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R E S U M E N 

La importancia de la caficultura en México es la ~eneración de emnleo, 

ya que ocupa más de 52 millones de jornales hombre al aHo en el campo y da 

a medio millÓn de trabajadores agrícolas, de los que dependen más de dos -

millones de mexicanos. (3,23) 

Los cafetos de alguna manera mueren o reducen su producción a causa -

de las ~,lagas y de su edad, es necesar.' o que sean sustituidos por nuevas -

plantas. 

Las plantaciones de café en México cuentan con un crecido número de -

cafetos de los que deben ser rehabilitados. En apoyo a la actividad cafe

talera el Instituto Mexicano del café ha desarrollado diversos proGramas -

enfocados a impulsar la prcducción. 

El presente trabajo tiene corno finalidad el estudio de L! rehabilita

ción de cafetales ya que en varios lugares del Soconusco, Chis., debido al 

estado de las plantaciones y a las plagas, como son en este momento la bro 

ca y la roya y otras las hacen poco redituables. 

En este trabajo se engloban varios aspectos: el medio ecológico de -

las áreas cafetaleras de México en las que se exponen las condiciones pro

picias de temperatura, precipitación, altitud, balance hídrico y los sue-

los en las cuales se desarrolla el café en México, las regiones cafetale-

ras en México, .en donde el estado de Chiapas es el estado que mayor super

ficie dedica al cultivo de café, el cual está comprendido en dos zonas; la 

zona Norte-centro y la del Soconusco, el cual corresponde esta última al -

área dt interés de este estudio. 

Uno de los aspectos de importancia es el diagnóstico de la producción, 

el cual tiene como objetivo conocer el estado vegetativo de los cafetos p~ 

ra planear mejor su aprovechamiento mediante un manejo racional, de acuer-



do a una metodología y una clasificación de cafetos, en base a las siguie:;_ 

tes categor1as: categoría : cafetos normales; categcr!a II cafetJs que re

quieren poda; categoría rr: cafetos que deben rejuve::e~erse: categoría IV

cafetos que deben renovarse; categor1a V replantes; :3.tegrwía VI fallas f~ 

sicas. Estas categorías ncs servir~n para planear las actividades encami

nadas h;1cia el mejor métodc> de rehabilitación que se :e dat'á a las plan ta -

dones, 

En este trabajo se mencionan los tres métodos de rehabilitación esta

bl.1"ciclo por el Instituto Mexicano del café, los cuales podemos citar los -

siguientes: el mejoramiento e intensificación de pric:icas de cultivo; re

j•1Venecimiento de cafetales y renovación de cafeta.ies. 

v '.'''r últim.• se hace :.ina evaludción dfo¡;nóst:c2 :!e las plantaciones 

en el ejido Indep1,ndencia, 'lunicipio de Tapachula y en el ejido 25 de Octu 

bre, Municipfo de Motozintla, Chis. 



1.- INTRODUCCION 

El café constituye el primer producto de exportación del sector agríe~ 

la y rcpres~nta el 29% del total de las exportaciones del país (3) 

Se estima que el área agrícola potencial de México es de 30 millones -

de hectáreas, el cultivo de café cubre apenas el 1.2% de la superficie. 

Las áreas montañosas en las que se localiza la caficultura difkilmer.te ,-,ue 

den ser aprovechadas económicamente por otros cultivos y el 9A% de los pre

dios cafetaleros tienen en promedio 2.5 hectár•eas, representan el IO'i ,lel .. 

área cafetaler·a y aportan el 54% de la producción nacional. ( 20) 

A pesar de la gran importancia social y económica que ti-;ne pa!·a Méxi

co la producción de café, en el área fronteriza de Chiapas con Guat0c.iala -

existe una corriente migratoria de trabajadores del país vecino concurrien

do entre 30 a 40 mil personas que vienen a laborar en la cosecha de c3feta

les mexicanos. El cultivo del café desde sus primeras etapas constituye 

una importante fuente de trabajo, la producción de café genera más de Si mi 

llones de jornales-hombre al ano. (3,23) 

Los métodos de labor siguen siendo anticuados en muchas zonas ya que -

en pocas regiones se siembra en forma intensiva y debido al estado que gua!:_ 

dan muchos cafetales en funci6n a su edad, su heterogeneidad y el manejo a

la cual estan sujetos los hacen poco productivos, aunado a l!sto las plagas, 

como en este momento son la roya (Hemileia vastatrix BP.rk & Br.) y broca -

(Hl/llothenemus ~ que ocasionan pl!rdidas considerables en los cafetales. 

(10,31) 

El programa de mejoramiento de la caficultura ha tenido un impulso en

el financiamiento, en el ano de 1981 fue de 2,500 millones de pesos por ¡>a!:_ 

te del Banco Nacional de cr~dito rural y con el mismo prop6sito el Institu

to Mexicano del caf~, ejerce un presupuesto de 1,300 millones de pesos, des 
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tinados básicamente al apoyo de los caficultores catalogados en el primer es 

trato, el cual constituye el go% de los mismos. 

El Instituto Mexicano del ca.té ha creado diferentes programas para in-

crementar la pt•oducci6n y a la vez para tener controlada la roya y broca, 

los cuales podernos mendonar: el programa de renovación de cafetales y el 

programa <le rehabilita._· i5n de cafetales. 

Cacos pro~ramas s~n Je tres anos continuados (etapa I, II y III) en los 

··1ue se rehabilitará e incrementará la densidad de población hasta homogeni-

zal'l¿¡ d 1,600 ::ifotos ncn'Tilales por• hectárea, a partir de la baja densidad de 

?Oblación y la heterogeneidad del área en donde se inician los trabajos.(38) 

Los pr0gramas :uer1tan con ·"lpoyo fincinr:iero que se ejerce en tres parti-

das J.nuales, quo '..3e o:·.'rt3an 11na ve;:: 1ue r<l proilu~~ r0r ha he<:ho y oportunamen

te las labores c4lturales pactartas. Cl rec11rso comprende en entre~as en 

efectivo y en especie (plantones, fertilizantes, pldguicidas y bombas asper

soras). 

Al cumplirse •con el programa previsto, al séptimo afio estarán en produ=. 

ción todos los cafetos :nejorados y plantados y la producción podrá ser del -

or·den de 24 quintales por hectárea muy superior a la obtenida inicialmente. 

En estas circunstancias via productividad, el caficultor podrá enfren-

tar con mayor éxito el problema de aumento de costos que tendrá cuando su ca 

fetal sea infectado ror roya y broca. (23,39) 

El diagnóstico de la producción de cafetales tiene como finalidad el co 

nocer el estado vegetativo de las plantas en una plantaci6n con el fin de 

planear mejor su aprovechamiento mediante un manejo adecuado. 

Las actividades a realizar serán el resultado de la observación directa 

de las plantaciones, en la cual se sigue una metodología, teniendose indices 

correctos para la calificación de los cafetos y de acuerdo a esta evaluación 

directa de las plantaciones, en la cual se sigue una metodolog1a, teniendose 



3 

indices concretos para la calificaci6n de los cafetos y de acuerdo a esta =. 

valuación se tomará el criterio para la programación del mejoramiento de -

las plantaciones. 

En la planeacion ha de considerarse el estado del cafetal, su produc -

ción, el ingreso por generar, la disponibilidad de recursos humanos y finan 

cieros, así como la utilidad que pretenda el productor. 

Estos elementos debidamente valorados y racionalmente manejados han de 

permitir incrementar la ¡oroducci6n a corto plazo como un medio de aumentar

el ingreso del productor y mejorar su nivel de vida. 

La producción del cafeto en un ciclo dado es el resultado de varios 

factores como son: variedad, fer•tilidad del suelo, edad, manejo '[lle se le -

proporciona y condiciones climáticas reina11tes en los dos o tres últimos -

affos (de acuerdo con la altitud en que se localice la plant~ción). (20,53) 

2.- OBJETIVOS. 

El presente trabajo tiene como objetivos: 

1.- Proporcionar una metodología general para la rehabilitación de ca 

fetales. 

2.- Evaluación diagnóstica de las condiciones que guardan los cafeta

les. 

3.- Dar a conocer los métodos de rehabilitación para su uso generali

zado. 
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3.- REVISION DE LITERATURA. 

3 .1. - Requerimientos je: café en México 

3.1.1.- Ecología de las áreas cafetaleras. 

El clima que prevalece ,,_ d medio cafetalero es el siguiente: 

TEMPERATURA MAXIMA 

iJni5n, 3ihuateutla, Pue. (A)C(fm)w .. a(e)g. Semicálido, con más de 40 mm. 

de lluvi~ en el mes más seco y un régimen de lluvias de verano propio de los 

lugares c>xpuestos a la influer:;;.:'.a de Monzones, a muy extl'.'emoso, con oscila-

ci6n :mi:a~ de hs tempet"'ltuns '.'ledi'ls mensuales mayores de 14ºC., el ries n,b 

~aliente 3e prese~ta antes de: solsticio de verano v de la temporada lluvio

sa. ( 11) 

:\toyac Je Alv,wez. Gr·o .. ~i:"2(1-1lig. Clima caliente subhúmedo o con llu

vias en verano, L.t temperatur2 ~.ed~a del mes más =::r!v e3 :;-...:.pcricr a t9:-c., 

dos maximus de lluvias º"';:-1r>.~-s por dos estaciones secas, una larga en la -

mi taJ de la temporada .l.luv iosa, lluvia invernal menor que el 5% de la anual, 

Isoterma!, con diferencia en :e~?eratura entre el mes más frio y el m~s ca-

tiente menor de 5°C., el mes r:-,ás caliente se presen':a a.ntes del solsticio de 

verano y de la temporada lluvi~sa. (11) 

Cl promedio de las temperaturas varía entre 21.3"C. para la Uni6n, Zi -

huateutla, Pue. y 35°C. para San Juan de las flores Atoyac de Alvarez, Gro. 



TEM!'E:RAT'-!RA MINIMA 

Ch3.pulhuacan, Hgo. (A)C(fm)w .. b(i)g, Clima semicálido, con más de .,o mm. 

de 11'..:via en el mes más seco y un régimen de lluvias de verano propio de los 

lugares expuestos a la influencia de monzones, con porcentaje de lluvia in-

verna.:. ¿nt:re í) y t:.rt de la am.1dl, con dos estdciones lluviosas sep.JI'.::Jdas por 

·..1na :em;iordda seca corta en el verano y una l.arga t~n la mitad fría d~l año, -

el mes ·;iás caliente se presenta antes del .solsticio de verano •; .Je 1.a tc,mpo

rada ll'1v iosa. ( 11) 

A:,,\•ac de Alv1rez, Gt•o. Aw"o(wlig. Clima caliente subhúme•fo con ll•J-

vias en verano, la :empet'atura media del mes más frío es supe!'ior a 18'C. ,-

dos ~áxim~s de lluvia separados por dos estaciones secas, una lar~~ en 1~ mi 

tad J.e L1 ter.irorada llllviosa, lluvia invernal menor que el 5'~ Je la .JnuaJ .. -

isoter:---.al, con diferen.;ia en temperatura entre el mes más frío ·1 el más .:a-

l!ente ~enor de 5°C., el mes mis caliente se presenta antes ~el solsticio de 

verano y de la temporada lluviosa. (111 

La ternperal:ura mínima media oscila entre 1 o·· C. , para Chapulhuacan, Hgo. 

y 9. 9°C., para San Juan de las flol'€s, Atoyac de Al varez, Gro. 

Excepcionalmente se presentan temperaturas muy bajas que originan hela

das y por lo tanto pérdida de cosechas y cafetos. Esto ocurre en los esta-

dos de San Luis Potosi, Hidalgo, Puebla y Veracruz. 

TEMPERATURA MEDIA. 

Actipan, Hgo., Tlanchinol, Hgo. (A)C(fm)w"'b(i)g, Clima sernic~lido, con 

más de 40 mm. de lluvia en el mes m~s seco y un r~gimen de lluvias de verano 

propio de los lugares expuestos a la influencia de monzones, con porcentaje-



.fe lluvia invernal entre O y 18% de la anual, con dos estaciones lluviosas 

separadas por una temporada seca corta en el verano y una larga en la mi-

tad fría del año, en el mes más caliente se presenta antes del solsticio -

de verano y de la temporada lluviosa. (11) 

Atoyac de Alvarez, Gro. Aw"o(w)i>:. Clima caliente subhfünedo o con 

lluvias en verano, la temperatura media del mes rc3.s frío es superior a 

18ºC., dos máximos de lluvias separados por dos .;staciones secas, una lar

ga en la mitad de la temporada lluviosa, lluvia invernal menor que el 5% -

de la anual, isoterma l con diferencia en temper3t~ra entre el mes más frío 

y el más caliente se presenta antes del 5olsticfo de verano y de la tempo

rada lluviosa. (11) 

6 

El promedio de la temperatura media Vár".a entre 17.5°C., par;; Actipan, 

Tlanchinol, Heo. y 25.3°C. para San Juan de las flores en At~yac de Alva-

rez, Gro. (anexo pag. 2) 

PRECIPITACION PLUVIAL. 

El promedio mínimo es de 1,077 mm. y corresponde a San Bartola Tutote 

pee, Hgo., la media máxima es de 5,075 mm. y se registra en San Jer6nimo,

Uni6n Juárez, Chis., el promedio nacional es de 2,29~.8 mm. (13,20,56) 



BALANCE HIDP.ICO 

CUADRO 1. BALANCE HI:RICO. 

ESTADO TEMPERA";"URA PRECIPITACION 
MEDIA ºC PLUVIAL mm. 

Chiapas 23.2 4,136 
(Soconusco) 

Puebla 18,8 2,749 
Oaxc.ca 20.6 2,492 
Veracruz 21.6 2 ,302 
S.L.P. 22.8 2 ,494 
Hidalgo 19. 2 l ,801 
Chiapas 23.0 1,829 
(Centro-Norte) 
Navad t 20.9 1,349 
Guerrer'o 23.6 1,370 

FUENTE INMECAFE. 

EVAPOTRANSPIRA AGUA EXEDENTE. 
CION ?OTENCIAL 
mm. 

1,157 2,979 

915 1,834 
966 1,525 

1,095 1 ,206 
1,519 q75 

888 913 
1,114 714 

999 350 
1,657 287 

7 

Todas las áreas cafetaleras cuentan con precipitaciones abundantes, a-

excepción de Nayarit y sobre. todo Guerrero. En ambos ca<.os hay un periódo-

de baja precipitación ~emprendido entre Noviembre y Mayo (7 meses),~1 el -

que el cafeto reduce su capacidad productiva en el cual afecta su longevi-~ 

dad. (20) 

ALTITUD. 

Var1a de 250 a 1,500 m.s.n.m excepcionalmente se localizan pequenas -

áreas en altitudes mayores. El gran porcentaje del área cafetalera se lo-

caliza arriba de los 7CO m. y ello, unido a factores de baja luminosidad,-

temperaturas frescas y efectos de latitud, favorecen el crecimiento, fruc. 

tif icacidn y calidad del caf~ cosechado en áreas montanosas que no presen-



tan perspectivas económicas para otro cultivo. (20,56) Cuadro 2 

CUADRO 2. ALTITUD Y SUPERFICIE DE LAS AREAS CAFETALERAS. 

ESTADO ALTITIJD 
1 

BAJA 

Chia,as 21. 500 
Veracr'1Z 13,000 
Puebla t+,JOO 
Oaxa:.i 11,000 
Guerr.zro 2,100 
Hid3lgo 7,300 
s.:..'?' 4,000 
Nayar·it ~,600 

J~1lisc.\::- 300 
T,'!basc.:> 300 
Cüli7'.d. [l)() 

Michoa·:án 

T O T A L 67,000 

FUE:ITC INMECAn: 

SUELOS, 

MEDIA 

50,200 
33,400 
20,000 
25,000 
lG,400 
14,100 
9,~00 

2,600 
2,400 

900 
500 

185,000 

baja: 
media: 
alta: 

HECTAREA'.i 
ALTA 

57,600 
48,600 
13,000 
26,500 

6,500 
9,150 
4,650 

500 

400 
600 

167,500 

hasta 600 m.s.n.m 
600 - 900 m.s.n.m 
+ 900 m.s.n.m 

T O T A L 

139,300 
95,000 
37 ,300 
62,500 
25,QOO 
30,550 
18,150 
5 ,700 
2 ,700 
1,700 
1,000 

600 

419,500 

('l) 150 has. Oro. 

En la mayor!a de las áreas cafetaleras los suelos son de origen volcá 

nico y pueden haberse desarrollado sobre depósitos recientes, comunmente -

cenizas volcánicas, podemos citar, la región de Huatusco, Ver., o pueden -

encontrarse profundamente intemperizados, como sucede en la regi6n del So-

conusco, Chis. De menor importanc:a son los suelos des'lrrollados sobre ro 

cas sedimentarias sil iceas o calcli.re,;s, observados en la región de las 

Huasteca Potosina e Hidal~Jense. 

Los mejores suelos para el cafeto deben tener buena profundidad, como 

m1nimo un metro, textura migajosa, estructura friable, buen drenaje y bue-

na aireaci6n. Un suelo ideal debe tener 60% de espacios vacíos de los cua 



les un tercio ·fobe estar ocupado por aire cuando el suelo está húmedo. El 

subsuelo puede contener más arcilla siempre que ésta no impida la libre p~ 

netraci6n del sistéma radicular. 

El cafeto requiere preferentemente suelos ácidos. Sobre este ?articu 

lar cabe señalar que los mater·iales volcánicos son de reacción .k'da de --

origen (.) por su intemperización bajo condic Jt--..nes hiirnedas tropicales. Los-

deriv3d'JS de material sedimentario deben presen~.>1r buen grado de intemp~ri_ 

zación y alto contenido de materia orgánica encima de la roca ca icárea, D~ 

ra que se presente Peacción ácida en el estrato de desarrollo I'3Ji. 

Según la clasific.1ción FAO, los suelos de las áreas cafetaleras co --

rresponden a las siguientes unidades: Luvisoles, Rendzinas, Regosc1es, Fe-

l'ralsoles, Vertisoles, Fluvisoles, Andosoles y Litosoles. (20,SE.) Cuadro 3 

CUADRO 3. UNIDADES DE SUELOS EN LAS ARLAS CAFCTALI:RAS 

ESTADO Luvisoles 
H E C T A R [ A S 

Rendzinas Regosol<'s f~rrasoles Otro~ TOTAt 

Chiapas 57,700 6,400 27,300 22,100 7,900 121,400 
Veracruz 65,500 11,800 100 6,100 11,400 94,900 
Oaxaca 29.900 8,400 300 21,200 59,700 
Puebla 2,900 13,800 100 2,500 3,700 23,100 
Guerrero 15,100 3,400 200 18,700 
Hidalgo 1,600 6,700 1,300 g,600 
S.L.P. 1,400 300 5,100 ñ,800 
Nayari t 5, 300 600 5, 900 

9 

~~~~~~----------~:=~~------------------------------------------=~~---=::~~--
T O T AL 183,500 48,500 31,400 31,100 

1 Incluye vertisoles, fluvisoles, andosoles y litosoles 
2 Comprende Tabasco, Jalisco, Colima y Michoacán 
3 Aproximado a la centena. 

51,900 356,200 

FUENTE INMECAFE. 
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3.1.2.- REGIONES CAFETALERAS 

EN MEXICO. 

La producción de caf e en México ha tenido una serie de fluctuaciones en 

los últimos años, mismos que han estado determinados por varios factores, ta 

les como: 

1.- La oferta mundial 

2.- Reducción en los precios internacionales 

3.- La baja productividad, pcrque las plantas han cubierto un ciclo pr~ 

ductivo y no han sido rehabilitadas. (10) 

Las zonas cafetaleras en la República Mexicana comprende 12 estados, --

333 municipios y 2,417 congregaciones. 

El caf~ se cultiva desde Nayarit hasta Chiapas y de San Luis Potosí ha=. 

ta Tabasco entre los 14°30 1 y los 22•00 1 de latitud Norte aproximadamente. 

(.20,23) 

En cuanto al reparto de la producción nacional por estados, se sitaan -

en el siguiente orden de importancia. Cuadro 4 (anexo pag, 1) 



CUADRO 4. PRINCIPALES ESTADOS P?.<'DUCTORES DC CAFE EN MEXICO. 1979-80 

ESTADO 

Chiapas 
Vera cruz 
Oaxaca 
Puebla 
Guerrero 
Hidalgo 
S.L.P. 
Nayarit 
Jdlisc0 
faba seo 
Colima 
Michoacán 
Querétaro 

T O T A L 

rur:tm: INMCCAfE. 

EN CHIAPAS. 

SUPERl'ICIE CON 
CAFE 

139,300 
95,000 
62,500 
37,300 
25,000 
30,550 
18,000 

5,700 
2 '700 
1,700 
1,000 

600 
150 

419,500 

PRODIJCC ION MI LES 
O!: SACOS 50 KG. 

1'626,083 
1 1 045,000 

390,250 
332,750 
160,167 
164,000 
109.667 

42,167 
15,333 

7,667 
3,083 
3,083 

750 

3'900,000 

RENDIMIENTOS 
SACOS/HA. 

11 67 
11 00 
6.24 
8.92 
6.40 
5,36 
6.09 
7.39 
5.67 
4.51 
3,08 
5 .13 
5,00 

6,65 

11 

El estado de Chiapas cuenta con una superficie territorial de 73,857 Km 2 

en c\lya área se desarrolla una agricultura que alcanza relievE> nacional en al 

gunos renglones,as1 marcha a la vanguardia en la producci6n nacional de café, 

si bien se destaca a11n por la calidad de su grano, que casi en su totalidad -

tiene como destino el mercado internacional (Chiapas contribuye fuertemente,-

en la generaci6n de divisas). 

Cl estado de Chiapas se encuentra intr6rado en dos zonas cafetaleras, --

una de ellas corresponde al Soconusco, cuya delegaci6n se encuentra en la ci~ 

dad de Tapachula (cuadro 5) y la zona Norte-Centro cuya delegaci6n se encuen-

tra en la ciudad de Tuxtla Guti~rrez. Dichas delegaciones a su vez están in-

tegradas por municipios, ejidos, congregaciones y fincas, (18) anexo pag. 3. 
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3 .1. 3. - CARACTERISTICAS DEL AP.EA DEL SOCONUSCO, CHIS, 

Por su situación geográfica la región reune todas las condiciones que 

permiten e: desarrollo normal del cultivo del café, resaltando por su im-

portancia las siguientes variantes sin trascendencia en las temperaturas -

diurnas y ~.~·=turnas; precipitación pluvial regularmente distribuíJa en 

ocho meses; ~iumedad relativa del 70 al 90% con é~ocas de lluvias )' de 20 a 

40\ en el ~stiaje; ausencia total de vientos huracanados; nubosiJJd perma

nente la :i:a1or parte del año; suelos adecuados en diferentes tipcs y conbi 

naciones. 

El rá;::i::io crecimiento de la caficultura dió origen a la pobl.a~i6n de

Tapachula, -:;"e en 1900 alcanzó la categoría de ciudad, siendo considerada

de-sde enton:es como el primer centro comercial del Soconusco y el punto de 

concentración de café, destinado a salir en grandes cantidades para el ex

terior. (23,35) 

LOCALIZACIO!i. 

La zona cafetalera del Soconusco en la que comprende 16 municipios, se 

extiende en dirección Noroeste-sureste hasta las faldas del Tacaná en la 

frontera con Guatemala, en un sist~ma volcánico en el que dominan los relie 

ves fuertemente ondulados y monta~osos, con pendientes en muchos casos sup~ 

rieres al 50~. 

Se localiza entre los 14°50' latitud norte y los 92º10' de longitud -

Oeste, Cuyos limites geográficos son: al Norte lo constituyen los munici-

pios de Angel Albino Corzo, Jaltenango de la Paz, Chicomucelo y San Pedro -

Bellavista, al Sur con el oceáno pac!fico, carretera costera de por medio,-
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al Este Mazapa de Madero y la República de Guatemala, al Oeste con el Munici

pio de Tonalá, cuya extensión superficial es de 121,420-00-00 hectáreas. 

(8,23,35). anexo pag. 3. 

RELIEVC. 

La zona montafiosa adquiere su máxima altitud en el volcán Tacaná alcanzan 

do una altura de 4,061• m.s.n.m. 

La sierra Madre se extiende a lo largo de 23 k:n. con un ancho medio de 20 

km. en la planfocie costera se observan pronunciadas pendientes en su parte 

más alta, constituidas ?Or las ~errazas y abanicos aluviales y se encuentra su 

topo\Sral Íd interrumpi(;,1 por pequeños cerros lomerios. 

En la parte riedia y baja de la llanura presentan una topogl'afía más suave, 

en esta zona de llanura toman su curso en dirección a la costa los ríos Suchia 

te, Cozoloapan, Canuacan y coatán. (8,35). 

HIDROGRArIA. • 

Está constituida por una extensa red de caudales con trayectoria Norte-Sur 

sobresaliendo por su caudal los r1os que a continuación se indican: Suchiate, -

Cacahoatán, Tuxtla chico, Mixcum, Ixtal, !zapa, Texcuyuapan, Nexapa, Coatán, -

Huehuetán, Hixtla, Despoblado, Bada ancho, Cintalapa, Madre vieja, San Nicolás, 

Bobo, Czrretas, Coapa y el Pijijiapan, (35), 

SUELOS. 

Los suelos del &rea del Soconusco están localizados en las estribaciones

del volc!n Tacan& por lo que son de origen volcánico o 1gneo. Completamente in 



temperizados, con pendientes que van desde casi cero en las ?artes bajas 

(200 m s.n.m.) hasta más del 100% en las partes altas (1,500 m.n.s.m ) 

( 8' 35). 

CLIMA. 

14 

?resenta J.os siguientes climas cálido húmedo y semical.ido húmedo. La

temperatura máxima es d~ 32°C., la minima es de 17°C., ?resentando una tem

peratura media anual de '.''1°C. 

Es el lugar del !'·iÍS donde llueve más, en el cual tiene el! l~ parte m~ 

nos lluviosa una precipitación de 2,000 mm. al año y en lugares como !:l. Re

tiro 4,116 8 nITTJ.; Maravillas 4,554,7 mm.; Cacahoat.fo 4 751.1 mm. y Argovia-

4,110.5 mm. de lluvia anuales. (11) 

r:n el campo experimental de Rosado Izapa que tiene una a 1tura de 

390 m.s.n.m tiene una pPecipitación de 4,712 mm. anual<>s. (20) 

El periódo lluvioso es de 6 meses y principia en el mes de Mayo finali 

zando P.TI Octubre, durante el cual caé aprodmadamente el 95% de la precipi

taci6n media anual. 

El cultivo se ha establecido entre 200 m.s.n.m. y 1,500 m.s.n.m. co -

rrespondiendo la mayor superficie a la franja comprendida entre los 600 y -

900 m.s.n.m. (figura 1 y 2) 

SUPERFICIE POR MUNICIPIO. 

En el Soconusco se cultivan 79,018-75-00 hectáreas en la que pertenecen 

a 13,181 productores de los 16 municipios. Cuadro S. 
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CUADRO 5, ~RINCIPALES MUNICIPIO:; PRO!)UC'TORES DE CAFE EN EL SOCONUSCO, CHIS. 

MUNICIPIO 

Unión Juárez 
Cacahcat.Jn 
Tuxtla Chico 
Tapachula 
Hueh•Jetán 
Tuzant.fo 
Huixtla 
Motozi:Jtla 
Porvenir 
Siltepec 
Cs<:uin 1: la 
Comalt :'. t lan 
Ac.'lpetah•:a 
Acacoyap;ua 
Mapas t ep·~c 
? ij ij i ,p.rn 

TOT~.L 

FUCtiTE INMCCAFE. 

NUMERO DE 
PRODUCTORES 

926 
1,903 

509 
2,876 

409 
703 
578 

1,729 
23 

1,481 
970 
311 

7 
261) 
322 
168 

13,181 

SUPEPFICIE co:; 
CAPE 

3,709,00 

7 ,117 ·ºº 
2,316.50 

22,242.00 
1,551.00 
S,092.00 
4 620. 75 

14,028.00 
25. 00 

4,415.00 
7,743.00 
3,~98.00 

13. 50 
: ,418.00 

975.00 
454. 00 

79,018.75 

PRODUCCION Qq. (e) 

51,930 
99,640 
18,530 

333,630 
12,400 
51,100 
60 ,070 

182,358 
294 

57,400 
92,920 
36,280 

80 
12,760 

9,735 
6,814 

1 1 035,941 

(e) estimación de cosecha ciclo 
1984/85, 
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3.1,4.- ESTADO ACTUAL DE LAS PLANTACIONES. 

En cuanto al manejo de las plantaciones, en el Soconusco, Chis., se pu!_ 

den establecer dos sistémas de producción. 

RUSTICO. 

El cafetal se establece sin trazo de plantaci6n definido; los cafetos -

se encuentran en el estrato mas bajo de la selva cor1•espondiente a una serie 

de especies introducidas y/o nativas utilizadas como sombra como son árboles 

maderables, mamey, cacao, plátano, citricos, aguacate, etc. 

Por lo eeneral predominan cafetos de la variedad típica de eJades avan

zadas, hay una heterogeneidad de otras vaPiedades, no utilizan f<>n ili zantes, 

no comhaten a las plagas, por lo regular hacen una limpia de malezas antes -

de la cosecha, los predi0s son reducidos, tienen menos de 5 hectáreas, la -

densidad de población es baja. 

En estas condiciones la producción es raquítica, muchas veces se utili

za para autoconsumo. La necesidad de mano de obra es escasa. El productor

alquila normalmente su fuerza de trabajo en otras plantaciones. 

Este sistéma es característico de las zonas mas bajas que se consideran 

como áreas marginales para la producci6n de caf~. (22) 

TRADICIONAL. 

Aquí existe un manejo de sombra que incluye árboles del género Inga in

troducidas para este prop6sito, y/o especies nativas o de montana. En casi

todos los casos SP observa un trazo d~ plantaci6n definido o con densidades

que van de 800 a 1,600 cafetos por hectárea. En este sist~ma es práctica co 
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~iln la re;:>c1sición de cafetos viejos o muertos por nuevos afio con a!\o, lo nue 

".a traí.:= como sonsecuencia una gran heterogeneiddd en cuanto a edad dentro

~e una ~~sma plilntaci611. El uso de ~ertilizantes es nulo excepto en los pre 

~i1J5 4~€ ~stdn ~ajo fina11ciamíent~ l~s cuales son poc~s. El con1baTe de pla--

;as s~l: :~ realizan los produccores que reciben apoyo oficial. En general

~os re~,.~ >i,•ntos varian de 5 y 10 quintales por hectárea. Este es el caso -

:e las ~:· ~¡:iiedades ej ida les e inclusive de un buen númet'o de pequei\os propi~ 

:arfos. c2) 
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3.1.5.- METODOS DE Rf.HABILITACION. 

MEJORAMIENTO E INTENSIFICACION DE PRACTICAS DC CULTIVO. 

Este método de:be de:;arrollar·se preferentetr.ente en plantaciones no may~ 

res de 10 afies, r¡ue cuentan con cafetos c'anos, v:gorosos y uniformes, que -

tengan la somt1ra nueva y que los rendimientos no correspondan a la c:apaci-

dad de :-iroJucción Ge la plantación por deficiencias ocurridas en las labo--

res de mantenimiento. 

Las actividade~ que JeheG llevarse a caho son las siguie11tes: 

a).- El método contempla la con·1eniencia de cont;·olar las malezas con

eficiencia para que ellas no compitan con los cafetos ror nutrimentos v hu-

medacl. 

Por otra parte su control debe servir par3 proteger el suelo evitando

su erosi6n, fadlitar el almacenamiento de agua y mejcr··r su contenido de -

materia orgánica. 

b) .- La sombra deberá re;!{llarse para que a los cafotos llegue la lumi

nosidad a~iropiada a un adecuado crAcimiento de las plantas. 

e).- Los cafetos deberán p0dar3e para favorecer su sanidad, su crec.i-

miento y facilitar la cosecha. La ferti1izaci6n se realizará en la ~poca-

oportuna y en la cantidad ad<cuada a las exigencias de cada plantaci6n en -

particular, 

d). - Los replantes debcf'iin hacerse con plantones procedentes de semi-

llas seleccionadas y not"malmente desarrollados en viveros. 

el.- Las plagas del cafeto deben úreveni!"se y combatirse con el objeto 

de disminu1r las pérdidas de producción, y finalmente la cosecha debe real.!_ 

zarse recolectando solamente frutos maduros y maltratando lo menos po•ible

las plantas. (20,53) 
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REJUVE:ti!:C lMIENTO DE CAFET ALZ:S. 

Este método debe desarrollarse en plantones no mayores de 20 años que 

cuenten con un al to porcentaje de cafetos sanos, vigorosos y uniformes, 

Cl '.Tlétod•.) consiste .-:o sus ti tu ir el esqueleto vegetativo de los cafe-

tos de escaso crecimient: ;•,'r <m esqueleto nueve- de máximo crecimiento 

mediante 13 recepa de se;.; : ülos. 

P¿¡ra el efecto, deb~ ..'.~s!ninuirse la sombra excesiva cortando los árbo 

Les lo más bajo que sea ¡-,.-~::.tiLe para evitar que broten nuevamente. 

Después se cortarán :: s tallos del cafeto a :J0-40 cm. de altura sobre 

el suelo con machete, serr::e o sierra mec¿nica, cie modo que queden algu-·· 

nos pisos de ramas primaró~s. 

El corte debe hacers~ ,,n forma inclinada y la recepa '~ebe hacerse por 

surcos completos en forma o:ternada. Sobre el particular existen varias -

modalidades. 

Por lo regular es ccr:-:e¡-.iente recepar el 50% de la población en un in 

tervalo de dos años por c::.;.siderar que con esta modalidad la variación en

el cree imiento del materidc .:le cada surco es menor y por lo consiguiente -

los trabajos de mantenimieé:0, cosecha y vigilancia son más fáciles de rea 

lizar y por lo tanto más ~.ar 3 tos, 

Los tocones que no tr~:-en, en su oportunidad, deberán sustituirse por 

plantones procedentes de se .illa seleccionada y máxima productividad, 

En caso de que la pc::Cl.;i:ión por hectárea sea 1,000 o menos cafetos, -

se repoblará el área in~c':·:alando a lo largo de los surcos y entre cada -

dos e.e~'" tos nuevas ;:ilan tas. !:n esta forma se duplicará la producción por

área. 

La :>ombra dPbe plar.t~rse de nuevo al receparse la segunda mitad del -

cafetal. (20,31,36,42) 
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RENOVACION DE CAFETALES. 

Este método es para desarrollarse en plantad·Jnes con producciones de 

5 ó menos quintales por hectárea, cuyo bajo rendimiento se ~rigina exclus!_ 

vamente por la vejez y el mal estado de los cafetcs en exp::.otaci5r.. 

P3ra el efecto ¿s necesario 3cor1dicionar ~r~~er3mente el medio elimi

nando t'1dc> ar'.:ioleJ,) inaJ¿,;uado que constituya la 5:>'.'.'c:-ra, pero se dejan las 

unidades jovenes perte:iecientes al género Inga q·c:e estén libres de plagas

y cuyo J1°sarrol.1.o sea aceptable. 

'..l trazo de la nueva plantación se hace en C'"rvas de nivel y con la -

densidad adecuada par.1 lograr el~vadas producciones pero sin interferir la 

aplicacié-n eficiente de fungicidas para el centro~ de enfermedades. 

L<'S nuevos 2-afetcs se plantan dentro de los viejos cuidando que estos 

no entor'pezcan el buen desarrollo de aquellos. Las unidades viejas se van 

recortando e incl1~ive eliminando hasta que, al iniciarse el tercer año de 

crecimiento solo q~eden cafetos nuevos en el ~rea ~rabajada. 

Las labores de man':enirniento ser5n las adecu3das para la obtenci6n de 

cosechas equivalentes a 30 o más quintales de café por hectárea en el lu -

gar de los 5 que originalmente se estaban obtenien1o. La nueva sombra se

plantará a partir del cuarto año. (20,~9,52,53) 
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3 .1. 6. - ACTIVIDADES DE LA REHABILITACION. 

REGULACION DE SOMBRA. 

Ld sombra es un factor determinante en la pl!rdida o éxito de un cafetal; 

la cual es necesaria para mejorar las :rmdiciones le microclima dentro de la 

plantaci6n y para regular el crecimiento del cafeto. 

Ya que üJla snmbrrt •.~xcE;siva resulta perjudicial, lo cual puede ori.ginar

entrenudos L:irgQs, j¡:.~bi 1 i tar 1.a plan t:a, di smimiye la producción v favor· .. ~ce -

F?l desa:r•rollo de ::n:-i?l'fnE:daries y un.J sr->mbra escasa propicia el c1 1ec.1mie11to rie 

malezas, el dASdl'1'l)Llo d~ ylaga.~-; Je insecto::_. y ;.iceler:.i ~J. c1•ecimiento del ::a 

feto, y temporiilmt'llte pued"! fomentar la produccüln, riero s_i no se vigila la

fertilldad del suelo se p11sde perder por medjo de la ~rosi6n. 

Dadas Lis caracter'btíc;is de topogr'lfl'.a acc (dentada y la ocurPencia de

l.luvias tC1T'renc iales qlH_~ pr8va lec en en nuestras dreas cafetaleras, lo aconse 

jable es cultivarlo bajo s01,1Jra. (23 ,37) 

Para que la sombra dé buenos t'esu.1 tados se requiere ~ue reúna las si 

guientes condiciones: 

a). - Que sea proporcio;i;;da por un árbol de la familia de las leguminosas 

para que abone e.1 1erreno con su aportación de materia orgánica y pueda con

servarse por este medio la fertilidad del mismo, fijando el nitrógeno del -

aire por las bacterias que v'van en su raíz. Que sean de raices profundas. 

b).~ Que sea de rápido crecimiento 

e). - Que no pierda totalmente su follaje en la época de mayor sequía, -

pues é~to puede ocasionar la desecación del terreno y baje la humedad relati 

va. 

d).- Gran capacidad de regeneración. 



e).- Que pueda regularse por medio de la poda a fin de que no sea muy 

densa, pues no debe impedir por completo la penetración de los rayos sola

res a la plantación. 

f).- Resistentes a los vientos 

g).- Que sea lo suficientemente alta, para que sus ramas no sean un -

obstáculo para la libre circulación del aire en la parte superior de la 

planta. 

h).- Que el desarrollo de su copa sea en forma de abanico y no de co-

no. 

i) . - Que tenga cierto ordenamiento para facilitar las lbpc'.as y la co 

secha del cafetal. 

Lo mejor es cultivar la sombra para regular su crecimiento. En una -

hectárea debe plantarse o debe haber de 50 a 100 chala hui tes e· Chalum 

(Inga Portobellensis) y Jinicuiles ( J nga Jalapiensis), a una distancia de-

10 X 10 m. Si el cafetal cuenta con sombra de vegetaci6r, ci~ 'DOt,taña natu-

ral, es necesario que se elimine paulatinamente y se substituy·a por ?ngas. 

(13). 

Anualmente deben de podarse los árboles de sombra para dfrigir su cr::_ 

cimiento y evitar exceso de sombra esta debe de realizarse antes de podar 

el cafetal. (16,23,36,42) 

EL INMECAFT ha desarrollado experimentos en el que se compar6 el des~ 

rrollo y producción de una pLantación de cafetos establecida bajo sombra -

natural constituida por árboles de montai'la de muy diversas especies, con -

otra plantación desarrollada bajo sombra de Inga jalapiensis, plantada ex

profeso. (20) cuadro 6. 

23 



24 

CUADRO 6. COMPARACION DE SOMBRA NATURAL Y DE ARTIFICIAL DE INGAS EN EL REN 
DIMIENTO DE CAFETOS. 

TI!'O DE 
SOMBRA 

Natural 

Inga 

INICIACIOll DE 
LA ?RODUCCION 

6 años 

años 

rUENTC INMECAFE. 

NO DE 
COSECHAS 

5 

8 

A!lOS TRABA 
,JADOS. 

10 

10 

?RODUCCIOll 
P~.OM. Oq. 

8 

30 

Como puede observarse en el cuadro anterior que la plantación con som 

l;r•:i de' Ingas inició su producción a la mitad en 3.'.'tos que en la que tuvo la -

sombl'a n.J. tural 'J por consecuente obtuvo mejor ren'1imien to. 



25 

?ODA. 

La poda es una operación que tiene como fin suprimir algunas ramas para 

modifi:ar el desarrollo natural de la planta, para lograr mayores co3ec~.as, -

mejor .:¿lidad de groano y regular la prooduccion. 

fl c3feto es una •>lanta que normalmente r>roduce cosecha sólo en la.: r.;i

mas la!-cra.les y en la porción desarorolla1la un .1,~1.' rntes, .-:uando men:os. 

~..3 '."1orción de ramas que ha producido cereza. generalmente no v1Jel VF-!. ~ -

produ.:ir y mucho mm10s coser:ha plena. !\ su vez, el cafeto no vuelve a .•ene

rar las ram,1s primarias que se eliminoln. Los tallos y chupones .'on loo reos

ponsa~¡es del crecimiento vertical. 

[¡ desarrollo ,Jc, los cafetos es Je a).;3jo hacia arriba y del .:entro ha-

da los lados, de tal manera que las plantas jovenes presentan una forma ¡:~

ramida.:.. 

E:i las ramas laterales existen nudos en los cuales nacen flores r·es'.·"')f.

sables de la fructificación. Excepcionalmente s'' producen fr·1tos en los nu

dos de los talj~s. (15,23,4B,5G} anexo pag. 10 

Por otra parte, si consideramos o.ue la poda es la labor que más incider. 

cía tiene en este aspecto, es necesario prac~ícarla anualmente para eliminar 

los ejes improductivos y estimular el crecimiento de otros. 

La ;ioda debe hacerse con machete o con serrote, quitando las porciones

de tallos cuyo follaje está amarillento, escaso, enfermo, quebrado o seco. 

F.n el corte naceran hijos que reiniciarán el desarrollo del nuevo tallo. 

En general, la época de la poda viene impuesta por la disponibilidad de 

brazo~, pero siempre debe realizarse después de la cosecha, cuando la savia

tiene movimiento más lento y la brotación todavía no se ha realizado; de ser 

posible, inmediatamente después de la recolección. No es conveniente hacer

la supresión brusca de tanta rama, pues se produce un exceso de savia en las 
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yemas de foNnación todav1a no diferenciada que da lugar a más madera en lu 

gar de yemas de flor, (12,23 4B,37) 

TIPOS DE POD~. 

AGOBto 

Este procedimiento consiste en arquear el tallo, con el objeto de que 

la planta emita tallos secundal'.'ios de los ·.:uales se dejan desal'.'rollal'.' cua

tco o cinco p:ira formar la pLmta, e incremental'.' la pl'.'oduccion ¿¡l tener ta 

llos m1Íltiples o varios tallos por' planta. 

[l plant3r la plctnta in2lin3da ~on el objeto de tener tallos secunda

rios, puede decirse que es realmente un agobiado. 

Una vez que se han seleccionado y .ies·'lrrollado los tallos o nuevos -

vástagos, se pue<'e podar el tallo principal. 

Hay que pr,curar no dejar desarrollar nuevos bl'.'otes, por lo que hay -

necesi-:lod de quitar constantemente todos los que se produzcan. {?0,17) 

FACIONAL CON 4 PLANTAS. 

Se hace un hoyo de 80 cm. de lado por 40 cm. de profundidad, en cuyo

centro se plantan 4 cafetos sobre un cuadrado de 40 cm. de lado, de manera 

que cada planta quede en la esquina y a 40 cm. uno de otro. 

Las plantas se cultivan a libre crecimiento hasta que alcanzan una al 

tura de 2 m. y un diámetro mínimo, en la base del tronco, de 5 cm. Enton

ces se agobia cada eje o tallo en dirección de las diagonales del cuadro -

en que se encuentr1!4\ inscritos, procurando que la altura máxima de los 
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ejes agobiados sea de 100 a 12U cms. como consecuencia de este agobio, cada eje 

emite hijos en :~:a su longitud. Hay que elirrinar las que se encuentran muy -

cerca de la cc·p~ ,;.ie forma los 4 tallos; para facilitar la iluminac:i.6n y la ven 

tí ladón, los c·::--c5 hijos deben seleccionarse ce 2cuerdo con su vigol' y disposi_ 

cíón en el eje c.:o..:~e; la separación entl'e Jos hój,,s selecclonados debe ser más

º menos de 40 ,:cs. no ha de permitirse el ''recir-.iento de nuevos hijos para no -

interrumpi1~ el ...:~.s3.!'r•.1llo de los seleccionado~. 

Los hijos se:2:ciona:los producen hasta J cosechas; después se pueden elim2:_ 

nar cortándolos .=.::s.:e su base pat>a fdciJjtar L~ b'::-tación de nuevos hijos, o -

bien puc<den ser ac:·2:a..le>s para estimul..w la ampJia.:íon del esqueleto productivo. 

En este sist¿c·3 la producción está sostenida f"indpalmente por los hijos

que nacen sobre l»s ejes madres, y por las ramas hterales. (20) 

RACIONAL CON 2 PLAl::AS. 

En este sistér..a se hace un hoyo igual al mencionado anteriormente, pero en 

lugar de 4 cafetos se plantan 2 solamente, distribuidos en el centro de la cepa, 

con una separación ~" ~o cms. entre uno y otro. Las demás operaciones son simí 

lares a los del sisté~a racional con 4 plantas descrito anteriormente. (20) 

LIBRE CRECIMIENTO. 

En este sistéma en la cepa se deja una sola planta a diferente marco de -

plantación, el cual ne se le poda para estimular la brctaci6n de ramas producti_ 

vas, sólo se eliminan ~es ejes y ramas ~uebradaR, secas y enfermas. (10) 
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SISTEMA GUATEMALA. 

En este sistéma se planta un cafeto por hoyo para formar una planta de co 

pa ancha y baja a hase de sucesivos agobios, el primero de los cuales se hace

un año después de la plantación, para obtener nuevos ~jes. El segundo agobia

se eft.~ctúa un añv desput~S del primero. 

Los s 11sesivos agobios "'reducen un esqueleto productivo bajo y ancho en 

donde lo~ ejes, cuya br•otación se provoca, prorlucen durante 2 ó 3 cosechas. 

Los hijos deben selecciona!'se por su vif,OI', su posición en el eje madre, su 

funcié\n de ampliar- el esqueleto s[n ;orovocar problemas de falta de luz y venti 

lación, y naturalmente poi:' su prciJucd6n el" gr.1no. (20) 

SISTEMA COLOMBIA. 

Esta modalidad consiste en plantar un cafeto por hoyo y dejarlo crecer 12,. 

bremente con un solo eje, cuando alcanza la altura de 1.7 m., se suspende para 

que las ramas latet'ales se vigoricen y multipliquen. De ahí en adelante el de 

sdrrollo continúa mediante suspensiones y recortes; la producción se basa en 

las ramas laterales primarias, secundarias y terciat'ias. (20) 

PODA VERACRUZANA. 

Este tipo de poda lleva el nombre, en honor al estado donde más se pract;!_ 

ca, tiene laP siguientes ventajas sobre la recepa usual: 

a).- La planta se recupet•a más rápidamente por el desarrollo del follaje. 

b).- Generalmente no se interrumpe el proceso productivo del cafeto. 

e).- Se reduce el ndm~ro de tocones muertos. 
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Los pasos de este sistéma son: 

1.- Tallo múltiple. Se transplanta el cafeto con una inclinación de 15-20 gr~ 

dos con respecto a la vel'tical pal'a contar e.en 3 ó 4 ejes por hoyo. 

2. - Libre crecimiento. El ·~je Ol'iginal y los brotados del mismo, se dejarán -

desarr•)l lar a libre crecimiento. 

3. - :3t¡spensión del crecimiento vertical. Cuando los ejes adquieren unu al t'J!'"·~ 

Je 2.30 a 2.40 mts., se suspende el cr•ecimiento, para el efecto -.c0n la •1~.a 

se elimina el broce 1:enninal, en Qltimo caso se hace un l'ecorte; en le si.:

.:esivo se elir.iinan los hijos que brotrm en los tallos suspendiios. 

4. - Recol'te de ejes descompensados. Cuando exista descompensación, con un ma

·:hete se elimina ia porción afectada, lo mismo ocul"!'e con los tallos que-

!.:>rados. En su oportun.idad se seleccionan los hijos que bl'oten pal'a pl'opi

ciar el nuevo Cl'ecimiento vertical, (7,20) 

RECI:PA. 

En realidad es una poda total que se le hace al cafeto para l'ejuvenecel'l~. 

La recepa debe hacerse con un corte en ángulo de 45 grados y para facili

ta!' el trabajo se qui ta la ramazon (que se pica y se acordona). Luego se cor

ta a •ma altura de 30-40 cms. del piso. Para evitar pudriciones el col'te se -

hace inclinado, liso, sin astillal'lo y se cubre con pintura vinílica. 

Después de un tiempo el tocón emitirá brotes nuevos, de los cuales se es

cogerán 3 ó 4 entre los más vigorosos y bien distribuidos. (16,23) anexo pag. 

10. 
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La recepa es aconsejable: 

1.- Cuando los cafetos estar afectados en el follaje. 

2. - Cuando están sanos de la raíz, se han desarrollado -.~on exceso, se han carg::_ 

do de l.ef\o y son pocos productivos, teniendo ramaje sano y muy alto . 

.J. - Cuando circunstancialmente se ha arruinado el follaje (quebraduras por vien 

tos, &rboles caidos, 0tc.) 

4.- Cuando se desea rejuvenecer una plantaci6n. 

Sr recepas deben hacerse después de la recolección del fruto para re'loner

:,)s c:uo ,-,.,rresponden con brot•'s viP,orosos .. , ¡ior carecer de vitalidad, y deben -

: .. 1s ~wt"'r\1mientas 1¡sat.las son el mache.te, el serrote y L:i motosierra. 

La re .. :ep a puc>de hacerse por planta, surco, f.1ia o lote :r puede ser anual, -

cada 2,3,4,5 6 más anos. (20,16,41,42). 

SUSTITUCION DE CAf'.:TOS IMPRODUCTIVOS. 

Los cafetos muy vieio0s y/o enfertnos, producen muy poco y mientras penna 

nezc1n en el cafetal, reducen las posibilidades de mejorar su producción por -

unidad de superficie;. en algunos casos constituyen focos de infección de enfer 

medades, por tales rd?.ones es muy importante q'ie se ~liminen para que en su -

lugar '¡Ueden transplant.:idos cafetos nuevos. ( 23) 

REPLANTE ( TRAllGPLANTCS) • 

El replante es la acción de transplantar plántulas nuevas, en lugares en 

donde se sustituyen cafetos por fallas físicas. 

La existencia de espacios vacios o fallas en un cafetal, ocasiona un en-
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carecimiento de los costos de producci6n e impide Ll 6ptimo aprovechamiento del 

terreno. 

Para el transplante deben usarse cafetos sanos, vigorosos y desarrollados 

en viveros preferentemente establecidos en macetas. 

La cepa debe abrirse con la oportunidad debida unos dos meses antes de -

plantar el cateto, para que tenga la oportunidad de aerearse y rellerurse des

pués con tierra super•ficial y rica en materia orgánica. Los hoyos deben rnedfr 

aproximadamente 40 cms. d(é longitud, 40 crns. de ancho y 40 crns. de rrofundidad. 

dependiendo del tipo de suelo. (16,40) 

En el momento del t1'ansplante debe procur·urse que no se rompa el pilón v

darle una inclinación de F, a 20 grados con respectn a la vertical e' l'Íen Ee -

pondrá erecta la planta para ar,obiarla ur1 mes cl!?spués. Ambos artifLios tie-

nen el propósito de multiplkar el tallo ori¡dnal rapidamente. C0loccida l;¡ 

planta ~n pilón, se cubr•e el hoyo agregando suelo en ca1'as deleadas <¡uc se ap.:!_ 

sanan sucesivamente h~sta terminar de llenar el hoyo. ( 15. 42) 

La época más favorable para el transplante corresponde al '>rincipio de la 

estación lluviosa (junio-ju lío), algunas semanas después de las primeras llu

vias, de preferencia elegir un día nublado, después que haya llovido mucho. 

(23,36,42). anexo pag. 11 

DENSIDAD DE POBLACiON. 

La población de cafetos, así como el estado vegetativo del cafeto son fac 

tores importantes en la producci6n. 

L2 distancia, y en consecuencia el número de plantas por hectárea, están

en fun ción directa de: especie o variedad de los cafetos, composición f1sica

y química del suelo, topografla, sist~ma de cultivo, especialmente la poda, e!!_ 
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fet'!lledades pl'evalecientes y en ~neral la climatologh de la l'egión, tipo de 

caf icrJl tor, recursos disponibles, objetivos de ganan;:ias y l '.)calizac ión de -

la plantación. (2J,56) 

2'-lando se inicü una plantación con una pobla :·i:c: muy el.evada, el ~afe

tal se ~ierra pronto y st1 mdnejn se vuelve 1fifícil y :'stoso. 

Es:.) es importante cuctndo se tienen enft::rmeda.de;:= ~ungos.3.s, cuyo ,-;embate 

se fa=!lita mediante medidas culturales tales coma v•c:ilaci6n e insolación-

que ~~~~~ente p11eden obtenerse con una p0blaci5n n1~s ~educid3. (16). 

~obre este particular existen experimentos l'eali:ados por el INMECAFE

y en t1s~ ct elL:1 se L .. ~ concluír.1o LJ silSu.:~ntc: 

.J.- L1 ;r)Jucci6n crece en la medida tJn q'i-~ Jumenta la :iensida¿ de población, 

hJs~~ cie~tr) limite. 

2.- La ?t·oduc~ión por caf~to es in.;ersamente pr0porci0r.3l a la densidad. 

3 .- [ns ~astas dt• e:3t1blecimiento de la plan1ación aur.~~.t3n con la densidad. 

4. - Las ;:>lant3ciones muy densas dif.icul tan el comba te ·:!e ? lagas. 

5.- Par1 5 cosechas y altitudes medias, la densidad más rentable es de 3,000 

-cafetos pal' hectár~.1 con tallo múltiple. Al redudrse la cosecha, se pr;i_ 

1•cde al reiuvenecimhm to del materia 1 p,:¡r>.:¡ iniciar 'J:1 nuev·) .-:iclo de pro

ducción. En zor.as altas puede aumentar el ciclo prc~uct ivo y lo contra-

rio oc1.1rl'e en zonas bajas. El ciclo de producci6n se acorta o alarga se

gún la altitud. cuadro 8 



:cADRO 7. DENSIDAD DE POBLACION DE VARIEDADES A DIFERENTES ALTITUDES. 

~-.. nd o N'ovo 
; 3ourbon 
~:::"J.rra 

:_;:!iTt: INMt:CAFE. 

ALTITUD 

Baja o media 
Alta 
Baja 
Media 

CAFETOS/HA. 

1,666 
2,222 
2,500 
3,333 
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Sl trazo de la plantación en suelos de poca pendiente debe hacerse en rec 

:i::g·Jlo. El surco debe -1uedar transversal a la pendiente, se aco~'ta la distan 

e:'.; e:itre cafetos de la misma linea y se amplía la calle. 

En suelos montañosos el tmzo debe hacerse siguiendo la confi!:'.uración del 

te:-:-eno, es decir, en los puntos de igual nivel (curvas de nivel). 

En este caso también se cierra la distancia entre plantas de un surco y -

se a~?llan entre lineas o surcos. (20,36,42,49,55) cuadro 9 



CUADRO 8. POBLACION DE CAFETOS POR HECTAREA EN FUNCION DE LA DISTANCIA ENTRS 
PLANTAS Y CALLES EN LA PLANTACION. 

DISTANCTA. (m) POBLACION/HA. 

2 X 1.5 3,333 
X 1. 5 2,222 
X 2 1,666 
X 2.5 1,333 
X 3 1,111 
X 3.5 952 
X i¡ 833 

Fl'I:NE INMECAFE. 

U nn!':':Af[ tiene 14 delegetciones en la República 'lexicana y con el pro-

p6sito .fo apoyar mejor el criterio de densidad de población, a continuación -

se in~luyen la3 que comunmente se acostumbra en cada llna .Je ellas. Cuéldro 9 

CUADRO 9. DENSIDlcD DE POBLACION E1I LAS Drn:RENTCS DEU:GACIONES DEL INMECAFE -
Etl MEXICO, 

DELEGACION 

Tapachula 
Tuxtla Gtz. 
Cordcba 
Hna tus e" 
Coate~ac 

Tlapacoyan 
Los Tuxtlas 
Oaxaca 
Huatla de J, 
Atoyac de A. 
Tama zuncha le 
Zacapoaxtla 
Xicotepec de ..J, 

Pacifico i'lorte 

T O T A [, 

f'TJENTE INMECAFE 

DENSIDAD 

1,240 
1, 279 
1,300 
1,500 
1,884 
1,278 
1,184 
1,743 
1,400 
1,079 
1,812 
1,300 
1,500 
1,100 

HA. DE CAFETALES 

73 ,878 
67,122 
34,833 

8,917 
26,825 
16,837 
10. 922 
45,207 
13,627 
25,000 
39,983 
10. 51-+ 
3 5 '825 
10,000 

419,500 

MILES DE 
CAFETOS. 

91,609 
85,849 
45,283 
11',267 
50,538 
21,518 
12,932 
78,796 
19,078 
26. 975 
72,967 
13,660 
50,155 
11,000 

591+,135 

Promedio Nacional de 1,416 cafetos/Ha. 
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VARIEDADES·, 

Se puede considerar que en la actualidad se explotan dos especies de café 

en México: Coffea arabica L. y Coffea canephora Pierre. 

En México se cultivan las siguientes variedades: 

TYPICA.- Con"cida como café criollo nacional, árabe o arábico, es la pri

mera variedad intr<Jducida a México. Se le llama así por tomarla como patrón -

cuando es comparada con otras variedades en evaluaciones de anatomía y de gen~ 

ti ca. 

Cs un arbusto que alcanza más de 3 mts. de al tura, con ramificaciones se

cundarias y terciarias poco abundantes. Sus entrenudos son largos, las hojas

son opuestas, ovaladas, acuminadas, de peciólo corto, bordes ondulados, son de 

col;Jr bronceado cuando nuevas y verdes al alcanzar su madurez. Las f ior•es son 

blancas de perfume ajazm.inado y dá origen a frutos elípticos cuyas semillas -

son de color verde oscuro. Es muy susceptible a la roya. (23,'16) 

BOURBON.- Introducida a México en la primera mitad de este siglo. Se orí 

ginó como mutación espontánea del caf€ arábico común en la isla Bourbon, hoy -

la reunión. 

Las plantas de esta variedad son de forma mas cil1ndrica que el Typica y

de r>amificaciones más intensas. Las hojas son un poco más cortas y con bordes 

más ondulados; los frutos son de menor tamano y las semillas tienen una proye::_ 

ción más circular, 

Esta variedad es la segunda en importancia como productora de caf€ en el

mundo. Las selecciones obtenidas por el Inmecaf€ son: B.802, B.1128, y B.1162 

(23,46) 
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CATURRA. - Originaria de Minas Gerais, Brasil. A esta ·;'il'iedad se le COCJ 

sidera una mutación de Bourbon, condicionada por un facl:or dominante. 

Su porte es menor que el de Bourbon, la planta es máa redonda y los en-

trenudos tanto Jel ta Uo como Je las ramas, son muy cor"t:os. Esta carac-r::erís 

tica hace que la planta sea más baja que la de la variedad 3ourbon y presen-

ta una apariencia <le Jl ta pr•oducción. 

Su ridmific:ación es abun<lante, sus hojas 3on más larg-:1s y anchas que de-

la variedad Bo•1rbon, su porte per.¡ueño permite realizar cor; -:ayor facilidad -

todo tipo de l,1bores J;- cultivo. Y catalogado altamente s·co;ceptible a la ro 

MIJlíDO NOVO. - Ori ;;baria de Brasil. Originada probabl~::;-=!'lte del cruza--

mienti.J nct tura1 t~ntre ¡.1 varieciad Dourbon con una selecciér. :!e Typica denomina 

da Sumatra. 

311 porte Ps ü to, las hojas se asemejan a las del Bo•,r':on y su ra::iifir:'.'_ 

e ión secunddri.a •'3 abundante. Sus frutos y semillas son parecidos a los de-

lu variedad Typica. .. 
La3 Dclecciones realizadas por el INMECP.fE a 1~ fPrh'> <;r.n pro¡;enies de-

alta producci6n tales como: MN15, MN22 y MN25. ( 46 l 

GARNICA. - Resultado de las selecciones derivadas del ,:::-'JZamiento entre-

las selecciones Caturra amarillo 13 y Mundo Novo 15, por se~ altamente pro--

ductivos. 

Sus características son el porte bajo, maduración ligeramente tard!a y-

con frutos y semillas aceptables, desde el punto de vista de comercializa 

ción. ( 46, 51). 
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CUADRO 10. 

VARIEDAD 

Typica 
Bou!'bon 
Ca turra 
Mundo Novo 
Garnica 

PROMEDIOS DE PRODUCCION DE LAS VARIEDADES MAS IMPORTANTES DE LA 
SP. C. ARABICA. 

PRODUCC!ON. (Kg.) 

4.6 
5.0 
a.: 

16.6 
19.5 

E'UENTE INMECAfE. 
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Pro~edio anual de p!'oducción de café ceraza por 
cafeto en 7 cosechas. 

VARIEDADES RESISTENTES A LA ROY::. - Son varied'ldes que tienen resistencia una o 

varias razas del hongo que p!'od~ce la roya. 

En México se tienen algunas de P.sas variedades bajo estuc' to por el Insti-

tuto Mexicano del caíé: 

HIBRIDO DE TIMOR.- Es un hibddo natural rntre un café robusta y un Typica orí 

ginado en la Isla de Timor. Tiene fenotípicamente las características de los-

cafés árabes. Su bebida es de regular calidad con menor contenido de cafeína-

que los arabicos y los robustas y con resistencia total a Hemileia Vastratix -

Berk & B., pertenece al grupo fisiológico A de resistencia, en un 95% con pe-

queña segruegación de plantas pertenecientes a los grupos R (resistentes ~ 22-

razas) y E (susceptibles). 

Se emplea en cruz.imientos con variedades muy productivas ya que de por s! 

es una variedad de poca producci6n. 

CATIMOR.- Es una variedad resultante de la cruza de Caturra rojo por hibrido -

de timor. Es de !'eciente introducción en México. 

Sus características son de porte alto, de brote verde bronceado, se dice-

que es !'esistente a casi todas las !'azas de royas conocidas, que pertenecen al 

grupo fisiol~gico A de resistencia y que es excelente productor. (24,47) 



38 

FE~TI LIZACION. 

Los cafetos afio con afio absorben del suelo cantidades considerables de nu 

tri111entos, los cu;:il,,s son utilizados para su crecimiento y producción de g;ra-

nos. 

Al¡otma cantidad Je nutrimentos retcrc;a al suelo en forma de "MATEP,I A ORGA 

NICA'', prod11cirla por lds 11njas y ramas 2a!J3s; pero 6sta no es suficiente y con 

el tiempo se arrandd el desequilibrio ¿e! 3u2lo en cuanto a la extracción y 

ap.)t~te de nutrimentos por la pl.~nta. Est:· es, el suelo se va empobreciendo y

habrá º''cesiJ,1d de elevar L1 fortilidaJ ~ .. 1'.'ir.ü para que el cafetal tenga un -

su1ninistro consl1nte JA alim0nto, y la r~)Jucci5n no se afecte. 

1.JJJd d-.~ la,¡ maner.1s r:ípiJd:::; de reponer la fertilidad natural es realizando 

aplicaciones de fertilizante (ABONO) al s~8lo. 

r'ar.:i obtt"'tH-·'.· rnayoPt~s beneficios con i,:¡ fertilización del cafeto deben se

guirse las sig~ientes condiciones: 

1. - Deberán fertilizarse las plantaciones nuevas o recepadas, uniformes y que

presenten abundantes y vigorosos crecimientos. 

e. - Debe de tener su sornbr•a regulada. 

3.- C,3tar libre de malezas, para evitar la competencia en nutrimentos y humedad 

4. - evitar de tener cultivos intercalados. 

5.- Buen control de plagas. (1,17,42) 

FORMA OC APLICACION. 

El fertilizante debe aplicdrse en suelo húmedo, libre de malezas, con bue 

na per1etraci6n de luz solar, para que se aproveche al máximo. 

Cuando el terreto es plano la forma de aplicarlo es en bandas circulares-
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alrededor del cafeto; si la pendiente es fuerte la banda deberá ser en media lu 

na por la parte superior del cafeto, la banda deberá hacerse a 3 ó 5 cms. de 

profundidad, a la distancia donde llegue la sombra del cafeto ( 4S é 50 cms. de-

separación del tronco). Después de la aplicación, el fertilizante debe cubrirse 

con suelo y hojas secas. (32,34,36) 

EPOCA Y OOSIS. 

o 
Para cafetos en vivero aplicar 100 g/m" ó 5 g. por maceta de SU?erfosfato 

de calcio simple al momento de preparar el suelo; un mes después :!e 7!'ansplan

tada la pesetilla, aplicar 100 g/m
2 

6 5 g. por maceta de la fór'lrn:la 10-10-5; -

tres meses antes del aprovechamiento del tra:-;splante 1·epetir la ffoismd d6sis. 

En terminas generales y para cafetos en pr0<111cc ión ::> aplicac i·)nes al ar,o-

de 200 gramos por cafeto de cada una, de la :'6rmu la 13-12-G. Y er, cafetales -

altamente productivos es conveniente real~zar 3 aplicaciones. 

Las épocas de aplicación varían de acuerdo a la época de cosecha y las 

~ondiciones ~limáticas de la regi6n, pero e~ cerminos generales, la primera 

aplicación se realiza un mes después de la s0sechil (Octubre) y la segunda un -

mes después de iniciarse la temporada de lluvias (junio), época en que ocurren 

los mayores crecimientos del cafeto. 

Cn la etapa de crecimiento, ya sea de replantes o recepas aplicar 100 gri!_ 

mos por cafeto de la fórmula 18-12-6 en la época lluviosa (Junio-Julio) y 100-

gramos por cafeto entre Oftubre o Noviembre. 

Los cafetos en producción deben recibir 200 g/planta en la época lluviosa 

y otros 200 g. por planta en Octubre o un m~s antes de la cosecha. (32,34,36,-

56). 
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PLAGAS DEL CAFETO. 

MALEZA. 

E:s ·Jna labor fundamental para reducir su competencia con el cafeto por hu 

medad, luz solar y nutrimentos. 

'-n cafetales donde por> cualquier circunstancia el crecimiento de malezas

es .1b!ln,J:inte y su presencia ocasiona serios trastornos a los cafetos, para evi 

ta~ esta ·:ompetencia puede z·ealizar~e de das maneras: 

2C1iJT?OL CULTURAL. - ·Jon L:ls limpias o :_:hape•)s que r'e3liz3 el .~afeticultor

p~.,_~,-1 .7~Jntr0L1r el -::re'.";ií.iiento de la:; :1i·:::t'tas 0n ;_-::¡fetales son, sin lugar a du-

J~J, Li ~w.ktric::i dé cultivo más ccmún en las 4reas cafetaleras y en la que más 

se ~asta, ya que representa el 30% de las ~r·ro~aciones anttales de cultivo. Su 

ej~~·;cion generalm .. ,nte está supeditcida a la oportunidad de contar con mano <Je-

.:-bra. 

C:}. número de limpias vapfa de acuerdo con las condiciones climáticas pre

V3c~:ientes, densidad de la sombra, variedad en cultivo, marco de pl'lntación,

e::. , pero en termines generales de 3 a 4 limpias con machete, cortando la ma

lt>:.1 de 5-10 cms. sobre la superficie del suelo, es suficiente para controlar

adecuadamente el crecimiento de la maleza. (23,36,37,46). 

En el caso de cafetales est.1blecidos en terrenos de topografía accidenta

da, es aconsejable hacer las limpias en fajas altern~s, ya que con ello se re

duce la pérdida de suelo por erosi6n. (26). 

CONTROL QUIMICO.- En lo que respecta al uso de h'.!rbiddas, el Instituto Mexic::_ 

no del caf~ prueba y selecciona los herbicidas que pueden usar los productores 

en su cafetal sin riesgos para el cafeto, los animales y el hombre. 
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Se puede utilizar la mezcla de Gramoxone y 2-4 O amina en la ?roporción de 2:1 

cuando predominen bejucos. 

La aplicación de herbiddas se hace con una aspersora de espalda manual -

1JtilizanJo ·ma ~ooq11iJ la TECJET 6502 y 3002 didgiend2 ¿l "abanico de aspersión 

d las ma Lezas que no deben tener más de 2S cms. de dl :·Jra". 

]i la presencia de malezas es irreg'll.:ir deberá ~:dgirse la aspersión so

lamente a los "manchones" para reducir el ·~onsumo de herbicida. ( 56) 

Los h~rbicidas más recomendable" sP. presentan e~ el cuadro 11. 
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CUADRO 11, HERBICIDAS MAS RECOMENDABLES PARA EL CULTIVO DE CAFE EN ?!..ANTACIO!IES 
ESTABLECIDAS. 

NOMBRE 

N.T. Dalapon 

N.T.2-4-D 
amina. 
N.C. Hierba 
mina DMA. 

N.T. Glifosfa 
to. 
N.C. faena. 

N.T. Paraquat. 
N.C. Gramoxone 

CARACTERISTICA 

Herbíc!ja sistlmico 
3electivo. Postemer 
~ente. Efectos evi
dentes despu~s de 3 
a G sen-,an3s. 

Herbicida selectivo 
postemergente y pr~ 
emergente. 

Herbicida sistémico
selectivo, postemer. 
gente. 

Herbicidas de con
tacto v desecai.-ce
sistemÍco de rápi
da acci6n postemer 
gente. -

HIERBA QUE 
CONTRO!..A 

Gramíneas anuales 
o perennes. Z3ca
te Johnson, zaca
te grama o bermu
da. 

Hierba de hoja an 
cha. Bejucos, aca 
hual, pica pica Ü 
ortiga. 

Hierbas en general 
especialmente gra
míneas anuales y -
perennes. 

Gramíneas y algu -
o./'3S hierbas de ho
ja ancha. Bejucos. 

DOSIS Y fOF-~a. DE APLI
CACION. 

3 kg/ha. e~ 400 lts. -
de agua. 
Mojar el ~cllaje antes 
de que flc'reen los za
cates. 

4 lt/ha. er. 400 lts. -
de agua. A?licaci6r. -
dirigid~. ··sese en ca
fetales de :-,.ls d~ 2 a
ños, llmpia~Jo previa
mente una ~ajete de 1-
m. de diár::e: ro. 

2 lt/ha. en 400 lts. -
de asua. ~.:-jar bier. -
el follaje ~e la male
za en creci~iento acti 
fü. 

3 lt/ha. er. ~oo lts. -
de agua. ~cjar bien -
el follaje. 
Aplicar a r,alezas en -
crecimientc activo. 

-----~--~-----------~----------------------------------------------------------

FUENTE INMECAFE N.T. Nombre técnico 
N.C. Nombre comercial 
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INSECTOS. 

MINADOR DC LA HOJA DEL CAFETO, Leucoptera coffeela, (Guerin-Meneville, 1892) 

GENEJl!\LrDADES. 

Los minadores de la hoja del cafeto son larvas que pertenecen al orden -

~pidopte~, familia Lyonetidae. 

Es un insecto plao;a exótico, su lugar de origen es el Continente Africa

íl'), llegó a México probabler.iente con las primeras plantas de café que se in-

troduj ernn. Es un insecto monóf2\go, ataca solamente al cafeto. 

!L~sta .1hora las grandes infectaciones se han manifest.1do esporádicamente. 

Los .>taques oc·irridos en los cafetal.es d<=l Soconusco en 197Y, 1980 y 1982 en

e! Norte del estado de Chiapas, éstos probablemente influenciados por las tem 

peratnras que oc n'rieron con la erupción del volcán Chichonal. 

Cl minador •os un insecto que está en todas las zonas bajas y calurosas. 

( 20,21). 

DAt1os. 

El minador puede causar daños en la producción, en el beneficio hdmedo y 

en la longevidad del cafeto. 

Para producir la fructificación normal, la planta necesita de su follaje 

durante el pro-:eso de diferenciación de las yemas florales. Ocurrida la flo

ración y cons;icuentemente la fecundación, habrá producción de frutos, para -

que éstos se desarrollen es necesario que el cafeto tenga el follaje suf icieE: 

te. Si el follaje es insuficiente habrá poca disponibilidad de nutrientes y

aborto de frutos. 



El principal dailo lo causan L~s larvas que para alimentarse hacen galerías 

sinuosas y de tamailo irregular que reducen la superficie foliar, debilitan la -

planta y provocan defoliaciones prematuras. 

Como resultajo de la defoliación, ocurre también un avanamiento de los fru 

tos, consectienten~nte en ~l heneficio hGmedo necesitará mayor voluinen de café,

uva •.J cereza pdra .:ibtEner un quintal de café p1:.r1?,aí .ino. 

Sl cafet·) J~ ~ufrir Jefolj,3ciones int~ns,1:; año con año, se debilita y para 

reponerlas las !1c'ias per.,Jjd...is se verá muy exigido cayendo en un equilibrio que

disminuirá su l.:)j:gevida<i. 

En terminos ~enerales, hay ocurrencia de lesiones foliares ¿urdnte todo el 

3ilo, pero a fint•s .Je Diciembre y principios de Enero, ocurre un incremento sen

sible alcanzando .: L '1!aximo en Marzo-Abril, disminuyendo después de este periódo 

debido a que l3s hcj~s dafia<las caen al crecimiento de hojas n1 ~vas sanas y ade

más al inicio de la.<; lluvias que constituyen un factor a<lver>so a .la plaga. 

(2,20,21,30) 

CONTROL. 

El control químico debe realizarse entre Diciembre y Febrero cuando las -

poblaciones aumentan rápidamente. No debe hacerse uso indiscriminado de los -

insecticidas, ya que puede ocurrir un desequilibrio debido a la eliminación de 

los enemigos naturales, ocasionando consecuentemente explosiones poblacionales 

del minador. Deben trdtarse sólo los lotes o las partes de los mismos que es

tén más infestados, a fin de ayudar a la preservación de los enemigos natura-

les. 

Por otra parte, debe recordarse que los insecticidas son insumos caros -

que deben ser usados racionalmerte. (2,20,21,30) 
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BROCA DEL GRANO DE CAFE. Hipothene~ ~· (ferrari, 1867) 

GENERALIDADES. 

Ld broca del grano de café es originaria del Congo, Africa Ecuatorial y 

fué descrita por primera vez en 1867 por Ferrari. 

Pertenece al orden coleoptera, familia Scoly1:idae, género Hipothenemus

'j especie Hampe i. 

::n la actud lidad, además de Brasil, en este continente, la broca está -

µz·esente en Perú, HonduI'as, Guatemala, México y Jamaica. ( 21 l 

Cn nuestro pal'.s ~Je detectada en Octubre de 1978, en los municipios de

Ci'lcaho3tán y Unión Juárez, en la región del so,'onusco, Chis., ya que en ese 

mismo ~fto se estableci6 la cuarent~na interior ~nmero 12 contra la breca del 

cafe, quedando bajo régimen cuarentenario los municipios de Cac1h0atán, 

Uni5n Juárez 'J Tu:'.Ua chico, asl'. como todas las demás zonas productor:is ne -

café del estaño <le Chiapas, donde se determine la presencia de L1 plaga. Sl 

humbre, agente sumament" móvil y difícil de sujetar, ha contrfouíJo ct c¡u" la 

pl3~a se disperse lenta pero inexorablAmAnte. (25) 

Actualmente está diseminada en 40 mil hectáreas distribuidas en nueve -

de los diez y seis municipios del Soconusco. (33) 

DA~os. 

El insecto en su forma adulta es de tamano muy pequeno, de color caf~ 

obscuro a negro brillante, cuerpo cilindrico y robusto. La hembra mide aprox~ 

madamente 1.65 mm. de largo por 0.73 mm. de ancho. 

La informaci6n de que se dispone hasta ahora afirma que la broca se ali-
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menta exclusivamente del grano del caf~. En la etapa d~ larva son las que se 

alimentan de la semilla destruyéndola parcial o totalmente. 

Altas infestaciones disminuyen porcentaje de granos completos :1 aumentan 

el de granos perforados y quebr:idos, determinando en consecuencia una sensi -

ble p~rdida de ¡v~so adem.1s del mal dSpec to y sabor. 

El ataque a los frutos nuevos se inicia de l~0-130 días despuls 1e haber 

ocurridc la florac.i6n, cuan(io los granos ya tienen cierta consistencia. 

Si los granos aún e3tan acuosos son .ib,1ndon .. ll.Íos por el insecto. 

Ld intensidad del ataq•Je inicial depende de la población de heml.-r3::; Jue

hayan sobrevivido de la c.osQcha anterior, 1E_H.~rgados en lo-s fvtrt 1:is qu,~ hayan

quedado en el ·~afetal, ya sea adheridos a L.is ¡iLantas o en el suelo. )!ientras 

más frutos queden en el (~afetol, m.Jvo1' seri.1 la intt~nsidad ·jel 1taque. 

Otro fact~r 1ue también propicia una alta lnfestaci6n, es la presencia -

de lluvias tempranas que humedecen los frutos viejos, circunstancia que favo

rece la reproducci6n ~el insecto. 

En el caso del S,)conusco, el hecho de existir simultan,;ame-:ite en una mis 

ma plantacíon las variedades árabes con r0bustas, es partic•Jlarmente reli¡¡;ro

so, ya que en estas condiciones la broca dispone ·iP alimentación y fuente de

reproducción por mayor tiempo. Csto es debido a que la cGsecha de café .irabe 

termina en Noviembr<e-Oiciembre, mientras que la rnacluracíón del café robusta -

se prolonga hasta el mes de Febrero. (2,13,19,21) anexo pag. 12 

CONTROL. 

F~ra poder tener controlada la plaga hay dos m~todos: 

CULTURAL.~ En virtud de que la broca se reproduce únicamente en granos de 

caf~, la medida de control m.fo adecuada y que permite preservar la ecología 
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del cafetal, consiste en realizar lo mejor posible la recolecci6n de la cose 

cha, por ello, se recomienda que una vez terminada ésta, se realice un repa

se para recoger los frutos verdes, madm•oa o secos, que hayan quedado ya sea 

adheridos a los cafetos o en el suelo. 

QUIMI'.:Cl. - Inmediatamente después de terminada la cosecha, se limpia el

cafetal y se aplica una espolvoreaci6n al suelo con Cndosulfán al 4% en la -

d6sis de 25 kgfha. 

Cuand:J los frutos más desarrollarlos prcsf'nten los primeros síntomas de 

perforación por broca, se asperja el cafetal, procurando cubrir perfectamen

te las cer•ezas, con una solución de E:ndosulfán 35% C.!:. en la dósis de 1.5 a 

2 lts./ha del pt'oducto disuelto en 150 a 200 litr'OS de agua. I:n la época de 

lluvias se recomienda agregar algún adherente. ( 2, 19,21 ,25) 



DEFOLIADORES DE INGAS. Varios géneros, varias especies. 

GENERALIDADES. 

No se han ijentificado las especies observadas en el Soconusco, Chis., 

se han identificado 15 familias del or•den lepid6ptera. 

Propiamente éStán distribuídos en todo el país. A nivel zona existen 

v¿rbs especies, ;>redominando por lo general algunas pertGnecientes a las

familias ~lotodontidae, Saturnidae y Hesperidae. En Méxic:o no se ha estudia 

jo el ciclo de estos insectos. 

DA'?os. 

Consisten en la destrucción parcial o total del follaje de Ingas, se -

gan la inten1idad del ataque. Algunas ramas de foliadas se secan y ocasio -

nalmente algunos árboles adultos y débiles, llegan a morir. 
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En a~3ques inten3os los Ingas quedan defoliados en una se'!lana rnfa n !T\P 

nos ~ como consecuencia de ello se aumenta repentinamente la luminosidad y

ventilación, se reduce la humedad relativa, las oscilacfones de la tempera

tura son mayores y todo ello, hace que el cafetal sufra un cambio súbito en 

su microclima. ?or otra parte, se favorece el desarrollo rápido y abundan

te de malezas¡ los cafetos aumentan su actividad fotosintética y pueden 

presentar desequilibrios nutricionales y finalmente se favorecen las condi

ciones para el desarrollo de otras plagas, como el minador. 



CONTROL, 

El más eficie1,te se logra mediante aspersiones al follaje con el insecti

cida biolcSgico Dipel, Bacilus Thuringiensis, en la proporción de 400 a 660 gr~ 

mos de pro·.lucto por hectárea, suspendidos en el volumen de agua necesario se-

gún E'1 equipo de aspersión que se t1tilice. 

Este medio de control, además de eficiente, tiene la ventaja de no conta

•ninaP el ambiente, suelo y corriente de agua, d'l no ser "óxico para el hombre

'! .rni;n>les j' de no afectar a otros insectos ajenos a los lepidópteros. 

El inc~"'lnveni,~nt&J que prescnt€, es qi...:.e ~1e:cesita un equipo de asp¿rsión po

tente q•ie p~rmita alcanz:ir el follaje .i~ lo~ Ingas adultos, sobre todo <?!l t'e-

;;ior1e.s en que por- las condiciones de clima éstos cr-ecen muy al tos y vigorosos, 

Este ir.conveniente se puede superar con el uso de equipos de aspersión -

aéreos, (21) Cuadn 12. 
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CUADRO 12. PRINCIPALES PLAGAS DE INSECTOS DEL CAFJ:TO EN EL SOCONUSCO, CHIS., 
'{ SU CONTROL. 

PLAGA 

>~ina-:1 ,..,r, Lar 
'Hs y adultos. 

Edo. larvario 

Broca 

Piojo harinoso 
del follaje. 

Raíz 

MESES DC 
MA~R n;C"I 
:.JCNCTA. 

Nov. a feb. 

May. a Nov. 

Nov, a Feb. 

Barrenadores del Abr. a Hay. 
tallo 

INSECTICIDAS. 

folidol 50% CE. 
Parathión M-50 
Bidrin 85% CC. 

Disyston 10% G. 

Thimet 10% G. 

Thiodan 35% CE. 
o Endosulfán. 

Thiodan 4% polvo 

Disyston 10% G. 
Bidrin 85'l, CE. 

Disyston 10'li G. 

Thimet 10% G. 

Bidrin 85% CE. 

Folidol 50% CE. 
Parathi6n M-50 

DOSIS Y FORMA DE APLI
CACION. 

1.5 cc./lt de agua as -
persión al follaje. 

30-40 g/cafeto. Ente -
rrar en zona radicular 
activa. 

40-60 g/cafeto. Ente -
rrar en zona radicular 
activa. 

2 lts.1ha. asperjar los 
frutos y repetir a los 
JO días si hay cerezas 
perforadas. 

20 kg/ha. espolvorear
a! suelo al terminar -
la cosecha. 

30-40 r,/cafeto 
1.5 cc./lt. de agua. 

40-60 g/cafeto. Ente -
rrar en zona radicular 
activa. 

40-50 g/cafeto 

1.5 cc./lt. de agua. 

2.0 cc/lt. de agua. In 
yectar 5 ce. de solu -::: 
ci6n por agujero. 

---P-----------------------~--·------------------------------------------------
FUENTC INMCCAFE. 



HONGOS. 

ROYA DEL CAFETO. Hemileia vastatrix Berk & br. 

GENERAL! JADES. 

Per'cenece al orden Uredinales, familia Pucciniaceae. (21) 
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En r idenbre de 1980 se denunció su presencia en los departamentos de San 

ta Ros.3 :~abal y Zacapa de la República de ·'}uatemala y últimamente en Enero de 

1~81, 3e jetect:i en los depar'tamentos de Suchítepequez y F'.etalhuleu, Guatemala 

a s6lo ~5 ~ilG~~tros en territorio guatemalteco a partir de la línea divisoria 

entre ~~~os pai3~3, es Jecir, en llnea recta que corre de Sur a Norte de nues

tr·a rr~~:!~al ~cn3 cafetaler'l del :~0~:0r1usco, Chiapas. (3) 

El 13 de Julio de 1981, se confirmó la pN•sencia de lq roya del cafeto en 

la fracción San .~.;ustfo del ejido Carrillo Puerto, municipio de TapachuL!, 

Chis, 1/ ~ara evi t-;r la rliseminación de la roya r'1pidamente se cuarentenó una -

superficie de 2,700 hect~reas. 

Actualmente se encuentra diseminada en los estados <le Chiapas, Oaxaca, T~ 

ba~co y Ve'!:'3cruz, dispersa en 41 municipiüs de las delegaciones regionales de

Tapachula, Tuxtla Guti~rrez, Oaxaca y Los Tuxtlas, Ver. (29) 

DAtlos: 

La ~oya del cafeto produce en el env~z de las hojas manchas redondas ama 

rillo-anaranjadas de aspecto polvoriento formado por esporas, que son las res 

pensables de la multiplicación en otras hojas. 

Al iniciarse la infección, las pequeí'!as manchas son circulares con un -

di~metro de 3 mm., pero conforme la enfermedad avanza, alcanza hasta 2 cms. o 
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má~ y puede unirse con otras infecciones para formar una lesión más o menos 

irregular que a veces pueden abarcar gran parte de la superficie foliar. Fn 

los estados muy tempranos se nota sólo una man ch,'! pálida amarillenta en el

envéz ce la hoja. Cuando las áreas de la hoja atdcada por el hongo se ha-

cen más viejrn, su centro muere, se vuelve oscuro y se seca. Cuando la in

vasión de esta pústula es severa las hojas caen y el cafeto pierde gran Pª'.. 

te de su follaje, lo q>ce afecta gr•avemente la producción. 

Las les iones en l.as bojas originan su debí l itamíento y caída, causando 

en los cafetos descomrer.saciones tan grande~ gue aún cuando florecen no ~le 

gan ~ producir cosecha. 

El hongo por sí mismo no causa la muerte inmediat·a de los cafetos, pe

ro debido a la caída de sus hojas se debilitan, que despul!s de 2 6 3 ataques 

severos la plan ta puede morir. 

El hongo ataca al cafeto en cualquier fase de su vida; pesetilla, plaE_ 

tón o arbusto. (6,9,20,~1,27,28,44,45) 

CO~ITROT .• 

Los m~todos de control para la roya son: 

CULTURAL.- Este tipo de control puede llevarse a cabo: 

a).- Eliminaci6n de mala hierba. La abundancia de malezas en un cafetal 

propicia condiciones de temperatura y humedad favorables para el desa

rrollo de la enfermedad. Por otra parte, presenta problemas para N!a

lizar el combate químico, ya que dificulta el libre paso de los opera

·lores de las aspersoras. 

bL- Distancia de plantación. La disminuci6n del número de plantas en un c~ 

fetal cerrado propicia condiciones microecol6gicas desfavorables para-
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el desarrollo de la enfermedad. La distancia de plantación a eutablecer d~ 

pende de la variedad, la frecuencia de las ll4vias, luminosidad y caracte -

rísticas del terreno. 

d. - Podas. A.l eliminar ramas improductuvas se manüene una relación equi

librada entre el tronco y la copa para asegurar el buen desarrollo de

las ramas nu~vas . 

d). - fertilizi!Lión. La pes puesta a la aplicación de fertilizante se mani -

fiesta por un mayor ?ipor en los cafetos, y aún .:uando sean más ataca

dos por la enfermedad. la producción es elevada. 

e). - Regulación de sombra. Cafetales sombreados en f c'rma excesiva ¡iresen -

tan condiciones ideales para el desarrollo de la enfermedad. La regu

lación adecuada ayuda a disminuir en forma considerable el ataque. 

(6,50) 

QUIMICO. 

Actualmente ya se conocen fungicidas preventivos y curativos, como son; 

el oxicloruro de cobre y bayleton respectivamente, con los que se logra un-

control eficiente de la roya. 

En Chiapas la roya se está combatiendo con bastante éxito, usando las.

forumulaciones siguientes: 

Oxicloruro de cobre 

Bayleton 

Adherente 

Agua 

3 Kg. 

1 Kg. 

90 ce. 

300 lts. 

Las aspersiones se hacen mens•"almente durante la temporada de lluvias, 

procurando que todo el follaje quede cubierto principalmente por su cara in 

ferior (envéz de la hoja). 
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También es muy importante inspeccionar los cafetales cada 3 semanas para 

detectar la presencia de la roya, ya que al presentarse en un cafetal si no -

se le descubre y combate oportunamente, puede causar fuertes da~os. (2,5,6,20 

21,43,50) 
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KOLEROGA. Cor_!.i~i~m Koleroga, CQqke, Van Hoechncl. 

GENERALIDADES. -------

Limbién es conocida con el nombre de mal de hilachas, Chamusco y Argenio 

negro. 

El cial de hilachas es una de las enfermedades que mas danos ocasiona enr 

los caf~t2'.es y de hecho, existe en todas las zonas cafetaleras de México. Se 

lo.caliza frecuentemente en plantaciones situadas a menos de 700 mts, s.n.m,, -

con Jl tas temperaturas, abundante precipitación pluvial y exceso de sombra. 

(21) 

DAflOS. 

Ataca a los tallos tiernos, ramas, hojas, yemas florales y cerezas del ca 

feto. Generalmente el ataque empieza en la base de las ramas y avanza hacia· 

la punta de las :nismas. 

La enfermedad se reconoce porque en la parte inferior de las ramas secun 

darias desarrolla ~' micelio que tiene apariencia de unos hilillos muy finos-

que 2ü lleglr a las hojas, las cubre por su cara poster•ior o envéz, formando-

una tela t:!UJ' fina de color blanquecino y semitransparente. Esto sucede de la-

base hacia la punt• de las hojas. 

Con el tiempo las hojas y frutos atacados forman un color negro debido a 

~ue sus tejidos ya están muertos. Algunas hojas quedan colgando de las ramas 

por medio del mi ce 1 io con apariencia de "hilachas". A ésto se debe el nombre 

de la enfermedad. 

Durante la época de lluvias se observan los ataques mas fuertes. En ~p~ 

ca de secas, los danos son insignificantes. 

En plantaciones muy afectadas los cafetos casi quedan sin hojas, muchas -



56 

ramas mueren, las cerezas atacadas adquieren un color necr6tico y nierden su 

valor y capacidad productiva de las plantas se reduce considerablemente. 

( 21,22) 

Para reducir los da!'ios causados por esta enfermedad, es necesario reali

zar las labores siguientes: 

a). - Controlar las malezas cada vez que sea necesario 

b) .- Regular la sombra para mejorar la ventilación del cafetal y reducir la -

humedad ambiental. 

c). - En terrenos que se encharquen, abrir zanjas para drenar los. 

d). - Podar, recoger del cafetal y quemar las ramas atacadas para evitar que 1.e 

enfermedad siga diseminándose. 

OUIMICO. 

Asperjar los cafetos con caldo bordelés 1;1;100, es decir, 1 Kg. de sul

fato de cobre y 1 Kg. de cal viva disueltos en 100 litros de agua. Tambi~n -

se puede usar otros fungicidas tales como Difolatan, Cupravit o Agrimycin 500 

a razón de 3,4 y 6 gramos de producto por litro de agua respectivamente. Es

conveniente agregar 0.3 ce. de adherente por cada litro de agua. 

La primera aspersión debe hacerse al inicio de la temporada de lluvias;

después, dos o tres más con intervalos de 30 d!as. Las aspersiones han de ha 

cerse de manera que las hojas y ramas se mojen bien por la parte de abajo, 

que en donde se desarrolla el hongo. (23,43) cuadro 13. 
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CUADRO 13~ PRINCIPAU:S ENFERMEOADE:S OEL CAFETO EN EL SOCONUSCO, 
CHIAPAS Y SU CONTROL. 

E;;~~~~sl-~;sE8 º~ MAY~1-;uNG1c10As ¡ R~crnAtio~~;;~7 

1 

Kol••º~º ~-~ -~.;~.n:.N. Es:p,::~---r
1 

~.;~mrcon~--l-~~1--:~~"º -:~;~::-; 
H1lacha1 lollaje 

! Cuprovot u O•lclo- . 3 9/lt de 011ua 0¡>1icado al 
1 ¡ rura dt Cobro. fallojt c/30 dio&. 
¡ , Repetir 2 a J v1c11 

¡ ! :~¡~:'º fl~~,f~cocícin antes 
1 ' 

j j Oitolofan !10 PH 
• 1 

3 9/ 11 de oguo o pliea.r a 1 
loHo)e c/4 oe111ono1 
Rtp•lir 2 a 3 veces 1 

Ojo dt gallo. Junio • S. ptitlmbr1 

Mancha da hierro. Enero o Mario 1 
A9oa10. 

Rora AHranjado Abril • Octubre. 

Mal rotado 

FUENTE INMECAFE. 

Cupravil u Oa1clo· 3 g/11. de agua , '""'"¡ante 
ruro de Cobr1 al onflrior 

Oifolalon 50 Pll. 3 g/11 dt agua, umojonlo 
ol ante rlor 

6enlote o Be"<>mil O T g/11 dt aguo Alptr • 
alón ol lolla11 c/21 
diaa 
Repetir 2 o 3 vecu. 

Cupravll u Oaiclo • 3 g/11 de agua, Ume)Onle 
ruro dt Cobrt al anterior. 

Oitolalon 50 PI\ 3 g/11 de. agua , semejan te 
01 on ttrior 

Moneb 70 % ci 
Moniol• O 

Boyle ton 2.5% PH. 

3g/h de aguo. Aoptr • 
~}~~. ol follaje c/21 

Rtptlir 2 o 3 UCll 

21'10. roo 9/ha. hasta tpoo 
g/ho poro trr odlcocion 
Repetir o 101 21 dloa. 

Cupro•il u 011clo-i :S o !I kg/ho 01p•r¡ar 
ruro da Cobre. ' mtntuolmult de 5 a T 

vece1 durante lo ipoca 
d• lluv1a1. 

Cupra•lt u Oalclo1 3 9/ff. de agua, ttmtjonte ¡ 
ruro da Cobre. , o 101 ontarlorH. 
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4.- CARACTERISTICAS DE LAS AREAS DE ESTUDIO. 

Este ~rabajo se realizó en los siguientes ejidos: 

Ejido :niependenc ia, Municipio de Tapachula, Chis., el cual se localiza 

al Noroeste del Municipio, a una altitud rle 550 m.s.n.m., teniendo una dis

tancia de Tapacilula de 25 l\m. aproxi:nadamente. 

Pres en ra cm el ima semi cálido húmedo ( Am( w") i g). Los suelos son de orí 

gen !~neo, ~resentando pendientes Je cero hasta el 100%, de coloración roji

za y negra, de text•.1ra arcillosa. 

El ejido 26 de Octubre, Municipio de Motozintla, Chis., se localiza al

Suroeste del Municipio, a una altitud de 1,1[, m.s.n.m. 

Pres en ta un clima cálido húmedc (A( c) w" o ( w) ig). Los suelos son de

orígen ígneo, presentando pendientes •le cero hasta el 100%, en los cuales 

predomina la coloración negr•a, de textura arcillosa y migajones. fig. 3 
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5.- METODOLOGIA EXPERIMENTAL (DIAGNOSTICO DE LA PRODUCCION). 

POSLACION O UNIVERSO. 

Está constituida por la totalidad de las plantaciones en estudio. 

TAMAflO DE LA MUESTRA. 

Cstá representada por el 5% del área total. Para determinar el tamai'!o 

de la muestra en cada ejido, cantan, congregaci6n o municipio se elabora --

una relaciór, Je todos los cafeticultores que lo componen, as1 como la supe.!: 

ficie que poseen con café. Cuadro 14. 

Cl'A'.lRO 14. LISTA or. CAfETICULT'.lR2S EN UN EJIDO. rnMECAfE 1979 

NOMBRE HECTi\Rf.AS 

1. Jorge Rivc·ra 
2.- Pedro Mar::n 6 
3. - Carlos LÓf::·i~Z 7 
4.- Juan Cas tal1eda 6 
5.- Antonio Pérez 9 
6.- Luis Cancino 9 
7.- Eduardo Ramirez 5 
3.- Roberto Cacerez 3 
O.- Fernando Gcnz.Uez 7 

T O T A L 60 

Una vez elaborado este lisTado, se toma el 5% del área total en produc-

ción. En este caso, O.OS X 60 = 3 hectlroas. 

H/tEGRAClON DE LA MUESTRA. 

Se acumulan las hectáreas de los productores y por probabilidad propor-

cional al tamai'!o de cada predio se obtiene la muestra. ( 20 53) cuadro 15. 
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En la lista se observa que el productor Jorge R.::vera queda entre a 8 hec 

táreas, el cafeticultor ?edro Marin queda entre la he:tárea • a :a 14 y así su-

cesivamente. 

CUADRO 15. HECTAREAS A,::_'MULADAS E INTERVALOS ?ARA LA SELECCION DE L~ MUESTPA. 
INMECAFL 1 T .. J. 

NOMBR'- ~:=·:::"AREAS SUMA ACU11TJLA:A IN7!:RVALC:: 

1. Jor,2e Rivera 8 g 01 -
2. - Pedro ~arfo 6 14 1)9 - 1 .... 
3.- Carlos López 7 21 1. 

.J - :1 
Lj. - Juan Castañeda 6 27 22 -
5.- Antonio Pérez ') 36 28 3~ 

6.- ~.u is Canc:!.no g :+= 37 - !.;') 

7.- Eduardo Ramírez 5 se 46 - ,. _, 
3.- Roberto C.ícerez 52 51 
3,- ft=rnando González '7 50 54 - ~I .; 

T O T A L 50 

NOTA: Cuando la suma de las hectáreas ie todos 10s cafe~icu:~ores ~~:t~µli=a-

dos por el si resulte fracciones de hectárea, ~a~a efectos de ~ue3treo 

las decimales pasar:in a constituir una ~1ectár~e2 ~ ·:?jemplo: si L.3 s 1.~ma .!e 

hectáreas es 64 a~ obtener el 5% r<?sul ta: 64 :-: :: . 05 = 3. 20 hect-3.reas. 

Por lo tant~ el tama~o de la muestra debe ser igual 3 4 hectáreas. 

SORTEO DE PRODUCTORES 

Con el auxilio de la tabla de numeras aleatorios se seleccionan 3 nómeros 

entre el 01 y 60. Supongase que los nómeros elegidos son 29,05 y 53. En la 

lista s-: nota que el :-irimer número se localiza en el intervalo 28-35 que co 

rresponde al productor Ant~:1io Pérez, el 05 al ¿roductc'r Jorge Rivera y el nó-

mero 53 al productor Roberto C.'!ceres. Para distribuir la muestra al área de-·· 
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los 3 productores elegidos se obtiene '.'ºr las siguiente proporción, ( 20 53) 

Antonio Pérez 

Jorge Rivera 

Roberto Cáceres 

20 = 3 300 
loo -x- 20 

9 hectáreas 

6 hectáreas 

3 hectáreas 
Whectáreas 

Se toma el 15% del ~rea de cada productor como lo muestra el cuadro 16. 

:UADRO 16. TAMA'lO OC LA MUESTRA F,N CADA PREDIO. INMECAFE 1379, 

::rJMSRC 

Antonio ~~er,=:.: 

-~ore.e ~ i vera 
Roberto Cáceres 

T O T A L 

MUESTREO. 

HCCTAREAS 

g 
8 
3 

X 
X 
X 

fACTOR 

0.15 
o 15 
0.15 

MUEST?.A 

1. 35 
1. 20 
0.45 

3.00 

SITIOS 

3 
2 

6 

El muestreo se realizará en los predios de los tres productores sortea--

dos. Con cada productor se sigue la siguiente metodología: 

a). Entrevista para solicitarle la información, como se indica en el anexo 

pag. 4 

b), Con la ayuda del cafeticultor dibujar un croquis del predio, respetando-

las subdivisiones que posea (lotes, pantes o besanas). En este caso, ta!!!. 

bien los lotes, pantes o besanas se obtendrán por probabilidad pro~orci~ 

nal a cada subdivisión. Fig. 4 
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FIGURA 4, EJEMPLO DE PREDIO SIN SUBDIVISIONES. 

ea 



SITIOS DE MUESTREO. 

Se elegirá un sitio por cada 0,5 hectárea a muestrear, cada sitio consta 

rá de un marco de 5 X 5 cafetos, 25 plantas en total. 

Para el caso particular de la sombra el tamaño de sitio se ampliará en 5 

surcos más como se observa en la fi~. 5 

FIGURA 5. PLAN'~ACION CON TP.~ZO Pl:GULAR. 

Cafeto inidal. 

LOCALIZACION DE SITIOS DE MUE~TREO. 

En el terreno se enumeran los surcos y se dividen entre el nGmero de si· 

tios a muestrear. Se obtiene un cociente que se redondeará a la unidad. 

Con la tabla de nGmeros aleatorios se obtendrá un nGmero comprendido en-

tre 1 y el cociente indicado, Dicho nGmero servirá para identificar el surco 

donde se localizará el primer sitio. 
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Los sitios sucesivos se localizarán sumando el cociente que nos ocupa al 

número del surco correspondiente al primer sitio. 

Ejemplo: 

Número de surcos 1 •..•••.••••••••••• 70 

Número de sitios 3 70 t = 23.3 = 23 

Obtener un número al azar entre 01 y 23 

Número resultan te: 05 

Primer sitio: 05 

Segundo sitio: 05 + 23 = 28 

Tercer sitio: 28 t 23 = 51 

Cafeto inicial: Se cuentan los cafetos del surco elegido y con el auxilio 

de las tablas de números aleatorios se obtendrá el número al azar .~ue se en - -

cuentre entre el 1 y el número de cafetos con ~ue cuente el surco, dic!io núme-

?":> corresponderá al cafeto inicial del sitio. 

A partir de éste, se marcan 5 cafetos hacia adelante y 5 surcos también -

en el sentido de su numeración (véase la figura 5) 

• líOTA. Cuando los cafetos restantes en el surco a partir del"cafei:o '.nicial '' -

sean menos de 5, el sitio de muestreo se marcará contando 5 cafetos atrás. 

De la misma forma cuando los surcos restantes en la hectárea sean menos -

:!e 5, el sitio de muestreo se retrocerá contando 5 surcos a partir del cafeto 

faicial. 

Si por alguna razón en el sitio de muestreo no se encuentran surcos bien-

definidos y no hay un trazo regular, se marcará el sitio de muestreo formando 

el grupo de 25 cafetos y así se observarán las irregularidades del trazo. 

(figura 6) (20,53) 
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VARIABLES A CONSIDERAR. (calificaci~n de cafetos). 

Este es un trabajo dificil, pero el buen criterio del t'cnico, unido a la 

observación del aspecto vegetativo que presenta la planta podrg calificarse 

los cafetos en los sigu.ientes tipos productivos: 

r CAFETOS NORMAL.ES. - Son cafetos nuevos, con menos de 10 al'!os de edad, vi 

gorosos, frondosos, bien nutridos, con abundantes crecimientos nuevos y produ::_ 

tivos. Su producci6n es muy buena. 

II CAFETOS QUE REQUIEREN PODARSE.- Son cafetos nuevos con menos de 10 -

al'!os de edad, abundancia de ramas poco vigorosos o con principios de desnutri

ción. La producción es buena, pero puede mejorarse mediante la pcda. 

gr CArETt?_S QUr. DJ:Bt:N REJUVf:NECERSE. - Son cafetos de 11 a 20 anos, con -

buena sanidad, esqueleto vegetativo amplio, su producción es regular y se pu.=_ 

de rejuvenecer mediante la RECEPA. 

IV CAFETOS QUE DEBEN RENOVARSE. - Son cafetos con má,- rle 20 al'!os de edad, 

con s!ntomas cldroa de desnutrici6n y danos causados pcr enfe1'11ledades princ! 

palmente de la ra1z o del tronco. Su producci6n es mala. 

~~-- Son cafetos de edad productiva, de buen crecimiento, sanos 

y vigorosos. De 1 a 3 ai'los. 

VI FALLAS FISICAS.- Son cafetos de cualquier edad, muertos, pr6ximos a • 

morir o faltantes en la cepa correspondiente. (20,53) 

De acuerdo con las categor{as descritas, calificar cada uno de los 25 C,! 

fetos en el sitio de muestreo y anotar la categoría correspondiente, (anexo -

pag. 5) 

En el anexo, pagina 6 se consignan la suma de los cafetos de cada cate

gor!a encontrados en el sitio, 
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NOTA: Cuando la supel'.'ficie de un pI'edio sea difeI'ente a la indicada en la li~ 

ta de pI'oductol'.'es, se muestl'.'eal'.'.i con base en las hectál'.'eas l'.'eales que -

tenga el pI'oductoI'. 

Cuando la supel'.'ficie de un pI'oductor esté repaI'tida en 2 o más pri:_ 

dios, pI'imel'.'o se hace el sol'.'teo con pI'obabil.idad pI'opo1'cional al tamaño 

paI'a elegir uno de los predios y en él localizaI' los ditios de muestreo. 

Para sortea!' los pl'.'edios se pI'ocede de la manel'.'a siguiente: ( figu-

ra 7). 

FIGURA 7, PREDIO CON DIVISIONES. /Q 3 Ha 

"""º // / SAN JUAN 
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5e acumulan las hect3reas de loa 3 lotes como se indica en el cuadro 17. 

CUADRO 17. WTI::S ACUMULADOS r: fNTERVALOS PARA LA SELECCION DE CINC 9E ELLOS. 
:mu::cArc. 1 97 g 

PREDIO HECTAREAS SUMA ACUMULADA IN'!'ERVALOS 

El Mango 4 4 - 4 

San Juan 7 5 -

La Piedra 2 9 8 - 9 

Se toma un número de las tablas aleatorias entre el 1 y el 9, supongamos 

que resultó el 7, el muestr•eo se realizará en el lote San Juan, porque en él-

se localiza la hectárea número 7. 

CLASIFICACION DE LA SOMBRA. 

En cada sitio de muestreo ( fig. 5) se ennumerarán y designarán por sus 

nombres locales las plantas que se localicen, incluyendo frutales. 

Se describirá el porte de los árboles y la forma y densidad de su copa -

corno se dice a continuación. 

Porte.- Se determinará con base en su altura en metros. (anexo pag. 9) 

Forma.- Se determinará con base en la figura que tenga la copa del árbol. 

Cónica será la calificación de árboles con porte más o menos de una grav.:!:_ 

llea o un 'ino; esf~rica el porte más o menos de un mango y sombrilla el tipo 

o porte de árboles como el chalahuite. 

Densidad.· Ya que resulta una tarea bastante dificil este tipo de clasi-

ficaci6n, debido a la gran heterogeneidad de los tipos de densidad de los ár-

boles, se tomará como pat1·6n el Inga s¡.,. (Chalahuite) y todo aquél semejante-
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a éste, se clasificará como regular; con una densidad menor, se considerará co 

mo rala, y con una densidad mayor como densa. 

Es importante también señalar la edad aproximada de la especie arborea -

p0redominante. ( 20, 53) anexo pag. 9 
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6.- RESULTADOS Y DISCUSION. 

En base a lo anteriormente mencionado y a la metodología utilizada, se 

aesprenden los siguientes resultados: 

Productor: 

Predio: 

Superficie: 

Municipio: 

Sitio No. 1 

SURCO NO. 

1 
2 
3 
4 
5 

T O T A L 

CALIFICACION DE CAFETOS 

Agustina Torres Velázquez 

Ejido Independencia 

1 Hectárea 

lapachula 

I 

1 
3 

4 

CAFETOS Y CATEGORIA 
II III IV 

1 
4 
2 
5 
2 

14 

V VI 

3 

3 

6 

------------------------------------------------------------------------------• · 

Hectáreas del universo: 1 hect!rea 
Distancia: 3 X 2 = 1,666 cafetos/ha. 
Cafetos en el universo 1 X 1,666 = 1,566 
Cafetos en la muestra 1 X 25 = 25 
Cafetos cat. I en la muestra = 4 
Cafetos cat. TI ~n la muestra =14 
Cafetos cat. V en la muestra 1 
Cafetos cat. vr en la muestra = :; 
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CLASIFICACION DE LA SOMBRA. 

TIPO PORTE fORMA DENSIDAD 

2 Laureles 25 m. Cónica Regular 

Inga 10 m. Sombrilla Regular 

CALCULOS: 

Cat. 25 .!.i_666 : 1,566 ~ 266,56 4 X 25 

Cat, II 25 1 666 1,666 X lit 
932.% 14 ··-x- = 25 

Cat. V 25 1,666 1,656 X 
66.51t 1 -x- ·-25- : 

Cat. VI 25 ~66 = 1,666 X 6 399.84 6 X 25 

CÁTEGORIA CAFETOS 

266.56 16.0 

rr 932.96 56.0 

III 

IV 

V 66,64 4.0 

VI 39!1. Bit 24.0 

TO TA L 1,666.00 100.0 
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En la plantaci6n de la 31:>a, Agustina Torres V., donde se realizo un mue~ 

treo debido a tener una superficie de 1 hect!rea y donde se encontró la si -

guiente proporci6n: 16.0i de cafetos normales; 56.0% de cafetos que requieren 

poda es decir, es necesario realizar una poda de saneamiento en ramas latera 

les y ra~as 0 gobiadas en donde estén invadiendo las calles; 4.0% de replantes 

y un 24't de fallas fisi:cas, no presentó níngan ataque de plagas en el sitio -

muestreado, hab!a poca presencia de malezas, su sombra presentaba árboles del 

género Inga con una densidad regular como en el Chalum y otros tipos de árbo

les como son: Laurel y Ca.nacos con una densidad regular. 

Presentó una topografía de un 50% de pendiente, el suelo presentaba una

coloración rojiza de textura arcillosa, la distancia de plantación es de 

3 X 2 m., obteniendose una densidad de población de 1,666 cafetos por hectá-

rea, cuya variedad cultivada predooinante es la Bourbón~' el cual dicha plant~ 

ci6n pa1'a su mejoramiento o rehabilitación se recomienda utilizar el método -

de mejoramiento e int~nsificaci5n de pr3cticas de cultivo para lograr buenos

resul tados en su producción. 
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CALIFICACION DE CAFETOS. 

Productor: Osear Morales Marroquín 

·Predio: Ejido Independencia 

Su~erf icie: 3 hectáreas 

Municipio: 1'apachula 

Sitio Nv. 

SURCO CAFETOS 'l CATEGORIA 
No. II III IV V VI 

1 1 2 2 
'2 1 2 2 
3 2 2 1 
4 2 2 
5 2 
---------------------i----------------------------------··-------------------
T O T A L 9 4 t¡ 

CLASIFICACION DC SOMBRA. 

TIPO PORTE FORMA DE.'lSIDAD 

2 Ingas 8 - 10 m. Sombrilla Regular 

SITIO No. 2 

SURCO CAFETOS Y CATEGORIA 
No. II III IV V VI 

1 1 3 1 
2 1 1 2 1 
3 1 4 

4 3 1 1 
5 3 1 1 

T O T A L 2 11 8 2 1 



CLASIFICACION DE SOMBRA. 

TIP0 '.'ORTE 

3 Ingas 10-15m. 

SITIO No 

SURCO 
No. 

2 
2 

u 

5 1 

T O T A L 

CLASIF:CACION or SOMBRA. 

TIPO PORTE 

II 

2 
3 

2 

1::. 

FORMA 

Sombrilla 

CAfETOS Y CATl:GORIA 
IV 

FORMA 

Ingas 10 - 12 m. Sombrilla 

2 Otros 25 m. Cónica 

CALIFICACION DE LOS CAFETOS Ml'ESTREADOS. 

SITIO 
No. 

1 
2 
3 

I 

5 
2 
5 

T O T A L 12 

!I 

9 
11 
11 

31 

Cllfl:TOS 'í CA'!EGORIA 
III IV V 

8 

7 

u 
2 
1 

7 

V 

VT 

25 

1(1 



He·~táreas del tiniverso 
Distancia 3 X2 
Cafetos del universo 
Cafetos en la muestra 
Ca fatos cat. r en la muestra 

.Cafetos cat. rr en la muesttra 
Cafetos cat. .rr I en la muestra 
Cafetos cat. IV en la muestra 
Cafetos cat. V en la muestra 
Caf~tos cat. VI en la muestra 

CA!.,CULOS: 

Cat. I 75 4998 4998 X 12 
í2 --= 7s X 

Cat. II 75 !1998 499íl X 31 
31 -x-= ,5 

Cat. "' 75 499il 4'l98 X 7 1..;...l 

7 --= '15 X 

Cat. IV 75 4998 4998 X 3 
8 -x-= 75 

Cat. V 75 4998 4998 X 7 
-7 -x-= 75 

Cat. VI 75 4998 - 4998 X 10 
ro x-- g 

CATEGORIA 

I 
II 

III 
IV 
V 

VI 

TO TA L 

• 799.68 

3 Has. 
= 1,665 cafetos/ha. 
= 3 X 1,566 = 4,998 
= 3 X 25 = 75 
= 12 
= 31 

7 

= 6 
= 7 
2 10 

:.!,065.84 

466.48 

• 533,12 

• 466 ,48 

= 666,4 

CAFETOS 

799,68 
2,065,84 

466 .48 
533.12 
466.48 
666.4 

4,998,0 

76 

16.0 
41.3 
9.4 

10.6 
9.4 

13. 3 

100,0 
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Ln la plantaci6n del Sr. Osear Morales M. se observ6 una proporción de un 

16. 0% de cafetos normales, 41. 3% de cafetos que requieren poda, 9. 4't que re 

quieren recepa, 10 6\ que requieren renovarse, 9.4i de replantes v un 13.3% de 

fallas f1sicas, presentó un leve ataque de mancha de hierro en llnt' de los si--

tíos muestreados, presentaba algo de maleza, la sombra presentaba árholes del-

género Inga algo viejos y presentaba otr•os tipos de ár·boles como snn palo blan 

co, Chiché y canacos con una densidad en formd regular. 

Presentó una topografia de un 50t de pendiente, el suelo presentu'.:>a Hnés -

coloración rojiza de textura arcillosa, la distancia de plantación que SF en--

centraba fue de 3 X 2 m., ohteniendose una densidad de población :Je l ,rfr. cafe 

tos por hectiirea, cuya variedad predominante fue también la Hourbón. io cual -

dicha plantación para su rehabilitación se recom.ienda el método de mejoramien-

to e intensificación de prácticas de cultivo. 

Debido a que en las dos plantaciones pr•esentó la misma distancia de plan-

taci6n y la misma variedad se pudo obtener un promedio de las d<•s plantaci.c.r;es 

pensando que el ejido Independencia presentan la.s mismas caract·=rísticas. por-

lo que se recomienda que en dicho ejido puede utilizarse el mismo método de - -.. 
rehabilitación para las demás parcelas del ejido. Los resultados se presentan 

en el siguiente cuadro. 

CUADRO 18. PROMEDIO DE LAS PLANTACIONES EN EL EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO
DE TAPACHULA, CHIS. 

CATEGORIA PLANTACION 1 PLANTACION 2 TOTAL 

I 266.56 799.68 1,066.24 16.0 
II 932.96 2,065.84 2,998.8 45.0 

III 466,48 466.48 7.0 
IV 533.12 533.12 a.o 
V 66.6li 466.48 533.12 8,0 

VI 399.84 666.lj 666.4 16.0 

TO TA L 1,666.0 4,998.00 6,664.00 100,00 



CALIFICACION DE CAFETOS. 

Productor: Agustín Pérez Ruperto 

Predio: Ejido 26 de octubre 

Superfi~ie: :! Hectáreas 

Municipio: Motozintla 

.:;u Reo 
:-lo. 

CAFETOS Y CATEGCRIA 

1 
2 
3 
4 

5 

'!' O T A L 

CLAS rrrCACION m: SOMBRA. 

II ur rv 

2 
3 
2 

2 

9 

3 
1 
2 
3 
1 

10 

V 

2 
2 

4 

?e 

VI 

1 

-------------·--------------~-----------------~-----r--------------------------
TIPO PORTE FORMA DENSIDAD 

2 Ingas 10 - 15 m. Sombrilla Regular 

5 Otros 20 - 25 m. C6nica Densa 
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Sitio No. 2 

----------------------------------------r---- -------------------------------
SURCO 
No, 

1 
2 
3 
4 

5 

T O T A L 

TIPO 

2 Ingas 

11 Otros 

3 
2 

PORTC 

1C'-15 m. 

20-25 m. 

CAFtTOS Y CATEGORIA 
rr rrr 

1 
2 

1 

4 

FORL.1 

Sombrilla 

C6nica 

CALI FI CAC ION DE LOS CAFETOS MUESTREADOS . 

SITIO 
No. 

2 

T O T A L 

6 

6 

II 

1 

CAFETOS Y CATCGORIA 
!II 

9 

4 

13 

IV 

IV 

10 

3 

13 

V 

2 
2 

DENSIDAD 

Regular 

Densa 

V 

4 

B 

12 

VI 

3 

VI 

4 

5 



Hectáreas del universo 
Distancia 4 X '+ 
Cafetos del universo 
Cafetos en la muestra 
Cafetos cat. I en la muestra 
Cafetos cat. II en ia muestra 
Cafetos cat. III en la muestra 
·~Jfetos coat. ~V en la m·iestra 
~af.¿ros cat. V en la muestra 
~·a .-:e to~ c:at. VI en la muestra 

CALCULOS: 

Cat. I so 1250 1750 X 6 
6 -X 50 

Cat. II 50 1250 1250 X 1 
1 -x-= 50 

Cat, III 50 1250 1250 X 13 
TI -x= 50 

Cat. rv 50 1250 1250 X 13 
TI --X - 50 

Cat. V 50 1250 1250 X 12 
i2 -x-= 50 

Cat. VI 50 1'250 1250 X 5 
5 -x- 50 

CATEGORIA 

II 

III 

IV 

V 

VI 

T O TA L 

150 

25 

32~ 

325 

300 

125 

CAFETOS 

150 

25 

325 

325 

300 

125 

2 Has. 
b:.15 cafetos/ha. 
2 X 625 = 1250 
2 X 25 = 50 
6 
1 
13 
13 
12 
5 

80 

12.0 

2.0 

26.0 

26.C 

24.0 

10.0 

100 .o 



En la plantación del Sr. Agustín Pérez R. se encontró la siguiente pro

porción un 12.oi de cafetos normales, 2.0\ de cafetos que requieren poda, --

26. 0% de cafetos que requieren receparse, 26. O'l; de cafetos nue deben renovar 

se, 24. 0% ,Je r·eplantes y un 1 O. Ji; de fallas físicas; en uno de ~.os si tíos -

muestreados se ohservó un leve a taque de araña r,1 ja y 'ojo de ?.allo, presen t~ 

ba poca presf~ncid de maleza, presentaba sornbra no adecuada corno es el :1alc -

blanco, cana2os y laurel con 1rn3 densida·! r'~pular. 

?resi:nt·:} una topografía de ·~rn 7 0't de pt~ndiente, el suelo prese.;ir.::J::·a. ·ma 

coloración negra, de textura ar.:illosa, la distancia de plantación en r.cie se 

encontraba era de X 4 m., obteniendose una densidad de población de 0~'. :a 

fetos por hectárea, variedades utilizadas son Ara!Je (/ Rourbon, io C 1Jal ::..a 

plantación para su mej orarniento o rehab i l ~ t-:t(_: i6n se recomienda u tili.:ar ~ l rné 

todo de rejuvenecimiento de cafetales, en donde hay que realizar re~epas al

ternadas y seguir transplantando más ca fe tos v.1 que hay pocos tr .. wsplan tes. 



CALIFICACfON DE CAFETOS, 

Productor: 

Predio 

Superf:cie: 

Munici¡:iio: 

Sitio No. 1 

SURCO 
NO. 

1 

4 
5 

T O T A L 

Albino Rodríguez Ortega 

Eiido 25 de Octubre 

3 Hectáre'ls 

Motozintl3 

CAFETOS Y CATEGORIA 
II III rv 

5 
5 
5 
5 

25 

CLASifICACION DE SOMBRA. 

TIPO PORTE FORMA 

Inga 10 - 12 m. Sombrilla 

Otros 20 25 m, Ctmica 

82 

V VI 

DENSIDAD 

Regular 

Regular 



Sitie No. 2 

SURCO 
No. 

2 

4 
5 

T O T A L 3 

II 

3 

4 

CLASIFICACION D~ SO~BPA. 

TIPO 

7 Otros 

Sitio No. 3 

SURCO 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 

T O T A L 

D0RT" 

1 

1 

2 

CLASIFICACION DE SOMERA. 

CAFETOS Y CATEGORIA 
III IV 

4 

l 
2 
2 

9 

Cónica 

5 

7 

CAFETOS Y CATEGORIA 
II III IV 

2 

1 
2 

1 
3 

7 

2 

4 

V 

DENSIDAD 

Densa 

V 

1 
1 
3 
2 

7 

83 

VI 

2 

VI 

1 
1 

1 

3 

------- ---· --·-··---·--~-r---T·-· ~-~r·-r•\·~ -~--r-----~-----------------------
TIPO PORTr FORMA DENSIDAD 

r- ··t·--\ -- .. -· -~·--•--P>-- ... -----------------.. -

1 Inga 10-15 m. Sombrilla Rala 

2 otros C6nica Densa. 
-----------~·--~--po--~--~--po-·po~-··-~~-------------------------------------



CALIFICACION DE LOS CAFETOS MUESTPE:ADOS. 

SlTIU 
ºNo. 

1 
2 

II 

25 
¡¡ 

2 

CAFcTuS y CATEGORIA 
~rr 

9 
7 

IV 

7 
4 

V 

84 

vr 

2 
3 

----~--------~--~--,--~-~---~-\ ~-~~-~~--T·~------,-~---~----~---------------

T O T A L 

Hecta?'ea del Universo 
Dista?:: ia .l X ] 
Cafet~~s Jel 1Joi verso 
Ca fe""::::; en la muestr:1 
Ca C::i: .. '..; :at. 1 en l.a 
Caiet,,;s :at. L en la 

31 

:1Uestra 
muestra 

Cafetos cat. I TI en la mueatra 
Cafetos cat. IV en la muestra 
Ca fe tos cat. V 'OD la muestra 
Cafetos cat, VI en la muestra 

CALCULOS: 

Cat, 75 3333 3333 X 5 
5 --· -~-· X 

Cat. !I 75 3333 3333 X 31 
3f -x-= --7·5 ___ 

cat. III 75 33.33 3333 X 16 
T6 x-· '7s 

Cat. IV 75 3333 3333 X 11 
TI -x- --75--= 

Cat. V 75 3333 3333 X 7 -x- = 75 

Cat. VI 75 3333 3333 X 5 --· 5 X 75 

16 

3 has. 
1,111 cafetos/ha. 
3 X 1,111 • 3,333 
:' '( 25 • 75 
5 
31 
16 
11 
7 
5 

222 ,2 

1,377,64 

711. 04 

488.84 

311. 08 

222 .2 

11 7 5 
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CATE:GORIA CAFETOS 

222.2 6,7 

I! 1,377 ,64 41.3 

:rr 711. 04 21.3 

IV 488.84 14. 7 

V 311. 08 9,3 

VI 222.2 6.7 

T O T A L 3,333 o 100,C' 

En la plantación del Sr. Albino Rodríguez O. se encontró la siguiente pro"º!:. 

ció'1 57. 0% de cafetos noPmales, 41. 3% de cafetos aue requieren poda, '.!1 .1~ -

de cafe:os que requieren Pecena, 14. 1i de cafetos 'Jlle ·:'.et-en renovarse. 9. 39 -

de replantes y 11n 6.7% de fallas f!sicas, no present6 ~infOn ataque de pla -

gas, había poca presencia de malezas, SU sombPa prss€nté arboles de In0as :1-

otros tipos de sombra como es el canaco y palo blanco con una densidad regu-

lar. 

Presento una topografía de un 60% de pendiente, el suelo presentaba una 

coloraciOn negra, de textura arcillosa, la distancia de plantación en la que 

se encontró fue de 3 X 3 m., obteniendose una densidad de población de 1,111 

cafetos por hectárea, cuya variedad cultivada es de Mundo Novo, la cual di--

cha plantación para su rehabilitaci6n se recomienda el método de rejuvenecl-

mient0 de cafetales, realizando recepas en surcos alternos y transplantando-

cafetos jovenes. 

~t acuerda a nuestras observaciones en el campo, se determin6 el si 

guiente cuadro, ya que anteriormente nos referimos en el aspecto vegetativo-

de las plantas. 
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CUADRO 19. CLASIFICACION DE LAS PLANTACIONES EN EL AREA DEL SOCONUSCO, CHIS. 
TOMANDO EN CUENTA TOP•)GRArIA, PLAGAS Y MALEZAS. 

PLANTACION DEL 
PRODUCTOR 

1.- A~ustina Torpes 
Velázquez 

2.- Osear Morales 
Marroquin 

3, - Agust in Pérez 
!'.uperto 

4.- Albino Rodríguez 
,)rte€_a 

TOPOGRAF'IA, 

TOPOGRAfIA PLAGAS 

c 2 

c 2 

e 2 

e 2 

MALEZAS 

2 

2 

1 

a. -- Terreno plano y ligeramente ondulado pendiente menor de 5% 

b.- Terreno de lomerio pendiente de 5 y 20% 

c.- Terreno con pendiente severa, terrenos montanosos 
de 20% 

PLAGAS. 

1.- Ninguna 

2. - Leve 

3. - Fuerte 

MALEZAS. 

1.- Nada 

2.- Poca 

3. ~ Abundante 

pendiente mayor 
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7.- CONCLUSIONES Y Rl:COMENDACIONES, 

De dcuerdo a nuestras observdciones personales y lo escrito en esta te

sis, pudemos ennufl1erar 1-ls 3Íguientes c:mclusiones y recomendac~iones: 

1. - La. som.!-}t'd es u:i factor rieterminante en la producción y está :r.t-errelaci~ 

nada con la altura v el clima, es decir, en zonas bajas y medias la som

bra ,jebe ser Tiá~ dens6 y en zonas dlt3s menos densa. 

2. ~ Ld poda d librB .. _~rec i~i~nto, suspendido o a~obiado puede acortar 0 am -

pliar la vida rroduc ti va <lcl cafeto. 

3. - La poda es una pr:i--: t.ica que tiende a norrnar el crecimiento de la ;•lanta

y a regular la producci6n. 

4. - La recPpa constituye una pt'áct ica r,1p ida de re~eneración de los cafetos

v iejos, la cual p¡¡ede aprovediarue para repoblar o sus1: i tu ir una varie-

dad por otra . 

5.- La mejor densidad de población de cafetos por hectáre,_ ,:s de 1,666, la -

cual facilita las labores culturales y el combate de plagas. 

6.- De acuerdo a la evaluación diagnóstica en los ejidos es recomendable téc 

nicamente necesario los métodos de rejuvenecimiento de cafetal y el mej~ 

ramiento e intensificación de prácticas de cultivo, para lograr buenos -

resultados, 

7.- La metodología utilizada en este trabajo es rápida para determinar al -

azar las plantaciones a rr·,estrear así como los sitios y a la vez se pue

de utilizar en cualquier a:ina cafetalera. 

8. - En el Ejido Independencia, municipio de Tapachula, sus plantaciones se -

0ncontraron en buen estado y con el método de mejoramiento e intensific~ 

ción de prácticas de cultivo se pueden mejorar las plantaciones y por -

consiguiente incrementar la producci6n. 
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9.- En el ejido 26 de Octubre, municipo de Motozintla, sus plantaciones se

encontraron en regular estado, que con el método de rejuvenecimiento de 

cafetales ~e puede mejorar, utilizando la recepa en forma alterruda y -

la reposición de fillas fisicas. 

10.- Es impoz·tdnte q1.1e ~l ~i3gn6sti~o de la produccidn se reali~e en las 

plantc'lciones, ya qut:o ie ello jependerá de poder uciliza1' el mejor ;néto

•lo de rehabilitación. 

11. - Es importante que pcet'i que se ten,;a gxito en los pz'ogramas de rehabili

tación de cafetales, se contemple el diagnóstico de la pr-:iducción en -

las plant1ciónes, YA. que este 'Tl~t:xto nos avud.1r1 a evaluar los cafetos

y nos servirí para ;.u:ir.=r ;;;_l~~!:ü~ ~} mejor método de rehabilit3ción. 

12.- Cs indispensable del ap~yo je instituciones para el otorga~ianto de eré 

ditos a los pequeh8s ~r~ductores, sobr·e t0Jo de bajas recursos ec0n6mi

cos, par.:::i que cuenten can recursos para mejorar sus planta e .iones. 

U,- Que se sir;a la ínvestígaci5n, con el objc1to de seleccionar las practi-

cas y modalidades más eidecu3d¿¡s a nuestro medio cafetalero. 

14. - Que se dé una asister.da técnica integral y con la colaboraci6n de org~ 

nización de productores, se capacite a los caficultores cuyas plantaci~ 

nes presenten baja productividad, lo que servirá para que se aprovechen 

mejor las inversiones de los programas. 
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ANEXOS 



H 
1 

!'-

"' 
PRINCIPALES ZONAS PRODUCTORAS 

....... 
....... 

...... '·,·-·-· -·:-.1-···· 

/· .. ···. 

1 r Centro de Verocruz. 
2 .. Soconu1co Chlopo1. 
3,. Centro y Norte d1 Chlopae. 
4,. Sierro de Pueblo. 
15,. Norh de Oaxoco. 
6,. Sur de Ooxoca. 
1r Atoyoc de Alvarez1 Petotldn, 

Tecpon, Ometepec, Guerrero. 
e,. Huostecaa. 
g,. Xllltlo 1 S.L.P 

10,. Sur de Nayarll. 
11 ,. l1tmo de Tehuontepec. 
12,. Son Borfolo Tulolepec, Hgo. 
13,. Sur de Verocruz. 
14 .. Talpa, Jollaco. 
l!I,. Collma. 
16,. Uruopon, Mlchoacan. 

\ ,. 
.·." ' ....... ~. 

"r/ i 
,.i 

\ 
····¡··· ..... , .. J. • .1 

" 
~- ·:. 

DE CAFE. 
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TEMPERATURA MEDIA ANUAL EN LOS ESTADOS CAFETALEROS DE LA REPUBLI 
CA MEXICANA. 

ESTADO TEMPERATURA MEDIA ANUAL 
Cº 

Guerrera 23. 6 

Chiapas (Soconusco} 24.0 

Chiapas (Centro Norte) 23.0 

San Luis Potosi 27.8 

Vera cruz 21. 6 

Nayari t 20,9 

Jalisco 20.8 

Oaxaca 20.6 

Hidalgo 19. 2 

Puebla 18.B 

Promedio = 22. o 

PRECIPITACION PLUVIAL MEDIA ANUAL EN LOS ESTADOS CAFETALEROS DE -
LA REPUBLICA MEXICANA. 

ESTADO PRECIPITACION PLUVIAL 
(mm.) 

Chiapas (Soconusco J 4,136.2 

Puebla 2. 748. 9 

San Luis Potosi 2 ,493. B 

Oaxaca 2 '491. 9 

Jalisco 2 ,428 .1 

Ver'acruz 2,302.3 

Chiapas (Centro~Norte) 1,827.7 

Hidalgo 1,801.1 

Guerrero 1,369.7 

Nayari t 1,348.9 

Promedio " 2. 2911. 8 



... 

MUNI CI PI OS QUE PRODUCEN CAFE 

TABASCO 

e1 ,'19 
.·- _ _,_,3 215 ~·. J 

.. ·~:'.~ ,..~~·~,r:;;:: 
~~.:· 

.·. ~i. : ... 
~: ' 11 

$0 

17 

42 
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s o e o N u s e o 
1.- Acacoyohua 

2:- Acapetahua 
3,. Cacahootán 
4,. Comolt 111 on 
5r Eacuintla 
6:- Huehuetan 
7,. Hui x ti a 
8,. Mopaatepec 
9r Motozintlo 
10,.Pijijiapan 
11:- Porvenir 
12:- Slltepec 
13:- Topochula 
14,. Tuxt 1 o Chico 
15:- Tuzanta n 
16r Unión JuÓrez 

•CA E R 1,. Campo Agrícola Experimental Roa aria lzapa 

C E H T R O N O R T E 

1 7 ,. A 1 t o mi r o n o 3 9 ,. Jaltenanoo de lo Paz 
1 8 :- Amatenanqo del Valle 40 r Jito t o 1 

19:-Amatán • 41:-LaConcordla 
20,. Angel Albino Corzo 42r La Independencia 
21,. Btllavlata 43,. Lorráinzar 
22rBerriÓzabal 44:-La Trinitaria 
23,. Coapillo 45,. Margarita a 
24,. Cholchi hui tan 46 r Oco1in90 
25,. Chapultenango 47,.. Oca te pee 
26,.Chenolha 4B:-Qcozocoautla 
27,.Chiapllla 49:-0xchuc 
28,. Chlcomuulo !10,. Palenque 
29,. ChilÓn 51 ,. Pante lhÓ 
30,.Cintalopo 52:-Pantepec 

31 ,. Copainolá !13,. P.Nvo. Soliatahuacon 
32,. El Boaque 54,. Rayón 
33,. Franciaco L.eón 
3 4 ,. F. C o m a 1 o p a 
35,. H11ltiupa11 
36rlxhuatán 
37r lxtocomltán 
38,.. lxtopanlJa iora 

55,. Reforma 
56,. Sabanilla 
!17 ,. Sol to de A1111a 
58,. Son Fernando 
59,. Simojoul 
60,. Sitala 

61 ,. Soloeuchiapa 
62,. Sunuapo 
63,. Tapalapa 
64,. Tapilula 
65,. Ttcpatón 
66 r Tent ja pa 
67,.. Teopieca 
68,. TI lo 
69:- Yajalón 

100-III 



101-IV 

ENCUESTA PARA EL DIAGNOSTICO DE LA PROOUCTIVIOAO EN CAFETALES. 

Nombre del productor: _______________ _ 

Ejido, Co11Qreoocl0n o Conton: __________________ _ 

U.E.P.C. o Socl1dod .:_ -------

a..inicipio ~--------------- E1todo .: ____ _ 

Altitud: 

Superficie en producc:ion .. · _______ ·--------·------

Edod promedio de lo plontocidn : ____ _ 

Di1toncio de lo plantación .... · ----------------

Voriedadu pr1dominont11: 

Aplicación de f1rtil i1ant11: Fdrmula 

Oo1i1/cofeto : _____ . ___ No. de oplicocion11 por olio: _______ _ 

Si1t1mo de llmpla: 

Azodon ___ Mochete ros del 1uelo ___ Chaporro ___ Otro1 _____ _ 

Nllrnero de limpio• por olio,_: ____________ _ 

Grado d1 eroeión : 

lnclpient~.--- ____ Moderada. _________ Fuerte __ .. ------

Plago prtdominante: 

Broco _____ Minodor _____ Arollo roJo ____ Piojo horinolO __ _ 

Otro•._· ___ _ 
"'" --·---------·- _,, ________ ·------

Enferm1dod11 predominonlH : 

Rora ____ OJo d1 901to ____ Kol1ro9o ____ R1qu1mo_ -------

Cerco1pora1 __ _ Otro1 

PROOUCCION 

CICLO Q. q. por llectdrta. ---------- ·-·- ___ ._, ____ _;_ ____________ _ 
1981 • 82 
1980 • 81 
1979 • 80 
1978 • 79 
1977 • 78 

Promedio por Ha.: -- ·--·---- -------------·----



CAt.I'FlCACION DE CAFETOS. 

Productor: 

Predio o paute: 

Sitio No.: 

SURCO 
l/O. 

1 
2 

lj 

5 

II 

102-V 

CAFETOS Y CATEGORIA 
III IV V VI 

NOTA> Hacer un formulario por cada sitio. Indicar la distancia de plantación 

de los cafetos en el sitio. 



CALIFICACION DE LOS CAFETOS MUESTREADOS. (1) 

SITIO 

1-10. 

2 

3 

~ 

5 

6 

7 

T O T A L 

1I 

CAFETOS Y CATEGORIA 

III IV V· VI 

103-VI 

T O T A L 

CA!'ETOS. 

(l) Suma de loa cafetos de cada una de las categorias identificadas en cada 

uno del anexo 5. 
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CATEGORIA CAFETOS 

rr 

III 

IV 

V 

VI 

T O T A L. 

NOTA: Con base en la distancia de plantaci6n anotada en el anexo 5 y conocien 

do el área total del cafetal, calcular los cafetos que correspondan a -

cada cate,;or1a. 

Ejemplo: 

Hectáreas del universo = 60 

Distancia 2,5 X 2.5 m. = 1,600 cafetos/ha. 

Cafetos ~n el universo 60 X 1600 = 96,000 

Cafetos en la muestra 6 X 25 = 150 

Cafetos categor1a en la muestra = 20 

Cafetos categoría I en el universo 

X= 96 1 000 X 20 = 
156 12 ·ªºº 
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En igual foI'l1la se calc11lan los cafetos correspondientes a las categorías 

faltan tes. 

CLASirICACION DE LOS CAFCTOS POR HECTAREA. ( 1) 

CATEGORlA 

I 

I1 

III 

IV 

V 

VI 

T O TAL 

CAFETOS KGS • Df CEREZA 

( 1) Información necesaria para disefiar el programa de mejoramiento, 



CLASIFICACION DC LOS ARBOLES DE SOMBF~. 

AR.BOL NO. 

2 

3 

4 

6 

n 

;IOMBRE 
COMU,i 

PORTE EN 
METROS 

FORMA DE 
LA COPA 

DDiSIDAD 
DE LA COPA 

106-TX 

EDAD 
APROX. 

El siguiente ejemplo ilustrará la manera práctica como determinar la al-

tura de un árbol, y por medio de comparación tener una idea !:lás exacta del ár 

bol a muestrear. 

Supóngase que tenemos un bastón de 2 m. de largo y que proyecta una som-

bra de 1. 75 m. A la misma hora y en el mismo lugar un árbol refleja su sombra 

de 13.5 m. 

lCOal es la altura aproximada de dicho árbol? 

Por simple proporción podemos determ~nar dicha altura en la forma sig,: 

1.75_13.5 
-2- - -x- X = 13.5 X 2 = lS 4 1. 75 . 

Por lo tanto dicho árbol medirá 15.4 m. de altura. 



o) .• Romo• primarios. 
bl. • Rama• secundario& y terciarios. 
el.· Retallos de alargamiento. 
dl.· Ramillo• adventicios. 

Ji!f "' 1 
a b 

Re cepa 

ol.· Tronco recepodo. 
bl - Emi1ión de retoftol. 

e 

el. - Tallo jo••n de tub1titución. 
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Tierra de la porte 
superior que • colocard 
en el fondo del hoyo. 

Tlerra de la parte 
Inferior que ae colocord 
encima. 

AHOYADO PARA EL TRANSPLANTE 

,;Ptldn 

TRANSPLANTE DEL CAFETO 
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BROCA ADULTO 

Vista Vista 
Lateral Dorsal 

pupa---··--

larva 

CEREZA ATACADA POR LA 
BROCA EN SUS DIVERSOS ESTADOS 
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