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INTRODUCCION 

El o~jetivo de este estudio, es demostrar la facti

bilidad que existe para la instalación de una planta solubilj_ 

zadora de café, o sea, una planta procesadora de café soluble. 

Lo que motivó la elaboración de este estudio. no es 

tan sólo la aprobación del tema de tesis, porque para eso se

nubiera hecño la investigación de otro producto con el que se 

tuviera bastante material para trabajar, sino que la inquie -

tud nació de la importancia que tiene el producto en la es -

tructura económica, y soóre todo la importancia agricola del

café, que aunque no es un producto considerado de primera ne

cesidad (como el camar6n que son tradicionalmente destinados

ª la exportaciónt representa caracterfsticas muy espectales -

para asegurar su permanencia en el mercado internacional y 

que además constituye un importante renglón en nuestras expo.!. 

taciones. 

Por otro lado, al recopilar información sobre el 

café oro o verde (que es la materia prima para la elaboración 

del café soluble} en el rnstituto Mexicano del Café y en Cafe 

talera Mexicana, ésta última filial de la primera, se confir

mó, que el café verde no se procesa hasta su etapa final como 

producto industrializado. 

Es por esto, que al no existir una planta solubili

zadora nacional, las cifras que existían eran mínimas. 
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Por lo mencionado anteriormente, conviene destacar

que es por esto, que las cifras del café soluóle, correspon -

den a un periódo muy corto, ya que las más confiables datan -

de 1~7J a 1~81, dado que las fuentes que se consultaron no 

~an logrado ampliar, uniformar ni actualizar dicha informa 

ci ón. 

En cuanto al aspecto del café, como producto agrí -

cola, se encontraron datos mucho más remotos, que van desde -

1~25 a 1~81, lo que permitió un mayor análisis en éste aspec

to. Pero también en las fuentes consultadas pasa lo mismo que 

con el café industrializado, no se na actualizado la informa

ción. Las proyecciones que se hacen hasta 1985, son aproxim~ 

ciones, basadas en el comportamiento de las cifras a través -

de los aftos (proyección lineal). 

Después al analizar las compañías productoras de -

café soluble encontramos que, en México de las siete procesa

doras de caf~ soluble, sólo cuatro son importantes por su pa.r:. 

tictpactón en el mercado nacional, entre estas cuatro estan -

las transnacionales, Nestlé y General Foods. que tienen el m~ 

yor porcentaje de participación en el mercado. pero la más im 

portante es la Nestlé. 

Pero por otro lado, dentro de las siete empresas 

que elaboran café soluble en el país, nos encontramos que el

!.'H1ECAFE, al ser una de estas siete, participa en el mercado

nacional con el café soluble de marca alianza. 
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De aquí nació, dentro de la investigación, la pre -

gunta lsi no hay procesadoras de café soluble mexicanas, don

de se procesa el café alianza?. Y viceversa l si el INMECAFE 

distribuye el café alianza, de donde lo ofitiene ?. 

La respuesta que se obtuvo fué, que hacia 1979 el -

INMECAFE no lanzaba al mercado el café alianza, pero e1 café

soluble mexicano que en ese entonces hab1a, se obtenia de la

si.guiente manera: 

México tenta un convenio con Alemania Federal en el 

sentido que, nuestro pafs vendía el café verde a ese país a -

un precio fiajo, y en compensación Alemania maquilaóa e1 café

soluble a México. 

Actualmente al no e.xistir una procesadora de café -

soluble nacional, el café ananza que INMECAFE distribuye, no 

lo maquila Alemania ahora, sino una empresa extranjera que 1o 

maquila dentro del pais. 

Por lo que se considera que, sería mejor invertí r -

en instalar una planta procesadora de café, que proporcionar

el café verde más barato a empresas, para que le maquilen a -

México el café soluble. 

Se ve también, la necesidad, de que el estado ínter 

venga por medio dt:1 lilME.CAFE., para impulsar este tipo de 

Agroindustrias, ya no tan sólo beneficiadoras de café, sino -

para una planta industrial que procese hasta su etapa final -
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el café, o sea, hasta la solubilización. 

Mencionamos lo anterior porque, como veremos en el

capítulo pri.mero, los procesos de. producción agroindustrial -

son terreno fundamental para la injerencia del estado, ya que 

la Agroi.ndustria presenta un amplio campo para poder contri -

b.ui.r al desarrollo económico, dada su potencialidad en cuanto 

a generaci.ón de producción y empleo. 

Por lo menci.onado anteriormente, confío que de en -

tenderse mínimamente la pronlemática, espero se vea la impor

tancia económica que ti.ene la investigaci6n, y a la vez que -

sirva para un estudio más amplio, porque dandonos cuenta de -

la factibilidad que tiene el estudio de mercado, sirva como -

~ase a la elaboración de un proyecto industrial completo, pa

ra que se lleve a cabo la instalación real de una planta pro

cesadora de café soluble. 

Para la elaboración de este estudio, se recurrió a

varias dependencias gubernamentales, de las más importantes -

fueron: Dirección General de Economía Agrícola, Secretaría de 

Comercio, Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos y

por supuesto, Cafetalera Mexicana y el Instituto Mexicano del 

Café. 
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CAPITULO 1. LA AGROINOUSTRIA 

a}. Importancia y Función de la Agroindustria. 

La política económica i.nstrumentada en México, a 

partir de la segunda mitad de los años cuarenta, sustentó un

patrón de industrialización orientado h.acia la sustitución de 

importaciones. El esquema de medidas de política económica 

que se construyó ·para tal objeto¡ comprendió un proteccionis

mo indiscri.mi.nado a todo tipo de producción industrial inter

na: exenciones y subsidios para facilitar e incrementar la 

capitalización en estas plantas; crédito preferencial e inteI 

mediación financiera por parte de la Banca Oficial; inversio

nes p~~licas e infraestructura productiva, enfocadas a la 

creación de las condiciones adecuadas para el crecimiento in

dustrial, e inversión directa por parte del Estado en indus -

trias básicas. Con estas acciones, el Estado ha subsidiado la 

producción industrial. 

Lo anterior se acompañó de una política comercial -

interna que favoreció el abaratamiento de los recursos que 

esos procesos industriales exig{an, manteniendo bajos los pr~ 

cios de las materias primas de origen agropecuario y forestal 

y de los bienes salario, que determinan el costo del trabajo, 

El modelo de industrialización nacional supuso, así 

una creciente descapitalización del Sector Agropecuario y Fo

restal. En su interior parecían encontrarse condiciones prop.:!_ 
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cias para tal proceso; los productores primarios enfrentaban

una retracción de su partfcipación en el Producto Interno Br~ 

to (PIS ) y las organizaciones de productores veían limitada 

su capacidad de negociación frente al mercado. 

Esto condujo a una modificaci6n en las relaciones -

de intercambio sectorial, donde el primario (Agrícola), vió 

reducidas sus capacidades de generación y retención de exede~ 

te económico de manera acelerada. con el argumento de que el

desarrollo industrial eventualmente. revertiria los fieneficios 

de su proceso al conjunto económico y gloó.al. Todo lo anterior 

determinó un desarrollo sectorial polarizado en otras pala 

bras. determinó un Desequilibrio Sectorial. 

El modelo acelero el proceso de diferenciación en -

tre productores agropecuarios. Las grandes obras hidráulicas

Y de infraestructura. el crédito. la asistencia técnica y 

otros apoyos similares, fueron orientados a ciertas regiones

y a cierto tipo de productores seleccionados por su mas inme

diata capacidad de respuesta productiva. 

En el marco de este esquema de crecimiento econ5mi

co se estructuró la producción agroindustrial. tomando en 

cuenta la siguiente situación: 

Sabemos que la agricultura es el Sector predominan

te en la estructura económica de la mayoría de los paises en

vías ~e desarrollo, y ha sido considerada por muchos como una 

base C<?sde la cual puede iniciarse el proceso de industriali-



3 

zación y de rápido crecimiento económico. La_ actual crisis 

alimentaria sin embargo. ha puesto la invalidez de tal retro~ 

pección y ahora nos damos cuenta que ni la industria ni la 

agricultura pueden ir lejos sin que se dé un desarrollo bala!!_ 

ceado tanto ae una parte. como de la otra. E.l crecimiento de -

la producción agrícola es habitualmente la deterr.:inante prin

cipal de la velocidad a la que puede avanzar la industrializa 

ci ón. 

Inversamente. el insuficiente apoyo industrial a la 

_, ;_~9rJc!JJ:tura y la falta de servicios de manufacturación para-

procesar la producci.ón agri'.cola. representan uno de los mayo

res constreñimientos a la producción y productividad en la 

agricultura. E.n otras palaD.ras, la interdependencia de la 

industria y la agricultura está representada por el flujo de

mercancfas entre ambos sectores, ya sea en la forma de apoyo

industrial para la agricultura (fertilizantes, pesticidas, -

maquinaria agrícola, herramientas. implementos, etc.), o de 

procesamientos industriales para las materias primas agríco -

las (.procesamiento de los alimentos y procesamiento de pro -

duetos agrícolas no alil'lentarios l. 

Las industrias que emplean materias primas bajo la-

forma de recursos renova:iles de granjas, tierras de pastoreo, 

oosques y mar, pueden ser clasificadas en industrias procesa

doras de alimentos, e industrias de productos agrícolas no 

alimenticios. Las primeras incluyen las que procesan trigo, -

arroz, cebada, legumbres, semillas, oleaginosas, mai'z, sorgr 



4 

azucar, carne y productos 1 ácteos, frutas y verduras, café, -

cacao, té, pescado,etc. Las industrias que procesan alimentos 

incrementan la cantidad y la calidad de estos a través de una 

reducción de los desperdicios, una preservación de los produ~ 

tos perecederos y una utilización de los subproductos lresi -

. duos) para 1 a cria de animales y de este modo satisfacen una

mayor demanda final por alimentos a partir de una determinada 

unidad de tierra y otros recursos. 

Las i.ndustrias de productos agri.'col as no alimenti -

cios satisfacen principalmente necesidades humanas de vestido 

y alojamiento y producen artículos tales como fi5ras natura -

les, algod6n, yute, la·n-a, cañamo, sogas de fifira de coco y -

fibras mixtas para la industria textil, asi como hules, made

ra y productos de madera, productos de papel, piel y produc -

tos de pi.el. Casi todas las materiai primas agrfcolas no ali

menticias se prestan a un mayor grado de procesamiento que 

las. materias primas alimenticias y por tanto, la proporción -

de valor agregado en este tipo de procesamiento tiende a ser

mayor que en el procesamiento de alimentos. Otro aspecto im -

portante es que las industrias no alimenticias enfrentan la -

competencia de los materiales sintéticos y las finras hechas

por el hombre, que se usan en combinación con materias primas 

naturales. 

Los productos agrícolas alimenticios y no alimenti

cios procesados exhiben generalmente menor elasticidad de pr~ 



cios que las materias primas agrícolas, puesto que1a calidad

Y las consideraciones de comercialización tienden a reducir -

la relati.va importancia del precio como factor de la demanda. 

Los productos agrícolas procesados, por tanto, presentan una

mayor estabilidad en los precios que las materias primas agr.!. 

colas, y producirlos les permite a los paises en vias de des~ 

rrollo obtener un mayor valor añadido que la exportación de -

las correspondientes materias primas. Su producción genera 

también la participación de los campesinos en mercados comer

ciales y de este modo contri6uye a transformar la agricultura 

de sunststenda en agricultura comercial. 

A pesar de las gran~es vari.acioo.es en el modelo de.

desarrollo parece que las industrias que emplean ~aterias pri 

mas agrícolas poseen las siguientes características que las -

h.acen esepcialmente adecuadas para los paises en vias de des!_ 

rrollo: 

l.- Uso masivo de mano de obra. 

l.- Muchas vinculaciones de empleo. 

3.- Requerimientos modestos de capital. 

4.- Buenas perspectivas de desarrollo rural. 

::>.- Buenas perspectivas de crecimiento orientado hacia la ex

portación. 

Por tanto tales industrias pueden desempeñar una 

función importante en estimular la producción, la productivi

dad y la diversificación en el sector primario, y ser elemen-
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tos estrategicos en el proceso de desarrollo. 

As'(, parecería evfdente que estas industrias pueden 

ser la génesis del desarrollo en mucfios paises, si el concep

to de desarrollo es defini:do como el crecimiento gradual en -

el bienestar social a través de una mayor realización del po

tencial individual h.umano, el progreso social, el desarrollo

tecnológico y el mejoramiento económico. 

Una condición previa para lograr una mayor realiza

ción del potencial individual numano es tener una oferta ade

cuada de alimento, vestido y alojamiento. Esto· está relacion~ 

do con el procesamiento i:ndustrial de materias primas agrfco

las. 

El progreso social implica un mayor grado de justj_ 

eta en las relaciones de. intercamflio entre la agricultura,las 

industrias y los servicios de comercialización. Igualmente i!!!. 

plica una mayor justicia en la distrifiución del ingreso naci.Q_ 

nal, en las relaciones entre los ciudadanos individuales y su 

sociedad, y un interés por las generaciones futuras, Todos e!_ 

tos aspectos del progreso social pueden ser profundamente in

fluidos, en la mayoria de los paises en vias de desarrollo, -

por el procesamiento industrial de materias primas agrícolas. 

El avance tecnológico, factor principal de desarro

llo, también está estrictamente relacionado con el procesa- -

miento industrial de materias primas agrfcolas a través de la 

aplicaci6n de tecnologías procesadoras posteriores a la cose-
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cha. 

Por que si se les diera la atención adecuada a las

materias primas, se evitarfan las actuales pérdidas consider_! 

bles de productos agrícolas, por medio, de almacenamientos 

adecuados, instalaciones para el molido, utilizaci6n de resi

duos, manufactura, empaquetamiento y servicios de transporte. 

Todas estas actividades pueden ser emprendidas en pequeRa y -

mediana escala, y tienden a ser ahorradoras de capital y a a!!_ 

sorber mano de o~ra. Ha~itualmente provocan un efecto multi -

plicador en la industria a través de la producción de los en

vases y paquetes necesarios, tales como bolsas de papel y de

fibras, cajas de cartón, envases de plástico y de lata,etc .• -

actividades que a su vez estimulan el diseRo y la construc 

ción de industrias así como de varios servicios, de modo que

se inicia un amplio proceso generador de ingresos y de em 

pleos. 

Por lo antes expuesto, es obvio que el procesamien

to industrial de las materias primas agrfcolas puede finalme!!. 

te conducir hacia el mejoramiento económico. Incluso el proc~ 

samiento mas simple involucra la producción de equipo; tritu

radoras de caRa de azúcar, desecadores de carne y pescado, 

equipo para el molido de maíz, máquinas graduadoras de grano, 

y varios tipos de utensilios relacionados con la actividad.--

Esto es habitualmente seguido por una larga cadena de activi

dades industriales de creciente complejidad que suministran -

vinculas, tanto hacia atrás como hacia adelante, con otras 
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industrias y servicios. De este modo se generan muevas oport~ 

nidades de empleo y fuentes de ingreso, asf como un mejora 

miento económico. 

Asi pues, podemos definir la Agroindustria, como el 

conjunto de actividades productivas que agregan valor a mate

rias de origen agrícola, pecuario y forestal a través del pr2_ 

cesamiento industrial, conservación y comercialización. 

También la Agroindustria implica la integración ve.!: 

tical de todo el proceso de producción de alimentos u otros -

bienes de consumo agrfcola, desde el campo hasta el cunsumi -

dor final. La integración vertical significa que todas las 

etapas del proceso y su planeación, sean administradas o, qui 

zá propiedad. de una sola autoridad orientada hacia el merca

do, que tenga una visión industrial, y que aplique una politi 

ca adecuada a las demandas del mercado. Tal autoridad tendrfa 

la ganancia como Onico criterio aceptable para considerarse 

exitosa, y se esforzarfa por producir y procesar productos 

aceptables a través de una visión industrial que mejorara el

desempeño agrícola. 

Otra característica natural de la Agroindustria se

fundamenta en su intersectorialidad, esto es, en el estable -

cimiento de conexiones que involucren todo un sistema.integr~ 

do por las actividades de producción de insumos y de materias 

primas; procesamientos y/o transformación industrial, trans -

porte, almacenamiento, financiamiento, comercialización y re-
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gularización de los productos primarios. Por lo tanto, la 

planta industrial no es sino un elemento mas del sistema 

Agroindustrial. 

Un sistema Agroindustrial es un conjunto económico

compuesto por la división de fases productivas vinculadas a -

la transformación de materias primas, cuya producción se basa 

en el control del potencial agropecuario y forestal. 

También es un mecanismo de producción que se estru~ 

tura en torno a la cadena de transformaciones directamente 

vinculadas con la producción agropecuaria y forestal, hasta -

que llega a su destino final como medio de consumo o inver 

sión o a formar parte de la orbita de otro sistema no Agroin

dustrial. 

La interdependencia dentro de un sistema fmpone la

correspondencia biun1voca entre las estructuras del proceso -

de transformación y las de propiedad. La interdependencia en

tre las actividades del sistema es asimétrica. Es decir, exi~ 

ten fases cuyas condiciones de reproducción tienen mas alto -

grado de incidencia so~re el proceso de reproducción del sis

tema en su conjunto. A estas fases se les define como nucleos 

del sistema. 

De esta manera, la actividad Agroindustrial es vis

ta como un sistema abierto, ya que, fundamentalmente esta 

constituida por elementos que insumen materias primas, que 

las transforman a través de procesos de conversión y que las-
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ofrecen elaboradas en algún producto. Dada la diferencia que

extste entre lo que este sistema reci~e como materia prima y

lo que genera como producto elaliorado, el proceso de converT 

sión es una forma de identificar, medir y calificar las acti

vidades que se desarrollan dentro del propio sistema. 

La naturaleza de los procesos Agroindustriales re -

vela el tipo de relaciones que la Agroindustria tiene con los 

distintos sectores econ5micos y de las que existen entre los

di ferentes elementos que la constituyen. Para que dichos pro

cesos encuentren expresión en el tiempo y en el espacio, re -

quieren de un conjunto de actividades que conviene sean agru

padas en tres subsistemas ordenados y coherentes; el de acti

vidades operativas o productivas, el de apoyo y el de coordi

nación y regulación. 

Las del primer subsistema son realizadas por agri -

cultores, transportistas, almacenistas, industriales y distri 

butdores. Las del segundo por los agentes públicos y privados 

en apoyo de la producción, tales como entidades financieras,

centros de investigación científica y tecnológica, proveedo -

res de insumos y organismos públicos encargados del desarro -

llo de la infraestructura económica. 

La tercera tiene como finalidad la integración de -

las actividades operativas y de apoyo del sistema Agroindus -

trial. Para cumplir con esto se apoya en la posibilidad de 

diseñar y establecer los lineamientos de política en la mate-
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ria. la programación de acciones, la estrategia institucional 

en materia de fomento y la operación de unidades Agroindus 

triales. Todo ello, previa diagnosis del desarrollo Agroindu~ 

tri a 1. 

Así como la industrialización tiende a concentrar -

la ?roducción y a los capitales ya existentes, como un proce

so inherente al modelo adoptado, la producción agroindustria·l 

manifiesta la misma tendencia, comhinada con un fenómeno de -

atomización, que consiste en la persistencia y proliferación

de la pequeña empresa. 

El proceso de transformación Agroindustrial, por 

las características que le son inherentes, se ha integrado de 

manera vertical y, dado su mayor peso específico como proceso 

económico, ha subordinado significativamente, la producción -

primaria. Asi, el desarrollo Agroindustrial influye de manera 

definitiva en los patrones de cultivo, en las formas de orga

nización para la producción y aun en los sistemas de distri -

bución, generando un control y condicionamiento de la oferta

agropecuaria. Consecuente.mente, a una estructura Agroindus 

tri al, que atiende preferentemente las exigencias de una de -

manda solvente de productos con alto grado de elaboración, ha 

correspondido una orientación especial de la producción de ma 

te ri as primas. 

La Agroindustria necesita también de ciertos grupos 

de actividades que son fundamentales para tener un proceso in 
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dustrial uni.flcado. E.sos grupos se.rían los siguiente.s: 

al.- Producción de. cosechas fiasicas de recolección o adqui.st

ci ón de materias primas. 

Este grupo de actividades incluye. la extensi6n to• 

tal de las operaciones agrícolas de larga escala involucradas 

en la producción de cosechas específicamente levantadas para

ser procesadas. Existen varias formas de producción indus 

trial, en particular ah{ donde tienen que ver la caza o la 

pesca, y la recolección de frutas sflvestres, oayas, verduras 

y s imi 1 a res. 

h).- Pre-procesamientos, transporte y almacenamiento de cose

chas hásicas, recolección y productos pre-procesados. 
/ 

Aquí se incluye la recolección de. cosechas, opera -

cienes de sembrado, almacenamiento refrigerado, clasificación 

graduación, dese.cación, lavado, deshidratación, cortado u 

otras formas de pre-procesar materias primas con miras a pre

sentarlas de una manera mas limpia o más concentrada para un

mayor procesamiento industrial. 

e).- Una industria b.ási.ca de procesamiento de alimentos adya

centes a la producción de materias primas. 

Este. grupo de operaciones incluye 1 as industrias 

básicas primarias de procesamiento de alimentos, tales como:

producctón de azOcar, conservas de frutas y verduras, aceite-
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vegetal, producción de harina para someterla a procesamientos 

básicos, servicios individuales de alimentos, y separación de 

residuos necesarios en otras partes, Este grupo de industrias 

primarias de alimentaci6n está cercanamente relacionado con -

la producción de materias primas. 

d}.- Producción de forrajes para la cria moderna de animales. 

Este grupo de actividade~ en el flujo consecutivo -

de las operaciones es la producción industrial de forrajes, 

base para una cría de animales moderna y exitosa del tipo 

finca industrial. El productor de forrajes para animales es -

el empresario mas importante hoy en dia para el establecimie~ 

to de una producción lucrativa de carne, lecne~ huevos y la -

na. 

Por lo tanto, en base a todo lo mencionado anterio~ 

mente vemos que, la satisfacción masiva de los requerimientos 

alimenticios nacionales, responsabilidad que comparte la Agr..2_ 

industria, deberá afrontarse buscando que el proceso Agroin -

dustrial contribuya a la resolución de las necesidades socia

les en condiciones que favorescan una autosuficiencia nacio -

nal. Este proceso dará lugar a una dinámica propia ~ue se re

troalimente en forma permanente, por medio de la reinversión

productiva de sus excedentes y, al mismo tiempo, reconocerá -

ramas de producción, regiones y grupos de productores cuya 

importancia estratégica, dentro del conjunto nacional, ohli -

gue a darles preferencias extraordinarias mediante la diversi 
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dad de recursos y apoyos que el Es ta do puede otor.gar. 

Para esto es necesario fortalecer la Agroindustria

campesina con solidos apoyos institucionales, para que el 

productor agropecuario y forestal se. incorpore a las instan 

cias de transformación y comercialización. Las Dependencias -

y Entid,ades de la Administración Púlilica Federal que ejerzan

atrt~uciones relativas al otorgamiento de estímulos fiscales, 

créditos preferenciales, protección arancelaria, precios dff~ 

renciales de energéticos y productos petroqu{micos ~ásicos, -

tarifas preferenciales de servicios pú~licos, mecanismos de -

compra del Sector Púlilfco y los demás estímulos que incidan -

favorablémente en el desarrollo de la Agroindustria campesina 

integrada. deberán ela~orar y ejecutar sus programas de acci2_ 

nes e inversiones a partir de este primer criterio de priori

dad. 

La Agroindustria de participación estatal, sea ésta 

exclusiva o asociada con otros capitales, halirá de reciliir 

un tratamiento especial, de tal manera que se consoliden las

relaciones entre los Sectores Púólico y Social para que este

esfuerzo coadyuve a satisfacer las necesidades de la pobla 

ci 6n. 

La Agroindustria privada recibirá un trato diferen

ciado> se impulsará el capital nacional orientado a la produE_ 

ci6n Agroindustrial, pero su operación será sometida a regu-

laciones que eviten formas monopólicas. 
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E.n resguardo del interes público y por el fortalecj_ 

miento de la sofierania, el capital'transnacional no opera en

aquellas actividades que comprometan la autodeterminación na

cional. 

Por sus vínculos con las relaciones de propiedad, .,. 

se pondrá especial atención en los procesos de integración 

Agroindustri.al, de tal manera que no signifiquen el someti 

miento injusto e intolerali.le de los productores que afustecen 

a las empresas Agroindustriales. Asimismo, para lograr que -

la Agroi.ndustria campesina, en todas sus posi61es formas de -

asociación, articule con mayor eficiencia sus fases de produ~ 

ción, articule con mayor eficiencia sus fases de producción -

primari.a,procesamientos y comercialización, se impulsara pri~ 

ritariamente la inegración Agroindustrial, mediante fórmulas

de organización que armonicen y complementen los esfuerzos de 

los producto1~e.s agropecuarios. 

Las plantas Agroindustriales integradas basarán su

operación en la organización de los productores, mediante me

canismos que garanticen su participación en la toma de desi -

ciones. El fortalecimiento de la organización modificará sus

tancialmente los términos actuales de negociación entre los -

productores y el conjunto económico. La mejora en estas cond! 

ciones de transacción se concreta al retener una mayor canti

dad de excedente económico, lo que eleva los niveles de ingr~ 

so. Se busca q~e estos sean remuneradores y suficientes para-
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satisfacer decorosamente sus necesidades básicas. 

Asimismo, 1a Agroindustria deóe convertirse en una 

opción determinante para que 1os consumidores cuóran satisfaE 

toriamente sus requerimientos nutriciona1es. Por otra parte,-

1a dtsponibi1idad a1imenticia para amp1ios sectores enfrenta

h.oy serios obstáculos. Una condición fundamental de todo pro

yecto social consiste en garantizar alimentos suficientes pa

ra la poblaci6n, mismos que denen ser de un tipo determinado. 

Se trata de garantizar la creación de productos óásicos que -

cubra las necesidades elementales. 

El he.cho de que se produzca la cantidad suficiente

de productos básicos procesados mejorará las ·condiciones de -

intercambio con las economías externas; es dectr, por un la 

do, a la Agroindustria se le encomienda la tarea de generar -

productos básicos suficientes y, por otro, contriEiuir a la 

reducción de 1 de fi ci t externo. 

Otras de las tare.as que se le encomiendan a la A~.Q 

industria son las siguientes: 

Coadyuvar al logro de la autosuficiencia dinámica -

en los productos básicos de consumo popular, de origen agrfc~ 

la, pecuario y forestal. 

Contribuir en la creacidn de oportunidades de oc~p~ 

ci ón remunerada para los habitan tes de 1 me di o rura 1. 



17 

Aumentar los Ingresos de ej{datarlos, comuneros y 

pequenos propietarios, mejorando su capacidad de generación 

y retención de valor agregado. 

Establecer una base productiva Agrolndustrial que -

sea sólida y que coadyuve a un desarrollo rural integral. 

Participar en el mejoramiento de la dieta popular -

con alimentos de alto valor nutritivo- a precios accesib.les. 

Propiciar el desarrollo de un patrón tecnol6gico y 

organizativo Agroindustrial que permita el óptimo aprovecna-

miento social de los recursos humanos y naturales de que dis

pone. 

Regular las acciones que el Sector Público emprenda 

e inducir las de los Sectores social y privado, en materia 

de Desarrollo Agroindustrial. 

Al analizar la función y la importancia de la Agro

industria vemos como se destaca su caracter altamente inter -

sectorializado encontrandonos que su comportamiento en el pr~ 

ceso de crecimiento económico mexicano es particularmente so

or~saliente. 

Asi pues, también vemos que los procesos de produc

ción Agroindustrial son terreno fundamental para la injeren -

cia del Estado. Ello deriva de su importancia estratégica pa

ra ayudar a satisfacer las prioridades nacionales; contribuir 
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en la producción de satisfactore.s h.ásicos populares, princi -

palmente alimenticios, generar empleos, fortalecer el desarr~ 

·llo rural y participar en la captación de divisas. El interés 

del Ejecutivo Federal por impulsar el mejoramiento socioeconó 

mico de las zonas y grupos ponlacionales tradicionalmente de

primidos y marginados, se fia materializado en instancias de -

coordinaci6n que, aprovechando la capacidad de las institucio 

nes existentes, han permitido la reorientaci6n de sus accio -

nes a través de un esquema que imprime conerencia e integra -

ci6n de las mismas. 

Por esto vemos, que la Agroindustria presenta am- ~ 

plias y amb.iciosas expectativas en torno a los efectos de su

desarrollo, dada su potencialidad en cuanto a generación de -

productos y empleo. Asi, el análisis del proceso de agroindu~ 

trialización del pais ha puesto en evidencia la necesidad de

iniciar un nuevo esfuerzo en materia de planeación, coordina

ci6n fomento y evaluación de estas actividades a !in de que -

las mismas puedan expresar, en el medio rural, toda su capacj_ 

dad para proporcionar ocupación a la mano de obra disponible, 

ofrecer ocaci6n de consumo a las materias primas de origen 

agropecuario y forestal, lograr mayor oferta de productos bá

sicos de consumo popular y dar seguridad social e individual

ª 1 os trabajadores de 1 campo. 

El carácter intersectorial de la Agroindustri.a, 

tanto económico como adminis_trativo, obliga a considerar que, 
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la atención de estos aspectos, no puede llevarse a cabo por -

una o varias instituciones púfilicas actuando aisladamente, 

sino que es preciso promover y coordinar programáticamente a-

1os mas variados y sostenidos esfuerzos y recursos mediante -

la implementación de un adecuado marco institucional de refe

rencias. 

En este conteJ<to, por su intersectorialidad las 

instituciones permitir&n definir las acciones que el sector -

agropecuario y forestal de~erá emprender en materia Agroindu~ 

trial para beneficio de los nucleos de polilación asentados 

en las zonas deprimidas, de manera que éstos sean los princi

pales sujetos de la implantación del desarrollo productivo 

que se determine, aprovechando, para ello, la capacidad de 

las instituciones correspondientes para orientar esfuerzos y

recursos que se materialicen en una alternativa viafile de me

joramiento socioeconómico. 

Finalmente, en términos generales se propiciará la

uti lización de toda la potencialidad productiva de las zonas

particularmente deprimidas, procurando que alrededor de las -

actividades Agroindustriales se replanteen las condiciones 

económicas y sociales de los productores, induciendo una din! 

mica que alcance a toda la región,revitalizando las activida

des productivas y replanteando los esquemas de distribución -

de la riqueza, de manera tal que a este proceso le correspon

da una mejora en el nivel de vida de los grupos tradicional -

mente marginados. 
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En consecuenci.a, el proce.so de desarrollo Agroindu.§_ 

trial requiere de una mas coherente e fnte.nsa intervención 

ofici.al, en las diferentes etapas de su integración producti

va, con objeto de que las metas que el Goti"lerno Federal se 

proponga sean ampliamente satisfecfias y orienten la produc 

ción no en b.eneficio de un sector sino con un amplio senti.do

social; producir mas y mejor lo que hace falta y distrióuirlo 

con mayor eficiencia y justicia, incorporando a los campe.si -

nos como principales beneficiarios. 

b). Clasificación de la Agroindustrfa. 

En es te i.nciso trataremos. 1 a rel act6n de el ases de 

actividades industriales, consideradas como actividades Agro

industriales, tomando en cuenta su fase de procesamiento y/o

transformación industri.al. En base a lo anterior, el conjunto 

de actividades se descompone en los subconjuntos alimentario

Y no alimentario. De esta forma, se. presentan a continuación

los grupos, subgrupos y clases industriales que los integran, 

según el Censo Industrial. 
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A. Sub.conjunto Alimentario 

lu Fabricación de alimentos 

201 Preparación y envases de frutas y legum~res 

2U2 deneficio de cereales y otros granos y fanricación de pr~ 

duetos de. molino. 

2U3 Fabricaci6n de azúcar y destilación de alcoliol etílico. 

204 Matanza de ganado y pre.paraci6n, conse~1ci6n y empacado-

de carnes. 

205 Fabricaci6n y tratamiento de productos lácteos. 

207 Fabricaci6n de productos a base de liarina de trigo, 

20.8 Fabricación de ch.ocolates, dulces, confituras, jarabes, -

concentrados y colorantes para alimentos. 

2U~ Fabricación de productos alimenticios diversos. 

21 E.laboracion ·de b.ebidas. 

211 Elaboraci6n de b.e~idas alcohólicas, excepto las malteadas 

212 Elaboración de malta y cerveza. 

312 ~laboraci6n de refrescos y bebidas no alcohólicas. 

s. Subconjunto No Alimentario 

2.2 Beneficio y fabricación de productos de tabaco. 

220 Beneficio y fabricación de productos de tabaco. 
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23 lndustrta Textil 

231 Preparación, hilado, teji.do y acallado de textiles de fi -

bras blandas, excepto de punto. 

232 Fabricación de tejidos y artículos de punto. 

233 Preparación, hilado, tejido y aca~ado de textiles de fi -

bras duras. 

z3g Fabricación de otros productos textiles. 

24 Fabricación de prendas de vestir y otros artículos confe~ 

cfonados con textiles y otros materiales, excepto calzado. 

241 Fabricación de ropa extertor. 

l42 Fabricación de ropa interior. 

24J Fabricación de otros articulas confeccionados con texti -

les y otros materiales. 

2:i Fabricación de calzado e industria del cuero. 

251 Fabricación de calzado. excepto los moldeados de hule o -

pl ás ti co. 

252 Industria del cuero y piel y materiales sucedáneos. 

26 Industria y productos de madera y corcho, excepto muebles. 

261 Fabricación de productos de aserradero, triplay y simila

res. 

262 Fabricación de madera y artículos de palma, carrizo y si

milares. 

263 Fabricación de otros artículos de madera y corcho, excep

to muebles. 
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n Fabricación y reparación de mueb..les y accesorios, excepto 

los de metal y los de plástico moldeado. 

271 Fabricación y reparación de mue6les y accesorios, excepto 

los de metal. 

28 industria del papel 

281 Fabricación de pastas d• celulosa, papel y cart6n. 

282 Fabricaci6n de productos a b..ase de papel. 

3U Industria Química 

3U6 Fabricación de jahones, detergentes, perfumes, cosm~ticos 

y otros produ etas. 

3u7 Fab..ricaci6n de aceites y grasas vegetales y animales para 

usos industriales. 

3~ Otras industrias manufactureras. 

3~5 Fabricaci6n de aparatos y artículos deportivos. incluye -

equipos de billar, boliche y pesca. 

399 Industria manufacturera no clasificada anteriormente. 

Para ver más ampliamente, la relación de clases de

actividades industriales, consultarlo en el anexo. 
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Después de anali.zar las actividade·s Agroindustria -

les, podemos identificar 25 productos primarios que son indi~ 

pensaflles para dicftas actividades, y que tamliién fiemos clasi

ficado en: alimentarios y no alimentarios, dependiendo de su

origen, ya sea agri'.cola, pecuario o forestal. 

Agrícolas Alimentarios: Arroz, Azúcar, Cacao, Café, 

Ce~adas, Especias, Frijol, Frutas, Legum6res y Rortalizas, 

Haiz, Oleaginosas, Trigo, 

Pecuarios Alimentarios: Carne, R:uevos, Leche, Miel. 

Agrfcolas No Alimentarios: Agaves, Algod6n, Alimen

tos balanceados, Ta~aco, Semillas Mejoradas. 

Pecuarios No Alimentarios: Cueros y Pieles, Lana. 

Forestales: Forestal Made.realile, Forestal Mo Mader_! 

ll le. 

Ya clasificada la Agroindustria, en alimentaria y -

no alimentaria, mencionaremos los lineamientos a los que se -

debe de ajustar cada una de estas. La Agroindustria alimenta

ria debe ajustarse a los siguientes lineamientos: 

Debe apoyar la producci6n de sus fuentes de mate 

rias primas, especialmente las de granos y oleaginosas, cuyas 

importaciones crecientes aunadas a una escasez mundial, plan

tean seria preocupación por la seguridad de los sistemas de -

alimentación en el pafs. 
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Inducir la plena participaci6n de los productores -

agropecuarios en la transformación de sus productos, estimu -

landa preferentemente al sector social agrario, formado por -

ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios. Esta partici

pación contrU:iuirá a e.stab..ilizar el suministro de materias 

primas y reforzará la posición negociadora de estos producto

res frente. al sector de la distribución. Con ellos se busca -

propiciar una mejora e.n su capacidad de generación, retención 

y reinversión del excedente económico. 

La transformación industrial de las materias primas 

alimenticias debe. incorporar, en lo posible, un enriquecimie~ 

to en la calidad nutricional de los productos alimentarios. -

Para tal propósito, es de particular interés fomentar la pro

ducción de nutrientes¡ promover, en la transformación indus -

trial, aquellos procesas que permitan el enriquecimiento nu -

tricional de las productos, y corregir distorciones en el ap~ 

rato productivo, evitando sofisticaciones en los artículos 

industrializados que sin mejorar su calidad repercutan en una 

elevación de precios al consumidor. 

Impulsar la integración vertical, preferentemente,

ª través de esquemas de planta pequeña y mediana. Sin embar -

go, cuando las economfas de escala precisen de mayores volum~ 

nes de operación se apoyará la organización de los pequeños -

productores, orientada a implantar los proyectos correspon -

dientes. 
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En igualdad de ctrcunstancias, inducir la 1ocaliza

ci6n de los estalilecimientos de transformaci6n agroindustrial 

en el sitio donde la materia prima se produce, contri~uyendo

as(, a la absorción de fuerza de tra5ajo en empleos fijos que 

mejoren los ingresos de ha~itantes del medio rural, arraigan

dolos a sus regiones de origen. 

Destinar la producci6n, primordialmente, a cu~rir -

las necesidades alimentarias de la poolación nacional. Unica

mente en el caso de excedentes compro~ados, se promoverán ex

portaciones que incorporen un alto valor agregado. 

La Agroindustria no alimentaria de~erá ajustarse a

los siguientes lineamientos: 

Seleccionar escalas eficientes de operacf6n, ~uscan 

do la racionalidad de costos y el uso intensivo de la mano de 

obra, prefiriendo la local. 

Promover la asociación participativa, en tlrminos -

de mutua conveniencia, con los productores de las materias pri 

mas a transformar. 

Incorporar las exigencias de calidad que se requie

ran para exportaciones competitivas. 

En proyectos de gran envergadura, fomentar la inst!_ 

laci6n de empresas colaterales que aprovechen insumos Agroin

dustriales, que distribuyan productos terminados y, en gene -

ral, que brinden servicios especializados. 
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Fomentar el estabJecimiento de. plantas en el sitio

donde la materia prima se produce., seleccfonando procesos in

dustriales poco complejos, suscepti~le~ de operarse y reci~ir 

mantenimiento en la localidad de manera efectiva e inmediata. 

Cuando se transformen materias aoundantes en e.1 

pais y escasas en el extranjero, fomentar la exportación de 

las manufacturas resultantes. Para tal fin, se establecerán -

las normas de calidad mas apropiadas que permitan una competi 

tividad internacional. 

el. La importancia del Café. 

En las estadfsticas del café que. el Instituto Mexi

cano del Café elaDoró para el ano 1~70, se observa que el ca

fé era hasta entonces el tercer producto en importancia en 

cuanto al valor de las exportaciones agrfcolas se refiere. 

Para dicho año el café contribuyo con el 24.25% de

las exportaciones agrícolas, siendo supera~o únicamente por -

el algodón con el 32.23% y el ji tomate en el 28.06% (Cuadro -

I-1) 

En 1~72, el aumento de los volúmenes exportados de

café y un ligero aumento en los precios de éste, hizo que se

convirtiera en el principal aportador de divisas entre los 

productos agrícolas. Al café correspondi6 una participación -

del 28.oi, (Cuadro I-2) 
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Y para 1981, al café corresponde una participación

del 26%, (Cuadro 1-3} 

La perpspectiva de la participación del café en los 

impuestos de exportación es de volver a aumentar, pues, como

se vió anteriormente, el café se h.a convertido e.n uno de los

productos agr\colas que aporta mayores ingresos al pa1s por -

concepto de exportaciones agrícolas. 

Por otra parte, e.1 número de empresas que se dedic~ 

ron a la industrialización de.l café creció de 356, en 1970, -

a J66 en 1981, lo que significó una tasa media de crecimiento 

anual de 0.3%. En el último año, el 1.9% e.stafia dedicada a la 

fabricación de. café soluEi.le y el 98.U a la e.lafioración de c~ 

fé tostado y molido. 

La distrinución geográfica de los estaólecimientos

productores se acentúa en el centro de la República, locali -

zandose el 63 % del total e.n el Distrito Federal y el E.stado

de México, dados el alto poder de compra y la elevada ponla -

ción existentes en estas zonas. 

El número de gente empleada creció durante el lapso 

1~70-1981 a una tasa media anual de 8.5%, pasando de 2,704 a-

6,llu personas. En el caso de la fabricación de café solu~le

el incremento ha sido más rápido, particularmente a partir de 

1976. Su ritmo de crecimiento en el periódo considerado fue -

de 13.3%, en tanto que para café tostado y molido se situó en 
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7. 1 i 

Por lo tanto, es conveniente para el pais incremen

tar los ingresos por concepto de exportaciones de café, así -

como buscar una mayor diversificación de los mercados exteri.2., 

res para el producto mexicano. 
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CAPITULO II. DESCRlPClON Y CARACTERISTlCAS DEL PRODUCTO (CAFEl 

El café pertenece a la familia de las ru~táceas, 

constituyendo el género Coffea. Es nativo de los Eiosques h.ú

medos y montaAosos del sudoeste de Et1opia y Kaffa. El fruto 

es denominado cer_eza, uva o capull'n; es una drupa sincarpica

bi.carpelar. 

El número de especies ha variado de las 141 que se

conoci'an h.asta 1941, si.n saber actualmente su número EU<acto. 

Las especies que se explotan fundamentalme.nte son la Coffea

arábiga y la Coffea conephora. 

La especie Coffea arábiga es la más importante por

su participación en la producción mundial, actualmente su 

participación es de.1 aoi. Sus variedades son &aró.ón, Arántga, 

Haragojipe, CatiJrra y Mondanuvo. 

La especie. Coffea conephora se cultiva especialmen• 

te en Africa e Indonesia, ocupa el tercer lugar en la produ~ 

ción mundial y posee buenas caracteri'sticas para la elaoora

ción de café soluble. Sus variedades son Deweb.rei, Estemoph.j_ 

11 a, Con genes is, Avi kutal , Klaini.t, Zamkeb.rai y Rosemos a. 

La vida del café comprende tres grandes pe ri'.o dos: -
1 }.- Perfodo de e re c i mi en to , que dura de 4 a 7 a ñas. 

2 L- Período de producción • que. dura de. 15 a 25 años. 

3}.- Período de decadencia fi.siológi ca que termi.na con la 



31 

muerte del ar~usto. 

Por último, querernos mencionar lo que es, o mas 

bien, en lo que consiste el benefic.io del café: 

Se refiere a los proc<?s0s a que se someten el café·· 

cereza para transformarlo en café verde y/o café oro, que es 

como se encuentra en el mercado, y además es la materia pri

ma indispensa~le para la elaboración del cafá soluóle. 
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CAPITULO rtr.- PANORAMA AGRICOLA DE LA PROOUCCION DEL CAFE 

a}. Visión General. 

La producción de café pasó de 3,088.2 miles de sa ~ 

cos de ou kg., en 1970, a 3,804.4 miles de sacos en 19.75. 

Por su parte la superficie con cafetos ha ido aumentando du

rante este mismo período también, en 1970 era de 328.5 miles 

de hectareas y en 1975 fue de 373.5 miles de hectareas. El -

rendimiento por hectárea tamb.ién fue favorable en este perí2_ 

do, en 1::17\l fue de 9.4 sacos por hectárea y de 10.1 sacos 

por hectárea en 1375. (Cuadro III-1} 

Para el periodo de 1976 a 1981, la producción fue -

de 3,536.ii miles de sacos de 60 kg., a 4,100.0 miles de sa -

cos. En el mismo pe río do, 1 a supe rfi ci e cultiva da, fue de 

37..l.l mi les de hectáreas para 1976 y de. 427 .7 miles de h.ec

táreas para 1981. En este período el rendimiento por hectá

rea sufrió una pequeña variación, ya que aumentó de 1976 a -

1~78; y de 1978 a 1981 disminuye. De 1976 a 1978 nubo un re~ 

dimiento de 9.5 a 10.2 sacos por hectárea respectivamente, -

posteriormente para 1~81 regresó otra vez a 9.5 sacos por 

nectárea. (Cuadro Ill-2) 

La producción obtenida durante los períodos mencio

nados ha sido suficiente para satisfacer el consumo interno

Y realizar exportaciones que han fluctuado de 1.4 a 2.4 Mi -

11ones de sacos durante H7J a 1975. (Cuadro 111-3) 



33 

'( de. rn76. a 19.81' 1 a.s expo rtaci.one.s .flan fluctuado -

de Z.8 a 1.:i mi.llones dé. saco.s respectivamente. (Cuadro 

IIl-4) 

El valor de dic~as exportaciones a precios corrien

tes na pasado de 9.3.1 millones de dólares en .19-70, a 320.0 -

millones de d61ares en 1981. La participaci6n relativa del -

café en sus exportaciones, con respecto a las e.xportaci.ones

agricol as totales, aumento de 24.5 % en 1970, al 47.0 % en -

1~77. Después de 1977 a 1981, es necesario liacer la aclara -

ción, que hubo una reducción del 47.0% al 26.0%, pero que 

quede claro, que esta reducción no se delito a que el caf~ 

careciera de. importancia dentro del sector agrícola, sino 

por problemas devaluatorios en nuestra economía. l Cuadro -

Ill-5} 

Adem§s, el año cafetalero 198UL81 ~a sido calfffca

do en los paises productores como uno de los más desfavora -

bles de los últimos 10 años, espe.cialme.nte por el tiajo nivel 

de los precios y su elevado índice de inestaó...ilidad. 

Por otro lado, la de~ilidad generalizada de los pr~ 

cios y las dificultades con que. tropezó el sistema de cuotas, 

tuvier.on un impacto especial, en el caso de México, sobre el 

monto de los i.ngresos derivados de. las ventas de café al ex -

terior, en los valores unitarios de exportación y en el nivel 

de la captación fiscal. 
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En el país la totalidad de la superficie cafetalera 

existent~. es de temporal. Esta superficie ha ido aumentando 

constantemente, debido a que los cafet~ _ocupan tierras 

que por sus características ecológicas difícilmente son sus

tituidas económicamente por otros cultivos. En las diversas

regiones, los productores plantan más áreas nuevas que com -

pensan ampliamente las reducciones ocurridas, principalmente 

en zonas cañeras. 

Por otro lado, vemos que de 1979 a 1~80 h.ubo un au

mento en el consumo 'interno de 257 ,666 sacos de café de 60 -

kg., ya que en 1979 el consumo interno fue de 702,850 sacos

y en l~Bu fue de 9&0,516. 

Pero de 1~80 a 1981 hubo un incremento más conside

rable en el consumo inte.rno, consistió en el aumento de 53~. 

484 sacos de café, ya que de 1980 a 1981 se tuvo un consumo

interno que paso de 960,516 a l.Sao,oao sacos respectivanen

te. (Cuadro IlI-4) 

Asi pues, para 1982 y 1~83, se espera un incremento 

en el consumo interno de 600,000 sacos con respecto al año -

inmediato anterior. Y por otra parte, se calcula que podrán

colocarse en el exterior 200,000 sacos cada año. 

Se considera que la demanda interna pasará de 1.5 -

millones de sacos de 6J kg., en 1981, a 2.7 millones de sa -

cos en 1~33. 
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La damanda total que se calcula para 1~83, será de-

5.05 millones de sacos aproximadamente. 

Al considerar la necesidad de crear una reserva de

ti47,S94 sacos de café, se requiere disponer de una oferta 

total de 6.7 millones de sacos para 1983. 

Hacia este mismo año, se consumiran internamente 

alrededor de 2.7 millones de sacos, se exportarán cerca de -

2.J5 millones de sacos y seri necesario seguir manteniendo -

la reserva reguladora a un nivel no inferior de 647,5~4 sa -

cos aproximadamente. (Cuadro III-61 

b) Plan de Producción. 

Tomando en cuenta a los 13 estados productores de -

café, en nuestro pafs, de e 1 ciclo 1~6S-70 al de 1!174-75, 

se obtuvo una producci6n de 3,088 miles de sacos a 3,804 mi

les de sacos respectivamente. lCuadro tII-71 

Posteriormente en los ciclos de 1975-76 al da 1S80-

81, la producción total de los 13 estados, fue de 3,536 mi -

les de sacos, a 4,1!.lO miles de sacos respe.ctivamente. (. Cua

dro III-8} 

Por otro lado, con la producción que van a propor -

cionar los 13 estados productores, y como se va a contar con 

una reserva de 647,5~4 sacos de café, para 1982 se logró al-
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canzar el ni.ve1 de disponifli.li.dad reque.ri.do. 

De esta manera se estará en posibilidad también de

exportar los 2.152,406 sacos de café que se ha~ían previsto, 

por su parte la reserva reguladora se tratari de mantener 

constante en los t:i47 ,594 sacos. 

Para el siguiente afio, 1983, después de sati.sfacer-

1 a creci.ente demanda, tanto interna como externa, que se cal 

cula seri de 2.7aa,uaa sacos la interna y de 2.352,406 la ex 

terna, se buscará disponer de almacenamiento para regular 

nuestra reserva. Por lo que será necesario elevar la produc

ción hasta los niveles correspondientes lque se ven en el 

cuadro III-6} por lo tanto para el ciclo igs2-83 se estima -

producir cerca de los 5.700,UOO sacos de café aproximadamen

te. 

A tal fin contribuye el programa de plantaci.ón de -

cafetos cuya persecución en la producción ocurre 4 años des

pués de ser establecidos. (Cuadro III-9) 

Ya que la superficie con cafetales se mantendrá en

aumento, el objeto fundamental del programa será el aumentar 

los rendimientos de sacos por Qectare.a. Se considera que de-

1~80 a 1~83 se logrará pasar de 7,65 a 12.7 sacos por nectá

rea (Cuadro lil-10) 
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e) Política para el Fomento de la Producción. 

La SARH, por acuerdo d~l INMECAFE, tiene como obje

t.i vos aumentar la producción vía productividad, mejorar la -

calidad del café, defender los precios del producto, redis 

tribuir con justicia social e.1 ingreso proveniente de la 

producción, y mejorar el nivel de vida del cafe.ticultor y de 

mis personas que participen en el proceso producttvo. 

Para alcanzar tales objetivos, la Secretaría de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos continúa poniendo e.n prá~ 

tica los programas y acciones siguientes: 

l. Investigación Agrícola. 

La Dirección Adjunta de Producción y Mejoramiento -

de la Caficultura, del Instituto Mexicano del Café, deberá -

coordinar la investigación en los campos experimentales con

que se cuenta, en los cua 1 es se genere la tecnologi a para 

producir y beneficiar al café. Actualmente en dichos campos

se llevan a cabo trabajos sobre mejoramiento de semillas, 

uso de fertilizantes, sistemas de poda, combate de enferme.da 

des, beneficio del café (este café beneficiado es el que se

ut:il iza para elaborar el café solub.lel y combate de plagas.

Sobre este último punto, es importante resalta•·. la Roya del 

cafeto. 
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Desde hace mas de cien años la Roya del cafeto h..a -

causado daños serios a 1 a cafi"cul tura mundial. 

La Roya del cafeto e.s la enfermedad mis peligrosa -

de esta planta. Ataca principalmente las hojas en cuyo reve~ 

so o envés aparecen pequeñas mancnas redondas cuúie.rtas de -

un polvillo anaranjado, formado por las semilli.tas del h.ongo 

11 amadas esporas. 

Como resultado de un ataque. de la Roya, los cafetos 

se debilitan, tiran prematuramente. su follaje y producen muy 

pocos frutos. Ataques muy fuertes pueden causar su muerte. 

En América, la Roya se observó por primera vez en -

1~7~ en ~rasil. En Diciembre. de 197~ ya esta~a diseminada en 

otros seis paises de América Latina. En México, el 9 de Ju -

lio de 1~81, se detecta e.1 primer foco de Roya del cafeto. -

Su descubrimiento tuvo lugar e.n el ejido Carrillo Puerto, 

municipio ae Tapachula, Chiapas Se localizo en cinco cafe -

tos con diferentes grados de infección. 

l. Asistencia Técnica. 

Debe aumentarse el número de cafeticultores que 

actualmente recioen asistencia a nivel de vivero, cafetal y

planta beneficiadora. La asistencia técnica para el combate.

de plagas, sobre todo el de la Roya que representa un peli -

gro, es de suma irn::ortancia. Para esto se debe dar asisten -
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cia técnica para realizar programas de lnspecci6n de cafeta

les en todas las zonas cafetaleras del país, ya que ello 

permitirí.a detectar oportunamente el patógeno y tomar las 

medidas que procedan para intentar erradicarlo o por lo me -

nos, mantenerlo confinado el mayor tiempo posible. Realtzar

también, campanas de divulgación procurando que ésta llague

ª 1 os 1 uga res mas apartados i ne 1 us i ve. El objeto es dar a 

conocer las características de la enfermedad y senalar la 

conveniencia de que el productor inspeccione sus cafetales -

pe rió di camente. 

De. presentarse la Roya, ve.r cual es el control quí

mico que debe adoptarse, para que pueda haber resultados más 

satisfactorios. Realizar capacitación para llevar a cabo: 

asperciones a bajo volumen; manejar equipos portátiles de 

aplicación; intensificar el entrenamiento de personal de 

campo y cafeticultores en el manejo de los equipos que hayan 

resultado mejores. 

Por otro lado, incrementar el número de recursos 

téorico-prácticos; conferencias, demostraciones, folletos, -

boletines, prensa y radio. 

3. Producción de cafetos. 

La producción de cafetos tanto en vi ve ros oficial es 

como privados, continuarán siendo objeto de particular prom_Q. 

ción. En l~tll se aprovecharon 38 millones de cafetos y se ha 
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ran viveros con capacidad de 53 millones para 1~83, como po

Ctémos ver en el cuadro~ de este capitulo. 

dL Políticas para el Mejoramiento de Bienestar 

Campesino. 

1. Organizacion de los Productores. 

Uno de los principales objetivos que defien tener 

los productores organizados, es la obtenctón de solidos apo

yos institucionales,_ para mejorar las condi.ciones de vida de 

los productores agropecuarios y forestales, oor medi.o de la

incorporaci6n en las instancias de transformación y comercia 

lización. 

Por otro lado, una de las políticas que se debe de

poner en marcha, para el mejoramiento del bienestar campesi

no es el de tratar que las dependencias y entidades de la Ad 

ministración Pública Federal que ejercen atribuciones relati 

vas al otorgamiento de estímulos fiscales, créditos prefere~ 

ciales, protección arancelaria, precios diferenciales de 

energéticos y productos petroquími cos básicos, tarifas pre f~ 

renciales de servicios públicos, mecanismos de compra del 

Sector PGblico y otros estímulos, deban incidir favorablemen 

te dentro de la Agro~ndustria campesina. 

También, debe favorecerse la orqanización de ejic!a

tarios, comuneros y ~equeños propietarios ~ediante una ac 



41 

ción institucional que promueva la comercialización y abast~ 

cimiento de sus productos, de manera conjunta, para mejorar

los términos de transacción ante los agentes transformadores. 

Por ello mismo, la acción del Estado tendrá que crear las 

mejores condiciones para dar cuerpo a la asociación de es 

fuerzos y aspiraciones de los productores primarios. 

e) Poli'ticas Complementarias. 

1. Comerc'ialización Interna. 

Se ha logrado disminuir el número de pequeños cafe

ticultores que vendían sus cosechas a precios bajos, ya que

los anticipos que proporciona el Instituto Mexicano del Café 

por concepto de cosechas, el agricultor se beneficia con el

p re e i o oficia 1 • 

2, Industrialización. 

En el ciclo 1978-79, el total del café que se des -

tino a la industrialización fue de 137,256 sacos, de los 

cuales ó4,Hl2 fueron destinados a café tostado y 73,074 al -

café soluble. (Cuadro IrI-11) 

El café industrializado para el ciclo 197:1-30, fue

de lcii,74::1 sac-os. Para la transformación de café tostado co

rrespondiente llti,358 sacos y para la transformación en café 
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soluble correspondieron 65,3::11 sacos. (Cuadro IU-12} 

Para el ciclo 1980-81, el café que se destinó a ser 

tostado fue de 78,126 sacos, y de 35,846 para la transforMa

ción en soluble, lo cual nos da un total de 113,972 sacos 

para el proceso de industrialización. (Cuadro III-13} 

f} Tenencia de la Tierra. t 

La tenencia de la tierra, está constituida por eji

datarios y comuneros, representa, junto con las formas colee 

ttvas de participación en el proceso productivo, la princi -

pal alternativa con la que el Estado cuenta para inducir un

camoio de relevancia en la composición actual de la Agroin -

dustria establecida. A ello contribuye su carácter eminente

mente social, su esencia histórica y su estructura interna,

que al funcionar correctamente, logran mayor equidad en la -

distribución de los frutos del trabajo y posibilitan la pla

neación productiva. 

g) Precios Medios Rurales. 

Los precios medios rurales por tonelada del café 

beneficiado o café oro (materia prima para el café soluble), 

fueron de ':J,43C pesos en Ll7u y de 13,::173 pesos en B7:>. 

(Cuadro rII-14} 
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Para los años de ~..}6 a 1:!81 (la cifra mas actuali

zada es la ~e 1:!81J los precios medios rurales fluctuaron 

entre 47,133 y 5ti,322 pesos respectivamente. (Cuadro III-15}. 
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CAPITULO IV. INDUSTRIALIZACION DEL CAFE 

E.l proceso de industrialización que sigue el café -

es el siguiente: 

Los granos verdes se mezclan mecánicamente en la 

instalaci6n de torrefacción. Despuis s~ limpian a base de se 

separadores neumáticos que elimina.o el polvo, llilaza, fila -

mentos, cascaras y materiales ligeros a los cascos verdes. 

En la torrefacción, posteriormente, se desarrolla -

la función de elab.orar el sabor del café y se usan para ello 

1 o si g u i en te: 

Tostadores en serle en los cuales, operando a temp~ 

raturas de 425-480 grados centígrados, se consigue con esto

un excelente sabor. Al final de los tuestes se pulveriza, 

agregando agua (4 litros· por cada 50 kg} .• para retener el -

tueste, secandose a continuación los granos al aire. 

Posteriormente en los tostadores continuos, la te.m

peratura queda reducida a 260 grados centi~rados, y se consi 

guen tres clases de tuestes: 

Ligeros, de 195 a 200 grados centigrados. 

Medianos, a 205 grados centigrados. 

Oscuros, a 220 grados centigrados. 

Los granos son enfriados solamente al aire, y el 
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tión calientes, nitrógeno, anhi'drido caróónico y aqua, que -

circulando a velocidades elevadas, elimtnan las capas J!-ªSeo

sas de los aislantes de los tostadores y permiten la rápida

penetración del calor. 

El control automático, consigue que se transmita en 

un momento exacto la energfa del foco calori'fico a los gra -

nos. Posteriormente, pasa al despedrado donde §e logra la 

limpieza que se realiza mediante corriente de aire para pasar 

a la molienda que se efectua por medio de molinos de planchas 

que aplastan las partículas, y de rodillos de acción consta!!. 

te. 

al Proceso de Solubilización y sus Características. 

La preparación del café soluble se Dasa en la obte..!l 

ción de un licor muy concentrado, el cual se deshidrata pos

teriormente. Para la deshidratación, que es la fase más im -

portante, se utiliza el método de atomización; este consiste 

en la atomización del extracto, el cual le permite fluir en

pequeñas gotas, las que al mezclarse con aire iny.ectadas a -

alta presión precalentado y filtrado, ceden su humedad. Pos

teriormente se somete a un marcado enfriamiento por el cam -

bio de humedad que baja de 75 a 65 y después hasta un 30~. -

En la parte inferior de la torre de atomización, hay un recl 

piente cónico que recoge al café soluble, haciendose circu -
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lar aire. fresco a su alrededor. 

Una vez deshidratado el café se le aplica el mé.todo 

de instantaneidad, que consiste en hacer pesar el café des -

hidratado por un medio númedo, ootentendo asi una agregación 

de partículas de café. Su hi_g_roscopia se aumenta por el aire 

que se introduce entre los poros. 

El proceso de secado al vacio es similar al ante 

r;or, diferenciandose en que en éste se aplica un vacio en -

la propia torre de deshidratación. 

La liofilización consiste en que una vez oótenido,

el licor es congelado formando cristales, los cuales son en

friados superficialmente.. Luego, al aplicarsele vacio la hu

medad interna se subJima quedando volutas &vidas de ~umedad. 

Este método conserva mejor los cuerpos volátiles constituye~ 

tes del aroma. 

La solubilización del café permite aprovechar aque

lla fracción de la cosecha, de la más baja calidad, compues

ta por requemos, desmanes y cafes deformados. 
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CAPITULO v. ESTUDIO DE MERCADO r COMERCrALlZACION DEL GAFE -

SOLUBLE, 

El estudio de mercado en un proyecto para la insta

laci6n de una nueva unidad productiva, es muy lmportante ya

que por me.dio de éste se sabrá si el mercado puede soportar

a otro productor más. o se.a. que. tiene que ver si dentro de

la producción hay lugar para él. 

a} Compañfas Existentes y sus Productos. 

En México hasta 1979 las compañfas procesadoras de

café soluble que. predominaban eran: 

Compañfa Nestl~. S.A. 

Cafes de México, S.A. 

Gafes el Marino, S.A. 

Gafes Solubles Monterrey, S.A. 

Actualmente las compañias que procesan café soluble 

son las siguientes: 

Compañía Nestlé, S.A. 

Cafes de México, S.A. 

Gafes el Marino, S.A. 

Gafes Solubles Monterrey, S.A. 

Café Internacional de Córdoba, S.A. de C.V. 

Cafes Solubles del Pacffico,S.A. 

Instituto Mexicano del Café. 
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La parti.ci.paci.ón de ~stas ernpr~as dentro del merca

do nacional la podemos ver ampliamente. en el cuadro V-1 

La más importante de las compañías señaladas es la

i'iestlé, seguida por Gafes de México, la cual es filial de la 

General Foods de los Estados Unidos. 

La compañía Nestlé produce las marcas Nescafé, De -

caf y Dolca; Gafes de México produce los cafes Oro, Maxwell

House y Pronto; Cafes el Marino participa con él café Mari -

no; Cafes Solubles de Monterrey produce óajo la marca R.G.;

Café Internacional de Córdoba produce las marcas Familiar, -

internacional y Cafiex; Cafes Solubles del Pac1flco produce

la marca Comb.4te; y el Instituto Mexicano del Café, distri -

huye al café de marca Alianza. 

Café Internacional de Cárdena, S.A. de c.v., es fi

lial de Cafes Finos de Exportación, S. de R.L. de C.V. 

b) Producción. 

A lo largo del período 1970-1981, la producción de

café soluble ha aumentado rápidamente, ya que, en el período 

mencionado casi se duplicó la producción. 

La producci.ón de café. soluble en México, para 1975-

fué de B 2::l2 toneladas, lo cual signific6 un incremento de -

1 8¿~ toneladas con respecto a 1970 donde se llegó a la pro-
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ducción de 6 463 toneladas de café soluble. 

Para 1981 se logró obtener una producción de 12 555 

toneladas de café soluble. 

El valor de la producción en 1975 fué de 961.9 mi -

llones de pesos, mientras que en 1970 llegó a ser de 493.8-

millones de pesos. En 1981 de las 12 555 toneladas obtenidas 

correspondió un valor de 3 276.1 millones de pesos. (Cuadro 

V-2) 

Se espera que la producción de café soluble se ele

ve de 12 670 a 13 100 toneladas, durante los años de 1982 -

a 1985 respectivamente. (Cuadro V-3) 

Durante el perfodo analizado. el consumo nacional -

aparente de café soluble. también casi se ha duplicado, al

pasar de 5 900 toneladas en 1970 a 11 400 toneladas en 1981. 

Esto se ha logrado, gracias a los importantes programas de

mercadotecnia y publicidad que realizan las empresas que do 

minan el mercado. Por su parte, el consumo per-c&pita se ha 

incrementado en un 33.3%, al pasar de 0.12 Kg., en 1970 a -

0.16 Kg. en 1981. 

En cuanto a las exportaciones, van desde l 126 sa -

cos de 60 Kg., en 1970 a 2 100 sacos de 60 Kg., en 1975. Pa 

ra el perfodo de 1976 a 1981 las exportaciones de café solu 

ble fueron de 10 300 a 35 846 sacos de 60 Kg., respectiva -

mente. 

El valor de las exportaciones, de café soluble es

de 1 099 469 pesos en 1970 y de 5 938 pesos en 1975. 
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Para el período 1976 - 1981, fueron de 39 2~u 000 pesos a 

172 üll 7~6 pesos respectivamente. (Cuadro V-41 

c} Comercialización. 

Las compañías productoras de soluble promueven y 

venden su café a través de distintas compañfas promocionales 

y pub..licitarias. 

La presentación de los productos se hace en frascos 

latas, bolsas y sobres de tamaño familiar, mediano y chico. 

Las ventas se realizan a través de cadenas de auto

servicio, tiendas de abarrotes y comercios en general, las -

que abastecen por medio de mayoristas, distri~uidores comi -

cionistas y medio mayoristas. 

Dentro de la comerci.alización del café, como última 

referencia, nos damos cuenta que dentro del pafs, el INME- -

CAFE, regula las exportaciones de los diferentes productos,

controlando el monto de las exportaciones individuales, al -

fijar una cuota trimestral de 50 000 sacos de 60 Kg., para -

impulsar la exportación de café industrializado, pero en ni~ 

gún caso las cuotas individuales de exportación podrán ser -

mayores del ti5~ de las existencias verificadas totalmente -

(acuerdo tomado con la Organización Internacional del Café en 

Octubre de Bdü. 
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En 1 os últimos años e 1 gol:üerno de México na reducj_ 

do las tarifas de exportación aplicabJes al café. solulile y -

al café tostado y molido con el fin de estimular las rentas

al exterior de dichos productos, ya que contienen un mayor -

valor agregado. 

dl Precios y Costos. 

Este último inciso, so~re prectos y costos es de 

vital importancia dentro del estudio de mercado, ya que, las 

cifras que se dan en éste apartado, son la fiase para lograr

los objetivos financieros deseados y esta~lecer comparacio -

nes futuras entre las cifras reales que la contafiilidad re -

porte y las presupuestadas, todo esto para lograr un mejor -

funcionamiento de la nueva unidad productiva. 

Los costos y los precios nos indicaran en última 

instancia el grado de competencia en el mercado con respecto 

a los demás competidores. 

Los precios, que se obtuvieron, son reales, ya que

fueron proporcionados por una instituci6n confiable como es

la Secretaría de Comercio. 

En cuanto a los costos, se obtuvieron de cada coGoa 

ñía procesadora de café soluble. 
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Por lo tanto, los precios y los costos del café so

lunle de cada compañia. con sus respectivos productos, son -

como se demuestran enlos cuadros del V-5 al V-11. 



53 

CAPilULO VI, LOCALIZACION 

a). Factores Determinantes de la Localización de 

una Planta Industrial. 

Para una adecuada locali.zacidn, de una planta es 

muy importante considerar los factores que determinen su co -

rrecta ubicación a fin da obtener la máxtma tasa de ganancia

Y la minimización del costo unitario, además por las repercu

ciones socioeconómicas que traería consigo, 

Después de tomar en cuenta ciertos criterios y la -

aplicación de estos, nos dimos cuenta, que los estados en 

nuestro país, que cumplían y se prestaban para la localiza 

ción eran Tamaulipas, Veracruz, Puebla. 

Pero al evaluar los factores socioeconómtcos como -

son: servicios municipales, medios de comunicación, estructu

ra comercial, instalaciones médico-hospitalarias, diversiones 

y condiciones geográficas, hemos podido observar que Tamauli

pas es el estado que cumple con las condiciones para la loca

lización, por lo tanto creemos que la ubicación de la planta

en este estado seria favorable por su cercania al mercado es

tadi unidense. 

Además, porque la actividad comercial ocupa un lu -

gar relevante en el estado desde una perspectiva económica. 
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ól Factores Detarminantes de la Ubicación de la 

Planta. 

Localización Geográfica.- El estado de Tamaulipas -

se sitúa en la parte noroeste de la República Mexicana, ocu -

pa la porción norte de la llanura costera del Golfo de Méxi

co parte de la Sierra Madre Oriental y una pequeña área de la 

gran llanura de Norteamérica. 

Colinda al norte y noroeste con los Estados Unidos

de Norteamérica; al este con el Golfo de México; al sur con -

los estados de Veracruz y San Luis Potosi y al oeste con el -

estado de Nuevo León. En la porción del Golfo de México se 

localizan el puerto de altura de Tampfco y el de Matamoros 

catalogado como de cabotaje. 

Posee una extensión territorial de 79 384 Km cuadr_! 

dos, el 4.0 i del total nacional, que lo ub.ican como el sépt,i 

mo estado más extenso de la República Mexicana. 

Se divide políticamente en 43 mun~cipios en los cu_! 

les se asientan 5 621 localidades; de este total 17 son ciu -

dades, 26 villas y el resto, entre ranchos, ejidos~ conorega

ciones y localidades menores. 

Destacan los municipios de Tampico, Matamoros, Nue

vo León, Reynosa y Victoria al absorber conjuntamente más del 

5J ;., de la población total del estado; los municipios de menor 
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absorción poblactonal son el de San Ntcolis, Palmi.llas y Cru

jillas con menos de 2 500 hafiitantes cada uno. 

Hidrografía.- Tamaulipas cuenta con 4 ríos importa~ 

tes, en el norte del estado el río Bravo, que corre la franja 

fronteriza con los Estados Unidos de Norteamérica hasta dese~ 

bocar en el Golfo de México; su caudal se incrementa con las

avenidas de sus afluentes, los ri'.os Salado, Safiinas, A lamo y

San Juan; aóarca 450 km. del territorio Tamaulipeco, tiene 

un escurrimiento medio anual de 1 470 millones de metros cQfii 

cos y sobre su cause se encuentra construida la presa Falcón

con capacidad para 5 038.0 millones de metros cú~icos y con -

finalidades de riego, generación de energía eléctrica y con -

trol de avenidas. 

En la parte centro del estado, los ríos San Fernan

do y Soto la Marina; el primero nace en la Sierra Madre Orie~ 

tal, y alimentado por los ríos Potosí, Linares y San Lorenzo, 

cruza el estado para desembocar en la laguna madre con un es

currimiento medio anual de 756 millones de metros cObicos y -

una extensión aproximada dentro del territorio Tamaulipeco de 

H:i Km. El segundo nace en la Si.erra Madre Oriental, lo for-

man los ríos Pilón, Purificación y Corona, los que al cons -

tituirse en una sola corriente desemboca también en la laguna 

madre, con un escurrimiento medio anual de 2 270 millones de

me tras cúbicos. E.n es te río se encuentra la pres a Vi cent e G ue 

rrero, la más importante del estado, con capacidad de. 5 233.0 



Sü. 

millones de. me.tros cúbicos y con fi.ne.s de rie.go, control de -

avenidas y agua pota5le. 

En el sur sobresale el río Guayalejo que tiene como 

afluentes principales a los r{os Chihue, Frío, Sabinas, Man -

te, Santa Clara y Tantoan. A partir de esta últfma confluen • 

cia toma el nombre de Tamesi, hasta unirse con el rio Pánuco

en el limite de Tamaulipas con Veracruz. La unión de estos 

ríos forman la corriente más caudalosa de la República, que -

con el nombre de río pánuco desemb.oca en el Golfo de Mé~ico,

contando con una extensión de 510 Km; en esta zona se encuen

tran las presas Pujal-Coy y Ramiro Caballero Dorantes. 

Asimismo, existen en la entidad, gran cantidad de -

manantiales y un número considera~le de lagunas entre las que 

destaca la laguna madre, con 232 750 ha •• de extensión; sus -

aguas bañan los municipios de Matamoros, San Fernando y Soto

l a Mari na. 

Orografía.- [l principal sistema montañoso de lamau 

lipas está constituido por la Sierra Madre Oriental, que se -

interna por el suroeste del estado, procedente de San Luis 

Potes{ y lo recorre hacia el noroeste hasta el municipio de -

Hidalgo, donde se desvía hacia Nuevo León. Además cuenta con

extensos valles que resultan apropiados para la aqricultura. 

Climi\.- El clima del estado es muy variable, debido 

a la diversidad de al,titudes y a que una parte está situada -
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en la zona templada y la otra en la zona tórrtda. 

Uso del Suelo.- De. la supe.rfici'e. total de la e.nti -

dad, se destinan a la agricultura, l 482,1 miles de fias., 

(18.71}; predomina l~ agricultura de temporal, ya que menos -

del 40i de las tierras con vocación agrtcola se. catalogan 

como de riego. 

La ganadería se desarrolla en una superffcte de. 

3 il35.~ miles de has., (38.2i}; destacan los munic~pios de So 

to la Marina, Aldama y San Fernando por su producci6n de. gana . .,.... 

do bovino; se explotan en menor escala caprinos, ovinos y 

aves. 

La actividad forestal cuenta con una superficie de.. 

3 10~.4 miles de has., equivalente. al 3~.li de la superficte

total. Los principales tipos de. ve.getacf6n son: matorrales, -

vegetaci5n de mezquitales, vegetaci6n del tipo de las selvas

secas, vegetación halófila, al suroeste de la entfdad, en las 

estribaciones de la Sierra Madre Oriental, se presentan algu

nas zonas con vegetación del tipo de los bosques de pino-enci 

no y algunos núcleos pequeños de selvas me.dianas su~caducifo-

1 i as. 

Finalmente, el resto de la superficie, 315.9 miles

de has., equivalente al 4.0:t, está constituido por zonas urfia 

nas, cuerpos de agua o bien áreas sin uso alguno. 

Agricultura.- La agricultura en el estado de Tamau-
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lipas se caracteriza por tener una mayor proporción de tie -

rras de temporal en relación con la superficie de riego. La -

estimación para 1980 sobre la participación del sector agrOP!. 

cuario y forestal en la generación del producto interno bruto 

estatal es de 7.01. La superficie agrícola es de l 482 100 

has., de las cuales 550 500 has., son de riego y 926 600 de -

temporal que representan el 18.7% de la superficie total del

estado. 

Desde el punto de vista agropecuario el estado de -

Tamaulipas se divide en 3 grandes zonas: norte, centro y sur. 

En la zona norte se localizan las superficies prin

cipales productoras de granos, apoyada por una extensa infra

estructura de riego y vastas superficies de temporal muy pro

ductivas. Los municipios representativos agrtcolamente son 

Matamoros, Valle Hermoso, San Fernando, Río Bravo, Reynosa, -

tamargo, Diaz Ordaz, Burgos y Crujillas. 

La superficie abierta al cultivo es de s1g 500 has. 

367 200 has., de riego y 452 300 de temporal. 

En esta zona se localizan tres de los distritos de

riego más importantes: el No. 25 Bajo Río aravo; el distrito

de riego No. 26 Bajo Río San Juan; el No. 50 Acuña-Falcón. La 

zona tiene un buen nivel de tecnificación agrícola, que la 

distingue como la mejor mecanizada del estado. 

Los cultivos más relevantes en la zona son el sorn~ 
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c&rtamo y frijol y en menor medida se puede citar a los cftr! 

cos y el henequén. Es precisamente en esta zona donde se en -

cuentra la mayor parte de la superficie frutícola, correspon

diendo a los cftricos la mayor superficie dentro de los frut~ 

les con 10 398 hectáreas. 

En 1981 la superfi~ie sembrada fue de 207 644 has., 

de las cuales el 86% correspondió a granos ~ásicos con 178 688 

hectáreas. Los granos aportaron en 1981 s61o si del valor de

la producción estatal, no obstante. haber sembrado el 15i del

área total. 

Por último, en la zona sur se encuentran los munic! 

pies Aldama, Altamira. Antiguo Morelos, Madero, Gómez Farias

González, Mante, Nuevo Morelos, Ocampo, Tampico y Xicotencatl. 

La superficie abierta al cultivo es de 81 300 has., 

de riego y 245 sao has., de temporal, es decir un total de 

3lti sao has. En esta zona se localiza una franja que corres -

ponde a la Kuasteca. Por las condiciones climatológicas la 

producción se ha diversificado con un predominio en la rota -

ción soya-cartamo, siguiendole en importancia el mafz y sor -

go. Se cultiva también el arroz, cuya producción se ha incre

mentado en los últimos años; de los cultivos perennes desta -

can la caña de azúcar y los frutales como los cítricos, el 

aguacate y el mango. 

En la actualidad predomina la agricultura de tempo-
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ral; 1 as áreas de riego muestran una tendencia creciente debj_ 

do a los programas de infraestructura hidraulica, entre los-

que destacan la terminación del proyecto Las Animas en el dis 

trito de riego No. 92, que incorporará 48 mil has., en los 

municipios de Mante y González, y la construcción de la segu~ 

da fase del proyecto Pujal-Coy, que permitirá irrigar 76 964-

hectáreas del estado. Por su parte el proyecto Tamesí, inici_! 

do en 1980 beneficiará un área de Su mil has., más. 

Los cultivos básicos predominantes son el sorgo y -

ma{z y en menor proporción soya, cártamo, frijol y arroz. En-

1981 estos cultivos representaron el Y2.8% de la superficie -

cosechada y generaron aproximadamente el 84.7% del valor de -

la producción agrícola estatal. Existen otros cultivos impor

tantes como la caña de azúcar, cítricos, hortalizas y otros -

frutales. 

En 1980 se cosecharon en el estado 1.17 mi llenes 

de hectáreas de productos básicos, con una producción de 2.3-

mi llones de toneladas y un valor de 9 328.8 millones de pe- -

sos. En 1~81 la producción ascendió a 3,3 millones de tonela

das con un valor de 16 067.7 millones de pesos. También en 

l~dl el sorgo fue el cultivo sobresaliente en cuanto a super

ficie cosechada con 642 02U has., de las cuales 34% fueron 

de riego. Su producción significó el 74.S'l. del volumen total

de cultivos básicos, lo que sitúa al estado en un lugar impO.!:_ 

tan te dentro del contexto nacional. 
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Le sigue en orden descendente e.l mai'z, con una su -

perficie de. 292 878 has., de las que el 65~ tiene sistema de

riego. Su producción alcanzo 677 827 toneladas, cuatro veces

menos que la producci6n de sorgo. 

Por su aportaci6n a la producción agrícola, cabe 

mencionar el cultivo de cártamo, que se siembra en las zonas

centro y sur del estado, y la soya en la zona sur. Ambos cul

tivos ocupan una superficie aproximada de 105 mil has., y se

siembran preponderante.mente hajo condiciones de temporal. 

Destaca también, la caña de azúcar en la parte sur

con 28 ~41 has., y un volumen de 1 373 869 toneladas, que se

procesa en los ingenios del Man te y Xicotencatl. 

La mayor parte de la producción fruticola proviene.

de la zona centro y en menor escala del sur. 

Por otra parte, las hortalizas abarcaron una super

ficie de 6 754 has., en el último año. Contribuyeron con 5.3'.;; 

del valor de la producción, por lo que se deduce su relativa

importancia económica dentro del sector agrícola. 

Ganadería.- uentro del sector agropecuario y fores

tal la actividad ganadera es después de la agricultura la que 

mayor producción genera. La superficie de agostadero en el e~ 

tado en 1~70 fue de 3 035 041 has., de 1 as' que se estimó que

en BdU, 500 m~l estaban cultivadas con praderas artificiales. 
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La característica predominante es la pr~cttca de una explota

ción ganadera de tipo extensiva. 

Tamaulipas aporto en 1970 un total de 18 533 tons., 

de carne de canal, que. para 1980 ascendió como productor de -

carne de bovino a 57 315 toneladas. De 1960 a 1970 la carne -

de bovino tuvo un incremento anual promedio de 1.3);, mien 

tras que para 1970-1979 crectó a un ritmo de 4.6%, lo que st~ 

nificó un aumento de 3 147 toneladas por año. 

En la actividad ganadera se observan diferentes ni

veles de explotación. En la zona norte, región apta para el -

desarrollo de la ganadería, existen dos tipos de explotación

una tecnificada, de razas puras europeas o cruzadas con cebú, 

que ha sido impulsada por el mercado norteamericano que re -

quiere becerros recién destetados, y que se desarro11·a princi_ 

palmente-en los municipios de Laredo, Guerrero, Mier, Matamo

ros. El segundo tipo de explotación, es la llamada de explot~ 

ción extensiva, generalizada en la región donde predomina la

raza cebú y cebú cruzado con criolla. 

Del total del ganado bovino el 68:. corresponde a -

raza cebú o cebú cruzada con criolla; el 12~ a razas europeas 

y el 20% restante a criolla. 

El municipio de San Fernando produce el mayor núme

ro de bovinos con 79 888 cabezas, o sea el 5.8· .. del estatal,

siguiendole Reynosa con 61 197 cabezas que significa el 4,5'.';;, 
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El ganado caprino se localiza en su mayor parte en los munici 

pios de Mindez con 25 068 cabezas y Burgos con 18 300. 

En la zona centro se practica la ganadería de expl~ 

tación extensiva en agostaderos naturales con problemas de so 

bre-pastoreo, explotación sin circular. etc., con excepción -

de los municipios Jiménez, Casas y Soto la Marina donde la 

explotación es semejante a la de la zona norte. En la zona 

centro destaca el municipio de Soto La Marina con 233 107 ca

bezas de ganado bovino, que lo u~ica como el primer lugar en

el estado con una participación del 17.0% en el total. Aquí -

también, predominan el ganado criollo y el cebú cruzado con -

criollo. El ganado caprino en esta zona se concentra sobre -

todo enlos municipios de Jaumave, Tula, Miquihuana y Bustaman 

te; su explotación ha cobrado impulso en los últimos años a -

raíz de los programas de fomento desarrollados. 

Por último, 1 a zona sur se caracteriza por la cría

Y engorda de ganado. Posee un nivel tecnológico aceptable, 

con predominio de la raza cebú, cuya mayor parte de su produ~ 

ción se destina al mercado internacional. En esta zona desta

ca el municipio de Aldama con 130 139 cabezas de bovino; ocu

pa el segundo lugar y representa el 9.5;.; del total estatal. 

E.1 inventario ganadero del estado en 19.80 fue de: -

l 3ó9 Jilü cabezas de bovinos, 176 mil caprinos, 56 mil ovinos 

l 04 mil porcinos y 2 ti99 üUO cabezas de aves. 
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Fruti.cultura.- l:..sta actividad se local iza principal 

mente en la zona centro y parte de la sur, en una superficie

de 21 318 has., incluidas dentro de la superficie agrícola. -

La tenencia de la tierra que prevalece en este tipo de explo

tación está distribuida en igual porción para ejidatarios y -

pequeños propoetarios. 

En la zona centro los municipios productores de ma

yor importancia son Guemez, Llera, Hidalgo, Padilla, en los -

cuales se localiza el 90t de la superficie de cítricos. El 

cultivo de cftri cos se des a rrol 1 a en 18 259 h.as., y de es ta -

superficie sobresale por su importancia la plantaci6n de na -

ranjo con 15 110 has. 

En la zona sur destacan los municipios de Ocampo, -

Gomez Farías, Mante y Xicotencatl , en los que se cultiva 

principalmente ciruela del país, tamarindo, plátano, guayaba. 

El volumen total de la producción fruticola estatal 

fue de 263 135 toneladas, de los que 242 210 corresponden a -

ci'tricos, 8 539 a mango y 1 196 a aguacate. El valor de la 

producción en 1980 ascendió a 9lfi.6 millones de pesos, con una 

contribución del 4.8;;; en relación con el valor agrícola regi~ 

trado en el año mencionado. 

Forestal.- t:sta actividad en el estado reviste poca 

importancia./ª que su contribución al valor del producto agr_Q_ 

pecuario fue en 1979 de solo 1.L~. La superficie silvicola es 
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de 3 105 380 has., que repre.sentan el 3q.1% de la superfi.ci.e.

tot:al del estado, e.n la que. predomina e.l matorral en 53% y 

una superficie arbolada de 4Z,3%. Los productos maderables 

los constituyen e.l pino, e.ncino, liquidambar, cedro rojo y 

otras especies corrientes tropicales. 

La ubicación geográfica de las explotaciones de es

tos productos se encuentran principalmente en la zona centro

Y sur del estado, sobre todo en los municipios productores de 

~idalgo, Jaumave, Guemez, Ocampo, Gomez Farias y Nuevo More -

los. 

Entre los productos no madera51es se distinguen las 

especies de lechuguilla, palma re.al. palma camedor. La prime

ra se produce en las zonas áridas del estado, y es la princi

pal fuente de ingresos para la mayor parte. de la población de 

los municipios de Jaumave, Palmillas, &ustamante, Miquihuana-

y Tul a. En 1~8ll se obtuvo un volumen de 1 200 tone 1 a das, de -
i X t 1 e con un valor de 24 millones de pesos. 

El vo 1 umen de la producción fue en 1!180 .ie 110 568-

toneladas y el valor de la producción fue de 312.4 mi1 lones -
de pesos en ese mismo año. 

Pesca.- El estado de Tamaulipas tiene. un gran pote~ 

.:ial pesquero en 429 Km., de litoral y una cantidad consider~ 

;,;e de presas y ri'os; asimismo, dispone de 266 520 nas., de -

lagunas litorales, que representan el 15% del total nacional. 

Estos recursos permiten la práctica pesquera tanto de altura

como ribereña. 
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E.l sector pesquero en Tamaulipas generó en 1981, un 

volumen de producción de 48 481 toneladas, con un valor de 

5 249,5 millones de pesos que representa un incremento de 

80,6% con respecto al año anterior. 

Actualmente se encuentran en explotación 76 espe 

cies, dentro de las que destacan el camarón, lisa, guachinan

go, tilapia, tiburón, jaiba y ostión, que en conjunto repre -

sentan el 54.6% del total de la captura. Ahora en cuanto al -

valor de la producción, las contribuciones mas altas por esp~ 

cie fueron dadas por el camarón, con el 54.5%, y la tilapa, -

el ostión, la lisa, la jaiba, el cazón, el tiburón y el guachj_ 

nango con 10. 3%. 

La mayor parte de la producción pesquera se comer -

cializa en estado fresco, pues el estado no cuenta con la in

fraestructura industrial necesaria para su procesamiento. E.n

cuanto a infraestructura, al naberse desarrollado la activi -

dad pesquera principalmente en función de la captura de cama

rón, se tienen 15 congeladoras dedicadas básicamente al cong~ 

lado de dicho producto, y una enlatadora de ostión en Tampicc. 

De las 15 congeladoras 4 se localizan en Matamoros, una en 

Soto la Marina, 3 en San Fernando y las 7 restantes en Tampi

co. 

La flota camaronera contaba con 244 embarcaciones -

mayores, en 1981, con base de operació'.1 en el puerto de Tam -

pico. El resto de la flota pesquera se integra por 2 300 em -
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barcaciones menores. Por otra parte, para li81 se tenf~n re -

gistradas en el estado 43 cooperativas de producción pesquera. 

[ndustrial.- El estado dispone de una economía di -

versificada en la que la industria desempeña un papel impor -

tante. Se estima que en 1980 el sector industrial particip6 -

con el 52.3% en la generación del producto interno 5ruto esta 

ta l. 

La trayectoria del gasoducto en territorio tamauli

peco, aunado a la existencia de puertos comerciales e indus -

triales de importancia, posinilitan un importante incremento

de la actividad en el mediano plazo. Geográficamente las pri~ 

cipales actividades industriales en la zona norte, es la in -

dustria maquiladora y la produeción de granos. Sobresale ade

más la actividad petrolera desarrollada en Reynosa. 

En la zona centro han predominado las actividades -

de pequeña industria, conocida también como industria fami 

liar. 

En la zona sur predomina la industria petroquimica

Y petrolera; la primera se desarrolla en el corredor indus 

trial Tampico-Altamira y la segunda en Ciudad Madero donde se 

localiza la refinería, 

Industria Manufacturera.- ~sta industrwa es la sub

actividad económica que mayor dinamismo ha registrado. El se~ 

tor manufacturero da ocupaci6n al 11.6% de la población esta-
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tal económicamente activa. Las principales zonas donde se de

sarrolla se encuentran en la franja fronteriza de Reynosa, 

Nuevo Laredo y Matamoros. Además en Altamira, Tampico y en me 

nor escala en Ciudad Mante. 

La cercan1a de Tamaulipas a los Estados Unidos de -

Norteamérica; la mano de obra suficiente y óarata, tanto en -

calidad como en cantidad; las materias primas y el apoyo fis

cal, aunados a los programas de fomento formulados por el 

gobierno federal, han propiciado el establecimiento y desarr2_ 

llo de la industria maquiladora en los municipios de Matamo -

ros, Reynosa, Nuevo Laredo y Rfo aravo. 

En 1980 operaron en Tamaulipas 74 plantas maquila -

poras, con un personal ocupado de 22 557 y un promedio de 300 

empleados por empresa. El 63% de estas plantas se localiza en 

el municipio de Matamoros, el 22% en Reynosa y el restante 

15% en Nuevo, La redo. Las pri nci pal es ramas de actividad son -

alimentos, accesorios eléctricos y electrónicos, maquinaria y 

equipo no eléctrico y fabricación de juguetes. El desarrollo

de las plantas maquiladoras para 1981 continúa en ascenso; se 

oaserva un crecimiento del 11%_en el renglón de personal ocu

pado, hasta alcanzar la cifra de 24 805 empleados. 

La industria manufacturera en el estado obtuvo cara 

1~75 un valor agregado de 2 214,l millones de pesos y generó

una producción bruta total de 5 103.3 millones de pesos, para 

lo cual utilizó insumos con un costo de 2 889.2 millones de -
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pesos y una inversión fija bruta de 1 573 millones de pesos.-

Minería.- Aunque el estado de Tamaulipas no es emi

nentemente minero cuenta con los elementos necesarios para 

impulsar su desarrollo. Los principales productos que se ex -

plotan son plata, plomo, azufre, cobre y zinc. En la explota

ción de la planta destaca el municipio de San Nicolás, que 

en el año de 1~78 registró un volumen de explotación de = 

1 282 Kgs., cifra que representa el 99% del total estatal. En 

la extracción de plomo el municipio de San Nicolás aún es el

principal productor, cuyo volumen de extracci6n representó en 

el año de 1~78 el ~7 % del total en la entidad. El único muni 

~ cipio que procesa azufre es Ciudad Madero; que produjo 7 '463-

toneladas en 1977 y 11 ~15 en 1~78. Asi, la producción minera 

en el estado representa menos del 1% de la producción nacio -

nal. 

Petróleo.- Los amplios programas de exploración y -

desarrollo y detección de reservas probadas y probables de p~ 

tróleo son los factores que han contribuido al desarrollo de

la industria petrolera en la entidad. Las principales explot~ 

cienes se localizan en los municipios de Ciudad Madero, Reyn~ 

sa y Tampico. 

Las reservas probadas de hidrocarburos al primero -

de enero de 1980 fueron 44 167 925 metros cúbicos; oas conde~ 

sado 27 ~ld 278 metros cúbicos; gas seco 164 004 556 Metros -

cúbicos, e hidrocarburos líquidos 256 218 metros cúbicos. E~-
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el estado se encuentran dos complejos petroqufmicos: En Ciu -

dad Madero y Reynosa. 

En 197~ existían 104 campos petroleros que represe!:!_ 

tan el 23.25; del total nacional; de estos solamente 52 se en

contraban en producción, cuya participación a nivel nacional

fue de 18.St. La producci6n de aceite crudo condensado y lf -

quidos de gas fue de 12 481 000 barriles por año, cifra que -

representó el 2.lZ de la producción nacional. 

Energfa Eléctrica.- Para el abastecimiento de ener

gía eléctrica existen en el estado 19 plantas generadoras, 

con una capacidad de 1 063 9ü0 Kw., la generación se realiza

ª través de 11 unidades de vapor, 4 de combustión interna, 

1 de turbogas y 3 hidroeléctricas. El servicio se proporciona 

a 83u poblaciones con 1 906 512 habitantes; en el medio urba

no se cubre al ~J:l.35; de la población, mientras que en el ru -

ral se atiende a sólo el 57~. 

El 84.9~ de la población en Tamaulipas dispone del

servicio de energía eléctrica, el restante 15.1% carece de 

él debido a la di spe rci ón geográfica de 1 as comunidades con -

menos de luu habitantes. 

El 47.7~ de la energía eléctrica se destina a usos

industriales; el 34.6:~ a uso doméstico; el 12.8'~ oara fines -

comerciales y el restante 4.:i··: para alul'lbrado y riego. El 

consumo total ascendió en 198ll a l 509 300 KHH. 
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Comercio.- La actividad comercial ocupa un lugar 

relevante en el estado desde una perspectiva económica y de -

beneficio social. La participaci6n del sector (que incluye a

las servicios} en el producto interno bruto para 1980 fue de-

34.4% del total generado en la entidad. 

De acuerdo con las ventas, los giros más importan -

tes corresponden a los productos alimenticios elaborados. 

combustibles y lubricantes, b~bidas, materiales para constru~ 

ción. productos alimenticios agrícolas no elaborados. artícu

los para el hogar, prendas de vestir, maquinaria, implementos, 

herramientas y accesorios. Las ci~dades que sobresalen por 

el volumen de transacciones comerciales que realizan son Tam

pico, Reynosa Victoria, Matamoros. Nuevo Laredo, Ciudad Made

ro, Altamira. San Fernando y Valle Hermoso. 

La infraestructura básica de comercialización dis -

ponible es de 13 mercados municipales, que se proveen en los

centros de abastos de San Luis Potosi o Monterrey. Además de

los mercados municipales se desarrolla el programa de merca -

dos sobreruedas. En la actualidad existen 5 rutas con 34 loca 

lidades que agrupan a 424 oferentes, de los que aproximadameE 

te el 20:;. son productores; se beneficia a más de 300 mil con

sumidores con un ahorro superior al 20% en sus compras. Por -

otra parte existen también las bodegas de distribuci6n a car

~o de Impulsora del PequeRo Comercio (lMPECSA), ubicada en 

Ta~pico, Victoria, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, y Mante, 
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que surten en 1a actua11dad a más de un millón de consumido -

res. 

En el medio rural existen 157 tiendas abastecidas -

por 6 subalmacenes del programa CONASUPO-COPLAMAR y benefi 

cian entre otros a 1os municipios de Jaumave, Palmillas, Bus

tamante, Miquihuana, Tula, Soto la Marina, Aldama, San Carlos 

y Xicotencatl. Por lo que toca a centros de almacenamiento, -

se disponía en 1980 de 148 bodegas de diversas capacidades. -

Del total de bodegas el 37.6~ corresponden al sector público

y el restante 62.4% son de particulares. 

Comunicaciones y Transportes.- Kasta 1980 el estado 

se comunicaba a través de 10 484 Km., de caminos; de estos el 

27.7% estaban pavimentados; l9,0% revestidos; 43.3% eran de-

terraceria, esta última cifra incluye las brechas. 

Las carreteras de mayor importancia son: 1a México

Nuevo Laredo quepasa por Monterrey; la interamericana Maza 

tlán-Matamoros que comunica dentro del estado de Reynosa y 

Río dravo; la que enlaza Ciudad Mante con Tampico y Ciudad 

Madero y otras de menor importancia, entre las que se pueden

ci tar: Victoria Casas-Soto 1a Marina y Soto la Marina-Aldama

Manuel que conectan importantes municipios de la entidad como 

Matamoros, San Fernando, etc. 

En 1~80 el transporte ferroviario contó con una 

longitud de vías de 864 Km., el 3.4% de la red ferroviaria 
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nacional. Este medio de transporte cu~re las rutas: México 

Nuevo Laredo; Tampico-San Luis Potosí; Tampico-Monterrey y 

Matamoros-Monterrey. 

En cuanto a infraestructura aeroportuaria, e.xisten

cuatro aeropuertos internacionales localizados en las ciuda -

des de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Tampico; un aero 

puerto nacional en Ciudad Victoria y 34 pistas de aterrizaje

distribuidas en todo el estado. 

Respecto a la comunicación marítima, el estado 

cuenta con el importante puerto comercial de Tampico, con ca

pacidad de atraque para reciñir buques de todas partes del 

mundo. Además existen dos puertos pesqueros, en los munici 

pios de Soto la Marina y Matamoros, amlios en proceso de cons

trucción, y que sirven como puertos de anrigo a las emoarca 

ciones pesqueras. Se construye también el Puerto Industrial -

de Altamira que permitirá amphiar la capacidad de moviliza 

ción de carga en esta zona. 

El servicio telefónico en 1980 contana con una lon

gitud de lineas de 713 285 km., y 165 941 aparatos; cubriendo 

al :>3~ de los municipios que conforman la entidad. El servi -

cio de correos en el mismo año se prestó a través de 33 ad -

ministraciones, 10 sucursales, 103 agencias y 383 expendios

de timbres haciendo un total de 529 oficinas. En el año antes 

mencionado, el servi cío telegráfico contó con 96 oficinas pa

ra movilizar 2 088 000 telegramas nacionales e internaciona -
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soras, la mayoría de banda normal, y 12 estaciones de televi

sión; Reynosa y Nuevo Laredo cuentan con el servicio de cable 

visión. 

Demografía.- La po~lación del estado de Tamaulipas

en 1980 ascendió a 1 924 934 habitantes l2.8% del total del -

país); y registró una tasa de crecimiento de 1970 a 1980 de -

2.6%, inferior a 1 a nacional, que en el mismo periodo fue de-

3.21. Respecto a la poblaci6n por sexo se observa que prácti

camente hay una mínima diferencia que se inclina al sexo feme 

nino; 953 805 hombres y 971 129 mujeres, que representan el -

49.5 y 50.5%, respectivamente. 

La densidad demográfica del estado es de 24,l ha~i

tantes por Km., cuadrado, menor al índice nacional de 34.2; -

sobresalen por su concentración los municipios de Tampico, 

con 3 Sól.96 hab/Km., cuadrado; Ciudad Madero con 2 068,08; -

Nuevo Laredo con 126.70; Victoria con 93.51; Matamoros con 

70.7; y Reynosa con 70.6. Esto es consecuencia, en el caso 

de los dos primeros, de su desarrollo petrolero, portuario y

comercial; en relación con los municipios fronterizos por el

auge de la actividad industrial derivado de las maquiladoras

Y por el desarrollo agropecuario; y respecto a Victoria por -

los servicios administrativos. 

La pirámide de edades de la población del estado, -

presentó en 1980 que el 41.7%, de la población total, son pe.r. 
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sonas menores de 15 años; y a las personas mayores de 15 años 

les corresponde el 58.3% restante. 

En lo referente a los movimientos migratorios, en -

1~80 emigraron del estado 208 629 hanitantes, principalmente

ª Nuevo León el 33.9%, al Distrito Federal 15.8%, a San Luis

Potost 8.0% y a Guanajuato 7.9%. 

La pohlaci6n inmigrante fue en ese año de 322 293 -

personas, procedentes principalmente de San Luis Potosi un 

14.4%, de Veracruz 13.6% de íluevo León 12.3% y de Jalisco 

6.9%. 

Educación.- La estructura educativa en el estado 

se clasifica en cuatro niveles: elemental, medio, superior y

postgrado. En el ciclo 1980-81, la población escolar atendida 

en los diferentes niveles educativos ascendió a 650 017 alum

nos {72~ más que en 1970}. El servicio fue prestado por 

26 620 maestros (144% más que en 1970} en un total de 2 894 -

escuelas que representan un incremento del 72% respecto a 

1970. 

El nivel elemental se integra por tres ciclos: pre

escolar, primaria y terminal. Los servicios educativos en es

te nivel se impartieron en el ciclo 1980-81 a 454 728 alumnos 

que representan el 7u".. del total. En la primaria se matricula 

ron 410 9u0 educandos (90% del total del nivel elemental). 

El rendimiento terminal de la generación 1974-75/1979-80 fue-
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de 61%, sin duda uno de los mayores del país. 

En el nivel medio se distinguen los ciclos básicos

Y superior, normal básica y terminal media o carreras técni -

cas. La población inscrita en este nivel en el ciclo 1980-81-

ascendió a 163 423 alumnos (25% del total). El ciclo ~ásico -

es el que adquiere mayor importancia al contar con 120 U32 

alumnos, siguiéndole el nivel superior con 29 537, el normal

con 9 399 y el terminal con 4 455. 

Por su parte, dentro de la educación terminal media 

o carreras técnicas, existen en la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas cinco especializaciones; enfermería general, trab!_ 

jo social, seguridad pública, instrumentista y profesor de -

música escolar. 

El nivel superior se clasifica en carreras cortas -

de postbachillerato y licenciaturas. En las primeras se impa.r. 

ten once carreras en siete escuelas con el objetivo primor 

dial de capacitar al educando para que después de una estan -

cia breve en las escuelas, ingrese al mercado de trabajo. 

El nivel profesional se divide en tres subsistemas

el universitario constituido por una universidad estatal y 7-

privadas, con un total de 50 carreras; el subsistema tecnoló

gico, formado por 5 tecnológicos regionales, una escuela náu

tica y 2 agropecuarias; el subsistema pedagógico integrado 

por 2 normales superiores y 4 sedes de la universidad pedagó

gica con 29 carreras. 
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La Universidad Autónoma de Tamaulipas absorbe el 

75~ de la matricula del sufí.sistema, con un crecimiento que v~ 

rfa de 3 000 a 12 000 alumnos. 

Respecto a los indices de alfa~ettsmo en la entidad 

de la población de 10 aí'los y más que en 19-80. ascendi"ó a 1 386 

~96 personas, el 7.6% no ten1a fnstrucción alguna (11.9% el -

nacional), el 58% ten1a algún grado de instrucción primaria -

(~2.4% nacional), el 25.6% tenfa instrucción postprimarta 

l23.~% nacional) y el 8.8% restante fue insuficientemente es

pecificado. 

Salud y Seguridad Social.- Tamaulipas es una de las 

entidades que dispone de mayores recursos en materia de sa 

lud. El 47.41 de la población atendida se canaliza a través -

de los servicios que ofrece la SSA, el 36.7% está amparado 

como derechohabiente del IMSS, el 10.2% es atendido por el 

ISSSTE y el restante 5.7i acude a la medicina privada. 

En 1980 el estado contó con 212 unidades médicas 

en servicio de las instituciones oficiales, de las cuales 51-

eran hospitales generales, 2 de especialización y 159 unida -

des de atención externa, sin contar por supuesto los consult~ 

rios rurales. Considerando a 'stos, su distribución se da de

la siguiente manera: 285 de SSA, 68 del IMSS, 31 del ISSSTE -

Y~ de 1a Junta de Asistencia Social del gobierno del estado. 

Las enfermedades prevenibles por vacuna, tales como 
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el sarampi6n, tosferina, titanes y otras, han dejado de ser 

significativas de~ido a las campañas permanentes de vacuna 

ción. Finalmente, las principales causas de mortalidad gene -

ral fueron en orden de importancia; las enfermedades del cor~ 

zón, accidentes, la influenza (gripe} y la neumonía. Cabe ~a

cer mención que las enfermedades del corazón se presentaron -

con mayor incidencia en la población de 45 años y más; los -

accidentes en la po~lact6n se presentan en los grupos clasifi 

cados como económica~ente activos; la inluenza y neumonía 

tienen especial significativo, ya que los grupos más afecta -

dos se ubican en los estratos de O a 4 años. 

Vivienda.- El notahle crecimiento de la po~lación y 

la constante migración hacia los centros urbanos han determi

nado el desequilibrio que existe entre la oferta y la demanda 

de vivienda. Por otra parte, el área rural presenta insufi 

ciencias en cuanto al número y calidad de la misma. En 1980 -

existían en la entidad 378 020 viviendas, que representan 

3.1% del total nacional. la densidad nabitacional en 1980 fue 

de 5 habitantes por vivienda, inferior a la registrada en el-

decenio anterior que fue del orden de 5.4. En relación con la 

tenencia de la vivienda, se observa que el 62.91 es propia y

el 37. 1 ~ rentada. 

Las condiciones existentes en cuanto a calidad de -

construcción en la entidad se manifiesta por los materiales -

que predominan en ?aredes, techos y pisos. De esta forna en -
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el 52.3% de las viviendas se emplea el ta~tque, tabicón y 

block en la construcción de paredes; en el 26.l~ madera; 

7.4% embarro; 6.6% adobe y el resto corresponde a otros mate 

ria 1 es • 

De acuerdo con los materi.ales predominantes en los

techos, el 36.2% usa losa de concreto; el 20,8% palma, teja -

manil o madera; teja o simtlares el 0.8%; y de otros materia

les el 42.2% restante. 

Las viviendas con piso diferente de tierra constitu 

yen el H"f. en el estado. 

Respecto a la disponibilidad de servicios ~ásicos,

el 73.5~ de las viviendas cuenta con agua entuEi.ada; 72.7% se· 

beneficia con energía eléctrica. Finalmente, con fin de ata -

car las deficiencias que se presentan en este renglon, se ~an 

construido unidades ha~itacionales en las ciudades de Nuevo -

Laredo, Reynosa, Matamoros, Tampico, Mante y Victoria, a car~ 

go de FOVISSSTE, INDECO e INFONAVIT. 

Laboral.- En 1980 de 1 274 594 personas de 12 a~os

Y más en posibilidad de trabajar el 53.6%, es decir 683 182 -

personas, conformaron la población económicamente activa 

\PEA}. El 44% estaban inactivos y 2.4% fueron insuficienteme~ 

te especificados. Este comportamiento es producto de un creci 

miento medio anual del empleo que es del 3.5%. 

Por otra parte, en materia de fijación del salario -
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mínimo, el estado se ha subdividido en cuatro zonas: norte, -

centro, Mante y Tampico-Madero-Altamira. 

La zona norte se cataloga como cara, siguiéndole la 

de Tampico, Mante y por Gltimo la zona centro. El salario mí

nimo prevaleciente para 1~81, varia de entre 170 pesos en la

zona centro a 2üü pesos en la zona norte. Finalmente, para 

propiciar y desarrollar el adiestramiento de la clase trabaj~ 

dora, se han instrumentado comisiones mixtas de capacitación

y adiestramiento. Se cuenta con 26 instituciones, cuyas acti

vidades están enfocadas principalmente a los campos de: ven -

tas, mercadotecnia, publicidad, desarrollo de recursos huma -

nos, administración, contabilidad legal y finanzas. 

Atención a Marginados.- Las áreas marginadas del 

estado se identifican geográficamente en la parte centro-ees

te y sur principalmente, abarcando un total de 23 municipios

con una extensión territorial de 34 116 Km cuadrados, lo que

representa 43% de la superficie estatal. Para atacar los pro

blemas de esas zonas, el gobierno federal cuenta con dos pro

gramas: El Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Margi -

nadas tCOPLAMAR) y el Programa Integral de Desarrollo Rural -

(PluER). 

PIDER opera en el estado desde 1973, para beneficio 

de 12 municipios y se encuentran en vías de incorporación 7 -

municipios más. Las acciones q~e realiza son de tipo producti 

vo, Je apoyo a la producción y de bienestar social. 



Por su parte, el sistema COPLAMAR que inició su 

operación en 1~79, tiene una cobertura geográfica más amplia, 

extendiendo sus beneficios a casi todos loi municipios del e~ 

tado en las áreas que presentan características de marginali

dad y atraso. Las acciones realizadas se orientan fundamenta! 

mente a obras de tipo social y de apoyo a la producctón, 

En Tamaulipas, el sistema COPLAMAR cuenta con cinco 

programas convenidos con las dependencias de la Administra 

ción Pública Federal. 

El convenio lMSS - COPLAMAR permitió que para 1981-

se integraran al régimen de solidaridad social más de 172 300 

habitantes, mediante la construcción de 47 unidades médicas -

rurales. Con ello se logr6 beneficiar a 22 municipios y a 31-

localidades en el medio rural y 17 colonias en zonas urb~nas, 

El convenio STPS-SAR~-COPLAMAR, creado para dismi -

nuir el éxodo del campo a la ciudad, generó 316 empleos perm~ 

nentes, a través de 33 unidades para el fomento de recursos -

naturales. las actividades se dirigieron a la reforestación -

de 1,024 hectáreas con especies susceptibles de explotación -

productiva. Además, se logró constituir legalmente en un 100~ 

las cooperativas. 

El programa CONASUPO-COPLAMAR, cuyo objetivo es ga

rantizar el abastecimiento de productos b5sicos, principalme~ 

te maíz, frijol, azúcar y arroz, construyó en 1981, 6 almace-
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nes y 157 tiendas y adquirieron 55 unidades motrices para el

transporte de mercancías. Con ello se logró beneficiar a 60 -

mil habitantes distribuyendo 8 550 toneladas de alimentos bá

sicos. 

A través del convenio CFE-COPLAMAR, fue posible 

electrificar a 19 localidades para atender a 4 950 habitan 

tes. Estas acciones se traducen enla construcción de 38 Km.,

de líneas de distribución para la electrificación de poblados 

rurales y 0.45 Km., para la electrificación de sistemas de -

agua potable, así como la dotación del servicio a 5 almacenes. 

Por altimo, uno de los programas convenidos mis im

portantes es SAHOP-COPLAMAR, a través del cual se efect~an 

obras de agua potable, caminos y mejoramiento de la casa ru 

ral. La mayor parte de la inversión total se canalizó a la 

realización de caminos, en los rubros de: estudios y proyec -

tos, construcción y conservación, habiéndose construido 202 -

kilómetros y reconstruido 92, para beneficio de más de 20 mil 

habitantes. En los programas de agua potable se registró una

inversión ejercida para el mismo periodo de 3.6 millones de -

pesos y para el mejoramiento de la casa rural se erogó en 

1~8u una inversión de 9.5 millones de pesos para 260 vivien -

das y 13 millones en 1981, para 1a construcción de 560 vivie~ 

das en 18 localidades. 
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A. Subconjunto Alimentario 

20 Fabricación de Alimentos 

201 Preparación y envases de frutas y legumbres 

2011 Conservación de frutas y legumbres por deshidratación. 

2012 Preparación, congelación y elaboración de conservas y 

encurtidos de frutas y legumbres, incluso jugos y merme

ladas. 

2013 Fabricación de ates, jaleas, frutas cubiertas o cristali 

zadas y otros dulces regionales. 

2ul4 Fabricación de salsas, sopas, alimentos colados y envas~ 

dos. 

202 Beneficio de cereales y otros granos y fabricación 

productos de molino. 

2021 Fab ri caci ón de harina de trigo. 

2022 Fabricación de harina de maíz. 

2023 Molienda de ni x tama 1. 

2U24 Descascarado, limpieza y pulido de arroz. 

2 O 2 :5 Ben e f i c i o de ca f é . 

202ó Tostado y molienda de café. 

2027 Fabricación de café soluble y envasado de té. 

de. 

2u2.3 Desgrane, descascarado, limpieza, pulido, selección y 

tostado de otros productos agrícolas. 

2u2~ Fabricación de otras harinas y productos de molino a ba
se de cereales y leguminosas. 
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21.)3 Fabricación de azúcar y des ti 1 ación de alcohol etílico. 

2031 Fabricación de azúcar y productos residuales. 

2032 Fabricación de piloncillo o panela. 

2033 Destilación de alcohol etílico. 

204 Matanza de ganado y preparación, conservación y empaca

do de carnes. 

2041 Matanza de ganado. 

2u4~ Preparación, conservación y empacado de ca~nes. 

20~ Fabricación y tratamiento de productos lácteos. 

2u51 Pasteurización, rehidratación, homogenización y envasa-

do de leche. 

2052 Fabricación de crema, mantequilla y queso. 

2053 Fabricación de leche condensada, evaporada y en polvo. 

2054 Fabricación de flanes, gelatinas y productos similares. 

20~~ Fabricación de cajetas, yougurth y otros productos aba-

se de leche. 

2U7 Fabricación de productos a base de harina de trigo. 

2il71 Fabricación de pan y pasteles. 

2072 Fabricación de galletas y pastas alimenticias. 

208 Fabricación de chocolates, dulces, confituras, jarabes,

concentrados y colorantes para alimentos. 

2il81 Fabricación de cocea y chocolate. 
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2u82 Fabricación de dulces, bombones y confituras. 

2u83 Fabricación de chicles. 

2084 Tratamiento y envases de miel de abeja. 

2J83 Fabricación de concentrados, jarabes, y colorantes para

al imentos. 

209 Fabricación de productos alimenticios diversos. 

20~1 Fabricación de aceites, margarinas y otras grasas veget~ 

les alimenticias. 

2og2 Fabricación de almidones, féculas, levaduras y productos 

similares. 

2093 Fabricación de tortillas. 

2ü94 Fabricación de palomitas de maíz, papas fritas, charritos 

y productos similares. 

2095 Refinación y envase de sal y fabricación de mostaza, vina 

grey otros condimentos. 

Zu~7 Fabricación de helados y paletas. 

2u98 Fabricación de alimento para animales. 

2u~~ Fabricación de otros productos alimenticios. 

21 Elaboración de bebidas 

211 Elaboración de bebidas alcohólicas, excepto las malteadas_ 

2111 Elaboración de tequila, mezcal y otras bebidas a base de -

agaves, excepto pulque. 

lllZ Elaboración de ron y otros aguardientes de cana. 
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2113 Elaboración de vodka. ginebra y otras bebidas alcohóli -

cas no fermentadas. 

2114 Elaboración de vinos de mesa y aguardiantes de uva. 

2115 Elaboración de pulque. 

2119 Fabricación de sidra y otras bebidas fermentadas. excep

to las malteadas. 

212 Elaboración de malta y cerveza. 

2121 Elaboración de malta. 

Z122 Elaboración de cerveza. 

213 Elaboración de refrescos y uebidas no alcohólicas. 

213u Elaboración de refrescos y bebidas no alcohóltcas. 

S. Subconjunto No Alimentario 

22 Beneficio y Fal:lri caci ón de Productos de Tabaco 

220 Beneficio y fabricación de productos de tabaco. 

2201 Beneficio de tabaco. 

22ll.:! Fabricación de cigarros. 

22u:l Fabricación de pu ros y otros productos de tabaco. 

23 Industria Textil 

Z3l Preparación, hilado, tejido y acabado de textiles de fi

bras blandas, excepto de punto. 
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2311 Despepite y empaque de algodón. 

2312 Fabricación y preparación de h i l ado.s de fibras blandas. 

2313 Fabricación de n; los para coser, b.ordar y taJer. 
... ... 

· .. -· 
2314 Fabricación de estambres. -~··-

2315 Fabricación de casi mi res, paños, cobijas y productos si -

mi lares. 

2316 Fabricación de telas afelpadas y tejido de colch.as y toa 

11 as. 

2317 Kilado y tejido de otras telas de fibras ~landas. 

2318 Fabricación de encajes, cintas y otros tejidos· de poca -

anchura, incluso pasamanerfa. 

2319 Blanqueo, teñido, estampado y acabado de telas de fib.ras 

blandas. 

232 Fabricación de tejidos y artículos de punto. 

2321 Fabricación de medias y calcetines. 

2322 Fabricación de suéteres. 

232~ Fabricación de otros tejidos y artículos de punto. 

233 Preparación, hilado, tejido y acabado de textiles de fi-

bras duras. 

2331 Preparación de henequén. 

2332 Fabricación de hilados, torcidos y tejidos de henequén. 

2333 Preparación y fabricación de hilados y tejidos de ixtle, 

de palma y lechuguilla. 

233~ Preparación y fabricación de hilados y tejidos de yute,-

cáñamo y otras fibras duras. 
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239 Fabricación de otros productos textiles. 

23~1 Fabricación de telas impermeahilizadas e impregnadas cort 

diversos materiales. 

23g2 Fabricación de alfombras, tapetes y tapices de fihras 

blandas. 

23~3 Fabricación de fieltros y entretelas, 

2394 Fabricación de guata, borra y productos .. similares. 

24 Fabricación de Prendas de Vestir y otros Artículos Con -

feccionados con Te.xtiles y otros Materiales, excepto 

Calzado, 

241 Fabricación de ropa exte.rior. 

2411 Confección de vestidos, faldas, hlusas y otra ropa exte

rior de mujer, excepto uniformes. 

2412 Confección de trajes, sacos, pantalones y otra ropa exte 

rior para hombres, excepto camisas y uniforme.s. 

2413 Confecciones de uniformes militares, deportivos, escola-

res, industriales y para otros usos. 

2414 Confecciones de camisas. 

2415 Confección de ropa exterior para niños y niñas. 

2416 Fabricación de guantes, pañuelos, corbatas y productos -

s i rn i l a res . 

¿~ 17 Fabricación de sombreros, gorras y similares, excepto de 

palma. 

2418 Fabricación de sombreros de palma y materiales similares. 
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2419 Fabricaci6n y ensambla de otras prandas exteriores de. 

vestir. 

242 Fabricaci6n de ropa interior. 

2429 Fabricación de otra ropa i nteri.or, axcepto 1 a te.jtda de.-

punto. 

243 Fabricación de otros arti'.culos confe.ccionados con te.xti

les y otros materiales. 

2431 Fabri caci 6n de s áb.anas, mante.1 es, servi.1 letas y produc -

tos similares. 

2432 Fabricación de cu~reasientos, vestiduras, fundas y otros 

productos de tapicería. 

2434 Elaboración de bordados, desnilados, plisados, trou-trou 

y forrado de botones, 

243i Fabricación de banderi~es, cortinas y otros articulas 

confeccionados con textiles y materiales sucedáneos. 

25 Fabricación de Calzado e Industria del Cuero. 

251 Fabricación de calzado, excepto los moldeados de nule o

plástico. 

2511 Fabricación de calzado de tela con suela de. nule o plás-

tico. 

2512 Fabricación de huaraches, alpargatas y similares. 

2519 Fabricación de calzado y pantunflas, excepto los moldea

dos de hule o plástico. 
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252 Industria del cuero y ptel y materiales sucedáneos. 

2521 Curtido y acabado de cuero y piel. 

2529 Fabricación de productos de cuero, piel y materiales su

cedáneos, excepto calzado y prendas d~ vestir. 

26 Industria y Productos de Madera y Corc~o. excepto Mue~les, 

2611 Obtención de productos de aserradero; incluye impregna -

ción de madera. 

2612 Fabricación de ·triplay, tableros aglutinados y fi~racel. 

262 Fabricación de madera y artículos de palma, carrtzo y s~ 

mi lares. 

2621 Fabricación de cajas, barriles y otros envases de madera. 

262¿ Fabricación de artículos de palma, vara, carrizo, mimbre 

y si mil a res. 

263 Fabricación de otros artículos de madera y corcho, exceR 

to muebles. 

2632 Fabricación de productos de corcho. 

2ó33 Fabricación de puertas, ventanas, closets y otros acceso 

rios de madera para la construcción. 

2639 Fabricación de otros artículos de madera, excepto mue 

bles. 

27 Fabricación y Reparación de Muebles y Accesorios, except 

los de Metal y los de Plástico Moldeado. 
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271 Fabricación y reparación de muebles y accesorios. exce.e_ 

to los de metal, 

2711 Fabricación de muebles. excepto los de metal y los de -

plástico moldeado. 

2712 Fabricación de lámparas y persianas. 

2713 Fabricación de colchones. almohadas y cojines; incluye

reparación de colchones. 

2719 Fabricación de partes y piezas para muebles; incluye re 

paración. 

28 Industria del Papel 

281 Fabricación de pastas de celulosa, papel y cartón, 

2811 Fabricación de pasta de celulosa y papel. 

2812 Fabricación de cartón y cartoncillo, incluso láminas de 

cartón imperm1abili zadas. 

282 Fabricación de productos a base de papel. 

2821 Fabricación de envases de papel. 

2822 Envases de cartón . 

. 2829 Fabricación de otros productos de papel, cartón y pastas 

de celulosa. 

30 Industria Química. 

3u6 Fabricación de jabones, detergentes, perfumes, cosméticos 

y otros productos. 
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3u61 Fabricación de jabones, detergentes y otros productos p~ 

ra lavado y aseo. 

307 Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales pa

ra usos industriales. 

3071 Fabricación de aceites esenciales y grasas vegetales pa

ra usos industriales. 

3072 Fabricación y refinación de cebo, grasas y aceites anim~ 

les para usos industriales. 

39 Otras industrias manufactureras. 

395 Fabricaci6n de aparatos y artfculos deportivos, tncluye

equipos de billar, boliche y pesca. 

3350 Fabricación de aparatos y artfculos deportfvos, incluye

equipos de billar, boliche y pesca. 

399 Industria manufacturera no clasificada anteriormente. 

3995 Fabricación de hormas, tacones y materiales similares 

para calzado, excepto las de hule. 



C U A D R O S 
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EXPORTACIONES AGRICOLAS EN EL AÑO DE 1970. 

CUADRO l-.1 

--------------------------~--------~------------------~·------

CONCEPTO VALOR M.N. 

ALGO DON 1 546 637 500.00 32.23 

JI TOMATE 1 346 500 000.00 28.06 

CAFE .1 163 921 510 ·ºª 24.25 

MELON V SANDIA 193 875 ªºª·ºº 4.04 

TABACO 138 167 500.00 2..88 

FRESAS 105 212 sao.. oo 2.19 

BRE.A 73 625 ººº·ºº l. 53 

CHICLE 43 487 500.00 o .!ll 
HENEQUEN 35 287 soa.oa 0.74 

FORRAJES 32 612 500.00 0.68 

OTROS 119 574 ººº·ªº 2.49 

SARH - DEGEA 
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EXPORTACIONES AGRICOLAS EN EL AÑO 1972. 

CUADRO I-2 

CONCEPTO VALOR M.N. 

CAFE 313 054 213.00 28.60 

ALGO DON 906 626 951.00 Z0.91 

JITOMATE 404 479 340.00 8.81 

FRESAS 3Cl6 ClZ8 541.00 6.66 

MAIZ 273 424 471.00 5.95 

TABACO 195 7Z9 146.00 4.26 

MELOM 148 148 327.00 3.23 

FRIJOL 96 407 008.00 2.10 

i>IÑA 66 738 988.00 1.45 

GARBAiiZO 65 026 561.00 1.42 

LECHUGUILLA 55 840 594.00 1.22 

SANDIA 55 518 Z07 ·ºº l. 21 

HEaEQUEN 54 398 287 ·ºº 1.19 

OTROS 596 362 974.00 12 ,98 

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

SARti - DGEA 
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1974 

B75 

1976 

H77 

1978 

1979 

1980 

1981 
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VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE CAFE EN RELACION CON EL 
VALOR DE LAS EXPORTACIONES AGRICOLAS DE MEXICO 

(MILLONES DE DOLARES) 

EXPORTACIONES 
DE CAFE 

l1} 

177 .1 

169.8 

189.6 

412.8 

511.6 

424.0 

606.3 

46 3. 9 

320.0 

EXPORTACIONES 
AGRI COLAS 

(2 }_ 

625.2 

580. 7 

617.7 

923.9 

1 089. 5 

1 307.3 

1 616.l 

1 424.1 

1 32 7 • 2 

CUADRO I-3 

RELAC ION 

l1} (2 l 

l~~). 

28.8 

29.2 

30. 7 

44. 7 

47.0 

32.4 

37.5 

32.6 

26.0 

aANCO DE MEXICO, S.A. 
INSTITUTO MEXICANO DEL CAFE 



CIFRAS GENERALES DE LA PRODUCCION DE CAFE 
PARA LOS AÑOS 1925/1934. 

CUADRO 1-4 

SUPERFICIE RfNDIMIENTO PRODUCCION PRECIO MEDIO VALOR DE LA COMERCIO EXTERIOR CONSUMO 
AÑO COSECHADA MEDIO X ha SACOS DE 60 RURAL PRODUCCION IMP EXP. NACIONAL 

ha Kg lcg $/Ton. $ Ton Ton Ton. 

1925 95,000 500 791,667 790 37'525,000 459 24,109 23,850 
1926 98,580 505 830,333 780 38'858,000 174 21,245 28,749 
1927 101,053 511 861,000 726 37'510,000 221' 26.092 25,789 
1928 103,787 511 883,683 697 36'959,000 95 31,610 21,506 
1929 103, 107 509 874,717 656 34'408,000 91 29,876 22,698 
1930 98,025 449 815,100 535 26'161,000 92 30,699 18 ,299 
1931 'J6 ,684 490 789,650 417 19'749,000 79 27 ,311 20, 147 

l.O 1932 93,996 437 684,883 432 17'765,000 62 20,043 21.112 °' 1933 103,926 526 911,417 383 20'942,000 21 41,256 13,450 
1934 100,255 459 767,167 500 23'021,000 21 37,812 8,239 

PROMEO!O 

1 CJ21jf34 

9'J ,11'1 l 445 820,967 590 29'289,500 132 29,005 20,385 

-- ·- - .. ------- ---··-·· -··----- ---

FUENTE: 

ECONOMIA AGRICOLA. 



CIFRAS GENERALES DE LA PRODUCCION DE CAFE 
PARA LOS AROS 1935/1944 

CUADRO I-5 

--·---
SUPERFICIE RENDIMIENTO PROOUCCION PRECIO MEDIO VALOR DE LA COMERCIO EXTERIOR CONSll«l 

AÑO COSECHADA MEDIO X ha SACOS DE 60 RURAL PRODUCCION IMP. -EXP NACIOHAL. 
ha. Kg kg $/Ton $ Ton Ton Ton. 

1935 105 239 498 873 657 455 23 838 000 23 31 629 20 814 
1936 123 150 516 1 058 083 422 26 785 000 42 826- 20 659 
1937 119 341 501 997 150 511 30 569 000 35 051 24 778 
1938 122 306 468 953 917 553 31 661 000 35 117 22 118 
1939 119 567 459 914 133 559 30 640 000 39 060 15 788 
1940 116 162 451 873 067 591 30 962 386 25 746 26 638 
1941 126 075 411 863 233 766 39 663 676 27 856 23 938 
1!142 130 487 401 872 083 881 46 088 784 21 807 30 518 \O ..... 1943 133 756 391 872 083 913 47 748 194 34 288 18 037 
1944 134 902 446 1 001 817 998 60 016 748 35 724 24 385 

PROMrnIO 

1935/44 

123 098 454 927 917 667 36 797 279 3 36 226 22 767 

FUENTE: ECONOHIA AGRICOLA 



CIFRAS GENERALES DE LA PRODUCCION DE.CAFE 
PARA LOS AÑOS 1945/1954 

CUADRO I-6 

----
SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION PRECIO MEDIO VALOR DE LA COMERCIO EXTERIOR CONSUMO 

AÑO COSECHADA MEDIO X ha SACOS DE 60 Kg RURAL PRODUCCION IMP. EXP. · NACIONAL 
ha Kg $/Ton .$ Ton Ton Ton 

1945 135 101 405 911 983 l 228 67 211 334 35 714 19 005 
1946 135 326 420 948 133 l 378 78 391 540 33 308 23 580 
1947 135 405 409 923 333 1 662 92 083 524 32 867 22 533 
1948 135 541 392 886 083 2 145 114 051 960 32 241 21 924 
1949 144 721 408 983 783 2 591 152 921 841 49 029 9 998 '° 
1950 165 289 397 1 093 233 3 725 244 351 447 46 020 19 574 

c:o 

1951 166 157 410 l 135 417 3 889 264 950 461 51 526 16 599 
1952 174 738 405 1 180 617 3 995 283 007 385 52 201 18 636 
1953 204 935 428 l 460 600 6 138 537 879 864 73 360 14 276 
1954 199 270 426 1 415 017 6 520 553 574 642 69 038 15 863 

PROMEDIO 
1945/54 

159 649 411 1 093 425 3 902 238 842 400 47 431 18 199 

FUrnTE: ECONOMIA AGRICOLA 



AÑO 
SUPERFICIE 
CO~ECHADA 

ha 

RENDIMIENTO 
MEDIO X ha 

K<J 

CIFRAS GENERALES DE LA PRODUCCION DE CAFE 
PARA LOS AÑOS 1955/1964 

PRODUCCION PRECIO MEDIO 
~ACOS DE 60 kq RURAL 

$/Ton 

VALOR DE LA 
PRODUCCION 

$ 

COMERCIO 
IMP 
Ton 

EXTERIOR 
EXP 
Ton 

CUADRO I-7 

CONSUMO 
NACIONAL 

Ton 

---·--·-- ------· ---·- ··-·-- --- -----·---- -----·- ---

1955 
1956 
1957 
1%!.l 
l'J59 
¡<¡f¡(J 

! 'JI. l 
l %2 
]'J(,j 

1%4 

l'ROME.lllíJ 
1 rJ1,<,¡54 

221 1 ?4 
215 368 
211 nos 
2~3 615 
cfl'i lifl 
~04 7.97 
](J7 320 
'.114 446 
~l2% P.19 
349 4S4 

287 544 

421 
410 
358 
429 
J42 
401! 
412 
44 1> 
4(5 
44g 

Fllltrt r:: EO:ilOM!/\ A!,i<ICCJLA 

1 550 000 6 930 
1 472 302 7 207 
1 621 537 11 696 
2 Oí'? 924 8 945 
l 6?.<; 967 7 934 
2 071 419 7 611 
2 11 ÓJ 267 7 ')49 
2 329 900 7 646 
í' 284 483 ll 024 
2 607 950 B 078 

1 'J70 177 8 235 

644 498 241 83 720 9 280 
636 &41 584 73 985 14 353 

1 137 920 115 89 145 8 147 
1 088 399 660 12 78 747 42 940 

173 982 121 21 76 053 21 526 
945 893 495 21 84 054 40 252 

1 006 416 093 22 94 679 31 959 
l 068 856 026 6 97 671 42 129 
1 099 889 319 10 70 808 66 271 
1 26 ~ 945 309 3 106 910 49 570 

966.644 196 10 es sn 32 ¡,43 

------- ----------

\O 
\O 



SUPERFICIE RENDIMIENTO 
AÑO COSECHADA MEDIO X ha 

ha Kg 

1965 350 059 463 
1966 353 978 517 
1967 387 655 579 
1968 383 518 554 
1969 307 984 561 
1970 328 573 564 
1971 380 597 493 
1972 373 914 544 
1973 378 563 586 
1974 373 446 591 

PROMEDIO 
19C5/74 

361 829 546 

FUENTE: ECOPIOMIA AGRICOLA 

CIFRAS GENERALES DE LA PROOUCCION DE CAFE 
PARA LOS AÑOS 1965/1974 

PRODUCCION PRECIO MEDIO VALOR DE LA 
SACOS DE 60 Kg RURAL PRODUCCION 

$/Ton $ 

2 702 483 7 923 1 284 778 132 
3 050 083 7 981 1 460 627 946 
3 741 750 7 561 1 697 515 013 
3 544 264 7 621- 1 620 736 745 
2 878 900 8 195 1 415 573 218 
3 088 217 9 432 1 747 620 376 
3 124 933 8 468 1 587 743 343 
3 391 050 8 510 1 731 409 117 
3 695 267 9 364 2 076 254 698 
3 C79 450 11 131 2 457 282 900 

3 289 640 8 628 1 657 954 149 

CUADRO I-8 

COMERCIO EXTERIOR CONSUMO 
IMP EXP. NACIONAL 
Ton Ton Ton 

13 81 797 80 365 
92 91 629 85 468 
10 79 043 145 472 
13 111 346 101 323 
10 99 198 73 546 .... 
12 87 565 97 740 o 

o 
1 100 402 87 095 

30 104 415 99 078 
9 142 181 79 544 

26 122 221 98 572 

22 102 580 94 820 



CIFRAS GENERALES DE LA PRODUCCION DE CAFE 
PARA LOS AÑOS 1975/1981 

----------·--------------
SUPERFICIE 
COSECHADA 

ha 

RENDIMIENTO 
MEDIO X ha 

k9 

PRODUCCION 
SACOS DE 60 Kg 

--·· -----------------·· -·--· 
ll'.J75 373 554 611 3 804 400 
1976 370 278 573 3 536 666 
1977 389 4?8 467 3 033 500 
197B 391 431 fil4 4 026 700 
1979 403 873 553 3 720 283 
1%0 418 445 461 3 212 000 
1981 427 700 575 4 100 000 

PHOMEOIO 
197'>/Hl 

410 753 5:n 3 645 437 

PRECIO MEO IO 
RURAL 

S/Ton 

VALOR DE LA 
PRODUCCION 

$ 

-------·-
13 973 3 189 486 880 
47 133 10 001 675 200 
46 310 8 428 891 000 
48 693 11 764 436 000 
45 364 10 126 043 000 
46 987 9 055 335 000 
55 322 13 609 236 000 

47 535 10 455 559 139 

COMERCIO 
IMP 

Ton 

30 
19 

396 
44 
12 

1 950 

683 

-- ---·---- ·----· --- -·-· ----·--· ------·· --- ---·----
FUEflTE: ECONOMI/\ AGR!COLA. 

EXTERIOR 
EXP 
Ton 

146 006 
173 067 
109 494 
120 509 
101 058 
137 039 
117 144 

166 737 

CUADRO 1-9 

CONSUMO 
NACIONAL 

Ton 

82 288 
39 152 
72 912 

121 137 
42 171 
57 631 
90 000 

73 054 

.... 
o 
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RENDIMIENTO, SUPERFICIE CULTIVADA Y PROOUCCION DE 
CAFE 1970-1975 

CUADRO II I - 1 

1970 1971 . 1972 1973 1974 1975 

PROOUCCION MILES 
DE SACOS 3 088.2 3 124.9 3 391.0 3 695.2 3 679.4 3 804.4 

SUPERFICIE CULTI 
VADA MILES DE ha 328.5 380.5 373.9 378.5 373.4 373.5 

RENO IM 1 ENTO 
SACOS/ha 9.4 8.2 9.0 9.7 9.8 10.1 

INMECAFE 
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RENDIMIENTO, SUPERFICIE CULTIVADA Y PRODUCCION 
DE CAFE 1976 - 1981. 

CUADRO lll-2 

------------------------------------------------------------------------------· 
1976 1977 1978 1979 1980 1981 

PROOUCCION MILES 
DE SACOS 3 536.6 3 033.5 4 026.7 3 720.2 3.212.0 4 100.0 

SUPERFICIE CULTI 
VADA MILES DE ha. 370.2 389.4 393.4 403.8 418.4 427.7 

RENOIM!ENTO 
SACOS/ha 9.5 7.7 10.2 9.3 7.6 9.5 

INMECAFE 



AÑO 

1970 

B7l 

H72 

1973 

1974 

1975 

104 

DESTINO DE LA PRODUCCION ANUAL DE CAFE 

lSACOS DE 60 Kg l. 

1970-1975 

CONSUMO INTERNO 

1 629 000 

1 451 583 

l 651 300 

l 325 733 

l 642 866 

l 371 466 

CUADRO 11 I-3 

EXPORTACION 

1 45!1 416 

1 673 366 

1 740 250 

2 369 683 

2 037 016 

2 433 433 



AÑO 

1976 

1H7 

1878 

BH 

HS\l 

B31 

lNMECAFE 
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DESTI~O DE LA PRODUCCION ANUAL DE CAFE 

(SACOS DE 60 Kg.) 

1976 - 1981 

CUADRO III-4 

CONSUMO INTERNO EXPORTACION 

652 533 

1 215 200 

2 018 950 

7\l 2 850 

960 516 

1 500 000 

2 884 450 

1 824 900 

2 008 483 . 
3 017 633 

2 283 983 

i q52 406 
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PARTICIPAGION DE LOS INGRESOS POR EXPORTAGION DE GAFE EN EL -
VALOR DE LAS EXPORTACIONES AGRICOLAS Y TOTALES 

DE MEXIGO PARA EL PERIODO 1970 - 1981 
(MILLONES DE DOLARES) 

EXPORTAC[QNES 
DE GAFE 

AÑOS Lll 

1970 
1971 
197l 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
198\l 
B81 

93.1 
91.0 

105.0 
177.l 
169.8 
189.6 
412.8 
511.6 
424.0 
606.3 
463.9 
320.0 

EXPORTACIONES 
AGRICOLAS 

C.Z l 

415.8 
424.0 
504.5 
625.2 
580.7 
617.7 
923 .9 

1 089. 5 
1 307.3 
1 616.1 
1 424.1 
1 232.0 

BANCO DE MEXlCO, S.A. 

INSTITUTO MEXICANO DEL CAFE 

EXPORTACIONES 
TOTALES 

l3 }_ 

1 289.6 
1 365.6 
l 666.4 
2 071. 7 
2 853.2 
3 062.4 
3 655,5 
4 649..8 
6 063. l 
8 798.2 

15 307.5 

17 ºªº·º 

CUADRO III-5 

RELAGI ONES 
ll l/ l2} ll l H 3} 

L%) l% l 

24.5 
24.0 
28.6 
28.8 
29.2 
30. 7 
44.7 
47.0 
32.4 
37.5 
32.6 
~.o 

7.2 
6.7 
6,3 
8.5 
6,Q 
6.2 

11. 3 
11.0 
7.0 
6.9 
3.0 
l • 8 



OFERTA PROaABLE Y DEMANDA ESTIMADA DE CAFE 

{Sacos de 60 Kg}. 

CUADRO III-6 

---------------------------------------------------------------~---~~~-------------------
Ciclo CONSUMO** EXPORTACIONES PRODUCCION ***· RESERVA* DISPONIBILIDAD 
-----------------------------------------------------------------------------------------
1981 l 500 000 l 952 4Cl6 4 100 ººª 647 594 4 100 000 

1982 2 100 000 2 152 406 4 252 406 647 594 4 900 000 

H83 2 700 000 2 352 406 5 o sz. 406 647 594 5 700 000 

..... 
-----------------------------------------------------------------------------------------~ 

* 
** 

*** 

Existencias reguladoras al inicio del ciclo. 

Los datos de consumo y exportación se refieren al ciclo cafetalero. 

El ciclo cafetalero comprende de octubre del año anterior al de referencia a sep 
tiembre del año presente. 

FUENTE: INMECAFE 



PROOUCCION NACIONAL DE GAFE POR ESTADOS PARA EL PERIODO 

1969 /70 - 1974/75 

{Miles de sacos de 60 Kg.) 

CUADRO 111- 7 

----------------------------------------------------------------------------------------------
ESTADO 1969 /70 1970/71 1971/1972 1972./73 1973/74 1974/75 
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chiapas 1 211 l 270 l 470 l 420 1 540 1 533 
Ve racruz 962 940 775 1 155 995 1 140 
Oaxaca 396 370 425 450 446 450 
Puebla 248 280 245 315 330 340 
Guerrero 116 120 150 125 120 90 ..... 
llicJalgo 513 50 90 90 95 90 o 

o:> 
San Luis Potosí 32 35 52 63 75 86 
·~ayari t 29 28 40 39 35 39 
Jali~co 14 12 17 15 15 16 
Tabasco o 9 14 14 11 13 
Colima 5 6 8 5 5 4 
Michoacán 3 4 5 4 3 3 
Que re ta ro 6 9. 

T o T A L 3 088 3 124 3 39 1 3 695 3 6 79 3 804 

----------------------------------------------------------------------------------------------
FUENTE: Il'IMECAFE 



PROOUCCION NACIONAL DE CAFE POR ESTADOS PARA EL PERIODO 
1975/76 - 1980181 

(Miles de sacos de 60 kg.l 

CUADRO III-8 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
ESTADO 1975/76 19 76/77 1977 /78 1~179 1979/80 1980/81 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Chiapas 1 500 1 300 691 l 550 1 450 l 710 
Vera cruz l 000 800 974 1 ªºº 900 l 040 
Oa xa ca 400 400 520 500 300 4 30 
puebla 300 300 400 350 200 380 
Guerrero 100 90 150 100 100 170 
Hidalgo 100 60 130 90 100 170 
San Luis Potas í 70 30 76 60 100 120 
Nayarit 36 24 40 31 35 50 
Jalisco 10 15 18 17 12 15 
Tabasco 11 12 15 14 8 8 
Colima 5 3 4 4 3 4 
Michoacán 4 3 4 3 3 2 
Que re taro 4 1 l 1 

TOTAL 3 536 3 033 4 029 3 720 3 212 4 100 

FUENTE: rnMECAFE 

...... 
o 
<O 
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PROGRAMA DE PLANTACION DE CAFETOS 

AÑO 

H7~ 

1980 

1 H81 

1982 

1:::183 

FUENTE: INMECAFE 

CUADRO III-9 

MILLONES DE PLANTAS 

35 

30 

38 

4ó 

53 

'',1 
_, \ 

fill 



SUPERFICIE RENDIMIENTO Y PROOUCCION PROBABLE DE CAFE 1980-1983 

AÑO 

Ud O 

19dl 

1982 

1\183 

SUPERFICIE POR COSECHAR 

MILES DE Ha. 

418.4 

427. 7 

437,ll 

446. 3 

FUENTE: ECONOMIA AGRICOLA 

RENDIMIENTO MEDIO 

SACOS POR Ha. 

7,6 

9.5 

11,2 

12.7 

CUADRO III-10 

PRODUCCION MILES 

DE SACOS 

3212 

4100 

4900 

5700 



VOLUMEN Y VALOR MENSUALES DE LAS EXPORTACIONES DE CAFE MEXICANO 
POR TIPOS PARA El CICLO 1978/79 

(Sacos de 60 Kg./06lares) 
CUADRO III-11 

CAFE VERDE CAFE TOSTADO CAFE SOLUBLE TO TA L 
MESES (VOLJ (VALOR} (VOL} (VALOR} {VOLJ {VALOR) {VOL} {VALOR} 

Oct 70,057 14,178.180.00 3,357 789,612.57 5, 112 1,126.958.94 78,526 16,094,751.51 
Nov 153,901 29,867 ,715.36 2,697 516,555.18 7,512 1,654,605. 17 164, 110 32 ,038,875. 71 
Die 308 ,661 53,017,500.22 1,930 381,030.22 5,428 1,196,609.02 316,019 54,595,139.46 

Ene 292,960 49,555,277.48 2,391 466,123.87 6, 103 1,321,569. 18 301,454 51,342,970.53 
Feb 400,876 64,923,514.04 3,877 641,711.83 3,392 628,244.86 408, 145 66,193,470.73 
Mar 302,200 49,940,721.21 3,976 745,886.95 5,912 1,094,849.77 312 ,088 51,781,457.94 

Abr 314,767 54,367,088.54 10,486 1893,099.83 5,917 l, 104,677. 70 331, 170 57,364,855.07 
May 319,218 58,618,740.29 7,699 1357,779.29 8 ,741 1,648,633.66 335,658 61,625, 153.24 
Jun 292,038 58,355,232.77 8,381 1563,586.64 6,595 1,248,248.45 307,014 61,167,067.86 ...... ..... 
Jul 182,072 47 ,389,774.51 9,453 1926,894.99 8,252 l , 783 ,222 .05 199,777 51,099,891.55 N 

Ago 143,813 36 ,648, 368.23 2,238 552,911.83 8,075 1,958,273.09 154, 126 39,159,553.15 
Sep 152, 185 39 ,960 .735. 22 7,697 1931,157.85 2,035 510,072,00 161,917 42,401,965.07 

'!:_O_T__?2_32, 7 48 __ 556 ,822 _ _._?4 7. 87 64, 182 12766351.06 73,074 15,275,963.89 3070,004 584,865,162.82 

FUENTE: INMECAFE 



VOLUMEN MENSUAL DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE 
CAFE INDUSTRIALIZADO POR TIPO 
DE ENVASE PARA EL CICLO 1979/80 

(Sacos de 60 Kg). 

CUADRO III-12 

CAFE TOSTADO CAFE SOLUBLE TOTAL 
En lata CAFE 

MES A granel o bolsa Subtotal A grane 1 En frasco Subtotal INDUSTRI~ 
LIZADO. 

Octubre 10 559 275 11 834 1 408 1 408 13 242 
Noviembre 8 086 590 8 676 5 001 5 001 13 677 
Diciembre 14 167 469 14 636 3 957 3 957 18 59 3 

Enero 6 533 041 7 574 5 893 5 893 13 467 
Febrero 10 472 258 11 730 4 750 4 750 16 480 
Marzo 14 107 313 15 420 5 999 5 999 21 419 ...... ...... 
Abril 11 232 721 11 953 6 624 6 624 18 577 

w 

Mayo lú 613 273 11 886 5 428 5 428 17 314 
Junio E 132 805 8 937 5 458 5 458 14 395 

.Julio 5 474 448 6 922 8 142 322 8 464 15 386 
Agosto 3 634 247 3 881 6 102 136 6 238 1 o 119 
Septiembre 1 219 690 2 909 6 090 81 6 171 9 080 

Total j_Q_4 __ 22ª 12 130 116 358 64 852 539 65 391 181 749 --- ---
FUENTE: INMECAFE 



VOLUMEN MENSUAL DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE CAFE INDUSTRIALIZADO 
POR TIPO DE ENVASE PARA EL CICLO 1980/81 

(Sacos de 60 Kg.) 
CUADRO III-13 

C A F E T O S T A D O C A F E SOLUBLE TOTAL 
En lata GAFE 

MES A granel o bolsa Subtotal A granel En frasco Subtotal INDUSTRIALIZADO 

Octubre 10 233 2 227 12 460 6 106 79 6 185 18 645 
Noviembre 4 907 l 657 6 564 3 392 60 3 452 10 016 
Diciembre 5 863 1 493 7 356 5 543 269 5 812 13 168 

Enero 5 911 633 7 544 4 069 222 4 291 11 835 
Febrero 4 797 891 5 688 3 389 85 3 474 9 162 
11a rzo 6 498 517 8 015 3 393 140 3 533 11 548 

Abril 9 699 450 11 149 489 157 646 11 795 ....... 

Mayo 3 690 818 4 508 5 263 82 5 345 9 853 ~ 

Junio 1 793 106 2 899 2 714 96 2 810 5 709 

Julio 399 396 795 188 188 983 
Agosto 3 268 210' 4 478 15 95 110 4 588 
Septiembre 5 420' 250 6 670 6 670 

TOTAL 62 478 15 648 78 126 34 561 1 285 35 846 113 972 

FUENTE: INMECAFE 



PRECIOS MEDIOS RURALES DE CAFE (li70-1975J 

CUADRO III-14 

1!170 19 71 1972 1973 Í974 19 75 

------------------------------------------------------------------------------------------------
PRODUCCION MILES 

DE SACOS 3 088.2 3 124.9 3 391.0 3 695.2 3 679.4 3 804. 4 ...... 
...... 
U1 

SUPERFICIE CULT I 
VADA MILES DE Ha. 328. 5 380.5 373,9 378.5 373.4 37 3. 5 

PRECIO MEDIO RURAL 
PESOS/TONELADA. g 432 8 468 8 510 9 364 11 131 13 973 

FUEHTE: ECONOMIA AGRICOLA 



PRECIOS MEDIOS RURALES DE CAFE ( 1976 - 1981 ) 

CUADRO III - 15 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
1976 1977 19 78 1979 1980 1981 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
PRODUCCION MILES 
DE SACOS. 3 5 36 .6 3 o 33. 5 4 026.7 3 720 .2 3 212.0 4 100 .o 

SUPERFICIE CUL TI 
VADA MILES DE Ha. 370.2 389.4 39 3. 4 403.8 418.4 427.7 ..... ..... 

O'I 

PRECIO MEDIO RURAL 
PESOS/TONELADA. 47 133 46 310 48 693 45 364 46 987 55 ~2 

FUENTE: ECONOMIA AGRICOLA 



EXPORTACIONES MuNDiXw. oE clH PBN MiSE 8# BhlGiM PlRi Et BE&IOoá 1969110-19'8/7& 
(miles de sacos de 60 Kq.) 

CUADRO 111-16 
PA 1 SES-OE01fIGEÑ-T969/7ii--197071f --l 97Y/72-T972/73 f9]jj}4--l 914T75"-19t5/f6- i976/77 1977778 1978779 {1¡ 
SUAVg-COLOMiITAÑóS- ----- -------------------- -- - --·- -------
Colombia 6,874 6,331 6,487 6,255 7,408 7,542 7,023 5,292 7,558 11,431 
Kenia 799 953 1,079 1,200 1,224 1,088 1,343 1,428 1,391 1,232 
Tanzania 717 660 800 1,091 680 845 991 725 923 796 
OTROS SUAVES. 
Burundi 260 319 398 380 227 544 316 327 338 453 
Costa Rica 1,067 1,020 1,240 1,456 1,337 2,412 1,017 1,224 1,306 1,562 
Rep. Dominicana 479 447 492 619 534 559 759 482 825 461 
Ecuador 750 727 921 1,051 945 1,201 1,239 1,135 1,583 1,33?. 
El Salvador 1,874 1,621 2 ,196 2,425 2,278 3,501 2,368 2,983 2,487 3,381 
Guatemala 1,697 1,563 1,811 2,051 1,908 2,198 1,901 2,163 2,185 2,483 
Haitf 275 358 397 323 310 298 445 265 317 .237 
Honduras 470 379 560 686 47.7 858 632 629 939 1 ,051 
India 380 636 668 941 826 1,036 855 894 1 ,010 1 ,040 
México (2) 1,627 1,511 1,664 2,409 1 ,855 2,273 2,883 1,948 1,737 3,070 
Nicaragua 508 473 523 758 525 694 753 715 899 974 
Nueva Guinea 399 416 470 667 587 663 527 845 760 807 ...... 
Perú 777 731 820 1,010 511 650 675 707 876 867 ...... 
Ruanda 217 229 232 245 508 411 538 351 324 311 
Venezuela 288 325 328 214 348 156 360 190 109 178 
Otros 43 43 49 60 43 36 56 30 59 55 
ARABIGOS SIN LAVAR 
Ora sil 18,149 18,068 19,460 18,316 1:;.273 14,808 13,014 14, 744 9,268 13 217 
Etiopfa 1 341 l, 132 1,426 1,392 964 967 1, 196 ,716 l ,231 1,382 
Otros 84 67 125 142 103 167 168 101 190 129 
ROBUSTAS 
Angola 2,953 3,069 3,353 3,229 4,004 2, 174 2,258 830 1,244 1,012 
Indonesia 1,434 4,302 1,329 1,566 1,890 2, 114 2,165 2, 141 3,196 4,050 
OAMCAF 
r.an1erún 1,047 1,001 1, 154 1,221 1,798 1,358 1,840 1,228 l ,335 1 ,554 
Co~ta de Marfil 3,310 3,361 3,799 3,609 4,465 3,559 5,539 4,607 3,819 4,57E 
Madai¡a~cor 865 842 860 957 1, 153 986 1, 172 861 981 830 
Toc¡o 187 169 210 257 192 124 152 135 94 124 
Otros 268 330 390 237 157 243 192 191 . 209 191 
IJ<jcJndd 3, 197 3,032 3, 140 3,611 3,283 2,861 2,432 2,450 1 ,742 2,214 
Zil irt' 1,142 1,282 1 ,364 1,074 1 ,274 818 1,418 l ,345 1, 187 1 ,034 
Ot.ros 559 559 595 563 240 336 354 406 370 528 
HlTAl_ES 53 ,868 53, 134 ~~_330 _60,0_!i 57,380 2~!_539 §_6_2-lg 52 088 50,592 62,56~ 
nJENTf:: (l) PRE!. IlffÑAR--(2) IÑMECAFE 



PRODUCCION MUNDIAL EXPORTABLE DE CAFE POR PAISES PARA EL PERIODO 
1972/73 - 1979/80 (*) 

(Miles de sacos de 60 Kg.) 

CUADRO 11 I-17 

PAIS 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 

Brasil 8 640 19 688 15 469 2 9 012 14 253 14 653 12 700 
Colombia 7 518 5 814 6 702 7 335 8 134 9 643 11 062 10 450 
Indonesia 1 634 1 652 2 033 2 029 2 703 3 745 3 609 4 183 
Costa de Marfi 1 3 966 3 187 3 638 5 107 4 782 3 087 4 677 3 200 
México 2 278 1 890 2 380 2 514 1 734 2 019, 2 966 2 500 
El Salvador 2 070 2 199 4 349 1 614 2 445 2 675 3 228 2 350 
Guatemala 1 874 2 084 2 099 1 761 2 170 2 263 2 501 2 039 
Uganda 4 158 3 241 3 302 2 215 2 614 .·1 837 1 808 1 974 
Etiopfa 1 310 1 008 1 251 1 278 1 349 1 335 . 1 467 1 650 
India 909 770 961 760 1 004 1 295 1 002 1 583 
Ecuador 1 036 794 040 554 1 107 ·1 630 1 350 1 472 
Camerún 1 337 527 794 455 1 281 1 344 l 604 1 466 
Zaire 1 213 374 049 965 1 399 834 1 029 1 353 .... 
Costa Rica 1 113 1 381 1 277 1 104 1 156 1 303 · 1 566 1 296 .... 
Kenia 1 241 l 244 l 151 1 204 1 679 1 313 l 192 1 250 

(X) 

Madagascar 1 160 1 059 1 001 851 1 152 569 1 173 1 166 
Honduras 664 591 882 543 576 931 1 024 1 100 
Perú 709 625 617 699 704 873 1 029 1 100 
Papúa Nueva Guinea 603 540 576 797 649 810 765 899 
Tanzania 472 909 934 780 814 836 790 871 
Nicaragua 461 605 650 714 774 881 897 781 
República Dominicana 618 483 685 474 762 414 728 495 
Haiti 329 360 350 270 304 206 444 480 
Angola 3 422 2 714 027 928 926 547 264 328 
Venezuela 145 373 388 222 189 271 170 227 
Otros l 785 l 812 851 664 690 633 1 892 917 

I_(!T AL _MUNDIAL 50 665 E.924 57 45§. 38 839 51 109 56 547 62 910 58 830 

---·---
(*) Los cafeteros corresponden a los ciclos de cada pafs. 
FUENTE: INMECAFE 



VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS OE.CAFE PARA 
EL PERIODO 1969/za. - 1978/79 

(Sacos de 60 Kg /miles de d6lares). 

CAFE VERDE CAFE TOSTADO GAFE SOLUBLE 
CICLOS VOLUMEN VALOR .VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR 

1969/70 1 544 964 97 811 81 131 5 365 798 57 
1970/71 1 402 034 80 587 100 930 5 761 8 320 502 
1971/72 1 502 570 88 012 148 525 8 442 12 494 615 
1972/73 2 241 172 166 006 146 758 10 650 21 405 666 
1973/74 1 744 470 153 391 110 105 8 853 200 24 
1974/75 2 187 723 158 044 84 478 5 959 312 42 
1975/76 2 699 235 342 909 154 695 19 894 29 044 3 998 
1976/77 1 836 044 508 212 106 494 28 784 5 358 l 770 
1977 /78 1 616 459 368 903 93 906 24 506 26 973 6 953 
1978/79 2 932 748 556 823 64 182 12 766 73 074 15 276 

FUENTE: INMECAFE. 

CUADRO I II-18 

TOTAL 
VOLUMEN VALOR 

1 626 893 103 233 
1 511 284 86 850 
l 663 589 97 069 
2 409 335 177 322 
1 854 775 162 268 
2 272 513 164 045 
2 882 974 366 801 
1 947 896 538 766 .... 
1 737 338 400 362 .... 
3 070 004 584 865 o.o 



VOLUMEN Y VALOR MENSUAL DE LAS EXPORTACIONES DE CAFE MEXICANO POR TIPO 
PARA EL CICLO 1979/1980 

(Sacos de 60 Kg/miles de d6lares) 

CUADRO III • 19 

CAFE VERDE CAFE TOSTADO CAFE SOLUBLE TOTAL 
MES {Volumen) (Valor) (Volumen) (Valor) (Volumen) (Valor) (Volumen} (Valor) 

Octubre 74 649 19 847.4 11 834 3 009.6 1 408 379.7 87 891 23 236.7 
Noviembre 130 291 33 446.9 8 676 2 207.4 5 001 1 336.3 143 968 36 990.6 
Diciembre 227 904 59 061.8 14 636 3 809.6 3 957 1 047.3 246 497 63 918.7 

Enero 184 759 42 722 .1 7 574 l 760.9 5 893 1 571.9 198 226 46 054.9 
Febrero 222 139 47 793.9 11 730 2 414.7 4 750 1 267.0 238 619 51 475.6 
Marzo 256 253 57 599.1 15 420 3 365.4 5 999 1 446.9 277 672 62 411.4 -Abril 224 860 53 234.0 11 953 2 717. 7 6 624 617. 7 243 437 57 569.4 N 

Mayo 193 134 46 132. 7 11 886 2 733.2 5 428 388. l 210 488 50 254.0 o 

Junio 198 374 48 849.0 8 937 2 139.7 5 458 391.3 212 769 52 380.0 

Julio 120 541 26 438.0 6 922 603.7 8 464 2 143.9 135 927 30 185.6 
Agosto 126 637 24 901.3 3 881 792.7 6 238 1 560.7 136 756 27 254.7 
Septiembre 148 793 24 436.4 2 909 555.2 6 171 1 529.8 157 873 26 521.4 

TOTAL 2 108 334 -• 484 462.6 116 358 27 109.8 65 391 16 680.6 2290 083 528 253.0 -x- 92 .1 91.7 5. l 5.2 2:8 3.1 100.0 100.0 

FUENTE: INMECAFE. 



VOLUMEN Y VALOR MENSUALES DE LAS EXPORTACIONES DE 
CAFE MEXICANO POR TIPOS PARA EL CICLO 1980/81 

(Sacos de 60 Kg./D61ares) 
CUADRO 11 -20 

CAFE VEREDE CAFE TOSTADO CAFE SOLUBLE TOTAL. 
MESES (Volumen) (Valor) ( Volumen ) (Valor) (Volumen) (Valor) Volumen) (Valor) 

Oct. 123,508 19,965,814.07 12,460 2,077,424.80 6,185 1,232,784.21 142,153 23 276,023.ÓS 
Nov. 71,061 ll, 164,041. 70 6,564 1,118,434.55 3,452 639 ,888.52 . 81,077 12 922 ,364. 77 
Dic. 137,216 21,296,087.37 7,356 1,186,185.06 5,812 1,063,010.13 150,384 23 545,282.56 

Ene. 169,628 27,856,864.07 7,544 1,261,322.59 4,291 795,689.52 181,463 29 913,876.18 
Feb. 184,362 30,560,467.09 5,688 970,255.61 3,474 614,274.88 193,524 32 144,967.58 
Mar. 174,410 28. 932 ,090 .14 8,015 1,353,011.59 3,533 625,631.33 185,958 30 910,733.06 

Abr. 212,986 35,970,515.39 11, 149 1,891,511.79 646 116,874.31 224,781 37, 978,901.49 
May. 147 ,039 24,707,714.69 4,508 751,921.28 5,345 918,681.47 156,892 26 378,317.44 
Jun. 68,916 10,958,925.41 2,899 506 ,941.63 2,810 454,263.95 74,625 11 920,130.99 -

"' 
.Jul. 117 ,031 17,628,767.99 795 138,975.13 188 30,350.83 118,014 17 798,093.95 -
Agei. 21JO ,802 33,147,068.04 4,478 753,870.13 110 19,216.70 205,390 33 920 ,254.87 
Sep. 231,475 37,091,329.41 6,670 1,125,810.72 238,145 38 217,140.13 

TOTAL 1_&38,43.1 2~9,271,_~8_5_:]7 78, 1?.6 1311351634.88 35,846 6"5102665.85_ 12925 2406 318, 925,986.10 

·------·--------------
FUErm:: 

!NMECAFE. 



EXPORTACIUNE:; DE l.AFE MEXICANO POR PAISES DE DESTINO PARA EL PERIODlJ 1979/71-1978/79 
(Saces de 60 Kg.) 

CUADRO III-21 
---·-------
PAISES 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 '· 1976/77 1977/18 1978/79 
----·------
Estados Unidos 1' 16~·~96 l '243,311 1'91~,325 l '1751104 1'717.071 11 9441210 1'4661429 1'297.078 2' 138.401 

Eur.º..P..ª Occ i denta·1 ~]: ~59!~-90 -41 ,176 522,930 45~,558 75'/,648 4i'l.714 340 1N4 521,537 
Inglaterra 9,728 11,422 17 ,377 14,024 • 3 32 ,070 5.579 4,312 4,025 
Alem.Federal 87,018 112.069 165,360 175,149 167 ,124 233,765 147.253 109,884 95.798 
Fr1ncia 11,844 25,021 54,742 76,633 61,963 109.264 95.074 52,643 106,984 
Bé gica 43.010 28.532 52,893 53,945 62.072 124.420 68,097 84.583 145.762 
España 95,287 69.225 60,528 80,311 75,826 65,180 48,741 69,802 110;200 
Holanda 29,055 35.041 33,187 74,387 47,024 64,560 20,192 .9.775 29.901 
Suiza 1,725 2,407 575 2,625 1,380 25,661 2,673 2,001 2,301 
Suecia 332 48 2,496 1,251 10,350 2,874 287 3,029 
Noruega . l, 150 15,967 10.235 34,801 10,776 5,865 1,868 
Italia 5,806 72 ,301 15,616 19,194 18,103 44.707 11.098 57 3,161 
Finlandia 1.724 411 7,073 6.742 3.444 s.626 862 576 
Dinamarca 4,620 2.813 2.329 2.102 2.064 4,244 1,495 1,035 17.932 
Europa Oriental 17.167 u 1soo 571486 451634 531334 201000 531297 345,086 
Yugoslavia 17 ,167 34,486 16,667 16,666 25,001 115.921 
Rurnania 18,468 34,375 
Polonia 3,334 138.336 
Checos 1 ovaqui a 12,300 3.334 s.oo3 
Ale. Dem. 11.500 23.000 1.495 17,250 
Uni6n Soviética 16,667 50.000 25.001 
Hungría 8,333 9,200 
Otros paises 561489 431821 72,334 991255 581250 127,782 46,753 46,719 641980 
TOTAL !_'511,284 1 1 6631589 2'409,335 1'854,775 2 1 2721513 2'8821974 1'947,896 1'737,338 3'070,004 

..... 
FUENTE: "' "' 

INMECAFE. 
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VOLUMEN MENSUAL DE LAS EXPORTACIONES DE CAFE 
MEXICANO POR ?AISES DE DESTINO PARA 

El CICLO l978/7q 

(_Sacos de 60 KgL 
GRUPO II I-22 

PAIS 

Es ta dos Unidos 
Bélgica 
Polonia 
Yugoslavia 
España 
Francia 
Alemania Federal 
Japón 
Rumania 
Holanda 
Unión Sovietica 
Di narna rea 
Alemania Democrática 
Huna rfa 
Checoslovaquia 
lngl aterra 
Italia 
Suecia 
Grecia 
Sui z::a 
Noruega 
Canadá 
Israel 
Singapur 
Finlandia 

TOTAL 

FUE:HE: lttME.CAFE. 

TOTAL CICLO 
1978/79 

2 138 401 
145 762 
1 38 336 
115 921 
110 200 
106 984 

95 798 
58 355 
34 375 
29 901 
25 001 
17 932 
17 250 

9 200 
5 G03 
4 025 
3 161 
3 029 
2 329 
2 301 
1 868 
1 709 
1 437 
1 150 

576 

3 070 004 ---------

69.6 
4.7 
4.5 
3.8 
3.6 
3.5 
3.1 
1. 9. 
1.1 
1,0 
a.a 
0.6 
0.6 
0.3 
0.2 
Q,1 
a .1 
U.l 
U.l 
0.1 
0.1 
0.1 

~QQ,:Q 
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VOLUMEN MENSUAL DE LAS EXPORTACIONES DE CAFE 
MEXICANO POR PAIS DE DESTINO PARA EL 

CICLO 1979/80 

(.Sacos de 60 Kg.) CUADRO II I-2.3 

PAIS 

Estados Unidos 
España 
Bélgica 
Alemania Federa 1 
Francia 
Japón 
Alemania Democrática 
Holanda 
Noruega 
Inglaterra 
Jnión Sovietica 
Checoslovaquia 
Canadá 
Yugoslavia 
Australia 
Dinamarca 
Finlandia 
Italia 
Suecia 
Israel 
Austria 

TOTAL 

~UENTE: lNMECAFE 

TOTAL CICLO 
1979/80 

1 560 910 
2.49 956 
126 818 
111 421 

93 02!1 
65 511 
28 175 
14 437 

9 085 
8 605 
8 334 
3 450 
3 409 
1 667 
1 358 
1 0.93 

897 
817 
575 
288 
248 

68.2 
10.9 
5.5 
4. 9 
4.1 
2.9 
l. 2 
0..6 
0.4 
0.4 
0.4 
o.. 2 
0.1 
0.1 
0.1 
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VOLUMEN MENSUAL DE LAS EXPORTACIONES DE CAFE 
MEXICANO POR PAISES DE DESTINO PARA 

El CICLO 1980/81 
(Sacos de 60 kg 1. 

GRUPO IIl-24 

PAIS 

Estados Unidos 
España 
Alemania Federal 
Francia 
Bélgica 
Inglaterra 
Alemania Democrática 
Japón 
Checoslovaquia 
Yugoslavia 
H.o 1 anda 
Italia 
Unión Soviétiva 
Noruega 
Suecia 
Dinamarca 
Australia 
Canadá 
Corea de 1 Sur 
Is rae 1 
Nueva Zelanda 
Finlandia 
Líbano 
Taiwan 

TOTAL 

FUENTE: INMECAFE 

TOTAL CICLO 
.1980/81 

1 390 595 
98 759 
90 739 
82 218 
71 742 
42 414 
33 333 
29 780 
2.5 300 
2.0 504 
19 826 
15 699 

8 334 
8 164 
2 186 
2 013 
1 7 6Cl 

797 
5 75 
575 
288 
288 
287 
230 

1 952 406 ---------

71. 2. 
5.1 
4.7 
4.2 
4.0 
2.2 
l.. 7 
1.5 
1.3 
l. .1 
1.0 
0.8 
0.4 
0.4 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 



PAIS 

Uganda 
Burundi 
Ruanda 
Etiopía 
Colombia 
El Salvador 
Gua terna 1 a 
Madagascar 
Costa de Marfil 
Costa Rica 
Haití 
Honduras 
Camerún 
Kenia 
Tanzania 
Sierra Leona 
Nicaragua 
Repúb 1 i ca Dominicana 
Brasil 
Ecuador 
Nueva Guinea 
Zaire 
México 

-·- ·--- ----------· 
FUENTE: ORGANIZACION 

VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE CAFE COMO PORCENTAJE DE LOS INGRESOS 
TOTALES DE EXPORTACION EN PAISES PRODUCTORES SELECCIONADOS 

PARA EL PERI0001975/1979 
( '.t) 

1975 1976 1977 1978 1979 

73.5 85.4 93.4 90.2 97.9 
86.6 86. 1 92.0 85.9 93.0 
62.2 77 .1 72.3 N.O. 76.0 
34.0 57.3 75.9 80.9 68.0 
46.0 58.8 63.9 70.9 60.0 
33.6 53.3 63.3 51.0 56.0 
25.6 32.0 45.4 40.8 40.0 
21.8 42.9 49.0 44.8 34.0 
25.1 34.3 38.0 26.2 32.4 
19.7 26.9 41.2 36.2 32.0 
26.4 37.4 45.1 35.4 32.0 
19.3 25.2 33.0 34.9 27.0 
23.8 24.0 31.9 29.7 26.0 
15.0 27.0 41.3 31.5 26.0 
18.6 33.0 41.0 36.5 25.0 
6.3 6.7 32.3 14.5 24.0 

14.8 20.4 30.5 31.4 23.0 
4.8 14.0 23.7 14.4 18.0 

10.8 23.7 21.6 18.l 15.3 
7.2 '18.2 13. 1 18.8 15.0 

10.0 23.0 26.6 21.4 15.0 
8.3 13.8 19.5 17.8 13.0 
6.2 11. 3 11.0 7.0 6.9 

INTERNACIONAL DEL CAFE. 

GRUPO I lI - 25 

.... 
N 
O'I 



PRODUCCION MUNDIAL DE CAFE POR PAISES PARA EL PERIODO 1972/73 -
(Miles de sacos de 60 Kg). 

1979/80 (*) 

CUADRO Ill - 26 

PAIS 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977 /78 1978/89 1979/80 

Brasil 16 240 26 960 22 444 6 663 16 048 20 853 21 253 19 500 
Colombia 8 988 7 312 7 998 8 668 9 517 11 152 12 700 12 200 
Indonesia 2 919 2 987 3 134 3 156 3 855 4 883 4 767 5 366 
México (**) 3 700 3 550 3 950 4 200 4 000 3 650 4 000 3 900 
Costa de Marfi 1 4 013 3 234 ;3 682 5 257 4 846 - 3 270 4 894 3 417 
Etiopia 3 013 2 558 2 851 2 978 3 215 3 169 3 150 3 217 
El Salvador 2 238 2 370 4 526 1 794 2 630~ 2 865- 3 428 ·- 2 600 
India 1 558 1 420 1 580 1 360 1 796 2 166 1 817 2 500 
Guatemala 2 174 2 384 2 403 2 068 2 481 2 570 2 807 2 346 
Uganda 4 185 3 266 3 331 2 247 2 644 1 867 1 833 2 004 
Ecuador 1 296 1 064 1 310 1 824 l 377 1 903 1 625 1 750 
Zaire 1 338 1 514 1 204 1 115 1 566 l 034 1 279 1 603 ...... 
Costa Rica 1 292 1 524 l 442 1 288 1 342 . 1 517 1 786 1 509 "' 
Camerún 1 362 l 553 1 821 l 480 1 306 1 369 1 637 l 500 

...... 

Perú 1 009 933 877 929 971 1 106 l 262 1 333 
Madagascar 1 302 l 202 1 144 873 285 702 l 340 1 333 
l".enia l 261 1 244 1 171 1. 225 699 356 l 232 l 300 
Honduras 846 781 l 064 718 651 073 l 174 1 265 
Venezuela 820 1 053 l 118 922 889 980 975 1 150 
Nicaragua 537 683 730 794 851 981 988 920 
Papúa Nueva Guinea 611 541 578 799 651 812 766 900 
Tanzania 488 930 954 805 836 848 803 887 
República Dominicana 875 787 995 846 062 664 982 755 
Haití 544 589 650 520 554 466 694 730 
l\nqr11 a 3 522 2 814 1 062 958 951 572 289 400 
Otro!> 2 133 1 827 2 016 873 019 604 2 476 2 162 

TOTAl-_ MUNDl~L,_ 68 274 J2. 080 74 035 5~ 360 68 045 11._~_2 ]9 957 76 547 

--·-----···--·- --·· 
(*) l.os años cafeteros correspondr,n a los ciclos de cada país. 
(*~) Cifras del INMECAFE. 



CUADRO. 111-2'7 

PAIS 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
SUAVES COMOMBIANOS 
Colombia 2,400 1,812 4,154 5,639 4,870 3,761 
Kenia 339 200 451 373 334 569 
Tanzania 191 119 177 73 97 181 
OTROS SUAVES 
India 604 509 619 904 849 1,381 
Ecuador 612 893 894 908 921 l,167 
El Salvador 1,841 1,087 549 737 584 784 
Perú 638 643 656 625 572 774 
México 903 534 a20 602 498 512 
Guatemala 196 56 63 141 -5 248 
Venezuela 369 231 230 292 187 205 

..... 
N 

Nicaragua 48 9 68 50 19 118 co 
Ruanda 111 80 129 125 227 91 
Costa Rica 89 176 108 105 109 82 
Honduras 215 126 73 65 38 78 
Otros Paises 122 155 3 21 18 15 
ARABIGOS NO LAVADOS 
Brasil 28,149 22,961 12,728 14,988 15,485 12,855 
Etiopfa 667 482 815 652 604 849 
Bol iv1a 29 20 67 17 27 69 
Paraguay 16 19 9 44 52 
ROBUSTAS 
CAMCAF 3,636 2,476 3,043 1,998 2,327 3,133 
Costa de Marfil 1,567 1,135 1,310 578 642 1,320 
Madagascar 1,006 669 948 "631 898 964 
Camerún 983 598 651 660 705 729 
Otros 80 74 134 129 82 120 
Ango 1 a 4,052 2,824 2,923 2,606 2,141 1,514 
Uganda 2,200 2,056· 2,236 2,292 1,753 1,445 
Indonesia 651 523 888 1,122 880 1,232 
Zaire 1,054 601 655 302 268 500 
Ghana 25 15 19 15 8 31 
Liberia 10 35 14 30 10 
Otros paises 22 6 24 23 45 9 

TOTAL 49,189 38,613 31,936 34,689 33,020 31,665 
FUENTE: ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL CAFE 



INVENTARIO DE CAFE VERDE AL 30 DE SEPTIEMBRE EN LOS PAISES 
IMPORTADORES MIEMBROS DE LA OIC PARA EL PERIODO 1975-80 

(Miles de sacos de 60 Kg). 

----------·---- --------------
PAIS 1975 1976 1977 1978 

·---------·· 
[!;tados Unidos 3 467 2 961 2 638 2 131 
Fr;;ncia 360 315 344 314 
Alemania Federal 310 270 300 146 
Hol.rnda 280 262 373 271 
llél g i ca/Lux.cmburi_¡o 240 90 220 178 
Rf,ino IJnido 295 288 284 153 
l ti! l i a 162 154 150 150 
[Ji riumarca 150 154 183 79 
Japón 633 950 083 750 
[<,paiia 291 202 206 292 
Finlandia 278 251 314 118 
'·,JJiZa 213 254 228 151 
{: 1Jl: '· i cJ 337 238 235 132 
Hirnqría n.d 163 103 142 
r.a11adá 211 12U 90 113 
AtJ•,Lr ia 77 104 111 101 
f,IJ', t r al i a n.d 78 87 73 
:ior1Jc•¡a 150 167 133 67 
Prirtuga 1 n.d 88 8/ 62 

TOTAi. ?....4-~.4. 7 117 L.J_6_2 :'> __ 4_?J 

1979 

2 724 
610 
390 
275 
175 
287 
150 
117 
000 
317 
161 
218 
155 

56 
157 
111 

77 
100 

23 

7_.J_Q_~ 

CUADRO 111-28 

1980 

2 955 
611 
500 
287 
244 
167 
150 
126 
927 
384 
331 
220 
188 
155 
150 
132 
1?.0 
100 

32 

J..]79 

-N 
<O 

----- ...... -- ··--·. ·- ··----- - --·----- ····-·-· ··-------------· - . ·-··-·-------·--·-- ----·-·- ---------·--··----------
fUUITt: ORGAN!ZACION lNTERNACIOtlf,L DEL CAFE. 



CONSUMO INTL:RNO ESTIMADO DE CAFE EN LOS PAISES EXPORTADORES MIEMBROS DE LA OIC 
PARA EL PERIODO 1975/76-1980/81 

(Miles de sacos de 60Kg.) 
CUADRO III-29 -- ------------

PAIS 
SUAVES COLOMBIANOS 

1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 

Colombia 1,333 1,383 1,509 1,638 1,750 1,825 
Kenia 21 20 43 40 50 63 
Tanzania 21 25 22 12 14 16 
OTROS SUAVES 
México 1,700 1,400 1,400 1,400 1,400 1,500 
Venezuela 700 700 709 805 923 958 
India 600 792 871 795 917 833 
Guatemala 307 311 307 306 307 307 
Rep. Dominicana 326 354 287 251 293 300 
Ecuador 270 270 271 274 277 21~F 
Haití 276 262 252 257 252 255 
Perú 245 248 251 233 233 233 
Costa Rica 184 186 214 220 213 200 
El Salvador 180 185 190 200 200 200 
Honduras 175 75 142 150 150 180 -Nicaragua 80 77 100 91 139 153 w 

Panamá 60 50 64 64 64 68 o 

Otros paises 22 16 18 12 19 15 
ARABIGOS NO LAVADOS. 
Brasil 6,728 6,.848 6,818 6,600 7,050 7,550 
Etiopía 1,700 1,.866 1,834 1,683 1,567 1,600 
Solivia 32 33 35 33 36 36 
Paraguay 17 12 7 12 15 13 
ROBUSTAS 
indonesia 1,113 1,.140 1,145 1,148 1,170 1,196 
Filipinas 532 506 495 505 569 475 
OAMCAF 272 198 378 446 461 446 
Zaire 150 157 200 250 250 167 
Uganda 32 30 30 25 30 34 
Angola 33 28 25 24 25 25 
Trinidad y Tobago 7 22 22 22 23 19 
Guinea 1 10 10 8 10 10 
Otros paises 38 30 13 10 12 
10TAL -·-· 17 ,155 - 17 ,.244 17,662 17,514 18,419 181956 

-f'UEÑT(:--ó"rfGANIZACION-INERNACIONAL DEL CAFE. 



CICLOS 

1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977 /78 
1978/79 
1979/80 
1980/81 

FUENTE: 

VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE CAFE POR SECTORES 
PARA EL PERIODO 1969/70-1980/81 

(Sacos de 60 Kg). 

SECTOR SECTOR 
PRIVADO (%) PUBLICO (%) 

1 411 013 86.7 215 880 13.3 
1 353 400 89.6 157 884 10.4 
1 377 237 82.8 286 352 17.2 
1 916 038 79.5 493 297 20.5 
1 220 047 65.8 634 728 34.2 
l 329 771 58.5 942 742 41.5 
1 862 573 64.6 1 020 401 35.4 
1 490 974 76.5 456922 23.5 
1 203 802 69.3 533 536 30.7 
1 996 288 65.0 1 073 716 35.0 
1 411 339 61.6 878 744 38.4 
1 124 965 57.6 827 441 42.4 

ORGAN I ZACION INTERNACIONAL DEL CAFE 

CUADRO 111-30 

TOTAL ( %) 

1 626 893 100.0 
1 511 284 100.0 
1 663 589 100.0 
2 409 335 100.0 
1 854 775 100.0 
2 272 513 100.0 
2 882 974 100.0 
1 947 896 100.0 -w 
1 737 338 100.0 ..... 
3 070 004 100.0 
2 290 083 100.0 
l 952 406 100.0 



MESES 

Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Enero 
Febrero 
Marzo 

Abril 
Mayo 
Junio 

Julio 
Agosto 
Septiembre 

TOTAL 
~ 

FUENTE: INMECAFE 

IMPUESTOS MENSUALES A LA EXPORTACION DE CAFE MEXICANO 
PARA EL CICLO 1980/81 

(Pesos M.N.) 

T I p o D E C A F E 

Verde Tostado Soluble 

40 574.19 61 236.09 138 287.01 
69 309.69 80 351.59 

262 699.40 28 291.87 126 253.31 

373 710.40 14 577.48 87 136,56 
917 015.81 19 856.73 82 262.83 

3 960 353.60 24 988.72 82 281.03 

4 545 847.92 34 164.19 20 486.93 
857 347.07 15 685.37 126 417.42 
251 975.36 49 005.09 42 714.00 

104 012.52 12 407.56 3 267.52 
375 299.88 11 708.22 8 320.40 

16 940.12 

11 688 836.15 358 171.13 797 77.8.60 
91.0 2.8 6.2 

CUADRO 111-31 

Total º" IO 

240 097.29 1.9 
149 661.28 1.2 
417 244.58 3.2 

475 424.44 3.7 
l 019 135.37 7.9 ,_. 
4 067 623.35 31.7 úJ 

N 

4 600 499.04 35.8 
999 449.86 7.8 
343 694.45 2.7 

119 687 .60 0.9 
395 328.50 3.1 

16 940.12 o. l 
12 844 785.88 100.0 

100.0 



VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE CAFE MEXICANO 
POR LINEAS NAVIERAS PARA EL CICLO 1980/81 

{Sacos de 60 Kg.) 

pNEA NAVIERA 

Transportaci6n Marltima Mexicana, S.A. 
Hapag-Lloyd, A.G. 
Intercontinental Transport {I.C.T.) B.V. 
Pzean/Stinnes Linien (Unimex) 
Harrison Une 
Compagnie Generale Maritime 
Compañia Trasatlántica Española 
Armament Deppe, S.A. (Unimex) 
Jugooceanija Line 
Sidarma Costa Line 
Nippon Yusen Kaisha (N.Y.K. Line) 
Flotta Lauro 
Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (K.Line) 
Baltic Shipping Company 
Zim Container Service 
Atlantic Cargo Services, A.B. (A.C.S.) 
Transportes Navieros Ecuatorianos 
Nordana Line 
Pacific Australia Direct Line 
Farell Lines, Inc 

FUENTE: O I C 

PAIS DE ORIGEN 

México 
Alemania Federal 
Holanda 
Alemania Federal 
Inglaterra 
Francia 
España 
Bélgica 
Yugoslavia 
Italia 
Jap6n 
Italia 
Jap6n 
Uni6n Soviética 
Israel 
Finlandia 
Ecuador 
Dinamarca 
Australia 
Estados Unidos 
T O TA L 

VOLUMEN 

144 263 
85 890 
55 087 
50 243 
35 200 
33 099 
32 364 
28 132 
20 004 
18 554 
15 094 
13 133 
9 023 
8 834 
7 753 
7 187 
1 150 

862 
678 
431 

566 981 

CUADRO III-32 

25.4 
15.1 
9.7 
8.9 
6.2 
5.8 
5.7 
5.0 
3.6 
3.3 
2.7 
2.3 
1.6 
1.5 
1.4 
1.3 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 

100.0 

.... 
w 
w 
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PARTICIPACION DEL CAFE EN LOS INGRESOS DE 
EXPORTACION POR PAISES PARA EL AÑO 1981. 

{%) 

CUADRO III-33 

Uganda 97.9 

Burundi 93.0 

Ruanda 76.0 

Etiopía 68.0 

Colombia 60.0 

El Salvador 56.0 

Guatemala 

Madagascar 

Costa de Marfi 1 

Costa Rica 

Sras i1 15.3 

México 3.0 

FUENTE: ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL CAFE 
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COMPAÑIAS PRODUCTORAS DE CAFE 

SOLUBLE EN MEXICO 

COMPAÑIAS 

CUADRO V-1 

% DE PARTICIPACION EN El 
MERCADO NACIONAL. 

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

NESTIE, S.A. 

CAFES DE MEXICO, S.A. 

CAFES EL M-ARINO, S.A. 

CAFES SOLUBLES MONTERREY, S.A. 

CAFE INTERNACIONAL DE COROOB.A, S.A. 

CAFES SOLUaLES DEL PACIFtCO, S.A. 

INSTITUTO MEXfCANO DEL CAFE 

T O T A L 

FUENTE: CAFETALERA MEXICANA 

sa.o 
ia.o 

3.0 

2.9 

1.8 

1.2 

1.1 

100.0 
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VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCClON DE 

CAFE SOLUBLE EN LOS A_!OS 1970-1981 

CUADRO V-2 

1!170 1915 1981 

VOLUMEN 

(TONS) 6 463 B 292 12 555 

VALOR 

(MILLONES DE PESOS} 493.8 961.9. 3 276 .1 

---------------------------------------------·---------------
FUENTE: SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 

ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIALES DE CAFE 

INMECAFE Y CANACINTRA. 
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PRODUCCION ESTIMADA DE GAFE SOLUBLE 

PARA LOS AÑOS 1982-1985 

lTONELADAS} 

CUADRO V-3 

TONELADAS 

1982 

1983 

1984 

1985 

12 670 

12 920 

12 990 

13 100 

FUE~TE: SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 

CANACINTRA 
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VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE 

CAFE SOLUBLE EN lL PERIODO 1970/1981 

(SACOS DE 60 Kg/PESOS) 

CUADRO V-4 

VOLUMEN VALOR 

-----------------------------~-------------------------------
1970 l 126 l 099 469 
H71 3 113 3 507 328 
1972 6 682 14 975 961 
1973 5 051 lZ 549 130 
19 74 615 1 051 770 
1975 2 100 5 938 ººª 
H76 10 300 39 290 000 
H77 3 400 51 355 000 
1978 11 900 136 897 000 
19 79 73 074 348 291 979 
1980 65 391 387 990 756 
1981 35 846 172 011 7g5 

--------------------------------------------------------------
FUENTE: I.~MECAFE 



PRODUCTO 

N E S C A F E 
Frasco de 50 Grs. 
Frasco de 100 Grs. 
F'ras co de 20\l Grs. 
Frasca de 300 Grs. 
Solsa de 500 Grs. 
Bolsa de lOllll G rs • 
Lata de 5000 Grs. 
Sobre de 100 X 2,5 Gr.s 

O E C A F 

Frasco de 50 grs. 
Frasco de 100 grs. 
Frasco de 200 grs. 
Paquete de 100 x2.5Gi:s 

D O L C A 

Sobre de 10 grs. 
Frasco de 50 grs. 
Frasco de 100 grs. 
Frasco 200 Grs. 
Bolsa 500 Grs. 

FUENTE: 
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COMPAÑIA NESTLE,S.A. 
CUADRO V-5 

PRECIOS MAXIMOS DE VENTA 
AL COMERCIANTE AL PUBLICO 

29.85 32.20 
54. 80 58.00 

10 l. 20 107.20 
128.50 136.50 
205.85 210.oa 
411. 70 421. 80 

2.327.00 2.374.50 
245.05 250.20 

39.90 42.80 
72.30 77 .so 

133,40 141. 20 
29 3 .15 299.20 

9.01 9,40 
28.48 30,60 
53,61 57.80 
99. 35 105,00 

202.91 207 ·ºº 

COSTO DE 
PRODUCCION 

19.90 
36.53 
67.46 
85,66 

137.23 
274.46 

1,551. 33 
163.36 

26.20 
48.20 
88.66 

19 s. 3 3 

6.00 
18.98 
35.74 
66.22 

135.27 

SECRETARIA DE COMERCIO. 
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GENERAL FOODS DE MEXICO, S.A. 

PRODUCTO PRECIOS MAXIMOS DE VENTA 
AL COMERCIANTE AL PUBLICO 

C A F E O R O 

Frasco de 50 Grs. 29.85 32. 20 
Frasco de 100 Grs. 54.80 58.00 
Frasco de 200 Grs. 101.20 107.20 
Frasco de 300 Grs. 128.50 136.50 
Sobre de 2.5 Grs. l. 88 1. 90 
Bolsa de 1 000 Grs. 411.70 421.80 
Cui'leta de 30 Kgs. 12 905.00 12 905.00 

MAXWELL HOUSE 

Frasco de 50 Grs. 29.85 32.20 
Frasco de 100 Grs. 54.80 58.00 
Frasco de 200 Grs. 101. 20 107.20 
Frasco de 300 Grs. 128.50 136.50 
Sobre de 2. 5 Grs. 1. 88 l. 90 
Bolsa de l 000 Grs. 411.70 421.80 
Cuñete de 30 Kgs. 12 905.00 12 905.00 

CAFE PRONTO 

Frasco de 50 Grs. 29.85 32.20 
Frasco de 100 Grs. 54. 80 58.00 
Frasco de 200 Grs. 101.20 107.20 

FUENTE: SECRETARIA DE COMERCIO 

CUADRO V-6 

COSTO DE 
PRODUCCION. 

10.90 
36.53 
67.46 
85.66 
l. 25 

274.46 
8 603.33 

19.90 
36.53 
67.46 
85.66 
l. 25 

274.46 
8 603.23 

l 9. 90 
36.53 
67.46 



P R O D U C T O 

E.L MARINO 

Frasco de 50 Grs. 
Frasco de 100 Grs. 
Frasco de 170 Grs. 
Frasco de 280 Grs. 
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CAFE EL MARINO, S.A. 

PRECIOS MAXIMOS DE VENTA 
AL COMERCIANTE AL PUBLICO 

29.85 33.20 
54.80 58.00 
33.20 100.00 

114.20 121. 40 
Bolsa de 1 000 Grs. 411.70 421.80 
Sobre de 10 Grs. 9.0!:> :} . 50 
Sobre de 2. 5 Grs. 2,45 2.sa 

FUEHTE: SECRETARIA DE COMERCIO 

CUADRO V-7 

COSTO DE 
PRODUCCION 

19. 90 
36. 5 3 
62. 13 
76.46 

274.46 
6. 03 
1.6 3 
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CAFES SOLUBLES MONTERREY, S.A. 

PRODUCTO 

MARCA H..G. 

Frasco de 50 Grs. 
Frasco de 100 Grs. 
Frasco de 200 Grs. 
Sobre de 10 Grs. 

PRECIOS MAXIMOS DE VENTA 
AL COMERClANTE AL PUlilI ca 

28.40 30. 60. 

52.2U 55,20 
9.6. 35 102., o.o. 

9.05 9,50 

FUEHTE: SECRETARIA DE COMERCIO. 

CUADRO V-8 

COSTO DE 
PRODUCCIOH. 

18.~3 

34.80 
64.13 
6.03 
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CAFE INTERNACIONAL DE CORDOBA, S.A. DE C.V. 

PRODUCTO PRECIOS MAXIMOS DE VENTA 
AL COMERCIANTE AL PUaLrco 

CUADRO V-9 

COSTO DE 
PRODUCCION 

-------------------------------------------------------------------· 
F A M 1 L 1 A R 

Frasco de 50 grs. 
Frasco 100 grs. 
Frasco 170 grs. 
Frasco 200 grs. 
Frasco 300 grs. 
Sobre 10 grs. 
Sobre de 2.5 grs, 

INTERNACIONAL. 

Frasco 50 grs. 
Frasco 100 grs. 
Frasco 170 grs. 
Frasco 200 grs. 
6rasco 300 grs. 
Sobre 10 grs. 
Sobre 2.5 grs. 

CA I FEX 

Frasco de 50 grs. 
Frasco lúu grs, 
Frasco 170 grs. 
Frasco 200 grs. 
Frasco 301) grs. 
Sobre 10 grs. 
Sobre 2 • 5 g rs . 

29,85 
54.80 
93.20 

101.20 
128. 50 

9,05 
2.45 

29 .85 
54.80 
93 ,20 

10 l, 20 
128,50 

9,05 
2,45 

29,85 
54,80 
93. 20 

101.20 
128,50 

9 .os 
2 ,45 

32.20 
58.00 

100 ·ºº 107 .za 
136.50 

9.50 
2.50 

32.20 
58.00 

100,00 
107. 20 
136,50 

9.. 50 
2.50 

32.20 
58.00 

lG0,00 
107.20 
136. 50 

9.50 
2.50 

19..90 
35.53 
62.13 
67.46 
85.66 
6.03 
l.63 

19.90 
36.53 
62.13 
67.46 
85.66 
6,03 
l.fi3 

19.90 
36.53 
62 .13 
67.46 
85.66 
6.03 
l. 63 

--------------------------------------------------------------------
FUENTE: 

SECRETARIA DE COMERCIO. 
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GAFES SOLUBLES DEL PACIFICO,S.A. 

P R O .D U C T O PRECIOS MAXIMOS DE VENTA 
AL COMERCIANTE. AL PUBLICO 

C O M B A T E 

Frasco de 50 Grs. 29. 85 32.20 

Frasco de 100 Grs. 54.SQ 58,00 

Frasco de 200 Grs. 101.20 10 7. 20 

Sobre 10 Grs. 6.95 7.40 

FUENTE: SECRETARIA DE COMERCIO 

CUADRO V-10 

COSTO DE 
PRODUCCION 

H.85 

36,53 

67 ,46 

4.63 
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INSTITUTO MEX[CANO DEL CAFE 

1
PRODUCTO 

A L I A N Z A 

Frasco de 100 Grs. 
Frasco de 20u Grs . 

PRECIOS MAXIMOS DE VENTA 

AL COMERCIANTE 

54.80 

101.20 

AL PUBLICO 

58,00 

10 7. 20 

FUE~TE: SECRETARIA DE COMERCIO 

CUADRO V-11 

COSTO DE 
PRODUCCION 

36.53 

67. 46 
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e o N e L u s I o N E s 

El café tiene gran importancia dentro de 1a econo -

mía del país. Del cultivo, comercialización e industrializa 

ción dependen un poco más de dos millones de personas, y como 

generador de divisas ocupa una posición relevante. 

En el total del Producto Interno Bruto de México, -

el café participa con un 10 %. 

Las principales entidades productoras de café son:

Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Puebla, que conjuntamente aportan 

alrededor de 90S de la producción nacional. 

La producción nacional agrícola del café en los úl

timos cuatro años no ha sufrido 5ajas considerafiles, asf pues 

podemos decir que año con año se ha ido incrementando la pro

ducción. Actualmente México ocupa el cuarto lugar como produs 

tor de café en el mundo. 

Hasta el año analizado, 1981, el panorama de 1as 

exportaciones por país de destino no experimentó cambios de-

significación. El número de naciones a las que llegó el café

mexicano ascendió a 24, contra 21 del año inmediato anterior. 

Por concepto de exportaciones agrícolas de café, 

México recibio ~mil millones de pesos, gran incremento con -

respecto a cinco años antes, donde en 1976 correspondieron 

3 mil 2uu millones de pesos. 
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México es uno de los pa{ses que tiene un gran poten 

[cial de producción agrícola de café, pero no cuenta con ning~ 
!na planta procesadora de café soluble nacional. 

En nuestro país el café soluble que se tenía, hasta 

la pasada década como me..xicano, era porque Alemania lo maqui

laba a México. Esto era, porque existía un convenio entre los 

dos paises, que consistía, en que nuestro pafs vendía el café 

verde (materia prima para la elaboración de café soluble} a -

un precio m6dico para Alemania y este maquilafia el café solu

ble a México. 

Posteriormente el gobierno de nuestro pafs, median

te el Instituto Mexicano del Café, pens6 en realizar un pro -

yecto para la creación de una planta procesadora de café solu 

ble ya que el convenio que habia con Alemania no sigui6, pero 

este proyecto no se realizó, y sólo quedo en la posibilidad -

de llevarlo a cabo. 

Actualmente el Instituto Mexicano del Café, distri

buye café soluble bajo la marca alianza. Este café es produc

to de otra maquila que se le hace a México, pero ahora no es

Alemania quien lo maquila, sino la compañía Cafés Solubles 

Monterrey, S.A., que a su vez produce café soluble bajo la 

marca H.G. Dicha empresa le maquila a nuestro país el café 

alianza y México da cier~as concesiones en el precio del café 

verde, para 1a producción del soluble marca H.G., este es e1-

convenio que se tiene. 
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Por otro lado, no se piense, que las exportaciones

mexicanas de café soluble que se registran en las estadisti -

cas, sean para beneficio total de nuestra economía, ya que e~ 

tas exportaciones son realizadas por las compañías: Interna -

tional Flavors y Fragrances de México, S.A. de C.V., que cu -

bre el 44.3% de las exportaciones; Café El Marino, S.A., que

cubre el 42.8%; y el 12,9% restante lo cubre la empresa Cafés 

Finos de Exportación, S.A. de C.V. 

Por lo tanto, de las procesadoras de café soluble -

que participan en nuestro mercado, las comañfas Nestlé, Cafés 

de México, Solubles Monterrey, Solubles del Pacífico e IHMEC~ 

FE (es te último sólo control a 1 as exportaciones l ninguno de -

los mencionados anteriormente exporta su café soluole. 

Dentro de la fabricación del café soluble, en los -

años de 1~76 a 1~81, la demanda se incrementó en un 12.5~, y

estimamos que en los próximos años aumentará a un ritmo del 

1,11 anual, por lo tanto, será necesario quel as empresas de -

café soluble, realicen a corto plazo ampliaciones en su capa

cidad de producción y consecuentemente, se destinen mayores -

proporciones de la cosecha nacional de café al consumo inter

no. 

Por otro lado, la procesadora de café soluble -:::stá

dentro del campo agroindustrial, ya que una Agroindustria se

define como el conjunto de actividades productiva~ que agre-

gan valor a materias de origen agrícola, pecuario y fore5~3l-
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a través del procesamiento industrial, de conservaci6n y co -

merci ali zación. 

Ahora, como consideramos que los procesos de produs_ 

ción agroindustrial son terreno fundamental para ingerencia -

del Estado, pretendemos que sea este el que invierta para la

instalación de la planta industrial procesadora de café solu

ble. 

fa que pensamos que serfa mis viable, invertir para 

la instalación de la planta solubilizadora, en vez de dar ba

rato el café verde a las empresas que por maquilar el soluble 

a M~xico, obtienen mayor beneficio. 

Para esto, no se partiría de. cero, ya que el Insti

tuto Mexicano del Café cuenta con una planta industrial bene

ficiadora (que es la que procesa el café verde) que abastece

ría la planta solubilizadora, esto permitiría reducir en un -

momento dado los costos, y se obtendría un precio aceotanle -

que a su vez pueda cor:ipetir, con el de los productos de las -

compañías existentes. 

Así el INMECAFE, estaria en posibilidad de increme.!!_ 

tar mucho más su participación en el mercado interno, ya que

con el café maquilado de marca alianza, participa con sólo el 

l.1% dentro del mercado nacional. 

México no tendría el orablema, Clno la mayo,.. ::>:'lrte

de los paises productores de ca"'é soluble, ·~J:;? se ven -=r, la -
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necesidad de ioportar el café verde, y además el implementar 

la ~anta solubilizadora de café, se aseguraría la modifica

ción en el tipo de las exportaciones, ya que en lugar del ca 

fé verde se recurriría tamnién al café soluble lo que redon

darfa, en que un mayor valor agregado causa una mayor derra

ma económica, y retención de divisas dentro del país. 

Con respecto a la localización de la planta solubi 

lizadora de café, de acuerdo a los esfuerzos de industriali

zación como vehículo de independencia económica, se ha consi 

derado la posibilidad, de crear polos de desarrollo en el in 

terior de la república, que cumplan además, una función des

concentradora respecto al Distrito Federal. 

Tamaulipas tiene todo lo necesario, para convertí!· 

se en un polo de desarrollo industrial, pues ofrece los re -

cursos naturales y humanos para ello. 

La factibilidad, de implementar una solubilizadora 

de café, como se muestra en el último capítulo de este estu

dio, es favorable en lo que respecta a Tampico, Tarnaulipas,

ya que con ello se favorecería al generar una ocupación de -

mano de obra, evitando, aunque en pequeña proporción, el de

sempleo existente en el puerto de Tarnau1ipas. 
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R E e o M E N D A e I o N E s 

En el desarrollo del presente trabajo, se encontra

ron muchas limitantes, debido a la falta de información; en -

su mayoría sobre el café soluble, ya que en las fuentes aboc~ 

das a esto, informaron, que como en nuestro país no hay proc~ 

sadoras de cafá soluble nacionales, no se ha trabajado para -

una recopilación de datos estadísticos que puedan servir para 

ampliar y enriquecer trabajos como el presente. 

Esto incita a plantear la necesidad de crear un 

centro de información confiable, destinado a la investigación 

del producto mencionado, ya que la información que proporcio

na el Instituto Mexicano del Café resulta ineficás. 
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