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Resumen 

Los sistemas agroforestales de café son 

considerados como un modo de producción 

estratégico enfocado en el desarrollo 

sustentable, debido a que es el modo de 

subsistencia de pequeños productores y de 

alrededor de 30 grupos indígenas del país. A 

pesar de ello, existen múltiples amenazas 

sociales, económicas y ambientales que 

ocasionan una reducción en la superficie 

dedicada a este modo de producción. Por lo 

tanto, es indispensable resaltar los beneficios 

ambientales, sociales y económicos que 

generan estos sistemas en comunidades 
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marginadas para evitar que se reduzca aún 

más la superficie con dicho sistema. El 

objetivo del presente ensayo fue analizar el 

papel que juegan los sistemas agroforestales 

de café en el desarrollo sustentable de 

pequeños productores de México mediante 

la técnica de investigación documental para 

tener evidencia científica sobre los 

principales beneficios ambientales, sociales 

y económicos e identificar las principales 

amenazas con el objeto de ayudar a futuras 

investigaciones en el mejoramiento y 

conservación de los sistemas agroforestales 

de café. Se encontró que este sistema genera 
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una gama de servicios ecosistémicos, entre 

los que resaltan el potencial de captura de 

CO2 y la capacidad para la conservación de 

la biodiversidad nativa. El conocimiento 

tradicional de los campesinos influye en la 

conservación y mantenimiento de los 

sistemas agroforestales de café. A pesar de 

las múltiples amenazas sociales, los 

pequeños productores dedicados a este modo 

de producción se resisten a abandonar esta 

práctica porque es una vía para subsistir y 

mantener su sistema de reproducción social, 

sin importar los retos que se presenten. Los 

pequeños productores que han logrado un 

aumento significativo en su economía son 

aquellos que están organizados en 

cooperativas para producir cafés orgánicos 

especializados de alta calidad con un 

enfoque de exportación. La migración, edad 

avanzada de los productores, mal manejo del 

sistema, enfermedades fitosanitarias y el 

cambio climático son las principales 

amenazas identificadas. Existe una amplia 

evidencia científica sobre los beneficios 

ambientales que aportan los sistemas 

agroforestales de café en México; sin 

embargo, es necesario ampliar la 

información en el ámbito social y económico 

para obtener estrategias que ayuden a los 

pequeños productores de comunidades 

marginadas a alcanzar el desarrollo 

sustentable que tome en cuenta el 

mejoramiento de su calidad de vida, la 

reducción de las principales amenazas que lo 

aquejan y la disminución de la 

vulnerabilidad ante el cambio climático 

actual y futuro. 

Palabras clave: servicio ecosistémico, 

beneficio ambiental, beneficio económico, 

amenazas, cooperativas.  

 

Abstract 

Coffee agroforestry systems are considered 

as a strategic mode of production focused on 

sustainable development, because it is the 

livelihood of small producers and about 30 

indigenous groups in the country. Despite 

this, there are multiple social, economic and 

environmental threats that have generated a 

reduction in the area dedicated to this mode 

of production. Therefore, it is essential to 

highlight the environmental, social and 

economic benefits that these systems have 

generated in marginalized communities to 

avoid further reducing the surface with said 

sustainable production system. The 

objective of this essay is to analyze the role 

that coffee agroforestry systems have played 

in the sustainable development of small 

producers in Mexico through the 

documentary research technique to have 

scientific evidence on the main 

environmental, social and economic benefits 

and identify the main threats to guide future 

research in order to improve and conserve 

coffee agroforestry systems. It was found 

that this system has generated a range of 

ecosystem services, among which the 

potential for CO2 capture and the capacity 

for the conservation of native biodiversity 

stand out. Despite the multiple social threats, 

small producers dedicated to this mode of 

production are reluctant to abandon this 

practice because it is a way to survive and 

maintain their social reproduction system, 

regardless of the challenges that arise. The 

small producers that have managed to 

generate a significant increase in their 

economy are those who have organized in 

cooperatives to produce specialized organic 

coffees of high quality with an export focus. 

Migration, advanced age of producers, poor 

management of the system, phytosanitary 

diseases and climate change are the main 

threats identified. There is ample scientific 

evidence on the environmental benefits of 

coffee agroforestry systems in Mexico; 

however, it is necessary to expand the 

information in the social and economic field 

to obtain strategies that help small producers 

from marginalized communities to achieve 

sustainable development, taking care of 

improving their quality of life, reducing the 

main threats that afflict them and the 

reduction of vulnerability to current and 

future climate change. 

Key words: ecosystem service, 

environmental benefit, economic benefit, 

threats, cooperatives. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El 90% de la superficie en México dedicada a la actividad cafetalera se centra en 

la utilización de árboles nativos e introducidos de interés económico para sombra 

del cafeto. Este modo de producción alternativo lo manejan principalmente 

pequeños productores y alrededor de 30 grupos indígenas del país (Escamilla y 

Díaz, 2016). 

Se estima que el 95.4% de todos los productores se incluyen en la categoría 

de campesinos con superficies de cultivo que no sobrepasan las 5 ha. Los estados 

de Chiapas, Veracruz y Oaxaca son los principales productores de café bajo 

sombra (Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía 

Alimentaria [CEDRSSA, 2018]).  

Así mismo, los sistemas agroforestales de café se consideran ejes del 

desarrollo comunitario y regional, ya que tienen la capacidad de mantener 

cadenas productivas, generar divisas, empleos, conservar la biodiversidad y 

proporcionar una serie de servicios ecosistémicos a la sociedad  (Escamilla et al., 

2005). Además de generar una gama de beneficios ambientales, sociales y 

económicos que merecen especial atención y mayor impulso (Ruelas-Monjardín, 

Nava-Tablada, Cervantes y Barradas, 2014). Sin embargo, a pesar de los 

múltiples servicios que proporciona, la cafeticultura bajo sombra está perdiendo 

importancia, debido al aumento del cultivo a pleno sol, incremento de caña de 

azúcar y agricultura convencional (Machado y Ríos, 2016).  

Por lo que el presente ensayo tiene como objetivo analizar el papel que 

juegan los sistemas agroforestales de café en el desarrollo sustentable de 

pequeños productores de México mediante la técnica de investigación 

documental para tener evidencia científica sobre los principales beneficios 

ambientales, sociales y económicos e identificar las principales amenazas con el 

objeto de ayudar a futuras investigaciones en el mejoramiento y conservación de 

los sistemas agroforestales de café.  

 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Se empleó la técnica de investigación documental (Posada-González, 2017) para 

analizar el papel que juegan los sistemas agroforestales de café como alternativa 

de producción en el desarrollo sustentable de pequeños productores de México. 

Para ello, se sistematizó, organizó y analizó información de artículos originales e 

información oficial generados en México y reportados en la literatura científica 

en los últimos 15 años. En primera instancia, se decidió abordar el concepto y 
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evolución del desarrollo sustentable para dar pauta al análisis de la importancia 

de los sistemas agroforestales de café como alternativa de producción sustentable 

en comunidades marginadas. Posteriormente, se discutió sobre los beneficios 

ambientales, sociales y económicos que tienen los sistemas agroforestales de café 

en dichas comunidades; así mismo, se investigaron las principales amenazas que 

afectan a los sistemas agroforestales de café y de qué manera pueden ser 

minimizadas.   

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Concepto y evolución del desarrollo sustentable 

 

El concepto de desarrollo sustentable que se documentó en el informe de 

Brundtland en 1987 a pesar de tener definiciones e interpretaciones que eran 

controvertidas e incluso difusas, ayudaron a establecer el hecho de que los 

sistemas de producción deben considerar aspectos sociales, económicos y 

naturales para un mejor funcionamiento del sistema (Saura y Hernández, 2008).  

A pesar de ello, el término de sustentabilidad bajo este enfoque no fue 

operativo, principalmente por la dificultad que implicó entender los aspectos 

filosóficos e ideológicos de la sustentabilidad en la capacidad de tomar decisiones 

al respecto (Aragonés, Izurieta y Raposo, 2003).  

Por tal motivo, Sarandón et al. (2006) generaron una definición de 

agricultura sustentable, el cual considera un enfoque multidisciplinario y deja de 

lado la visión reduccionista. Dicha definición establece que la agricultura 

sustentable “permite mantener en el tiempo un flujo de bienes y servicios que 

satisfagan las necesidades socioeconómicas y culturales de la población, dentro 

de los límites biofísicos que establece el correcto funcionamiento de los sistemas 

naturales (agroecosistemas) que lo soportan”. 

Esta definición, a pesar de ser más realista, olvidó el hecho de que existen 

elementos externos que afecta de alguna u otra manera al sistema natural que 

soporta al sistema. Por lo que, se generó una nueva corriente de pensamiento con 

una mirada holística, ética y sistémica, que analiza las relaciones que se dan entre 

el todo y las partes en la organización de un sistema y toma en cuenta las 

relaciones entre los ámbitos globales, locales y regionales (Urbaniec, Mikulcic, 

Rosen y Duic, 2017). 
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Es importante mencionar que esta nueva idea de desarrollo sustentable 

considera al cambio climático como un elemento externo, el cual, es una realidad 

que debe afrontarse desde el ámbito local, lo cual obliga a contemplar la 

sustentabilidad local y nacional en estrecha relación con las dinámicas de la 

globalización económica y con la problemática ecológica entendida en su escala 

macro (Murga-Menoyo y Novo, 2017). 

Por esta razón, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable, establece 

una visión transformadora hacia la sustentabilidad económica, social y ambiental 

mediante la implementación de 17 objetivos de desarrollo sustentable, siendo el 

objetivo 13 el que insta a adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos (Naciones Unidas [NU, 2016]).  

De acuerdo con el Panel intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, 

2012) el avance hacia un desarrollo sustentable y resistente en el contexto de los 

fenómenos climáticos extremos cambiantes, puede mejorarse con enfoques 

destinados a la gestión de riesgo de desastres, adaptación y mitigación para 

fomentar nuevos patrones de respuesta. Por lo que es importante que estos 

aspectos sean considerados en investigaciones que impliquen fomentar el 

desarrollo sustentable. 

Recientemente surgió un nuevo concepto denominado desarrollo territorial 

que Murga-Menoyo y Novo (2017) lo definen como un amplio mosaico de 

relaciones, nexos, vínculos económicos y sociales, que configuran una realidad 

compleja que está enfrentando problemas como el cambio climático.  

El desarrollo territorial busca la transformación productiva e institucional 

desde el ámbito local para impulsar las políticas tecnológicas que fomentan las 

potencialidades de cada zona, y considera a los recursos ambientales como 

activos de desarrollo (Boisier, 2015). Sin embargo, la falta de una adecuada 

comprensión del territorio y sus implicaciones puede mermar la capacidad de 

incidencia de las políticas públicas en el presente, mientras que ignorar las 

consideraciones de sustentabilidad puede limitar los alcances de éstas en el 

futuro. 

Tomando en consideración lo expuesto anteriormente, el actual gobierno 

de México, en la Gaceta Parlamentaria 2019-2024, estableció el eje transversal 3 

denominado “Territorio y desarrollo sustentable”, que plantea que todas las 

acciones que se realicen en esta administración para apoyar a los sectores 

desprotegidos deberán ser sustentables económica, social y ambientalmente. De 

igual forma, menciona que toda política pública deberá contemplar, entre sus 

diferentes consideraciones, la vulnerabilidad ante el cambio climático, el 

fortalecimiento de la resiliencia y las capacidades de adaptación y mitigación, 

especialmente si impacta a las poblaciones o regiones más vulnerables (Plan 

Nacional de Desarrollo [PND, 2019]). 
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Una alternativa de producción que puede dar respuesta a las diversas 

políticas públicas y al concepto actual de desarrollo sustentable, son los sistemas 

agroforestales que pueden ayudar a las comunidades más vulnerables a tener 

herramientas para hacer frente a las diversas crisis tanto ambientales como 

económicas (Dendoncker et al., 2018). Debido a su capacidad para aumentar la 

contribución de la diversidad funcional y los servicios ecosistémicos a la 

producción (Duru, Therond y Fares, 2015). 

Este es el caso de los sistemas agroforestales de café, los cuales, son 

considerados como ejes del desarrollo comunitario y regional, ya que tienen la 

capacidad de mantener cadenas productivas, generar divisas, empleos, conservar 

la biodiversidad y proporcionar una serie de servicios ecosistémicos a la sociedad 

(Escamilla et al., 2005). 

 

Sistemas agroforestales de café y el desarrollo sustentable 

 

Los sistemas agroforestales de café son un modo de producción estratégico que 

se enfoca en el desarrollo sustentable, debido a que es el modo de subsistencia de 

pequeños productores y de alrededor de 30 grupos indígenas del país; se estima 

que el 95.4% de todos los productores se incluyen en la categoría de campesinos 

con superficies de cultivo que no sobrepasan las 5 ha; los estados de Chiapas, 

Veracruz y Oaxaca son los principales productores de café bajo sombra 

(CEDRSSA, 2018).  

Se sabe que estos sistemas son capaces de mantener la biodiversidad de la 

zona, generar beneficios del ecosistema y bienestar humano (Vallejo-Ramos, 

Moreno-Calles y Casas, 2016). El tipo de manejo que se realiza en la mayoría de 

las fincas cafetaleras bajo sistemas agroforestales es mediante técnicas 

tradicionales heredadas de generación en generación, con poca o nula tecnología 

agrícola, debido principalmente a la falta de recursos económicos y al marcado 

relieve que dificulta, en algunos casos, el acceso a las parcelas cafetaleras 

(Bautista, Ordaz, Gutiérrez, Gutiérrez  y Cajuste, 2018).  

De igual forma, existe una incorporación de elementos culturales y 

religiosos, así como una cosmovisión distinta sobre el manejo de su sistema, que 

permite que se genere de manera fortuita el desarrollo sustentable local que 

beneficia a las unidades familiares (Guevara, Téllez y Flores, 2015). 

De acuerdo con Moguel y Toledo (1999) existen cinco formas de manejo 

de las fincas cafetaleras en México clasificadas como sistema de montaña, 

sistema de policultivo tradicional, sistema comercial, sistema especializado y 

sistema intensivo a pleno sol. Los dos primeros consisten en el uso de especies 
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nativas para sombra del café, la diferencia entre ellos es que el primero no tiene 

manejo, mientras que, en el segundo, el manejo es indispensable. En cuanto al 

sistema comercial, este consiste en la utilización de especies nativas o 

introducidas con alto valor comercial que funcionan para sombra del café. 

El uso del sistema especializado consiste en la eliminación total de la 

diversidad de especies de sombra y promueve la introducción de nuevas 

variedades altamente productivas, mientras que el cultivo a pleno sol elimina 

completamente el uso de árboles para sombra. Sin embargo, la economía de los 

productores que implementan estos sistemas es altamente dependiente del café y 

por tanto vulnerable a los altibajos en el precio de éste (Escamilla y Díaz, 2016). 

Los productores que a través del tiempo se han sostenido económicamente 

e incluso desarrollarse, son los que han impulsado los policultivos comerciales y 

tradicionales, cuyos ingresos netos son positivos y generan ventajas adicionales 

por los aportes en alimentación, medicina, vivienda y otros (Escamilla y Díaz, 

2016). Esto se debe a que los sistemas de policultivo tradicional y comercial al 

ser considerados como sistemas agroforestales, tienen un enfoque integrado para 

el uso sustentable de la tierra, debido a su producción y beneficios ambientales 

(Nair, Kumar y Nair 2009). 

A pesar de todos los beneficios que aportan los sistemas agroforestales de 

café para alcanzar el desarrollo rural sustentable, la promoción de la agricultura 

intensiva pone en peligro su permanencia. De acuerdo con datos del SIAP, a nivel 

nacional, la superficie sembrada de café bajo sombra disminuyó drásticamente de 

2010 a 2017 de 781,015.99 ha a 717,388 ha (Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2018). Por lo tanto, es indispensable resaltar 

los beneficios ambientales, sociales y económicos que generan estos sistemas en 

comunidades marginadas para evitar que se reduzca aún más la superficie con 

dicho sistema de producción sustentable.  

 

Beneficios ambientales  

 

En la mayoría de las regiones cafetaleras de México, el cultivo de café bajo 

sombra contribuye a la conservación de la biodiversidad de la vegetación nativa 

de la zona (Ruelas-Mojardín et al., 2014). Se considera que la riqueza de especies 

nativas preservadas en los sistemas agroforestales de café está influenciada por 

la riqueza existente en los bosques asociados, pero el principal impulsor es el 

pequeño productor que ha tratado de preservar los beneficios de los componentes 

y funciones de los ecosistemas (Vallejo-Ramos et al., 2016). 

De acuerdo con diversos investigadores (De Beenhouwer, Aerstsb y 

Honnay, 2013; Machado y Ríos, 2016; Jha, Bacon, Philpott, Médez, Läderacg y 

Rice, 2014) los sistemas agroforestales de café proveen una gama de servicios 
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ecosistémicos entre los que destacan la polinización, control de plagas, regulación 

climática, secuestro de carbono, almacenamiento de nutrientes y conservación de 

la biodiversidad de especies nativas (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Principales servicios ecosistémicos proporcionados por los sistemas 

agroforestales de café en México 

Servicio ecosistémico Descripción Fuente consultada 

Polinización -Aumento en la riqueza de 

especies y abundancia de 

polinizadores.  

 

Moreno-Calles, Toledo y 

Casas (2013) 

Control de plagas -Mayor abundancia de 

individuos y especies de 

predadores                           

-Disminución de plagas. 

 

Hernández-Martínez y 

Velázquez-Premio (2016) 

Regulación climática -Reducción de la 

temperatura ambiente y del 

suelo.  

-Disminución de la 

radiación solar 

fotosintéticamente activa.    

-Velocidad del viento más 

baja.    

-Menores tasas de 

evaporación del suelo y 

evapotranspiración de la 

planta. 

-Regulación hídrica  

-Reducción de daños por 

heladas.  

-Disminución de 

fluctuaciones de 

temperatura y radiación 

solar. 

 

Lin (2007) 

Ruelas-Monjardín et al. 

(2014) 

Secuestro de carbono y 

almacenamiento de 

nutrientes 

- Aumento en el 

almacenamiento de 

carbono sobre el suelo y 

carbono orgánico total.  

Masuhara et al. (2015) 

Soto-Pinto y Jiménez-

Ferrer (2018) 

Espinoza-Domínguez, 

Krishnamurthy, Vázquez-
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Servicio ecosistémico Descripción Fuente consultada 

-Incremento en la 

mineralización de 

nitrógeno  

-Disminución de 

contaminación de 

nutrientes. 

-Mayor actividad 

microbiana en el suelo. 

-Aumento en el pH del 

suelo y capacidad de 

intercambio catiónico, 

calcio y magnesio. 

-Mayores concentraciones 

de nitrógeno en las hojas. 

-Incremento en la 

disponibilidad de fósforo 

disponibles para cultivos 

agrícolas. 

 

Alarcón y Torres-Rivera, 

(2012) 

Pineda-López, Ortiz-

Ceballos y Sánchez-

Velásquez (2016) 

 

Conservación de 

biodiversidad de especies 

-Incremento en la riqueza y 

abundancia de especies 

nativas de flora y fauna. 

Vallejo-Ramos et al. 

(2016) 

Leyequien y Toledo 

(2009) 

García, Valdez, Luna y 

López (2015) 

Macip-Ríos y Casas-

Andreu (2008) 

Escamilla-Prado et al. 

2012) 

 

 

Según Bacon et al. (2014) la producción de café bajo sombra también 

genera oportunidades de recreación, esparcimiento, cultura, mejoramiento de la 

sustentabilidad y resiliencia de los sistemas agrícolas. Así mismo, son resistentes 

a los aumentos de temperatura esperados en el futuro cercano como resultado del 

cambio climático (Souza et al., 2012). 

El potencial de captura de CO2 que tienen los sistemas agroforestales de 

café para mitigar el cambio climático actual, genera que sea uno de los servicios 

ecosistémicos más estudiados en la literatura científica, gracias al contenido 

potencial de este elemento en las múltiples especies de árboles y arbustos que 

están íntimamente interrelacionados en el sistema (Masuhara et al. 2015). En 

algunos casos el carbono almacenado en la biomasa viva, materia orgánica 
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muerta y materia orgánica del suelo sobrepasa los 100 MgC/ha (Soto-Pinto y 

Jiménez-Ferrer, 2018). 

El manejo tradicional de los sistemas agroforestales de café, aunado con 

un manejo moderno de la producción agrícola, pueden coexistir de manera 

conjunta para mantener y mejorar el sistema tradicional, con el objeto de 

mantener y aumentar los servicios ecosistémicos y la integridad del ecosistema 

al tiempo que mejora la calidad de vida de los pequeños productores de café 

(Vallejo-Ramos et al., 2016). 

Un ejemplo, es el manejo que realizan las comunidades indígenas de la 

región montañosa de la parte norte del estado de Chiapas, en donde utilizan para 

sombra del cafetal a más de la mitad de los árboles de especies nativas 

diversificadas; aprovechan  la sucesión secundaria para sombra temporal, lo que 

genera una conservación de la biodiversidad nativa y una serie de servicios 

ecosistémicos (Soto-Pinto et al. 2007). 

 

Beneficios sociales  

 

La crisis económica del café a principios de los 90s provocada por la inestabilidad 

del precio internacional del producto en conjunto con la desaparición del Instituto 

Mexicano del Café (INMECAFE) indujeron a que las comunidades marginadas 

que se dedicaban a esta actividad experimentaran una fuerte migración, 

principalmente de los integrantes más jóvenes. Esto ocasionó que los pequeños 

productores que quedaban tuvieran que realizar ajustes en sus modos de 

producción local (Murguía, Duran, Rivera y Barton, 2014). 

Los productores que quedaron al frente de las fincas cafetaleras bajo 

sombra tienen una edad  que sobrepasa los 45 años, con variaciones regionales 

de entre 43 y 54 años, lo cual muestra que su población está envejeciendo; tanto 

la migración como el envejecimiento poblacional constituyen un problema social 

que representa una amenaza para el sector (Escamilla et al., 2005). 

Aunado a ello, el cultivo de café bajo sombra ya no es del interés de las 

nuevas generaciones, pues consideran que no es posible subsistir de dicho cultivo. 

Esta situación produce una desintegración social que pone en riesgo la 

conservación de costumbres y tradiciones culturales que propicia de alguna u otra 

manera el desarrollo sustentable (Morales, 2013). 

A pesar de esto, la mayoría de los pequeños productores que utilizan a los 

sistemas agroforestales para producir café, se resisten a abandonar esta práctica 

porque es una vía para subsistir y mantener su sistema de reproducción social, sin 

importar los retos que se presenten (Sánchez, 2015).  
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A su vez un gran número de productores está organizado en cooperativas 

que buscan incorporar nuevas tecnologías para incorporarse al mercado de café 

orgánico y comercio justo, lo cual es una ruta de desarrollo alternativo que genera 

una reducción en la vulnerabilidad de sus modos de vida, lo que ayuda a 

estabilizar sus vidas comunitarias y reforzar el desarrollo alternativo sustentable 

(Rodríguez, 2014). 

Los estados de la república en donde se han generado un gran número de 

cooperativas son Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla. Entre las organizaciones 

más exitosas están UCIRI, ISMAM, CEPCO, Majomut, MICHIZA, La Selva, 

Federación Indígena Ecológica, Tiemelonla Nich K Lum, Tosepan Titataniske, 

Unión Regional de Huatusco y REDCAFES, por citar algunas (CEDRSSA, 

2018). 

 

Beneficios económicos 

 

Después de que desapareciera el INMECAFE la economía de los pequeños 

productores se vio severamente afectada, ya que al no tener una fuente de 

financiamiento y por sus escasos recursos económicos, no logran dar valor 

agregado a su café, debido a que al venderlo en forma de cereza y en el mejor de 

los casos en forma de pergamino, no pueden generar una ganancia significativa 

en su economía (González-Romo, González-Gómez y Sánchez-Torres, 2019). El 

problema se agudiza al no existir una organización entre los pequeños 

productores y al no haber una diferenciación del producto. 

Los pequeños productores que han logrado tener ganancias económicas 

significativas son aquellos que están organizados en cooperativas para generar 

cafés especializados, principalmente orgánicos de la especie Cofea arabica, ya 

que tiene calidad con potencial de exportación (Escamilla et al., 2005).  

Los principales estados exportadores son Chiapas, Oaxaca, Veracruz y 

Puebla, que exportan directamente a mercados de especialidad de Estados 

Unidos, Alemania, Holanda, Suiza, Japón, Italia, Dinamarca, España, Francia, 

Australia, Inglaterra y Bélgica (CEDRSSA, 2018). Esto convierte a México en el 

principal proveedor mundial de café orgánico especializado, ya que envía más de 

28 mil toneladas a países europeos; anualmente se produce un volumen de 350 

mil sacos de 60 kilos, lo que lo coloca como el segundo productor mundial de 

café orgánico de alta calidad (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA, 2017).  

De acuerdo con Ferro-Soto y Mili (2013) los pequeños productores 

organizados en cooperativas reducen costos y obtienen mayores beneficios como 

consecuencia directa de las sinergias generadas por el reagrupamiento. Estos 

productores tienen como rasgo común la inversión de la prima del comercio justo, 
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por lo que los precios pagados son más altos en comparación con los canales 

convencionales.  Por tal motivo, se incrementan los beneficios económicos y se 

integran elementos religiosos y modos culturales locales que refuerzan el 

desarrollo rural sustentable (Rodríguez, 2014). 

De igual forma, al tener una diversidad de productos dentro del sistema, 

existe una mejor relación costo-beneficio frente a los sistemas convencionales y 

obtienen un ingreso mayor al 23% según datos obtenidos por Jezeer, Verweij, 

Santos y Boot (2017).  Un ejemplo es que algunos productores del centro de 

Veracruz incorporan especies maderables como sombra del cafetal obteniendo 

ingresos adicionales, sin comprometer la calidad física del grano (Sánchez, 

Escamilla, Mendoza y Nazario, 2018).  

 

Principales amenazas que afectan a los sistemas agroforestales de café  

 

A pesar de que los sistemas agroforestales de café tienen múltiples beneficios que 

propician el desarrollo sustentable y reducen la vulnerabilidad de los pequeños 

productores ante diversas amenazas, no significa que estén exentos de ellas.  

La migración y la edad avanzada de los pequeños productores dedicados a 

este sistema de producción alternativo, representa una amenaza social que limita 

la transmisión de conocimiento empírico, el cual es valioso para la producción, 

beneficiado y comercialización del café (Morales, 2013); así mismo, propicia al 

abandono de los cafetales y por consecuencia al cambio de uso del suelo que 

conlleva a la degradación del ecosistema (Guevara et al., 2015).  

De acuerdo con Escamilla et al. (2005) las principales amenazas de manejo 

que provocan la baja productividad del sistema son la edad avanzada de las 

plantaciones, inadecuada poda de los cafetos, mala regulación de sombra, 

deficiente protección fitosanitaria y limitada aplicación de abonos.  

La roya de la hoja del café (Hemileia vastatrix) es la principal amenaza 

fitosanitaria que genera una fuerte caída en la producción de grano, se sabe que 

afecta principalmente a plantaciones viejas, mal nutridas y que presentan otras 

afectaciones como nemátodos u otros hongos (Hernández-Martínez y Velázquez-

Premio, 2016).  

El daño ocasionado por este hongo es menor en los sistemas agroforestales 

de café con densidades entre 1500-2000 p/ha en comparación con cultivos a pleno 

sol, ya que el microclima y otros organismos que se encuentran en el sistema 

evitan que la plaga se desarrolle a tal grado de ocasionar daños severos; sin 

embargo, el cambio climático puede generar un ambiente propicio para el 

desarrollo descontrolado de este hongo (Libert, Ituarte-Lima y Elmqvist, 2019). 
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Ante esta problemática, se crearon variedades mejoradas de café que son 

tolerantes a la roya, esto podría ser una solución a corto plazo, pero de acuerdo 

con  Libert et al. (2019) estas variedades de café pueden traer nuevos problemas 

si no se considera la compatibilidad con los ecosistemas locales.  

De acuerdo con diversas investigaciones, los sistemas cafetaleros de 

México son altamente vulnerables ante el cambio climático (Brigido, Nikolskii, 

Terrazas y Herrera, 2015; Monterroso, Conde, Gómez y López, 2007; Gay, 

Estrada, Conde y Eakin, 2006). Lo que lo confiere como la principal amenaza 

climática que afecta a los sistemas agroforestales de café, a pesar de que el daño 

resulte menor en comparación con otros sistemas de producción. Ante ello, se 

hace indispensable implementar acciones de adaptación que disminuyan el 

impacto negativo del cambio climático actual y futuro (Lin, 2007).  

La baja diversificación de productos dentro de las parcelas cafetaleras está 

directamente relacionada con la baja capacidad adaptativa de los pequeños 

productores. De acuerdo con lo anterior, se esperaría que al incrementar la 

diversidad de productos en los sistemas cafetaleros bajo sombra conllevaría a 

tener una alta capacidad adaptativa y una reducción en los efectos negativos del 

cambio en las variables del clima (Rahn et al., 2014).  

Según De Sousa, Zonneveld, Holmgren, Kindt y Ordoñez (2019) las 

investigaciones actuales no consideran el impacto que tendrán los árboles 

utilizados para sombra del cafetal bajo las condiciones climáticas futuras, siendo 

altamente vulnerables ante dicho cambio, por lo que es urgente generar 

investigaciones con un enfoque planificador del uso de la tierra para evaluar 

nuevas combinaciones de especies agroforestales en las plantaciones de café, 

tomando en cuenta los efectos del cambio climático presente y futuro.  

El uso adecuado de árboles para sombra del café, sobre todo de especies 

de lento crecimiento (Pérez, Jandl y Sánchez, 2007) y el mejoramiento de 

actividades silvícolas y agronómicas, pueden ayudar a aumentar el potencial de 

mitigación en los cafetales y reducir las emisiones de CO2 de la atmosfera (Rahn 

et al., 2014).   

De acuerdo con Soto-Pinto y Jiménez-Ferrer (2018) los sistemas 

agroforestales de café manejados en pequeña escala son estratégicos, ya que 

tienen un alto potencial de mitigación al cambio climático, genera una gama de 

productos diversificados y promueve la conservación de especies y funciones 

ecosistémicas. Sin embargo, para estos autores, existen limitantes en los 

beneficios económicos y necesidades de organización para el mercado. Por lo que 

se necesitan investigaciones en el diseño de sistemas agroforestales que 

consideren este rubro, sin descuidar la parte ambiental y social para tener éxito 

en los beneficios locales y globales. 
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CONCLUSIONES 

 

Los sistemas agroforestales de café juegan un papel importante en el desarrollo 

sustentable de pequeños productores de México, los cuales incorporan elementos 

culturales y religiosos dentro del manejo del sistema. Existe una gama de 

servicios ecosistémicos generados por el uso del cultivo de café bajo sombra, 

entre los que destacan la polinización, control de plagas y enfermedades, 

regulación climática, conservación de la biodiversidad, almacenamiento de 

carbono y nutrientes. 

Las crisis económicas por el precio del café, la migración, plagas y 

enfermedades y la vulnerabilidad ante el cambio climático son amenazas que 

limitan la transmisión de conocimiento empírico y conllevan al abandono de los 

cafetales. Sin embargo, el uso de este modo de producción representa para el 

campesino una vía para subsistir y mantener su sistema de reproducción social.  

La organización por medio de cooperativas es la clave para que los 

pequeños productores se mantengan y logren ganancias económicas 

significativas a través de la incursión de la producción orgánica y comercio justo 

para la venta de cafés especializados con calidad de exportación. La 

incorporación de especies de usos múltiples logra una diversidad de productos 

para obtener beneficios económicos extra y conlleva a tener una alta capacidad 

adaptativa ante los efectos negativos del cambio climático.  

 

Recomendaciones 

 

Se tiene un mayor número de estudios enfocados a los servicios ecosistémicos 

que generan los sistemas agroforestales de café. Existen pocos trabajos que 

abordan el aspecto social y económico que generan dichos sistemas en México. 

Por lo tanto, se recomienda realizar estudios a nivel local que exploren el impacto 

directo que tiene la migración y el abandono de los cafetales sobre el tejido social 

de las comunidades dedicadas a este modo de producción; así como la 

importancia de las organizaciones a nivel cooperativa como alternativa para 

incrementar los beneficios económicos que ayudan a los pequeños productores 

de comunidades marginadas a alcanzar el desarrollo sustentable y mejorar su 

calidad de vida. De igual forma, se recomienda explorar con mayor detalle las 

principales amenazas climáticas y del manejo del sistema para generar estrategias 

a nivel local que permitan reducir las principales amenazas y disminuir la 

vulnerabilidad ante el cambio climático actual y futuro.  
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