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PRESENTACION 

El presente ESfUDIO DE COMERCIALIZACION DEL CAFÉ EN BARILLAS, se 
reabzó baJo encargo del proyecto CECVAID y dentro del IIUII'CO del conveDlO de 
cooperaCIÓn entre dIcho proyecto y el GRUPO DE LOS CATORCE, este último 
org&DlzaClÓn de pequeños productores que parbcIpa en toda la cadena del proceso 
productIvo del café. 

La metodología utlbzada se basó en la entnMsm persona), encuestas a difereates personas 
que partJcJpan darectameote en diversas partes del proceso produdJvo y ftmdamentaImente 
se tomaron en cuenta las opimones de los produdores y las observacioues de campo. 

Se utilizaron además valiosos documentos aportados por el mismo proyecto CECVAID Y de 
ANACAFE y otras instrtudones, con lo que se tuvo un mejor panorama y poder así 
formamos un marco de análISIS y fOnDular opiniones y recomendaciones que de una u otra 
manera tratan de coadyuvar a la resoluci6n de la problemática por la que atnmesaD los 
pequeños prodadores de café de la regIÓn, a la vez que se creaD eoadicioDes para el retomo 
de los guatemaltecos enliados en MéDco y que poco a poco se han ido incorporando a la 
activJdad productiva regronaL 

Es obvio que un estadio DO está completo Alas personas o sector hada donde está dirigido 
no conocen el nusmo y DO pueden por lo meaos aperimeIltar alguna de las medidas que se 
recomiendan. 

En nuestro caso, qUISimos parbcJpar en este enorme esfuerzo de la comumdad iDtemaaoDaI 
por proponer -y esperamos- unpulsar condiciona que permitan a mediaao y largo plazos, a 
los guatemaltecos de esta apartada regIÓn del pa&, obtener mejores resultados en 58 

actividad productiva Y que deotro dell1UU'CO de la orgamzad6n tnmspareate, democnitica Y 
eqUItativa, todos, absolutamente todos participen en igualdad de condiciones y 
oportunidades en la coostrucoón de un mejor futuro para sus hijos y para nuestra patna 
Guatemala. 

Ymalmente señalaremos que el orden del presente documento fue sugerido por CECJlAID Y 
en base a esa directnz es que se diseñó el estudio, DÚSIIIO que puede CODteIIer madaa 
mformación ya conocidl por algunas personas, pero, que bajo el esquema de uálisis 
desarrollado, es posible identificar y cuantificar los problemas que afectaD a los peqaeAos 
productores de Barillas, asi amlO la poteDdatidad de la región, además de seA-lar los 
graves rezagas en mfraest:ructura y programas de desarrollo rural de esta región, que al 
igual que muchas otras en el país, surfeu de 1111 eaorme reúaso y abaDdoao, pese a estar 
inmersas en la abundanda que proporcionan los bastos recursos aaturaJes de esta porción 
del país. 

LOS AUTORES. 

( 



ESTUDIO SOBRE LA COMERCIALlZACION DEL CAFE EN LA VILLA DE 
BARILLAS, HUEHUETENANGO. 

1.- DIAGNOSI1CO: 

El presente dl8gnóstJco fue realIzado en la reglÓn del mlllÜC1ptO de Santa Cruz 
BanlJas, Hueb~ con la fiDaIidad de acopar mformaaóD que permita a los 
organISmos de desarrollo proyectar y planificar sus futuros planes de trabajo en 
apoyo a la poblaCIÓn de todo el mumaplO y zonas aledañas. 

1 -a. LocalIzacIón y UbICaCIÓn geográfica: Se encuentra en el trópico de cáncer, al 
noroccldente de la repubhca de Guatemala a IS grados 48' OS" latrtud norte y 91 
grados 28' 45ft Iatrtud oeste Y forma parte del departamento de Huehuetenango, 
siendo su categoría de munclpw y recIbe el nombre completo de Santa Cruz BanDas. 

Está Iocabzado al norte del departamento y es parte de la frontera con México, y es 
puerta pnnapal de acceso a la selva del hcán. Cobnda al oneate con el mumciplo 
de ChaJul y Joyabaj, San Juan Colzal del departamento del QuIChé, Y los munICIpIOS 
de la Punienta, KaJbiI Balan, PaobaJse, Cobán, al nor-ocadente con Nentón, San 
Mateo htatán, al sur-oneote y al oriente con la Región MarqUt'S de Comillas Y las 
Margantas, ambos munICIpIOS en la extensa parte geográfica de la Selva LacandoDa 
de la hermana república de México. 

Banllas tlene una extensión de 1,112 Km2. lo que le hace el municipio más grande 
del departamento. 

Santa Cruz BanDas, esta a una distancia de 365 Kms.. de la emdad capital y ha 156 
Kms. de la CIudad de Huhnetenángo. 

Cuenta con una carretera de terraceria que parte de Santa Cruz hacia la cabecera 
departamental (Huebuerenango) y el resto haCIa la CIUdad capital está pavnnentado, 
haciéndose el reoorndo en aproxnnadamente 12 horas de ylo hada. 

El un munICipio fue fundado en 1,888 por cuatro famulas de colonos, todos ellos 
proveBlentes de la ab«era departamental de Huebuerenango. Según versiones de 
sus descendientes, estas familias enugraron bastando un lugar donde había 
"muchos árboles y era posible enar ganado y probablemente cultivar café". 
Además las tierras DO tenían duefto y el gobIerno hberal del General Justo Rnfino 
Bamos estaba adJudICalldo en proptedad las tierras aptas para alfé que las penonas 
pusIeran en cultivo, tal Y como ya había sucedido con la regIÓ. de los Huixtas Y otros 
lugares de Huehuetenango (vel'SlÓn personal de anCl8nos de la reglÓn). Al cumpHr 
100 aAos, fue elevado a la categoría de VtIla, llamándose &ctnalmente VILLA DE 
SANTA CRUZ BARILLAS. 

En la actuahdad BanlIas ocupa el segundo lugar como productor de café del 
departamento de Huehueteruingo, y el segundo producto de mayor importancia lo 
constrtuye el cardamomo y le sigilen la prodUCCIón de maíz, plátano y fnjo) caila de 
Azúcar y naranja. 
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El 100 % de las comoDIdades carecen de agua potable, drenaje y servicios de 
atencIÓn a la sa1~ edUC8CJÓn, comunicaCIones y cultura y muy pocas cuentan coa 
energía eléctnca. Solamente la cabecera mUDlClpal cueat. con todos los seI'VIcios, 
a excepción del agua potable que es entubada y falta de teléfonos. 

l.-h. PrecipitacIÓn PIUVI8l : 

3-

La precipitación pbm.aI es una de las más altas del pa& Y de la región centroameri 
cana, únICamente superadas por la regIÓn del Pío Danén ea Panamá. 

\~ 

Se calcula que caen anualmente unos 5 a 6 md mIlímetros de nuvia, eqUIValente a 
seIS millones de htros por hectárea, bleD distnbtudos durante todo el do, lo 
que permite cultivar el maiz, fnJol y hortalizas nativas dos veces al año y en algunos 
lugares (pnnclpalmente las nveras de los ríos Y arroyos) es posible obtener hasta 
tres cultivos de maíz por aAa; principalmente en la regIÓn que se encuentra pegada 
al río Ixcá.n. 

DESCRIPCION GENERAL DE LA REGION : 

Se trata de UDa regIÓn emmentemente rural, razón por la cual son un ejemplo del 
retrazo social Y económico que padece el SO % de la poblaCIÓn rural del pafs. 

Es en general una terntono _lado del resto del temtorio ll8doDaIt con 
poblaCIÓn mdígena y mestiza, predOlDJlUUldo el poder político en lII8IlGS de los 
segundos, con poca y escasa participaciÓn de la población ~ aunque esta es en 
la práctica la mayontana y esto se demuestra en el hecho de que los mestizos han 
teDldo que aprender el K'anJobal para poder relacionarse con la población ruraL 

Las poblaCIOnes mdígenas que sobrevmeron a la etapa represIVa mantienen su 
estructura de orgaDlZ8C1Ón commutana, aunque esta está muy detennmada y 
bmrtada por las relaCIones rebglosas y en algunos casos se mantiene la dJ:visJón entre 
catóhcos y protestantes. 

En térmmos reIigtosos, la Iglesia católica ha Ido penbendo presencia en las 
comurudades indigenas y ha cedido el paso a una enorme cantidad de sectas 
rebgIosas, las cuáles han proliferado a partir de 1982, junto al proceso de tierra 
arrasada. Estas sectas tambtéD contaroa coa su mejOr momento cuando se 
conformaron las Patrullas de Auto defensa C'MI, donde toda la población para 
protegerse de la vIOlencia (deoUJlClaoo postenor secuestro-y asesinato) tuvo que 
aceptar IDgresar a las sedas, SI el jefe de la patrulla era practicante de alguna de 
ellas. 

En térmmos de desarrollo, la década de los SO's a 90's se CODSidera perdida por 
cuanto la represión parahz6 y limitó la mvel'SlÓn productiva, las adividacIa 
econóDUCaS se limrtaron a mantener la sobrevivencia Y en general no había 
posIbJbdades de JJDpulsar proyectos de desarrollo comwutanos y las obras de 
mfraestructura fueron linutadas al imbito de la guerrs. 
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La transición vegetativa se imcl8 a los 1,200 metros donde especies de bosque 
tropical húmedo (perennefohas, subpernemnfolias, arbeases y pastos nativos 
e anduCIdos), se mezclan con especres de bosque mesófilo y de hoja dura (quercus, 
oyameles, coníferas y euforbiáceas) se mezclan en una armooia y equilibrio total, 
constrtuyéndose en UDa de las áreas más diversas de la república de Guatemala, 
solamente superada por la región de las Verapaces y la Selva del PetéD. 

A mvel de suelos, se encuentran en su ancho terntorio suelos de origen volcáruco 
predomanando los franco arcillosos en las crestas de las lomas y Jos franco arenosos 
en los valles y faldas de los cerros (aluviales). Se considera que su originaD a partir 
de los endosoles, con fuerte tendencia a la erosIÓn, producto de la fuerte mterpenza 
Clón provocada por la alta radIación solar y la alt&una precipitación pltmaL 

1 

La característlca de estos suelos,es su que por la lixIviación presentan una fuerte 
tendencia hacia la acidez, producto de la concentración de hidróXJdos de Iuerro Y la 
alta concentraCIón de IOnes de alUlll.UUO, dando ongen a suelos del tipo de los 
endosoles caobnítos, muy neos en minerales y algunos elementos traza, pero con 
deficienCia cromca en el fósforo asmñIable y una baja densidad aparente 

Este tIpo de geología y pedología de los suelos, no permite que se dedJquen a la 
agncultura, pnncipalmente por sus elevaciones y gradientes aItutidudmales, 
caractenzados por cerros y lomenos cou pendIentes que van desde el 15 hasta. el 
70% Y alturas promedio de los 400-1,600 IDSnID. 

Estas caracter&ticas y elementos penmten que solo las tierras ubicadas en las partes 
planas y bajas puedan dedIcarse a la agncuItura y las tierras de pendiente son de 
vocacIón forestal, donde efectivamente son aprovechas lJ8ra el cultivo del café. 

\o.~c, 

Además, es evidente que el cultivo de café bajo SJStema orgánico es uno de los medIos 
mas óptnnos para conservar y para aprovechar el suelo de las lomas Y cerros Y 
además, pueden lograrse sigruficativos resultados, tal Y como lo demuestran las 
parcelas desarrolladas por la ASOBAGRI en la regIÓn de Nueva Moreba. 

En conclUSIÓn: el potendal de la región a nivel agricoIa dependerá del pIaD de 
manejO que se de a los suelos, no UDportaDdo su ubicación y las técmeas básicas 
recomendadas son las coberturas vegetales como elemento p~ seguIdo de 
obras de proteccJón ludráulica. 

2.-g. DistnbuClón geográfica : 

Cuenta con 23S comurudades y caseríos, cuya deDSJdad pobIacional no sobrepasa las 
40-50 fam~ siendo apronmadamente unas 35 comumdades las de mayor famafio 
y la cabecera muDÍClpal se constrtuye en el área de mayor concentración de 
personas. 
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I 
ctualidad la región ha iniciado UD despegue en el aspecto de infraestructura t: desarrollo (auaiaos, puentes, drenaje, agua potable, JetriJIiDdó.., 

dades productIvas, cte.) la cual está siendo impulsada, financiada Y respaldada 
~ISIDOS mternaoooales, entre ellos el Centro Canadiease de .Estudios y 
~C1Ón Intemacional -CECf-, Agencia Internacional de Desarrollo -AID- de 
fados Unidos, proyectos ALA de la UDlÓn Europea, ACNUR, OEA Y NNUU, 

l o el proyecto gubernamental Fondo de Invel'SlÓn Social -FIS- el Fondo 
al para la paz -FONAP AZ y muchos otros grupos de la sociedad civil que 

bversas figuras organl7JItJvas y juridJca.s están desarrollando activKfades en 
le la poblaCIÓn margmada del área rural 

~tro urbano (cabecera munICipal), los cambios son evtdentes, hay muchas 
.COnstruCClOnes, han aumentado los negocios de abarrotes y ferreterías, así 
comerCio de ropa en general, msumos agrícolas y compra y venta de productos 

• (calé, canlamomo, maíz, frijol, etc), hoteles, comedores y oficinas de 
&sclOnes sociales (dos cooperatIVas, varias 8SOCl8ciones cm1es, programas de 
Clón, reforestaaón, etc.) y la iglesJa catóhca a inaugurado reaentemente UDa 
~ra que transnute en K'SDJObaL 

Los cambios son un paso concreto hacia consolidar una propuesta de 
~ del área, sm embargo, aún haceD falta romper la resistencia ele los 

(

y la desconfianza de los indígenas, pues los primeros comentaD a voz baja 
oponen al retorno de los COIDUDISáJs y guernIIenJs" , además que VeD como 
ón mternaClODRI a las deIegaaoDes extraDje1'8S Y han tenido que aceptar su ,lB, merced a poder colocar familiares en los empleos generados. 

lIIftígenas aún DO creen que sea posible que puedan emtir organizaei00e8 de 
11110 "que trabajen en su favor y que no tengan que ser VIStas por el ejemto 
p parte de la guernlla" y que "ojalá no regrese el ejército". 

aarte indígena bunbién se ven como advenedJsos a los refugiados que retornan, 
• los califican como una poblaCIÓn privIlegiada que cuenta con todos los 
s y ellos no, además, la poblaCIÓn "retomada" viene a reclamar y cobrar el rVIdo" y esto crea CIertas dIVisIOnes y problemas de convweDC18. 

lbargo, por razones de "convivenaa" y que gracias a la firma de la paz todos 
~emGS ser vistos como ~ es que es posible que la teglÓD esté 
.ndo fuerte hacia una era de reconstruCCIÓn del tejido social y de las 
)Des de prodllCelÓn, lo que perDUte que pese a las dificultades antes descntas, 

t pueda doblar la producción actual de café, cardamomo, frijol y maíz Y 
nerar bienestar para todos sus habitantes, en un marco ele respeto mutuo y 

mes Justas y equitatIVas en UD plazo de unos cinco años Y en 1ID plazo de cbez 
trorporarse plenamente a la dinámica de desarrollo de todo d pú. 
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3.-a. Fuentes de Empleo : 

Las fuentes de empleo en la Villa de Banllas, están sujetas al co~ la 
agncultu~ transporte, así como a las mstltuClODeS pubhcas, pnvadas, y ONG que 
son de recIente funClOnatnIeDto en el muniapao y la reglÓ" 

En la parte agrícola el salano mÍDIDlo ofiCIal es de QI0.00 y Q12.00, aunque este es 
escaso y ocasIOnal ya que la mayor cantIdad de mano de obra utIbzada en la 
produccl6n agricola es de carácter familiar. 

El mterme(bansmo comercial es la segunda fuente de empleo e mgresos de la 
poblaCIÓn predommando este en los productos agrícolas y en segundo plano el de los 
abarrotes, pnnctpalmente artículos básICOS (azúcar, sal, aceite, galletas, huevos, etc.) 
Y otros elementos como hernumeotas (machetes, azadoBes, cuerdas, lazos) Y 
recipientes para cocma y almacenamiento de agua, plásticos y matenales de 
construcción, así como combustibles y lubricantes. 

En tercer lugar de unportanCUl en la generación de empleo e ingresos se encuentra el 
transporte de las comunidades haCIa la ciadad de BanDas, SleDdo este uno de los más 
rentables, producto del "aproveclumueDto" que hacen los transportistas llamados 
"ptckoperos" por la poblaCIÓn, puesto que DO hay tanfas DI autoridades que armen 
y fijen los precros del traDsporte, tanto de carga como de personas. 

El rubro de empleos en mstrtuClOnes púbhcas y pnvadas (oag's) no es SIgIldicativo, 
Siendo carácterístlca de la región que la mayoría de Jóvenes profesionales tienen que 
em¡grar hacta las Ciudades del QCCIdente (Huehuetenango, Quetzaltenango y capital) 
para obtener empleo. 

3.-b. Vmenda y construccIón: 

Las vmendas del mumclplo están clasificadas en tres ttpos : las cuales son : 

3.-h.l Rural rústica: 

Se caractenza por ser de madera ylo adobe, techo de paja ylo lámina de zmc, pISO de 
tierra, una sola paeza, UDS cocma adjunta y sm a~ sm energía eléctrica, SID 

drenaje m letnna y toda la fanuba duerme en la mISma habitacIÓn. 

3 -b.2 Rural moderna: 

Estas construccIOnes son de block, teeho de IámlDa y/o terraza, cuentan con más de 
una preza y sus servtcios, piso decemento Y al tgUaI que las oteriores no tIeDeD 
energia eléctnca, el drenaje está bacJa la calle, el agua no es potable y las familias 
están mejor distn'buidas. Una de las carácterísPcas de estas coastrucdoIaes es 
que los dISeños pretenden ser hostentosos y las construcciones de este tipo obedecen a 
que más de algún familiar en el exilio Y ahora ea la inDUgl'aClÓn econóauca, se 
encuentra en Estados Unmos y envia dinero para las construcioBes. 
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3.-b.3. VIVienda urbana: 

Está caracterizada por cuatro prototJp08 de VJVIeDda, los negocios, que son 
construccloDes de más de un pISO, bastante grandes Y con vanos locales comerciales. 
Las vmendas de las personas más acomodadas, las cuales son generalmente de block, 
con terraza y cuentan con todos los servICIOS, menos agua potable Y teléfono. 

La VIVienda mema que es de adobe y Jámma, JHSO de cemento, drenaje, energía 
eléctnca y tIene más de un ambiente. Por últuno está la vmenda de la poblaCIÓn con 
menos posIbilidades, las cuales tIenen construCCIOnes rústicas y nmtas de madera, 
carrIZO, adobe y techo de lámms, piso de tierra, con luz, sm agua potable Y con pocos 
ambientes para la familia numerosa. 

Todo lo antenor se debe a la reactivación económica de la sociedad Y también ha 
dado ongen a la construCCIÓn de verdaderos edificios, donde se están instalando 
negOCIOS de gran envergadura, como edificIOS de hasta tres Y cuatro niveles. 

I 3.-c. Nutnclón y salud. 
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La ahmentaclÓn básica en general en las áreas urbana y rural es el maíz, Ú1JoI Y café 
yes complementada con hierbas, verduras y frutu SIlvestres. 

A nIVel de salud, esta es bastante mala debido a los nguroso del chma tropICal Y a los 
tipos de vivIenda, agravado esto por las fuertes carenC18S en infraestruetu.r y pese a 
tener tal cantidad de habitantes, hospitales y centros médicos brillan por su ausencia, 
siendo asistIda la poblaCIÓn por un 7 médicos, en dos centro de salud para consulta, 
dos centros de ate1lC16n con encamamiento y vanos programas de salud comunitana 
unpulsados por la IglesIa y algunas ong r s como Méchcos sin Fronteras. Por lo 

general, las enfermedades más frecuentes son : paraslÓSlllo, bronco-repll'atonas, de 
la mUJer, desnutnClÓn infantil y de adultos (anemIaS agudas y CróDlCas) y de 
manera generabzada las erupciones de plCl. 

3.-c.l - MedIOS de Transporte 

La regIÓn se comUDJCa por tierra con sIStemaS de transporte en Pick up, autobuses, y 
en aVIOneta por la vía aérea. 

El transporte de las comunidades a los poblados de mayor densidad se hace por 
brechas; usando bestias de carga y plCk up. 

3.-c.4 TenenCIa de la tierra : 

La tenenCIa de la tierra en la región es bastante satIsfadoria, pues el ~/o son 
propietarios de la misma y cuentan coa documeDtos que los acredita como tales, lo 
que les hace estar en una srtuación espedal dentro de los demás poblados de la 
repubhca donde la mayor parte careceD de escnturas o documeDtos que son de 
utthdad para gestioDar créditos hipotecarlos. 



3 -c.5 Infraestructura para la produccIÓn: 

En la regIÓn no cuentan con mfraestructura para la producción, actua1mente se 
están impulsando algunos beneficIOS húmedos y secos de café Y secadoras para 
cardamomo. 

3.-c.6 Otros servICIOS: 

4.-

Cuentan con cHmcas pnvadas, oficmas de abogados, 2 bancos, escuelas, 
comuDlcsClÓn vis radIO, etc. 

COMUNIDADES MAS IMPORTANTES EN LA PRODUCCION DEL CAFE y 
MICRo-REGIONES EStABLECIDAS 

Para facdrtar el trabajO de las mstltnClones que hacen presencia en la reglÓn, se 
establecieron mlcro-regIOnes por razones de acceso, ebma o prodUCCIÓn,. 

SeIS son las nw:ro regiones que comp~ la mayor cantidad pobIaeIonaI y algunas 
comuDldades que pertenecen a otros mnmclpios de Huehuetenango y del Quiché que 
por razones de infraestructura y accesibilidad geográfica, se asociall con la Villa de 
Banllas. (ver 6 cuadros analíticos). 

4.-1. Datos POblaClonales apronmados 

MIcro regl6n No. de Famlhas 

¡UNO 1 1,260 
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CUADRO ANALfTICO DE LAS MICROREGIONES DEL PROYECTO COMUNIDADES EH TRANSICIOH 

COMUNlD ALn D PRODUCCI N RENDI ENT AREACULT 

PROMEDIO PROMEDIO qq DE CAFE CME PROMEDIO/COA. eAFE 

13 35 1 350 

1620 200 3000 1 3000 

1060 300 2250 075 3000 

1840 30 884 1 800 

1510 35 280 15 300 

1200 17 374 15 250 

1400 60 2000 1 1500 

letonas Amalco 1500 95 1282 075 200 

oIomu 1400 40 1000 075 1200 

acan' 1400 25 500 05 1000 

allf 1500 80 120 05 310 

anGarónlmo 11880 150 3000 05 5500 

uablo Viejo 1400 50 1000 075 1300 

aclac'n 1000 50 100 1 110 

uente Alto 1000 70 2000 1 2000 

res Ranchos 1510 23 500 15 600 

AL 1260 18820 23220 

~ 

-------------------



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

CUADRO ANALmCO DE LAS IfICROREGIONES DEL PROYECTO COMUNIDADES EN TRANSICION 

'" ROREGlON UNOADES ALnTUD CCION AREACULT 
PROMEDIO PROMEDIO qq DE CAFE PROMEDIO DE CAFE 

OIOmtaj centro ---10~~- 100 075--- -1 
oIiftor sn Foo 1240 64 141 0.40 352 
ena Vista, Jolonta,/ 1200 85 12750 3 -4250 

ueva América 1250 105 315 1 315 
ementerioJoI 1100 50 1125 1 750 

AntoniO 1120 70 525 15 350 
a Flor 1190 40 180 1 140 

680 120 2760 1 2760 
1140 82 450 075 600 

716 1 1 10 

~ 



CUADRO ANALITICO DE LAS MlCROREGIONES DEL PROYECTO COMUNIDADES EN TRANSICIOH 

PROMEDIO APROX PROMEDIO qq DE CAFE I CAFE I PROMEDIO COA. CAFE 

l. 
hancoin 8 2 5 

2055 1 2055 

1125 1 750 
1800 15 1200 

1500 1 900 

1750 1 1750 

180 1 160 

OTAL 
1 1 1 10 

~ 

-------------------
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CUADRO ANAUTICO DE LAS MICROREGIONES DEL PROYECTO COMUNIDADES EN TRANSICION 

COMUNIDAD ':-~:~OTPO=OH 

980 
1300 
1100 
1400 
1400 
1300 
1300 
1200 
1500 

90 
108 
30 
50 
50 
50 
40 
20 
20 

1 

1 
7200 
4240 
500 
500 
500 
800 
800 

1000 
500 

1 

REN)lMlEMT~UK. 
eAFE 

2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
3600 
2120 
500 
500 
500 
1000 
900 
1200 
800 

11 



CUADRO ANALmCO DE LAS AflCROREGIONES DEL PROYECTO COMUNIDADES EN TRANSICION 

IMlCROREOION COMUNIDAD ALTITUD POBLAClON PROOUCCION RENDlMIENTO/CDA. AREA cUt. TNAD~ 

PROMEDIO APROX PROMEDIO qq DE CAFE CAFE PROMEDlO/CDA. CAFE 

V 
ChojZunll Ch~nll Centro 1400 160 3200 075 4800 

~aCnnollna 1320 60 600 050 1200 

~a Floresta 1420 98 441 1 1470 

Oriente Chojzunll 1400 130 715 05 1430 

Pefla Flor 1000 47 235 075 200 

14200 eo 2500 075 SOOO 
... -. 

1200 30 500 075 375 

... ---__ ... hilac 1250 eo 1000 075 750 

Yaxacao 1200 20 300 075 225 

JolomcO 1200 30 1000 075 750 

Nuevo Progreso 
Iy¡chón 

ITOTAl 715 19491 16200 

~ -------------------
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CUADRO ANALmCO DE LAS IIICROREGIONES DEL PROYECTO COMUNIDADES EN TRANSICION 

ALflTOb I POBLACíOÑ I PRODUCCióN I REÑíS 
PROMEDIO APROX PROMEDIO qq DE CAFE I CAFE I PROMEDlO/CDA. CAFE 

VI I I 
am6n fJblmira I 500 2S 500 

---_._------- ------

:2 
- ---~~ 

250 
500 73 878 1 876 
720 70 2100 1 5 1400 
450 30 339 075 450 
800 38 1672 115 1000 
400 40 800 1 eoo 
800 120 1200 1 1200 
390 80 640 1 640 
800 30 1200 2 eoo 
750 80 480 075 640 
468 50 468 1 450 
500 80 500 1 450 

[TOTAL I I 716 10575 8556 

~ 



[lROBLEMAS PRINCIPALES EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS: 

Carreteras y Transporte: 

Las vías de comumcaclÓn son en su totaltdad de terracel'Úl y de las comunidades 
llaCUl los cantones son baslC8mente brechas y veredas, por lo que el sIStema de 
transporte de carga es con bestaas y pack-up·s. De la cabecera mnmapal haC181a 
t:abecera del departamento y otras romuDldades grandes, exWen autobuses para el 
transporte de carga y pasajeros y hay transporte especIalizado de carga de Banllas 
haCIa la cIudad Capital 

Las comuDldades más aISladas utIlIzan fundamentalmente bestias de carga y lomo 
de persona para transportar mercallCl8S y productos agricolas, los cuales acercan a 
las onllas de las carreteras y brechas pnnclpales para su postenor transporte de y/o 
hacia. 

Caractenzaclón del transporte de la reglÓn de BanHas. 

Por ser un factor que IImrta y afecta la actIvIdad económica y productIVa de la 
regIón, el estudIO ve la necesidad de mclulJ'lo en el presente informe, tomando en 
cuenta que este factor Juega un papel Importante en la econom~ a tal grado que es 
determmante para mejorar la calIdad de VIda de la poblaCIÓn en el futuro mmedmto 
y puede afectar enormemente cualqUier propuesta de desarrollo y/o construCCIón de 
mfraestructura. 

La problemátJca de transporte y la falta de carreteras para la sabela de la 
prodUCCIÓn en las dlStmtas macro regtODeS es dd'ícJJ, pocas carreteras y brechas que 
generalmente están en mal estado por falta de mantenimIell~ situaCIÓn que hace 
encarecer la transportaCión ya que no exJSten Uneas de transporte establecidas 
Siendo los IDlSlDOS vecmos los que realizan esta labor en pequeftas unidades y cuando 
dSí se hace se robra en costos de necesKlad y oportumdad Y no a valor real 

Hay algunas comunidades que por falta de carretera tIenen que transportar haC18 la 
carretera sus productos en bestias o en forma personal teniendo que pagar 
cantidades hasta de Q.30 00 por qumtal transportado en muJa. 
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El costo del transporte también se ve elevado las comunidades mú alejadas de la 
carretera o de Santa Cruz BanlIas. La encuesta reflejó que los precIOS promedIO de 
cafe transportado en plCk-up van de los Q 10.30 por qq. transportado a la onlla de 
la carretera y de Q. 11.50 de la carretera hacia BanDas, hay costos en el transporte 
total que se elevan de Q. 30 00 hasta Q 45.00, mostrando los costos más altos las 
comuDIdades de More~ Centro 1 hcan, y Bnsas de NebaJ. 

Esta SituaCión hace elevar en la mayoria de comunidades los costos de produCCIÓn y 
por ende una dlSmmuClón en sos mgresos familIares, lo que agudIZa la sItUaCIón de 
pobreza y margmacl6n de la familia campesina y frena de alguna manera el 
desarrollo de los eaficultores y de la propIa comunidad,al tener costos más altos, 
meloso que la propIa capItal de la repúblICa. 

En general se trata de cuatro tipos de transporte, según el lugar hacia donde se 
dirijan los usuanos y estos son transporte con bestias y/o a lomo de persona; 
transporte de carga en Plck-up; transporte de pasajeros y carga (mixto) y 
transporte especializado de carga. 

5.-c. BestIas y/o lomo de personas: 

El transporte de productos en bestia se realIza de los terrenos de cultIvo y/o de las 
comuDldades haCta la carretera y/o VICeVersa de y hasta la cabecera de BanDas, y es 
en ténnmos generales es el más caro. 

La poblaCión más pobre hace el transporte de sus mercancías y productos a lomo de 
persona, lo que hace más caro y dúícd su transportaCión. Cuando los volúmenes son 
grandes, partIcipa toda la familia en el transporte de los productos y la produccIÓn, 
desde nIños hasta anCIanos, hombres y mUJeres, todos por Jg1Ial. 

5-d PlCk Up: 

El transporte en plCk up es el más común y fluido y se hace de las comunIdades haCIa 
las carreteras pnnapales y/o haCIa las CIUdades vecmas o a la cabecera de BanDas. 
Generalmente transporta personas sobre la carga como mgreso extra, y hay mucho 
nesgo en este transporte por no CORtar con nmguna condICIÓn de segundad para 
prestar este serviCIO. 

5.--e. El transporte de pasajeros y de carga (mixto)· 

Este transporte es más especialIzado. Se trata de autobuses habilitados para el 
transporte de pajeros y de carga y se usan UDldades de más de cuarenta pasajeros. 
Generalmente corren de la BanDas a Huehuetenango y Viceversa. Los costos son 
accesibles, con la úmca caracterfstlCa de que son mcómodos y CIrculan 
mayoritanamente por las noches, lo que los vuelve peligrosos debido a lo sinuoso de 
la carretera y los asaltos a mano armada de que son objeto. 



5 -f El transporte de carga: 

De Banllas haCia Huhuetenángo, y/o Ciudad capital se hace en transporte 
especudl7Jldo de carga y tiene un costo apromnado entre Q13.00 y Q20..00 por 
qumtal de café, dependiendo del tipo de transporte que se contrate. 

6.- INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION : 

6.-a. Bancos: 

Los ÚDlCOS bancos del sIStema que prestan servICIO en la VIlla de Banllas son el 
Banco del Café y Bandesa, esta última banca de fomento y/o desarrollo, la cual opera 
el fideicomISO establecido por el proyecto CECVAID/ASOBAGRI y otorga créditos a 
medranos y grandes agncultores, 8JeD1pre y cuando cumplan con los requisitos 
eXlgtdo s por todos los bancos. 

6.-b. ComuDlC8clones. 

La comumC8ClOn se bace baslCamente a través de las OficlD8S de Correos y 
Telégrafos y de una oficma que presta el servICIO de teléfono vía radio en frecuencUl 
(BF), sIStema que padece de mucha mteñerenCUl, pero es el úmeo medio actual de 
comumcaclÓn y que está al servICIO de toda la poblacIÓn, no ex.astJendo la telefonía 
directa lo cual encarece la comunicación y está lImitada a tIempos de espe~ lo que 
les hace carecer de mformaclÓn mmeebata para cualquier gestión. 

Hasta ahora, la compaílía nacional de teléfonos ha instalado antenas de mlcro-ondas 
para la telefoma, pero de esto hace 7 años y aún no se tiene una fecha defimtiva de 
mstalaclÓn del sel'VlCIO telefóruco nacional e internacionaL 

Sm embargo, gracIaS a los convenIOS de CECVAID la AsociaCIÓn Nacional del Café 
ha InstaladO UDa red satelrtal para el monlforeo de la bolsa de valores de Nueva 
York, lo que le da acceso a mformaclÓn del mercado mundJaJ del café a esta 
apartada reglÓn en forma IDmedUlta. 

El mISmo proyecto CECII AID presta un sel'VlClO de informaCión sobre precIos 
dJanos del grano vía sistema de radIO, lDfonnaClÓn que se obtiene de la termmal 
satelttal del Grupo de los Catorce, organizaCIÓn de productores que trabaja baJo 
convemo con el proyecto CECI/AID 

Prónmamente el Grupo de los Catorce mstalará el sel'VlClO de radlO-teléfono para 
uso exclusIVo del grupo ASOBAGRI Y el proyecto CECIlAID, con frecuenCIa 
pnvada en UBFNBF sIempre baJo el marco del convemo antes mencionado. 
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7.- ORGANIZACIONES SOCIALES Y DE SERVICIOS : 

Las OrgaDlZBCIOOes que hacen presencia dentro de las dtstmtas comuDldades son: 

ASOBRAGRI, ADECO, ANACAFE, ALA, ADICBA, A~ FIS, FONAPAZ, 
CECllAID, CECIIACNUR, CESIDE, IDEAS, MINISTERIO DE SALUD 
PUBLICA, MINUGUA, AGUA DEL PUEBLO, LA IGLES~ COOPERATIVAS, 
y PROCURADURIA DE WS DERECHOS HUMANos. 

7.-1 RESUMEN GENERAL DE ORGANIZACIONES EN BARILLAS 
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7.-2 ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL EN 
BARlLLAS. 

Según el estudIO de d13gnós~ la orgamZBclón socmI en Banllas a pasado por 
vanas etapas y su mayor auge tuvo lugar a med13dos de 1975, cuando vanos grupos 
se organIZaron en cooperatIvas y comenzaron a unpulsar actMdades de desarroHo 
comunrtano. Se conSIdera que en su momento hubo hasta ocho cooperativas 
federadas en la regIón. 

Sm embargo, a mediados de los 80's todos los esfuerzos de organIZaCIón fueron 
cancelados por los problemas de la Vloleoc18 y otros grupos senCIllamente fracasaron 
en su mtento, debido fundamentalmente a los males endémicos por los que 
atraViesan la mayoría de los grupos sociales del país,. 

Estos males son. Falta de estructura admInIStrativa, mefiClel1CUl en la 
admmJStraclÓn de los recursos matenales y humanos, falta de espata), falta de 
mfraestructura, falta de conOCimIentos técDlcos para el desarrollo de la actIVIdad 
productIVa y falta de expenencl8. 

Una de las orgaDlzaClones con más presencia en la década pasada lo constituyó la 
FEDERACION DE COOPERATIVAS DE cAFÉ DE GUATEMALA 
-FEDEC'OCAGlfA-, quién mcluso llegó a tener un gran centro de OperaciOnes en 
Banllas, desde donde proporcionaban aslSteUC18 técmca, asesoría y capaCItacIÓn, 
créditos y otros sel'VlCIOS a los productores y acoplaban el producto para su postenor 
comerc13bzaClÓn. 

Sm embargo, los problemas y el SUcesIVO desplome de las organJZ3C1Ones nnembros 
de FEDECOCAGUA, obbgaron al retiro de la mfraestructura y eqUIpO de trabaJO, 
quedando solamente una bodega propiedad de la federaCión, SIn presenaa 
IDstItuclOnaL 

Este proceso acelero la desarticulaCIÓn de la gran mayoría de grupos (entre ellas 
algunas cooperativas formales) y se percbó todo el esfuerzo .uJWWo coa 
antenondad, por lo que en la actualidad la organIZaCIÓn social atraVJeS8 por una 
etapa de reflUJo, que hace prever el surgimiento de nuevos grupos SOCJaIes 
organIZados y la reconstrucción de otros que, aunque desartIculados y con senos 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

~ I 



I 
I 

problemas admmlStratIVos y finanCIeros están mtentando reactrvar la actIVIdad en 
funcIón de los apoyos finaDCIeI'OS internaCIOnales que están SleDdo trasladados a las 
comunIdades en la etapa de la post guerra. 

I 7 -3. OTROS GRupos, OTRAS INSTITUCIONES 
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Como parte de las pláticas ¡mcmelas para concertar la paz, se tenía prevJSto el 
ambo de mISIones internacIOnales que permmeran comenzar crear conCIenCIa y 
abnr consenso sobre la necesidad de atacar los males que dieron ongen a la guerra. 
Además de construir los mecaDlsmos de comumcaClón y control para garantIzar que 
los acuerdos y convenIOS avanzaran en la dIreccIón correcta. 

Banllas como parte de los temtonos en conflIcto, desde 1992 está VIviendo el ambo 
de vanas mISIones mternaclonales, con lo que se abnó la poslbuHlad de que grupos 
SOCIales pudieran ejercer su derecho a organmlrse sm temor a ser víctunas de la 
vlolenc18. 

Producto de esta nueva era de la orgaruzaClón social, es que otros grupos han 
comenzado a orgamzarse en la locahdad y vanas están tomando como referencia el 
trabajO mlc13do por la ASOBAGRI en 1989, que es el desarrolJar accIOnes en favor 
de los pequeños productores de BariDas. 

Sm embargo, los esfuerzos de ASOBAGRI han Sido insufiCientes y no es hasta 1995 
que realIza sus pnmeras actIVidades en cumplimiento a los objetIvos que1e dan 
ongen y luego de dos años de trabajo presentó problemas derivados de un manejo 
poco intehgente de los recursos y la organizaCIÓn en si. 

7 -3.a INSTITUCIONES· ANACAFE 

Proporciona asIStenCIa técDlca para la prodUCCIón de café y el meJoramrento de la 
calIdad en la región, trabajando con grupos denomlDádos GAT (grupos de ammad y 
trabaJo) a qUienes con el apoyo financiero de la Agencia Internacional de Desarrollo 
de los Estados UDldos, está otorgándoles financIamiento en dúerentes rubros a una 
tasa del 21% de mteris, y en la mayor parte de casos dan hasta 8 años para pagar 
con 3 años de gracUL Esta actlVldad es reciente y se realiza como parte de las 
actIvidades de la post-guerra. Antes, estos apoyos a pequeños productores no eran 
posible dentro de ANACAFE. La modalidad de esta ayuda es que es dU'eCta al 
productor y no respalda a las organlZ8CIOBeS SOCIales, salvo convenIOS especiales. 

Según encuesta reahzada por CECJlAID, y de acuerdo con la IDformación que nos 
proporcIOnaran los agncultores, las orgamzaClones que más presencia tienen dentro 
de las comuDldades productoras de café y cardamomo, son: ASOBAGRI, el 
PROYECfO CUCHUMA TANE8, ALAL 91 Y ANACAFE, quienes VIenen 
prestando el servICIO de AsIStenCIa TécDlC8 y de finanCI8DUento para los pequeños 
productores de café. El proyecto CECI/AID va más allá del café Y promueve el 
apoyo finanCIero para la comel"C1abzaClÓn del cardamomo. 



Otras ONG'S unpulsan asesoría y asIStenCIa técnica para maíz, ho~ granos 
bssacos y café y ADICBA realIza actMdades relaCIOnadas con la reforestaCIÓn, 
medio ambiente y agncultura orgámca. Muchas de estas "nuevas organizaciones" y 
~asoclaclOnes" son producto de la etapa de post-guerra y están sUrgiendo en todas las 
zonas de conflIcto, presentando proyectos y actmdades de desarrollo SOCI8~ 
uDlcamente con el afán de hacer presencl8 y JustIficar los financiamIentos reCIbidos. 

Bay que hacer notar que no todas las ONG'S benen este marco de trabaJo, pero, SI 

un alwilmo porcentaje de ellas han SIdo denunCIadas por el Irregular 
aprovechamiento que hacen de los recursos que reciben para IIDpulsar el desarrollo 
de las comunidades. 

8.- CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA PRODUCCION DE cAFÉ EN 
LA REGION DE BARlLLAS 

8.-1 Producción: SIStema de manejo y produCCIÓn 

EXISten cuatro sIStemas de prodUCCión plenamente establecidos • 

8.1.a Sm lDSumosltradlcloD2l 

8.2.b T écnúicado 

8.3 C. OrgánICOS 

84 d MIxtos (combmación de orgánICOS y naturales y/o naturales con agroqufmJ.COS. 

8.1.a SIN INSUMOS. (tradicional o silvestre). 

Este es bpa de cultIvo que hacen la mayoría de los pequeilos productores de la 
reglón, qUIenes se caracterizan por no contar con capital de trabajo m postblhdades 
de acceso al crédrto de la banca de fomento, bajo ruvel de conocimIentos técmcos 
para el cultIvo y la realizacIón de una agncultura rústica casi manual que les da 
como resultado, baja prodUCCIÓn y bastantes problemas en la cahdad, por lo general 
la prodUCCIón no les alcanza para la manutención famlhar, el plan de manejo se basa 
en las sIgUIentes labores culturales. 

8.1 ab RecolecCIÓn de plantas germmadas en el mtenor del cafetal, sm preparacIÓn de 
almáCigOS y/o semilleros. Generalmente Siembran en escobo (raíz desnuda) 

8.1.ac No se usa un marco de plantacIÓn adecuado rulos trazos van en el sentido de la 
protección del suelo contra la erosión, generalmente se srembra en dirección de la 
pendIente, lo que acentúa los problemas de erostón y lavado del suelo. 
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8 l.ad Se siembra Stn tomar en consideracIÓn los árboles de sombra, generalmente imItando 
a las plantaCIones tecnIficadas. Los más conservadores usan la sombra natIVa, pero, 
de manera regular no bay un manejo adecuado de sombra y caSI siempre se VRn R los 
extremos o mucha sombra o nula sombra. 

8.1.ae Manejo de tejido (podas) es un concepto y práctIca que DO se maneja por los 
pequeños productores que hacen el cultIvo en forma tradICIOnal y esto inDIta 
grandemente su efiCIenCIa productIVa. El deshIje es otra práctIca que no se 
acostumbra y el esqueleto productIVo (bandolas JÓvenes y VIgorosas) no se estunula. 

8.1.ar Control de malezas: generalmente se hace con machete y a destIempo., además de 
que cuando se hace se elimtna al ras del suelo y la matena OrgáDlca generada del 
chapeo se quema o se arroja fuera de la plantación. 

8.1.ag FertthzaclÓn: no se aplica ntngún tIpo de fertIlizante. 

8.1.ah Control de plagas y enfermedades. no se hace. 

8.lai Cosecha. No hay una planIficaCión adecuada de la cosecha, por ser tan escasa la 
producclon se corta en forma no planificada y conforme van saliendo "pequeñas 
cantIdades", lo que no permIte un adecuado control de la cabdad, pues no se pueden 
separar las partIdas. 

8.1.a) Por lo general no cuentan con IDStalaclones para el proceso de beneficiado, lavado, 
secado y almacenamiento del grano. 

8.2.b. TECNIFICADO' 

Este sIStema de manejo es practICado por los grandes y medl8Dos agncultores, 
qUIenes por regla general tienen capItal propIO y/o acceso al crédito de la banca de 
fomento. Se caractenzan estos agncultores por el uso mtensivo de agroquimlCOS, 
pnnclpalmente fertilizantes, herbICIdas y nematIcidas. sn producción es buena y la 
abdad también, cuentan con mstalacrones adecuadas y por lo general sus 
extensIOnes son de regular a grande. La mayoría están afiliados a la ANACAFE. 

8 2.ba Se hacen senulleros con matenal genétIco mejorado y/o certIficado, hay un proceso 
prevIO de control de la cabdad del mISmo y se toman en cuenta los aspectos 
productIVos y de capacIdad de respuesta del matenal a utihzarse. Se SIembran 
almáCigOS y se selecCionan los materiales que van a la SIembra defimtiva. 

8.2.bb Los marcos de plantación son bren defiDldos y densos, se busca el mayor 
aprovechamIento esp&C181, aunque los trazos no sIempre van en favor de la 
conservación del suelo. 



8ol.be La sombra puede o no ser considerada, dependienoo del técmco y/o el productor, en 
caso se use sombra esta generalmente es de legummosas, como cbalÚDl, paterna y 
caSplro~ aSI como gravdeos y las especies natIvas son eliminadas 81ft conSideracIÓn 
alguna y por lo general la sombra es muy umforme y de UDa sola especIe. 

8.2.bd El manejo de teJido, es el eje pnnclpal de la prodUCCIÓn, por lo general lo manejan 
bien y con buena técnlC8, lo que les permite mantener ragulandad en los volumenes 
de prodUCCIÓn. 

8ol.be Control de malezas: por lo general usan herbICidas para el control y de forma 
abundante, lo que perjudica a med18no plazo la prodUCCIón y textura de los sus 

suelos. 

8.2 bf FertWzaclón· Por regla general usan el tnple 15 (NPK) al 15 % cada uno de los 
componentes y en algunos casos usan complejos con achclOOes de cal agrícola 
(dolomítica), magnesIO y manganeso. 

8 2.bg Control de plagas y enfermedades. se usan Insecticidas especificas para cada especie 
plaga, rayando muchas veces en el abuso en el uso de los tóXicos, el más grave y 
perjudiCIal es el nematJclda, el cual se utJhza sm nmgún Dl1l"aDliento ni 
consideracIón técDlC& El uso de pestIC1das es totalmente retorcido, teniendo como 
premISa "la prevenslón" de lo que no e:oste. 

8.2.bh Cosecha por lo general se hace un buen manejO de la mISma, lo que ayuda a 
mejorar la calidad del producto. 

8.2 bl InstalacIOnes' el cultivo teeOlficado va mtJmamente hgado a las condICiones 
socloeconómlC8S del productor. Este lo hacen los medianos y grandes productores, 
por lo caSI siempre cuentan con buenas instalaCIOnes para el beneficiado. 

8.3 c. CULTIVO ORGANICO: 

Es un método de cultivo de ~Jente IntrodUCCIÓn en la regIÓn. De forma 
sIStematizada y espeaahzada se está practicando en cuatro comumdades de 
8SOC18dos de la ASOBAGRI con asesoría y asistencia técDlca del Grupo de los 
Catorce. Estas comunidades y productores, serán los úmcos que podrán certIficar y 
exportar al mercado mundial durante el presente ciclo 

La característica pnncipal de este método de cultivo consISte en que vanos de los 
elementos que mtel"Vlenen en la producción son de carácter obhgatono y esto son : 

SEMILLAS PLENAMENTE ADAPTADAS Y NO MANIPULADAS 
GENETICAMENTE 

USO DE SOMBRA DIVERSA 

MANEJO DE TEJIDO (podas) 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

~() I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

PROTECClON DE SUEWS 

USO DE ABONOS ORGANICOS 

PROHIBICION DE USAR ELEMENTOS TOXICOS 

CONTROL DE LA CALIDAD DE LA PRODUCCION 

IDENTIFICACION PLENA DE LABORES CULTURALES POR MEDIO DE 
UNA FICHA TECMCA DE CONTROL INDIVIDUAL PARA CADA 
AGRICULTOR. 

8.3.ca SelecCión de semillas. por lo general se seleccionan semillas de la propia regIÓn, 
tomando en cuenta su adaptaCIón, capacIdad de respuesta y cahdad final de la 
mfuslon, por lo general estas son la cnona (typlC8 Y bourbón), se hacen semilleros y 
un cUIdadoso proceso de selección de plantas, preVUlmente se usa el mJerto rema 
como medIo para evItar problemas con nemátodos y hay selección de plantas previa 
a la siembra defiDltiva. 

8.3 cb Los marcos de plantacIón son bien defmldos, se busca el trazo para favorecer la 
lucha contra la erosIÓn, por lo general no hay más que 2 a 3 mal plantas por 
hectárea. 

8.3.cc La sombra es obligatona para todos estos agncultores, de preferencia que la nusma 
sea dIVersa y con cuádruple propósito, la generaCIÓn de nIChos ecológicos para las 
especies animales y la protección del matenal genétIco natIvo, así como la extraCCIón 
de madera para combustible y o frutas para la venta ylo el auto consumo. 

8.3.cd El manejo de tejido es muy especIalizado y especifico, buscando siempre la 
generación de tejido productIvo y esqueletos productIvos manejables, basándose el 
mISmo en cuatro sIStemas : AgobIO, poda samtana, poda de reJuvenecuniento y poda 
de renovacIón (recepas). 

8.3.ce El control de male:ms : Este se realiza por medIO de chapeos mecá.mcos con machete, 
uso de densidad de árboles de sombra que mhll)Cn el rápido crecunlento de las 
malezas, uso de coberturas VIVas nativas de la regIón, uso de coberturas muertas con 
hOjarasca y residuos de las male7JlS cortadas. 

8.3.cf FertIhzaClÓn: Se usan pnnclpalmente abonos OrgáDlCOS compostados y semt
maduros, aphcándose en superficIe o en cajuela. Generalmente son preparados con 
estIércoles ammales de bovmos, capnnos o de aves, los cuales se fermentan y 
mezclan con cal agrícola, cenIZaS, hierbas y pulpa de café.} 

Como componente adICIonal es OBliGATORIO el realIzar protecCIón de suelos, ya 
sea en forma de terrazas mdlVlduales, de banco, zanjas., cultivos en contom~ 
coberturas vivas o muertas, barreras vivas o muertas y trazos de curvas a mvel en 
direccIÓn contrana a la pendaente. 



Código de Nombr. 
Productor 

1113-25-01-0 1 Bartola Pedro Bartola 
11 13-25-01-0 2 Mar10 Crlsedlo L6pez 
11 13-26-01-0 a Herman Donato Sameyoa 
11 13-26-01-04 Rodolfo FUemM Serrano 
11 13-26-01-0 5 Pedro Tomés Francisco 
11 13-26-01-0 6 Alberto Tornlls Gespar 
11 13-25-01-0 7 JO" LuIs Munoz 
11 13-25-01-06 Juan de pez de pez 
11 13-25-01-09 Pedro AgUllar Gon;r.élez 
11 13-25-01-10 Anto!1O Bemal Cobo 
1113-25-01-11 Pedro Clfuantes Saucedo 
11 13-25-01-12 José Femén Pérez 
11 13-26-01-13 I-Mnberto TeHo 
11 13-26-01-14 Mano Carrito Tello 
11 13-26-01 16 EngreSlO Escobedo 
11 13-26-01-16 onotre Flgueroa TeHo 
11 13-26-01-17 Juan Juan Diego 
11 13-26-01-18 Pascual Pablo Cano 
1113-25-01 19 Mguel Cabo de Paz 
11 13-26-01-20 Ma~eI LOpez Francisco 
11 13-26-01-21 Francisco Juan Pedro 
11 13-25-01-22 Padro \!Iastaro y\!llertoro 
11 13-25-01-23 Francisco Tomés LUcas 
11 13-25-01-24 FrenClsca LOpez Pedro 
1113-25-01-25 Julio DIego Pedro 
11 13-25-01 26 BaltaZar Terraza Pérez 
11 13-25-01-27 Cenos AUgusto A'VI1a de Valle 
11 13-25-01-28 Lazaro A'VIla L6peZ 
1113-25-0129 Anlbal de Valle 
11 13-25-01-30 César LOpez Palacios 
11 13-26-01-31 Mateo Juan Martln 
11 13-25-01-32 Julio de Valle 
11 13-26-01-33 Axel del VaRe 
1113-25-01-<14 Francisco Gaspar Mateo 
11 13-25-01-35 Perfecto del Valle 
11 13-25-01 36 MateoJuenM 
11 13-25-01-37 Ellas Pedro Metl!o 
11 13-25-01-38 Francisco Lorenzo López 
11 13-25-01 39 Pedro Diego Mateo 
11 13-25-01-40 Federico Pablo 
11 13-25-01-41 Gasper Francisco M 

TOTALES 

)! - - - - - -

PRODUCCION DE CAFE ORGANICO DE LA A80ClACION BARlLLENSE DE AGRICULTORES -A80BAGRI-
8AN1i\ CRUZ SARlLLA8, HUEHUETiNANGO 

Comunidad Municipio DlIPartamento Exten Tota! Eltten con Eltten Café 
Hec:tár_ Café en Hu Conv Has 

Nueve Esperanza Santa Cruz BarlUas Huehuetenengo 441 243 O 

Nueve Esperanza Santa Cruz BanHes Huehuetenango 2205 225 062 

Nueve Esperanza Santa Cruz BanNas Huehuetanengo 1764 a 97 044 

Nueve Esperanza Santa Cruz BanDas Huehuetanango 82 136 07 

Nueve Esperanza Santa Cruz BarlUas Huehuetenengo 375 1 32 066 

NUIMI Esperanza Santa Cruz Bsrlas6 Huehuatenango 617 2 B6 11 

NUIMI Esperanza Santa Cruz BerlHas Huehuetenango 1544 1 37 066 

Santa Rosa Moralla Cha]ul Quiché 441 O BB O 

Santa Rosa Morella Cha]ul Quiché 818 053 O 

Santa Rosa Moralla Cha]ul Quiché 22 128 O 

Santa Rosa Morella Chalul Quiché 309 O BB O 

Santa Rosa Morella ChalUI Quiché 441 132 044 

Santa Rosa Morella Chalul QUiché 1323 176 O 

Santa Rosa Morella Chalul Quiché 441 132 O 

Santa Rosa Morella ChaJul Quiché 22 1 1 O 

Santa Rosa Morella Chalul Quiché 2514 1 68 O 

Santa Rosa Morella Chalul Quiché 441 1 1 O 

Santa Rosa Morella Chelul Quiché 1764 1 32 O 

Santa Rosa Morella Chalul Quiché 212 035 O 

Santa Rosa Morella Chalul Quiché 1 72 146 O 

Santa Rosa Morella Chalul Quiché 137 066 O 

Santa Rosa Morella Chajul Quiché 882 176 O 

Santa Rosa Morella Che]ul Quiché 198 088 O 

Santa Rosa Morella Chalul Quiché 622 1 19 O 

Santa Rosa Moralla Chajul Quiché 088 088 O 

Santa Rosa Morella Chajul Quiché 441 132 O 

Las Brisas Neba] Quiché 066 066 O 

Las Brisas Nabal Quiché 22 22 O 

Las Brisas Nebaj QUiché 75 1 76 O 

Nueve América Nebal Quiché 242 1 1 O 

NUIMIAmMca Neba] Quiché 141 044 O 

Nueve América Naba] QuIché 1544 176 O 

Nueve América Nebal Quiché 295 11 O 

Nueve América Neba] QuIché 242 088 O 

Nueva América Nebal QUiché 1235 397 O 

NUIMI América Naba] QUIché 353 097 O 

Nueva América Neba] QUiché 265 164 O 

Nueve América Neba] QUiché 309 11 O 

Nueva América Nabal QUiché 595 396 1 76 

Nueva América Naba] QUiché 22 1 32 O 

Nueve América Nabal QUiché 1 62 066 O 

26149 6065 638 

- - - - - - ... - - -

Eltten Café Pro<! qq Caf. 
Oraánlco Hu p~rg 

243 33 
163 40 
353 80 
066 15 
066 20 
1 76 40 
071 15 
088 20 
0153 25 
1 2B 30 
088 10 
088 20 
116 20 
1 32 45 

11 15 
1 68 50 
11 11 

132 32 
035 15 
146 30 
066 23 
1 76 30 
088 25 
1 19 19 
088 20 
1 32 30 
066 20 
22 35 

116 30 
1 1 30 

044 10 
176 20 

11 20 
088 20 
397 60 
097 10 
154 30 
11 15 
22 60 

1 32 30 
066 9 

54 27 1112 

- - -
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8.3.cg Control de plagas y enfermedades: Se trabaJa bajo el sistema de potenciación del 
eqUlllbno natural de poblacIOnes blÓtJas y el reestableCJmJeDw de las cadenas 
tróficas. Cuando estos elementos naturales son rebasados se mtroducen otras I tecmcas como control biológico, uso de trampas, labores culturales, etc. 

En el caso de las enfermedades, estas son preventIvamente tratadas, partlendo de 
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una buena nutnCIón vegetal, regulaCIón del pB, así como mejoramiento de la textura 
y estructura del suelo, por mediO de obras físicas y/o la adiCIÓn de abonos orgánICOS y 
partIculas reguladoras de textura (arena/arcllla/matena orgamca). 

8.3 ch Cosecha: Se utilizan controles en todo el proceso y la cosecha es cuidadosamente 
tratada con el fin de garantlzar la calidad final del producto. Los agncultores 
orgáDlCOS reciben prevIamente a cada cosecha, cursos teónco práct1cos sobre los 
factores que InCiden en la cahdad en el proceso fmal de benefictado. 

AdiCIOnalmente, los productores orgánicos tIenen que identIficar su producto con 
una etIqueta donde establecen todos sus datos y el producto final es embazado en 
sacos debidamente identIficados con la leyenda "Café Orgáruco" 

8.3.CI InstalacIOnes: Los agncultores orgánicos de la ASOBAGRI son pequeiios 
productores y no cuentan con todas las instalaCiones para reabzar un proceso de 
beneficmdo de alta cahdad. Sin embargo, hacen todo el esfuerzo por garanbzar la 
calidad del producto y en algunos casos hay InIC18tJvas de unplementar beneficIOS 
colectivos, sin que a la fecha cuenten con respaldo financiero e mstrtuclOnal para 
hacerlo. 

8.4.d. PRODUCCION MIXTA • 

Se trata de productores que combman chversas formas de manejo, y estas están 
supedrtadas a sus conOCimientos y (mutaciones económIcas y/o geográficas. 
En esta clasIficaCión entran tanto pequeños como medulnos productores y se dMden 
en dos opos • 

8.4.d MIxto tradIclOnaVSIn lDSumos: Es el productor que no utdJza nmgún tIpo de 
lDsumos para la prodUCCión, por lo general tIene sombra en su cafetal, no hace 
control de plagas Bl enfermedades y los mas que llega a utilizar es estiércol como 
abono. 

Este productor no puede ser SUjeto de certIficacIÓn y por lo general sus labores 
culturales y resultados son Similares a los clasIficados como naturales o tradicionales. 

8 4.da Muto natural/con agroquÍDlIcos. Estos productores se caracterizan por querer 
Imitar a los productores tecmficados, pero dependen de su capacidad económICa 
para maBejar sus parcelas, de tal manera que cuando el precio del café se los 
permite aphcan fertilizantes y otros msumos y cuando el precto es malo o la cosecha 
es lIlSufiClente no aphcan nada, por lo que sus resultados en cosecha son 
Impre'V1Slbles. 



A ruvel de labores culturales, estas dependen del flUJO Y capacidad de efectivo que 
puedan tener al momento que estas se reqUieren, de tal manera que cuando hay 
dmero para reahzar la regulaCIón de sombra se hace y SI no optan por pnonzar cual 
es la labor que más urgentemente necesitan. 

la cabdad y cantIdad de su cosecha depende en gran medida de lo que "puedan 
hacer" durante el año y todo su proceso DO está controlado y sistematizado. 

9.- COSECHA Y CALIDAD • 

9 -l. Cosecha • 
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La temporada de cosecha en la región se inICia en las partes bajas (300-800 msnm) 
en el mes de octubre y sucesIVamente las regaones van iniciando el proceso de I 
cosecha hasta tenmnar en el mes de marzo los que están a más de 1,500 msnm. 

Se calcula que por cada rango altitudmal comprendido cada uno entre los SOO msnm, I 
es decIr, por cada 500 msnm la cosecha dura tres meses y SI mlCUl en octubre y 
ternnna en diciembre, cada 500 metros de anmento determinan el a1arganuento del 
mlClO de cosecha y así tambIén progresivamente se va alargando el proceso de I 
culmllUlclÓn de la nusma. 

Otro ejemplo que dustra esta clasIficaCión es el hecho de que el café de altura senñ I 
duro y duro (hard bean) mlCI8 su proceso de cosecha en diciembre y tennma en 
febrero y el estnctamente duro (estrictly hard grown) inlCJ8 en la segunda I 
qumcena de enero y tenDIDa a prinCipios o fmales de marzo. 

BaJO este eonocUDlento se puede deCIr que el proceso de cosecha en "toda la regIÓn" 
dura seIS meses, Siendo dlClelDbre-febrero los meses pICO y de mayor actIVidad, si 
tomamos como parámetro las alturas promediO de cada una de las mkro-regJ:ODeS y 
estratdiclaclÓn por alturas de las comunidades. 

9.-2. CalIdad: 

La calidad como elemento final de la prodUCCIón está determinada por una serie de 
condlClOD8ntes técnicas, tanto mtrinsecas tomo extrinsecas y entre estas las más 
determinantes son : 

9.-3 Intrínsecas: Métodos de produCCIÓn, vanedades en cultivo, tipo de suelo, 
clImatología, mfraatructura para el proceso de beneficiado de la cosecha. 

I 
I 
I 
I 
I 

A este mve~ es claro que la mayor cantidad de café que se produce en Barillas es de I 
regular a buena cabdad, Siendo la med18 la mala ca6dad por las práctICas culturales 
y comercutles que se realizan en la zona y que determinan que por lo general el café I 
sea catalogado como de "mala calidad". 
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I 
I 9.-4. Extrimecas: Entre estas podemos mendoBar la infraestruetura de apoyo para la 

producción como SOD: mstalaaoaes adecuadas, vías de COIIIDDJC8C1ÓD, sistema de 
transporte, comunicaClOlleS, capacitación y asistencia técnlC&, financiam.tento de la 

I producción, mercados y comeraahzaCJón, etc. 

Estos elementos DO están presentes en BariDas en forma ordeDada y SJStematiuda, 

I por lo que también afectan la CALIDAD FINAL DELPRODUcro, puesto que los 
mecaDlsmos y métodos establecidos hasta ahora DO favorecen m estunu1aB ODa 

cultura de la caJidad en la prodUCCIÓn y sin temor a equivocamos podemos afirmar 

I que lo que más afecta la calidad de la producción el el sistema de benefidado Y 
cosecha en pnmer lugar y en segmado lugar los mec:animlos de mtennediaClón 

I 
comercial (coyotaJe). 

El coyotaJe se inicia en las comunidades, donde los agricultores más pobres vmdeD el 

I 
café en "lata" o "maduro" a pequeños compradores (coyotitos), qweaes para 
completar vanos sacos, van mezclando diferentes tipos de café en diferentes estados 
de secamJeDto y beDefiCJados. 

I Estos pequeños mtermedlanos lo venden a otros compradores, los cuáles evalúan la 
cahdad y dependiendo de esta realizan otras mezclas. En este caso SI el café está 

I 
malo, se tiende a mezclar con café bueno para mejOrar su aparienaa y si está bueno, 
se le mezcla con malo para "ayudar" a que mejore la cahdad. En general se trata de 
disfrazar las fallas Y mejorar los ingresos del comprador. 

I 
Cuando el café llega a manos de los compradores de Santa Cruz BariIIas ya ha 

I 
pasado por vanas etapas de mezcla, pues cada uno de los que participan eD la 
mtennedl8ción realizan esta prácttca, según su real saber y entender. 

I Ymalmente el comprador de Barillas también realiza una última mezcla Y es en este 
proceso donde la calidad se ha penbdo totalmente. Por lo taato, el beDeficiador y 

I exportador tiene que usar este café como "relleno" de otras calidades y por lo tanto 
el café de IMnIJas no puede exportarse como marca, mncho meDOS de origeD por los 
problemas de calidad que le son caraderisticos. 

I 
9.-S. CLIMATOLOGIA : 

I 
I 

El chma de BanDas Juega UD papel importaDte en la produc:ci6D del café, tanto como 
factor mterao, como erterno y en ambos casos puede ser uaa IimiCante tanto para la 
prodUCCIÓn fmtrinseea) como para el pl'OCe8O de benefidado (extrfusem), o bien 

I 
puede ser una ventaja, dependiendo de las condiciones sodeconómicas de los 
produdores. 

I 
I ~ 
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Mientras como factor interno ayuda a la fertilidad Y natndón de las plantas Y 
permite un credDlIento rápido y vigoroso de los cultivos, taDlbiéD puede limitar la 
prodUCCIÓn SI un exceso de llUVIa y calor no es controlado adecuadamente, dando 
lugar a WI exceso de enfermedades fúngicas. 

Por el lado de la cabdad, puede ser un factor perJudieull (como lo es en la 
actualidad), por carecer los productores de la mfraestructura adecuada para 
contrarrestar los efectos del exceso de UUVJa durante la temporada de cosecha, pues 
no permite el secado natural al sol del producto. 

El aspecto po5lUvO es el hecho de que se cuenta con su.ficieDte agua para beneficiar el 
café y postenormente lavarlo en forma adecuada, coa agua no tratada con cloro ni 
otros preservantes. 

Todos estos factores afectan la producción de café en BanDas, como tambtén sucede 
en otras zonas con caraderistJcas similares de UUV18. El unpacto del exceso de Uovia 
se da fundamentalmente en la cabdad del café y esto en los uncios de la temporada 
de cosecha en los meses de octubre-novtembre, y en las zonas bajas. Los 
principales afectados son los productores mú pobres los que al no conmr con la 
mfraestructura adecuada para el procesauuento del café, dañaa la cahdad, la cual 
resulta muy afectada, situaCIÓn que VJeDe a crear una versión popular dentro de los 
compradores y casas comerciales donde se d~ que el café de Barillas es de mala 
calIdad. 

En la actuabdad, algunas comunidades y productores cuentan con eqwpo e 
IDfraestroctura para el beneficiado y en otras hay servicio particular de benefiCIado 
Y secado y es un salto cualItatIVo en comparación con la calidad obtenIda diez años 
atrás. Sin embargo, esto no es suficiente, puesto que la mayor careada en la regIÓn 
se refiere a infraestruetura para este proceso y capacitación ea la cadena productiva 
del café. 

Como factor de apoyo al m.ejonumento de la calIdad se puede mendoDar que en su 
tiempo, FEDECOCAGUA y ANACAFE jugaron un papel importante en el unpuJso 
al control de la calIdad Y en la actualidad ANACAFE, el GRUPO DE LOS 
CATORCE, AGUA DEL PUEBW y otros grupos impalsaa charlas sobre este 
aspecto y los proyectos de CECI/AID están considerando el otorgar créditos en este 
renglón, por lo que se puede prever que en UD plazo no mayor de cinco dos los 
estándares de cahdad podrán se aceptables en el mercado intemadonaL 
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Estos pasos son importantd para revel1lr este aspecto que afeda las posibilidades 
mmedJatas de colocación del producto con ventajas en el mercado mtemacional. Sia 
embargo creemos que falta mucho por hacer ya que la cantidad de personal 
asagnado por cada mstrtuclÓn es muy poco y que badeodo todos los esCuerzos 
posibles se estará atendiendo menos del 25% de la poblaCIÓn de los caficultores de 
toda la regIÓn. 

En conclUSIÓn se pude afirmar que debido a la falta de asJStencia técnica, 
mfraestructura y smema de comel'ClO se están producrendo tipos de café más baJOS 
de lo que se debiera, ya que la posICión geográfica de Barillas tiende a tener climas 
adecuados para prodUCir tipos más altos en altitudes más bajas por la latrtud e 
mfluenoa del clima del Golfo de México. 

10.- RESUMEN AcruAL DE LA PRODUCCION DE cAFÉ EN LA REGION DE 
BARILLAS. 

MICRO REGION NOMBRE 

L- Dañllas 
D.- Jolomtaj 
ID... Chaaeolía 
IV.- Nueva Esperanza 
V.- CIaojzuail 
VL- San Ramón 

TOTALES 

PRODUCCION DE cAFÉ 

(estimada) 
18,620 quintales pergan.mo 
18,871 qmntales pergamino 
15,160 quintales pergamino 
16,965 quintales pergamino 
10,491 quintales pergamino 
10,575 quintales pergamino 

90.682 guintales pergammo. 

Otras estuDaClODeS señalan que se baD akaozado basta 100,000 quiBtaIes pergammo 
al tomar en cuenta la producción de algunas otras fincas registradas Y DO 

registradas. Por otra parte, es comÚD la variabilidad del café entre UD ciclo Y otro, 
por lo que el cuadro de estimaCJODes puede ser el promedio más adecuado.. 

Según ADacafé, única mstrtuCI6n que cuenta con UD registro de productores, puede 
estimarse el número de ellos y el volumen que producen baJo el sIgUiente cuadro. 



PROMEDIO DE PRODUCCION DE CAFE POR RANGO 

Hu 
POR PRODUCTOR PROD Hu POR PRODUCTOR 

Pe que., o 87% 2.419 3.785 • 73% 80,952 - 57% 1.55 1818 2518 

Médiano 13% 312 1052 • 27% 28379 • 43% 33 25 83 

-¡ I 
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10.1- PRODUCCION DE cAFÉ ORGANICO: 

La AsocIación Barillense de Agricultores -Asobagri-, ha venido unpulsanclo desde 
1995 la prodUCCIÓn de café orgámco en la zona con la ayuda y la asJStenda técnica 
del Grupo de los Catorce. La prodUCCIÓn actual es de 1,112 qq. en 41 grupos de tres 
comunidades, los cuales tienen una prodUCCIón actual de 20 qq. por Ha. en 54.28 
Has. (ver cuadro prodUCCIÓn café OrgánICO Banllas) 

1D.2- VARIEDADES DE cAFÉ EN CUL1WO: 

La variedad mas adaptada es Catud" sIgUiendo en su orden el Caturra, Pacbe, 
Catnnor, Tequisik, Ebte 14, Montenegro, Bourbón y Typka. Esto demuestra 
que en general han exIStIdo mtentos por meJorar la eaficultura desde el pUDto de 
vista del meJOnumento genético del material vegetatIVo, pero, la parte de 
acompaftamiento a la producción (capacitaCIÓn, infraestructura, crédItos, ete.) llan 
estado ausentes durante mucho tiempo. 

10.3- CONDICION CLIMATICA : 

En general se considera una regIÓn apta para el cultivo del caCé, aunque el mismo se 
cultiva en áreas menores a los 500 metros sobre el nIVel del mar, produaéndose calés 
inCeriores. Sin embargo, hay áreas donde se produce café de altura y al parecer este 
es el mayor volumen de produCCIÓn. 

A pesar de que la preCIprtación pluvial es muy alta, no aCecta el cultivo debido a la 
buena estructura de los suelos, el efecto del cluna se ve mas acentuado en la cahdad 
final del café, pero, esto como ya se señaló obedece a problemas de capital e 
mverslÓn. 

10.4- RESUMEN DE ALTURAS Y POTENCIAL DE CAFESA PRODUCIRSE. 

El café mas baJO que se produce en BanDas está en la zolla de San Ramón, IlUCra 
regIÓn VI, siD embargo el porcentaje de esta clase de café es muy poco y 
estructurando 4 rangos de altura los tipos debieran de ser en forma ideal, como 
señala el cuadro siguiente 

Rango de Altura. % ProdUCCIÓn Qq pergamino TIpO (calidad) 

14.75 

- -• Cálculo aproximado. 



11.- EL BENEFICIAOO DEL CAFÉ : 

Como ya se menciollÓ en la cIasljictu:ión de los métodos de pmduccióll, los pequeños 
Y medianos agricultores carecen de Itts instIl/Qdones adecuadas para realizJIr un 
buen benejiclado de la producción y estIl es una de las lImltantes que ocupa el 
segundo lugar en impot1imcla para detenniIuu la calJdad del CIl/é de la región. 

Otro fllCtor que afeda la calidad en el p1'OCl!SO de benejldtuJo, es que no Iuzy un corte 
de grtl1IDS maduros Y septI1YICión de los verdes Y send-mIubuos. Enltts gil'tlS 
reabzadas durturte el emuIio, se pudo observar que solamente los cqfés muy verdes 
son separados, no osi los seml-1tIIIduros Y los 1IfIlJ' 1IIIlIIuros, por lo que llImbIén hay 
daños a la cabdad por lo revuelto del aifé, adem6s que los pulperos se descalibran 
CUtUUIo pasan aifés verdes, en punto de despulpado Y CIl/é seml-mtuIul'O. 

Por esta I'tIZÓn se puede ojimrar que IIn 9tJf'ÁJ del café se beIIJ!jicia con trabajo fturdliar 
y en forma rústica, con muy poca tecnologla y sin Iuzber recibido la CIlp(lCitaclón 
necesaria para producir CA FES de buena caIidmI (este es el primer fllClDt' que impacta 
la calülad), pese a contar con elementos agronómlcos Y clIm6tlcos que favorecen la 
obtención de un p1'Oducto de buena a exceIenIe calidad. 

11.-1 El DESPULPADO: 

El despulpado se hace regularmente en ll1Ii4tuIes 1IUUUlIIles sill hacer ninguna 
selección gravimétrlca o clllSijicación con tIgIlfl anIeS del mismo, por lo que el 
producto filUll tiene muchos granos vanos, 1tfIUICIuulos Y eventIUllmente b~ lo 
que redilee su calidad y rendlmlento. 

Tampoco es collOCido y mucho menos genenüizJuIo el uso de 7JII'tl1IIiIIs c1tIsij1ctIdora 
por tamllifo, los cuáles tiene UIUl ftutdón impol1JmJe en la selección, después de 
reaüzado el despuIptuIo. EII fIlgunos casos se observ6 que despu/pabtm en seco, 
sin mula de agua, lo que deJlnitivamente "moja" y deforma el grano. 

Como úItJmo factor en el despulpado está el hecho de que los protluctores 110 dan el 
numtenlmiento adecuado ti sus pulperos y tIl1IIpOCO los callbnm. • 

11.-2 FERMENTACION: 

La fermentJu:ión la reallZIUI en canJlSIOS, cosIIlles, y cajo~ sin to1lflll' Itts 
p1'eCflUdones Y tiempo que esta operación requiere para no tener CIl/és 1IIII1ICluIdos Y 
confennenúld6n dispareja. Por lo genmd sus JHU1ldas son muy pequeños y 110 tienen 
control sobre el proceso de fermenUulo Y 10 Iuu:en de fot'IIIIJ desortlenad& 
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El problema se (lIfIltIkA más en época de llJlViIl ya que el no teItn COIII/idonn para un 
secado inmedIido los residuos de 1I'IIICIúJgo que qlledtullIIIIrerúlo.s al gnmo por 14 maJa 
fermentaclótt, provoca fermentlldón posterior, que Df«ttm tanto ¡wsentadón y 
caJldadflnal del producto, QS/ como su aspecto y el sabor de IIllnfosuJn en la ÜlZA 

11.-3 LAVADO: 

Por lo general, la abundoncia de agllIl en la mayorla de a»nun1dades permite que se 
reahce un buen lavado del producto, illlIU[U esto resulta iIrsuj1detrte CIlIlNIo el 
nusmo está nudfet7lfl!lJtllJlo Y hay residuos de mucilagos Y lIZIÍCtII'es adheridos al 
endocarpIO (pergamino).-

Como problema adu:ional está ellrecho de que la puJpa es tlrtula en superficie, sin 
nmgún traIII1tuenIo Y las aguas mieles Y de lavado se vIettsr en los lII7'OJOS Y rfos, 
constituyéndose ambos enfuentes de colllanulUlClÓlI. Salvo los prodllctores del Grupo 
de los Cmo~ quienes oprovecJum III pulpa para sus abonos, la gran mayorIa de 
agncultores se C01fVieTten en contamimulores durtmte la temporada de coseclut, 
proliferando las mosc~ mosquitos y 1IfIllos olores dJUante estIlSfechos. 

R4.- SECADO: 

El secamiento mmediato es una de las condlcüJne mtIS sobresalientes en el 
benejicimlo para poder produdr una buena calJdad del café, en el ct1SO de los pequeños 
productores de la reglÓn de BARILLAS, el secamiento lo reaIlZllll en lamJ~ ~ 
p/óstIcos, ~ y con IttIICho sserijido ya que al tener un chma intukctuuIo para esta 
operación las JNU1ldas se van secando en forma muy lentJ4 obligando al almaceIfaje 
semlluímedo, lo que OCIlSÍOna daiios severos al grano. 

11.5- DAÑOS MAS FRECUENTES A LA ENTREGA DE PRODUCTO EN BODEGA: 

11.508 HumedDd dispareja • generalmentefalta de secado Y muy disport!}o, entre 13.5 a 
12.5" 

11.5.b MaJafermentlldón y café manduulo • es evidente el tm:eso o falta de femrentlldón, lo 
que provoca la presencia tk granos colorados, bIimcu7J:os y/o lfI!g1'OS, osi como olores a 
f~ tierra húmeday madera vieja. 

11 S e Corte de verdes. Los granos verdes lÚJIllUÚlII en /lis entregas, lo mismo que los sobre 
madJuados Y estos están bastmrte mezclodos con los granos buenos. 

11 5.d Vanos y lIIltIls mezcladas Este fador es CQI'QC/er'f.sIl de la mayotía de los pequeños 
prodJlctores y se ve ogudltado por los MEZCLAS que hIlcen 14 IIIIlJOrIa tk los 
compfllJlores en pequeIIo (coyotltos), lo que Imptzcta al j1nIll toda 14 producdón que 
llega a /ss bodegas de la cabecera nuur/cIptd, ¡RUS los compradores grandes (coyotes) 
úunbién mezdIln 1UItJls Y vanos, as! como fennmtmlos y sobre madurados con café 
bueno, obteniéndose aljinaJ un café basttmte daiúzdo. 



11 5 e Mada generaliztuIa de tipos de Ctl/é (~ bajos y meditmos):.Al 110 t!Xlstir IUUI 

cu/tum de ÚI caJidod Y prácdcllS ~ de mac/4s de prot/Ju:to desde el origtm 
(parcelas Y comunidJules), es nomtlll que el prot/Ju:to flntd temrlne por ser una mezdII 
heterogénea sin una calidad umfonne y con pocIlS posIbilJt1IlIle de ser colocada con 
venúlJa en el men:tuIo intemacwnaL 

11 5/ CONCLUSION RESPECTO AL BENEFICIADO· Como se seiúIló en los parrofos 
antenores, el benejicimIo del café wzlntlmamente /lgtulo al conodmie1fto teórico y 
practlco del proceso, as{ como ÚI posICión sociDeconómica del prot/Ju:tor y iIls nontUJS 
de recepcIÓn para la comercializadón, estos tres elementos 110 esIIln presentes en 
Santa Cru:t. ~ /o que dejlnJtwamente tiene que ver con ÚI calJdad que se 
obtiene en ÚI actIlIllidtuI yen su orden son los SJgUientes • 

Falta de corwclmlento teórico práctiaJ del proceso de benejicuuIo. 

Falta de infraestructura y capital para contar con instalaciones tulecuadtrs. 

Mercado Sin exigencia de est4ndares de caJidad 

12.- FERTll.JDAD DEL SUELO • 

Los suelos de BanDas por ser de ongen VOkanlCO en general su fertJbdad es buena 
pero DO es sufictente para pretender alta produdlVldad en las plantaaones de café, 
por lo que será necesano unplementar en pnncqno, planes de manejO sobre los 
suelos, seguidos de planes de manejo de las plantaaones sean tecnificadGs y 
orgánICOS y esto solamente será posible con actmdades de capacitación dtrecta a los 
prodnctores, formando a su vez cuadros tkmros locales. 

Como actMdad obbgatona para aprovechar al máxuno la potenCIalidad de los suelos 
de Banllas, deberá establecerse la protección de suelos, sm unportar el plan de 
manejO que se le de al cafetal, garantizando así resultados y benefiaos de largo 
plazo. 

13.- CONDICIONES GENERALES DE LAS PLANTACIONES: 

Las plantaClOD.es de acuerdo con las vanedades ya adaptadas pueden considerarse 
eu malas condIcIones el 50"/., el 25 % en condiciones regulares y UD 25% como 
buenas, por lo que será necesario realizar UD plan de capacitaCIÓn y asJSteuCUl 

técmal cbrecta de gran envergadura para poder revertir estas eondlaones. 

De ser po8lble uu plan general de renovaCIÓn de cafetales, la regJÓn podria aumentar 
su volumen producbvO basta los 15&-160 mil qumtales de café pergammo, en un 
plazo DO mayor de cuatro aftos. 
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14.- RENDIMIENTO POR UNIDAD DE AREA. 

Según cuadro analftíco de las mICro regtODeS preparado por CECVAID, en 64 
comunIdades el promedIo de productJVJdad por com~ comClde coo la 
mformaa6o proporcJOoada por Anacafé y se refiere a la StgWeDte tabla de 
renmmrentos de producaoo., 

PORCENTAJE PROMEDIO DE PRODUCCION 
Productores qq. 
pergammo X coerda 

040 
(%) productores 

01.56 
07.81 
23.44 
46.88 
10.94 
0781 

Rendnmento X manDoa. 
6&.40 

0.50 
0.75 
100 
1.50 
200 
3.00 

0&.00 
12.00 
16.00 
24.00 
31,00 

01.56 48.00 
100.00 

El 9.37% que producen de 6 a 8 qqlmz. está en una SItuaClÓo de descmdo total 
El 70.32% que produeeu de .75 a 1 qqlmz. debido al excelente duna y suelo y 
algunas pequeñas actIvIdades culturales se mantIenen en este rango bacteDdo uso de 
poca tecnología. 
El 20.31% que producen de 24 basta 48 qq!mz. son los que ya trabaJ8ll 
técmcamente, tiene los oostos más altos Y dependen de los agroqufuucos para 
mantener la prodD«lÓn. Soo una muestra del potenCIal de prodUCCIÓn de la regIÓn, 
SI se aphcan insumos. 
(cuadro: promedios generales por oncro-l'eglÓn). 

15 - UTB.JZACION DE ABONOS' 

Debido a la poca temología usada, el consumo de agroqufmlCOS es bajo y esto se 
refleja en los rendlllllentos que obtJene cada tJpo de productor en cada una de todas 
las mICro regumes. El uso de insumas quúmcos lo está bacaendo aproximadamente 
el 2S % de Jos caficuJtores que se encuentran trabajando coa este metodo Y algunos 
otros que se están mlCl8tldo en el CODS1UIlO de lDS1lDlOS externos. 

La fabncaClÓn de abolieras para uso de abono orgánico es UD proceso nuevo en la 
regIÓn y en la encuesta realizada se estima que el 75% de los caficultores DO hace 
uso de los desechos del benefiCIado despenbcJando la pulpa, la cual pudiera ser UD 

complemento importante para su procluca6n, lo que a la vez les pemutiria redDCtr 
sus costos. 

En la actuabdad los productores de tafés orgánICOS son solamente 41 agneultores y 
estos consumen la pulpa como abono. 



RENDIMIENTO POR AfICROREGION 

PERGO 

IBanllas 18620 23220 

11 JoIonlaj 18871 10767 

111 Chancolin 15160 10210 

rv Nueva Esperanza 16965 11920 

10491 16200 

San Ramón 10575 8568 

080 

175 

148 

142 

064 

1.24 
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16.- COSTOS DE PRODUCCION : 

Los costos de la produccIón en estas regIones son muy vanables en este tIpo de 
reglOnes, donde se hace dIficil caracteruar a los productores por los ruveles de 
InversIón y esto depende de dos factores plenamente defimdos, como son : 

3.- La fase en que se encuentre el proceso productIVo y 
b.- La SituaCIón soclocconómlca del productor. 

Los niveles de sub desarrollo que se Vlven en la regIón hacen más complejo el dar UD 

dato concreto para cada un de los productores, aunque en la práctica se ban 
clasdicado en 4 tIpos de productor, con un promedIo de costos para cada uno: 

Sin IBsumos o tradiCional 

Técnúicado (con agroquímIcos) 

Orgámcos 

Mixtos (combmaClón de naturales con agroquIDllcos). 

Como ya se señaló anteriormente, dentro del análisis de costos se enmntró que la 
mayor vanabdldad en los costos se ubica en el transporte, seguidamente está el 
proceso de benefiCiado y estos costos, aunque corresponden al rubro de indIrectos, 
son los que mayor Impacto tIenen en el proceso de prodUCCión y economía de los 
agncultores, no lDlportando SI estos productores están cerca de Banllas o en lugares 
con dlfiCJl acceso. ObVl3mente, entre más leJOS e mcomumcados, mayores costos. 

Los costos de prodUCCIón de la regtón, han Sido calculados por Anacafé y son datos 
promedio que pueden dar una Idea y están basados en costos directos y con 
aproxunaclOnes sobre gastos aceptables para dos tIpos de caficultores, con dñerentes 
nweles de producbVldad. 

COSTO DE PRODUCCION POR TIPO DE PRODUCTOR EN BARILLAS 
(Fuente ANACAFE) 

Unidad de medida = manzana (7,000 mts. 2 • 
TIPO COSTO QQ COSTOXQQ 

PRODUCTOR INVERSION PRODUCCION PERGAMINO 
Semi tecmficado 7,318.00 30 244 
Tecmficado 10,27100 40 255 

El proyecto CECI/AID, también ha hecho un esfuerzo en este aspecto y en este.caso 
SI van mclmdos los costos mdlrectos, y espec18lmente lo que se refiere a la carga 
finanCiera de la mverslón usando un promedio de 24% de IDterés sobre los costos 
Qlrectos y asumiendo que el crédito será usado el año completo.-

/ 
V\> 



COSTO DE PRODUCCION POR TIPO DE PRODUcrOR EN BARILLAS 

(fuente proyecto CECI/AID) 

Umdad de medida = Hectárea (10,000 mo. 2) 

(mcluye costo fmanclero en los cuatro tIpos de maneJo) 

TIPO PRODUCTOR COSTO QQ COSTOXQQ 
INVERSION PRODUCCION PERGAMINO 

1.- Natural! tradIcIOnal 3,76127 11.5 , 327.07 
2 - Semi tecmficado 6,43338 18 357.07 
3.- Tecmficado 1~737.8l 46 342.12 
4.- Orgámco* 10,134.38 28.77 352.25 

* Con mformaclón del Grupo de los Catorce. 

1.- RealIza solo labores culturales 

2 - Hace una sola fertdlZ8clon de 12qq/Ha. -

3.- Hace 3 fertWzaclOnes al año 

4.- RealIZa un trabajO especialIzado de reciclaje y uso sostemble de los recursos 
naturales. 

17.- COSTOS DEL BENEFICIADO : 

Los costos del beneficl8do al Igual que todos los serviCIOS de la región, son vanables 
y con diferencIaS que están bien marcadas. Lo alto de los costos se da en el secado, y 
se manifiesta pnnclpalmente en las micro regiones de la zona baja. 

En estas micro regIones la llUVia es caSI constante en la época de cosecha (octubre
diCiembre) y tienen que hacer uso de secadoras pnvadas, donde no solo les cobran 
cantidades muy altas SIDO que bay que agregarle el costo del transporte haCIa la 
secadora y Viceversa. 

El promedio de un costo normal para un pequefio productor en condiCiones normales 
de chma podría establecerse entre los Q. 25.00 Y Q. 30.00 por qq pergammo. Sm 
embargo, los datos de la encuesta de campo realIZada entre 33 caflCultores de 14 
comUnidades, mdlca que los costos del secado están entre Q25.00 basta Q75.00 por 
qumtal pergammo, lo que mdlcsría un costo superIOr entre el 100 al 200 % del costo 
total de beneficl8do húmedo. 
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CO.}T':'S DE PRODUCCION 

RUBROS 

I 

ICOSTO DIRECTO 

I I 

¡Labores culturales 
¡ 

Insumos I 
I 

COSTO IfJDIRECTO 

I rte reoeolCa pltal I 
IAd m Inlotrac 10 n 

CO.}TO TOTAL 
, 

· i 
t I 

IPfOdllCClon Has 
• 
Costo de Producclon 

¡rr JGRESO NETO 

I · · IRENTABILlDAD 
I 

I I :C:;stOlqq pe- r Jall1U1o 

I i 

I 

SEt.1I TC:CWFICADO 

qq/Has PRECIO/VENT SUB TOTAL TOTAL 

I 
i 7,308 00 
I 
i 

I 498000 

1 98000 

2,55780 

1,91835 

6~45 40317 

9,86.'580 

n~ I 
-.IV I 50000 15,00000 

9,&6.'5 ao 

5,13420 

~ 
~ tT 52Cfo 

I 
~800 



GaSTOS DE PRODUCCIOfJ 

RUBROS 

COSTOS DIPECTOS 

Laoolt'J cultUlaleG 

Insumos 

COSTO ItJDIRECTO 

I nte t eseG/Capltal 

Ad m IIlIStt ac 10 n 

,COCoTO TOTAL 

I 
IProducclon Has 
i 

!costo de Producclon . 
I 

IIfJGRESO NETO 

!RENTABlllDAD ¡ 

IcOS10/qq pergamino 

J 

TECNIFICADO 

qq/Has PRECIO/VENT SUB TOTAL 

7,151 90 

a,0G510 

2,681 96 1,693 26 

89G99 40317 

40 50000 

TOTAL Q 

10,21700 

3,57595 

13,79295 

20,00000 

1G,79295 

6,20705 

1* 45% 

34500 
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RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCC/ON 

TRADICIONAL O NATURAL 

Rubros I qq/Has I V~ta ~ SUb~otalll T~aI I 
¡COSTOS DIRI:C". V;;:I :iZ,6:iZ:3 00 

Mano de Obra 74% 2,77500 

Labores CulbJrales 1.35500 

Cosecha (Corte) 1,15000 

Beneficiado 27000 

Insumos 1% 4800 

COSTOS INDIReCTOS 25~ S38.27 

Costo Total 3,76127 

ProducclÓruHas 115 qq 50000 5,75000 

Costos de Producción 3,761:2.7 

INGReSO NETO 1,SS873 

RENTA81LIDAD 52% 

- -- - .' 

,~ 
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COSTOS DE PRODUCCION DE CAFE ORGANICO 

Estos costos de produccIÓn fueron establecidos por la FundacIÓn Grupo de los Catorce 
en una plantacIÓn de 2 85 Hr en la zona de Jacaltenango, Huehuetenango a una altura 
de 1,400 m s.n m con 5,112 plantas por Hr manejada con poda selectiva 

Se presentan 2 costos de 2 cosechas diferentes después de 3 anos consecutrvos de aplica
cIÓn de abono orgánICO, después de este penado se recormenda la aplICaCIÓn de abono 
orgánICO en forma alterna, es decir un ano si y el otro no, para la presente información la 
cosecha 1993/94 fue donde se realIZÓ la aplICaCIÓn y para 1994/95 donde fue suspendida y 
de esta manera presentar los costos bajo 2 paramentros en el afta 40 y 60 

COSTOS DE PRODUCCION DE CAFE ORGANICO 
COSECHA 1993/94 CON APUCACION DE ABONO ORGANICO 

RUBROS 

labores Culturales 

Insumos 

COSTOS INDIREC'-: 

Intereses/Capital 

ProducCIÓn/Has 

Costo de ProdUCCión 

INGRESO NETO 

RENTABILIDAD 

qq as 

2sn 50000 

5,15747 

2,88070 

1,69326 

40317 

2,09643 

10,134 60 

14,38500 

10,134 60 

4,25040 

42% 

35200 



COSTOS DE PRODUCCION DE CAFE ORGANICO 
COSECHA 1994195 SIN APUCACION DE ABONO ORGANICO 

RUBROS 1I qq /Has rREC10 VENTAI 

ProdUCCión/Has 224 50000 

Costo de Producción 

INGRESO NETO 

RENTABILIDAD 

3,98748 

83737 

19937 

1,03674 

5,024.22 

11,20000 

5,02422 

6,17578 

122% 

22400 

~~ 
_1 
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Un dato cunoso es que en la ciudad de Guatemala y alrededores el costo del 
beneficiado es de Q25.00 por qumtal de café pergamino, 10 que mcluye : despulpado, 
fermentado, lavado y secado. Por tal razón, el alto costo del secado nene que ver no 
solo con el precIO del secado, SIDO que el café ya llega beneficaado, es dear, 
despulpado, fermentado y lavado y el cobro es solamente por el secado. 

En un proceso normal de cálculo de costos de este proceso, mdlC8 que los tres pasos 
antenores cubren un 58 % del proceso de beneficlSdo, con lo que el costo "cobrado" 
por el senrICJo es aún mayor y se podría cabficar como "UD robo" por ser tan 
leonJDo. Sm embargo, la falta de mfraestructtJra y lo marginal de la regIón permite 
este npo de cobros abusIVOS en la mayoría de los serviCIos. 

ComuDldades VISItadas 
Centro 1 Ixcan 
Capdla San Ramón 
Nuevo Malacatán 
Nva.Esperanza Yula San Juan 
Concepción 
Palesttna 
Cruz MalpalS 
Villanueva Chancolín 
Vuelta Blanca el Quetzal 
Soledad Nogales 
Santa Rosa Moreha 
Las Bnsas Nebaj 
Cocola ChIqUito 
Yulconop 

TOTAL 

18.- RENTABILIDAD: 

No. caficultores 
2 
4 
1 
6 
2 
3 
1 
1 
1 
3 
4 
2 
1 
2 

33 

La rentabilidad de un producto esta basada en dos factores fundamentales, como son 
el costo de prodUCCIón y el precio de venta. En el caso del café, el precIo de venta 
está supeditado a los precIos mtemaclonales del mercado, con lo que el productor 
práctIcamente no puede basar "la rentabilIdad" en el precio de venta, por cuanto la 
fijaCIÓn del precio no depende de él y muchas veces es tan volátIl y fuera de la 
realIdad que al momento de vender el producto puede "ganar" más del 100 % o bren 
perder hasta un 30 % sobre los costos de producción. 

Por esta razón, el productor de café debe de mantener una lucha constante por ~ 
BAJAR los costos de producclOn, ya que solo esto le garantIZa que año con ailo 
pueda ser rentable la acttvidad. 



Un ejemplo de esta situación lo constttuye el penodo de baja de precIos vividos 
durante 1989-1993, cuando el precio llegó hasta US53.00 dólares las 100 libras de 
café oro exportacIón. Esta Situación hIZO quebrar a muchos productores, pnnclpal 
mente a los que consumen grandes cantidades de msumos, pues se considera que los 
costos de prodUCCión (que mcluyen la venta), son de alrededor de los US100.00 
dólares. 

Sm embargo en las condicIones de precios actuales y con los costos de prodUCCIón 
antenores la rentabilidad aproXImada puede ser la Siguiente: (Ver cuadro de 
rentabilidad por ttpo de productor). 

19 - POTENCIAL DE LA PRODUCCION • 

El potenCial de la prodUCCión de café en Banllas es evidente, la cahdad de suelos, el 
clima y en general la ecología de la regIón, son factores muy Importantes para poder 
desarrollar una caficultura mas amplIa, ellmlOando desde luego los factores 
negativos que actualmente IOclden para obtener una mejor product1V1dad. 

Los mdlcadores de este potencial lo constItuyen los Blveles de prodUCCIÓn alcanzados 
de hasta 40 qUlOtales por hectárea con uso de IOsumos externos y hasta 28 quintales 
en prodUCCión orgáDlca, los cuáles son superIOres hasta en un ISO % Y 80 % 
respectivamente de la media naCIOnal que es 16 qq. pergamlOo. 

, I 
Unlcamente con el desarrollo de una tecnología adaptada a las condiCiones de la ,.. 
regIón y de acuerdo con los rendimientos actuales, creemos que sena sufiCiente para 
duplIcar o tnpbcar la prodUCCión SIR tener que recumr a la Siembra de áreas 
nuevas o de SUprImIr otros productos como el cardamomo u otros ya que son una 
dlternabva de dIversificaCIÓn. 

Prevulmente deberá hacerse un IOtenso trabajO de capaCitaCIÓn y 8SlStenC18 téenica 
dlngl(la a la mayoría de productores y así aprovechar al máxuno el poténCJal de la 
regIón, además de Impulsar el desarrollo de una cultura de cafYque aun no se úene 
y que es básica para mejorar los IRgresos y el nivel de VIda de los pequefios 
productores de BanDas. 

20 - POTENCIAL DE EXPORTAClON: 

'" Segun el estlldlo, el café que se produce en la actualIdad es de mala calidad, debido a 
factores soclo-culturales como 10 es la falta de capaCitaCIÓn, asIStencia técOlca e 
mfraestructura para el benefiCiado y procesamiento, lo que genera su mala 
preparacIón. 

Sm embargo, los cafes de Barnllas han encontrado mercado y han sido de alguna 
manera exportados para su consumo, haCiendo mezclas con cafés de otras zonas 
para dISfrazar los defectos que se generan por las condiCIOnes ya menCIOnados 
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RANGO 

Semltecndicado 

TecnifICado 

TradICional o Natutal 

Sin TecndicaclÓn 

Con TecnlficaclÓn 

COSTOSDEPRODUCC/ON 
EN CINCO RANGOS DIFERENTES 

COSTO DE I VENTA I INGRESO n RENTABIUDAD 
PRODUCCION NETO 

024400 O 50000 0.25600 105% 

025400 050000 O 24600 96% 

O 32700 O 50000 O 1n93 52% 

Q 35741 050000 O 14269 39% 

O 34212 050000 O 15788 46% 

{ . 

CON COSTOS 
IND.35% 

52% 

46% 



Itas hmltantes que IDlPlden la exportacIón del café de la regIón de Banllas, se 
{eden reveJ1lr puesto que el 67 % de la producCión es de cafés de altura que 
leden ser de facd venta. Solamente será necesano promover y dIVUlgar en prlDler 
gar las mejores practicas de beneficiado para evitar que estos cafés buenos se 
terlOren en el proceso de beneficiado. 

tendrá que hacer un enorme esfuerzo en la capacitación y cambios de 
fraestrucfura del benefiCiado para mejorar su proceso y control de la cabdad, para 
contrar un espacIO en los mercados de café del mercado mundiaL De hecho todos 
, cafés provenientes del departamento de Huhuetenángo tienen una cabida 
¡tománea en el mercado mternaClonal, meluso, mternamente se cotIzan a precios 
ás altos que el resto de cafés de Guatemala. 

ily que recordar que el control de la calidad en todos los productos de exportación, 
una fase en la cual se hace mucho hmcaplé en todos los círculos de la producción, 
es el mejor argumento para vender con mayor facilidad el producto, siendo esta 
mblén la base para crear marcas consIStentes que deberán mantenerse por 
mpre y conservar un mercado estable. 

~ hecho, el café de Guatemala se vende con premios que van de USJ.OO basta 
no.oo sobre el precio de bolsa, lo que demuestra que son cafés de buena cahdad y 
n mercado mternaclonal, sm embargo, según los últunos estudios de oplDlón en los 
.tados UnIdos, apenas un 34% de los "otros suaves" Dena los reqUISItos óptunos de 
hdad en el mercado. 

~eemos que esta es una de las razones por las cuales se han vemdo creando nuevas 
nommaclones para Importaclon, tales como el "Gourmet", "Spec18hty", y otros 
le son comercializados baJO estrictas normas de cabdad a un preciO mucho mas 
to que el mercado normal ofrece. 

1 esta regIón la mtegraclón del mUDlclplO de Banllas con la selva del hcau, 
nmte IDlcaar estos proyectos como procedentes del bosque trOpical, IDcluso lo que 
da la oporturudad IDcreíble al café de la regIÓn de mcorporarse a uno de los 
~rcados de mayor y mas rápido crecimiento, SituaCión que deberá tomarse en 
enta para planificar el desarrollo futuro de la caficultura de BanDas. 

mAS OPOONES DE EXPORTACION PARA cAFÉ DE PEQUEÑOS 
tODUcrORES. 

t el mercado mundJal han SUrgido algunas IDlcaanvas que pernnten facilitar el 
ceso al mercado mundial a grupos de pequeftos productores de café.. Max 
lvelaar y Trasfalr son los dos orgaDlsmos más grandes que lIOpul.san las ventas e 
portBclón de café en el mercado europeo. El volumen comerCJ8bzado baJo estos 
Jos alcanza las doce mil toneladas, unos 200 mil sacos de café oro exportaCiÓn. 
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En segunda instancia está el CAFE ORGANICO, del cual se comeraahzan 
alrededor de los 400 mil qumtales en los mercados especializados. Estas dos 
alternatIVas deberán aprovecharse al máxImo, SI es que se qwere partIcipar en las 
exportdClOnes con algunas ventajas. 

llay que recordar que caso todos los pequeños productores de Arábagos de Aménca 
Latma están haCiendo lo mismo, así que en el futuro el café no podrá venderse 
úmcamcntc porque tIene el dlStmtlvo de AlternatIvo u Orgámco, SI no que también 
estará SUjeto a las eXIgencias del mercado en cuanto a cahdad se refiere y para lo 
cual debemos preparamos. 

El futuro de los productos agrícolas en el mercado mtemaclonal esta basado en la 
"EspecUlhzacIOn" que en este caso sena café de la selva de hcan, y la 'Espeaahdad" 
que sena el café orgámco y/o amigablemente ecolÓgIco. 

Otros caíes podrán exportarse solamente amparados en el componente de altura y 
cabdad en el proceso. 

22.- COMERCIALIZACION DEL cAFÉ : 

Este proceso es bastante pecultar e mteresante en BanIlas, y muy probablemente sea 
la úmca reglón del país donde se da una comerciahzaClón que escapa a la lógica del 
mercado mundl8l ya la reahdad del naCionaL 

De acuerdo con el estudio, los precIos de BanDas son de los más altos que se 
manejan len el país, mcloso con dIferenCiales de USS.OO hasta USIO.OO amba que los 
que se manejan en la bolsa o en las casas comerCIales de la CIudad capitaL 

Debido a la falta de mformaclón en cuanto a los preciOS de la Bolsa de Nueva York, 
los precios se manejan casi por mformaclón verbal que llevan a la poblaCión 
personas que VIajan haCIa Huehuetenángo o a la Ciudad capItal 

Esto provoca que un precio se mantenga por un ttempo largo, sin tomar en cuenta 
las varaantes dianas del preciO, lo que provoca un exceso de especulación local que 
dIStorsIOna los preciOS y favorece casi en forma exclUSIVa al productor. 

Estc sIStema de "establecuniento" de precIOS permite que los compradores locales se 
hagan la competenc187 sm nmguna base de sustentaclón7 DI del mercado, mucho 
menos sobre la cabdad. 



El fenómeno eleva los precios en forma paulatina, puesto que el prestigio del 
comprador local está determmado por el volumen de café que logra mantener en su 
bodega y la cantidad que maneje durante toda la temporada, llegando a cotizarse el 
café de Q30.00 basta Q40.00 ó mas arriba del preciO para café normal en el 
mercado nacional. 

El 95% de la comercialIzación se bace con compradores locales, estableciéndose que 
no exISte representación "formal" de casa comercial alguna en la zona y que en su 
mayoría los compradores son de la propIa regIÓn que trabajan con finanCl8mrento 
propiO, por lo tanto al trabajar la compra baJo "Ideas" sobre el preciO, este se 
convierte en un proceso de compra a ciegas, lo que ha provocado la quiebra de 
vanos de ellos. 

Dentro de otros datos Importantes recabados en la encuesta, es que los compradores 
no dan financIamIento a los productores, al menos que posean beneficIo para 
procesar el café. El 100% de la prodUCCIón es procesada por cada propietario y 
solamente utilizan el servICIO de "~do". 

Por el contrano, los que no poseen benefiCIO DI acceso a secadora, lo secan en cereza v-
para venderlo como café naturaL Los meses de mayor mOV1mlento comercial son de 
dICiembre a marzo. 

El mecanISmo más lDlportante de "amarre" del producto se da baJO tres esquemas 
plenamente definidos, los cuales demuestran un fuerte y leonino sIStema 
Implementado desde hace 40 aftos : 

1.- Compra adelantada a un precio entre el 30 a 40 % del precIO de la ú1tama 
cosecba. Este tipo de trallSclcclón se da en las comuDldadesy cantones. 

2 - Dmero a mterés : Se da dmero a cuenta con mtereses que van del S altO % 
mensuaL 

3 - AntiCipoS con blpotecas : Algunos compradores (la ASOBAGRI también lo 
lDlplementó en algún momento), otorgan créditos con garantía hlpotecana, a 
dIVersas tasas de mterés. 

4.- Crédito sobre producto maduro lateado : Algunos compradores tienen UD 

sIStema propIo de "compradores" (coyontos) a los cuales les otorgan 
capItal de trabajo para compra de café maduro (cereza), siendo una de las 
condiCIones el que cuenten con benefiCiO y de preferencl8 secadora. 

22.1- FACTORES DE APOYO A LA COMERCIAUZACION: 

TambIén la encuesta revela que absolutamente todos los compradores no hacen 
mnguna diferenCia en la cabdad del cafe, lo mismo les da comprar UD Extra pnma o 
un duro. Así como tampoco eXISte dúerencl8 en los precios en cuanto 8 las calidades Cf-:I 

y los preciOS son en base a la bolsa de Nueva York más los dúerenc18les de eabdad. \.' <--
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22.1 

Los diferenCIales que se establecen localmente, se bacen en funcióo de comprar "más 1 -
café" y soo el medio pnnclpal que encarece el preciO del mISmo y dJslocan el ;/V 

mercado de Banllas. Un factor que "favorece" este fenómeno puede ser el que 
mucho café de la regrón pasa de contrabando haCJa México, país donde el café 
siempre nene más valor que en Guatemala puesto que no tiene toda la carga de 
IDlpuestos como la de nuestro país. 

FACfORES DE APOYO A LA COMERCIALlZACION : 

GracIaS al proyecto CECII AID Y los convenios Ralizados con instItuciones 
nacIOnales, (ANACAFE y EL GRUPO DE WS CATORCE), se mantiene un 
sIStema de mformaclón diana sobre los precIos de café, usando como referencia el 
mOVImiento de la Bolsa de Nueva York, por el sIStema de satélite de Reuterrs. Este 
eqUipo, está mstalado en la oficma de ANACAFE y vía radio el Grupo de los 
Catorce proporCIona la información a CECIlAID y el proyecto a su vez la traslada a 
los productores. 

Esto penmtlrá a los caficultores obtener la informaCión dIana para efectuar sus 
negOCIaCiones dentro de la realidad de los precIOs y podrá favorecer UD cambio de 
mentalidad en todos los que partIcipan en la cadena del café. 

22.2.- ANALISIS DEL PERFIL DE COMPRADORES DE cAFÉ DE BARILLAS: 

La encuesta fue realizada en el mes de nOViembre de 1996 al 75 % de los 
compradores más unportantes de la población. 

En esta dirección, resalta el hecho de que el 100 % de los encuestados no dan ,,'
fmanclamlento para la produccIón, por lo que los agentes de fmancumuento son otro 
tipo de personas, prinCJpalmente los agIotistas, qUienes cobran deiS al 10 % mensual 
de mtereses. Además, todos los compradores "usan" el 100 % de capItal proPiO, 
aunque se sabe que hay compradores de bodegas de la cabecera y ciudad capital que 
otorgan dmero a sus compradores locales. En todos los casos, ninguno qUISO seAalar 
m reconocer que tIene vínculos con otros mterme(banos de mayor tamaño. 

Así mISmo, el 100 % de los compradores "desconoce" el destino del café y este 
IDISmo porcentaje "vende" el café "localmente" al mejor postor y a los "baladores" 
que negan a comprar a los comercIos en grandes volúmenes. Según los 
comerCJantes, el productor absorbe el 100 % del valor del flete, el 100 % "sabe" que 
los agricultores usan fertilizantes y entre este 75 % de mtermediarios, aCOpl8D y 
mueven el 49 % de la producci6n de BanDas, unos 21 millones de quetzales 
(USJ'SOO,OOO.OO), tres millones qwmentos mil d61ares, que es en la práctica la 
mitad del total estunado de la producción. 



ENCUESTA PARA COMPRADORES DE CAFE 
VILLA DE BARILLAS. NOVIEMBRE 1996 

1 Clases de Café que ComcrcUWZ3D 
~ Pergammo I 20% 
Ambos I 80% 

3 Volúmenes que trDba 8 en ClIda clase de café 
Cereza. 13% 
lPergummo 87% 

3 Canúdad de qwnta1es que se compran al afio 
Cereza. 12,855 
Pergammo 29,995 
Total I 42.850 - 49% del total de la_m-odtH:dón 

4 CUal es la dáerencta de prec10 entre el café 
Peganuno 
~atura1 I 25% 8135% del total del COIto 

S Fecha de cosecba. 
Octubre a Abnl I Coal es el mes de mayor oompra No*mbnt a Mano 

() R.eabc fioancllllDlento o trabaj8pof su cuenta 
I 100% por lB cuenta 

7 Comerclahza el café 
I Mercado lGalI y al mejor podor el 100% 

8 Cual es el porceotaJe QUe COIDJ)l'8 8 {J!"oductores 
~equeflos I 80% 

l .... I 20% 

19 Que tJ.po de café 
IExtrapnme 20% 
Senn duro y duro 3416% 
iEstnctmne:nte duro 4166% 
otros 418 
Total = 100% 

10 Qmen cubre el flete o del café QUe compra. 
L El Produdor 81100% 

11 Ttene beoo:fiClo húmedo f)8l'Il trabalar el café en eereza.. 
I El 100% no tiene 

12 Proporclonan credrto _LII.-

I Nlnpno 

13 CUal es el costo de de 1 QUmtal de café de Banllas a Guatemala 
I De Q 12 00 a Q 1500 por quJotal 

14 El café que produce: BanlIas es aalgúnpafs 

I El 100% no saben el destino 

15 Usa quúmcos en la reRi6n 
I El 1UU'1e 

,~~ 7'1 
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CONCLUSIONES 

Luego de reabzado el presente estudIO, se concluye que el proceso productivo del café en la 
regIón de Santa Cruz BanDas, tIene sus propias parnculandades, aunque no escapan estas a 
la generalidad de factores que afectan a la mayoría de pequeños productores de café de 
Guatemala. 

La margmaclón, la falta de acceso al Crédito e mfraestructura para el apoyo a la producción 
y los productores (capacItación, asesoría, asIStencia técDlca, benefICIos, créditos, transporte, 
etc,), son el fador más relevante que afecta la PRODUCCION y EL POTENCIAL 
PRODUCTIVO DE LA REGION y estos factores se ven acentuados en las comumdades 
más dIStantes y con problemas de vías de acceso. La regIón en general es una área - e 

margmada, debido a lo dIfiCIl de la comunicación y la distanCIa que le separa de las, 
CIudades y centros de comercIo del país, lo que dIficulta el acceso a medIOS de comunicaCión 
masIva y los serviCIOS, aunado a esto está la falta de apoyo gubernamental que durante 
décadas ha sufrido la regIón. 

Además, el factor clImátIco le da enormes ventajas ante el resto de regIones productoras de 
café, pero, se vuelve su pnncipal enemigo clIando las condiCIones para el aprovechamIento 
óptImo de las ventajas no eXISte, tal y como es la SituaCIÓn actuaL 

En lo que se refiere al potencial, el 80 % del café captado por los mtermedtanos locales 
(compradores) proViene de los pequeños productores, lo que confirma lo descnto durante 
todo el presente documento. 



Harán falta accIOnes concretas dirigIdas hacIa este sector en el área de capaCItaCIÓn, 
aSIStenCIa técmca e IDfraestructura para la producción (benefiCIOS, bodegas, carreteras, 
créditos, ete.), para lograr mejorar la productIVIdad y potencial de la regaón, considerando 
siempre que el atraso, margInación y sub- desarrollo que padecen los pequeños productores 
es estructural y que solamente con un apoyo decidIdo y puntual esto será posIble revertIrlo a 
mediano plazo. 

PreVIamente a estos elementos de carácter técniCO y fmanclero, deberá considerarse la ~ 
orgamzaclón social como el úmco medio para garantIzar que la IDverslón SOCIal en los 
renglones antes mencionados tenga el Impacto deseado. 

En el caso de los grupos sacudes orgaDlzados que funCIonan en la actualidad y los que se ! \ -

están re organizando, deberán de conSiderar los errores del pasado y CVltar el "mutar" el 
modelo de comerCIo actual, ya que este por ahora nene muchos nesgos para el comprador y 
algunas ventajas para el productor, pero, a largo plazo no le permite a este subsIStir al 
segundo y no garantiza que el mejor precio mejore sus condiCiones de Vida, DI a corto, 
mediano o largo plazos 

El ÚnICO elemento que favorece a los pequeños productores y les garantIza un meJoraouento 
en la cabdad de Vida a medIaDO y largo plazos, es el bajar sus costos de producción y 
aumentar sus rendimIentos por unidad de área y la cahdad de su producto. La 
organIZaCión SOCial Jugara entonces el papel de APOYO a la mfraestructura para \. 
garantIzar que todo el esfuerzo realizado en la producción, no se pierda en el área de los 
serviCIOs. Habrá que re dISeñar el modelo de orgaDlZ8clón de la ASOBAGRI, con el fin de 
garantIzar que estos elementos puedan ser una realIdad a medmno plazos. 
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RECOMENDACIONES: 

EN LO SOCIAL: 

De acuerdo con el estudio, deberá hacerse un enorme esfuerzo por recuperar el sentido y 
partICIpaCIón comumtana de los pequeños productores de café, con el rm de que los mISmos -
sean los sUjetos de su propia transformaCión y cambIo y puedan con mayor efiCienCia 
explotar racionalmente los recursos conque cuentan. 

Para ello, deberán organIZarse comités locales de productores, que cuenten con su propia 
Junta dll'ectIVa, un promotor (voluntano) y un representante comumtano, para que los 
mISmos participen en la organizaCión regIOnal (que en este caso se supone encabeza la 
ASOBAGRI). 

Estos comités serán los responsables de ejecutar las propuestas emanadas del Grupo Piloto y 
su Asamblea mensual, lo que permitirá que no sólo crezca la organIZaCIÓn smo que se 
establecerá un auto-control en el proceso orgamzatlvo, productivo y comerCIal, lo que 
garantizará que mejore la prodUCCIÓn, productivIdad y calidad del producto de los 
pequeños productores, a la vez que mejoran las condiCIOnes de vida de los c=ampesmos. 

EN LO PRODUCI1VO y TECNOLOGICO : 

A Dlvel de prodUCCión, mvanablemente deben de recomendane obras de protección de 
suelos y el uso de la sombra como elementos obligatorios para garantIzar la sostembIhdad de 
la prodUCCión y la conservaCión, no solo de los recursos naturales, smo de la potenciabdad 
productIva de la regIón. 

En lo que se refiere a lo tecnolÓgiCO, las opcIOnes están plenamente defimdas, Siendo estas 
el metodo llamado "tecnIficado" que alcanza prodUCCIOnes piCO de basta 48 qumtaJes 
pergammo por manzana, con la limltante que requieren de mverslón imcial y para cada 
CIclo productIvo bay que mvertIr en la compra de msumos, pnnclpalmente fertIliDntes. 

Como segunda opción, el cultivo "orgániCO" está más al alcance de los pequeilos 
productores, y llega a producir hasta 35 qumtales pergammo, con menos mverslón y 
resultados a medIano plazo, utilizando preferentemente mano de obra fanuhar y recIClaje \ 
de materia orgánica, elementos que se encuentran al alcance de los productores. La 
bmltante fundamental de este método COnsISte en que solamente basta los tres aAos se logra 
llegar a estos mveles de producción. , 

r 



BENEFICIADO Y CONTROL DE CALIDAD : 

Para resolver problemas mmedratos de calIdad en la produccIón actual, deben de hacerse 
efuerzos por Impartir charlas y capacitación sobre como calibrar equIpo (pulperos), entre 
namlento sobre las fases del proceso de beneficiado y la necesidad de realizar todo el proceso 
con estncto control de calidad. 

En segunda InstancIa debe de Impulsarse la formacIón de un fideicomISO para la mverslón 
en IOfraestructura, garantIzando que el mISmo sea dIrigIdo hacIa pequeños productores y 
grupos comumtanos sóltdos, es decIr, deberá consIderarse el apoyo creditiCIO de forma 
mdlvldual y colectIva. 

En el pnmer caso, deberá estudiarse y conSIderarse la capacidad real de pago del productor 
y en el caso de los grupos comuDltanos, estos deberán ser conSiderados como co-deudores o 
deudores solIdanos. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL: 

En forma defi81uva, la orgaDlzaclón SOCial debe de Impulsarse bajo un esquema de empresa 
soc181 de apoyo entre agncultores, lID que esto slgnmque el otorganuento de créditos sm 
sustento nt respaldos, por lo que deberán contar con garantías, tanto en lo productIvo 
como económico 

Además, es necesano que la orgamzaclón SOCIal represente una alternatIva a los 
productores, no solo desde el punto de VISta de un mejor precIO, SIDO como un medio de 
respaldo y apoyo para mejorar sus condiCIones de VIda a mediano plazos, a partir no solo de 
un mejor precIO, SIDO de la adopcIón de métodos de prodUCCión que les permita reduCJr sus 
costos y aumentar la prodUCCIón. 

Es el esquema de orgal1l7JlCIÓn comU81tana , es el mejor para garantizar que todos los 
planes y proyectos que se desarrollen en favor de los pequeños productores lleguen haCl8 
ellos, ya que de manera IDdMdual no solo es más caro, SIDO difícil de lograr que los 
programas tengan un unpacto real y duradero. 

Esta metodología y enfoque, necesanamente tiene que Impactar en la cabdad rmal del 
producto, por lo que es seguro que solamente la organIzaCIón es la úmca alternativa para 
transformar las condiCIones actuales. 
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COMERClAUZACION: 

La comercIalIZaCión es en la práctIca uno de los elementos de mayor nesgo en la cadena del 
proceso productIvo del café y el prmclpal mC(bo para dIStorsionar el sentido socud o ser de 
un grupo u orgamzaclón. 

Es además, el pnncJpal medIo por el cual las orgaruzaClones ylo empresas "truenan", pues 
la volanhdad de los precios y lo agresIVo del mercado cambl8n tan rápidamente que entre 
un día y otro un intermedmno comerCIal puede verse en la completa ruina. 

En el caso de los grupos socl8les, este no debe de ser su úmco flO, sino un medio para influir 
en la conaentizaclón de sus asociados, garantizándoles no solo un mejor precio, smo que 
puooan reconocer y valor el esfuerzo de la organización por garantizarles apoyos y 
resultados que de manera mdlVldual no pudieran lograr. 

Para el caso de Banllas, sería deseable que los DlISmos grupos organlZ8dos en cada 
comuDldad, se conViertan en centros de acoplO en la temporada de cosecha y por este medio 
puedan abaratar los costos, no solo del secado, smo del transporte y rmalmente de ser 
posible entrar a procesos de generación econónuca más acabados, garantizando asi la 
reducción del costo de los serVICIos. 

Santa Cruz BanDas, enero de 1997. 
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PRINCIPALES COMPRADORES DE CAFE DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR 

COMPRADORES DEL EXTERIOR DlRECCION 

AGRO PRODUCTS INC CHEMIN MESSIDOR 7 LAUSANNE SWlTAlAN 
ANDRE & CIE S A 
ATlANTiC COFFEE COAP 
A'G I C 
BALZAC BROS & COMPANY INC PO BOX BRONXVILLE N y 10708 
BEERNHAAD ROTHFOS AM SANDTORKAI 5 2000 HAMBURG 11 
BONEXPROT S A 
CARG1L COFFEE ALLE CENTER 150 ALLEN ROAD UBERTY CONER N J 07938 
CENTRAL COFFEE CORPORATION 
COFEX INTERNATIONAL 2121 PONCEDELEONBLDG930 FL33134 USA 
IcEFFE FINANClAL SERVlCES PO BOX 52 6150 MIAMI FLORIDA 33152 
COFFEE INTERNA TIONAL USA 
COFFEE & ROASTERS INC 
COFINO NEW YORK N Y 10016 USA 
CONSEILS TECHNIQUES GESTION Er CONTROLE BONDUES 960 AVENUES DE LA REPUBUQUE 59700 MAACO BARCEUL 
OIVERSIFIEO COFFEE ENTERPRISES 
ENGELBERT HEITMANN 2600 BREMEN 33 P O BOX 33 02 47 
ETS P OEMEIRE S A 

lE F INTALU: '" CON V S A EFICO GREEN COfFEE HZERLANN 30 B 2008 ANPWRPEN 
FARR MAN COFFEE INC TWO WORLD TRADE CENTER SUITE 3050 NEW YORK. N. Y 10048 
GlLl & DUFFUS 200 PARK AVENUE SUITE 3724 NEW YORK. N Y 10166 
NTEACONTINENTAL COFFEE AGENCY INO COSTA RICA 
~ AROH&CO 85 BROAO STREET NEW YORK N Y t 004 
~ T COFFEE TAADING INC BANK OR AMERICA BUILDING 50TH STREET PANAMA PANAMA 
LOUIS DREYFUS COFFEE 10 WESTPORT ROAD P O BOX 810 WIL TON CONNECTICUT 
MARYlAND CLUB FOOOS INC 
MERCON COFFEE CORP 01 BROADWAY SUlTE 2200 NEW YORK, N Y 10000 
IMuLTI TRADING 
M MAQOZZI CASELA POSTALE 61 1050026 S CASCIANO VAl. 01 PESA (FI) ITALY 
PENSHURT LID P O BOX 659 ROAO TOWN TORTOLA BRITISH VlRGIN ISlAND 
P L. LORENZEN HACHIF PlCKHUBEN SV 2000 HAMBURG 11 GERMANY 
AAMSGA TE INT TAO CO 
REHN & CO (GMBH & COl PICKHUBEN:2 P O BOX 11 oe 44 0-2000 HAMBURG 11 
RUCQUOY FREAES BVBA SPRL SOLVIJSSTRAAT 12 BUS 12010 ANTWERPEN 
SAKS INTERNATIONAL.INC O HARRlSON STREET THE MERCANTILE EXCHANGE SUlLDING NEW YORK. N Y 1 001:J USA SIERRA BRAVO CORPORATION 120 WALL STREET NEW YORK N Y 10005 
SKYUNE PROPERTIES INC 1001 SOUTHBAY SHORE ORIVE SUlTE MIAMI FL S51:Jl 
SUMITOMO CORP OF AMERICA NEW Y9RK. USA 
SUMMIT COFFEE INTERNATIONAL INC USA. 
TALOCAAG 
THE INTER TRAOE COMANY PO BOX 4443 SAN FRANCISCO S A. 94101 

¡VAN ERKIS & STOEn INC WALl STREET PLAZA. NEW YORK. N Y 10005 
¡VANPRODUCE DE PANAMA. S A. PO BOX 2112 SAN P!:OAO SULA. HONDURAS 
VOLCAFELTD P O BOX CH-8401 WlNTERTIruR (SWlTZERLANO) 
¡VOLCAFE LID ST GEORGEPLATZ 2!CH-8401 WINTERTHUR tw BROAOHURST L TO a LLOYOS AVE LONDON ee;, ENGLANO 

- - - - - - - - - - - - -

EXPORTADOR 

AGROPECUARIA LAS PALMERAS S A. 
CAFE DEL CARIBE 
AGROCOLA SAN JUAN S A 
AGRICAFE SA 
AGROSOL SA 
CIA AGRO COMERCIAL. S A 
BONEXPORT S A 
CENTRAL DE GRANOS S A 
OROCAFE SA 
MALLAAES S A 
SERTINSA 
USlCAFE DE CONEROAMERICA. S A 
CIA AGRICOLA INDUSTRIL AGUNA. S A 
CIA AGRICOLA INDUSTRIAL AGUNA. S A. 
CIA. AGRICOLA INDUSTRIAL AGUNA. S A. 
UNICAFE SA 
ETROPA 
AMPEX SA 
AMP!:X S A 
COMERCIAL EXPORTADORA AGRICOLA. S A 
COMERCIAL EXPORTADORA AGRICOLAS S 
COMERCIAL EXPORTADORA AGRICOLA. S A. 
AGRICOLA SILESIA. S A 
TRANSCAFE S A 
TRANSCAFE S A 
COMESCO 
CULPAN SA 
SAN !.AZARO S A. 
RIO COLORADO S A. 
EMPRESA AGRICOLA SANTA AGUSTINA 
COEX (GUATEMALA) S A. 
SAN RAFAESL PANAN S A 
CAMEC 
CAMEC 
CAMEC 
CAMEC 
CAFE ORIENTAL DE GUATEMALA. S A. 
eME ORIENTAL DE GUATEMAlA. s.A. 
COCAPSA 
EXPORTADORA EL MOUNA. S A. 
UNICOM 
WAEL TI SCHOENFELD S A. 
WAEL Tl-SCHOENFELD S.A. 
WAELTI-SCHOENFELD S A. 
WAELn.SCHOENFELD S A. 
CAFCOM SA. 

- - - -
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- - - - -- -( - -COMPRADORES EXPORTADORES REGISTRADOS 
PAGiNA 11 
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 

AGROMA SA JOSE BARGALLO NOVAS 
AGRICAFE S A. STEPHAN ERKELENS STEWART 
AGRODORADO S A EOWlN MAUEL GODOY LOPEZ 
AGROEXPORT CARLOS RODOLFO QUIRIN SCHOOER 
AGROINO LOS CIPRESALES S A GONZALO GAROlA SANeHEZ 
AGROPECUARIA TECNtCA. S A. ERICK EGGER MOLLER 

AGROSOL. SA ANTONIO ORREGO GUERRERO 
IAGRO PAOlFle s A. CESAR A JUAREZ lOPEZ 
AMPEX SAo GERAROO ALBERTO DE LEON 
BENEFICIO CENTRAL S A. SILVESTRE MORALES HERNADJ;Z 
BENEFICIO STA.ISABlE elA JENS JOCHEN STERKEL RUFFING 
BlCAFE SA SILVIA EXCOBAR MARTlNEZ 
BONEXPORT S A. JAIME BONIFAS GIRON 
BORNHOLT y elA PETER JENS PETER JENS BORNHOLT 

WOHLGEMTH 
BOUTIQUE CAFE S A. ROBERTO OWEN SCHAPS WIOAWER 
COEX SAo AlFREDO ROMERO BEUSMELIS 
CAFeOM SA EOWARD KENT FREEMAN SOTO 
IcAFE MIBICA DE GUAT S A. MARCO ANTONIO HUERTAS AMADO 
IcAFE DE ORIGEN S A. 
IeAFE DEL CARIBE S A EOMUNOO S GUEVARA DELGADO 
CAFE VERDE S A. GERMDO ALBERTO DE LEON 
CAFEeo SoA DIETER F KELLER GERDeS 
CAMEC S A. JENS JOCHEN STERKEL RUFFING 
CARDACAFE S A. RICARDO ZACHRISSON CATlLLO 
CENTRAL DE GRANOS S A. ROOERlCO N JOACHIN GODINEZ 
lelA. AGRO COMERCIAL. S A. RUEDIGER' VON CER GOL TZoN 

ClA. COM AGRONOMOPEC S A. RICARDO COMPOLlO CODINA 
OlA. UERCANTlL De SOLA. S A. ALVARO RIVERA 
CIA TRANSAC CONTINENTAL, S A JORGE BRAN MARTlNEZ 
OlA. UNIVERSAL DE CAFE S A. RICARDO SAFIE FARRecH 

COQUASA LOUS T LEONOWENS 
COLMeNITAS S A. ANTONIO BONIFASI CUeNTAS 

COLOM ARGUETA JOSE MANUEL 
/' 

JaSE MANUEL COLOM A. 
!coMERCIAL ESCOBAR S A. oseAR F I:SCOElAR RODRIGUEZ 
COMERlCAL TROPICAL S A. ROBERTO JOse CIFUENTES 

- .. ., - - - - - -
DIRECCION POSTAL TELEFONeS y FAX. 

2A AV 10-30 ZONA 9 01009 3310726 y 3314215 
CALZ AGUlLAR BATRES 3466 Z 1101011 4762233 Y 4762235 
37 AVE 1-37 ZONA 7 01101 1 6933827 
OIAG 613-27 ZONA 10 33llm y 3328709 
AVE REFORMA 12-54 ZONA9 3347222 y 3347235 
BA. AVE 20-25 Z. ~ EDIF PLAZA 3680915 
MARITIMA 01010 \ 
OIAG 6, 1327 ZONA, 10 331 1m y 3326709 
13 C 8-44 Z 10 EOYM~ PLAZA OF 502 3337424/26 Y 27 
4A. AVE 9-35 ZONA 1 01010 2323t\08 Y 2322490 
4A. AVE 13 11 Z. lO 01010 3ea0315 
29 AVE 31 59 ZONA 5 01005 3355790 Y 3356094 
lA AVE 3367 ZONA 12 01012 4767030 

2513639 2364230 Y 2535414 I 

7A. 12 23 Z. $1 EDIF ETISA NIVEL 6 01009 3322383 

AVE REFORMA 12 54 ZONA 9 33472223341235 
I 

3324566 334241 e 
I 

7A. AVE 12 23 Z. Z $1 EOF ETlSA NIVEL 2 ~061/52Y3318512 

4A. AVE 1311 ZONA 10 01010 3680315 
21 CALLE 11-06 ZONA 1 3370143 Y 3370145 
7A. AVE 14 20 ZONA 10 3370623/1 Y:l6111414 

368051i15 3372252 Y 3336747 
, 

2A AVE 10-45 ZONA 9 01009 3343660/83 y 3343671i1 
4A AVE 972 ZONA 101001 253a237 Y 513409 
16 CALLE 1-45 Z 100110 3683335 Y 3M2711i1 
7A. AVE 11 53 Z 4 EDIF TRIANGUlO N 4 3324968 Y 3$42058 I 
AVE REFORMA 8-60 z.a ED GALERlAS 3340400/4 y 3340465 
REFORMA OF 106 
AVE REFORMA 11 20Z 11 01009 331$l509 3316123 Y 3324735 ¡ 

lA. Ave lD-43 ZONA 10 01010 3ts4241 I 

i 

DIAG e 10-65 z. 10 MARGARITAS 332mo y :l3H1812 i 

10 NIVEL. 
3387368 y 3316812 

7A. AVE 1223 Z.9 7A. AVE 1223 Z. SI 33176882 Y 3317919 
EOIFlClO ETISA 7100 NIVEL 
1 ..... AVE. 16-1)6 ZONA 10 01010 3373e4S AL 4$l 

lOA. CALlE 6-40 ZONA la 01009 3(l4.4()7 Y 3313715 
45 CALLE 15 24 ZONA 12 4761222 Y 47COOSS 

~--~~-
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COMPRADORES EXPORTAOORES REGISTRADOS ~ 
PAGINA;; 2 
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 

COMERC ALTAMONTE S A ROGEUO RAMILA MINONDO 
~OMER PANPUNA. S A. ALVARO RIVERA 
!cOMER VILLELA ROSA. S A JOSE DAVID CATILLO RUIZ 
COMEXA. SA RAMON PARELLADA 8 
COM ALG CAFETAlERA S A. ROGER W WIESNER W 
CORPOCAFE NORMAN lAXTON CAlDERON 
CORPOAAClON DE CAFE S A. ANTONIO ORREGO GUERRERO 
~ULPAN SA ROBERTO TOLEDO ACHEITA 
DEL TROPICO LUIS VlNICIO AGUlLAR SANCHEZ 

DEL.GADO y CIA TOA. RICARDO ROORIGUEZ PAUL 
ETROPA. R WEISSENBERQ KLAUS HERMAN OBROCK ALBERS 
EXCAGUA PROTORPICAl, S A ono ARNOLOO BLOCK FEAANOEZ 
EXOCAFE SAo ROBERTO MARINLU PEREZ 

EXPOCASA EOGAR LEONARDO MENOEZ MOAATAY 

EXPORTADORA EL MOUNO S A LIDIA ESTHER LEAL P DE MONTES 

EXPORTADORA TOLlMAN S A. OSCAR DIZA ECHEVERRIA 
EXPORTCAFE S A. LUIS FERNANDO MENDOZA 
EXPORT LOS SANTOS S A LUIS ORBERTO BATRES CARRIlLO 
EXPROCASA TUllO HECTOR MEJIA CORDON 

EXP MONTE BLANCO S A JOACHIM W ABROCK ALBERS 
EXP DE CAFE PANCHOY S A. CARLOS ENRIQUE BROLO BARRIOS 
FEDECPCAGUA .,. JOSE ANGEL LOPEZ CAMPO SECO ... 
FLORA. SA ESTUAROO FALLA CASTILLO 
GRUPO CAFETERO S A RICARDO E CHEVEZ GUNDERSEN 
iGUATECAF S A CARLOS PEREZ AROEBOL 
INDUSTRI DE CAFE S A. JAMES ERNEST SCHUTT VlAMINCK 
INVERS ESCPEIALES S A. PETER JENS BORNHOLT WOHlGEMUTH 

TOLOSOLA. S A. 
JIMENEZ EflKElENS S A ALBINO JIMENeZ ESTRADA 
~ E MARCUCCI y ClA L TOA. GUILLERMO E MARCUCCI GARClA 
~RENA. s.A. CESAR A. JUAREZ lOPEZ 

MAL1..ARESSA. ALFREDO ROMERO BEIUSMEUS 
MAXlMO STAHL y CIA.lTOA. MANUEL A. CACERES ESCOBEDO 

MAYACAFE SAo GERMAN FOSECA TORRES 
MONTES VIVAS JORGE ISAAC 
MULTICAFE DE GUATEMALA S A. MARTIN G A. CALOERON DE LEON 
MULTIEXPORTSA. EDGAR R GAJSOUA SOLANO 
NAVf<S MIGUEL ANTONIO 
IoUVIA ELMENHORST Y OlA. L MANUEL ISIDRO OLVIA CHACON 

--

- - - - - - - -

( 

DIRECCION POSTAL TELEFONOS y FAX. 

3319097 y 3319087 

AVE REFORMA 8-00 Z 9 CAL REFORMA 3313574 Y 3321161 

45 CALlE 15 24 ZONA 12 4761222 Y 4760033 

20 CALlE 11 07 ZONA 15 VISTA HERMOS 111 
24 CALlE 17-30 ZONA 12 4762257 

RES SAN JORGE 4737434 

11 AVE 3!1-40Z0NA 1101011 3762630 

VIA 3 3-30 ZONA 4 3340112Y3341S44 

AVE AVE REFORMA e-eo Z 9 3325976/9 

GELEAJAS REFORMA OFe 126 
DIAG !I 10-65 Z 100FC 901 3316790/93 Y 3316823 

22AVE 11.QOZONAI5V HERMOSAJII 3360850 y 3360078 

4 AVE 1421 ZONA 10 01010 33710393662552 Y 3335036 

DIAG 6 13.Q8 ZONA 10 OFC 305 3371634 Y 3371435 

EDIFICIO ROOlRGUEZ 
OIAG 610-65 Z 100Fe 1401 3316993 Y 3317214 

LAS MARGARITAS 
DlAG 810-65 Z. 10 OFe 1401 3327911 

LAS MARGARITAS 
24 CALLE 2475 ZONA 12 01012 4770528/29 Y 4766335 

oFC 7 2PLAZA MARITIMA 3370143 Y 3370145 

DIAG 610-65 ZONA 10 CA 302 3346640 Y 3316973 

CALZ AGUllARBATRES34 70 ZONA 11 47680n 

200 NIVel 
23 CALlER 15-64 Z. 13 ED VISTALAGO 33317723 y 3346401 

eA AVE 11-49 ZONA 1 2324046/9 Y 23510202 

3A. CAllE 3-38 ZONA 10 3326268 Y 3345677 

AVE REFORMA 8-80 Z 9 TORRE I 3313574 Y 3321101 

OIAG 010-115 ZONA 10 3327990 
3371953 y 3(160612 

OIAG 6 10-26 ZlBA 10 3346123/25 Y 3348209 

DIAG !I 13-48 Z. 10 CALlE REAL VIUA 3373251 y 335129 

13 OALLE 8-44 ZONA 10 
DIAG 810-28 ZONA 10 3340123/25 Y 3346209 

DIAG 813-48 ZONA 10 CAllE REAL 3373251/3 Y 3335129 

12 CALlE 125 ZONA 10 
EDIFICIO GEMIMS Z. 100FIC eos 
VlA 4 rHi2 z." APTO POSTAL elI8 3310440 332e510 y 3325365 

OARRET EL SAlVADOR KM " 3tr12727 

FINCA SAN RAFAEL 11 
25146eO Y 3334126 

21 CAlLE 2-44 ZONA 1 
4740105 
4661502 

21 OALlE 1 ().G4 ZONA 1 331t095 

7A. CALLE 16-47 ZONA tO 3381601S 

VISTA HERMOSA 

- .. - - - - - - -
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