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2. Introducción y justificación  

Mi preparación profesional ha sido principalmente en el ámbito de la agronomía y 

el desarrollo sustentable desde que me gradué en 2017. Comencé mi carrera 

trabajando en un vivero de producción de plantas de café ubicado en carretera 

Villa Corzo – Villaflores, a un costado del salón de eventos “el mesón”, donde 

aprendí acerca de la producción de plantas y el cuidado de estas. Como parte del 

equipo de producción, participé en la planificación y ejecución de los procesos de 

producción, y contribuí al mantenimiento y mejora de los estándares de calidad. 

En mi rol dentro del vivero, tuve la oportunidad de adquirir valiosos conocimientos 

sobre el manejo de cultivos y las prácticas agrícolas. Me involucré en diversas 

tareas, como la germinación de semillas, la propagación vegetativa, el trasplante 

de plántulas y el manejo de plagas y enfermedades. Fue gratificante poder cuidar 

de las plantas de café y asegurarme de que crecieran de manera saludable y 

vigorosa. Además de mi participación directa en la producción, también asumí la 

responsabilidad de mantener y mejorar los estándares de calidad del vivero. 

Implementé prácticas y protocolos para garantizar que las plantas producidas 

cumplieran con los más altos estándares. Esto implicaba realizar controles de 

calidad regulares, evaluar la salud y el crecimiento de las plantas, y realizar 

ajustes cuando fuera necesario para optimizar los resultados. 

La agronomía y el desarrollo sustentable son temas que me apasionan y 

considero de vital importancia en el contexto actual. Creo firmemente en la 

necesidad de promover sistemas de producción agrícola que sean sostenibles y 

respetuosos con el medio ambiente. Mi labor en el vivero me ha permitido aplicar 
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estos principios en mi trabajo diario y contribuir a la mejora continua de las 

prácticas agronómicas. 

El primero de marzo de 2018, ingresé como parte del equipo del área de 

agronomía de Olam Agro México, desempeñándome como miembro del equipo de 

capacitación a pequeños productores y asesor de la organización. Esta prueba me 

brindó la oportunidad de aplicar mis conocimientos en agronomía y trabajar 

directamente con agricultores locales, brindándoles capacitación y asesoría para 

mejorar sus prácticas agrícolas. La labor de capacitación a pequeños productores 

es de vital importancia, ya que busca fortalecer las habilidades y conocimientos de 

los agricultores, permitiéndoles incrementar su productividad y adoptar prácticas 

más sustentables. A través de sesiones de capacitación, pude compartir con los 

agricultores técnicas y estrategias actualizadas para el manejo de cultivos, el 

control de plagas y enfermedades, y el uso eficiente de recursos como el agua y 

los fertilizantes. 

Como asesor de Olam Agro México, también tuve la oportunidad de brindar apoyo 

técnico y orientación a los agricultores en el terreno. Ubicados en los ejidos la 

Ramona, Nuevo Mitontic, Tierra Santa, San Idelfonso, Unión de la cascada, Plan 

de Ayala, Rancho Argentina estos del municipio de Villa Corzo, y Ejido Nueva 

Independencia, Tres Picos, Monte Sinaí, Tierra y Libertad, Villahermosa y Nuevo 

Mundo que corresponden al municipio de Villaflores. Esto implicaba realizar visitas 

a las parcelas de los productores, evaluar sus sistemas de producción y ofrecer 

recomendaciones personales 
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Es importante destacar que Olam Agro México es una empresa comprometida con 

la agricultura sustentable y el desarrollo rural. Su enfoque se centra en la 

generación de impacto positivo en las comunidades agrícolas y la promoción de 

prácticas responsables desde el punto de vista ambiental, social y económico. 

Como miembro del equipo de agronomía, tuve la oportunidad de contribuir 

activamente a estos objetivos, trabajando en colaboración con los agricultores 

para lograr una producción más eficiente y sostenible. 

En 2019, tuve la oportunidad de participar en un proyecto de consultoría enfocado 

en identificar zonas potenciales para la producción de café y evaluar su impacto 

futuro en dicha área. Este ejercicio fue fundamental para ampliar mis 

conocimientos en cuanto a la evaluación del impacto ambiental y el análisis de la 

capacidad productiva de una determinada zona. Durante el proyecto, trabajé en 

estrecha colaboración con un equipo interdisciplinario de expertos en agronomía, 

geografía y medio ambiente. Nuestro objetivo principal fue identificar las áreas 

geográficas con las condiciones adecuadas para el cultivo de café y evaluar su 

viabilidad a largo plazo. Para lograrlo, llevamos a cabo un análisis exhaustivo de 

diversos factores, como el clima, la altitud, la calidad del suelo y la disponibilidad 

de recursos hídricos. 

En el proceso de evaluación del impacto ambiental, nos enfocamos en identificar y 

analizar los posibles efectos que la producción de café podría tener sobre el 

entorno natural. Esto incluyó considerar aspecto 

Asimismo, llevamos a cabo un análisis detallado de la capacidad productiva de las 

zonas identificadas para la producción de café. Esto implicó evaluar la 
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disponibilidad de tierras adecuadas, la infraestructura necesaria, los sistemas de 

apoyo existentes y las proyecciones de demanda del mercado. A partir de estos 

datos, pudimos realizar recomendaciones sobre las áreas más prometedoras. Esta 

consultoría me permitió adquirir un enfoque más profundo sobre la evaluación del 

impacto ambiental y el análisis de la capacidad productiva de una zona específica. 

Aprendí a utilizar herramientas y metodologías especializadas, así como a trabajar 

en equipo y tomar decisiones fundamentadas en base a datos y evidencias. 

En el año 2020, se llevó a cabo una reestructuración en el área de agronomía en 

la que tuve la oportunidad de asumir el puesto de coordinador del equipo de la 

zona de Villa Corzo - Villaflores. Esta nueva responsabilidad me brindó la 

oportunidad de liderar y coordinar todas las actividades relacionadas con la 

certificación, capacitación, distribución y ejecución de proyectos sustentables en 

dicha área. 

Como coordinador, mi principal objetivo era impulsar iniciativas que mejoraran la 

calidad de vida de las comunidades locales y al mismo tiempo preservaran y 

mejoraran el medio ambiente. Trabajé en estrecha colaboración con un equipo 

multidisciplinario, donde cada miembro aportaba su experiencia y conocimientos 

especializados. Juntos, buscamos implementar prácticas agrícolas sostenibles, 

promoviendo el uso eficiente de recursos, la conservación de la biodiversidad y la 

adopción de tecnologías amigables con el medio ambiente. En este puesto, tuve la 

oportunidad de interactuar directamente con agricultores y líderes comunitarios, 

escuchando sus necesidades y desafíos. 
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Mi vivencia profesional ha abarcado diversas áreas dentro del campo del 

desarrollo sustentable y la agronomía. He trabajado desde la producción de 

plantas, pasando por la coordinación de proyectos y equipos, hasta la 

implementación de prácticas sustentables. A lo largo de mi trayectoria, he 

aprendido a ser una persona proactiva, enfocada en el logro de objetivos y en el 

desarrollo de soluciones sustentables y creativas. 

En resumen, como coordinador del equipo de la zona de Villa Corzo - Villaflores 

en el año 2020 me permitió liderar y coordinar proyectos sustentables en el ámbito 

de la agronomía. Trabajé junto a un equipo multidisciplinario, interactué con 

agricultores y líderes comunitarios, y me enfoqué en mejorar la calidad de vida de 

las comunidades locales y promover la sustentabilidad ambiental. A través de 

esta, fortalecí mis habilidades de liderazgo, gestión de proyectos y desarrollo de 

soluciones sustentables. 

Adicionalmente, describo algunos de los cursos que he tomado: 

• Q processing level 2, coffee quality institute. Del 1 al 6 de abril del 2019, 

Popayán, Colombia 

• Constancia “Muestreo de suelos, capacitación y plan de mejoramiento de 

suelos en cafetales bajo sombra en la sierra madre de Chiapas” INIFAP, 

Ocozocoautla de Espinoza, Chiapas del 12 al 16 de octubre del 2020  

• Reconocimiento “Establecimiento de viveros comunitarios para la 

producción de cafetos” del 19 al 21 de septiembre del 2019 
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• Reconocimiento “Importancia y beneficio de la diversificación de árboles 

forestales utilizado en sombra para cafetales”, 3 y 4 de diciembre. Villa 

Corzo, Chiapas 

• Reconocimiento “Sistema agroforestal de café bajo sombra” periodo junio - 

septiembre 2019, Villa Corzo, Chiapas 

• Constancia “Taller de calidad e inocuidad del café en el proceso de secado 

mediante secadores solares” del 26 al 28 de septiembre del 2019, Villa 

Corzo, Chiapas. 

• Reconocimiento “Elaboración de secadores solares en comunidades rurales 

de la región Frailesca” periodo septiembre 2019, marzo 2020 

• Reconocimiento “Parámetros de calidad del grano de café” 2 al 4 de marzo 

del 2020 

3. Antecedentes  

Contexto internacional  

Durante los albores del siglo XX, el café cobró una notable relevancia en América 

Latina. Sin embargo, en el primer cuarto de dicho siglo, varios países africanos 

irrumpieron en el mercado. En la década de 1930, Brasil, Colombia, México y 

Guatemala representaban más del 90% de la producción mundial de café. No 

obstante, hacia mediados de la década de 1950, esta participación se redujo de 

manera significativa, estabilizándose en aproximadamente dos tercios de la 

producción global (Quintero y Rosales, 2014). 
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Entre 1990 y 2018, la producción mundial de café experimentó un crecimiento 

promedio anual del 2,5%, destacándose países como Brasil, Vietnam, Colombia e 

Indonesia, los cuales superaron la marca de los 10.000 sacos de café el año 

pasado (OIC, 2019). 

El café constituye uno de los productos agrícolas básicos más relevantes en 

términos económicos a nivel mundial, siendo superado únicamente por el petróleo 

en el comercio internacional. Genera ingresos anuales superiores a los $15 mil 

millones para los países exportadores y brinda empleo a más de 20 millones de 

personas en todo el mundo (Figura 1). Su cultivo se lleva a cabo generalmente en 

regiones tropicales, y actualmente se han designado áreas de cultivo en más de 

80 países, con una variación en la calidad del producto. Algunos de los cafés más 

destacados a nivel mundial se cosechan en altitudes que oscilan entre los 1350 y 

1850 metros sobre el nivel del mar (IICA y CIATEJ, 2016). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Condiciones generales de los sistemas cafetaleros a nivel mundial. 
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Contexto nacional  

En México, el cultivo del café desempeña un papel crucial al integrar cadenas 

productivas, generar divisas y empleo, proporcionar sustento a numerosos 

pequeños productores, incluyendo a aproximadamente 30 pueblos indígenas, y, 

más recientemente, ser de gran importancia ecológica. Por lo tanto, se considera 

una actividad estratégica para el país. El 90% de las áreas destinadas al cultivo 

del café presentan una variación de tonalidades, brindando valiosos servicios 

ambientales a la sociedad (CEDRSSA, 2018). 

Durante la década de 1990, México ocupaba el cuarto lugar en producción de café 

a nivel mundial, solo detrás de Brasil, Colombia e Indonesia, con una producción 

de más de 280,000 kilogramos. Sin embargo, a partir del año 2000, la producción 

comenzó a decaer. Aunque se ha incrementado la superficie destinada a este 

cultivo, los rendimientos y la producción han disminuido considerablemente, 

llegando a una reducción del 62% en los últimos años (OIC, 2019). Esta 

disminución en la productividad se debe principalmente a tres factores principales. 

En primer lugar, se ha observado un aumento y prevalencia de plagas y 

enfermedades que afectan al café. En segundo lugar, el envejecimiento y el 

manejo inadecuado de los sistemas productivos han contribuido a esta 

problemática. Y en tercer lugar, los efectos del cambio climático también han 

tenido un impacto significativo en el cultivo del café (Del Pilar, D. 2015). 

Como resultado de estos desafíos, México ha descendido al undécimo lugar en la 

lista de países productores de café (SAGARPA, 2017). Es fundamental abordar 

estas problemáticas y tomar medidas adecuadas para fortalecer la industria 
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cafetalera y salvaguardar el futuro de los pequeños productores y las 

comunidades indígenas involucradas. Esto no solo asegurará la estabilidad 

económica de la región, sino también la preservación de los valiosos servicios 

ambientales que el cultivo del café brinda a la sociedad. 

En el ámbito de la producción empresarial de café en México, cuatro estados 

principales, Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Puebla, representaron el 85% de la 

producción nacional en 2018. Chiapas encabezó la productividad con un 36%, 

seguido de Veracruz con un 20%, Oaxaca con un 19% y Puebla con un 10%. 

Mientras tanto, los otros diez estados restantes solo contribuyeron con el 15% 

restante a la producción nacional (Figura 2) (SIAP, 2019). 

Es importante destacar que México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en la 

producción de café orgánico. El país cuenta con amplios recursos naturales y 

suficiente espacio para este tipo de producción (Fuente, 2012). Estos sistemas de 

cultivo se localizan principalmente en las laderas de las cadenas montañosas del 

centro y sur del país, protegidos por la sombra proporcionada por los árboles. Más 

de 400 comunidades están dedicadas a esta actividad, y aproximadamente el 20% 

de ellas se ubican en áreas con vegetación mesófila o bosque nuboso. Entre los 

estados cafetaleros orgánicos más destacados se encuentra Chiapas, que abarca 

más del 72% de la superficie cosechada bajo este sistema, seguido de Oaxaca, 

con casi el 21% (CEDRSSA, 2018). 

Estos datos resaltan la importancia y la potencialidad de México en la producción 

de café orgánico, aprovechando sus recursos naturales y las condiciones propicias 

que ofrecen las regiones montañosas del país. El enfoque en la producción 
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orgánica no solo contribuye a la conservación del medio ambiente y la 

biodiversidad, sino que también satisface la demanda creciente de consumidores 

que valoran la calidad y la sostenibilidad en la producción de café. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Producción de café a nivel nacional por estado 

Contexto del estado de Chiapas  

La historia del café en Chiapas tiene sus raíces en la introducción de la primera 

planta por parte del italiano Jerónimo Mancinelli, quien sembró los primeros 

cafetos en lo que hoy es la ciudad de Tuxtla Chico. Posteriormente, en 1876, el 

político y diplomático mexicano Matías Romero introdujo el café en la región del 

Soconusco, donde se establecieron 22 cafetales unos años más tarde (Gómez, 

2010). En un principio, fueron los terratenientes quienes preferían cultivar café, y 

solo más adelante, durante el periodo de comercialización agrícola entre 1916 y 

1943, algunas plantaciones comenzaron a ser cultivadas por agricultores. 

39%

22%

11%

21%

7%

Producccion por estados en México

CHIAPAS VERACRUZ PUEBLA OAXACA GUERRERO
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En la década de 1950, en el Soconusco, se produjo una transformación en las 

plantaciones de café tradicionales con sombra proporcionada por especies 

arbóreas nativas, pasando a monocultivos modernos con poca o ninguna sombra 

y un uso intensivo de pesticidas. Fue en la década de 1970 cuando la Asociación 

Mexicana del Café impulsó el cultivo del café en algunas partes del estado, 

introduciendo árboles altos del género Inga, pertenecientes a la familia de las 

leguminosas forestales siempreverdes (Altamilano González, Enriquez Rocha, 

Langel Salazar, García Estrada y Tejeda-Cruz, 2011). 

La mayor parte de la producción de café en Chiapas se lleva a cabo fuera de las 

tierras de los agricultores Egidatarios, quienes poseen pequeñas parcelas de tierra 

para sus cultivos. Según la Comisión de Fomento y Fomento del Café de Chiapas, 

en 2013 participaron en la producción 180,856 productores, de los cuales el 61% 

eran indígenas (INCAFECH, 2019). En 2018, se distribuyeron alrededor de 

252,578.21 hectáreas en 86 municipios del estado (SIAP, 2019). El cultivo del café 

en Chiapas emplea directamente a más de 180,000 hogares en la producción y 

comercialización del cultivo. Se estima que esta actividad brinda apoyo a más de 1 

millón de personas en el estado que están involucradas en algún aspecto de las 

cadenas productivas agroalimentarias y cafetaleras (INCAFACH, 2019). 

Durante el último ciclo de producción, los problemas de roya del café y los bajos 

precios del mercado provocaron una caída del 55% en comparación con 2005. A 

pesar de esto, Chiapas sigue siendo el principal productor mundial de café 

orgánico, con más de 60,000 productores que cultivan alrededor de 18 millones de 

toneladas anuales. Un tercio de estos productores son mujeres indígenas o 
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agricultoras que cultivan café bajo la sombra de árboles nativos sin el uso de 

pesticidas (Palomares-Reyes, González-Sanchez, Mireles-Langer, 2012). Solo el 

10% del área total destinada al cultivo de café en Chiapas está sembrada con la 

variedad Robusta (Coffea canephora). El 70% de la producción se exporta a 

Estados Unidos, mientras que el resto se destina a Canadá, Asia y Europa. La 

calidad de las plantaciones de café es muy apreciada a nivel internacional, lo que 

significa que solo una pequeña fracción de la producción se queda en el estado. 

Muchas empresas obtienen certificaciones de alta calidad para sus productos 

(Palomares-Reyes et al., 2012). 

Durante los últimos años, he tenido la oportunidad de trabajar en el sector 

cafetalero, esto me ha permitido sumergirme en el fascinante mundo del café. 

Desde el 2017 hasta el día de hoy, he sido testigo de los desafíos y las 

oportunidades que se presentan en esta industria, y he tenido la oportunidad de 

aplicar mis conocimientos teóricos en un entorno práctico. 

El sector cafetalero es un pilar fundamental en la economía de muchos países, y 

mi trabajo ha estado estrechamente ligado a las diferentes etapas del proceso de 

producción del café, desde el cultivo y la cosecha hasta el procesamiento y la 

comercialización. Durante mi tiempo en este campo, he aprendido sobre los 

aspectos agronómicos, económicos y sociales que influyen en el desarrollo y la 

sostenibilidad de la industria. 

Una de las primeras lecciones que aprendí fue la importancia de la calidad del 

café. El sabor y el aroma únicos del café dependen en gran medida de la variedad 

de café, las condiciones de cultivo y el procesamiento adecuado. Aprendí a 
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reconocer los diferentes perfiles de sabor y a apreciar la diversidad de aromas que 

se encuentran en cada taza de café. Además, adquirí conocimientos sobre los 

métodos de catacion y la evaluación sensorial, habilidades que me han permitido 

identificar las características distintivas de un café y reconocer su calidad. 

Otro aspecto fundamental que he abordado en el sector cafetalero es la 

sostenibilidad. La producción de café se enfrenta a numerosos desafíos, como el 

cambio climático, la escasez de agua y las enfermedades de las plantas. A través 

de mi trabajo, he aprendido sobre las prácticas agrícolas sostenibles, como el uso 

de métodos de cultivo orgánico, la conservación del suelo y la gestión eficiente del 

agua. Además, he tenido la oportunidad de involucrarme en proyectos de 

desarrollo comunitario que buscan mejorar las condiciones de vida de los 

productores de café y promover prácticas sostenibles en toda la cadena de 

suministro. 

El conocimiento teórico adquirido me ha permitido comprender las dinámicas 

económicas y comerciales que influyen en el mercado del café. He estudiado los 

factores que afectan los precios del café, como la oferta y la demanda, las 

condiciones climáticas y las políticas comerciales. Además, he analizado las 

tendencias del mercado y las preferencias de los consumidores, lo que me ha 

permitido tomar decisiones informadas sobre la comercialización y promoción del 

café. Sin embargo, el sector cafetalero también me ha confrontado con desafíos y 

dilemas éticos. He sido testigo de la desigualdad en la cadena de suministro y de 

las dificultades que enfrentan los pequeños productores de café para obtener un 

precio justo por su trabajo. Esto me ha llevado a reflexionar sobre la importancia 
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de apoyar la agricultura sostenible y equitativa, así como a explorar formas de 

promover la transparencia y la trazabilidad en la cadena de suministro del café. 

Mi experiencia como trabajador en el sector cafetalero desde el 2017 hasta el día 

de hoy ha sido invaluable en mi formación como profesional y como ser humano. 

He tenido la oportunidad de aplicar mis conocimientos teóricos en un entorno 

práctico, aprender sobre la calidad del café, la sostenibilidad, la economía y los 

desafíos éticos de la industria. Esta ha fortalecido mi pasión por el café y me ha 

motivado a seguir explorando nuevas formas de contribuir al desarrollo de esta 

fascinante y dinámica industria. 

4. Descripción de las funciones específicas y globales desarrolladas  

Como parte del área de producción de plantas de café en vivero, tuve oportunidad 

de desempeñar un papel fundamental en la supervisión y ejecución de todas las 

actividades relacionadas con la producción y cuidado de las plantas de café. Esta 

me ha permitido adquirir un sólido fundamento teórico y práctico en el cultivo de 

esta apreciada especie. 

Durante mi tiempo en el vivero, me dediqué a comprender y aplicar los principios y 

técnicas agronómicas necesarias para el desarrollo óptimo de las plantas de café. 

Uno de los aspectos clave fue el conocimiento detallado de las etapas de 

crecimiento y desarrollo de las plantas, desde la germinación de las semillas hasta 

la producción de frutos maduros. Adquirí conocimientos sobre las necesidades 

específicas de las plantas de café en términos de luz, temperatura, riego, nutrición 

y protección fitosanitaria. 
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La supervisión y el control de las condiciones ambientales fueron cruciales para 

garantizar un entorno propicio para el crecimiento saludable de las plantas de 

café. Aprendí a monitorear y ajustar parámetros como la temperatura, la humedad 

y la ventilación del vivero, para asegurar que las plantas tuvieran las condiciones 

óptimas para su desarrollo. Además, implementé prácticas de riego adecuadas, 

asegurando un suministro adecuado de agua y evitando tanto el estrés hídrico 

como el exceso de humedad. 

El conocimiento y la aplicación de técnicas de propagación y manejo también 

fueron parte integral de mi labor en el vivero. Aprendí sobre la selección de 

semillas de alta calidad, la preparación de sustratos adecuados y los métodos de 

siembra y trasplante. Además, adquirí habilidades en la poda y el manejo de las 

plantas para fomentar su desarrollo vigoroso y la formación de una estructura 

adecuada. 

La gestión de enfermedades y plagas fue otro aspecto importante de mi trabajo en 

el vivero. Me familiaricé con las principales enfermedades y plagas que afectan al 

café y aprendí a identificar sus síntomas y aplicar medidas de control apropiadas. 

Esto incluyó el uso de métodos preventivos, como la desinfección de herramientas 

y la implementación de buenas prácticas agrícolas, así como la aplicación 

selectiva de productos fitosanitarios cuando era necesario. 

Además de la producción y cuidado de las plantas de café, también participé en 

labores de monitoreo y recolección de datos. Registré información relevante sobre 

el crecimiento de las plantas, la incidencia de enfermedades y plagas, y las 

prácticas culturales aplicadas. Esta recopilación de datos fue fundamental para 
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evaluar el desempeño del vivero y realizar mejoras continuas en nuestras 

prácticas de producción. 

Mi vivencia en el área de producción de plantas de café en vivero ha sido 

extremadamente valiosa en términos de adquirir conocimientos teóricos y 

prácticos sobre el cultivo de café. He desarrollado una comprensión profunda de 

las etapas de crecimiento, las necesidades agronómicas y las técnicas de manejo 

de las plantas de café. Además, he fortalecido mis habilidades en la identificación 

y el control de enfermedades y plagas, y he aprendido a recopilar y analizar datos 

para tomar decisiones informadas en el vivero. Esto me ha brindado una sólida 

base teórica y práctica en la producción de plantas de café, y estoy entusiasmado 

por seguir aplicando y ampliando mis conocimientos en este fascinante campo. 

Las actividades que realizaba en vivero incluyen: 

1. Selección de semillas: se debe seleccionar cuidadosamente las semillas de 

café para garantizar la calidad de las plantas. Se debe evaluar la edad y el 

tamaño de las semillas para determinar su capacidad de germinación. 

2. Preparación del semillero: Se debe preparar el sustrato para el crecimiento 

de las plantas de café, asegurando que esté adecuadamente drenado y 

tenga la profundidad necesaria. 

3. Siembra (semillero): Se debe sembrar las semillas de café en el suelo, en 

las condiciones óptimas de profundidad y humedad, para asegurar una 

buena germinación. 
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4. Cuidado de las plántulas: Se debe cuidar las plántulas, asegurando que 

reciban agua y nutrientes suficientes, y que estén protegidas de las plagas 

y enfermedades. 

5. Trasplante: El proceso de trasplante de café desde un semillero a una bolsa 

se puede dividir en los siguientes pasos: 

• Preparación del sustrato: se debe seleccionar un sustrato adecuado 

para el crecimiento del café. Lo ideal es utilizar una mezcla de tierra, 

materia orgánica y arena para proporcionar un buen drenaje y una 

buena aireación. 

• Preparación de las bolsas: se deben seleccionar bolsas con agujeros en 

la base para permitir el drenaje. Las bolsas también deben estar limpias 

y libres de residuos para evitar la contaminación. 

• Selección de plántulas: se deben seleccionar las plántulas más fuertes y 

sanas del semillero. Se recomienda realizar el trasplante que estén en la 

etapa de mariposa. 

• Retirada de las plántulas del semillero: se deben retirar las plántulas 

cuidadosamente del semillero para evitar dañar las raíces. Para ello, se 

puede utilizar una herramienta como una paleta de jardín. 

• Colocación de las plántulas en las bolsas: se deben colocar las plántulas 

en las bolsas de manera que queden a la misma profundidad que 

estaban en el semillero. Luego se debe rellenar la bolsa con el sustrato 

preparado. 
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• Riego: se debe regar las plántulas inmediatamente después de 

trasplantarlas. Se recomienda utilizar agua a temperatura ambiente y 

regar hasta que el sustrato esté completamente húmedo. 

• Cuidado posterior: se debe colocar las bolsas en un lugar con suficiente 

luz y protegido de fuertes vientos. Se recomienda regar regularmente y 

evitar que el sustrato se seque por completo. También es importante 

evitar el exceso de agua, ya que esto puede causar daño a las raíces. 

6. Control de calidad: Se debe realizar inspecciones regulares para 

asegurarse de que las plantas estén creciendo correctamente, identificando 

y tratando problemas de plagas o enfermedades que puedan afectar la 

calidad de las estas. 

7. Registro y seguimiento: se debe llevar registros detallados del crecimiento 

de las plantas, desde la siembra hasta la cosecha, para poder realizar un 

seguimiento de su evolución y hacer ajustes necesarios en el proceso. 

La producción de plantas de café en un vivero es vital dentro de todas las 

actividades relacionadas con la producción y cuidado de las plantas de café, 

desde la selección de semillas hasta el cuidado de las plántulas y su trasplante, 

para garantizar una buena calidad y producción de las plantas. 

El primero de marzo del 2018, tuve el privilegio de unirme al equipo del área de 

agronomía de Olam Agro México, asumiendo un doble rol como miembro del 

equipo de capacitación a pequeños productores y asesor de la organización. Esta 

me ha brindado una valiosa oportunidad para aplicar mis conocimientos teóricos y 
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trabajar directamente con agricultores, contribuyendo al desarrollo sostenible de la 

industria agrícola. 

Como parte del equipo de capacitación, mi responsabilidad principal ha sido 

compartir mis conocimientos y vivencias con los pequeños productores de la 

región. He diseñado e implementado programas de capacitación adaptados a las 

necesidades específicas de los agricultores, brindando asistencia técnica y 

compartiendo las mejores prácticas agrícolas. A través de talleres, charlas y 

sesiones de campo, he abordado temas como la selección de cultivos adecuados, 

técnicas de siembra y cosecha, manejo integrado de plagas y enfermedades, y 

prácticas de conservación del suelo y agua. 

La capacitación de los pequeños productores ha sido fundamental para fortalecer 

sus habilidades y conocimientos agrícolas, mejorar la calidad de sus cultivos y 

aumentar su productividad. Además, he fomentado la adopción de prácticas 

agrícolas sostenibles que promuevan la conservación del medio ambiente y la 

salud del suelo. A través de la transferencia de conocimientos y la orientación 

práctica, he buscado empoderar a los agricultores y promover su autonomía en la 

toma de decisiones agrícolas. 

Como asesor de Olam Agro México, he desempeñado un papel crucial en el 

desarrollo e implementación de estrategias agronómicas para mejorar la eficiencia 

y la sostenibilidad de la producción agrícola. He trabajado en estrecha 

colaboración con el equipo de agronomía para analizar los desafíos específicos 

que enfrentan los productores y buscar soluciones innovadoras. Esto ha implicado 

la identificación de prácticas agrícolas eficientes, el uso responsable de insumos 
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agrícolas, la gestión adecuada de recursos y la adopción de tecnologías 

adecuadas. 

Además, he estado involucrado en la planificación y ejecución de proyectos de 

investigación y desarrollo agrícola. Mediante la implementación de ensayos de 

campo y la recopilación de datos, hemos evaluado nuevas variedades de cultivos, 

técnicas de manejo y sistemas de producción. Estos proyectos han permitido 

generar conocimientos científicos actualizados y ofrecer recomendaciones 

basadas en evidencia a los agricultores. 

En mi papel de asesor, también he trabajado en estrecha colaboración con las 

comunidades locales y otras partes interesadas para promover la agricultura 

sostenible y fortalecer los lazos entre los pequeños productores y el mercado. He 

participado en iniciativas de certificación y trazabilidad, asegurando que los 

productos agrícolas cumplan con los estándares de calidad y sostenibilidad 

requeridos. Además, he brindado orientación estratégica a los agricultores en 

términos de comercialización y acceso a mercados, facilitando su integración en 

cadenas de suministro responsables. 

Mi labor desempeñando el rol de capacitador y asesor, ha sido una práctica 

gratificante y enriquecedora. He tenido la oportunidad de aplicar mis 

conocimientos teóricos y trabajar directamente con pequeños productores, 

contribuyendo a su desarrollo y al crecimiento sostenible de la industria agrícola. 

Esto ha consolidado mi pasión por la agricultura y ha reafirmado mi compromiso 

de seguir aprendiendo y colaborando para promover una agricultura responsable y 

equitativa. 
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En 2019 tuvimos la oportunidad de realizar una consultoría con el objetivo de 

identificar las amenazas asociadas al cambio climático en las zonas potenciales 

para la producción de café, y evaluar el nivel de impacto que estas amenazas 

podrían tener en el futuro. Durante este proceso, se identificaron tres amenazas 

generales que afectarán a todas las regiones y que se espera que incrementen en 

frecuencia y magnitud debido al cambio climático. 

Una de las amenazas identificadas es el aumento en las condiciones propicias 

para el desarrollo y dispersión de plagas como la roya, la broca y el ojo de gallo. 

Se proyecta que, en las próximas décadas, estas plagas tendrán condiciones más 

favorables en regiones con mayor altitud sobre el nivel del mar. Esto significa que 

los cafetales que actualmente se encuentran libres de la presencia de estas 

plagas se verán afectados, y aquellos que ya están siendo afectados, 

experimentarán un mayor impacto negativo en su sistema productivo. 

La presencia de estas plagas es motivo de gran preocupación y se considera una 

amenaza crítica ante los efectos del cambio climático en la producción de café. La 

roya, la broca y el ojo de gallo son plagas conocidas por su capacidad destructiva 

y su impacto en la calidad y cantidad de los cultivos de café. Su propagación 

puede llevar a la disminución de la producción, la pérdida de ingresos para los 

productores y la disminución de la calidad del café. Es fundamental abordar esta 

amenaza de manera proactiva, implementando medidas de control integrado de 

plagas y desarrollando variedades de café más resistentes a estos insectos. 

Además de las plagas, el cambio climático también plantea otras amenazas para 

la producción de café. Por ejemplo, se espera un aumento en la frecuencia e 
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intensidad de eventos climáticos extremos, como sequías, inundaciones y 

tormentas. Estos eventos pueden tener un impacto significativo en las 

plantaciones de café, dañando los cultivos, afectando la calidad del grano y 

generando pérdidas económicas para los productores. Es esencial implementar 

medidas de adaptación, como sistemas de riego eficientes y prácticas de 

conservación del agua, para hacer frente a estos eventos climáticos extremos. 

Otra amenaza asociada al cambio climático es el incremento en la temperatura 

media. El aumento de la temperatura puede alterar los patrones de crecimiento y 

desarrollo de las plantas de café, afectando la calidad del grano y reduciendo la 

productividad. Además, las altas temperaturas pueden favorecer la proliferación de 

enfermedades y plagas, lo que agrava aún más los desafíos en la producción de 

café. Es necesario implementar prácticas de manejo agronómico que ayuden a 

mitigar los efectos del calor, como la sombra adecuada y la elección de variedades 

resistentes al calor. (Tabla 1). 
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Tabla 1 Amenazas asociadas al cambio climático identificadas en las regiones de trabajo. 

Amenazas Impactos Descripción 

Mayor presencia e 

intensificación de 

plagas  

Pérdida económica  Es la amenaza que más preocupación y alarma genera entre los 

productores dentro de las regiones de trabajo; durante el periodo del 2012 

al 2015, la enfermedad de la roya del café se propagó intensamente en 

todo el estado de Chiapas, generando cuantiosas pérdidas económicas en 

regiones altamente marginadas. Y aunque actualmente las organizaciones 

de productores se encuentran fortaleciendo sus capacidades ante esta 

amenaza, es necesario incluir la participación de instituciones 

gubernamentales que pudieran colaborar en las acciones para la 

adaptación.  

Pérdida de calidad  

Baja producción  

Migración  

Poca rentabilidad  

Deforestación  

Aumento en la 

frecuencia y 

magnitud de 

eventos 

Pérdida de cosechas   Posiblemente esta amenaza es la que menos impactos ha generado en 

los últimos años, pero bajo los escenarios de cambio climático es la que 

tendrá un proceso de intensificación mayor. Es alarmante la situación de 

estrés hídrico que se presenta en las épocas de sequía, ya que está 

Deslaves  

Pérdida económica  

 Estrés hídrico  
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hidrometeorológicos 

extremos  

Bloqueo de caminos  generando problemas con el abasto de agua en la mayoría de las 

localidades consultadas para este diagnóstico.   

 Debe tomarse en cuenta que actualmente los procesos de prevención 

ante estos eventos extremos son casi nulos dentro de las poblaciones 

cafetaleras.   

Pérdida de fertilidad 

en suelos  

Sedimentación  

Incremento en la 

frecuencia y 

magnitud de 

incendios 

incontrolados  

Pérdida de 

vegetación  

 Se estima que para las próximas décadas, esta amenaza sea más 

recurrente en algunas regiones cafetaleras, debido a los incrementos de 

temperatura y prolongación de las épocas de estiaje. Durante el año 2019, 

regiones como La Frailesca presentaron eventos anómalos que suscitaron 

la presencia de incendios incontrolados en distintos puntos de la región, 

generando la pérdida de áreas boscosas y en algunos casos la afectación 

a los sistemas cafetaleros como en la localidad Monte Sinaí.   

  

Pérdida de 

biodiversidad  

Contaminación  

Cambio en el clima 

regional  

Pérdida de suelos  
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En el proceso de la consultoría se ha comprobado la resiliencia de los sistemas de 

caficultura con sombra regulada ante los impactos del cambio climático. Esta 

manera de cultivar es, sin duda, la mejor alternativa para los productores de café 

de las distintas áreas. El resguardo de suelos y aguas aumenta con la presencia 

de la diversidad de árboles en las plantaciones. La conservación del contenido de 

materia orgánica en los suelos es indispensable para una producción sostenible. 

El arreglo forestal provee de las condiciones que contribuyen la creación de 

microclimas favorables para mejorar la productividad de los cafetos y que 

disminuyen los efectos negativos de la escorrentía ocasionada por lluvias 

intensas, típicas del cambio climático. La sombra diversificada regulada evita que 

se generen condiciones aptas para el desarrollo de enfermedades fungosas, como 

las corrientes de vientos fríos o la mojadura por tiempo prolongado de las hojas de 

los cafetos. La biodiversidad que se genera en los sistemas agroforestales permite 

el control natural de plagas y enfermedades que proliferaron con la 

implementación de los sistemas de cultivo de café sin sombra. 

El ultimo salto y el que actualmente desempeño fue en 2020, se produjo un 

importante cambio en el área de agronomía, y tuve la oportunidad de asumir el rol 

de coordinador del equipo de la zona de Villa Corzo - Villaflores, encargado de los 

procesos de certificación, capacitación, distribución y ejecución de proyectos 

sustentables. Como técnico de café involucrado en procesos de certificaciones 

sustentables, mi responsabilidad principal es asegurarme de que las prácticas de 

producción y procesamiento del café sean sostenibles y respetuosas con el medio 

ambiente, los trabajadores y las comunidades locales. 
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Mi trabajo como coordinador del equipo implica diversas actividades clave: 

Capacitación a los productores: Es fundamental proporcionar capacitación y 

entrenamiento a los productores sobre las prácticas sostenibles de cultivo y 

cosecha del café. Esto incluye enseñarles sobre la gestión adecuada del suelo, el 

uso eficiente del agua, la protección de la biodiversidad y el uso responsable de 

insumos agrícolas. La capacitación se adapta a las necesidades específicas de 

cada productor y se enfoca en mejorar las prácticas agrícolas existentes y 

promover la adopción de nuevas técnicas sostenibles. 

Realización de auditorías: Como parte del proceso de certificación sostenible, 

llevamos a cabo auditorías en las fincas de café para asegurarnos de que se estén 

cumpliendo los estándares establecidos. Estos estándares pueden variar 

dependiendo de la certificación específica que se esté buscando, como Rainforest 

Alliance, C.A.F.E. Practices, entre otras. Durante las auditorías, evaluamos el 

cumplimiento de criterios como la conservación de suelos, el uso de productos 

químicos seguros, la protección de áreas naturales y la aplicación de buenas 

prácticas agrícolas. 

Promoción del comercio justo: Parte de nuestra labor consiste en promover el 

comercio justo y garantizar que los productores de café reciban un precio justo por 

su producto. Trabajamos en estrecha colaboración con organizaciones y 

empresas comprometidas con el comercio justo, asegurando que los productores 
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reciban una remuneración adecuada por su trabajo y que se fomente la equidad 

en la cadena de suministro del café. 

Colaboración con organizaciones locales: Reconocemos la importancia de 

colaborar con organizaciones locales y comunitarias para garantizar que las 

prácticas sostenibles beneficien no solo al medio ambiente, sino también a las 

comunidades locales. Trabajamos en conjunto con estas organizaciones para 

identificar oportunidades de mejora, promover la responsabilidad social y asegurar 

que los beneficios de la producción de café sostenible se compartan 

equitativamente en la comunidad. 

En resumen, como coordinador del equipo de certificaciones sustentables, mi 

objetivo es asegurar que los procesos de producción y procesamiento del café 

sean sostenibles y respetuosos con el medio ambiente y las comunidades locales. 

A través de la capacitación a los productores, las auditorías de cumplimiento, la 

promoción del comercio justo y la colaboración con organizaciones locales, 

buscamos ayudar a los productores a cumplir con los estándares de certificación y 

a obtener un precio justo por su café. Este enfoque no solo beneficia a los 

productores, sino también al medio ambiente y a las comunidades, promoviendo 

un futuro más sustentable y equitativo para la industria cafetalera. 
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5. Limitaciones de la práctica profesional  

Es importante abordar las limitaciones profesionales que los ingenieros en 

desarrollo sustentable pueden enfrentar en el ejercicio de sus funciones. Estas 

limitaciones pueden tener un impacto significativo en su capacidad para promover 

y aplicar prácticas sostenibles en diversos contextos. A continuación, desarrollaré 

las limitaciones mencionadas y propondré posibles enfoques para superarlas: 

Falta de conocimientos: Es fundamental reconocer que el desarrollo sustentable 

es un campo multidisciplinario que abarca aspectos técnicos, ambientales, 

sociales, económicos y políticos. Para superar esta limitación, los ingenieros en 

desarrollo sustentable pueden buscar oportunidades de formación complementaria 

en áreas relacionadas con el desarrollo sostenible. Esto puede incluir cursos, 

talleres, conferencias y programas de educación continua que les permitan 

adquirir conocimientos específicos en políticas ambientales, ética ambiental, 

economía verde y gestión de recursos naturales. 

Falta de habilidades: Además de los conocimientos teóricos, los ingenieros en 

desarrollo sustentable deben desarrollar habilidades prácticas para aplicar sus 

conocimientos en situaciones reales. Esto implica la capacidad de diseñar 

sistemas y tecnologías sostenibles, realizar análisis de ciclo de vida, llevar a cabo 

evaluaciones de impacto ambiental y colaborar con profesionales de diversas 

disciplinas. Para superar esta limitación, es importante fomentar la participación en 

proyectos interdisciplinarios, trabajar en equipo y buscar oportunidades para 

adquirir destrezas y habilidades en la práctica en el campo. 
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Falta de aptitudes: Las aptitudes personales son igualmente importantes en el 

trabajo de los ingenieros en desarrollo sustentable. La capacidad de trabajar en 

equipo, liderar iniciativas sostenibles, pensar críticamente y adaptarse a diferentes 

entornos son habilidades clave para abordar los desafíos complejos que implica el 

desarrollo sostenible. Superar esta limitación requiere un enfoque holístico que 

combine oportunidades de desarrollo personal y profesional, como cursos de 

liderazgo, programas de mentoría y la participación en actividades 

extracurriculares que fomenten el crecimiento de estas aptitudes. 

Falta de valores: La toma de decisiones éticas y con valores sólidos es esencial 

para los ingenieros en desarrollo sustentable. Es necesario que se comprometan 

con la responsabilidad social y ambiental, considerando el bienestar de las 

comunidades y el medio ambiente en sus acciones profesionales. Para superar 

esta limitación, los ingenieros en desarrollo sustentable pueden buscar 

oportunidades para fortalecer su comprensión de los aspectos éticos del desarrollo 

sostenible, como la participación en discusiones y debates sobre ética ambiental, 

la colaboración con organizaciones dedicadas a la sostenibilidad y la búsqueda de 

mentores que compartan valores similares. 

En resumen, los ingenieros en desarrollo sustentable pueden enfrentar 

limitaciones en términos de conocimientos, habilidades, aptitudes y valores. Sin 

embargo, estas limitaciones pueden superarse a través de una formación 

complementaria, la participación en proyectos interdisciplinarios, la colaboración 

con otros profesionales y una educación continua en temas relacionados con la 

sostenibilidad y el desarrollo sustentable. Al abordar estas limitaciones, los 
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ingenieros en desarrollo sustentable estarán mejor equipados para enfrentar los 

desafíos actuales y futuros en la promoción de prácticas sostenibles en diversos 

ámbitos profesionales. 
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6. Conclusiones, propuestas y recomendaciones  

 

Como Ingeniero en Desarrollo Sustentable, la conclusión general, puedo afirmar 

que el campo de la Ingeniería en Desarrollo Sustentable es altamente demandado 

en la sociedad actual, donde existe una creciente búsqueda de equilibrio entre el 

progreso tecnológico y la preservación del medio ambiente y la sociedad. Como 

profesional en este campo, reconozco la importancia de ser un individuo 

comprometido, capaz de integrar conocimientos de diversas disciplinas y 

aplicarlos en el diseño y desarrollo de soluciones sostenibles. 

Para insertarme como profesional en una sociedad que exige compromiso, es 

esencial contar con habilidades técnicas, sociales y éticas que me permitan 

desempeñar mi trabajo de manera efectiva y responsable. Con base en esta 

premisa, propongo las siguientes recomendaciones para mejorar la formación de 

los estudiantes de Ingeniería en Desarrollo Sustentable: 

Fomentar la interdisciplinariedad: La formación académica debe incluir una 

combinación de conocimientos provenientes de distintas disciplinas, tales como 

ciencias ambientales, ingeniería y economía. Esto brindará una formación más 

completa y una comprensión más profunda de los desafíos y oportunidades 

presentes en este campo. 

Fortalecer la formación en ética y responsabilidad social: Los ingenieros en 

desarrollo sustentable deben ser profesionales comprometidos con el bienestar de 

la sociedad y el medio ambiente. Por lo tanto, es fundamental que la formación 
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académica incluya cursos y actividades que promuevan la reflexión sobre la ética 

y la responsabilidad social. 

Incorporar prácticas y proyectos de sustentabilidad: La formación práctica es 

crucial para los estudiantes de Ingeniería en Desarrollo Sustentable. Por ende, las 

universidades deben ofrecer oportunidades para que los estudiantes apliquen sus 

conocimientos teóricos en situaciones reales, a través de prácticas y proyectos 

que aborden desafíos sustentables. 

Fomentar la investigación en desarrollo sustentable: La investigación desempeña 

un papel fundamental en el avance del conocimiento en el campo de la 

sustentabilidad. Por ello, las universidades deben promover la investigación en 

este ámbito y proveer recursos y apoyo a los estudiantes interesados en 

desarrollar investigaciones relacionadas con la sustentabilidad. 

Promover la participación en organizaciones y eventos relacionados con la 

sustentabilidad: La participación en organizaciones y eventos enfocados en la 

sustentabilidad brinda a los estudiantes la oportunidad de ampliar sus 

conocimientos en el campo, al mismo tiempo que establecen redes de contacto y 

colaboración. Por lo tanto, las universidades deben fomentar la participación de los 

estudiantes en este tipo de actividades, permitiéndoles adquirir una perspectiva 

más amplia y conectar con profesionales del área. 

En conclusión, reconozco la importancia de una formación integral que aborde 

aspectos técnicos, sociales y éticos. Siguiendo las recomendaciones 

mencionadas, los estudiantes podrán adquirir las habilidades necesarias para 
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enfrentar los desafíos actuales y futuros en la búsqueda de un desarrollo 

sostenible. Además, es fundamental que las universidades se comprometan a 

ofrecer programas educativos que promuevan la interdisciplinariedad, la ética y la 

responsabilidad social, y brinden oportunidades para la investigación y la 

participación en actividades relacionadas con la sustentabilidad. De esta manera, 

podremos contribuir de manera significativa a la construcción de un futuro más 

sustentable y equitativo. 
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8. Anexos 

Documentos comprobatorios de experiencia profesional 

Contrato laboral iniciando el 01 de marzo del 2018 

9.  
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Comprobante de honorarios.  

11.  

12.  

13.  

14.  

  



42 
 

Reconocimientos varios de los diferentes cursos y capacitaciones recibidas.  
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16.  
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