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RESUMEN 

El estado de Chiapas es el mayor productor de café en la  República  

mexicana, con una producción de 354,944 millones de sacos de 60 kg, 

llegando a sustentar a más de un millón de personas .  La mayor parte de 

lo s productores son minifundistas  con una extensió n de menos de cuatro 

hectáreas que requieren un alto  vo lumen de mano de obra externa además 

de la familiar .   

 

En la producción de café al sureste de Chiapas no solamente se hace 

presente la mano de obra local o  regional,  sino que también part icipa mano  

de obra inmigrante guatemalt eca.  Pero se ha notado que t anto la mano de 

obra local como externa se ha ido reduciendo,  afectando directamente la  

producción y economía de los pequeños productores,  y esta problemát ica 

no es excepción en las parce las cafetaleras de Laguna del Cofre,  Municipio  

de Montecr isto  de Guerrero,  Chiapas .  

 

En este sent ido , el estudio pretende ident ificar los factores que intervienen 

dentro de la escasez de mano de obra en Laguna de l Cofre.  La metodología 

de invest igación es más que nada de carácter cualitat ivo no exper imental,  

que pretende ident ificar la importancia de la mano de obra tanto loca l 

como externa y la dependencia que se t iene a la  mano de obra migrante 

guatemalteca dentro de la producción de café  considerando el proceso  

migrator io  y t rabajo temporal.  Se aplicaron dos encuestas,  una dir ig ida a 

lo s productores y la otra a los t raba jadores que llegan a laborar a las 

parcelas.  

 

Con los resultados obtenidos,  se puede declarar que los factores que 

influyen dentro de la disponibilidad de mano de obra y que llegan a 

dificultar las act ividades propias de la producción de café en Laguna de l 

Cofre son la  emigración desde Chiapas,  la reducción de llegada de 

inmigrantes,  los cambios en la tendencia laboral,  nivel salar ial y social,  

ofertas laborales en otros lugares,  la temporalidad de o ferta de t rabajo y 

la baja rentabilidad result ante para los t rabajadores guatemaltecos .  
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Aunado a esta invest igación se recomienda seguir una línea de 

invest igación encaminada a los pequeños productores para que puedan 

impulsar su calidad de vida por medio del apoyo del estado,  al igual que 

en est rategias que busquen la reducción de la dependencia a la  mano de 

obra externa (pr incipalmente guatemalt eca).  

 

Palabras clave:  migración, t rabajo temporal,  café,  cosecha, mano de obra ,  

escasez.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la región frailesca  Chiapas la producción de café es una de las  

act ividades que t iene mayor importancia económica, considerada  como la 

pr incipal fuente de ingresos con los que las unidades familiares pueden 

subsist ir .   

 

La presente invest igación surge a part ir  de la ident ificación de la  

problemát ica de la escasez de mano de obra en el Ejido de Laguna de l 

Cofre,  Municip io de Montecr isto  de Guerrero,  Chiapas.  Considerando que 

hoy en día ha venido surgiendo  el problema de la escasez de mano de obra 

por la disminución de personal ( local y externo) que llega a las parcelas  

para t rabajar de manera temporal en la producción del café .  

 

La disponibilidad de mano de obra inc ide directamente en los rendimientos 

y aumento de costos,  es por ello  que se hace relevante la ident ificación de 

los factores que inciden en la escasez y se plantea si ¿los factores que 

int ervienen en la disponibilidad de mano de obra llegan a afectar la  

producción de café y ponen en r iesgo  la act ividad económica? 

 

En el lugar de estudio  existen aproximadamente 400 productores de café,  

que en su mayor ía consideran a esta act ividad como su principal o  única 

act ividad económica.   

 

En el pr imer capítulo  se refieren antecedentes relacionados con la  

problemát ica ident ificada de manera e mpír ica,  aspectos 

sociodemográficos de la  Ent idad en la cual fue desarro llado esté estudio,  

también considera cuest iones de t raba jo temporal y su vinculación con el 

proceso de migración.  

 

En el segundo capítulo se construyó un marco de referencia  para reafirmar  

y delimitar la problemát ica que se está  estudiando, y con ello  poder apoyar  
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la  hipótesis y los objet ivos planteados.  En el tercer capítulo se detalla  lo  

que es llamado el proceso de migración.  

 

En el cuarto  capítulo se hace énfasis en la producción d e café a nive l 

mundial,  nacional,  estatal,  y regional,  resaltando la relevancia que esta 

act ividad posee, y claro haciendo énfasis en la importancia económica que 

t iene pr incipalmente en la región de estudio.  También es abordad o e l 

requer imiento  de la mano de obra en los procesos que conlleva la  

producción de café.  

 

En el quinto capítulo se plasma la  metodológico que se aplicó, 

reconociendo el t ipo de invest igación, el inst rumento de reco lección de la  

información de campo, la determinación del ta maño de muestra y la forma 

de procesamiento de los datos  resultantes.  

 

En el sexto  capítulo se presentan los result ados obtenidos en las encuestas 

aplicadas a lo s t rabajadores y productores de Laguna del Cofre donde se 

abarca desde la caracter ización de los productores hasta el análisis de la  

influencia de la mano de obra familiar y contratada (tanto local como 

extranjera) dentro del proceso de producción.  

 

Planteamiento del Problema  

 

La producción de café la podemos dividir en diferentes etapas,  por 

ejemplo, en los rubros de producción, cosecha o recolección y beneficio.  

En cada uno de est as etapas se t ienen necesidades diferentes en cuanto a 

la mano de obra.  En el caso de la producción, aunque es un momento con 

altas necesidades de mano de obra,  ésta se requiere en un t iempo  

prolongado, lo  que a su vez facilit a la part icipación y ejecución de las 

acciones por parte de la familia,  por lo  que se puede decir,  se hace uso de 

la mano de obra familiar.  

 

En el caso de la reco lección o cosecha del fruto,  se hace ne cesar io la  

ut ilizac ión de mano de obra contratada ( local o  externa) a través de l 
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mecanismo de jorna les,  ya que las act ividades se deben realizar en un 

t iempo acotado estando en función de la maduración del fruto, pues entre 

más pareja la maduración en toda  la extensión del cafetal,  más rápida 

tendrá que ser su reco lección para que no haya perdidas por la caída de l 

fruto por la alta maduración o aumento del costo en mano de obra a l 

hacerse necesar io tener más de un corte de frutos . 

 

La fuente más importante de mano de obra es los jorna leros que cruzan de 

Guatemala a México en busca de t rabajo temporal que lo  encuentran en su 

mayor ía en ese per íodo de cosecha del café,  sin embargo, según 

estadíst icas publicadas en la página web peso 365, en las cuales se muestra 

al peso mexicano con un valor menor con respecto al quetzal guatemalt eco  

(de acuerdo a datos históricos) y considerando que sus ingresos en Chiapas 

so lo son por cierto periodo (promedio de t res meses) ,  provocando que la  

rentabilidad y alternat iva del t raslado de Guatemala hasta el estado de 

Chiapas para t rabajar ya no sea muy atract iva y que los jornaleros del país 

vecino ya no lleguen en la época de cosecha del café,  lo  que pondr ía en 

ser ios apuros a los productores por escases de  mano de obra eventua l 

(OIM, OIT, El Co lef,  UPMRIP, 2020).  

 

Además de la reducción de mano de obra extranjera,  también ha venido  

exist iendo una alta emigración por parte de la población joven rural de l 

estado de Chiapas,  la cual es donde se lleva a cabo la  mayor act ividad 

cafetalera,  tanto ha sido este caso que, según Peláez,  O. (2012) cita que 

so lo en el per iodo 2000-2005 salieron del Estado un aproximado de medio  

millón de chiapanecos donde como dest ino resaltan Quintana Roo y Baja 

California,  lo  cual representa muy bien la  problemát ica que se vive por los 

caficultores chiapanecos,  acciones que de cont inuar,  pondrán en r iesgo  

esta act ividad económica que sustenta a muchas familias  por la escasez de 

mano de obra,  por lo  que se hace prudente la ident ificació n de los factores 

que intervienen dentro de ello .  
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Justificación  

 

La mano de obra forma parte de la esencia de la producción de café,  en 

especial la mano de obra temporal,  esto debido a su requer imiento en altos 

vo lúmenes en ciertos periodos donde se realizan procesos product ivos de l 

café.   

 

La mano de obra migrante cobr a una alt a relevancia,  ya que es común ver  

la alta cant idad de migrantes guatemaltecos t rabajando en las parce las 

cafetaleras del estado de Chiapas,  donde existe un promedio de 300 mil 

cruces anuales desde Guatemala al país ( COLEF, INM, CONAPO, STPS y 

SRE, 2007),  contando solo a las personas que llegan al país a laborar de 

manera temporal,  donde el 95% de guatemaltecos se queda en Chiapas 

laborando (Nájera,  J.  N. 2010),  pr incipalmente en busca de t rabajo en las 

act ividades agr íco las como las parcelas cafeta leras de la región, el resto 

se dir ige a otros estados como: Tabasco, Veracruz u Oaxaca, y aunque e l 

número de cruces se ha reducido (en el año 2004 se regist raron 492 mil 

desplazamientos) aún siguen siendo indispensables,  pues de esta manera 

han contr ibu ido al desarro llo  económico de las regiones donde estos 

laboran desde hace t iempos at rás.  

 

Debido a la gran importancia socio -económica que recae sobre la  

producción de café en la  región considerada, se debe tomar en cuenta la  

alta dependencia económica a esta act ividad por parte de los productores,  

por lo  que se hace indispensable el analizar la disponibilidad de mano de 

obra eventual o  temporal en la producción de café,  ya sea de procedencia 

int erna o externa 1.  Dado que, representa un tema de gran interés para los 

caficultores por los problemas que puede llegar a representar en un futuro 

cercano donde se presente el caso de una alta escasez de mano de obra 

eventual (pr incipalmente en la cosecha del cult ivo),  tomando en cuenta 

que uno de estos problemas generados por la baja disponibilidad de mano  

                                                

1 Se considera  mano de obra  in terna cuando su procedencia  es de la  misma región  

donde se r eal iza  la  act ividad económica y es externa cuando provi ene de otr as r egiones  

o países.  
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de obra es la dificultad para la realización de las act ividades agronómicas 

que requiere el cult ivo y que escapan del alcance de la mano de obra 

familiar,  generando pérdidas en la unidad de producción familiar.  

 

Objetivos 

General  

 

Ident ificar  lo s factores que inciden en la disponibilidad de mano de obra 

en la producción de café para contrastar el grado de influencia en la  

escasez de mano de obra  en el Ejido Laguna del Cofre,  Municipio de 

Montecr isto  de Guerrero, Chia pas.  

 

Específicos  

 

 Caracter izar las unidades de producción de café en Laguna de l 

Cofre,  Municip io de Montecr isto  de Guerrero,  Chiapas.  

 Ident ificar la temporalidad de la mano de obra en la cadena de 

producción de café.  

 Resaltar la importancia del factor humano en la producción de café  

tanto local y externo. 

 Ident ificar la  correspondencia de la  mano de obra temporal ( int erna 

y externa) en la producción de café .  

 

Hipótesis  

 

Los factores que intervienen en la disponibilidad de Mano de Obra 

Temporal para la producción, cosecha y beneficio del café pueden poner  

en r iesgo dicha act ividad económica  al dificultar la realización de la s 

act ividades agronómicas propias de l cult ivo y que no se alcanzan a realizar  

con la part icipación de la mano de obra familiar .  
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CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO  

 

En este apartado se hace una reco lección bibliográfica relacionada con e l 

tema de invest igación, de tal manera que se logre,  desde un pr incipio,  un 

encuadre de lo  que se busca invest igar,  además de que la informació n 

reco lectada  funja como coadyuvante para la interpretación de result ados y 

la causa lidad de los hallazgos ,  considerando en ello  el contexto en el que 

es desarro llado el estudio y lo s conceptos importantes y de mayor revue lo  

en cuanto a la relevancia de la mano de obra  en el área del agro como e l 

la cadena de producción del café,  estudiando la mano de obra desde un 

enfoque más que nada de temporal en cuanto a t rabajo ,  que es cómo influye  

generalmente en los procesos agronómicos.  

 

1.1.  Antecedentes  

 

Desde que el café fue introducido en 1874 proveniente de Guatemala y a l 

encontrar las condiciones  ópt imas para su desarro llo  en Chiapas (Barrera,  

J.  & Parra,  M. 2000),  este ha llegado a ser hoy en día  el dominante en 

cuanto a producción de café  a nive l nacional,  pues de acuerdo a  la  

Secretar ía de Agr icultura y Desarrollo  Rural (2022) en el país  Chiapas 

representa el 41% de la producción nacional,  seguida por los estados de 

Veracruz y Puebla que contr ibuyen con 24 y 15.3%  de la producció n 

nacional.  Chiapas cuenta con una concentració n tanto de la superficie en 

producción como de productores que representan la  tercera parte a nive l 

nacional con 36% (Flores,  F.  2014) ,  y en su gran mayor ía estos productores 

son minifundistas,  desarro llando su act ividad en superficies que no 

rebasan las 5 hectáreas.  

 

Así como es conocido por su hegemonía en producción con respecto a otros 

estados del país,  Chiapas es una de las ent idades donde la dependencia a 

la agr icultura es alt a,  y al ser el café de los productos de mayor  

producción, se asimila la gran dependencia que t ienen los productores a 
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este cult ivo, pues en estudios realizados por el Inst ituto del Café de 

Chiapas (2019) y el Centro de Estudios para el Desarro llo  Rura l 

Sustentable y Soberanía Alimentar ia (2020) resalt an los 180,857 

productores que existen, llegando a sustentar a más de un millón de 

personas que se benefic ian de esta act ividad, alcanzando un valor en  e l 

mercado externo de 1,825 millones de pesos,  y con ello  llegando a 

representar la pr incipal y en algunos casos la única act ividad ec onómica 

que desarro llan diversos agr icultores de Chiapas.  

 

De acuerdo a la alt a producción de café ,  autores como Magdiel,  M. (2010) ,  

Rodr íguez, Y. (2020) y Duque, H. & Dussán, C. (2004) enfat izan  el alto  

vo lumen de fuerza laboral (mano de obra) que requier e esta act ividad para 

su manejo adecuado  en sus diversos sistemas de producción,  

pr incipalmente de forma temporal,  por medio de la mano de obra migrante 

o migración laboral.  

 

Con referente a la ocupación de mano de obra externa ( pr incipalmente 

migrante),  Solé,  T. T., Capdevila,  R. A.,  & Márquez, M. G.  (2014) en su 

estudio presentan la importancia que ha tenido la influencia de este t ipo 

de mano de obra en un contexto de país desarro llado , que es el caso de 

España en la hortofrut íco la donde los pr incipales factores para contratar 

mano de obra migrante es por su alta disponibilidad, el ahorro que pueden 

tener en los costos (con relación a costos por mano de obra nacional) y la  

alta inversión que requiere la tecnificación de los procesos.  Estos factores 

siguen provocando la necesidad de contratación de mano de obra migrante 

pr incipalmente en temporadas de cosecha.  Hecho que da a reflejar  que aun 

en países desarro llados se hace necesar ia  la  ut ilización de mano de obra 

migrante.  

 

También se debe reconocer este suceso  en países en vía de desarrollo  como 

México  pues de acuerdo a Cárdenas,  P.  (2014) en cuanto más grande y 

constante sea la inmigración a un país  (con el propósito de laborar ),  los 

paisanos de estos migrantes recibirán menos salar io,  además de que estos 

migrantes se integran pr incipalmente en la  agr icultura,  algo que es 
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considerado también por Solé,  T. T., Capdevila,  R. A.,  & Márquez, M. G.  

(2014) ya que desde su perspect iva  reconoce a estos temporeros 

extranjeros como “baratos,  flexibles y poco reivindicat ivos” ,  e incluso los 

mexicanos ya han formado parte de ello  en EUA, donde pr inc ipalmente 

fueron considerados como mano de obra temporal que como migrantes 

(Verduzco G.,  2006). 

 

Pero en estos estudios no consideran el desabasto de mano de obra 

migrante que ut ilizan en sus procesos  y el contexto en el cual se 

desarro llan.  En el caso de Subercaseaux, J.  (2013) hace una pequeña 

mención de ello ,  donde existe una tendencia a desabast o de mano de obra 

en las épocas de mayor requer imiento,  y como consecuenc ia se t iene e l 

aumento de los costos de producción. Lo que a su vez puede provocar el 

descuido en este caso de los cafetales y por lo  tanto una disminución de la  

product ividad, llegando hasta el abandono de parcelas (CEDRSSA, 2019).  

Por lo  que hace reflejar  la relevancia con la que cuenta la mano de obra 

tanto local como externa.  

 

Cons iderando la relevancia de la  mano de obra migrante en la producció n 

de café en Chiapas,  los guatemaltecos son tomados en cuenta 

pr incipalmente por su alta entrada con el propósito de laborar mayormente  

de manera temporal al sur del Estado (Ornelas,  A. ,  2022, EMIF Sur,  2019, 

INM, 2006, Nájera,  J.  N.,  2010, COLEF, INM, CONAPO, STPS y SER,  

2007, Nájera,  J.  N. ,  2020 y Ángeles,  H.,  2000),  donde genera lmente buscan 

la  mejora de sus condiciones socioeconómicas (OIT , 2021) y al mismo 

t iempo contribuyen al desarro llo  económico de estas zonas donde laboran 

(Ángeles,  H. ,  2000),  el cual es el caso de Laguna del Cofre.  Pero esta 

llegada de migrantes guatemaltecos para laborar en el sector agropecuar io  

se ha ido disminuyendo considerablemente,  pasando de representar e l 

81.1% en el 2016 a 57.9% en el año 2019 , y el resto de t rabajadores 

guatemaltecos fue filt rándose cada vez más en sectores como la 

construcción, comercio y t ransporte  (OIM, OIT, El Co lef,  UPMRIP, 2020),  

lo  que representa menor cant idad de mano de obra para lo s cafetaleros 
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situados en esa área,  por lo  que se induce a pensar en las consecuencias 

que puede provocar esta situación.  

 

La inmigración laboral en Chiapas ha sido  importante,  actuando como 

complemento de la mano de obra familiar (Rodr íguez, Y. ,  2020 y 

Panhuysen, S.  & Pierrot , J. ,  2014), pero también debe considerarse la  

emigración que este Estado puede llegar a presentar ,  debido a que como 

resalt an autores como Gamboa, C. (2015),  Subercaseaux, J.  (2013),  

Verduzco, G. (2006) y Cárdenas,  P.  (2014),  el pr incipal factor de 

emigración que puede presentarse es el nivel socioeconómico que t ienen 

las personas que actúan en este proceso de migración, en cada uno de ello s 

t ratando de mejorar su calidad de vida con la búsqueda de mejores 

ingresos.  

 

De acuerdo a lo  planteado anter iormente,  existe la tendencia a emigrar por 

la situación económica en la que se encuentra el estado de Chiapas,  pues 

es conocido que los agr icultores son los que menos salar ios reciben , por 

lo  que el nivel socioeconómico que presentan se asume como uno de lo s 

factores determinantes del proceso de migración laboral,  actuando Chiapas 

como la región de or igen (Peláez,  O. ,  2012) para fungir  en ciudades 

urbanas del país como mano de obra.  

 

Suceso que llega a representar el abandono de las zonas rurales,  guiados 

por la mejor obtención de salar ios que pueden llegar a tener en las zonas 

urbanas,  y con ello  contr ibuir en la problemát ica de desabasto de mano de 

obra pr incipalmente de carácter local o  la conocida como mano de obra 

familiar dentro de los procesos  de producción (Peláez,  O. 2012).  

 

Tomando en cuenta la situación socioeconómica en la que esta  ent idad y 

munic ipio en el cual está integrado el ejido de estudio se encuentra 

(pobreza) 2,  la importancia que representan los  inmigrantes guatemalt ecos 

                                                

2 CONAPO (2022) En  el  Municipio de Montecr isto de Guer rero a l  cual  está  integrado 

el  Ejido de Laguna del  Cofre t iene un  regist ro aproximado del  93% de la  poblaci ón  

que se encuen tra  en  si tuación  de pobreza.  
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que fungen como mano de obra temporal,  y la tendencia a emigración de l 

estado, se plantea la interrogante de si lo s factores que se integran en “La 

disponibilidad de Mano de Obra Temporal para la cadena de producción 

del café pueden poner en r iesgo dicha act ividad económica al dificult ar la  

realización de act ividades agronómicas propias del cult ivo y que no  se 

alcanzan a realizar con la part icipación de la mano de obra familiar”.  

 

1.2 Aspectos sociodemográficos del estado de Chiapas  

 

Dentro del panorama general refir iéndonos al estado de Chiapas su 

composición está basada por 51.2% mujeres y 48.8% hombres,  con una 

población total de 5,543,828 en el Estado, es decir que por cada 100 

mujeres existen 95 hombres.  Teniendo una edad media de  24 años; dentro 

del total existe un 28.17% de la población que habla una de las lenguas 

indígenas existentes en su región y tendiendo un 3% de población que ha 

migrado a otro lado fuera de l Estado, ya sea a nivel nacional e  

int ernacional (INEGI, 2020).  Pudiéndose observar que para el 2020 la 

población en el estado chiapaneco vive un 49% en localidades urbanas y 

el 51% en localidades rurales,  donde en comparación con datos nacionales,  

el 79% de la población vive en localidades urbanas y el 21% en loca lidades 

rurales (Fuentes,  N. & Guevara,  E. ,  2021) lo  que por sí so lo se demuestra 

la desigualdad en dist intos rubros que sufre este estado mexicano.  

 

En el rubro de la de sa lud, e l estado de Chiapas resalta entre los estados  

con menor calidad, y con es to  una alta  tasa de mortalidad de índo le 

materna, per inatal y nutr icional (Gobierno de Chiapas,  2019).  Además de 

tener uno de los más altos índices en grados de marginación y rezago socia l 

(Consejo Nacional de Población, 2020),  el cual no es so lo en el ámb ito  

estatal,  si no en el munic ipio donde se lleva a cabo esta invest igación. E l 

informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social,  en e l 

munic ipio de Montecr isto  de Guerrero, Chiapas se t iene un regist ro 

aproximado de que el 93% de la poblac ión se encuentra en condic ión de 

pobreza (Consejo Nacional de Población, 2022).  
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Cons iderando la salida de población hacia el exter ior del estado, en e l 

2020 el 3% de la población ha salido de Chiapas y de estas ,  17,014 

personas se fueron a vivir a otro país (I NEGI, 2020).  Peláez,  O.  (2019) 

menciona que Chiapas es una de las ent idades que cuentan con mayor  

expuls ión de mano de obra,  pr incipa lmente al norte  del país,  ya que se 

afirma que se gana más en esta región por su t rabajo.  

 

Unas de las pr incipales causas de la emigración en Chiapas,  y en lo  en lo  

específico en las regiones productoras de café como lo es la Regió n 

Frailesca,  en la cual se encuentra incrustado el municipio Montecr isto  de 

Guerrero,  Chiapas es la persistente plaga de la roya (generando pérdidas 

en la producción),  aumento de costos de producción, la var iación de 

precios de venta que se viven y la falta de inversión a los c afetaleros por 

parte del estado. En los últ imos años se ha observado un aumento en e l 

apoyo al cafetal del pequeño productor con programas que de alguna 

manera buscan mejorar lo s beneficios obtenidos por su producción 

(SADER, 2022).  

 

Es así que se menciona que la economía del sector rural cafetalero depende 

pr incipalmente de su producción y venta,  y de a lgunas otras act ividades 

complementar ias como: la renta de fuerza de t rabajo,  reco lección de leña 

y el envío de dinero producto de la migración, formando una parte 

significat iva económica en la  producción cafetalera la  población indígena 

(CEDRSSA3,  2019). 

 

Cons iderando aspectos eco nómicos,  se cuenta con una población de 

2,211,107 personas económicamente act ivas,  y dentro de la población no  

económicamente act iva se consideran los siguientes rubros con sus debidas 

predominancias; estudiantes (31%), personas ded icadas a lo s quehaceres 

de su hogar (53.9%), pensionados o jubilados (2.8), personas con alguna 

limit ación física o mental que les impide t rabajar (4.6%) y personas en 

                                                

3 Cen tro de Estudios para el  Desarrol lo Rural  Susten table y la  Soberan ía Al imen taria .  
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otras act ividades no económicas (7.6%). Chiapas aporta un PIB de 1.5% 

con una tasa de informalidad laboral del 7 5.2% (INEGI, 2020) 

 

Educacionalmente la mayor ía de la población se encuentra en educación 

básica con un 55%, seguida por la media super ior con 18.2% y sin 

esco lar idad hay un 13.3% de la poblac ión. En cuanto a los afiliados a algún 

servicio de salud, se conoce que el 66.7% de la población se encuentra 

inscr ito  a alguna inst itución de salud.  

 

1.3 Trabajo Temporal  

 

E l t rabajo temporal llega a desempeñar gran importancia en los procesos 

de producción debido a que la naturaleza del área agr íco la es ser altame nte 

estaciona l,  teniendo más presiones para altos volúmenes de mano de obra 

dentro de act ividades específicas del proceso de producción como la 

cosecha, la cua l t iene que ser realizada por cierto  volumen de mano de 

obra en un per iodo de t iempo específico, debido a que al no tener esto,  

conlleva a pérdidas de rendimientos,  producción y por lo  tanto 

disminución de los beneficios monetar ios.  Por lo  que es de gran relevancia 

ser considerado este t ipo de t rabajo.  

 

1.3.1.  Conceptualización del Trabajo temporal  

 

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (202 1),  el empleo  

temporal es cuando los t rabajadores son contratados só lo por un per íodo 

de t iempo, incluye los contratos de duración determinada, basados en 

proyectos o en tareas,  así como el t rabajo ocasional o  estacional,  inc luido  

el t rabajo por días.  As í mismo, menciona que el t rabajo temporal desde 

sus inicio s comenzó a llamar la atención part icularmente de las po lít icas 

cuando su uso se extendió en el mercado laboral hace aproximadamente 

t res décadas.   

 

E l t rabajo temporal,  se puede desarro llar por personas locales o migrantes 

temporales o recurrente que  via jan cont inuamente a otro lado de su 
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frontera geográfica que lo  dist inga (regional o  nacional),  donde el flujo  

migrator io menos calificado sigue proliferando, sobre todo del sector 

rural,  tomando una tendencia general de diversificación en términos de 

calificación laboral y logros educat ivos (en menor cant idad).  Teniendo  

mayormente este t ipo de t rabajo en zonas agr íco las ,  consecuencia de que 

este t ipo de mano de obra es predominada por la casi nula especializac ión 

en otras act ividades product ivas,  pero u n número cada vez mayor está 

aceptando nuevos empleos poco calificados ,  tanto en los sectores rurales 

como en los urbanos (Verduzco , G.,  2006).  

 

Hurst ,  P.  (2007) conceptualiza a los t rabajadores temporales o eventuales 

como aquellos empleados remunerados al final de cada jornada t rabajada 

o por cada tarea realizada. Siendo así,  aquellos contratados por un per íodo 

de t iempo específico,  pero significat ivamente corto a diferenc ia de lo s 

t rabajadores fijos.  También menciona que  gran parte de los t rabajadores 

eventuales,  estacionales o temporales no reciben segur idad social o  

indemnización por desempleo, vacaciones pagadas ni licencia por 

enfermedad o maternidad. De hecho, muchos de los asalar iados agr íco las 

que t rabajan en t iempo completo carecen también de estos beneficios.  En 

sus aseveraciones,  menciona que el número de personas empleadas como 

trabajadores eventuales o temporales es cada vez mayor.   

 

De acuerdo a Caro , P. (2012), el t rabajo  temporal es más que nada una 

oposición a lo  que es llamado t rabajo de duración definida,  pr incipalmente 

termino des ignado a aquellas personas que t rabajan en act ividades 

estaciona les pr incipalmente hortofrut íco las,  con relaciones informales o  

formales,  con contratos definidos a plazo fijo  y específicos,  por obra o 

faena. Esta condic ión de t rabajo,  laborando en per íodos cortos y definidos 

de t iempo durante el cic lo anual no hace referencia so lo al área del agro  

(ya que también puede verse en las estacionalidades tur íst icas al igual que 

en el comercio); sin embargo, enfat iza mucho el hecho de que el t rabajo  

temporal influye de gran manera en el área agr íco la.  
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En México, se dir igen a lo s t rabajadores temporales agr íco las como 

jornaleros agr íco las del campo que son encargados de la siembra, cosecha ,  

reco lección y la preparación de productos del campo . Estos segmentados 

en t res t ipos,  de acuerdo a Gamboa , C. (2015) en su invest igació n 

Jornaleros Agr íco las en México, los segmenta en los siguientes grupos :  

 Jornaleros.  Siendo el t rabajador rural suje to a relaciones de t rabajo  

eventual,  o  por t iempo determinado , discont inuo o estacional.  

 Jornalero eventual.  Es el que, sin ser permanente o estacional,  

desempeña act ividades ocasionales en el medio rural,  qu e puede ser  

por obra y t iempo determinado, de acuer do a los establecido en la  

ley.  

 Jornaleros por tiempo indeterminado.  Discont inuo o estacional,  que 

realiza las act ividades normales y necesar ias de un centro de t rabajo  

de manera cíc lica en ciertas épocas del año.  

 

Al igual que Gamboa, C. (2015),  la CONAPRED 4 (2017) coincide con 

definir  a las personas de empleo temporal como personas jornaleras que 

t ienden a t rabajar por estaciones .  Añade que gracias a este evento  hay 

per íodos del año en que estos t rabajadores no reciben ingresos,  siendo  

personas que no cuentan con un empleador fijo ,  por lo  que cambian de 

lugar de t rabajo de forma muy frecuente (inc luso t ras un per íodo de días 

o de semanas) atendiendo las necesidades temporales de cada lugar donde 

es empleado.  Provocando que se dificulte su acceso a contratos que 

formalicen sus act ividades  lo  que a su vez genera que estos t rabajadores 

no cuenten con prestaciones de segur idad social,  e incluso tener  

condiciones decentes de t rabajo ( jornadas de máximo 8 horas,  pago de 

horas extra,  salar io  justo),  consecut ivamente esto resulta en que su acceso  

a derechos como la vivienda y la salud se vea compromet ida o simplemente 

no forman parte de sus derechos,  lo  que los hace más vulnerables .  

 

Dentro del concepto de t rabajo temporal se puede tomar en cuenta a l 

t rabajo agr íco la de temporada, donde la  Dirección de Trabajo del Gobierno  

                                                

4 Consejo Naci onal  para Preven ir  la Discr iminación .  
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de Chile (2020) declara que el Trabajador Agr íco la de Temporada es aque l 

que se desempeña en faenas t ransitor ias o  de temporada en act ividades de 

cult ivo de t ierras,  comerciales o industr iales  der ivadas de la agr icultura,  

y en aserraderos y plantas de explotación de madera y otros fines.  

 

De acuerdo a la mano de obra que es contratada con base en la agr icultura 

comercia l de base familiar,  es considerada como: t rabajadores asalar iados 

temporales,  los cuales son contratados para los per íodos de act ividades 

product ivas las cuales demandan mucha mano de obra rebasan do la mano  

de obra familiar que se t iene a disposición (Teresa,  R.,  1976).  

 

Dentro de las conceptualizaciones todos los autores concuerd an en e l 

t rabajo temporal visto como, personas que laboran durante un t iempo  

determinado, que puede estar just ificada por un contrato pero que en su 

mayor ía no es así,  ya que en la gran parte de las ocasiones este t ipo de 

jornaleros no cuentan con un contr ato formal,  provocando inconvenientes 

en cuanto a segur idad social y de salud. Uno que otro autor menciona que 

estos casos se dan pr incipalmente en rubros del agro y en zonas rurales,  

donde la formalidad es muy ba ja y la desinformación alt a ,  además la  

precar iedad los hace moverse a otros lugares para poder laborar y de esta 

forma conseguir el sustento para poder sobrevivir  ellos y sus familias.  

 

En este sent ido, existen diversos casos documentados en los que un 

aspecto que aflora es el abuso de la p arte contratada, para lo  cual usan 

como sustento la necesidad y la ignorancia de quienes ostentan este t ipo  

de empleo. En la actualidad se ut iliza un nuevo término, que es el empleo  

it inerante.  

 

1.3.2.  Trabajo temporal involuntario  

 

Existe muy poco estudio  para este t ipo de t rabajo,  puesto que en la  

documentación no se nota su relevancia,  sin embargo , es importante que 

sea mencionado en esta invest igación, pues forma parte del empleo de la  



18 

 

fuerza del capital humano en las act ividades a llevar a cabo en cada  

proceso de producción, pr incipa lmente en la agr icultura.  

 

Beck, U. (1998) nos menciona que el t rabajo temporal invo luntar io es una 

expres ión de la “economía de la incert idumbre e insegur idad”, es decir,  

que este modo de empleo se da pr incipalmente por la sit uación ocupaciona l 

presente,  la cual no es muy favorable a lo s t rabajadores .  

 

Hace referenc ia al t rabajo  que se realiza por necesidad, ocupándose, en 

muchos de los casos,  s in saber siquiera que act ividades van a realizar,  lo  

que ello s requieren es el obtener un ingreso, por lo  tanto,  siempre exist e 

en los t rabajadores temporales que  están en esta clasificación, la  

incert idumbre laboral,  tanto en el que hacer como en las condiciones de 

pago y los derechos sociales que les corresponden por ley.  

 

Es así como casi de forma obligatoria por el contexto en el que se 

encuentran acceden a laborar en t rabajos temporales  poco seguros,  lo s 

cuales so lo tendrán segur idad en el t iempo en el cual lo s ocupen l os 

empleadores que les dan el t rabajo .  

 

1.3.3.  Trabajo temporal interno  

 

Se resalt a mucho el hecho de la alt a mano de obra temporal migrante o 

exter ior ,  refir iéndonos pr inc ipalmente a personas que cruzan su límit e 

regional,  pero en este caso no más allá de ello  ( límites territoriales entre 

países),  los cuales se mueven de acuerdo a su necesidad de t rabajo y,  por 

lo  tanto , de sus ingresos,  permit iendo así que la unidad familiar cuente 

con los ingresos líquidos necesar ios para poder subsist ir  (CEPAL , 2016).  

Generalmente este t ipo de t rabajadores no exceden sus límit es terr itoriales 

por cuest iones familiares .  

 

En el caso de la presente invest igación, se analiza tanto la mano de obra 

temporal de t ipo interno como externo, ya que en las unidades de 

producción de café,  se observa una mezcla de ambas, sin embargo, el 
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contexto internacional y nacional actual,  hace mirar en un hor izonte de 

t iempo hacia el mañana con respecto a la disponibilidad de mano de obra 

temporal,  pr incipalmente en aquellos momentos en que la demanda de 

mano de obra supera la  disponibilidad de mano de obra familiar,  co locando 

en r iesgo la correcta culminación de esas act ividades en lo  específico y la  

producción de café en lo  general.  

 

1.3.4.  Precariedad laboral en trabajadores temporales  

 

E l rasgo const itut ivo de la precar iedad laboral es la insegur idad. La 

precar iedad t iene que ver con una ser ie de r iesgos y vulnerabilidades en 

el empleo, como la inestabilidad  e irregular idad, en mayores casos e l 

empleo temporal,  sin contrato s,  sin prestaciones y sin segur idad social e l 

cual es vivido cot idianamente en el estado de Chiapas.  Además de estos 

aspectos que dan muestra de la desprotecc ión, hay otros como son jornadas 

cortas o muy largas con bajos ingresos (Góngora,  I. , 2018).  Un sector 

donde se observa con mayor amplitud esta situación es el t rabajo agr íco la 

estaciona l,  con condic iones de t rabajo y de vida generalmente defic ientes 

al punto de no alcanzar el mínimo rango de lo  que es la segur idad socia l 

(Laure,  M. & Granier ,  A.,  2021).   

 

Este hecho fundamentalmente se da debido a que los productores cuentan 

con muy poca información y conocimiento en cuanto al bienestar social de 

sus t rabajadores,  como: donde deben ser afiliados y los derechos con los 

que estos cuentan, al igual que muchas veces las persona que son 

contratadas para llevar cabo las act ividades temporales no cuentan con un 

documento que los avale y proteja en la región de t ra ba jo.  Esta alt a  

desinformación por parte de los productores los cuales contratan, se debe 

a que, se encuentran sit uados en áreas marginales (Amoroz , I . ,  2011) 

donde el 92% de todas las fincas mexicanas son pequeñas propiedades 

(Stamm, A.,  et al. ,  2002) las cuales no llegan a rebasar más de 5 hectáreas 

por productor, lo  que provoca la alta desinformación por el bajo acceso a 

estas áreas.  
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Muchos t rabajadores del café en el sur de México provienen de Guatemala,  

y la gran mayor ía de ello s crecen de un permiso de t rabajo otorgado por 

la autoridad correspondiente y que avale su estancia o residencia en e l 

país,  haciendo que no puedan hacer va ler sus derechos y siempre evitando  

el contacto con las autoridades competentes.  La gran mayor ía de estos 

t rabajadores son empleados en condic iones que no son coherentes con las 

normas sociales vigentes en el país,  observando de manera más cot idiana 

la presencia de mujeres y menores de edad (INM , 2006).  

 

Hablando de segur idad social en el caso de México la situación es un tema 

de gravedad, ya que muchas de las labores en las fincas son hechas por 

t rabajadores estacionales (temporales),  migrantes de países vecinos,  

personas que la mayor ía de las veces no  cuenta con un permiso para poder  

laborar en el país,  lo  que empeora su situación, pues estos no pueden ser  

afiliados a alguna inst itución de segur idad social por el simple hecho de 

que no cuentan con la documentación necesar ia de residencia o t rabajo  

(Stamm, A.,  et  al. ,  2002).  De esta manera los productores aprove chan el 

no pagar los debidos derechos de los trabajadores (pago de horas 

extraordinar ias,  segur idad social,  seguro de accidentes) .  

 

Es así,  como la precar iedad laboral que se vive puede llegar a considerarse 

el espejo de la calidad en el empleo, siendo una  representación que donde 

no hay calidad laboral existe precar iedad laboral,  simulando que alguna 

de estas t iene que estar presente en el contexto que se plantee (Rodr íguez,  

Y.,  2020). 

 

1.4.  Trabajo temporal y migración  

 

La parte laboral es una segregación importante en cuanto a la relevancia 

que t iene ésta en la  migración, pues buena parte de la migració n 

int ernacional y regional en la  actualidad está fuertemente ligada al empleo  

y,  por lo  tanto,  al desarro llo  económico y social  del país de or igen y e l 

receptor. De acuerdo a lo  que es mencionado por la Organizació n 

Internacional del Trabajo,  cit ado por la unión  interpar lamentar ia (2015)  
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se est imó que en 2010 unos 105 millones de personas,  del entonces total 

de 214 millones de personas que vivían fuera de su s países de nacimiento  

o ciudadanía,  eran económicamente act ivas,  es decir,  estaban empleadas,  

autoempleadas o llevaban a cabo algún t ipo de act ividad remunerada.  

 

La migrac ión se puede tomar como un inst rumento que sirve para 

equilibrar las competencias,  edades y composición de los mercados 

laborales nacionales y regiona les,  y se ha convert ido en una caracter íst ica 

clave para que un país haga frente a los desafíos económicos,  de mercado  

laboral y de product ividad en una economía globalizada  (Verduzco, G. ,  

2006),  independientemente si esté país es el receptor o el emisor de los 

migrantes,  pues en ambas partes se pueden reflejar gran importancia .  

 

Desde el punto de vista del mercado laboral,  la migración puede 

proporcionar  mano de obra joven en la  mayor parte de los casos (países 

receptores) propiciando una mayor competencia y eficacia en el mercado 

laboral,  y la  otra parte,  en que muchas ocasiones genera presión de empleo  

en el país receptor,  en la que los ciudadanos local es se sienten desplazados 

por la mano de obra exter ior  (Solé,  T. T.,  et  al. ,  2013),  que en muchos de 

los casos es más económica y efic iente,  ya que lo  que quiere un migrante 

es un empleo, aunque sea mal remunerado  (Cast les,  S. ,  2003). 

 

La migración laboral se puede pensar dentro de la llamada movilizació n 

forzada, debido a que se opta por realizar este movimiento más por 

necesidad que por gusto propio de las personas protagonistas de este 

evento impulsado pr incipalmente por sus necesidades y búsqueda de una 

mejor calidad de vida.   
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CAPITULO II  

MARCO REFERENCIAL 

 

Mart in,  P.  (2007) desarro lla un estudio principalmente de carácter  

descr ipt ivo en el área económica con el t ítulo: escasez de la mano de obra 

agr íco la: ¿Qué tan real,  Que respuestas?,  con el objet i vo de analizar el 

hecho de la escasez de mano de obra pr incipalmente de inmigrantes 

t ransfronter izos temporales en el área del agro, las razones y 

consecuencias que puede tener el crecimiento de demanda de mano de obra 

y la disminución de su o ferta dentro de un mismo contexto,  encaminándose 

en ello  debido a que en el área de estudio , la presencia de este t ipo de 

mano de obra t iene una influenc ia de hasta el 90% de los t rabajadores 

contratados, por lo  que existe gran dependencia a la mano de obra 

extranjera.  

 

Encontrando que los inmigrantes son la fuerza laboral más act iva que la  

local,  considerado principa lmente en el caso de California,  EUA.  

Reconociendo que los salar ios que pueden ofrecer a estos trabajadores 

t ransfronter izos son más altos que el que perciben en su lugar de or igen,  

por lo  que representa un factor de atracción para lo s t rabajadores 

originar ios de países que se encuentran en desarro llo   

 

Al presentarse en este estado más que nada polít icas más rest r ict ivas para 

el ingreso de inmigrantes,  hace  que la escasez de mano de obra se haga 

presente,  llegando a provocar cuest iones como el aumento de los costos 

de producción, ret rasos en la realización en act ividades product ivas e 

inc luso pérdida de las cosechas.  Por lo  que plantea el hecho de que e l 

aumento de salar ios podr ía at raer a los t rabajadores que se presentan en e l 

estado.  

 

Siguiendo con la perspect iva desde Estados Unidos como alto  

dependientes de mano de obra pr incipalmente extranjera ,  Darrell,  M.  

(2013) sigue afirmando  que siendo un país desarro llado sufre de 
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dificultades para conseguir mano de obra.  La cual se da por el desinterés 

de su población por desempeñarse en act ividades agr íco las que requieren 

de altos esfuerzos,  que de acuerdo a este autor es el factor más influyente 

en cuanto al desabasto de mano de obra que t ienen algunas regiones de 

alta dependencia de mano de obra incluso en áreas fuera del agro.  

 

Este autor se encamina en la relevancia de la mano de obra en su estudio  

sobre la parado ja de la escasez de t rabajadores en un momento  de alto  

desempleo naciona l,  pues este considera el hecho de que la mano de obra 

migrante ayuda en el desarro llo  de un país,  siendo vitales para la  

innovación y competencia de una empresa .  

 

En concordancia con lo  anter ior,  Darell,  M. (2013) postula so lucio nes 

como, mejorar las po lít icas nacionales  para mayor accesibilidad para lo s 

inmigrantes,  y después de ya haber so lucionado eso poder aprovechar la  

entrada de los migrantes,  o  en su caso so lucionar la escasez por medio de 

la capacit ación a sus t rabajadores  locales y poder aprovechar eso , pero ya 

que es un país desarro llado, también pueden contar con alternat ivas como 

el aumento de salar ios,  o  incluso mudar sus unidades de producción a l 

extranjero donde la  mano de obra no  sea un problema , claro,  esto 

dependiendo del giro .  Lo que refle ja clara diferencia con nuestra 

invest igación, debido a que nuestro país no pertenece a lo s países 

desarro llados y evidentemente no pueden ser consideradas las mismas 

so luciones propuestas.  

 

Cortés,  C. & Álvarez,  M. (2023) por su par te realizaron un estudio dir igido  

más al contexto de países en vía de desarrollo ,  llamado Escasez de mano  

de obra ¿Qué pasara con el campo?, con el objet ivo de ident ificar la s 

repercusiones en el área del agro por el desabasto de mano de obra po r 

medio de una metodología más que nada descr ipt iva.  

 

Este autor enfat iza en e l hecho de que la escasez de mano de obra puede 

encaminar a una cr is is económica sustentable  y más cuando existe una alt a  

dependencia a ello ,  como es el caso de las alzas de dema nda de mano de 
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obra de manera temporal que se ven en el área del agro y en la producció n 

de café en lo  específico ,  similar a lo  que pasa en las zonas rurales 

cafetaleras de México.  

 

Debido a la gran redundancia que t iene la producción de café como 

act ividad económica, sustenta que la pr incipal problemát ica y factor de 

escases de mano de obra  dentro de este contexto ha sido y s igue siendo la 

emigración de las zonas rurales a las zonas desarro lladas y urbanizadas,  

pr incipalmente en la búsqueda de mejores salar ios,  además que considera 

otros factores como, los conflictos armados, el o lvido del estado y su baja 

rentabilidad. Y en el lugar que dejan at rás estos migrantes generalmente 

jóvenes han provocado el aumento de costos en la producción.  

 

La mejor so lución que este autor presenta es que el estado vo ltee a ver a  

las zonas rurales y emita po lít icas que logren mejorar la calidad de vida 

de los campesinos hasta llegar al punto que las persona que migraron 

retornen a estas zonas,  por lo  que también t iene  que incrementarse la  

inversión, debido a que, de acuerdo a la expectat iva del autor, el gobierno  

debe guiar a lo s productores a la tecnificación. Ya que al igual que en las 

zonas rurales mexicanas,  la tecnificación representa grandes inversiones 

que no pueden ser cubiertas por los pequeños productores .  

 

La dist inción que cuenta con nuestro estudio es que,  considera so lamente 

la mano de obra externa a nive l regional,  pero en nuestro caso nos 

enfocamos también en la mano de obra inmigrante que llega a labora r a l 

área de estudio.  El cual,  es el mismo caso abarcado por Flórez,  J.  & 

Tamayo, C. (2019) en su estudio sobre los factores determinantes de la  

escasez de la mano de obra en el Grupo Café Cascada en Ciudad Bo lívar  

(Ant ioquia)  considerando la mano de obra regional,  el cual tuvo el 

objet ivo de encontrar los factores más que las repercusiones de la escasez 

de mano de obra en la producción del café .  Este estudio refle ja similit udes 

en cuanto a la población de estudio,  debido a que se enfoca en productores 

minifundistas que requieren altos vo lúmenes de mano de obra de temporal ,  
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donde los contratados t ienen e l objet ivo de complementar a la mano de 

obra familiar con la que cuentan las unidades de producción .  

 

Estos autores ut ilizaron un enfoque mixto,  considerando  la vinculació n 

entre lo  cualitat ivo y cuant itat ivo de forma no exper imental,  por no haber  

ningún t ipo de manipulación de algún factor dentro del estudio  

desarro llado , basándose mayormente en lo  descr ipt ivo. En este estudio  

reconoce a la globalización como  uno de los factores que encaminan a la  

sociedad a emigrar para poder conseguir  mejores condiciones de vida ,  

además de las condic iones laborales,  mot ivación de los caficultores y la s 

condiciones inapropiadas de los t rabajadores .  

 

Asocia en una fuerte relac ión a la disponibilidad de mano de obra con la  

producción de café,  por lo  que si la mano de obra se ve disminuida la  

producción también se disminuye de manera proporcional,  afectando 

significat ivamente lo s rendimientos ,  el volumen de producción y por lo  

tanto su rentabilidad, y según el autor provocando con ello  el abandono de 

las vastas t ierras con las que cuentan. Además, que el desabasto también 

t iene efectos negat ivos en la calidad del producto , por lo  tanto , también 

afecta a su entrada en mercados inte rnacionales.  

 

Además de conclu ir con la mención de los factores que interceden en esta 

problemát ica también remarca el hecho de que todo eso puede provocar  

cambios de gran afección a la producción de café y en sus productores,  

pr incipalmente de carácter económico y geográfico, ya que pueden pasar  

desde considerar a la producción de café como sustento a la migració n 

como mejor alternat iva para poder conseguir mejores salar ios y con ello  

mejorar su calidad de vida por medio de los movimientos poblacionales a 

regiones urbanizadas.  Hecho que también es considerado por Alvíar,  C. & 

García,  F.  (2020) donde mencionan que la mayor afección de este proceso  

es en las épocas de cosecha que es donde más mano de obra se ocupa para 

poder llevar a cabo y de la mejor manera  la reco lección de los frutos y 

debido a que afecta la pr incipal act ividad que ya es donde los ingresos son 

obtenidos,  se llegan a tener grandes pérdidas.  
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Estos autores se centran más específicamente en “Los factores que 

originan la escasez de mano de obra en la etapa de recolección de café”  

por medio de una metodología pr incipalmente descr ipt iva,  ya que t rata de 

comprender la influencia socioeconómica como factor de principa l 

afección en la disponibilidad de mano de obra,  que al igual que el estudio  

de Flórez,  J.  & Tamayo, C. (2019),  este va desarro llando su estudio en la  

mano de obra regional sin diferenciar la  mano de obra local y externa ,  

considerando a la emigración de las personas jóvenes como el pr inc ipa l 

factor dentro de esta escasez .  

 

A part ir  de lo s estudios analizados,  se considera que la emigración es el 

pr incipal factor de los movimientos,  pero esto se da generalmente por  

cuest iones socioeconómicas que viven en su lugar de origen y el contexto 

agr íco la en el que se encuentran, claro,  pueden exis t ir  ot ras cuest iones 

como las que menc ionan Darell,  M. (po lít icas),  Cortés,  C. & Álvarez,  M.  

(conflictos armados, el o lvido por parte del estado, baja rentabilidad),  

Flórez,  J.  & Tamayo, C.  (condiciones laborales,  motivación de los 

caficultores,  condic ione s inapropiadas) y Alvíar,  C. & Garc ía,  F.  (otras 

ofertas de t rabajo y condic iones laborales,  además del nivel de ingresos).  

 

Todos los autores anter iormente consultados,  remarcan puntualmente e l 

hecho de que la escasez de mano de obra no es nada bueno para  las regiones 

agr íco las,  y en este caso las productoras de café .  De esta manera se refleja 

la gran importancia que t iene la  disponibilidad de la  mano de obra dentro 

de la cadena de producción de café,  ya que, si se entra en un contexto de 

escasez,  de acuerdo a estos estudios,  se ver ía ser iamente afectada la  

producción, los rendimientos,  la rentabilidad y con ello  el nive l 

socioeconómico de los productores,  llegando hasta el abandono de las 

t ierras.  

 

De acuerdo a lo  anter ior y considerando el contexto e n el que algunos 

autores desarrollan sus estudios,  se lleg ó a la conclusión que es importante 

la ident ificación de los factores que influyen en el proceso de producció n 



27 

 

del área de estudio Considerando pr incipalmente que si la “disponibilidad 

de la mano de obra temporal en la cadena de producción puede poner en 

r iesgo la realización de las act ividades agronómicas propias del cult ivo y 

que no se podr ían alcanzar a rea lizar con la part icipación de la mano de 

obra familiar.  

 

En este estudio no so lamente se hac e relevante la emigración, sino que 

también se considera el hecho de la llegada de inmigrantes a laborar a la  

región de estudio (migración Guatemala -México),  algo similar que pasa 

en estudios como el de Mart ín,  P.  (2007) y Darrell,  M. (2013),  pero sin e l 

contexto de un país desarrollado como ellos plantean.  
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CAPITULO III  

MIGRACIÓN 

 

E l abordar este tema y su importancia en los diferentes niveles en el cua l 

se vive es de gran valor,  ya que debido los autores antes consultados puede 

ser tomado como un punt o relevante como factor para el análisis de la  

disponibilidad de mano de obra en el t rabajo temporal que es vivido en la  

agr icultura rural (pr inc ipalmente en la  caficultura) al sur -este del país,  ya 

que, en muchos de los casos,  esos t raba jadores son migran tes temporales,  

ya sean internos o externos.  

 

La relación entre la migración y el t rabajo temporal está fuertemente 

sustentado y observado, reconociendo la influencia que t iene una sobre la  

otra. Llegando a considerar la “disponibilidad” como el pr imer fac tor que 

ha facilitado la obtención de mano de obra en cada momento de un 

ejercicio que se reserva y donde aceptan realizar las tareas temporales,  

siendo así,  que, en las últ imas décadas la agr icultura ha exper imentado  

diferentes est rategias que han conduci do a un proceso de relevo y 

sust itución de jornaleros nacionales por extranjeros,  especia lmente en 

regiones donde se usa mano de obra estacional (So lé ,  T.,  et  al. ,  2014).  

 

3.1 Conceptualización de la migración  

 

La migración, de acuerdo al Inst ituto Nacional de E lectoral (2022) se 

refiere a los cambios de res idencia de las personas desde un lugar a otro, 

cruzando los límit es geográficos (de una región a otra). En el cambio de 

residencia menciona que int ervienen una ser ie de factores,  como son:  

personales,  familiares y económicos,  que inciden de dist intas formas en la  

decis ión de migrar,  entre estas también se pueden encontrar factores como 

las condic iones de los lugares de o rigen y de dest ino, entre otros, t eniendo 

contr ibuciones en las comunidades receptoras mediante el intercambio de 

habilidades y competencias,  y e l enr iquecimiento cultural que la migración 

genera entre regiones y países (Encinas,  A.,  2018). 
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La Organización Internacional para las Migraciones (2006) vuelve a 

remarcar que la migración se refiere a un movimiento de la población, es 

decir el movimiento de personas por medio de una frontera que puede ser  

local,  regional o  internacional o  bien, permanente o temporal,  con el fin 

de obtener una nueva residencia  o simplemente realizar act ividades 

temporales que les reditué económicamente o de otra índo le .   

 

Sobr ino , J.  (2010) menciona que la migración son desplazamientos de un 

grupo de personas o una poblac ión, implicando el cambio de manera 

temporal o  permanente,  se presentan entre diversas lo calidades,  puede ser  

dentro del mismo terr itorio nacional,  cambiando de un municipio a otro, 

entre ent idades federat ivas o entre países.  Este mismo autor da a reflejar  

a la migración como una interacción entre dos var iables,  “espacio y 

t iempo”, hac iendo re ferencia al espacio en el caso de los movimientos 

poblacionales que existen de un lugar a otro at ravesando límit es 

geográficos (recalca la migración interna dentro del mismo país y la  

int ernacional),  y al t iempo como la permanencia con la  que cuentan las 

personas que migran a otro lugar,  donde llega a clasificar entre una 

migración temporal y definit iva.  

 

La CEPAL (2015) de acuerdo a Organización de las Naciones Unidas 

argumenta que la definición más aceptada en la actualidad es: la migració n 

es el cambio de residencia que implica el t raspaso de algún límit e 

geográfico u administ rat ivo debidamente definido. Enmarcando a la  

migración int ernac ional ( frontera entre países) cuando el límite que se 

cruza es de carácter nac ional.  Si el límite que se at raviesa corr esponde a 

algún t ipo de demarcación regional dentro del mismo pa ís,  se refiere a la  

“migración int erna”.  

 

Según Tr igal,  L. L. (2010) la migración (tanto emigración como 

inmigración) se define como un fenómeno ordinar io en la movilidad de 

una persona a lo  largo de su vida,  movimiento desde un lugar de or igen a 

otro lugar de dest ino, esto es,  una t rayectoria migratoria en ambo s 
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sent idos,  desde un punto de part ida para residir de forma estaciona l 

(migración temporal) o  de forma permanente fuera del lugar (migració n 

definit iva,  migración sin retorno),  a partir  de un proyecto u objet ivo a 

largo plazo de mudanza o de residencia,  esto es,  de lugar y,  a menudo, de 

act ividad.  

 

De acuerdo a lo  que mencionan los diversos autores en cuanto a la  

conceptualización de la migración, cada uno de ellos en su propia forma 

hace referencia  a la  migración como un proceso de desplazamiento 

territorial de una persona o grupo de ellas,  por diferentes razones (INE ,  

2022) de las cuales se puede infer ir  la necesidad de tal movilización, entre 

estas se pueden ident ificar causas humanas o naturales (OIM , 2006).  

  

De acuerdo a su mejor clasificación menciona da pr incipa lmente por 

Sobr ino , J. ,  (2010) y la CEPAL (2015),  hacen referencia so lo la migració n 

int erna y la  migración externa haciendo referencia a una zona terr itoria l 

demarcada, por ejemplo , los límites fronter izos del pa ís,  teniendo mucho  

que ver,  las condic iones de los lugares tanto el de or igen como de dest ino.  

También se toman en cuenta la migración de residencia temporal y la  

migración permanente (Tr igal,  L. L. ,  2010 y Sobr ino , J. ,  2010).  

 

3.2. Migración en el mundo  

 

La migración es un fenómeno mundia l pues es bien sabido  que ninguna 

región del mundo está al margen de ella  y muy pocos países no  

exper imentan este fenómeno. Con ello  nos refer imos a una migración 

int ernacional el cual es el equivalente al desplazamiento de personas de 

un país a otro,  muchos con e l propósito  de ejercer una residencia  ya sea 

temporal o  permanente .  En la actualidad, la mayor ía de lo s países son a la  

vez países de origen, t ránsito  y dest ino para la migración internacional.  

Este evento  se ha dado desde t iempo s inmemoriales siendo una act ividad 

circunstanc ial de la vida del hombre que lo  ha acompañado a lo  largo de 

la historia (Gómez, J.  A. ,  2010),  incluso cuando su naturaleza y el número 

de migrantes han var iado con el t iempo y las circunstancias.  
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Tomando en cuenta el área de globaliz ación y creciente movilidad laboral,  

la migración aporta importantes beneficios tanto a los países de origen  

(entrada de remesas)  como de dest ino (mano de obra) y a los propios 

migrantes,  en la medida que o curra en condiciones aceptables y reguladas.  

La migración también acarrea costo s,  principalmente para los países de 

origen y para los migrantes y sus familias expresa la Unió n 

Interpar lamentar ia en el Manual para Par lamentar ios Nº 24, Migración,  

derechos humanos y gobernanza (2015).  

 

En este mismo manual se recalca la gran act ividad que se ha vivido de 

migrantes internacionales desde el 2013 y años anter iores,  llegando a ver  

en este mismo año un conteo est imado de 232 millones de personas 

migrantes,  porcentualmente representando el 3.2% de la població n 

mundial total.  Entre los que se encontraban act ivos económicamente 

llegaron a ascender a unos 105 millones en 2010 .  

 

Estas cifras de migración no han sido estables pues t ienden a aumentar y 

aun cuando se presentó la cr isis mundia l por la COVID -19 este patrón 

siguió aunque en menor proporción, llegando a tener en el año 2020 281 

millones de migrantes internacionales representando el 3.6% de la  

población, mayor a las cifras regist radas en el año 2019 donde exist ían 

272 millones (3.5% de la población mundial) de  los cuales 169 millones 

son t rabajadores migrantes; llegando a aportar en el 2020 remesas 

int ernacionales de hasta 702 millones de dólares (McAuliffe ,  M. & 

Tr iandafyllidou, A.,  2021).  

 

Se menciona que la migración internacional puede estar influenciada po r  

fenómenos sociales (polít icos,  económicos,  culturales,  educat ivos y 

religiosos,  entre otros) y naturales.  Llegando a ser la migración una 

respuesta a las necesidades cambiantes de competencias y persona l 

der ivados de los avances tecno lógicos,  de los camb ios en las condic iones 

del mercado y de las t ransformaciones industr iales.  Llegando al punto que 

en los países donde se centran poblaciones de envejecimiento,  la  
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migración llega a reabastecer la mano de obra menguante con t rabajadores 

más jóvenes,  lo  que suele incrementar el dinamismo, la innovación y la  

movilidad de la fuerza laboral desde un lugar de or igen a un lugar de 

dest ino  (Unión Interpar lamentar ia ,  2015).  

 

En el mundo contemporáneo la movilidad de personas que cruzan límit es 

int ernacionales es cada vez más intensa.  La mayor ía de lo s movimientos 

poblacionales son producto de la búsqueda de mejores condic iones de vida  

(Aruj,  R. S. ,  2008), como ya ha sido remarcado, básicamente en el marco  

de fuentes asimetr ías económicas,  aunque también inciden factor es de 

difícil predicción que dan lugar a movimientos de población en 

condiciones forzosas e invo luntar ias.  Práct icamente se puede concluir que 

ningún pa ís escapa a la dinámica de la migración o puede mantenerse ajeno  

a sus consecuencias.   

 

Por esta razón la CEPAL (2015) insiste mucho en el reconocimiento de los 

derechos humanos de las personas migrantes y a integrar las en las 

est rategias de desarro llo .  Puesto que es alto  el incremento de los flujos 

migrator ios,  tomando en cuenta el caso de que en los años del 2000 a 2010,  

28.5 millones de lat inoamericanos y car ibeños residían en países dist intos 

a los de su nacimiento.  Entre estos países destacando México como e l 

pr incipal expulsor de personas con 11.8 millones.  Esto ya que la  

cont inuidad de los flujos migra torios y el simultáneo aumento de la  

desprotección de las personas que migran han quedado de manifiesto 

durante la cr is is económica, mencionan Mart ínez ,  J. ,  Cano, V.,  y Soffia ,  

M. (2014) en su repositorio llamado Tendencias y patrones de la migración 

lat inoamericana y car ibeña hacia 2010 y desafíos para una agenda 

regional.  

 

 

 

3.3. Migración en México  
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México no es ausente de los procesos de migración, incluso éste funge 

como un país de or igen, dest ino y t ránsito  de flujos importantes 

migrator ios (Bosques,  G.,  2015).  

 

Cons iderando un aspecto importante en la interacción de México  en e l 

entorno de la migración y la  relación que ha tenido con Estados Unidos 

McAuliffe,  M. & Tr iandafyllidou, A. (2021) afirman que el corredor entre 

estos dos países es el más grande en el mundo debido a su gran número de 

personas que part icipan de manera bilateral en los desplazamientos entre 

estos países,  además que la gran mayor ía de las personas que salen de 

México viven en los Estados Unidos de América .  La relación entre estos 

dos países ha s ido importante durante la historia de la migración mexicana,  

considerando que desde el siglo XIX la migración hacia Estados Unidos 

comenzó a intensificarse debido a la expansión estadouni dense; expansió n 

conocida t ras la secesión de Texas en 1836  y el t ratado de Guadalupe 

Hidalgo en 1848, donde México se vio en la  pérdida de la mit ad de su 

territorio,  en el cual habit aban 80 mil ciudadanos que de acuerdo a 

palabras de act ivistas migratorio s contemporáneos,  estas personas “no  

cruzaron la frontera; sino que la frontera los cruzo”.  

 

En el porfir iato a fina les del siglo XIX comienza la  cr is is en el país donde 

el sector agr íco la muestra precar iedad generando  escases de producción 

de alimentos haciendo imposible la ocupación de la fuerza laboral que se 

tenía,  esto llegando a generar  una fuerte oleada de migrantes hacia Estados 

Unidos.  Caracter izando esta migración por dos factores: el que obligaba a 

las personas mexicanas a dejar su país,  y la de manda de fuerza laboral en 

Estados Unidos (Bosques,  G.,  2015).  Se t iene conocimiento de que una 

gran parte de los migrantes que se encuentran radicando en el país vecino  

de Estados Unidos llegan de manera indocumentada (CONAPO , 2018).  

 

Dentro de la migración mundia l,  México es considerado como el segundo 

país expulsor más grande en el mundo, con aproximadamente 11 millones 

de personas residentes en el extranjero,  después de India que representa e l 

pr imer lugar (alrededor de 18 millones) mundia l.  En la migració n 
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mexicana la búsqueda de t rabajo es la pr incipal razón por la cual deciden 

abandonar el país,  seguida por el encuentro con familiares ,  razones 

educat ivas e insegur idad pública o vio lencia (INEGI , 2018).   

 

Las caracter íst icas generales de los migrantes mexicanos son: que 7 de 

cada 10 migrantes mexicanos no cuentan con la ciudadanía en el país 

exter ior en el que residen, 3 de cada 10 no cuentan con acceso a servicio s 

médicos y 20% vivía en situación de pobreza , además que entre la s 

act ividades que absorben la mano de obra que sa le del país son:  

construcción, hosteler ía y esparcimiento, manufacturas,  agr icultura,  

comercio,  entre otros (CONAPO, 2018).  En sus regist ros el INEGI (2020) 

declara que la mayor población que t iende a emigrar son las personas 

jóvenes con edades de entre 18 y 29 años,  seguida por las personas que 

t ienen de 30 a 44 años,  con una mayor población de hombres (67.5%) que 

de mujeres (32.5%). 

 

Cons iderando la migración interna del país ; Quint ana Roo, Baja California 

Sur y Querétaro han sido los estados que más personas han recibido que 

cambian de residencia en otra ent idad,  pero dentro del país,  y las que 

menos emigrantes ha tenido han sido Guanajuato y Yucatán.  

 

Así como se cuenta con una gran act ividad migratoria al norte del país 

también acapara mucha relevancia la frontera sur debido a que en esta área 

se da la mayor entrada de migrantes centroamericanos al país,  donde 

muchos de estos migrantes entran a México tanto para laborar en lo s 

límit es fronter izos con Guatemala (esto en el caso de los guatemalt ecos)  

como para ut ilizar al terr itorio como un paso más para llegar a Estados 

Unidos.  Considerando en este caso la pr imera por la relevancia con la que 

cuenta en la añadidura de fuerza laboral al estado mexicano de Chiapa s en 

su producción y dentro de esta el café.  

3.4. Migración (Guatemala - México) 

 

La frontera sur de México está integrada por los estados de Chiapas,  

Tabasco, Campeche y Quintana Roo, los cuales son limites 
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geográficamente nacionales con Guatemala y Belice a lo  largo de 1,149 

kilómetros (Nájera,  J.  N.,  2010).  La línea fronter iza entre México y 

Guatemala es de una extensión de 956 kilómetros,  con una geografía muy 

diversa,  compuesta por selva s,  r íos y montañas,  con dinámicas 

socioeconómicas un tanto dist intas,  según la zona fron ter iza de que se 

t rate.  Chiapas es el estado de mayor importancia dentro de esta región,  

esto no se debe so lo a la extensión fronter iza,  sino por la dinámica 

migrator ia que comparte con Guatemala,  caracter izada por el cruce de un 

gran número de vis itantes locales,  t rabajadores temporales guatemaltecos 

y migrantes t ransfronter izos que ut ilizan el terr itorio mexicano como 

medio para llegar a los Estados Unidos.  

 

Estas poblaciones hacen uso de ocho puntos formales de internación que 

existen entre México y Guat emala,  sin embargo, existen miles de pasos 

informales,  ut ilizados pr inc ipalmente por lo s migrantes centroamericanos 

que se int ernan a México para int entar llegar a Estados Unidos sin algún 

permiso migratorio para ello .  

 

Las localidades de Ciudad Hidalgo y Talismán en Chiapas,  que co lindan 

con Tecún Umán y El Carmen en Guatemala (Ver Figura 1) ,  sobresalen 

entre el resto de los puntos de cruces formales debido a la alt a  

concentración, así como por el desarro llo  económico de la zona. Entre 

estos,  San Marcos es el departamento de mayor importancia para esta zona 

debido a la cant idad de población que alberga extensión terr itorial,  e l 

número de municipios fronter izos con México, las act ividades económicas 

que comparte con Chiapas y la  gran afluencia de migrantes 

centroamericanos que cruzan por esta zona y dir igirse a Estados Unidos.  
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Figura 1.  Geografía de la Frontera Guatemala -México 

 

Fuente:  Nájera, J.  N.,  2010 

 

De los migrantes guatemaltecos ( formales o informales) que llegan a 

México, unos son de esparcimiento  (residen en Chiapas) ,  y un porcentaje 

importante solamente de t ránsito  en busca del sueño amer icano  (Ornelas,  

A.,  2022),  pero un porcentaje de migrantes que a t ravés del t iempo ha ido  

disminuyendo  son los que se quedan en la  zona agr íco la del Soconusco  y 

sus regiones vecinas de Chiapas en busca de t rabajo temporal,  ya sea para 

ahorrar y seguir en su viaje para llegar a  Estados Unidos o simplemente 

para generar recursos económicos que permit a un ahorro para enviar a su s 

familiares que se quedan en Guatemala.  

 

Gran parte de los migrantes temporales que ingresan a México se int egran 

mayor itar iamente a act ividades agr íco las ,  con un aproximado de 51.9% de l 

flujo,  seguido por sectores como la construcción donde part icipa el 18.1%,  

comercio (11.5%) y servicios domést icos con el 6.1% (EMIF Sur ,  2019).  

 

De acuerdo al Inst ituto Nacional de Migración (2006) una  menor  

proporción de los t rabajadores guatemaltecos t ransfronter izos y 

temporales cruzan a México de manera documentada, haciendo uso  

pr incipalmente de t res documentos migratorios  como: el Pase Local,  la  
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Forma Migratoria de Visit ante Local (FMVL) y la Forma Migratoria de 

Visitante Agr íco la (FMVA), siendo una mayor p arte los migrantes que lo  

hacen manera indocumentada.  

 

En términos de flu jos migrator ios laborales la  presenc ia de t rabajadores 

guatemaltecos t ransfronter izos y temporales es tal vez el grupo más 

importante entre Chiapas y el occidente de Guatemala.  Dichos flu jos de 

estos migrantes están caracter izados por el incremento de la p art icipació n 

de las mujeres y la presencia de menores de edad y familias completas,  las 

cuales provienen de lugares t ipificados como predominantes rurales (INM ,  

2006).  

 

Cons iderando las caracter íst icas de Guatemala y d adas sus condic iones de 

precar iedad económica y laboral,  la migración interna e internacional ha 

sido una salida frente a la situación de p obreza. Llegando a calcular que 

poco más de la mitad de los hogares guatemalt eco t iene un par iente 

t rabajando en el exter ior,  principalmente en Estados Unidos (en per iodos 

de t iempo más pro longados) y temporalmente en México (OIM, 2003) .   

 

Debido a lo  cerca que se encuentran al estado mexicano de Chiapas hace 

que los guatemalt ecos sean en mayor parte el grupo más grande de 

extranjeros laborando de manera temporal en el país.  Esto sumado a que 

ambas zonas son reconocidas por ser zonas de mayor pobreza y 

marginació n al int er ior de su propio país,  lo  cual hace que tengan fuertes 

relaciones socioculturales,  económicas y laborales que vienen d esde 

mucho t iempo atrás (Nájera,  J.  N.,  2010) a diferenc ia que en él estado 

mexicano se puede encontrar un mayor volumen de t rabajo  a comparació n 

de la zona vecina de Guatemala .  

 

De acuerdo a lo  c itado por Nájera,  J.  N. (2010) en una encuesta sobre la  

Migración de la Frontera Guatemala -México con datos de; COLEF, INM, 

CONAPO, STPS y SER (2007),  se había tenido un promedio de 300 mi l 

cruces anuales refir iéndonos a las personas que tenían propósitos de 

laborar.  Tomando en cuenta cifras part iculares de año 2004 los cuales eran 
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de 492 mil desplazamientos paso a ser de 337 mil en 2006, el cual refle ja 

una baja en el número de personas que migran para poder laborar y este 

número a seguido disminuyendo con respecto al paso del t iempo al menos 

es lo  que se ha observado en los regist ros .  La misma autora corrobora  que 

la mayor ía de las personas migrantes se filt ran a las act ividades agr íco las  

de Chiapas de manera temporal (Nájera,  J.  N. ,  2020) 

 

Es así como todo esto se resume en que la movilidad de forma temporal de 

personas t rabajadoras guatemaltecas hacía países de Norteamér ica 

(Canadá, Estados Unidos y México ),  así como otros dest inos,  

presentándose como una alt ernat iva para la  obtención de mejores ingresos,  

y con ello  poder tener los recursos individuales y familiares que les  

permit an acceder  a mínimos vit ales (OIT, 2021).   

 

Dentro de esta movilización de personas se nota la relevancia con la que 

cuenta Chiapas,  tanto como lugar de t ránsito  y de dest ino para t rabajadores 

temporales guatemaltecos en busca de un t rabajo y poder ser remunerados 

por ello ,  buscando mejorar la situación que estos viven en su país.  

 

3.5. Movimientos migratorios desde Chiapas como lugar de origen 

 

La importancia del anális is de la entrada de migrantes al estado de Chiapas 

es de vital relevancia,  pero también es importante reconocer el hecho de 

tener un Estado con una tendencia de expuls ión de su población a dist i ntas 

partes tanto del país como del mundo.  

 

Tomando en cuenta la emigración interna ; y de acuerdo al INEGI (2020) 

ent re 2015 y 2020, salieron de Chiapas 160,125 personas para radicar en 

otra ent idad del mismo país.  De las cuales de cada 100 personas que 

emigraron de manera int erna, 18 se fueron a vivir a Quintana Roo, 16 a 

Baja California,  8 a Nuevo León, 5 a Jalisco y 5 a Tabasco , lo  cual resalt a  

que muchas de estas personas se movieron a estados del norte del país .  En 

consideración a la  migración int ernac ional; a 2020, de Chiapas salieron 
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17,014 personas para vivir en otro país,  de las cuales 83 de cada 100 se 

fueron a Estados Unidos de América .  

 

Entre las pr incipales causas por las cuales emigran dentro del país la s 

personas de su lugar de origen sobresalen las razones familiares con un 

45.8%, t rabajo 28.8%, entre otras causas (14.7%), aunque también se 

inc luyen causas educat ivas (6.7%) y de inseg ur idad de lict iva o vio lencia 

(4%) dentro del estado (INEGI, 2020).   

 

De acuerdo a la dist r ibución porcentual de emigrantes internacionales 

resultante del INEGI (2018),  las pr incipales razones por las cua les emigran 

del país son por cuest iones laborales (67 .7%), seguida por el reunirse con 

sus familiares que ya se encuentran en el país de dest ino , ot ros más por  

estudios (12.2%) y la insegur idad pública o vio lencia es una de las 

mínimas razones por las cuales se opta por emigrar a otro país.  Al menos 

t res de cada cuatro migrantes dentro de los que se movían de manera 

int ernacional,  indist int amente del tamaño del or igen o el dest ino, estaban 

sin pareja,  lo  que se relaciona con la etapa de la vida en que se encontraba,  

es decir,  personas jóvenes,  lo  que demuestra el bajo  relevo de la població n 

mayor en los lugares de origen, r epresenta un problema de desabasto de 

mano de obra local para esta zona rural.  

 

Debido a la desigualdad en cuanto al desarrollo  del país,  muchos de los 

t rabajadores de las zonas rurales emigran a los lugares donde hay t rabajo  

y mejor paga. Como consecuencia de ello s y gracias a que los flujos 

migrator ios por el t rabajo agr íco la son var iables,  estos afectan a todo el 

país (Gamboa, C.,  2015).  

 

 

 

 

3.6. Migración de trabajo temporal desde Guatemala hacia Chiapas  
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La frontera sur de México es un espacio  territorial de convergencia de 

diversos flujos migratorios internacionales,  entre estos se encuentra; lo s 

t rabajadores agr íco las estacionales que se  quedan en México y que se 

dir igen pr incipalmente a ciertas regiones de Chiapas (mayormente 

regiones cañeras y cafetaleras)  

 

Los t rabajadores agr íco las temporales guatemalt ecos const ituyen uno de 

los flujos migratorios laborales que ha tenido gran presencia a lo  largo de l 

presente siglo en la región del Soconusco  y sus regiones aledañas de 

Chiapas.   

 

Este flu jo no había sido documentado por las autoridades mexicanas,  hasta 

que, a mediados de los ochentas se hizo necesar ia la  regular ización de este 

movimiento laboral (Ángeles ,  H.,  2000).  Algunos de éstos se  desempeñan 

laboralmente en Chiapas,  pero viven en Guatemala y cruzan la frontera en 

forma cot idiana. Aunque en este sent ido est r icto no se t rata de població n 

migrante (ya que no ha realizado un cambio de residencia) es más una 

dimensión de la movilidad humana que t iene presencia histór ica en la  

frontera sur del terr itorio nacional y a la que es aplicable en el marco de 

referencia de los estudios migratorios,  pues de éstos der iva la categor ía 

analít ica de trabajadores temporales (Ángeles,  H., 2000),  lo  que llega a 

inc luir a las personas que llegan con razones laborales para permanecer  

cierto per iodo de t iempo en éste estado.  

 

De acuerdo a la encuesta sobre la Migración de la Frontera Gu atemala-

México, alrededor de 95% de los guatemalt ecos que se dir igen a l estado 

mexicano de Chiapas es con el propósito  de t rabajar o  buscar t rabajo,  e l 

resto se t raslada a ent idades aledañas como Tabasco, Veracruz y Oaxaca 

cita Ná jera,  J.  N. (2010),  a su vez resalt a que los t rabajadores temporales 

en Chiapas llegan a laborar un t iempo máximo de un año, siendo un 

promedio de t iempo de 3 meses,  al igual que enmarca que el 80% de los 

t rabajadores guatemaltecos que laboran en Chiapas lo  hacen sin un 

documento migratorio con que comprueben el permiso de laborar o  de 

residencia en este estado mexicano . 
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En términos generales e independientemente de su carácter documentado 

o no documentado, la mano de obra de los t rabajadores guatemalt ecos ha 

cumplido un importante papel en el desar rollo  de la economía de la s 

regiones donde estos laboran, y al mismo t iempo, ha contribuido al 

mecanismo que permit ió  la  reproducción de las familias campesinas de l 

occidente de Guatemala  por el benefic io obtenido (Ángeles,  H.,  2000). 

 

De acuerdo al diagnóst ico realizado  por la Unidad de Polít ica Migrator ia 

(2020); donde buscaron aclarar el mercado laboral del estado de Chiapas,  

reflejan que la informalidad es una de las pr incipales pre dominancia ,  

debido a que esta muestra la incapacidad  del mercado laboral para absorber  

a toda la mano de obra que se pone en disposición en ciertas temporadas 

cuando existe mayor llegada de t rabajadores guatemaltecos al estado 

mexicano, pero según exper iencia vista en el estado, existe demasiada 

var iación en cuanto a la reducción de la  llegada de dichos t rabajadores 

donde pr incipalmente el número se ha visto  desplomando.  

 

Se ha logrado ver una modificación en el flujo de los t rabajadores 

temporales en México pr incipalmente en años recientes,  por las demandas 

del mercado de t rabajo en los estados del sur del país.  Esto ha tenido que 

ver en los parámetros de comercio internacional de productos de agro -

exportación las cuales requieren de mano  de obra temporal,  así también,  

en otras act ividades ta les como servicios,  comercio y construcciones.  

Siendo que la mayor ía de las personas migrantes guatemaltecas que entran 

a Chiapas se filt ran pr inc ipalmente al sector agr íco la,  dir igidos por los 

ciclos de producción de los cult ivos locales,  sin embargo, el aumento de 

su ocupación en el área de la construcción también es considerable 

(Minister io  de Trabajo y Previs ión Social ,  2021).  
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CAPITULO IV  

PRODUCCIÓN DE CAFÉ 

 

4.1. Producción Mundial  

 

De acuerdo al or igen de este aromát ico  y al margen de las leyendas,  Fisac,  

R. (2014) afirma que el café fue ut ilizado en ciertas regiones de Oriente 

Medio de l año 800, descubierto  por restos arqueo lógicos hallados en la  

Penínsu la Arábica.  Teniendo el pr imer regist ro histórico del café en la  

región de Abis inia,  actualmente  el estado de Et iopia,  en torno al siglo X ,  

y desde este punto extendiéndose progresivamente por todo el mundo.  

 

El café pertenece a la familia  Rubiaceae  y sus especies más importantes 

son el Coffea arábica  (café arábico) y el Coffea canephora  (café robusta)  

(OIC, 2012).  Cartay, R.  & Ghérsi,  G. (1996) mencionan que después de 

que el café alcanzó gran importancia en América Lat ina,  en el pr imer  

cuarto del siglo emergen países afr icanos en el mercado del café.  En la  

década de 1930 más del 90% del café p rovenía de Brasil,  Co lombia,  

México y Guatemala,  pero a mediados de la década de 1950, el aporte que 

realizaban se redujo significat ivamente para estabilizarse en 

aproximadamente dos terceras partes de la  producción mundia l.   

 

E l café ha sido y es una de las bebidas más consumidas y populares de l 

mundo en la actualidad,  teniendo un consumo de 164.9 millones de sacos 

en el año cafetalero 2020/21 pronost icando que en años poster iores se 

pueda tener un consumo mayor a la producción ( Organizació n 

Internacional del Café,  2022) y debido a su demanda se t iene una gran 

producción del mismo . En comparación a años anter iores,  en el año 2010 

se contaba con una producción de 8,359 miles de toneladas (Quintero ,  R.,  

Mar ía,  L. & Rosales,  M.,  2013) no manteniéndose estable,  sino  que,  

teniendo una tendencia a aumentar año con año , llegándose a producir  

hasta los 175,347 miles de sacos de 60 kilogramos (10,520 miles de 

toneladas) en el año 2020 (OIC, 2021).  Teniendo como pr incipal productor 
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a América del Sur,  llegando a acapar ar hasta alrededor de la mitad de  la  

producción de café.  Esto considerando que en la últ ima temporada se 

produjeron cerca de 77.5 millones de sacos en esta región, y la mayor parte 

de esta generada por un país,  el cual es Bras il,  siendo este el mayor  

productor de café en el mundo, y con ello , el pr incipal exportador. Pero 

del ot ro lado, en el caso del mercado de café,  esté se encuentra en Estados 

Unidos generando los mayores ingresos gracias al café año t ras año. Por 

ejemplo, el país norteamer icano tuvo un regist ro de más de 85,000 

millones de dó lares,  en comparación con Brasil que tuvo que conformarse 

con la tercera posición en el ranking de beneficio  económico (Orús,  A.,  

2023).  

 

E l café es conocido como uno de los productos primar ios de más alto  valor,  

pues su proceso (cult ivo, procesamiento, comercio,  t ransporte y 

comercia lización) ,  es un gran generador de empleos en todo el mundo  

(Secretar ía de Agr icultura y Desarro llo  Rural ,  2022),  llegando tener una 

muy alta importancia para la economía y la po lít ica  de muchos países en 

desarro llo  y en vías de desarro llo  (CEDRSSA, 2019); por ejemplo, la  

producción de café se encuentra posicionada en el segundo lugar después 

del petróleo crudo, comenzando a expandir su promoción por lo  colones 

europeos a part ir  de 1850 (Enr íquez,  J. ,  Retes,  R. & Vásquez, E., 2020).  

De igua l manera las exportaciones de café representan en algunos casos 

hasta el 80% de los ingresos en divisas de los países menos adelantados 

(Flores,  F.  2014).  A su vez,  se enmarca que en el t ranscurso del t iempo ha 

surgido  una tendencia a l aumento  del consumo del café,  con aspectos 

diferenciados y especiales en el mundo (orgánicos o cert ificados)  

(Enr íquez,  J. ,  et  al.  (2020).  

 

4.2. Producción de café en México  

 

De acuerdo a sus orígenes en Et iopía,  su expan sión por todo el mundo y 

su entrada a México, nuestro país se ident ificó  como un lugar ideal para 

la producción de este cult ivo, por sus caracter íst icas ideales en altura,  

climas y suelos,  lo  que permit ió  su adaptabilidad convirt iendo al país en 
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uno de los que produce var iedades clasificadas dentro de las mejores de l 

mundo y co locando a la nación mexicana como la onceava potencia en 

producción mundia l (SADER, 2022).  Siendo así que se argumenta que en 

el mundo 3 de cada 100 toneladas de café son mexicanas,  r ealizando ventas 

en más de 42 países del mundo (CEDRSSA, 2019).  

 

La producción de café en México está conformada por productores de 15 

ent idades federat ivas y 480 munic ipios,  aglomerando un aproximado de 

515 mil productores en todo el país.  Tendiendo como pr incipal productor 

al estado de Chiapas,  llegando a aportar un 41% de la producción nacional.  

Esta seguida por Veracruz (24%) , Puebla (15.3%) y el resto de los estados 

part icipando solamente con el 19% de la producción nacional (en promedio  

899 mil toneladas en el per iodo 2017-2021) (SADER, 2022),  teniendo  

mayormente una producción de la var iedad Arábica con un aproximado de 

96% y 4% de producción Robusta 5 (CEDRSSA, 2019).  Con un consumo 

per cápit a de café en el país de mil 600 kilogramos anuales (CEDRSSA ,  

2018).  

 

Debido a la gran producción de café que existe en el país,  este seguirá 

considerándose como un producto de suma importancia cult ivada a l 

int er ior ; por lo  que ha provocado el inicio de apoyo a este cult ivo de parte 

del sector público, tanto de forma monetaria como en est rategias para 

mejorar la producción de los pequeños productores,  ya que la  mayor parte 

de productores son de pequeña escala (92.5% aprox.) y el resto de 

mediana; en esto considerando que el 67.2 por ciento corresponden a 

comunidades indígenas y 41.6% de estos son mujeres (SADER, 2022).  

 

Así como el país resulto  con las caracter íst icas ideales para la producción 

de este aromát ico, en el t ranscurso del t iempo se han vivido est ragos por 

diversos factores como efectos climát icos (aumento de temperaturas,  

                                                

5 Estas proporciones están  dir igidas debido a  que el  café arábica  cuen ta con  precios  

más a ltos que el  ca fé robusta ,  ya  que el  arábico es considerado de mejor  cal idad,  no 

por  su menor cant idad en  cafeína sino por  sus cual idades organolépt icas in tr ínsecas,  

de normal , más fragan tes y aromát icas.  
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disminución de precipit aciones p luvia les) ,  enfermedades (roya del café; 

afectando los cafetales Mexicanos entre 2012 -2016 provocando  

reducciones de hasta el 50%), aumento de costos en medidas de control y 

descuido de cafetales (provocado por la migración de la mano de obra 

familiar y de las condiciones de mercado ) generando la disminución en 

product ividad del sector cafetalero en el país (CEDRSSA, 2019).  

 

Un acontecimiento que debe de señalarse es la COVID-19, debido a que 

como consecuencia de esta se tuvieron rest ricciones de inmovilizaciones,  

provocando una menor dotación de mano de obra,  de modo que no se 

llevaran a cabo de manera ópt ima las labores product ivas esenciales com o 

el deshierbo, la poda, fert ilización, así como otras act ividades para e l 

control de plagas y la pr inc ipal afectación dada en la cosecha donde fue 

provocando su disminución en rendimientos  (Dirección General de 

Polít icas Agrar ias,  2020).  

 

4.3. Producción de Café en Chiapas  

 

Esta rubiácea afr icana de aromát ico grano fue introducida por pr imera vez 

a territorio chiapaneco por la población de Tuxt la Chico cerca de la  

frontera sur proveniente de Guatemala en 1874, su producción a 

predominado tanto que actualme nte el cult ivo es insust ituible en estas 

regiones (Barrera,  J.  & Parra,  M.,  2000).  Los cafetos int roducidos fueron 

sembrados en e l municipio de Tuxt la Chico en la Finca “la Chácara” donde 

se reprodujeron y sembraron más de 60,000 árbo les por el señor  

Manchinelli.  Poster iormente,  a part ir  de 1876, el po lít ico mexicano Mat ías 

Romero comenzó a expandir la producción en la  región del soconusco, 

estableciendo más de 20 fincas cafetaleras cuyo cult ivo también provenía 

de Guatemala a cargo de productores alemanes,  así como de otras partes 

del mundo (Gómez, G.,  2010). 

 

E l estado de Chiapas cuenta con las condiciones necesar ias para enfrentar  

y compet ir en un mercado internacional,  puesto que existe la ausencia de 

herramientas de po lít ica económicas que puedan integrar el r iesgo, 
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añadiendo que la incert idumbre no permit irá en el corto plazo aumentar  

lo s ingresos de los pequeños productores  (Flores,  F. ,  2014).   

 

La producción de café es la pr incipal act ividad económica del estado de 

Chiapas y de acuerdo a datos del año 2019 existen 180,856 productores 

dentro del Padrón Nacional Cafetalero ,  llegando a sustentar a más de un 

millón de personas que se benefic ian de esta act ividad (INCAFECH ,  

2019),  en este mismo año la producción alcanz ó un valor en el mercado  

externo de 1,825 mdp obtenido por los productores con 354,944 millones 

de sacos (60 kg/saco) (CEDRSSA, 2020).  

 

En el país,  Chiapas es el líder en producción de café,  presentando un 

rend imiento por hectárea super ior al promedio mundial  (Flores,  F. ,  2014),  

teniendo condic iones similares a otros países productores como Vietnam 

y China (aunque estos cuentan con rendimientos más altos) ,  sin embargo,  

en diversas regiones al int er ior del país no se presentan los alto s  

rend imientos por unidad de superfic ie .   

 

Flores,  F.  (2014) cita que en el ciclo 2012 Chiapas tuvo una producción 

de 532 mil toneladas de café cereza ,  lo  que represento un 41% del valor  

total de la producción cafetalera del país,  concentrándose en este Estado 

aproximadamente el 36% de los productores del país,  siendo no so lo en 

los productores,  pues también concentra la tercera parte de los predios 

dest inados a la act ividad cafetalera con 36% del total  de la nación. A su 

vez t iene una alta concentración de la fuerza laboral del sector.   

 

Chiapas además es el estado con mayor producción de café orgánico en e l 

mundo (18 millones toneladas anua les) ; teniendo a la var iedad “arábica” 

(Coffea arabica) como la más cult ivada en el estado (y en México)  

(Franc isco , J.  & Parra,  M.,  2000).  Hoy en día según el reporte de 

producción mensual agr íco la del SIAP (2023) en el estado de Chiapas se 

produjeron 378,934 toneladas con una superfic ie sembrada de 234,947 

hectáreas y 240,301 hectáreas cosechadas .  
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4.4. Producción de Café en la región  

 

Como fue remarcado anter iormente,  Chiapas es uno de los mayores 

productores de café en el país; y dent ro de este estado mexicano, como 

región económica más importante y con el mayor vo lumen de aportación 

en la producción es la región del Soconusco, formando el café uno de lo s 

cult ivos más importante de la zona junto con el mango y el rambután .  

Dentro de esta zona el municip io que es considerado como el más 

importante en cuanto a producción es Tapachula,  seguido de Tuxt la Chico,  

Tuzantán, Mapastepec, Unión Juárez y Cacahoatan (Reyes,  G.,  Reyes,  G.,  

Manchinelli,  M. & Vázquez, G.,  2020).  

 

Como región vecina se encuentra la región conocida como Frailesca ,  

conformada por  los municip ios de Villaflo res,  Villa Corzo, La Concordia,  

Ángel Albino Corzo y Monte Cr isto de Guerrero  (INEGI, 2010); el últ imo  

que es donde está situada el área espec ífica de esta invest igación. Medina ,  

J. ,  et al.  (2016) en su invest igación menciona que aproximadamente e l 

86% de los productores de la región frailesca de Chiapas no cuenta con la  

mejor po lít ica,  est rategia,  ni las condic iones para poder compet ir en 

mercados internacionales  de café,  tomando en cuenta que so lo el 14% de 

estos puede alcanzar el nivel de compet it ividad que es manejado en lo s 

mercados internac ionales,  teniendo so lo ést os productores rend imientos 

mayores a 30 quintales/ hectárea,  por consiguiente,  el resto de productores 

se ve acaparado por los intermediar ios locales,  lo  que hace que sus 

dividendos sean reducidos y la act ividad, en muchos de los casos,  sea 

incosteable económicamente hablando. De acuerdo al SIACON (2022) la  

producción en esta región fue de 21,783.81 toneladas.  

 

En el momento de la comercialización de este aromát ico, el 73% de los 

productores las venden en forma de pergamino, donde el 63% de los 

caficultores dir ige su producto  a organizaciones 6 a las cuales se encuentran 

                                                

6 Son  empresas acopiadoras que se denominan organizaciones  donde el  product or  no 

sol o r ecibe ingresos por  la ven ta de su producción , sino que también le brinda apoyos  
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afiliados,  debido a que en estas organizaciones se les da ba mejores precio s 

a los productores,  llegando a ser hasta de 50% más con relación a otras 

comercia lizadoras,  y aun así exist ía el 30% de los productores  que 

disponen su producción a otras comercializadoras de manera 

indiferenciada (Medina, J. ,  et  al. ,  2016) .   En Chiapas,  además de las 

organizaciones,  la otra forma de comercialización de la  producción de lo s 

pequeños productores es por medio de intermediar ios individuales o bien 

conocidos como coyotes,  los cuales solo ofrecen el pago mínimo  

correspondiente al producto sin ningún otro beneficio para lo s productores 

a diferencia de las organizaciones las cuales procuran proporcionar a lgún 

otro beneficio a lo s productores (Velázquez ,  M.,  2021) y su precio justo 

(Medina, J. ,  et  al. ,  2016).  

 

En años anter iores se habían tenido rendimientos más altos,  y de acuerdo 

a las exper iencias vistas en la invest igación de Medina ,  J. ,  et  al.  (2016) e l 

27.6% de los productores consideran que esto ha surgido a causa de los 

cambios bruscos del clima que se han estado presentando, generando la 

disminución de calidad en el desarro llo ,  floración y fruct ificación; además 

que estos cambios han generado una mayor presencia de plagas y 

enfermedades en los cult ivos ,  de manera simultánea presentándose la  

escases de la mano de obra para las unidades de producción en estas 

regiones,  provocando un mal mantenimiento de las parcelas y por lo  tanto 

un bajo rendimiento . 

 

Cabe resa ltar que en estas áreas co lindantes con la frontera de Guatemala 

es donde más circulación de personas migrantes,  las cuales llegan a laborar  

de manera temporal en la  producción de café,  presentando el mayor flujo  

de t rabajadores eventuales migrantes en las temporadas de cosecha de la  

región, los cuales cuentan con conocimiento sobre las temporadas en que 

se contrata la mano de obra para las act ividades específicas,  donde suelen 

incorporarse a las act ividades de deshije  y chaporro cita Rodríguez ,  Y.  

                                                

al  productor  (crédi tos para  capita l de tr abajo,  plán tulas d e café,  maquinas 

despulpadoras,  asesor ía  técn ica ,  entre ot ros)  (Velázquez M. 2021) . 
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(2020).  Además de que el factor de ser o  no migrantes que cuenten con la  

documentación adecuada para laborar en México no representa una 

caracter íst ica para decidir s i contratar o  no a los migrantes,  esto por parte 

de los productores.  

 

4.5. Mano de Obra en la Producción de Café  

 

Como es bien sabido y de algo que no se t iene en discusión es el hecho de 

que la producción de café ha sido y es un rubro que demanda mucha mano  

de obra para poder obtener un producto con la ca lidad requer ida para ser  

comercia lizado tanto en el mercado nacional como en el mercado 

int ernacional para generar divisas (Magdiel,  M.,  2010).  

 

Rodr íguez,  Y. (2020) considera t res modelos de producción de café 

(comercio justo,  mult inacional y finca),  resultando que en cada uno de 

estos sistemas se ocupa la mano de obra migrante tanto legal como ilegal 

y pr inc ipalmente se centran en la  cosecha del café esto en el cas o de 

comercio justo y mult inacional,  y en el caso del sistema en finca,  la mano  

de obra migrante es ocupada en la  mayoría de l as labores del cult ivo  

(chaporro,  poda, desombra, deshije y cosecha),  observando de primera 

mano la influencia que t iene este t ipo  de mano de obra dentro de la  

producción de café,  aunque cuando no se ocupa la contratación de la mano  

de obra,  generalmente las labores son llevadas a cabo por la familia,  pero  

aun así la mano de obra familiar no siempre es sufic iente para abastecer  

las labores agronómicas que son necesar ias.  Y con esto asiéndose presente 

el hecho de seguir necesitando mano de obra temporal  migrante en los 

procesos de producción del café.  

 

Pueden ser consideradas otras var iables por las cuales puede darse e l 

hecho de neces itar de mano de obra de forma temporal en e l proceso de 

producción, como es; la alt a disponibilidad de este recurso, baja 

mecanización por rest r icciones  en el área de t rabajo ,  migración de 

generaciones jóvenes y la necesidad de grandes cant idades de mano d e 

obra por ciertos periodos específicos en la producción  del cult ivo ,  
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llegando a ser de carácter obligatorio el hecho de asegurar la mano de obra 

temporal para tener éxito  en la explotación  (So lé,  T. T.,  Capdevila,  R. A.,  

& Márquez, M. G. ,  2014). 

 

Dentro del manejo agronómico de éste  cult ivo, es conocido que la cosecha 

es una de las fases más importantes dentro de la producción de café,  ya 

que es en este momento donde se reciben los ingresos del cult ivo ; esta fase 

de la producción del café cuenta con dos c aracter íst icas importantes de 

acuerdo a Duque, H. & Dussán, C. (2004),  las cuales son: el alto  grado de 

importancia en la  part icipación de la  est ructura de los costos de 

producción llegando a ser aproximadamente hasta el 42% de estos; y la  

consideración que la mano de obra es el recurso indispensable para e l 

desarro llo  de esta act ividad ; dentro de ello  resalta la importancia que t iene 

la fuerza laboral exter ior puesto que ciertas regiones cafetaleras dependen 

en gran manera de la fuerza laboral externa en e l per iodo de cosecha 

(Duque, H.,  Restrepo , M. & Velásquez, R. ,  2000).   

 

En el mismo estudio de Duque , H. & Dussán, C. (2004) resalta una ventaja 

de la mano de obra externa (migrante) con la  comparación de la  

product ividad por determinación de or ígenes ( loc a les y externos),  de 

acuerdo a diferencias estadíst icas el grupo de mano de obra externa fue la  

que presentó una mayor product ividad con respecto al grupo de mano de 

obra local en la reco lección de café.  El mismo menciona que esto se puede 

deber a que los externos están más acostumbrados al t rabajo por destajo o  

kilo  y en cambio los locales no ; puesto que esta modalidad de t rabajo  

resulta en el aumento de la eficiencia de las labores.  Con ello  puede 

asegurarse una de las razones por las cuales existe la preferencia de los 

productores por contratar personas extranjeras.  

 

Es prudente mencionar que uno de los altos costos de producción también 

considerado dentro de la mano de obra es la administ ración de la parcela 

representando entre el 20% y 38%, aunque se sabe que esta no se realiza 

de manera directa y menos en pequeños productores,  y también 

considerando la importancia de costos de producción pero no dentro de la  
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mano de obra es el fert ilizante el cual se ha notado su aumento en los 

últ imos dos años por diversos cr iter ios generando el aumento de costos de 

producción; tomando en cuenta las categor ías de mano de obra (cosecha y 

administ ración) pueden llegar a representar hasta el 60% y el 70% de los 

costos totales en diversos pa íses productores ,  añadiendo a lo s insumos 

( fert ilizante) como el tercer costo más alto  en la producción del café 

(Caravela,  A.,  2019).  Pero en el caso de México la mano de obra llega a 

representar hasta el 80% del costo total de producción (Gay , C.,  Estrada,  

F. ,  Conde, C.,  Eakin,  H & Villers,  L. ,  2006).  

 

Dentro del sector cafetalero,  espec ialmente lo s productores de pequeña 

escala junto con sus familias y los t rabajadores rurales producen más de l 

70% de este cult ivo, el cual es intensivo en mano de obra; donde las 

mujeres const ituyen la mitad de la fuerza laboral en el t rabajo de este 

cult ivo, jugando un papel importante que ha pasado desapercibido. Al 

igual,  ha sido un gran reto el poder retener a los jóvenes rurales  pues estos 

buscan y aspiran un mejor futuro y diferente fuera del s ector cafetalero  

(Panhuysen, S.  & Pierrot ,  J. , 2014).  

 

De la importancia de la mano de obra temporal dentro la producción de l 

café es donde se toma en cuenta el análisis de la disponibilidad de ésta y 

lo  que a su vez de cierta manera pudiera provocar a los  pequeños 

productores que viven de la producción de este cult ivo.  
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CAPITULO V.  

METODOLOGÍA 

 

5.1. Tipo de Investigación  

 

La invest igac ión desarro llada es de carácter descr ipt ivo no exper imental,  

debido a que se busca delimitar los hechos que conforman la problemát ica 

de la invest igación, donde no se realizó  ningún t ipo de manipu lació n 

int encional de alguna acción para analiz ar  los datos obtenidos.  

 

5.2. Unidad de estudio 

 

La reco lección de datos fue realizada  en el per iodo mayo- junio del año  

2022 por medio de encuestas en el ejido  Laguna del Cofre,  Municipio de 

Montecr isto  de Guerrero ,  Chiapas,  situado en la región Frailesca,  dir igida 

a productores caracterizados por contar índices de pobreza, dependencia a 

la agr icultura,  bajos ingresos y minifundis tas.  

 

5.3. Instrumentos para recolectar la información  

 

Para la realización del t rabajo de invest igación se indago en diversas 

fuentes oficia les y t rabajos de invest igación las cuales referencian a la  

mano de obra tanto local como externa en la producción del café,  llegando 

a conocer el contexto de los productores y de la mano de obra empleada 

mediante el reconocimiento de la import ancia del t rabajo temporal,  e l 

proceso de migración y las resultantes de ésta en el anális is.   

 

Para la generación de información se llevó a cabo la aplicación de dos 

encuestas.  La pr imera de ellas a productores del ejido, pues de esta forma 

se puede obtener una mejor información sobre la realidad en la  que viven 

los productores de café,  haciendo énfasis en la  necesidad de Mano de Obra 

que éstos ut ilizan en el proceso de producción, para así poder tener mayor  

conocimiento sobre lo s efectos de la disponibilidad de la mano de obra en 
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lo s caficultores.  Es así como la encuesta esta segmentada en:  

caracter ización de los productores (edad, genero, conformación del núcleo  

familiar),  su producción (mot ivación para la producción, act ividades 

económicas,  superficie cosechada, rendimientos,  precios de venta ),  y la  

mano de obra que ut ilizan en su producción  (t ipo de mano de obra 

ut ilizada, situación migratoria de lo s contratados,  part icipación de la mano  

de obra familiar como contratada) . 

 

La segunda encuesta fue dir igid a a t rabajadores eventuales tanto 

regionales como guatemaltecos y tuvo por objet ivo pr imordial reco lectar  

información or ientada a ident ificar la razón de venir a t rabajar a México,  

lo s t iempos en que lo  hacen, la recurrenc ia y lo s beneficios.  Esta se llevó  

a cabo de manera aleatoria,  debido a que no se contaba con un número  

exacto de la población a la cual iba dir igida esta encuesta,  y aplicándosela 

a las personas externas que se encontraban presentes en el área de estudio,  

las cuales fue un número reducido  debido  a que dichas encuestas fueron 

aplicada durante el per iodo de menor oferta de mano de obra extranjera en 

la región.  

 

En dichas encuestas se plantean preguntas abiertas,  cerradas y de opción 

múlt ip le,  de tal manera que la información sea confiable pa ra alcanzar lo s 

objet ivos planteados en el presente t rabajo de invest igación.  

 

5.4. Tamaño de la muestra  

 

Para la aplicación de la pr imera encuesta fue tomada una muestra de 74 

productores del ejido Laguna del Cofre,  Municip io de Montecr isto  de 

Guerrero,  Chiapas,  aplicada de manera aleatoria a part ir  de un marco 

muestra de 400 productores de café.  Resultado tomado a part ir  de l 

siguiente calculo:  

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 𝑛 =
𝑍2𝑥 𝑁𝑥 𝑝𝑥𝑞

𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 + (𝑁 − 1) 𝐸2
 

𝑛 ≅ 74 

Donde:  
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n = Tamaño de la muestra  

Z = Desviación del va lor medio (0.95)  

p = Proporción que esperamos encontrar (0.5)  

q = Probabilidad en contra (0.5)  

N = Número total de productores (400)  

e = Margen de error (0.05) 

 

5.5. Análisis de la información  

 

E l procesamiento de la informac ión recabada fue con ayuda de la  

plataforma Excel,  por su facilidad de manejo y regist ro de datos.  

Br indando no solo el regist ro de datos sino también la generación de 

gráficos para facilit ar la revis ión y análisis,  esto en conjunto con 

invest igaciones relacionadas al sector cafetalero que consecuentemente 

nos ayudan a sacar las debidas conclusiones.  
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CAPÍTULO VI.  

RESULTADOS  

 

6.1. Caracterización de productores  

 

Para el levantamiento de la información se est imó una muestra de 74 

productores,  los cuales se eligieron al azar y de aquellos que estuvieron 

dispuestos a otorgar la información. Un dato importante que resultó  de l 

levantamiento de campo, es el hecho de que  so lamente el 16.22% 

corresponde a población mayor de 60 años (Ver Figura 2),  lo  que habla de 

que hay un relevo generac ional que puede ser de benefic io para la  

producción de café,  ya que en la población joven se observa una mayor  

propensión hacia la  innovación, pero, sobre todo, a tomar r iesgos.  

 

Figura 2.  Edad de los Productores  

 

Fuen te:  Elaboración Propia con Datos de la Encuesta  

 

La part icipación de la población joven en una proporción elevada (83.78%) 

en la producción de café,  que habla del arraigo que se t iene hacia e l 

cult ivo, sin embargo, hay que señalar que las parcelas son de un so lo  

productor y en el relevo generacional,  hay miembros de la familia  que se 

quedan sin t ierra y por consiguiente,  en muchas de las ocasiones,  sin 

oportunidad de desarro llar act ividad económica, lo  que hace que emigren 

hacia las zonas urbanas u otras regiones en busca de oportunidades de 

desarro llo ,  lo  que propicia la carencia de mano de obra local en act ividades 
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temporales del campo como lo es la cosecha, de ahí la importancia que 

t iene la  mano de obra no local,  ya sea que proviene de otras regiones o en 

su defecto del país vecino de Guatemala.  

 

En cuanto al género, se observa una part icipación inc ipiente,  de apenas un 

14% de mujeres.  Sin embargo, es de resalt ar que en la región las 

act ividades del campo son de t ipo familiar,  es decir no solamente son 

propias del hombre como en otras regiones,  sino que en estas lat itudes la  

part icipación de toda la familia en las act ividades del campo es muy 

común, e inclus ive en muchas de las act ividades son cubiertas por la mano  

de obra familiar y so lamente se contrata mano de obra foránea en 

act ividades específicas como lo es la cosecha.  

 

El nive l de estudios de los productores  se considera bajo,  ya que el 64% 

cuenta con estudios so lamente de pr imar ia o no t iene estudios,  e inclusive 

el 27% son analfabetas  (Ver Figura 3),  dato super ior al que se maneja a 

nive l estatal (14% 7),  lo  que habla de que en los cafetaleros se acentúa aún 

más el analfabet ismo, lo  que puede incidir en la propensión para 

incursionar en nuevas tecno logías  que mejoren el manejo y sus 

rend imientos.  

Figura 3.  Educación de los productores  

 

Fuen te:  Elaboración Propia con Datos de la Encuesta  

 

                                                

7ht tps :/ / cuentame. inegi .org.mx/mon ografias / informa cion/chi s /poblacion/educa ci on.aspx?tem
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Los encuestados mencionan que dejaron t runcado sus estudios porque no  

contaban con el capita l para poder cont inuar los,  y tenían que ponerse a 

t rabajar en las parcelas familiares para  aportar al hogar,  ya que entre 

menos personas contrataban para hacer la s labores de la parcela de café 

más se ahorraban para beneficio de las familias.  Y de esta forma se iban 

incorporando a la mano de obra familiar que part icipa en todas las etapas 

de producción.  

 

Este panorama existe debido a escenar ios que se pueden percibir,  tales 

como el contexto de marginación en el que se encuentran insertados los 

productores8,  considerando que dentro de este influye el hecho de las 

enormes var iaciones de los precio s a lo s que pagan las cosechas a  lo s 

productores,  que en lo  general son a la baja .  

 

Al cuest ionar a los productores con respecto al número de integrantes de 

la familia,  la información proporcionada es co incidente con la edad de los 

productores,  ya que en su mayor ía (57%) menciona que son 5 o más los 

int egrantes de cada familia,  lo  que habla de familias jóvenes conformada 

por los papás y al menos t res hijos .  De los dependientes económicos por 

familia,  el 97% (Ver Figura 4) de los encuestados menciona que es de dos 

o más, lo  que rat ifica que son familias jóvenes y que co mo ya se mencionó  

con antelación, es bueno para la cuest ión de la sucesión de la act ividad 

económica y que esta siga prevaleciendo en un futuro.  

 

Haciendo el anális is desde la  perspect iva de usos y costumbres ,  a l tener  

un buen número de miembros de la familia  beneficia en cuanto al vo lumen 

de mano de obra familiar que pueden co laborar en cada etapa de la  

producción del café,  pero considerando que no todos los miembros de las 

familias t ienen una edad homogénea, se ve afectado el rendimiento de cada 

unidad por la edad pr incipalmente de los menores ,  y debido a esto es que 

                                                

8 La CONAPO (2020) confi rma que tan to el  estado como el  municipio de Montecr isto 

de Guer rero a  la  cual  pertenece el  Ejido de Laguna del  Cofre cuen tan  con  uno de los  

índices más a l tos en  grados de marginación  a la  vez  que de r ezago socia l ,  lo que 

muchas veces obl iga  a  las per sonas a  abandonar  sus estudios e incorporar se a l  campo 

laboral  
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al no cubr ir algunas act ividades con el rendimiento del núcleo familiar se 

hace preciso la contratación de mano  de obra con la que se pueda alcanzar  

a cubr ir las demandas del cult ivo .  

 

Figura 4.  Integrantes y dependientes económicos por familia  

 

Fuen te:  Elaboración Propia con Datos de la Encuesta  

 

Una aportación más para el aumento de la n ecesidad de la contratación de 

la mano de obra externa para poder so lventar la mano de obra faltante en 

algunas de las etapas,  es el hecho de la  salida de personas del núcleo  

familiar .  Dentro de estos núcleos familiares se puedo ident ificar que más 

del 50% de estas familias t ienen por lo  menos un familiar en el exter ior,  

donde la mayor ía de estas personas expresan que su razón de part ida es 

más que nada para buscar un t rabajo y con esto poder ayudar a la familia  

de manera monetar ia y poder mejorar su calidad de vida.  Una que otra 

persona se encuentra fuera del lugar por cuest iones de estudio ,  pero estos 

representan una minor ía.  

 

Otro dato importante a resaltar en cuanto a los productores dedicados a la  

producción de café y sus familias,  como ya se citó ,  es la marginación en 

la que están inmersas,  lo  que se relaciona con el tamaño de las parcelas,  

donde e l 70.3% de los encuestados menciona que cuenta con dos o menos 

hectáreas en cosecha del cult ivo (Ver Figura 5) con un rendimiento 

promedio de 11.25 quintales/ hectárea de café pergamino  y un precio  

promedio de venta del producto de $4,474/quintal (precios del del año de 
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producción 2021-2022),  lo  que da un monto de $100,665 de ingresos 

brutos,  que si se le eliminan los costos de producción que de acuerdo a lo  

citado por Velázquez, M. (2021) son alrededor del 40%, da un ingreso neto 

total anual de $60,399 que equiva le a un ingreso de $165.48/día,  lo  que no  

cubre un salar io mínimo ($207.44),  indicándonos que el benefic io  

obtenido por la venta de la  producción no cubre las necesidades de canasta  

básica,  menos en vest ido, salud, educación, lo  que es señal inequívoca de 

la sumis ión en la pobreza y marginación en la que se encuentran estos 

productores y que tanto hacen referencia los autores consultados en e l 

marco teórico.  

 

Figura 5.  Productores según superficie de café cultivada  

 

Fuen te:  Elaboración Propia con Datos de la Encuesta  

 

6.2. Producción  

 

De acuerdo a lo  antes consult ado con relación a la s act ividades económicas 

que realizan los productores en la región de estudio,  se cuenta con 

conocimiento para afirmar que la act ividad que más prevalece es la  

agr icultura y en este caso la caficultura,  el cual representa en muchas de 

las familias la pr incipa l act ividad económica que estos llevan a cabo del 

cual obt ienen sus ingresos 9.  Y aunque existan otras act ividades como , la  

ganader ía,  la cr ianza de aves o ser jornaleros en otras parcelas ,  conocidas 

                                                

9 De acuerdo a l  Insti tuto del  Café de Ch iapas (2019).  La producci ón  de café es la  

pr incipal act ividad económica del  estado,  con  180,85 6 productores,  sust en tando a  más 

de un mil lón de per sonas que son  beneficiadas con  esta  act ividad. Que cuen ta  con  un 

valor  en  el  mercado externo de 1,825 mdp.  
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como act ividades complementar ias que aportan a la economía familiar,  

estas lo  hacen de forma mínima a comparación de su pr incipal act ividad  

(producción de café) ,  y como bien menciona uno de los productores con 

relación a las act ividades complementar ias ,  “nos ayuda a sacarnos de 

apuros”.  Al igual,  Menciona el CEDRSSA (2019) ,  que además de las 

act ividades complementar ias,  el envío de dinero por parte de los migrantes 

que laboran en otros lugares  const ituye una fuente de ingresos importantes 

y ayuda a mit igar las carencias que se originan por la inso lvencia 

económica que genera la  producción de café en las familias de lo s 

productores. 

 

Teniendo claro la  act ividad pr inc ipal y de acuerdo a la opinión de la s 

personas encuestadas,  se puede observar que ,  aunque todas lo s productores  

encuestadas sin excepción t rabajen el café,  el 86% de éstos t iene a la  

caficultura como su pr incipal fuente de ingresos  (Ver Figura 6),  dentro de 

estas otras fuentes está la de ser empleado, aunque es evidente que no de 

forma fija,  sino que so lo por per iodos y con diferentes empleadores,  a su 

vez, existen personas que consideran la apicultura y el comercio  como su 

pr incipal fuente de ingresos  en el Ejido.  

 

Figura 6.  Actividad Principal de los Productores 

 

Fuen te:  Elaboración Propia con Datos de la Encuesta  
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Agricultura Ganaderia Empleado Otro

86%

0% 4%
9%



61 

 

dependan so lamente de éste,  pero ¿Cuál ha sido la razón de  ta l 

dependencia? Si en muchas de las ocasiones no les resulta con tan buenos 

beneficios para los pequeños productores, pero aun así seguir llevando a 

cabo esta act ividad que les remunera muy poco . 

 

Planteándonos la pregunta anter ior,  las razones que siguen impulsando a  

llevar a cabo la producción de este cult ivo ,  al menos en este ejido, y debido  

a los resultados obtenidos se puede afirmar  que estas personas cuentan con 

mucha desinformación en cuanto a otras act ividades que pueden llevar a  

cabo y por las que puedan obtener ingresos,  debido a que la mayor ía 

confirma que su dependencia se debe so lamente al café porque “no ha y 

más opciones en la región” 10 (Ver Figura  7),  pero unos más afirman que 

están en la caficultura más como forma de t radic ión que viene desde sus 

antepasados los cuales se dedicaban a esta act ividad, ya que el cult ivar e l 

café ha sido una herencia de su familia ,  y fuera de esto no llegan a buscar  

más alternat ivas,  quedándose en la monotonía que viene prevaleciendo y 

se va heredando a las generaciones futuras ,  aunque hoy en día se viene 

dando una tendencia de las generaciones jóvenes a optar por emigrar de 

manera interna como externa del pa ís.  

Figura 7.  Razón por la que Cultivan Café  

 

Fuen te:  Elaboración Propia con Datos de la Encuesta  
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encuen tran  muchos de los product ores,  lo que l imita  la  búsqueda de nuevas act i vidades  

económicas que pudieran  llevar se a  cabo en  sus t ierr as.  
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Al fina l so lo un 18% (Ver Figura 7) de estos productores afirman que 

cult ivan café debido a que se adapta muy bien a la región por sus 

caracter íst icas de clima, suelos y temperaturas,  que hacen que se tenga 

una buena producció n, claro,  esto si se t iene un buen manejo agronómico  

en todo el proceso y contando con la mano de obra que pueda llevar lo a 

cabo de forma eficaz.  So lamente el 3% de los productores afirma que se 

dedica a la caficultura porque le resulta rentable,  lo  que implica que la  

act ividad no se vea como un negocio o haga falta inculcar esta visión en 

los productores.  

 

De acuerdo a lo  representado anter iormente y considerando que uno de los 

puntos que más resalt a es la producción más que nada por herencia 

familiar,  se puede vincular con el hecho de que el 51% de estos 

productores lleva un t iempo de producción de más de 15 años,  con lo  que 

en comparac ión con la cifra que declara Velázquez, M. (2021) (73% de los 

productores t ienen más de 20 años en producción) es menor,  pero se debe 

de considerar que en este caso se habla de una población joven con un 

promedio de edad de 48.6 años,  o  visto desde otra perspect iva se hace e l 

anális is ba jo el esquema de relevo generacional .   

 

Por lo  tanto,  esté t iempo de ant igüedad en la producción de café demuestra 

que los productores son insertados a esta act ividad desde edades muy 

tempranas,  por lo  tanto,  se puede deducir que la act ividad es 

t ransgeneracional.   

 

De acuerdo a lo  cit ado por Flores ,  F.  (2014),  considerando el  alto  

rend imiento por hectárea con el que se afama al estado de C hiapas,  esto 

no es compart ido con el Ejido, debido a que según los datos reco lectados 

el promedio de rendimiento que t ienen estas personas por hectárea es de 

apenas 11.21 quintales/ha o 0.67 Ton/ha y 0.93 Ton/ha en el Municip io  

(Montecr isto  de Guerrero) (Ver Figura 8) ,  cuando el ópt imo rendimiento  

que una parcela deber ía tener rebasa los 30 quintales/ha  pudiendo llegar  

hasta los 50 quintales/ha; como por ejemplo el municip io de El Porvenir  

perteneciente a la  región vecina de Sierra Mariscal la cual t iene un 
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rend imiento de 3.15 Ton/ha  o 52.5 quint ales/ha,  demostrando los bajos 

rend imientos que se presentan tanto a nive l munic ipal como ejidal a  

comparación de municipios vecinos  que se encuentran dentro del mismo 

Estado.  

 

Figura 8.  Rendimientos de café en Ton/ha  

 

Fuen te:  Elaborac ión Propia con Datos de la Encuesta  y  del Sistema de 

Información Agroal imentaria  

 

Con referencia a lo  anter ior Flores,  F.  (2014) menc iona que los altos 

rend imientos por hectárea solo se alcanzan por productores privados y de 

alta tecno logía los cuales son muy pocos.  Corroborando lo que asevera 

Medina J. ,  et  al.  (2016) diciendo que al menos en la región Frailesca so lo  

el 14% de sus productores cuenta con un ópt imo rendimiento,  teniendo 

claro que al menos este Ejido no forma parte de este 14% en cuanto a 

rend imientos de producción y por lo  que es muy poco probable que su 

producción alcance los mercados internacionales,  y que los pequeños 

productores del sector rural no puedan entrar a esta categoría de a ltos 

rend imientos por su baja escala de producción y su bajo nivel tecno lógico.  

 

Referente a la tecno logía y debido que se t iene  claro el contexto margina l 

y de pobreza en el que estos productores se encuentran insert ados,  se 

considera que estos poseen muy baja tecnología,  lo  que va dificultando las 

act ividades de cada etapa de producción (ya que la  inversión en tecno logía 
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generalmente t iende a facilit ar los t rabajos y ahorro en mano de obra en 

los procesos).   

 

Es así que la  tecno logía con la  que cuentan estos productores durante todo 

el proceso de producción es so lamente  la máquina que ut ilizan en 

poscosecha, el cua l es el pulpero (87.8% de los productores cuenta con un 

pulpero) manual,  aunque en años recientes se han estado implementado los 

motores a gaso lina,  complemento del pu lpero que les facilit a llevar a cabo  

el despulpado 11,  del cual el 63.1% (Ver ¡Error! No se encuentra el origen d

e la referencia. ) de los productores que cuentan con un pulpero t ienen 

int egrado un motor,  lo  que refleja el alto  impacto de este implemento en 

los cafetales de los productores y con esto ahorrándose incluso el costo 

por mano de obra que algunos productores contrataban para realizar dicha 

act ividad. Pero fuera de ello  siguen realizando las demás act ividades de 

manera pr imit iva.  

 

Figura 9.  Maquinaria de los cafetaleros  

 

Fuen te:  Elaboración Propia con Datos de la Encuesta  

 

Cons iderando a los productores los cua les no cuentan con un pulpero 

(12.2%) para llevar a cabo el proceso de postcosecha, se ven en la  

necesidad de rentar o  en su caso pedir prestado esta máquina con algún 

familiar o  vecino  

                                                

11 O descerezado es el  procedimien to donde se r et i ra  la pulpa, dejando la cascara de 

pergamino que cubre las semil las de café.  
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En el caso de los apoyos a lo s productores,  pr incipalmente por el Estado 

se han estado incrementado a comparación de años anter iores donde no se 

vo lteaba a ver a los pequeños productores cafetaleros,  pr incipalmente con 

apoyos monetar ios que se les br inda directamente a los productores 12,  y de 

esta forma fomentando y sustentando el interés de las personas por seguir  

cosechando, aunque sus precios de venta y mano de obra disponible no  

sean tan buenos.  

 

Y tomando en cuenta a  las organizac iones de café,  estas también les 

br indan ciertos apoyos a lo s productores (caso de producción orgánica y 

venta a organizaciones) que les compran su café (49% de los productores 

encuestados se encuentra afiliado a alguna organización) y esto con e l 

objet ivo de que estos productores solo vendan su producto a la  

organización a la que se encuentran integrados.  De acuerdo a lo  presentado  

por Medina, J. ,  et  al,  (2016) en cuanto a los productores afiliados a 

organizaciones para la venta de su producción, nosotros difer imo s de ello ,  

debido a que entre los encuestados solo existe un 49% de productores que 

pertenece a alguna organización, caso en el que este autor resalta que 

exist ía un 63% de productores que dir ige la venta de su producción a 

alguna organización.  

 

Las organizaciones a comparación de un intermediar io part icular,  al menos 

buscan dar mejores beneficios a lo s productores y más cuando se realizan 

manejos orgánicos en las parcelas,  los cuales cuentan con el propósito  de 

buscar mejores mercados para poder dar al pro ductor mejores benefic ios 13.   

 

                                                

12 CEDRSSA (2020) r emarca que a  part ir  del  2019 se anunció e implemento el  Pr ograma 

de Susten tabi l idad y Bi enestar  para los Pequeños  Productores de Café con  el  objet ivo 

de implementar  el  desarrol lo sosten ibl e de las Unidades Económicas Rurales Agr ícolas  

(UE RA),  apoyando de manera  dir ecta  median te incen t ivos a  los productores de 13  

estados de la  Republ ica .  
13 Velázquez,  M. (2021) y Medina,  J.,  et  al .  (2016) r ecalcan la búsqueda de mejores 

benefi cios para los productores por  par te de las organ izaciones que funge n  com o 

intermediar io.  
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La aprobación de esta alternat iva de venta está respaldada por el 49% de 

los productores al confirmar que forman parte de alguna de las 

organizaciones que existen en la región, pr incipalmente con produc ció n 

orgánica,  respaldando con ello  lo  que mencionaron Francisco, J.  y Parra,  

M. (2000) al resaltar la part icipación de Chiapas como uno de los mayores 

productores de café orgánico  en el mundo, lo  que les da más acceso a poder 

int egrarse a una organización que les dé un mayor beneficio que un coyote 

debido a que en su mayor ía las organizaciones comercializan éste t ipo de 

café.  

 

En promedio las t ierras que cult ivan estos productores son de so lamente 

2.08 hectáreas,  donde el mayor porcentaje de productores cuenta con 

menos de dos hectáreas y so lo un 12.16% (Ver Figura 10) de los 

encuestados cuanta con más de cuatro  hectáreas,  ver ificando con ello  la  

predominancia del minifundio que pr evalece,  por lo  que t ienden a ser  

extensiones pequeñas que generalmente resultan ser poco rentables debido  

a la baja producción que estos presentan  y no permiten el uso de economías 

de escala limitando el acceso a la tecno logía por la no fact ibilidad 

económica, aspecto en el que el aparato gubernamental puede jugar un ro l 

importante a t ravés de la t ransferencia de subsidios para la capita lizació n 

y avance tecno lógico de las unidades de producción más re ducidas y que 

por sí so las no pueden a vanzar  

 

Figura 10. Tierras de los Productores  
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Fuen te:  Elaboración Propia con Datos de la encuesta  

 

Un punto importante y que impide que los precios de venta se ca igan por  

la sobre o ferta,  es el hecho que las t ierras de cu lt ivo  se encuentran en 

diferentes áreas del Ejido y con var iación de climas por la orografía y la  

altura sobre el nive l del mar (Ver Figura 11),  lo  que propicia  que las fechas 

de cosecha sean var iadas (Ver Figura 12).  

 

Figura 11. Alturas de parcelas en el Ejido Laguna del Cofre  

 

Fuen te:  Elaboración Propia con Datos de Google  Earth 

 

Figura 12. Meses de Cosecha en el Ejido Laguna del Cofre  

 

Fuen te:  Elaboración Propia con Datos de la encuesta  

 

Por ejemplo, en las parcelas situadas en el Berral o  El Secilar lo s cuales 

llegan a tener las t ierras más altas y fr ías,  es donde se t iene una cosecha 
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más tardía realizada en meses como febrero, marzo y abr il,  y las que 

inic ian a cosechar antes de estos como La vega están situados a alturas 

más bajas y con un clima un poco más cálido inic iando su cosecha desde 

diciembre.  

 

En Laguna del Cofre se t ienen los mayores vo lúmenes de cosecha en los 

meses de dic iembre y febrero, por lo   que se considera a estos meses,  como  

los meses que más movimiento de mano de obra externa se puede observar  

en las calles de Laguna del Cofre,  aunque  generalmente desde que inic ia 

la cosecha, la mano de obra externa (pr incipalmente guatemalteca) no se 

regresa a su lugar de origen, y así se puede rat ificar lo  que menciona 

Nájera,  J.  N. (2010),  debido a que en su mayor ía estos t rabajadores 

temporales se quedan el t iempo en el que están presentes los picos más 

altos de cosecha, los cuales son un equivalente de 3 meses desde diciembre 

a febrero. 

 

Aunado a la orografía y la alt ura sobre el nivel del mar que provocan 

diferentes fechas de cosecha, también inte rviene el manejo agronómico  

que se le otorgas a la parcela,  pr inc ipalmente lo  relacionado con el manejo  

de las sombras,  lo  que ocas iona var iaciones en la madurez al inter ior de 

una parce la,  misma que obliga a los productores a realizar más de un corte  

o  recolección de frutos,  y en algunos casos más de dos,  esta elección ya 

depende del productor y sus posibilidades para poder costear la realizació n 

de los cortes que considere necesar io.   
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Figura 13. Número de Cortes Realizados 

en las parcelas 

 

Fuen te:  Elaboración Propia con Datos de la Encuesta  

 

La mayor ía de las personas no realiza más de dos cortes (Ver Figura 13)  

debido a que esto implica mayores costos de producción, por tanto,  t ienen 

que plantearse si es prudente realizar otro corte,  o simplemente cosechar  

todos los frutos en el segundo corte no im portando si estos no cuentan con 

las caracter íst icas de madurez para ser cosechados 14.  

 

No se considera por parte de los productores realizar so lo un corte,  debido 

a que si lo  dec idieran realizar el vo lumen de frutos que no cumplen con e l 

estándar de madurez ser ía más amplio y esto conlleva a pérdidas .   

 

Desde la perspect iva del tema de interés  para la presente invest igación, y 

como ya se había mencionado, la cosecha es el proceso product ivo de 

mayor demanda de mano de obra,  por consiguiente,  al realizar más de un 

corte y en t iempos diferentes,  t rae consigo una mayor demanda de mano  

de obra,  que en ocasiones no se subsana con la oferta local,  por lo  que se 

t iene que recurr ir a la contratación de mano de obra for ánea,  

pr incipalmente la proveniente de Guatemala 15.  

 

                                                

14 Si  el  fruto es cosechado en  estado verde (sin  a lcanzar  el  grado de madurez r equer ido) 

esos frutos se separan  de los ya  maduros y ya  no se les da  el  valor  agregado por  el  

benefi cio,  ocasi onando que su comercia l ización sea  en cereza  y  a  un valor  que es  

in fer ior  en  más de 50% que el  precio que se les cubre por  el  café pergamino.  
15 Nájera , J.  N.  (2010) menciona a los guatemal tecos como el  grupo más grande de 

extran jeros que se encuen tran laborando de manera temporal en el  país.  
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6.3. Mano de Obra 

 

6.3.1.  Tipo de Mano de obra utilizada  

 

La mano de obra es indispensable y necesar ia en cada una de las etapas 

del proceso de producción, entre ellas se considera,  como ya se mencionó, 

a la cosecha como la act ividad que más fuerza laboral  absorbe, a lo  que 

Magdie l,  M. (2010) menciona que la producción de café demanda mano de 

obra intensiva para que al final se pueda tener un producto de calidad ,  

recalcando que es vital esta calidad proven iente del t rabajo de la mano de 

obra para poder comercia lizar el producto final tanto a nivel naciona l 

como internacional.  

 

Para llevar a cabo  la producción de café  pueden ident ificarse dos t ipos de 

mano de obra: la formada por el núcleo familiar y la mano  de obra 

contratada que a su vez se puede subdividir en local o  externa. Rodríguez,  

Y. (2020) sustenta la ocupac ión tanto de la mano de obra familiar como la 

contratada, pero resaltando que la mano de obra contratada entra cuando  

la mano de obra familiar no es sufic iente para llevar a cabo las act ividades 

de producción, que generalmente sucede en casi todas las parcelas y 

act ividades pertenecientes a l cult ivo del café ( limpia del terreno 

(chaporro),  poda, desombra, deshije  y cosecha).  

 

De acuerdo  al número de productores de la muestra y la modalidad de 

mano de obra que ut ilizan para poder llevar a cabo sus act ividades,  se 

puede observar una alta combinación,  pero sobresaliendo la mano de obra 

contratada de carácter externo , lo  que indica que hay una  alt a demanda de 

mano de obra,  aunque es en procesos en lo  específico y en temporadas.  

Según se aprecia en la Figura 14 el 5.4% de los encuestados ut iliza so lo  

mano de obra familiar,  el 70.3% ut iliza mano de mixta y el 24 .3% so lo  

ut iliza mano de obra contratada. En este últ imo caso no implica que la  

mano de obra sea permanente,  es decir,  el productor realiza ciertas tareas 
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de manera individual y en los procesos más dema ndantes ut iliza la mano  

de obra contratada. 16.   

 

Figura 14. Tipo de Mano de Obra Uti lizada  

 

Fuen te:  Elaboración Propia con Datos de la Encuesta  

 

Como pudo observar se anter iormente cuando se t rata del t ipo de mano de 

obra,  var ios de lo s productores ocupan una forma hibr ida o mixta (70.3%) 

que se está act iva de forma temporal,  de modo que complementan la mano  

de obra familiar con mano de obra contratada  y como ya fue resaltado  en 

su mayor ía son migrantes guatemaltecos17,  aunque también pueden ser  

considerados jornaleros locales o regionales,  pero en menos cant idad.  

 

Ciertamente existen productores que hacen uso únicamente de la mano de 

obra familiar para las act ividades de producción (5.4%), estos siguen 

siendo una minor ía a comparación de aquellos que ut ilizan mano de obra 

contratada (24.3%), con lo  que se puede infer ir  la  importancia que t iene 

la mano de obra contratada externa como trabajadores eventuales,  por lo  

que se concuerda con lo mencionado por Rodr íguez, Y. (2020) al resaltar  

que los migrantes guatemalt ecos llegan laborar de manera temporal ,  

                                                

16 Nájera ,  J.  N.  (2010) menciona a los guatemal tecos como el  grupo más grande de 

extran jeros que se encuen tran laborando de manera temporal en el  país.  
17 De acuerdo a  datos de COLEF,  INM, CONAPO, STPS y SER,  (2007),  existen  en 

promedio 300 mil  cruces anuales de Guat emala  a  México,  por  lo que es bastan te común  

el  ver  grandes can tidades de migrantes guatemal tecos t r abajando en  las parcelas  

cafeta leras de Chiapas.  
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representando el flujo más importante de mano de obra que llega a Chiapas  

pr incipalmente en temporadas de cosecha que se presentan en la  región.  

 

6.3.2.  Mano de Obra Familiar  

 

Como fue mencionado anter iormente,  la mano de obra familiar  influye en 

la realización de las act ividades del café e incluso para algunos 

productores llegando a ser el único t ipo de mano de obra empleado en cada 

una de las etapas del cult ivo (Ver  Figura 14).  

 

De acuerdo a las encuestas realizadas y a la teor ía consultada, la  

part icipación de la familia  es indispensable pero aun así no llega a cubr ir  

en su totalidad ciertas etapas de producción , pero esto no lo  excluye de su 

part icipación en todas aquellas act iv idades complementar ias que se suman 

para poder llegar al producto final .   

 

De aquí se deduce que la act ividad cafetalera t iene t intes familiares,  dato 

que se corrobora al momento de aplicar las encuestas,  las cuales dan como 

resultado que un 76% de los enc uestados inmiscuyen a la familia  en las 

act ividades propias de la parcela de café (Ver Figura 15),  mandando  

seña les claras que la mano de obra contratada so lo se ut iliza en act ividades 

que no alcanzan a ser cubiertas por la mano de obra familiar.  

 

Figura 15. Participación de la Familia  

 

Fuen te:  Elaboración Propia con Datos de la Encuesta  
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Las familias t ienen gran interacción con las parcelas en las labores 

agronómicas y act ividades de cosecha 18,  pues esta es cuando más se 

necesita de su part icipación (por la poca disponibilidad de mano de obra 

externa) ,  aunque se vuelve parte fundamental también en las partes de l 

beneficiado del café,  donde se inc luyen e l despu lpado, lavado y secado de l 

café (Ver Figura 17).  

 

La part icipación de los hijos en su mayor ía es de manera int ermitente  ya 

que generalmente se encuentran en per iodos de escuela donde no pueden 

part icipar de forma constante en el mane jo  de la parcela,  claro a excepción 

de sus per iodos vacacionales donde ya se incorporan a las act ividades de 

la caficultura de t iempo completo . En el caso de la pareja de lo s 

productores,  también forma parte de la fuerza laboral,  fungiendo  

pr incipalmente como la persona que apoya en la preparación de los 

alimentos que se les br indan a lo s t rabajadores externos que contratan.  

 

La mano de obra familiar,  en la  producción de café cumple var ias 

mis iones,  la pr imera de ellas es la unión familiar,  ya que est recha los lazos 

familiares,  también funge como un esquema de abaratar costos,  ya que 

so lamente el 18% de los encuestados de los productores que ocupan mano  

de obra familiar menciona que cubre un pago a la familia  por los t rabajo s 

realizados (Ver  Figura 15).  Es importante resaltar que, de cubr irse un 

pago, impactar ía directamente en las ya precar ias ut ilidades que obt ienen,  

por lo  que el t rabajo familiar,  más  que ser una fuente de empleo, representa 

un bien común para la familia.  

 

                                                

18 De acuerdo a  Rodr íguez,  Y.  (2020) cuando la  con tra tación  de mano de obra  no se 

ocupa,  la mayor ía  de las labores son  l levadas a  cabo por  la  familia .  
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Figura 16. Pago a la Mano de Obra Familiar  

 

Fuen te:  Elaboración Propia con Datos de la Encuesta  

 

Claro,  la familia  representa una buena fuerza laboral por su part icipac ión 

en todas las act ividades de producción (Ver Figura 17) y en concordanc ia  

con lo  que menciona Rodr íguez, Y. (2020),  la mano de obra familiar es 

suficiente hasta que no haya necesidad de contratar mano de obra .  Como 

se puede apreciar en la  Figura 17 en la mayor parte de las act ividades de l 

proceso product ivo en la producción de café se observa la intervención de 

la mano de obra familiar .  

 

Figura 17. Actividades en las que Participa la Mano de Obra 

Familiar 

 

Fuen te:  Elaboración Propia con Datos de la Encuesta  

6.3.3.  Mano de Obra Contratada 

 

La mano de obra contratada t iene el objet ivo de complementar a la mano  

de obra familiar para llevar a cabo las act ividades en la producción de café 

de manera ópt ima. Duque, H.,  Restrepo, M. & Velásquez, R. (2000),  cita n 
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que ciertas regiones cafetaleras hay etapas del proceso product ivo que 

dependían en gran medida de la  fuerza laboral externa, pr incipalmente en 

per iodos de cosecha, lo  que es co incidente con los resultados de la  

encuesta aplicada, la cual refleja que el 100% de los productores que 

contrata mano de obra externa lo  hace en la cosecha, pero en otras 

act ividades esa part ic ipación se disminuye hasta menos del 20% como se 

puede observarse en la Figura 18.  

 

Figura 18. Etapas en las que participa la Mano de obra 

contratada 

 

Fuen te:  Elaboración Propia con Datos de la Encuesta  

 

Uno de los factores que ha contr ibuido a la necesidad de la contratación 

de mano de obra es la emigración de las personas ya sea de manera int erna 

o externa del país,  pues es bien sabido que el estado de Chiapas no es 

ausente de la expuls ión de su población hacia el exter ior 19 donde 

pr incipalmente se ven en la necesidad de salir  de su lugar de origen por 

razones laborales 20,  lo  que dificulta aún más el poder abastecer con la  

mano de obra familiar aquellas act ividades que necesiten de altos 

vo lúmenes de este recurso  y con ello  generando mayores costos por 

contratar mano de obra con tal de suplantar la fuerza laboral de aque llas 

personas que emigran. Más del 50% de los productores encuestados cuenta 

con al menos un familiar fuera del lugar ,  saliendo principalmente por la  

                                                

19 El  INEGI (2020) declara  que de Ch iapas sa l ieron  160,125 en el  per iodo de 2015 y 

2020 para  r adicar  de manera in terna al  país, de manera in ternacional  sa lieron  17,014 

la  mayor ía  con  el  objet ivo de l legar  a  Estado s Unidos.  
20 INEGI (2018) señala que una de las pr incipales r azones por  las cuales sa len las 

per sonas de Ch ipas es por  cuest i ones laborales con  un 67.7%.  
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búsqueda de mejores condiciones y la manera de  poder ayudar a su familia  

econó micamente.  

 

Esta dependencia por mano de obra contratada en Laguna del Cofre es de 

resalt ar,  debido a que no es el caso para municip ios que se encuentran 

dentro del mismo Estado, por ejemplo, en el Munic ipio de Pantepec que 

se encuentra ubicado en la zona norte del Estado, que cuenta también con 

t rabajadores minifundistas y además muchos de ellos indígenas,  la mano  

de obra contratada solamente representa el 16% para la realización de la s 

act ividades propias del cult ivo 21. 

 

6.3.4.  Origen de la mano de obra contratada  

 

Cons iderando la contratación de mano de obra para producc ión de café,  y 

a lo  mencionado con anter ior idad , la mayor parte de los t rabajadores 

temporales son migrantes guatemalt ecos,  seguida por la contratación de 

locales y muy pocos a nivel regional (Ver Figura 19).   

 

Figura 19. Origen de la Mano de Obra Contratada  

 

Fuen te:  Elaboración Propia con Datos de la Encuesta  

 

Según la información recaba, los t rabajadores contratados por 

cafet icultores son pr incipalmente de Guatemala,  ya que  la cercanía del 

munic ipio en el que se encuentra  Laguna del Cofre con ese país propic ia 

                                                

21 Declara  el  INIFAP (2022) en  su estudi o “ca racter ísticas de los productores y 

plan taciones de café en  la  zona norte de Ch iapas” .  
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que el t ránsito  de migrantes sea más intenso, además de que los 

guatemaltecos que se movilizan a México 22 t ienen la necesidad de t rabajar  

para subsist ir ,  para mandar dinero a sus hogares o para hacer ahorros y 

cont inuar su viaje hacia lo s Estados Unidos de América.  

 

Otro factor que incide en la contratación de mano de obra guatemalt eca es  

la  eficiencia en la  que llevan a cabo las labores ,  debido a que según la 

exper iencia de lo s productores son muy eficientes realizando las 

act ividades del café,  desde su siembra hasta la cosecha del fruto,  donde su 

rend imiento de trabajo es mayor que una persona que se contrata de forma 

local o  regional,  e  incluso llegando a duplicar el rendimiento de t rabajo ,  

y como afirman Duque, H. & Dussán, C. (2004) en su comparación de 

rend imientos por determinación de or ígenes23,  la respuesta de la mano de 

obra externa es mucho mayor a la mano de obra local .  

 

La importancia de la mano de obra guatemalteca en el cult ivo del café en 

cuanto a rendimientos es muy notoria en este Ejido, pues en promedio la  

mano de obra externa (guatemalt eca) realiza una cosecha de 2.15 cajas/día 

a comparación de un local que so lamente t iene un rendimiento de 1.4 

cajas/día.  Así que sin lo s guatemalt ecos en la cosecha los rendimientos se 

ven disminu idos automát icamente,  además de que debe considerarse que 

el per iodo de corte de la producción t iene que llevarse a cabo sobre un 

per iodo dir igido por la madurez, y si este per iodo se ext iende por no tener  

lo s rendimientos suficientes por la mano de obra local,  regional o  familiar  

se llegar ían a tener pérdidas por la caída de los frutos y por lo  consiguiente 

que los productores no obtengan una buena product ividad en sus cosechas 

afectando más su economía . En este sent ido , resalta Ángeles,  H. (2000)  

que los guatemalt ecos cumplen un importante papel en el desarrollo  de la  

                                                

22 Esta  dispon ibi l idad se debe a  que h istór icamente han sido volúmenes a l tos de  

per sonas migran tes que l legan  a  laborar  a  estas r egiones que además ya  cuen tan  con  

el  conocimien to sobre las temporadas donde se con tra ta mano de obra  para act ividades  

especí fi cas,  principalmente cosecha (Rodr íguez,  Y.  2020).  
23 Duque,  H.  & Dussán , C. (2004) en su estudio r esal tan la  preferencia  por la mano de 

obra  por  medio de  una comparación  de r endimientos de acuerdo a  sus or ígenes,  donde 

la  mano de obra  externa presen ta  mayor  product ividad que l os grupos de mano de obra  

locales.  
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economía de las regiones donde estos llegan a laborar ,  lo  cual llega a ser  

altamente ver ídico de acuerdo a los result ados de esta invest igación.  

 

Una just ificación más sobre la  inclinación  a lo s t raba jadores 

guatemaltecos y de acuerdo a palabras de los productores “se pref ieren 

porque los de Guatemala no se van y se están los dí as que tarde la  

cosecha” ,  donde esta modalidad se da debido a que los productores les 

dan el hospedaje (en el rancho o la parcela) ,  además de la alimentació n 

necesar ia (Ver Figura 21),  result ando como ventaja  que los t rabajadores 

inic ien las act ividades desde muy temprano y terminar su día de jornada a 

horar ios altos de la tarde,  lo  que favorece los rendimientos en el t rabajo ,  

est imulados por el pago que se realiza por tarea y no por día .  

 

En la mayor ía de lo s casos las personas contratadas de procedencia loca l 

o  regional procuran tener el pago por tarea,  ya que les permite tener un 

mejor ingreso que si fuera el pago por día,  aunque ganan menos que un 

guatemalteco por los rendimientos refer idos en párrafos anter iores.  El 

pago por caja 24 es de $193.75 y cosechan en promedio 1.4 cajas,  su 

sueldo/día ser ía de 271.25 pesos en promedio, mientras que,  si cobraran 

por jornal,  el pago promedio oscila en los 188.89 pesos.  

 

La mayor parte de los productores (98%) no les importa si lo s t rabajadores 

guatemaltecos cuentan o no con la  documentación para que residan y 

laboren en sus parcelas  (Ver Figura 20),  su preocupación está  más 

encaminada en cosechar su café y que no se pasen los t iempos. Por lo  que 

no le toman la relevancia a la situación migratoria de sus t rabajadores.   

 

                                                

24 De acuerdo a  Velázquez, M. (2021) la caja  es una un idad de medida ut i l izada en la 

cosecha de los frutos del  ca fé.  
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Figura 20. Documentación para laborar (caso de personas 

extranjeras)  

 

Fuen te:  Elaboración Propia con Datos de la Encuesta  

 

Este desint erés que no se le da a la  situación migratoria de lo s 

guatemaltecos,  se presenta desde la  entrada de estos migrantes al país,  

debido a que casi todos los inmigrantes guatemalt ecos que entran al país  

lo  realizan de manera indocumentada 25,  esto gracias a que en la frontera 

que se comparte con esté país existen muchos accesos 26 de movimientos 

bidireccionales,  donde su entrada al país es de manera ilegal por medio de 

dichos accesos clandest inos.  

 

Al desarro llarse los productores en un contexto de clase baja y pobre en 

el país 27,  los productores t ienen lasos con las personas migrantes  

(relaciones sociocu lturales,  económicas y laborales) según Nájera,  J.  N.  

(2010),  lo  que result a como uno de los factores de su llegada a laborar en 

los cafetales del Sur de Chiapas.  A la vez se puede considerar este hecho  

como una razón de concient izac ión de la situac ión en las que los 

t rabajadores llegan a laborar a  los cafetales,  y co n ello  br indan otros 

servicios aparte del pago y de cierta forma para “tener contentos a los 

trabajadores para que no dejen de trabajar con ellos ” ,  ofrec iendo  

                                                

25 INM (2006), Nájera , J.  N. (2010), Ángeles,  H.  (2000) & Unidad Pol í t ica  Migrator ia 

(2020).  
26 Nájera , J.  N. (2010) r emarca que existen  8 pun tos formales en tre México y 

Guatemala , sin embargo,  existen  muchos más ut il izados por  per sonas que no cuen tan  

con  los permisos.  
27 De acuerdo a  la  CONAPO (2022) el  Municipio de Montecr isto de Guer rero a l  cual 

está  integrado el  Ejido de Laguna del  Cofre t iene un  registro aproximado del  93% de 

la  poblaci ón  que se encuen tra en si tuación  de pobreza.  
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servicios como: alimentación, agua, espacios de descanso, atenció n 

médica,  el equipo de t rabajo y otros ,  como t ransporte (Ver Figura 21).  

Aunque no todos los productores ofrezcan todos los servic ios,  existe una 

gran mayor ía que,  si lo  hace, esto para el caso de la mano de obra externa.  

 

Figura 21. Servicios que Ofrecen los Productores a sus 

Trabajadores  

 

Fuen te:  Elaboración Propia con Datos de la Encuesta  

 

Como puede ser observado en la Figura 21 los servicios básicos son los 

que más se br indan, pr incipa lmente agua, alimentación, espacios de 

descanso y el equipo de t rabajo.  En este caso la capacit ación es tomado  

como algo innecesar io en la oferta de servic ios ya que las personas que 

llegan a laborar cuentan con la exper iencia e n este t rabajo,  debido a que 

en su lugar de or igen comúnmente también se ded ican a la producción de 

café o han tenido algún contacto con este cult ivo 28.   

 

Cons iderando todos los servic ios que son o fertados aun cuando los 

productores se encuentran en una región pobre se puede asegurar que l a  

mano de obra externa (temporales guatemaltecos) no presentan la tan alt a  

precar iedad laboral que generalmente se conoce en este t ipo de 

t rabajadores temporales  y en la región29,  claro a excepción de cuest iones  

como inscr ibir los en inst ituciones de segur idad  social,  lo  que se just ifica 

                                                

28 Por  su cercan ía Chiapas cuen ta con  relaciones laborales que se dan desde mucho 

t iempo at rás,  lo que just i fica  la  exper iencia  en el  manejo del  cul t i vo de ca fé.  
29 INM (2006), Stamm, A. , et  a l .  (2002), Laure, M.  & Gran ier ,  A.  (2021) y Góngora ,  

I . ,  (2018),  hacen  mención  de la  al ta precar iedad laboral  y de vida  en  la r egión .  
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con el hecho de que la mayor ía de los migrantes que llegan a laborar no  

cuentan con la documentación para t rabajar de manera legal en e l país por  

lo  que se hace algo imposible de implementar.  Aunque esta afirmación no  

puede ser asegurada, ya que para ello  se requer ir ía el desarro llo  de algún 

estudio con referencia a las condic iones que viven los t rabajadores en las 

parcelas de este lugar.  

 

Cons iderando el rubro de la salud, esta se br inda pr inc ipalmente en e l 

Ejido, debido a que cuenta con una clínica publica donde pueden recibir  

atención bás ica todas las personas incluso también los  t rabajadores,  que 

son externos al Ejido.  

 

Tomando en cuenta la opinión de los productores,  dentro de sus 

problemát icas más percibidas,  se encuentra el hecho del desabasto de mano  

de obra guatemalt eca en la región 30,  la cual se ha venido presentando desde 

algunos años at rás,  ya que según datos de la OIM, OIT, El Co lef,  UPMRIP 

(2020) en 2016, la mayor  parte de los desplazamientos donde part icipan 

varones guatemalt ecos se filt raba al sector agropecuar io (81.1%), mientras 

que otros sectores como la construcción y el comercio tenían cifras  

comparat ivamente más reducid as que llegaban a 8.1 y 5.2%. Pero para 

2019, la ocupación de los hombres en el sector agropecuar io mostró una 

disminución de 23.2%, llegando a situarse en 57.9%, donde a su vez se 

notaron incrementos en otros sectores como la construcción llegando a 

20.7%, el comercio  a 8.5% y el t ransporte a 6.6%. Por lo  que el desabasto 

de mano de obra externa es algo que se está presentando y ha contr ibuido  

a las bajas en los rendimientos y vo lúmenes de  producción, y por lo  tanto 

un decremento en la economía de los pequeño s productores 

 

Y de cierta forma el desabasto ha generado un aumento de la demanda de 

este recurso, provocando que los t rabajadores que llegan a  la cosecha de l 

café se vuelven más selec t ivos y especia les al e legir con quien de todos 

                                                

30 Ornelas,  A.  (2022) menciona que el  hecho de la  r educci ón  de l legada de per sonas a 

laborar  a  Ch iapas se está  haciendo cada vez más presen te.  
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lo s productores que les o frecen t rabajo van a laborar,  incitando que los 

productores escalen a dar otros servicio s.  Por ejemplo, el t ransporte,  no 

nos refer imos a esto con el t raslado de la zona de alo jamiento a la de 

t rabajo,  sino a l t rasporte de los t rabajadores guatemalt ecos ,  

pr incipalmente de las zonas que comparten frontera México con 

Guatemala,  pr incipalmente desde la ciudad fronter iza llamada “La 

Mesilla” a l ejido y rancho donde estos estarán laborando.  Este servic io  en 

años anter iores no había neces idad de ser  ofertada, ya que anter iormente 

lo s t rabajadores guatemalt ecos llegaban y se marchaban del Ejido por 

cuenta propia,  por lo  que hoy en día este servicio podría ser considerado  

como una de las caracter íst icas por las que estos t rabajadores optan 

t rabajar con un productor que se los br inde.  Lo que evidentemente genera 

aumentos en costos por el t ransporte desde la frontera al ejido  y más s i 

estos productores no contaran con una unidad propia.  

 

Además de vo lverse más select ivos y especiales  por la reducción de la  

llegada de sus paisanos,  estás personas se toman el pr ivilegio  a aumentar  

el precio por su t rabajo y esto se puede ver comparando  la invest igació n 

realizada por Velázquez, M. (2021) en uno de los ejidos vecinos de Laguna 

del Cofre,  donde en promedio los productores pagaban de 120 a 130 pesos 

por caja,  lo  que hoy a llegando a aumentar hasta $197.75 /caja e incluso  

uno que otro productor llego a pagar hasta 240 o 250 pesos por caja.  Por 

lo  que puede observarse e l gran efecto negat ivo  a los productores por el 

aumento de los costos de producción a causa de la mano de obra.  

 

La Covid-19 también puede ser mencionada como un limitante de la  

llegada de mano de obra (pr incipalmente guatemalteca) a las regiones 

cafetaleras de Chiapas,  debido a que est á jugo un papel importante en la  

rest r icción de fronteras por la emergencia sanit ar ia que se vivía a nive l 

mundial,  provocando aún más el incremento de desabasto de mano de obra  

en la cosecha 31 y con ello  afectando a los productores que esperaban rec ibir 

                                                

31 De acuerdo a McAuliffe M.  (2020) la agr icul tura  sufr ió los efectos de la Covid -19  

por  provocar  desabasto de mano de obra ,  pr in cipalmen te en  sus temporadas de cosecha.  
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a sus t rabajadores para laborar  en los años donde esta emergencia sanitar ia  

se hizo presente. .  

 

Al cuest ionar a lo s productores con relación a  la alternat iva de emigrar a  

otro lugar ya sea de manera nacional o  internacional,  estas personas,  a l 

menos en los mayores de edad lo  más mencionado fue que ya por su edad 

no se les hace posible el hecho de viajar a  otro lado para t rabajar en algo  

que no saben hacer,  por lo  que se sienten mejor viviendo en su hogar,  

aunque no como r icos,  pero si teniendo lo necesar io  para poder vivir  con 

t ranquilidad.  

 

Tampoco consideran el hecho de abandono de sus parcelas porque no 

tuvieran mano de obra para poder levant ar su cosecha, debido a que no 

saben hacer otra cosa más que lo  que vienen haciendo desde que se lo s 

enseñaron sus padres,  y no arriesgar ían realizar algo más y abandonar su 

café.  Además,  consideran que,  si no hay t rabajadores har ían lo  que 

pudieran y cosechar ían so lo lo  que alcanzar ía a cortar con la familia  y con 

eso poder sobrevivir,  pero definit ivamente no cambiar ían de act ividad más 

que ser cafetaleros,  aunque tengan que vivir de muy poco.  

 

Pero en el caso de los productores más jóvenes,  no se conformar ían so lo  

con producir lo  que puedan ellos mismos sin mano de obra  a contratar  y 

sumándo le los bajos ingresos 32 obtenidos por bajos vo lúmenes de 

producción, si optarían por irse a t rabajar a otro lugar.  De esta forma 

corroborando que los jóvenes si estar ían dispuestos a abandonar el café s i 

no podrían conseguir mano de obra guatemalteca.   

 

De acuerdo a lo  remarcado anter iormente,  en un futuro si este desabast o 

de mano de obra por emigración sigue en aumento y considerando el alto  

relevo generacional que existe en este Ejido  (como pudo ser observarse en 

la Figura 2 so lo el 16.22% de la población entra en la categoría de mayores 

                                                

32 Venegas,  A. ,  Soto,  L. ,  Balen te O.  & Álvarez ,  G (2020) Ci tan  que el  proceso de  

migración  se ha visto incen t ivado por  las condiciones de preci os ba jos pagados a  los  

campesinos por  su café.  
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de edad),  hay alt as probabilidades de abandono de las t ierras cafetaleras,  

pues aunque en el aumento de las generaciones jóvenes puedan exist ir  

beneficios como la mayor propensión hacia la innovación , o  la toma 

r iesgos,  estos siguen afirmando que si tomar ían el r iesgo pero  a migrar a  

otro lugar con el fin de conseguir mejores condic iones de vida para su 

familia.  

 

Por lo  que al final la producción de café si está en r iesgo, desde que se 

t iene la necesidad de contratar mano de obra y que su disponibilidad se ha 

ido disminuyendo, y el hecho de la tendencia a emigrar por parte de los 

int egrantes de las familia s,  lo  que va generando la disminución de fuerza 

laboral en las parcelas,  por lo  que se vuelve más difícil la realización de 

las act ividades propias del cult ivo.  

 

6.4. Perspectiva de los trabajadores contratados  

 

Esta encuesta fue realizada de manera aleatoria a una población a la que 

se le desconoce su número exacto . Dir igida a los t rabajadores que son 

contratados para laborar en las parcelas  chiapanecas.  Los que fueron 

localizados para realizar esta segunda parte del estudio  llegaron a ser un 

total de 20 personas que fueron ubicados tanto  dentro como fuera del Ejido  

donde fue aplicado el estudio ,  pero dentro del municipio.  Sé resalta que  

un 15% de estos t rabajadores encuestados son regionales y el resto son 

pertenecientes al pa ís vecino de Guatemala.  

 

6.4.1.  Perfil de los trabajadores  

 

Estos trabajadores encuestados que llegan a laborar dentro del municipio  

cuentan con un rango de edad  promedio de 33.6 años,  donde los picos de 

edad más altos se encuentran en los rangos de entre 21 a 30 y mayores de 

40 años con 40% (Ver Figura 22) de la población de estudio ,  lo  que da a 

conocer la llegada de t rabajadores jóvenes que cuentan con buenos 

rend imientos a l laborar a la región ya que so lo una persona rebasa los 50 

años de edad entre los encuestados.  
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Figura 22. Edad de los trabajadores  

 

Fuen te:  Elaboración Propia con Datos de la Encuesta  

 

La proporción en part ic ipación de la población varonil de t rabajadores se 

ve mucho más alta que la de las mujeres,  debido a que la población varoni l 

representa e l 70% de los t rabajadores que llegan a laborar a lo s cafetales 

de la región y las mujeres en mucho meno r proporción, aunque se es 

consciente de que la part icipación de las mujeres dentro  del proceso de 

inmigración a Chiapas a estado incrementando . 

 

La mayor parte de estos t rabajadores que llegan a laborar no cuentan con 

ningún t ipo de estudios (70%) y so lo unos pocos llegan a tener estudios 

básicos (30%). Lo que puede ser dist inguido  por la situació n 

socioeconómica con la que cuentan estas personas en  Guatemala,  ya que,  

de acuerdo a Herrera,  D. & Barreno, C. (2015)  es un país con una 

educación que es recibida en condiciones de escuelas pobres,  sin recursos,  

sin mobiliar io  y equipo, con docentes mal formados, displicentes y en 

muchas de las ocasiones po lit izados .  

 

La precar iedad tanto económica como laboral en tal país ha estado  

generando los movimientos migratorios desde hace mucho t iempo atrás 

para poder buscar alternat ivas y poder mejorar  la s ituac ión en la que estos 

se encuentran, en e l cual México ha resaltado como país de dest ino para 

muchos de los guatemaltecos con el fin de buscar t rabajo pr incipalmente 
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de manera temporal33 y su vez muchos migrantes de este país también  

consideran al país so lamente como de t ránsito  para llegar a Estados 

Unidos.  

 

Como ya fue mencionado por la OIM (2003) la pr incipal razón de 

expuls ión de personas del país guatemalteco es la cuest ión laboral,  lo  que 

podemos confirmar con guía de los datos recabados con la encuesta,  

debido a que nos marcan que el 100% de estos t rabajadores guatemaltecos 

salen de su país por cuest iones laborales,  donde influyen la  ba ja 

disponibilidad t raba jos,  las malas condic iones y lo  mal pagado que son los 

esfuerzos de la mano de obra en Guatemala,  pero algo interesante 

remarcado por uno de estos t rabajadores fue el hecho de tomar en cuenta 

a la alta insegur idad que existe en ese país por diversos grupos delict ivo s  

que se han visto de manera cot idiana 34,  incluso en Huehuetenango que es 

uno de los departamentos que se encuent ra en los límit es fronter izos al 

país sufren de fenómenos como, el t ráfico ilegal de personas y e l 

contrabando de mercancías .  

 

La part icipación de los t rabajadores guatemaltecos en la agr icultura es alta  

inc luso desde su lugar de origen, debido a que solo el 50% de las mujeres 

que fueron encuestadas no part icipan en el rubro de la agronomía en e l 

lugar de donde provienen, sino que se desempeñan como amas de casa ,  s in 

embargo, cuentan con conocimiento del ca fé al menos en la cosecha que 

es donde el 100% (Ver Figura 24) de lo s t rabajadores part icipa n. Estas 

personas se les hace fácil el poder acoplarse a las parcelas y las act ividades 

que se llevan a cabo, debido a que en Guatemala la producción de café 

también representa una act ividad pr incipal de producción 35,  es así que el 

                                                

33 La OIM (2003) declara  que poco más de la  mitad de los hogares guatemal tecos  

con taban con  un par ien te en el  exterior ; en Estados Unidos los migran tes de tiempos  

prolongados o permanen tes y en  México los t rabajadores temporales en  plazos de  

t iempos cor tos.  
34 Her rera , D. & Barreno,  C. (2015) r esal tan que actualmente se han estado 

desar rol lando en  gran  medida los grupos cr iminales (narcotráfico y t r asiego de armas).  
35 El  a l to conocimien to por  las act ividades del  ca fé se debe a  que Guatemala  también 

part icipa  en  la expor tación  de café y productos agrícolas (Her rera,  D.  & Barreno,  C.  

2015) 
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85% (Ver Figura 23) de las personas que llegan a t rabajar llevan a cabo 

act ividades agronómicas en las que se puede considerar el manejo de  

cafetales en Guatemala.  

 

Figura 23. Actividad económica que desarrollan en su lugar 

de origen  

 

Fuen te:  Elaboración Propia con Datos de la Encuesta  

 

6.4.2.  Los trabajadores guatemaltecos en los cafetales Chiapanecos  

 

En Chiapas,  aunque uno que otro t rabajador part icipe en el manejo de 

algún otro cult ivo. El más alto  vo lumen de part icipantes se ve en 

act ividades de l café (Ver Figura 24) pr incipalmente en la cosecha, y en 

las labores agronómicas,  por lo  que con ello  se logra dimensionar la  

part icipación de estos trabajadores dentro de las etapas de producción 

dentro de las parcelas cafetaleras chiapaneca s.  

 

Figura 24. Actividades en las que participan los trabajadores  

 

Fuen te:  Elaboración Propia con Datos de la Encuesta  
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La part icipación de estos t rabajadores en los procesos del café,  se ha dado 

desde hace t iempo atrás,  donde el 85% (Ver Figura 25) de las personas que 

llegan a los cafetales lo  hacen de forma temporal con un per iodo promedio  

de permanencia de t res meses,  donde uno de los encuestados menciona que 

ha estado llegando a las parcelas desde hace aproximadamente 30 años,  lo  

cual refle ja lo  añejo de su part icipación en  el desarrollo  del café en el área 

de estudio .  

 

Figura 25. Permanencia de los trabajadores en el área  

 

Fuen te:  Elaboración Propia con Datos de la Encuesta  

 

Las personas que aun deciden t rasladarse a este Estado y quedarse 

laborando en esta región lo  hacen porque de donde provienen existe una 

alta oferta de mano de obra que el mercado laboral no  puede absorber,  por 

lo  que prefieren quedarse a t rabajar en esta región , pues el 65% afirman 

que se puede encontrar más t rabajo en Chiapas que de donde provienen,  

siendo el caso que en algunas semanas so lo pueden t rabajar hasta 4 días y 

lo s demás días no consiguen t rabajo.  También influyen otras cuest iones 

para quedarse como el pago que reciben o lo  cercano que se encuentran a 

su lugar de procedencia e incluso por el t rato que estos reciben por sus 

contrat istas,  debido a que el 100% de estos t rabajadores a firman que e l 

t rato es bueno, sumando a ello  lo s servicios que les ofrecen (Ver Figura 

26).  
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Figura 26. Servicios que reciben los trabajadores  

 

Fuen te:  Elaboración Propia con Datos de la Encuesta  

 

En el caso de los t rabajadores guatemaltecos,  y su facilidad de adaptación 

a la región se le puede sumar la facilidad de entrada al país y contratación,  

pues como fue mencionado con anter ioridad , existen diversos accesos 

clandest inos lo s cuales sirven de paso para aque llas personas dispuestas a  

entrar al país a laborar de manera indocumentada , al igual que e l 

requer imiento de alguna documento para la contratación por parte de lo s 

productores no resulta  en gran relevancia,  por lo  que desde la perspect iva 

de los t rabajadores,  la diferencia entre ser indocumentados y 

documentados para laborar en las parcelas es nula ,  en la  entrada al país 

representan un 88% los indocumentados y  en los contratados llegan a ser  

un 95% los indocumentados que laboran en las parcelas,  que a 

comparación de la información recabada de los productores que contratan 

mano de obra externa, el 98% (Ver Figura 21) de estos no ocupa que sus 

t rabajadores contratados presenten algún t ipo de documentación . 

 

E l 88% de estas personas que llegan a laborar a Chiapas,  pr incipalmente 

las guatemalt ecas,  llegan acompañados de algún familiar de lo s diferentes 

grados de parentesco 36,  por lo  que se puede notar la alt a part icipación de 

las familias de estos t rabajadores en los mov imientos migratorios de 

t rabajo temporal,  confirmando con ello  lo  que es mencionado por el INM 

                                                

36 Pr imer  grado (padres e hi jos) ,  segundo grado (hermanos,  abuel os y n ietos) ,  tercer  

grado ( tíos,  sobr inos,  bisabuel os y bisn ietos)  y cuarto grado (pr imos,  tíos -abuel os,  

sobr inos-n ietos,  ta tarabuelos y ta taran ietos) .  
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(2006),  el cual indica el incremento de la  part icipación de las mujeres y 

de la presencia de menores de edad e incluso familias completas  

pr incipalmente provenientes de zonas rurales de Guatemala.  

 

Cons iderando el pago que estas personas reciben por su t rabajo en las 

parcelas,  en el caso de los guatemaltecos,  se debe resaltar el cambio de 

moneda mexicana (peso mexicano) a moneda guatemalt eca (quetzal 

guatemalteco)  pues los t rabajadores t ienen que realizar este cambio de 

forma obligatoria para que pueda hacer uso  de los recursos monetar ios 

obtenidos en México , donde a comparac ión del quetzal guatemalt eco el 

peso mexicano presenta un valor infer ior,  llegando a ser ha sta de $2.78 

pesos por cada quetzal en el año 2022 37,  es dec ir que cada $1000 pesos 

equivale a 457.67 quetzales.  

 

Tomando en cuenta el pago que reciben estos t rabajadores ($193.75/caja)  

y el rendimiento promedio que obt ienen (2.15  cajas/día),  estos cuentan con 

ingresos de $416.56 pesos por día y considerando que cada quetzal 

equivale a 2.78 pesos,  lo  que resulta en 149.84 quetzales guatemalt ecos  

diar ios,  que es mayor a los 101.5 quetzales que se marcan como salar io  

mínimo en Guatemala 38,  pero se es consciente de que en ese país el 90% 

de los t rabajadores ganan menos del salar io  mínimo 39,  por lo  que si les 

resulta bien llegar a laborar a Chiapas en la búsqueda de mejores 

alternat ivas.  Esto en el caso económico donde obt ienen mejores 

beneficios,  pero ,  a un costo alto  en cuanto a esfuerzo físico ya que es 

conocido que su t rabajo es altamente desgastante ,  resultando en una 

población de jornaleros jóvenes que cuentan con una esperanza de vida de 

                                                

37 Página web 365,  donde es considerada la  ci fr a  del  año 2022 por  el  per iodo de estudi o 

en  el  cual fueron  real izadas las encuestas:  h t tps:/ /www.peso365.mx/Quetzal -
guatemal teco/2023  

 
38 De acuerdo a l  Min ister io de Trabajo y Previsi ón  Socia l  por  el  Gobierno de Guatemala  

h ttps: / /www.mintrabajo.gob.gt / index.php/not icias/466 -salario-minimo-establ ecido-

para-2023 
39 Mencionado por  el  Consejo de Derechos Humanos en  la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en su Exposici ón  escr i ta “ Si tuación de los trabajadores agrícolas en 

Guatemala” (2013.  ht tps: / /www. cet im.ch /situaci%C3%B3n -de-los-t r abajadores-

agr%C3%ADcolas-en -guatemala/  

https://www.peso365.mx/Quetzal-guatemalteco/2023
https://www.peso365.mx/Quetzal-guatemalteco/2023
https://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/noticias/466-salario-minimo-establecido-para-2023
https://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/noticias/466-salario-minimo-establecido-para-2023
https://www.cetim.ch/situaci%C3%B3n-de-los-trabajadores-agr%C3%ADcolas-en-guatemala/
https://www.cetim.ch/situaci%C3%B3n-de-los-trabajadores-agr%C3%ADcolas-en-guatemala/
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40 años product ivos lo  que puede influenciar en el deter ioro de su 

sociedad. Pues a comparación de Chiapas su esperanza de vida es mu y 

infer ior,  ya que este Estado mexicano cuenta con una esperanza de vida de 

73 años,  que incluso es menor a la media nacional (75.2 años) 40.  

 

Con relación a lo  que estos t rabajadores ganan, un 15% de ellos no se 

encuentra conforme con lo que le pagan por su t rabajo,  y el resto 

argumenta que al menos les dan el t rabajo con el que pueden sobrevivir.  

Aunque se puede observar que existe una cifra al t a de personas que si se 

encuentran conformes con el pago que les dan, igualmente declaran 

argumentos no tan posit ivos,  ya que el 30% de la muestra total remarca 

que no les alcanza para poder so lventar  sus necesidades y las demás 

personas que afirman que s i les a lcanza, mencionan que so lo es para lo  

básico y por cierto t iempo cuando regresan a Guatemala (si es el caso),  y 

esto sucede aun cuando estos t rabajadores reciben un salar io  mayor al que 

puede percibir el productor en un año por su producción.  

 

A su vez debe considerarse el hecho de que estos trabajadores cuentan con 

ese pago asegurado solo en el t iempo en el que se encuentran laborando 

con alguno de sus var ios patrones que llegan a tener en la región,  en un 

promedio de t iempo de tres meses en el que permanecen en los cafetales 

de estos productores,  por lo  que también debe resaltarse que el resto del 

año estas personas migrantes de Guatemala que llegan a laborar de manera 

temporal a Chiapas no t ienen ingresos seguros cuando se encuentran en su 

país natal.  

 

S i tomamos como referencia  el costo de la canasta básica de cada uno de 

los países,  tenemos que en México es de $1,13 6.80 pesos mensual (al mes 

de abr il)  al sur del país,  lo  que es muy infer ior al que se presenta en 

Guatemala,  ya que en la misma fecha  en ese país se t iene un costo de 

                                                

40h ttp: / /www. ci j.gob.mx/ebco2018 -

2024/9160/9160CSD.html#:~: text=En%20el%20estado%20de%20Chiapas,75.2)%20(

Cuadro%202.4). 

http://www.cij.gob.mx/ebco2018-2024/9160/9160CSD.html#:~:text=En%20el%20estado%20de%20Chiapas,75.2)%20(Cuadro%202.4
http://www.cij.gob.mx/ebco2018-2024/9160/9160CSD.html#:~:text=En%20el%20estado%20de%20Chiapas,75.2)%20(Cuadro%202.4
http://www.cij.gob.mx/ebco2018-2024/9160/9160CSD.html#:~:text=En%20el%20estado%20de%20Chiapas,75.2)%20(Cuadro%202.4
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3,726.11 quetzales mensuales 41,  lo  que es más del doble del precio al que 

puede ser adquir ido en Chiapas lo  básico en alimentación para una familia  

int egrada por 4 personas,  y tomando en cuenta los 4,495.2 (149.84 

quetzales/día) quetzales  mensuales que estas personas ganan en las 

parcelas al menos en Laguna del Cofre ,  se puede ver la realidad de la  

situación que se vive en su país y se da la razón si estas personas se 

encuentran en desacuerdo al pago que reciben por  su t rabajo,  pero del lado  

de los pequeños productores también se le  dar ía la razón de no pagar más 

a los t rabajadores,  que co mo fue visto  ant er iormente,  les pagan más de lo  

que ello s reciben por su t rabajo diar io .  

 

De acuerdo a lo  anter ior ,  la llegada de los guatemaltecos a laborar a  

Chiapas resulta en benefic io monetar io a cambio de un gran sacr ific io ,  

pero aun así no alcanzan a cubr ir todas sus necesidades por el alto  costo 

de adquis ición que cuenta su país  y por la  modalidad de o ferta de t rabajo  

que se cuenta en Chiapas,  que como se ha remarcado, la alta demanda de 

mano de obra so lo se presenta en las  temporadas de cosecha en per iodos 

promedios de t res meses.  Por lo  que,  a  consideración, estas personas 

guatemaltecas han tenido que buscar otras alternat ivas,  y dentro de estas 

alternat ivas se encuentra la de migrar a l país vecino  (Estados Unidos) ,  

donde la  ocupación de mano de obra se mant iene constante por lo  que lo s 

t rabajadores suelen tener un salar io más at ract ivo . Donde se podr ía decir  

que su esfuerzo si es mejor pagado de lo  que es en las regiones 

Chiapanecas.  

 

Tomando en cuenta lo  anter ior ,  la mayor parte de los t rabajadores 

encuestados afirma que si estos contarán con el capital necesar io para 

poder movilizarse a otras zonas del país realmente no lo  considerar ían,  

pero si en vez de movilizarse a alguna otra zona del pa ís se les hace la  

suposición de tener el capital para poder emigrar a Estados Unidos el 80% 

estar ía dispuesto a viajar,  y esto considerando todo el r iesgo que conlleva 

                                                

41De acuerdo a l  INE Guatemala 

h ttps: / /www.ine.gob.gt /2023/05/08/4357/#:~:text=El%20cost o%20de%20adquisici%C

3%B3n%20de, resul tado%20de%20la%20ENCOVI%202014 . 

https://www.ine.gob.gt/2023/05/08/4357/#:~:text=El%20costo%20de%20adquisici%C3%B3n%20de,resultado%20de%20la%20ENCOVI%202014
https://www.ine.gob.gt/2023/05/08/4357/#:~:text=El%20costo%20de%20adquisici%C3%B3n%20de,resultado%20de%20la%20ENCOVI%202014
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hacer lo y más de forma indocumentada, donde pueden llegar hasta perder  

la vida y un claro ejemplo de ello  es el accidente sucedido cerca de la  

capital de l estado de Chiapas,  donde un camión que t ransportaba 

indocumentados perdió el control dejan al menos 55 muertos y 105 

her idos,  y la gran mayor ía de estos fallecidos pertenecían a Guatemala  y 

otros países de Centroamérica 42.  

 

6.5.  Factores que inciden en la disponibi lidad de la mano de obra en la 

producción de café  

 

Dentro de los factores que intervienen en la disponibilidad de mano de 

obra para la producción de café,  sin lugar a dudas y conforme a lo s 

resultados de la presente invest igación, se deben de considerar desde dos 

vert ientes,  la pr imera de ellas al ejido Laguna del Cofre como zona 

expulsora,  en la  que más de l 50% de las familias cuentan con al menos un 

int egrante de la familia fuera del núcleo ejidal,  lo  que limit a la  

disponibilidad de mano de obra.  La otra vert iente es la reducción de 

inmigración del país de Guatemala a México, específicamente al área de 

influencia del estudio,  misma que funge como complemento de la  mano de 

obra familiar  y sust ituta de la mano de obra local que se va en busca de 

mejores oportunidades.  

 

Según la OIM, OIT, El Co lef,  UPMRIP (2020) afirman que en el 2016 la 

mano de obra proveniente de Guatemala se orientaba en un 81.1% al sector 

agropecuar io,  sin embargo, datos levantados en el año 2019 reflejan que 

ese porcentaje disminuyó en más de l 20%, lo  que pone en r iesgo las 

act ividades del campo, pr incipalmente la  producción de café.  Esta 

reducción se debe a cambios en la tendencia de or ientación laboral,  en la  

que se están prefir iendo la construcción y otras ramas a los t rabajos de l 

campo.  

                                                

42 De acuerdo a l  not iciar io EL PAÍS Dispon ible en : h t tps:/ /elpais.com/mexico/2021 -

12-10/al -menos-54-migran tes-muer tos-t r as-volca r -el -camion -en-el -que-via ja ban -

hacinados-en -mexico.h tml 

 

https://elpais.com/mexico/2021-12-10/al-menos-54-migrantes-muertos-tras-volcar-el-camion-en-el-que-viajaban-hacinados-en-mexico.html
https://elpais.com/mexico/2021-12-10/al-menos-54-migrantes-muertos-tras-volcar-el-camion-en-el-que-viajaban-hacinados-en-mexico.html
https://elpais.com/mexico/2021-12-10/al-menos-54-migrantes-muertos-tras-volcar-el-camion-en-el-que-viajaban-hacinados-en-mexico.html


94 

 

 

El nive l sa lar ial y social son dos aspectos influyentes en el desabasto de 

mano de obra de la región de estudio,  ya que al ser una zona alt amente 

dependiente del área del agro los salar ios que perciben son bajos,  además 

de encontrarse inmersos en un contexto de pobreza, donde el Municipio en 

el que se encuentra integrado el lugar de estudio t iene un aproximado del 

93% de la población que se encuentra en situación de pobreza, por lo  que 

los integrantes de los núcleos familiares de los cafetaleros consideran salir  

a otros lugares tanto de manera interna como externa del país donde 

puedan conseguir un mejor nivel salar ia l y con ello  aliviar sus condiciones 

sociales.  

 

Conforme a lo s resultados de la encuesta aplicada, la disminución de mano  

obra disponible para lo s t rabajos requer idos en las  parcelas,  

pr incipalmente en la época de cosecha, han propiciado que los dueños de 

las huertas tengan que o frecer servicios adic ionales a lo s t rabajadores 

guatemaltecos para que decidan t raba jar con ellos,  por ejemplo el 41% de 

los encuestados mencionó que un servic io adicional que o frecen es e l 

t raslado de los t rabajadores de su lugar de origen a la huerta,  lo  que afecta 

lo s costos de producción y con ello  la rentabilidad de la act ividad.  

 

Cons iderando que el estado de Chiapas  se ha const ituido so lamente como 

un espacio de t ránsito  para las personas que vienen de Guatemala,  

acompañado de un t ipo de cambio quetzal vs peso mexicano que result a  

ser favorable para lo s guatemaltecos,  ha propiciado que para retener la  

mano de obra en el ejido Laguna del Cofre se han tenido que aumentar lo s 

salar ios,  pagando en la actualidad en promedio $200 por caja de café bo la 

cosechada al notar la reducción de llegada de los migrantes a laborar a las 

parcelas,  cuando en el 2021 según Velázquez, M.  (2021) encontró que en 

un ejido cercano al que se está estudiando, los productores pagaban en 

promedio de 120 a 130 pesos/caja  de café bo la cosechada.  

 

La disponibilidad de mano de obra en estos territorios se ve afectada por  

la emigración, pr incipalmente de la población joven que no t iene 
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oportunidades permanentes de t rabajo,  aunado a un pago mínimo por su 

t rabajo.  Por ejemplo , si se analizan los ingresos promedio que obt ienen 

los productores de café y conforme a la información recabada en campo, 

se deduce que un productor obt iene $165.48/día (se divide el ingreso neto 

que se obt iene por la producción entre 365 días del año) monto que no  

logra ser un sa lar io mínimo y apenas le da para mantener a la familia,  pero  

no le alcanza, por ejemplo, para pagar de man era permanente a un 

t rabajador.  

 

Las ofertas laborales con mejores salar ios en otros lugares también forma n 

parte de estos factores,  ya que al conseguir muy pocos ingresos ,  los 

int egrantes de las familias loca les deciden abandonar las parcelas 

emigrando a otros lugares o incluso países que son at ract ivos 

evidentemente por estos salar ios  o fertados para conseguir mejores 

condiciones de vida,  ocasionando la reducción de mano de obra de la s 

parcelas cafetaleras.  

 

Otro factor que incide en la disminución de mano de obra que se puede 

encontrar  disponible,  y va propiciando que estos migrantes no se queden 

a laborar a los cafetales,  es  la temporalidad de oferta de t rabajo ,  debido a 

que estos trabajadores so lo cuentan con ingresos seguros en un per iodo  

promedio de t res meses,  el cual es el t iempo que se encuentra n laborando  

en las parcelas y el resto del año la pasan viviendo al día al no contar con 

ingresos seguros.   

 

Dados los altos costos que representa la canasta básica en el país de 

Guatemala (3,726.11 quetzales,  equiva lente a $8,345.48) y con el pago que 

obt ienen en México por su t rabajo en el campo so lamente les alcanza para 

sat isfacer la canasta básica,  lo  que influye en que busquen otro t ipo de 

act ividades económicas para emplearse y obtener mayor in greso o 

simplemente que prefieran emigrar hasta los Estados Unidos de América.  
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CONCLUSIONES  

 

Con forme a la hipótesis planteada, los objet ivos de esta invest igación , y 

con ayuda de los art ículos revisados y a lo s resultados de las encuestas 

aplicadas se concluye lo  siguiente.  

 

E l café es la act ividad pr incipal y muchas veces la única de la cua l 

obt ienen ingresos las familias productoras de este cult ivo en el Ejido  

Laguna del Cofre,  donde so lo el 13% de estos productores cuenta con otra 

act ividad económica que le ayuda a complementar sus ingresos.  En la  

producción de café existe una alta part icipación de los jóvenes ya que so lo  

el 16.22% de los productores son cons iderados adultos mayores (65 o más 

años).  

 

Los productores se encuentran en cond iciones de po breza,  que es producto 

del minifundismo y bajos rendimientos (0.6% ton/ha) que se refle ja pocos  

ingresos que muy d ifíc ilmente llegan a cubr ir las necesidades básicas 

dentro de las familias de los productore s,  y aun así lo s productores afirman 

que siguen produciendo café porque no ay más opción en la región.  

 

Dentro de la producción de café existe una alta contratación de mano de 

obra tanto local como externa,  el 93% de los productores se ven en la  

necesidad de contratar mano de obra (pr incipalmente guatem alteca) para 

poder llevar a cabo las act ividades necesar ias para conseguir una buena 

producción, por lo  que estos productores son dependientes de la  

disponibilidad de mano de obra .  

 

E l 86% de la  mano de obra contratada es de or igen guatemalt eco, que 

llegan a laborar a Chiapas en per iodos de t res meses,  part icipando 

pr incipalmente en la cosecha del café.  

 

Los factores que int ervienen en la escasez de mano de obra en Laguna de l 

Cofre,  Municipio de Montecr isto  de Guerrero, Chiapas ident ificados en 
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esta invest igación son la emigración,  la reducción de llegada de 

inmigrantes guatemalt ecos,  los cambios en la tendencia laboral,  el nive l 

salar ia l y social,  las ofertas laborales fuera del lugar,  la temporalidad de 

oferta de trabajo y lo  bajo rentable que les result a a los trabajadores 

inmigrantes.  

 

Estos factores suman al incremento de la  escasez de mano de obra en e l 

Ejido, provocando el alza de costos por medio del aumento de salar ios y 

de oferta de servic ios adicionales que anteriormente no había necesidad 

de ofrecer a los t rabajadores.   

 

La escasez de mano de obra va dificultando cada vez más la realización de 

las act ividades propias del cult ivo ya que so lamente la mano de obra 

familiar no puede completar dichas act ividades,  poniendo en r iesgo la  

producción de café,  ya que muchos de los productores principalmente 

jóvenes si estar ían d ispuestos a migrar para conseguir mejores ganancias  

que no consiguen en las parcelas .  

 

El conflicto  más apremiante de los productores del Ejido Laguna del Cofre 

es la condic ión de marginación en la  que se encuentran inmersos,  

considerando sus bajos salar ios y nivel social,  la  mejor respuesta para 

abordar esta problemát ica t iene que llegar desde el estado, implementando  

polít icas est ratégicas para el mejor desarrollo  social y ec onómico, y con 

ello  dar les la posibilidad de aumentar su calidad de vida y salar ios para 

retener tanto a la mano de obra local como externa.  

 

Debido a la gran dependencia que t ienen los productores a la mano de obra 

externa se hace prudente el estudio y desarro llo  de est rategias para 

disminuir esta dependencia .  Estrategias como la de diseñar un sistema de 

redes con el propósito  de organizar a lo s productores para poder llevar a  

cabo pr incipalmente la cosecha del café por los productores del mismo 

ejido , esto  aprovechando el hecho de que no todas las parcelas son 
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cosechadas al mismo t iempo . Dicho sistema puede fungir como t ransmisor  

de información con referente a la producción de café.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta dirigida a los productores cafetaleros  

 

 Soy Mario Alberto Vazquez Bravo, estudiante de la  

Universidad Autónoma Agrar ia Antonio Narro,  de la carrera ; 

Ingeniero Agrónomo Administ rador.   

A raíz del inicio de tesis como requisito  para t itulación, se 

me es indispensable la reco lección de info rmación de campo. 

Para ello ,  se desarro lló  el presente cuest ionar io que ayudara 

a conocer el contexto sobre la situación de la mano de obra en la  

producción de café.  

Por esta razón le hacemos la so lic itud para responder las preguntas que se 

presentan a cont inuació n. Dejando claro, que, la información reco lectada 

es totalmente confidencial,  contando solo con objet ivos académicos.  

 

Nombre del productor: ___________________________________ ___ 

Edad: ______  

Género:      H  (  )       M (  ) 

Estado Civil: Soltero (a)___ Casado (a)___ Otro (a)____________ 

¿Con que grado de estudio cuenta?  

Primar ia (  )   Secundar ia (  )  técnica (  )  Universitar io  (  ) sin estudio (  )  

 

1. ¿Por cuantos integrantes está conformada su familia?  

  2 (   )               3-4 (  )               5-6 (  )                 7-8 (  )                 

más de 8 (  )  

 

2. De ellos,  ¿alguno se encuentra fuera del 

lugar? 

Si No 

  

 

3. Si es así.  ¿Cuántos? ______ ¿Cuál es la razón por la cual se 

encuentran fuera del lugar?  
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4. ¿Cuántas personas dependen económicamente de usted ?  

 1 (  )                2-3 (  )               4-5 (  )                 6-7 (  )                  más 

de 8 (  ) 

 

Producción  

5.  Actividad económica principal  

 Agricultor  

 Ganadero  

 Empleado 

 Otro: especifique  

 

 

 

 

 

6. ¿Se dedica a la producción de café?  Si No 

 

- Aparte del café.  ¿lleva a cabo alguna otra act ividad económica?  

 

 

7. ¿Por qué cultiva café?  

Herencia familiar  

Es un cu lt ivo adaptable a la región  

La producción es rentable  

No hay más opción en la región  

8. ¿Cuántos años tiene que se dedica a la producción de café?  

Menos de 5 años  

Entre 5 y 10 años  

Entre 10 y 15 años 

Más de 15 años 

9. ¿Cuánta superficie tiene plantada?      __________    

Hectáreas  
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10. ¿Cuánta superficie cosecha?      ___________   

Hectáreas  

 

11. ¿Cuáles son los rendimientos que 

obtiene? 

 

    _______ 

Quintales/hectárea  

 

12. ¿En qué mes cosecha su café?  _____________________________  

13. ¿Cuántos cortes realiza en su p lantación?  _______ 

14.  ¿Cómo vende su café?  

Cereza 

Bo la 

Capulín  

Pergamino  

 

15. ¿Cuál fue su precio de venta por quintal de café?  $________ 

 

16.  ¿Cuánto paga la caja por el corte del café?  __________ 

17.  ¿Cuántas cajas corta un adulto en promedio por día?  _________ 

 

18. ¿Qué procesos realiza después de la  

recolección del café?  

Despulpado  

Lavado  

Secado  

Otros____________________________   

 

19. Tipo de café que cosecha  

Convencional  

De especialidad 

(orgánico)  
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20

. 

¿Cuál es el proceso de comercialización que 

utiliza?  

Venta en organizaciones   

Venta con coyote   

 

21. ¿Cómo almacena su café?  

 

 

 

22. ¿Cómo transporta su café hasta el lugar de venta?  

Transporte público  

Automóvil propio  

Renta de t ransporte ¿Cuánto le cuesta? ________  

Otro:  ______________ 

 

23.  ¿Cuáles son los problemas más importantes que usted considera 

en la producción de café?  

 

 

 

 

 

Mano de obra.  

24. Mano de obra que uti liza en la 

producción de café (personas)  

Familiar  

Contratada  

  

 

 

25. Número de trabajadores contratados  al 

día en: 
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Proceso  No. De trabajadores 

contratados por día  

No. De días de contrato 

de los trabajadores  

Labores 

culturales  

  

Cosecha o 

recolección  

  

Despulpado   

Lavado   

secado   

 

26. Tipo de pago de la mano de 

obra 

Por contrato  

Por día   

 

27. ¿Cuánto paga por la mano de 

obra? 

En contrato  

Por día   

 

28. Si su mano de obra es contratada, son 

provenientes:  

Locales   

Municipales   

Regionales   

Guatemala   

 

29. ¿Cuál es la participación porcentual de la mano de obra loca l 

contra la mano de obra foránea?  

Mano de obra 

local 

Mano de obra 

foránea 

Relación  
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30. Si la mano de obra foránea es la predominante. ¿Por qué se 

inclina hacia ellos?  

 

 

 

 

31.   Para contratar personal extranjero ¿usted necesita de alguna 

documentación para reclutar los?  

No  

Si  ¿Cuál?  

32.¿Qué servicios o apoyos o frece usted a las personas que contrata?  

Alimentación  

Agua  

Espacios de descanso   

Atención médica   

Pagos  

Capacitación  

Mater ial o  equipo de 

t rabajo  

 

Otros:  

 

 

Mano de obra familiar  

 

32.  ¿Los integrantes de su familia participan en los 

diversos procesos del café?  
Si No 

 

34. Si participan, cuantos lo hacen ____, y en que 

procesos 

Proceso  
Participación  Funciones que 

cumplen Si No 

Labores agronómicas     
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Cosecha 

 

   

Despulpado  

 

   

Lavado 

 

   

Secado 

 

   

 

35. 

 

 

 

36.  

¿Realiza algún pago a la mano de obra familiar que participa 

en los diferentes procesos?  

Si             No                                              .                                                                   

 

Si es así,  ¿cuánto es el pago que les da?  

$________________ 

 

 

37. Para los diferentes procesos que se llevan a cabo, ¿recibe algún t ipo  

de apoyo social o  de alguna cooperat iva? 

 

 

 

 

38. ¿Con que tecno logía cuenta a su disposición en la etapa de 

beneficio de café?  

 

 

 

 

 

 

39. ¿Cuenta con una maquina despulpadora?  Si No 
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40. ¿De qué t ipo? Manual De motor 

 

41.  S i no cuenta con despulpadora,  ¿Cómo hace para despulpar?  

Se lo  prestan 

Rentan ¿cuánto paga? ____  

Otros 

 

¿Qué har ía usted si las personas que usted contrata no estuvieran 

disponibles para t rabajar con usted?  

Si le llega a faltar personal,  ¿ha pensado  en abandonar el cult ivo de café’  

 

Anexo 2. Encuesta dirigida a los trabajadores  

 

Mi nombre es Mario Alberto Vazquez Bravo; Estudiante de la  

Universidad Autónoma Agrar ia Antonio Narro de la Especialidad de 

Ingeniero Agrónomo Administ rador,  como requisito  para en la  

invest igación en tesis para requis ito  de t itulación fue desarrollada esta 

encuesta; la  cual está encaminada a conocer la s ituac ión de las personas 

que llegan de otros lugares a laborar a estas regiones.  

 

Nombre del productor: ___________________ _____________ Edad: ______  

Género:      H  (  )       M (  ) 

Estado Civil: Soltero (a)___ Casado (a)___ Otro (a)____________  

¿Con que grado de estudio cuenta?  

Primar ia (  )  Secundar ia (  )  Preparatoria  (  ) Universitar io  (  )  sin estudio (  )  

1.  ¿Cuál es su lugar de origen? __________________________________  

 

2.  ¿Cuál es la razón de porque decidió dejar su lugar de origen?  

Porqué es escaso el t rabajo   

El t rabajo es muy mal pagado   

Las condiciones de t rabajo no son las 

adecuadas 

 

Otras:   
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3.  ¿A qué se dedica en el lugar del que procede?  

Agricultor   

Jornalero   

Otro  

 

4.  ¿Por qué prefieren quedarse a trabajar en esta región?  

Porque está cerca del lugar de viene   

Por el pago que recibe en este lugar   

Porque hay más t rabajo aquí que de donde 

procede 

 

Otros:  

 

 

5.  ¿En qué está laborando en esta región?  

Maíz  

Fr ijo l   

Café  

 Labores culturales   

Cosecha  

Benefic io   

 

6.  ¿El trato que recibe por sus empleadores son los adecuados para 

usted? 

Si  

No  

Especifique:  

 

 

7.  ¿Están conformes con el pago que reciben por sus servicios?  

Si  

No  

Especifique:  
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8.  ¿Cuánto tiempo llevan trabajando en esta región?  

De manera permanente   

De manera parcial   

¿Cuánto t iempo al año?  

 

 

9.  ¿Vienen acompañados de algún familiar más a laborar a este lugar?  

No  

Si  Especifique:  

 

10.  Si contara con los recursos suficientes ¿hubiera preferido ir a 

alguna otra parte del país u otro país?  

No  

Si  ¿A dónde?  

 

11.  Si contara con buenas condiciones en su país ¿aun así preferiría 

migrar hacia México o Estados Unidos?  

No  

Si  ¿Por qué? 

 

 

12.  ¿Necesito de algún tipo de documentación para conseguir trabajo 

aquí? 

No  

Si  ¿Cuál?  

 

13.  ¿Necesito de algún tipo de documentación para poder entrar al 

país?  

No  

Si  ¿Cuál?  

 

14.  Al llegar a trabajar ¿usted ya contaba con el conocimiento sobre el 

trabajo que está realizando? 

Si  

No  
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15.  ¿Está conforme con lo que le pagan por su trabajo?  

Si  

No  ¿Por qué? 

 

16.  ¿lo que está ganando aquí solventa sus necesidades?  

Si  

No  

 

17.  ¿Cuántas personas dependen económicamente de usted?  

1 2-3 4-5 6-7 >8 

 

18.  ¿con que servicios o apoyos cuentan de parte de las personas que los 

contratan? 

Alimentación  

Agua  

Espacios de descanso   

Atención médica   

Pagos  

Capacitación  

Mater ial o  equipo de 

t rabajo  

 

Otros:  

 

 

 


