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E
stamos en la víspera de las celebra-
ciones del bicentenario, conmemo-
ración que pretende celebrar los 200 
años  del inicio de la lucha por la In-

dependencia, además del centenario de 
la primera revolución del siglo xx. En este 
2010 nuestros gobernantes se esmeran en 
venderle al pueblo la construcción de una 
nación mediante un proceso de equidad, 
sin tropiezos y con buenos resultados, sin 

embargo, la realidad, necia como siempre, nos presenta la otra cara de la moneda, y con datos con-
tundentes muestran a un país de desigualdades, con millones de pobres hundidos  en la miseria y 
varias estadísticas de muertos,  producto de la inseguridad y la falta de resultados del gobierno. 

Entender la evolución social del país de manera general es una tarea que nos corresponde; por 
ello, con el pretexto de las celebraciones del Bicentenario y Centenario, dentro de nuestra materia 
de trabajo en esta ocasión presentamos un material que hace poco más de 100 años fue fundamen-
tal para impulsar la producción y el proceso agroindustrial de uno de los cultivos, que a partir de la 
segunda década del siglo xx y hasta la actualidad, ha sido uno de los más importantes para la expor-
tación y el número uno en la generación de divisas. Nos referimos al café, al que desde el porfiriato 
se promovió como un cultivo para cosechar grano verde para exportación, que por su alto precio 
en algunos periodos se le llamó “café oro”. Por ello, conocer la evolución de su cultivo,  ayuda a com-
prender este proceso real de construcción de un país como el nuestro, en donde el café ha sido fun-
damental para el campo mexicano por su papel en la obtención de divisas agropecuarias. 
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La promoción del cultivo de café en las re-
giones y estados como un cultivo apropiado 
para los grandes capitalistas rurales (hacenda-
dos, finqueros y rancheros) adquiere un nuevo 
impulso a finales del siglo xix , periodo en el 
cual se ubican los trabajos de Matías Romero, 
quien fue uno de los mayores promotores de 
la expansión del cultivo y la industria del café. 
Con la reforma agraria, y sobre todo a partir del 
reparto de tierras realizado 
por Lázaro Cárdenas, ha-
cia mediados del siglo xx 
el cultivo del aromático es 
adoptado en mayor medida 
por pequeños  productores 
e indígenas. Al finalizar este 
siglo y en la primera década 
del nuevo milenio, con la 
crisis de los precios, en un 
“mercado libre” y por la so-
breproducción de café con-
vencional (cultivado con 
agroquímicos), los peque-
ños productores caminan 
hacia los mercados orgáni-
cos y economía solidaria, 
como estrategias para mejorar sus ingresos en 
congruencia con su visión y hacer cotidiano de 
respeto a la naturaleza.

Para contribuir a la comprensión de los ante-
cedentes del cultivo del café, en la segunda mi-
tad del siglo xix, la Revista de Geografía Agrícola 
en su sección de documentos en esta ocasión 
reproduce el primer capítulo del libro El cultivo 
del café en la república mexicana1, que apareció  
en 1893, cuyo autor es Matías Romero y fue im-
preso por la Oficina Tipográfica de la Secretaría  
 

1 Este libro se encuentra en la sección de libros históricos de la Bi-
blioteca Central de la Universidad Autónoma Chapingo. Los sellos 
permiten identificar que perteneció a la antigua biblioteca de la 
Escuela Nacional de Agricultura  de San Jacinto, d. f. . Se agrade-
cen las facilidades proporcionadas por el Jefe de la Biblioteca Cen-
tral de la uach, Lic. Ramón Suarez, y colaboradores.

de Fomento. La publicación completa se com-
pone de tres grandes apartados: el primero lle-
va el mismo título del libro y es el que nos per-
mitimos reproducir. El segundo, Cultivo del café 
en la Costa Meridional de Chiapas, fue escrito por 
el mismo autor, mientras que el tercero y último 
corresponde a una compilación de trabajos de 
autores diversos que tratan sobre diferentes as-
pectos del cultivo de café en México e incluye 

los siguientes tres textos: 
a)Tratado sobre el cultivo 
del café en México, de Hi-
lario Cuevas, mandado a 
imprimir por el goberna-
dor del estado de Oaxaca, 
general Mariano Jiménez  
en 1884; b) Estudio sobre 
la producción del café, del 
licenciado Rafael Herrera, 
publicado en 1893, y c) 
Cultivo y beneficio del café, 
por el ingeniero agróno-
mo Gabriel Gómez, pu-
blicado en 1894 (sic).

El libro  El cultivo del 
café en la República Mexi-

cana, y particularmente la parte que aquí se 
reproduce, es una compilación de diferentes ar-
tículos de Matías Romero, publicados en perió-
dicos regionales y en los tomos i y ii del Boletín de 
la Sociedad Agrícola Mexicana, correspondien-
tes a los años 1888 y 1889 respectivamente. En 
él se compila información de la producción re-
gional de café en diferentes partes de la repúbli-
ca con potencial cafetalero donde se tenían ex-
periencias de introducción del cultivo y donde 
existían fincas comerciales. Los temas tratados 
en este documento son: ventajas para el cultivo 
del café en México, cultivo del café en la India 
meridional, cultivo del café en la isla  de Ceylán, 
cultivo del café en México, cultivo del café en el 
cantón de Córdoba, cultivo del café en el cantón 
de Huatusco, cultivo del café en Oaxaca, cultivo 
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del café en los distritos de Teotitlán y Tuxtepec, 
cultivo del café en el distrito de Choapan (hoy  
Matías Romero, Oax.), cultivo del café en los dis-
tritos de Villa-Alta y Villa-Juárez, cultivo del café 
en el distrito de Miahuatlán, cultivo del café en 
Juquila, cultivo del café en el distrito de Pochut-
la, una nota sobre un intento de cultivo del café 
en California y el cultivo del café en Colima. 

Todos los documentos son 
de la autoría de Matías Rome-
ro. Seis de ellos se encuen-
tran fechados en la ciudad de 
Oaxaca, entre el 26 y el 31 de 
mayo de 1879; hay uno del 23 
de junio y otro del 27de julio 
de 1879; dos no tienen fecha, 
el de California está fechado 
en enero de 1876 y el de Coli-
ma en abril de 1877. 

Pero a todo esto, ¿quién 
fue Matías Romero y a qué se 
debe su destacada participa-
ción en el fomento del café? 
Nacido en Oaxaca en 1832, Ma-
tías Romero estudió leyes y a 
corta edad se integró al equi-
po de trabajo del licenciado 
Benito Juárez, quien lo nom-
bró secretario de la delegación diplomática de 
México en Estados Unidos, y a partir de mayo de 
1862, ocupó los cargos de embajador y ministro 
plenipotenciario de México ante el mismo país. 
A raíz de la intervención franco-belga, Romero 
regresó a México y participó como militar en la 
defensa de la soberanía del país, sin embargo se 
convenció de que era más útil a su país desde la 
diplomacia, por lo que en septiembre del mismo 
año retornó para ocupar nuevamente su pues-
to en la embajada. En 1867, al concluir la guerra 
en contra de la intervención francesa, regresa 
a México para trabajar por algún tiempo como 
ministro de Hacienda, puesto que cambia por el 
de embajador mexicano en Estados Unidos. 

En 1869, Matías Romero vuelve a México para 
hacerse cargo del Ministerio de Hacienda por 
segunda ocasión, en el que se mantuvo hasta 
1872, cuando se retiró a la vida privada y se esta-
bleció en Chiapas, donde se dedicó a activida-
des agrícolas, especialmente al cultivo del café 
en la región del Soconusco. Tres años después, 
reaparece en la vida pública, esta vez como se-

nador suplente por el 
estado de Chiapas, y en 
1876 como diputado 
federal por Oaxaca. De 
1877 a 1879 fue secreta-
rio de Hacienda en el 
gobierno del general 
Porfirio Díaz, puesto que 
se vio obligado a dejar 
por motivos de salud. En 
1882, durante la gestión 
presidencial del general 
Manuel González, Ma-
tías Romero desempe-
ñó nuevamente el car-
go de embajador ante 
el gobierno de Estados 
Unidos, al cual renuncia 
para dedicarse a viajar 
por Europa; sin embargo 

en 1884, durante el segundo periodo de Porfirio 
Díaz, nuevamente asume el cargo de embaja-
dor en Washington. En 1892, Matías Romero re-
torna a México para desempeñarse por cuarta 
ocasión como secretario de Hacienda, y al año 
siguiente volvió a Washington como embaja-
dor, donde vivió hasta el día de su fallecimiento, 
en diciembre de 1898.

De esta apretada síntesis biográfica, se pue-
de apreciar que Matías Romero fue un político 
que se desempeñó exitosamente en los perio-
dos presidenciales de Benito Juárez, Porfirio 
Díaz y Manuel González; que se ocupó de la 
vida diplomática como embajador de México 
en Estados Unidos y como ministro de Hacien-
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da además de ser senador y diputado. También 
destaca su interés por la producción agrícola, 
particularmente del café, al cual le dedicó es-
fuerzos en sus fincas, en su investigación y lo 
promocionó como uno de los cultivos comer-
ciales para contribuir al desarrollo del país, tal 
y como lo hizo con los ferrocarriles cuando fue 
secretario de Hacienda.

Junto con sus escritos sobre el servicio ex-
terior mexicano durante su gestión como em-
bajador, se encuentran los relacionados con 
la promoción del cultivo del café, en donde se 
localizan 19 artículos difundidos en diferen-
tes periódicos regionales y en el boletín de la 
Sociedad Agrícola Mexicana, publicado entre 
1880 y 1881, además de la compilación en  dos 
tomos de los trabajos más importantes. Dos son 
sus pretextos para promover el cultivo del café: 
primero, como funcionario público al frente del 
ministerio de Hacienda, con la tarea de promo-
ver la economía nacional mediante el fomento 
al campo mexicano; la otra fue una aspiración 
personal que lo llevó a establecer su residencia 
en el Soconusco, Chiapas, para realizar planta-
ciones, lo que le permitió el conocimiento, la 
experiencia práctica y la necesidad de informa-
ción acerca de ese cultivo, que lo convirtieron 
en un especialista del café, situación que asumió 
como un apostolado, y por ello constantemen-
te recibía peticiones de consejos de agricultores 
para el establecimiento del café en diferentes 
lugares del país. 

Matías Romero viajó por todos los lugares 
de la república en donde se producía café  para 
conocer y tomar nota de los aciertos y circuns-
tancias de la producción, las cuales al ser plas-
madas en artículos y ensayos, se convirtieron en 
una obra invaluable sobre la cafeticultura regio-
nal de aquel periodo. Un legado que nos ayuda 
a entender los problemas iniciales, los enfoques 
y las aspiraciones de los cafeticultores mexica-
nos entre quienes habían rancheros, finqueros 
y hacendados. También es de señalarse dentro 

de sus actividades, la creación de la Sociedad 
Agrícola Mexicana, integrada por prominentes 
agricultores hacendados, y de la que asumió la 
presidencia, mediante la cual se difundieron los 
conocimientos sobre cultivos tropicales, maqui-
naria, enfermedades y otros temas de interés 
para estos terratenientes.

Uno de los aspectos destacables es su en-
foque para despertar el interés de los capitales 
entre los hacendados y encontrar en el café una 
opción de inversión, como se establece desde la 
primera frase: 

Con  objeto de animar las inversiones  de ca-
pitales mexicanos en el cultivo del café, que 
es sin duda una de las industrias más lucra-
tivas y por lo mismo de mayor porvenir en 
nuestro país, me ha parecido conveniente 
hacer resaltar las ventajas de este cultivo en 
México, respecto de las que ofrecen otros lu-
gares en donde se considera muy lucrativo... 

concepto que complementa con la recomen-
dación de comprar unos 500 acres de terreno, 
de los cuales aproximadamente 100 se deberán 
sembrar con café y los restantes servirán para 
mantener al ganado que producirá el abono ne-
cesario para fertilizar, idea que es rematada con 
la recomendacion de las tres condiciones para 
asegurar el éxito de una plantación cafetalera y 
una comparación de la producción de café en la 
India meridional, Ceylán y México:

...primero, el terreno y temperatura más 
apropiados para el cultivo del café; segun-
do, lugar en donde se pueda disponer de los 
brazos suficientes con jornales moderados; 
y tercero, facilidad de exportar los frutos sin 
grandes recargos de fletes. Reunidas estas 
condiciones puede asegurarse el éxito más 
completo del cultivador.
También, a raíz de los datos comparativos 
dice, la utilidad del 25 por 100 sobre el capi-
tal invertido en un plantío de café, que los 
ingleses obtienen en la India meridional y en 
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Ceylán, es altamente halagadora para ellos, 
cuyo dinero no produce en Inglaterra un in-
terés mayor del 6 por 100 al año. En México, 
sin embargo, se puede obtener un interés 
mucho mayor respecto del capital invertido 
en el cultivo del café, y esta circunstancia 
deberá decidir a nuestros capitalistas á dedi-
carse á ese negocio.

La descripción que realiza Romero, incluye 
un marco de desarrollo económico y social lo-
cal, como son los cultivos y otras opciones pro-
ductivas presentes y su evolución, desde luego, 
resaltando el potencial del café, la situación de 
la mano de obra y la migración —asociada des-
de entonces— los costos del cultivo, la falta de 
datos precisos en México, las condiciones de 
altitud, la presencia de heladas, las clases de tie-
rra, los sistemas de cultivo prevalecientes y has-
ta los rendimientos de cafeto por mata; siempre 
bajo un enfoque comparativo y de promoción 
del aromático.

Posiblemente esto fue lo que promovió el 
establecimiento de las grandes explotaciones 
cafetaleras del país, típicas del siglo xix y prin-
cipios del siglo xx, que fueron reestructuradas 
con la reforma agraria mexicana. No es el caso 
así de las célebres plantaciones en Chiapas con 
participación de capital extranjero que a la fe-
cha sobreviven y son muestra de la polarización 
social que prevalece en el medio rural de Chia-
pas y México a más de un siglo del inicio de la 
Revolución Mexicana y de los gobiernos posre-
volucionarios. Por ésta y otras razones, en regio-
nes también cafetaleras de la Selva Lacandona 
y la zona norte de Chiapas, surgió en 1994 y aún 
sobrevive el levantamiento neozapatista. 

Seguramente, la bibliografía de Matías Ro-
mero sobre café, además del valor pionero, téc-
nico, político y de promoción económica, es útil 
por la visión regional. Al revisarla se aprecia el 
trabajo titánico para recolectar la información 
en los diferentes lugares de la república en una 

época donde las comunicaciones eran muy po-
cas, además de requerirse esfuerzo físico y tiem-
po. La permanencia de un enfoque regional, útil 
en este momento para retomar la reestructura-
ción de la producción del café, ahora mayorita-
riamente en manos de pequeños productores, 
campesinos e indígenas, que tienen una visión 
diferente de la explotación cafetalera que la 
que inicialmente le dio Matías Romero. Por úl-
timo, desde la academia, este tipo de trabajos, 
además de su utilidad técnica, son materia pri-
ma para ayudar a entender el tortuoso camino 
de la construcción nacional, en este caso, desde 
la promoción de un cultivo de exportación. La 
apología del café que hace el autor, es por de-
más evidente:

 …habiéndome consagrado desde hace 
tiempo al estudio del café, he llegado á creer 
que su cultivo en México podría mejorar en 
lo absoluto la condición del país, si no es que 
cambiaría por completo; y con el objeto de 
fomentar ese cultivo, he  escrito de tiempo 
en tiempo algunos artículos y he visitado a 
varios de los distritos que se considera tienen 
condiciones más favorables para el café.
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