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El proceso de beneficiado húmedo del grano de ca
fé se inicia con la eliminación de la cubierta externa del fruto, -pericarpio o 
pulpa- que representa el 39.4 % del peso fresco del fruto y que se considera 
como un subproducto de deshecho, comunmente desperdiciado. 

En las últimas décadas, con la construcción de insta
laciones de beneficiado de café de gran capacidad y la incorporación de éstos al 
INMECAFE, la pulpa se ha convertido en un serio problema por los grandes volú
menes que se acumulan, llegando a constituirse en fuente de contaminación en 
los ríos y terrenos aledaños a los beneficios (Barrientos 1985). 

Sólo en el Estado de Veracruz, que cuenta con 
495 unidades de beneficiado húmedo y que durante la cosecha 85-86 procesó 
aproximadamente 500,000 toneladas de café, se produjo un total de 150,000 
toneladas de pulpa (Estrada 1986). 

Entre las mejores alternativas actuales para el apro
vechamiento de este material en México se encuentran la de utilizarlo como 
sustrato para el cultivo de hongos comestibles (Guzmán y Martínez-Carrera 
1985), y la de promover su descomposición natural para convertirlo en abono or
gánico y devolverlo nuevamente a los cafetales de donde se originó (Aguilar 
1987). 

En las grandes acumulaciones que se llegan a formar 
en los beneficios resulta evidente que la descomposición orgánica natural de la 
pulpa sólo se lleva a cabo en el estrato superficial, mientras que en las capas más 
profundas -sin oxígeno- la pulpa cambia su color rojo original por el de un color 
amarillo mostaza y la transformación se suspende por completo después de pa-
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sar por las fases iniciales de fermentación alcohólica y acética; es por ello que se 
ha llegado a considerar como necesaria la realización de repetidos volteos y la 
ocupación prolongada de grandes áreas de terrerno para extender la pulpa en 
camas de poca profundidad. 

Este panorama puede llegar a ser modificado sustan
cialmente, partiendo del hallazgo en 1986 -en acumulaciones de pulpa abando
nada en campo- de 2 especies de lombrices nunca antes reportadas procesando 
la pulpa de café: Eisenia fetída (Savigny 1826) y Metaphire californica (Kinberg 
1867). Las poblaciones naturales encontradas de estas 2 especies alcanzaron 
niveles de 2,500 lombrices (590 gramos de peso fresco) por cada 10 litros de 
volumen aparente de pulpa, pero exclusivamente limitadas al estrato superficial 
de 10 a 20 cm de profundidad. 

Al realizarse pequeñas pruebas bajo condiciones de 
confinamiento en laboratorio, se encontró que las 2 especies se desarrollan y 
proliferan abundantemente, procesando en corto plazo no sólo la capa superfi
cial, sino la totalidad de la pulpa almacenada aún en depósitos de 40 cm de pro
fundidad -y quizás más- sin necesidad de movilizar el sustrato. En las pruebas re
alizadas, un número aproximado a 1800 lombrices procesaron en 2 meses 20 
litros de volumen aparente de pulpa. 

El compost resultante -aproximadamente el 55% 
del volumen aparente inicial de la pulpa- que parece superar ampliamente la cali
dad del abono obtenido mediante volteos, presenta una estructura granulosa 
muy uniforme, ligera y porosa, de color café obscuro casi negro, formada por los 
pequeños turrículos, producto de la digestión de las lombrices. 

Cuando se aumentó el contenido de humedad de la 
pulpa, las lombrices separaron un estrato en el fondo del depósito, formado 
exclusivamente por las fibras intactas de la pulpa; el resto del material, de color 
negro, presenta la apariencia de un lodo de humus, de consistencia elástica y es
ponjosa, de partículas muy finas, con un tacto muy similar al de la arcilla húmeda. 
Hemos observado en laboratorio que la actividad de las lombrices es dispersa en 
el sustrato, mas sín embargo siempre depositan sus excretas en la capa superfi
cial. Aprovechando esta conducta de movilización del sustrato, la capa superfi
cial podría irse retirando periódicamente para favorecer y obligar a la penetración 
de las lombrices a las capas más profundas; ésto abre también la posibilidad de 
procesar en gran escala la pulpa almacenada utilizando las instalaciones de los 
propios beneficios, mismos que se mantienen inactivos en el período intermedio 
de las cosechas de café (aproximadamente 6 meses). 

En términos generales, las perspectivas de esta 
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nueva línea de investigacíón y alternativa de uso de las lombrices, puede incidir 
en la resolución de los problemas de contaminación de aguas y tierras útiles por 
la pulpa, en la obtención de de compostas de mejor calidad para su uso en se
milleros y viveros, la utilización de los beneficios en el período inactivo e incluso 
el múltiple aprovechamiento que la literatura reporta para las lombrices, en espe
cial para E. feUda (Sabine 1983, Lofs-Holmin 1985, Hartenstein 1986). 
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