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RESUMEN 

 

El café es uno de los cultivos más importantes a nivel nacional, ya que no solo es una fuente 

de empleo para millones de familias de pequeños agricultores, sino que también constituye 

uno de los principales productos de agroexportación. Lamentablemente, la emergencia 

sanitaria provocada por el COVID-19 y las reglas de aislamiento social para frenar su 

propagación impuestas por los gobiernos trajo consecuencias negativas en el comercio y 

consumo de café. En este contexto, se realizó el presente trabajo con el objetivo de 

determinar cómo afectó la pandemia a la producción de café y describir los sistemas 

productivos de los productores de café pertenecientes a la CAI Juan Santos Atahualpa. Para 

dicho fin, se llevaron a cabo las encuestas sobre "Impacto del COVID-19" y 

"Caracterización de las fincas productivas" a una muestra determinada por la fórmula de 

Corbetta, de la población de caficultores orgánicos de los centros poblados Belen Anapiari, 

Unión Andahuaylas y Villa el Sol. Los resultados indican que principalmente las fincas son 

manejadas por varones, su extensión no es mayor a 5 hectáreas y producen entre 16 a 20 

qq/ha. En general, los caficultores han percibido cambios durante y después de la 

inmovilización, como la mejora de los precios en la venta del café y el incremento de los 

gastos, como el precio de los víveres, el costo por lata cosechada, y el jornal de cosecha. 

Asimismo, los productores manifestaron que la mano de obra estuvo disponible pero el 

transporte se vio afectado negativamente, y por ello, labores importantes como la cosecha 

no se llevaron a cabo adecuadamente. Finalmente, esto contribuyó a que la mitad de los 

entrevistados incurriera a la venta de productos alternativos como plátano, maíz y kion, y un 

17% de los agricultores optara por cambiar de cultivo por otros como el kión y maíz. 

 

Palabras clave: Fincas cafetaleras, COVID-19, Cooperativas, Pichanaki. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Coffee is one of the most important crops in Perú, since it is not the only source of 

employment for millions of families of small farmers but also constitutes one of the main 

agro-export products. Unfortunately, the public health emergency caused by COVID-19 and 

the lockdown regulations to stop its spread imposed by governments had negative 

consequences on the coffee commerce and its consumption. In this context, the present work 

was with the objective of determining how the pandemic affected coffee production and 

describing the coffee productive systems of Juan Santos Atahualpa Industrial 

Agroecological Cooperative's members. For this purpose, the "Impact of COVID-19" and 

"Characterization of productive farms" surveys were conducted on a sample of the organic 

coffee growers' population determined by the Corbetta formula, in the population centers 

Belen Anapiari, Unión Andahuaylas and Villa el Sol. The results indicate that the coffee 

farms are mainly managed by men, their extension is not larger than 5 hectares and its 

average yield is between 16 to 20 qq/ha. In general, coffee farmers have perceived changes 

during and after the lockdown caused by COVID-19, such as the rise of coffee price and the 

increase of producers' expenses, such as grocery prices, the cost per can harvested, and the 

harvest wages of men and women. Likewise, the producers stated that labor force was 

available but transportation was negatively affected. Therefore, important tasks such as 

harvesting were not performed properly. Finally, this situation influenced half of the 

interviewees' decision to sell alternative products such as bananas, corn and ginger, and the 

17% of farmers to replace coffee plantations for other crops like ginger and corn. 

 

Keywords: Coffee farms, COVID-19, Cooperatives, Pichanaki. 



I. INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo de café es de gran importancia económica, social y ambiental a nivel mundial, ya 

que representa el segundo producto más comercializado después del petróleo y el que más 

ingresos genera, especialmente a pequeños productores en países en vías de desarrollo 

(Figueroa et al., 2015; ICO, 2019). Además, debido a que su producción se lleva a cabo en 

ecosistemas forestales, su impacto sobre el medio ambiente resulta muy profundo. En el 

Perú, se estima que constituye la principal fuente de ingresos para más de 200 mil familias 

de pequeños agricultores en la sierra y selva, que reúne al 85% del total de caficultores, e 

históricamente es uno de los principales productos de agroexportación junto con el cacao, lo 

que le permitió al país ubicarse como el décimo exportador de café a nivel mundial, con 

compradores en más de 40 países (BCRP, 2021; USDA, 2022). La región Junín ocupa el 

tercer puesto entre los principales productores de café a nivel nacional con una participación 

del 18.7%, y dentro de la región, la provincia de Chanchamayo es la que más contribuye a 

la producción (JNC, 2021). En esta localidad, predomina también la agricultura familiar y 

se estima que alrededor de 130 mil familias ejercen dicha actividad (Livia et al., 2021). 

 

Por otro lado, durante el año 2020 se declaró la pandemia por COVID-19 por parte de la 

OMS y la inmovilización total decretada por los gobiernos, lo que generó un gran impacto 

negativo en el consumo del café con el cierre de cafeterías, aeropuertos y centros de consumo 

y adquisición, así como en la producción agrícola (Mondaq, 2020). Desafortunadamente, la 

capacidad de respuesta por parte de las autoridades y de los productores cafetaleros fue muy 

limitada, debido a su falta de preparación a posibles escenarios de crisis como una 

emergencia sanitaria. 

 

Por ello, el objetivo principal de este trabajo fue determinar el grado de afectación de la 

pandemia causada por el COVID-19 sobre los productores de café en el distrito de Pichanaki 

que pertenecen a la Cooperativa Agroecológica Industrial Juan Santos Atahualpa. Para dicho 

fin, se buscó caracterizar los actuales sistemas de producción de café en los agricultores de 
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la cooperativa golpeados por la inmovilización, y determinar el impacto sobre aspectos 

socioeconómicos y agronómicos durante los años que se vieron afectados por la pandemia. 

A través de la caracterización, el presente estudio proporcionará datos claves, tanto para el 

productor como para las autoridades locales, regionales y nacionales, para una mejor toma 

de decisiones ante este tipo de situaciones.  



II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. CARACTERIZACIÓN DEL CULTIVO DE CAFÉ 

 

2.1.1. Origen 

Según Gómez & López (2015), existen alrededor de 66 especies que pertenecen al género 

Coffea. De todas ellas, cuatro se cultivan y dos de ellas han sido descritas como las más 

importantes, ya que corresponden a más del 90% de la producción a nivel mundial: Coffea 

arabica y Coffea canephora. El café robusta (C. canephora) es un diploide (2n=22) de 

naturaleza alógama, mientras que el café arábigo (C. arabica) es una especie tetraploide 

(2n=44) preponderantemente autógama, posiblemente el resultado del cruce natural de dos 

especies de las tierras bajas, tales como C. canephora y C. eugenioides, ya que a esta última 

es a la que más se parece C. arabica (Henríquez et al., 2012; Villacis y Aguilar, 2016). 

 

El centro de origen más probable del café arábigo está establecido en la provincia de Kaffa, 

zona en las montañas sur occidentales de Etiopía a 3500 msnm, desde donde se extendió al 

altiplano de Sudán y el norte de Kenia, cuyos habitantes conocían y recolectaban sus frutos. 

Los inicios del cultivo de café se dieron en el siglo VI, pero no fue hasta el siglo XIII que se 

empezó a tostar el grano, y esto impulsó a que su consumo crezca en los siglos siguientes al 

siglo XV (Wagner, 2001; Alvarado, 2015). 

 

2.1.2. Clasificación taxonómica  

El café pertenece a la familia de las Rubiáceas y al género botánico Coffea, el cual está 

conformado por 103 especies, de las que destacan 3 por su importancia económica: C. 

arabica L., C. canephora y C. liberica L., en ese orden (Rojas, 1994). 

 

Alvarado y Rojas (2007) clasifica al cafeto de la siguiente manera: 

● Reino: Plantae  

● Subreino: Traqueobionta - Plantas vasculares 
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● Superdivisión: Espermatofita - Plantas con semillas 

● División: Magnoliophyta - Plantas con flores 

● Clase: Magnoliopsida – Dicotiledóneas 

● Subclase: Astéridos 

● Orden: Rubiales  

● Familia: Rubiaceae  

● Género: Coffea  

● Especies: C. arabica L, C. canephora, C. liberica 

 

2.2. ASPECTOS GENERALES DEL CULTIVO DEL CAFETO 

 

2.2.1. El cultivo de café en el mundo 

A nivel mundial el café es de suma importancia en aspectos económicos y sociales, ya que 

se estima que más de 25 millones de personas en todo el mundo dependen del café como 

medio de vida porque participan en alguna de las etapas de la cadena: producción, 

procesamiento, comercialización y consumo (ICO, 2019). Este número de personas se debe 

a que el cultivo de café requiere una gran cantidad de mano de obra desde la siembra hasta 

la cosecha y durante el crecimiento que puede llevar varios años, y requiere atención 

constante para asegurar la calidad del café producido (ICO, 2021). El café constituye el 

segundo producto más comercializado después del petróleo y el que más ingresos genera 

(Figueroa et al., 2015). 

 

Durante la campaña del periodo 2020 al 2021, la producción mundial de café superó los 175 

millones de sacos de 60 kg, mientras que las exportaciones superaron los 144 millones de 

sacos, y en América del Sur se produjeron 88.2 millones de sacos, la mayoría de los cuales 

eran variedades arábicas. Actualmente, Brasil sigue siendo el mayor productor y exportador 

de café del mundo, gracias a su vasta superficie que ha incrementado el área cosechada a 

casi 2 millones de hectáreas, la que le permitió exportar alrededor de 5 mil millones de 

dólares en dicha campaña (Orús, 2022). 
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2.2.2. El cultivo de café en el Perú 

El café es una de las exportaciones agrícolas más importantes a nivel nacional, cuya 

producción constituye la principal fuente de empleo para 233 mil hogares, en su mayoría de 

pequeños agricultores (Beuchelt y Zeller, 2018; MIDAGRI, 2019). La producción peruana 

de café se divide en café tradicional, que ocupa tres cuartas partes del total, y una pequeña 

cantidad (20% a 25%) de café especial y café orgánico. Asimismo, la estacionalidad de la 

producción es muy pronunciada, ya que comienza en marzo, alcanza un pico entre mayo y 

junio, y disminuye en septiembre (Romero, 2020). Las principales variedades que se cultivan 

en el Perú son Typica, Caturra, Pache y Bourbon y Catimor (Díaz y Willems, 2017). 

 

En el año 2011, la producción de café sufrió una fuerte baja debido al brote de la enfermedad 

de la roya. Sin embargo, el sector cafetalero logró recuperarse a partir del año 2015 y en el 

2021 la producción acumulada casi alcanzó las 375 mil toneladas, con un rendimiento 

promedio de 22 quintales (qq)/ha, teniendo en consideración que en la zona de selva central 

el quintal equivale a 60 kg de café pergamino seco, y una superficie sembrada total de 375 

mil ha (Díaz y Willems, 2017; SIEA, 2021; Orús, 2022). De acuerdo a la Junta Nacional del 

Café (JNC) (2021), la región Junín aporta el 18.7% de la producción, lo que le otorga el 

tercer lugar dentro de los principales productores de café a nivel nacional.  

 

Como exportador de café, el Perú actualmente ocupa el décimo puesto, con una participación 

del 2.43% de las exportaciones mundiales (USDA, 2022). En los últimos años se ha 

observado crecimiento económico en el sector, ya que en el 2020 alcanzó un total de 644 

millones de dólares, cifra que en el 2021 se incrementó en un 18% aproximadamente y se 

obtuvieron 761.9 millones de dólares, a pesar de la disminución en un 9% de la cantidad de 

toneladas exportadas, que llegó a ser de 214.4 miles de toneladas. El café producido en el 

Perú tiene como destino 40 diferentes países, de los que destacan EEUU que abarca cerca al 

23% de las exportaciones, seguido de Alemania con un 21% y Bélgica con el 11% 

(MIDAGRI, 2020a). 

 

2.2.3. Producción de café orgánico en el Perú 

Las primeras exportaciones peruanas de café se registraron a partir del año 1880, sin 

embargo, se detuvieron en 1900 por la fuerte crisis internacional. En el año 1930 se reactiva 

el sector, pero otra vez entra en recesión en el año 1980 debido a la fuerte competencia 
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internacional, situación que empeora en la década siguiente por la crisis política en el país. 

El difícil panorama motiva a que los agricultores se asocien y que, en el año 1990, las 

cooperativas La Florida, Prosperidad Chirinos y Cocla inicien la producción de café 

orgánico con el fin de aprovechar los mayores beneficios económicos que ofrecía el 

incipiente mercado (Cahuapaza, 2016). 

 

En la actualidad, el café orgánico representa el 49.33% de la agricultura orgánica certificada 

en nuestro país con cerca de 125 mil hectáreas a cargo de pequeños productores, lo que 

convierte al Perú en uno de los productores líder de café orgánico, que junto a Etiopía 

acapara el 45.81% de la producción mundial (Gestión, 2022). De acuerdo a MIDAGRI 

(2021), las asociaciones y cooperativas peruanas lograron exportar 67 082 toneladas de café 

orgánico, valorizado en más de 215 millones de dólares, en el año 2020. 

 

Según los reportes de SENASA, la región de Cajamarca lidera la producción de café 

orgánico con 58 300 hectáreas certificadas, seguido por Junín con 55 176 hectáreas, 

Amazonas con 15 041 hectáreas y San Martín con 14 996 hectáreas (JNC, 2022). 

 

2.2.4. Manejo orgánico 

El manejo orgánico es una práctica cada vez más común en distintos sectores de la 

agricultura, especialmente entre los productores de café. Este enfoque se centra en la 

adopción de prácticas agrícolas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, que 

incluyen la sustitución de pesticidas, herbicidas y fertilizantes sintéticos por alternativas 

naturales como los abonos orgánicos, y la inclusión de labores culturales que promuevan la 

biodiversidad en el ecosistema del café, como la rotación de cultivos, la siembra de árboles 

de sombra, la poda y manejo adecuado de la copa, la implementación de barreras vegetales 

y el control biológico de plagas y enfermedades para mantener la salud del suelo y las plantas 

de café (Pérez et  al., 2016; Muñoz-Belalcazar et al., 2021). Así, el objetivo de estas prácticas 

es mantener un equilibrio entre los aspectos productivos y ambientales del cultivo del café, 

lo que permite una producción rentable y de calidad, de la mano con la conservación de los 

recursos naturales.  
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Según Quijano-Guzmán y Aguilar-González (2016), el manejo orgánico del café no solo 

beneficia al medio ambiente al reducir la contaminación, sino que también promueve la 

salud del consumidor al evitar su exposición a residuos tóxicos de pesticidas. Asimismo, 

ayuda a los caficultores a diferenciar y agregar valor a su producto, ya que la certificación 

orgánica le permite acceder a mercados exclusivos (Toledo et al., 2019). Además, los 

agricultores que utilizan prácticas orgánicas pueden reducir sus costos de producción a largo 

plazo, ya que no necesitan depender de agroquímicos costosos (Elliot, 2020).  

 

Por otro lado, a pesar de estos beneficios, el manejo orgánico del café presenta algunos 

desafíos como el alto costo inicial de transición a prácticas orgánicas, pues se requiere de un 

periodo de conversión de tres años antes de conseguir la certificación orgánica, que 

constituye un costo que no todos los pequeños agricultores pueden asumir, especialmente si 

no se encuentran asociados, por lo que puede resultar en desigualdad económica y social 

(DeFries et al., 2017; Karipidis & Karypidou, 2021). Además, aunque este tipo de manejo 

potencialmente puede mantener o mejorar los rendimientos del cultivo, especialmente en un 

contexto de cambio climático y vulnerabilidad del ecosistema del café, se requiere de 

asistencia técnica y suficiente mano de obra para el cuidado de los cafetales, de lo contrario 

la producción de la finca puede disminuir significativamente (Schiller et al., 2020). 

 

En resumen, el manejo orgánico del café es una alternativa que ofrece beneficios 

ambientales, económicos y sociales, por lo que muchos productores de café están adoptando 

este sistema en todo el mundo, y se espera que la demanda de café orgánico siga aumentando 

en el futuro (Torga & Spers, 2020). 

 

2.3. COVID-19 

La enfermedad por coronavirus (COVID-19) es una enfermedad infecciosa causada por una 

cepa mutante del coronavirus SARS-CoV-2 originada en Hubei, China en diciembre del 

2019 (Riggioni et al., 2019). El 13 de enero de 2020 se reportó el primer caso en Tailandia, 

el 19 de enero en Corea del Sur, y luego en numerosos países de mundo, debido a lo cual la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró desde marzo 2020 una nueva pandemia 

mundial (Maguiña Vargas et al., 2020). En el Perú, el primer caso fue reportado el 6 de 

marzo del 2020 y 19 días después se promulgó el Decreto Supremo N.º 094-2020-PCM, el 

https://sciprofiles.com/profile/435934
https://sciprofiles.com/profile/author/cWN5K3NINS9MN0dzUXh6NzUweDBHcm1SZmloem1zeUVMRDVIQ2FzZE9tZz0=
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cual estableció medidas de aislamiento social para evitar la dispersión de la enfermedad y la 

prórroga del Estado de Emergencia Nacional (Barrutia Barreto et al., 2021).  

 

Esta enfermedad se transmite rápidamente de persona a persona a través de la tos o 

secreciones respiratorias y por contactos cercanos, y presenta como síntomas más comunes 

la fiebre, tos y fatiga. La enfermedad puede agravarse más frecuentemente en los mayores 

de 65 años y personas con condiciones crónicas, mientras que los niños, adolescentes y 

adultos jóvenes infectados suelen ser asintomáticas, lo que ocasiona la rápida propagación 

del virus (Maguiña Vargas et al., 2020; Riggioni et al., 2019; Díaz-Castrillón & Toro-

Montoya, 2020). Por ende, la pandemia y el confinamiento generaron severos efectos 

económicos y sociales e importantes disrupciones en las cadenas y el comercio a nivel 

mundial, crisis a la que el Perú no ha sido ajeno y ello se evidencia en el incremento de los 

niveles de pobreza, pobreza extrema y desigualdad social (Huamán, 2021; Valenzuela & 

Reinecke, 2021).  

 

2.4. LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ FRENTE AL COVID-19 

Dentro de la región, el Perú tenía el mayor crecimiento económico desde el año 1990, con 

un crecimiento promedio del PBI de 5.9% entre el 2005 y el 2015 y una de las menores tasas 

de inflación promedio con el 2.9% (Barrutia Barreto et al., 2021). Por otro lado, la 

caficultura peruana ha acumulado pérdidas durante muchos años producto de varios factores 

como el uso de plantaciones viejas con poco manejo, lo que sumado a los costos crecientes 

de producción y bajos precios, disminuyen la rentabilidad del cultivo para el productor. A 

pesar de ello, los agricultores insisten con el café debido a que no hay otro cultivo en las 

zonas cafetaleras que generen ganancias y tengan un ciclo de 10 años con tres años de buenos 

precios, aunque con tres años de precios regulares y 4 años de precios malos (JNC, 2021). 

 

A pesar de su importancia a nivel global, el sector cafetalero ha mostrado ser muy vulnerable 

a las crisis, como se evidenció en la reciente pandemia ocasionada por el COVID-19 y sus 

consecuencias, como políticas de salud pública que limitaron el acceso de los trabajadores a 

las fincas, las restricciones en la movilidad y el cierre de fronteras que dificultaron el 

transporte y la logística del café en las alejadas regiones productoras de café, ambos factores 

que causaron la elevación de los costos de producción, y la depresión de la economía mundial 

que afectó la capacidad adquisitiva de los compradores y causó la caída del precio del café 
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(Barrios et al., 2020; González-Díaz et al., 2020; MINAGRI, 2020; Mondaq, 2020; Salazar, 

2020; Rhiney et al., 2021). Estas circunstancias afectaron la producción en distintos países, 

como Colombia donde las exportaciones de café disminuyeron un 7% en el primer semestre 

del 2020 en comparación con el mismo período del año anterior (Bloomberg, 2020), y en 

Nicaragua ocasionó una disminución del 8% de la producción respecto al año anterior según 

ICO (2021). En el Perú, en marzo del 2020 a punto de iniciar la cosecha de café, los 

caficultores se tuvieron que enfrentar a los embates de la crisis por el coronavirus, lo que 

ocasionó que aproximadamente 10 mil ha de café se dejaron de cosechar en las regiones de 

San Martín, Junín, Huánuco, Ayacucho y Ucayali, y que hasta un 30% de los productores 

consideren abandonar sus plantaciones en busca de subsistir con alternativas más rentables 

(JNC, 2020).  

 

Ante la inminente crisis por el COVID-19, los países productores se ven en la necesidad de 

implementar medidas que permitan aliviar las pérdidas en la producción, como el uso de 

tecnologías de comunicación para  los trámites, quejas, denuncias o comunicados de las 

instituciones cafetaleras (FNC, s.f.), protocolos de seguridad para la prevención de contagio 

en la cadena de valor del café, apoyo a los productores para el acceso a fertilizantes (Prensa 

FNC, 2020), estudios de caracterización de fincas para conocer el comportamiento del sector 

y construir una estrategia de sostenibilidad para la habilitación y uso de una plataforma 

multiactor (Rikolto, 2021), y en el Perú, de acuerdo con Solidaridad (2022), se  propusieron 

el pase de tránsito especial para el transporte de café, la elaboración y difusión de protocolos 

para prevenir y evitar la propagación del COVID-19, fomentar el consumo interno del café, 

solicitar al MINAGRI una propuesta de salvaguarda financiero para la cadena de valor de 

café y la reactivación del Consejo Nacional del café para reactivar la caficultura peruana.  

 

2.5. ORGANIZACIÓN SOCIO-ECONÓMICA DE LAS FINCAS DE CAFÉ 

 

2.5.1. Caracterización de fincas 

De acuerdo a Martos (2004), la investigación en sistemas de producción requiere de un 

análisis descriptivo inicial que permita elaborar un marco de referencia a partir del cual se 

pueden elaborar un diagnóstico en las carencias y problemáticas, y sugerir acciones para 

mejorar la situación. Por ello, la caracterización de fincas tiene el objetivo de recolectar 

información sobre las características específicas de un lugar de estudio para su descripción 
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y análisis, y de esta manera se puedan identificar las limitaciones físicas, históricas, 

productivas, sociales, tecnológicas, ambientales o económicas que influyen en el 

funcionamiento del sistema productivo (Santistevan et al., 2014; Barrezueta y Chabla, 2017; 

Leiva et al., 2017). Esta actividad permite identificar fincas con características similares en 

la misma o diferentes áreas geográficas y agruparlas según la homogeneidad de uno o varios 

parámetros como el acceso a los recursos, la relación entre la finca y el ambiente ecológico, 

la relación entre la finca y el ambiente socioeconómico, o la estructura del sistema 

productivo (Hart, 1988; Malagón y Praguer, 2001).  

 

Para dicho fin, se puede diseñar un conjunto de cuestionarios estructurados y detallados, así 

como entrevistas dirigidas a los productores (Musa et al., 2006). De acuerdo a Berdegué y 

Escobar (1990), los descriptores de interés para la tipificación y clasificación de una finca 

incluyen: 

● Indicadores del tamaño de la finca.  

● Indicadores del nivel de capitalización de la finca.  

● Indicadores de la estructura de la mano de obra disponible y empleada en la finca y 

fuera de ella, incluyendo trabajo asalariado o contratado.  

● Indicadores de los sistemas productivos existentes en la finca. 

● Indicadores del nivel de intensificación tecnológica.  

● Indicadores del tipo de tenencia de la tierra.  

● Indicadores de la calidad del suelo, 

● Indicadores de la composición del ingreso familiar.  

● Indicadores del tipo y grado de articulación con los mercados de productos.  

● Indicadores de localización geográfica y agroecológica.  

● Indicadores de la capacidad de gestión, metas y habilidades de los productores.    

 

Los resultados pueden ser sometidos a un análisis estadístico multivariado e interpretación 

según los objetivos planteados, lo que es de mucha utilidad para definir políticas de 

transferencia tecnológica y gestión de proyectos de investigación de los sistemas de finca, 

ya que es importante que la metodología usada se adapte a las condiciones del productor y 

no viceversa. Además de la descripción de la finca, es importante que la caracterización 

incluya la percepción de los productores del ambiente ecológico y socioeconómico que le 
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rodea, ya que ello determinará sus decisiones respecto al sistema de producción elegido 

(Hart, 1988). 

 

Otro punto importante a considerar es que las características de las fincas pueden cambiar 

en el tiempo o en espacios geográficos. En el Perú, existen algunos datos interesantes como 

el mostrado por Rojas-Ruiz et al. (2020) quienes reportan un cambio de variedades (de 

Caturra a Catimor) en un lapso de 3 años, así como rendimiento que van de 10 a 30 qq/ha. 

Aun así, es muy poca la información que muestre los atributos agronómicos y sociales, y de 

los productores cafetaleros limitando de esta forma la identificación de la problemática del 

sector, particularmente en Satipo y Chanchamayo. 

 

2.5.2. Cooperativismo 

El cooperativismo es una corriente económica y social que se centra en la creación y gestión 

de empresas cooperativas, las cuales son organizaciones autónomas de personas que se 

reúnen de manera voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones comunes 

referentes a aspectos económicos, sociales y culturales (Alonso, 2015). A pesar que 

históricamente la primera cooperativa se formó en 1844 en la ciudad de Rochdale, Inglaterra, 

este movimiento tiene una larga historia previa en el mundo y en América Latina (Mora, 

2012a). 

 

Hay mucha literatura que estudia y analiza los factores relacionados a la formación de 

cooperativas, así como la gestión y políticas relacionadas a su éxitos o fracaso. De manera 

general, se acuerda que las cooperativas son una alternativa viable y sostenible al modelo 

capitalista donde los principios de autogestión, democracia o participación activa y 

equitativa de todos sus miembros en la toma de decisiones, justicia social, ayuda mutua, 

responsabilidad y cooperación permiten mejorar las condiciones socioeconómicas de la 

comunidad con mayor estabilidad y resiliencia frente a la crisis que otros modelos (CIRIEC, 

2010; Díaz, 2012; Rovira, 2015; Rocha, 2016; Gómez, 2017; Pérez, 2016; Pérez, 2017; 

Rodríguez, 2018; Ruiz, 2019). Para este fin, las cooperativas generan empleo al crear 

productos y servicios de calidad, al mismo tiempo que promueven la educación, capacitación 

y desarrollo personal y profesional de sus miembros, lo que les permite adquirir habilidades 

y conocimientos necesarios para la gestión efectiva de la organización y para el desarrollo 

de nuevas iniciativas empresariales que beneficien a la comunidad (CICOPA, 2011; ICA, 
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2015; Herrera, 2019; García, 2020). Sin embargo, el éxito de una cooperativa depende en 

gran medida de la participación activa y compromiso de sus miembros, así como de la 

capacidad de la organización para mantener una gestión eficiente y sostenible (López, 2017). 

El cooperativismo en América Latina ha servido como motor para el desarrollo de los 

pequeños productores, tal como reconoció Ban Ki-Moon, el ex-secretario general de las 

Naciones Unidas, al manifestar que las cooperativas tienen una presencia única e invaluable 

en los países en desarrollo, pues hacen posible el crecimiento de las pequeñas empresas, 

creación de empleos dignos y reducción de la pobreza mientras que promueven la unidad, 

inclusión social y la solidaridad (Mora, 2012b). 

 

2.5.3. Cooperativas cafetaleras 

Los productores de café no han sido ajenos al movimiento cooperativista, ya que debido a 

las condiciones bajo las que se produce, constituye un sector vulnerable a los vaivenes del 

medio social, económico y ambiental donde se desarrolla (López, 2017; Herrera, 2017). Para 

los caficultores, las cooperativas son una alternativa al modelo de producción agroindustrial 

bajo el cual sus ganancias son mínimas, mientras que bajo la asociatividad los productores 

tienen una mayor participación en la cadena de valor del café, lo que mejora los ingresos y 

la calidad de vida de los productores y contribuye a la reducción de la pobreza rural (Méndez 

et al., 2015; Rodríguez, 2018). Por ello, las cooperativas cafetaleras se forman con el 

objetivo de conceder a los productores un mayor poder de negociación y mejorar su posición 

en el mercado, lo que les permite obtener mejores precios por su producto (Sánchez, 2016). 

Asimismo, promueven la sostenibilidad y la protección del medio ambiente, ya que 

fomentan prácticas agrícolas responsables y la implementación de sistemas de producción 

más eficientes y menos contaminantes (Gómez, 2018; Mendoza et al., 2018), así como la 

promoción de la igualdad de género y la inclusión social, pues ofrecen oportunidades de 

empleo y capacitación a mujeres y grupos marginados, por ejemplo el organismo peruano 

Coordinadora Nacional de la Mujer Productora del Café y Cacao (CONAMUCC) y la 

cooperativa Café de Mujeres (Mogrovejo et al., 2012; Molina, 2019). Además, dentro de las 

regiones cafetaleras las cooperativas simbolizan importantes agentes de cambio social 

porque fomentan la educación, equidad en el comercio internacional y ofrecen programas de 

capacitación y asistencia técnica en temas relacionados con la producción, la calidad y la 

comercialización del café, beneficios que de otra manera sería muy complicado conseguir 

(Pérez, 2015; Díaz, 2020). Sin embargo, también hay desafíos a los que se enfrentan las 
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cooperativas cafetaleras, como la falta de acceso a financiamiento y el riesgo de dependencia 

de los intermediarios en el mercado (Figueroa et al., 2016). Para superar estos obstáculos, es 

importante fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de las cooperativas y 

fomentar la diversificación de productos y mercados (García et al., 2014; Vargas et al., 

2019). 

 

En América Latina, las cooperativas cafetaleras han mostrado un impacto positivo en la 

calidad del café y en la rentabilidad de los productores en países como México y Perú 

(Hernández y Arias, 2017). En nuestro país, durante el conflicto armado interno vivido entre 

los años 1980 y 2000, las cooperativas cafetaleras fueron profundamente afectadas debido a 

su cercanía geográfica a las organizaciones terroristas. La resistencia de los caficultores a 

apoyar actos terroristas resultó en desgracias sociales como la destrucción de las 

instalaciones y el asesinato de los dirigentes de la Cooperativa Agraria de Pincos, localizada 

en la sierra sur y en la que asociaban indígenas quechuas, y de la Cooperativa Agraria 

Cafetalera Valle Río Ayacucho, ubicada en el valle del mismo nombre, así como en crisis 

económicas, pues significó la pérdida de inversiones, infraestructura agroindustrial y fuentes 

de trabajo, y la migración de autoridades y miembros de la fuerza laboral. Afortunadamente, 

en la actualidad la estabilidad política y la paz social han contribuido al emprendimiento 

social e individual, lo que ha fortalecido a las cooperativas cafetaleras que demuestran altos 

niveles de eficiencia y competitividad en la selva central y norte, y se estimó que alrededor 

del 30% de las familias que se dedican a este cultivo están organizadas en cooperativas 

cafetaleras, gestionando 165 mil hectáreas (Mogrovejo et al., 2012). 

 

 



III. METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es no experimental, debido a que las variables son 

independientes y no manipulables. En esta investigación se realizó un estudio tipo 

descriptivo, se describieron las fincas cafetaleras, productores y la percepción del impacto 

del COVID-19 en la producción cafetalera. Además, se utilizó un enfoque cuantitativo y 

cualitativo. Finalmente, se clasifica como investigación transversal porque la información se 

recolectó en un único momento. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.2.1. Población 

La población de estudio fueron productores orgánicos cafetaleros de la Cooperativa 

Agroecológica Industrial Juan Santos Atahualpa del distrito de Pichanaki, provincia de 

Chanchamayo, región Junín. Teniendo como ámbito de acción a los centros poblados: Belen 

Anapiari, Unión Andahuaylas y Villa el Sol. En total se contó con 50 agricultores.  
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Figura 1: Ubicación de los centros poblados encuestados en el distrito de Pichanaki 

 

3.2.2. Selección de la muestra 

La muestra para el estudio será determinada por la fórmula de Corbetta (2007). 

 

 

Dónde: n= número de muestra; N= total de la población; Zα= 1.96 al cuadrado (con 

seguridad del 95 %); p= proporción esperada (en este caso 5% = 0.05); q = 1-p (en este caso 

1-0.05 = 0.95); d = precisión (5 %). 

 

3.2.3. Tamaño de la muestra 

La muestra se basó en 30 pobladores, siguiendo la fórmula de Corbetta, que cumplan con 

los siguientes requisitos: 

● Ser productores cafetaleros 

● Pertenecer a la Cooperativa Agroecológica Industrial Juan Santos Atahualpa 

● Ser productores orgánicos 
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● Pertenecer al distrito de Pichanaqui 

● Pertenecer al centro poblado de: Belen Anapiari, Unión Andahuaylas o Villa el Sol 

 

3.3. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.3.1. Diseño de la guía de entrevista o preguntas abiertas 

La información se recolectó por medio de encuestas; una de ellas tiene como título “Impacto 

del COVID-19 en los productores de café” que se encuentran en el Anexo 1 y 2. La cual 

cuenta con 43 preguntas relacionadas a la percepción que tiene el agricultor sobre el impacto 

del COVID-19. Además, de la otra encuesta llamada “Caracterización de fincas de 

productores de café” en el Anexo 3, que cuenta con 20 preguntas relacionadas a los aspectos 

agronómicos. socioculturales, económicos y ambientales de la finca y del productor. 

 

3.3.2. Procedimiento de Recolección de Datos 

Las entrevistas con los productores, se dio de la siguiente manera: 

1. Contacto con el productor 

2. Explicación de la finalidad y objetivos de la investigación 

3. Obtención del consentimiento informado 

4. Aprobación verbal de uso de datos y confidencialidad 

5. Recolección de datos de la encuesta “Impacto del COVID-19 en los productores de 

café”, encontrada en el Anexo 1, que consta de 39 preguntas. 

6. Recolección de datos de la encuesta “Caracterización de fincas de productores de 

café”, encontrada en el Anexo 2, que consta de 19 preguntas. 

7. Firma de los productores. 

 

3.3.3. Tiempo y lugar de la encuesta 

La información recolectada se dio en el periodo de diciembre de 2022 a febrero de 2023, 

concluyendo la totalidad de las encuestas. Las entrevistas con los productores se realizaron 

en campo y en reuniones de cafetaleros. 
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3.4. ANÁLISIS DE DATOS 

 

3.4.1. Transcripción de las entrevistas o grupos focales 

Los datos que fueron recolectados en campo, se llevaron a la etapa de gabinete. Donde fueron 

registrados en una base de datos en el programa Excel para ser analizados. Previamente se 

hizo un filtro de los encuestados, ya que solo 30 productores cumplieron con los requisitos 

establecidos para la muestra.  

 

3.4.2. Análisis de contenido 

Se analizaron los datos recolectados con la estadística descriptiva, se usó los datos 

cuantitativos para realizar distribuciones de frecuencia. El programa utilizado para la 

correlación de datos fue Microsoft Excel.  

 



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. CARACTERIZACIÓN DE FINCAS 

 

4.1.1. Datos generales 

En este ensayo encontramos que el mayor porcentaje de fincas son manejadas por personas 

del sexo masculino (Figura 2). Esta misma tendencia es observada en la producción de otros 

cultivos como en cítricos (Santistevan et al., 2015) y arroz (Cobos et al., 2020). Estos 

resultados reflejan el papel secundario que supuestamente tiene la mujer en la producción 

de alimentos, aunque cabe resaltar que muchas veces ellas participan de forma muy activa 

en las labores de campo. El hecho de tener un papel secundario no las hace visibles fuera del 

campo (por ejemplo, ante entidades bancarias o cooperativas), lo que sugiere que ellas 

pueden tener dificultades, por ejemplo, respecto al acceso a capital (Brumer, 2004; Dorrego, 

2015). 

 

Interesantemente, el nivel educativo que prevalece entre los jefes de fincas son el primario 

y secundario (Figura 2). En otros países también se puede observar el mismo fenómeno, es 

decir, un gran número de jefes de fincas sin educación superior (Santistevan et al., 2014). 

De acuerdo con los estudios de Ninh (2021) y Hernández-Castán & Tapia-Hervert (2023), 

con un mayor grado de instrucción los productores podrían manejar mejor sus campos de 

cultivo y hacer frente de mejor forma a problemas como el cambio climático. Por otra parte, 

el grueso de productores tiene de 3 a 10 años cultivando este grano seguido de otros grupos 

como aquellos que tienen entre 11 y 18, y entre 19 y 26 años en esta labor (Figura 3). Según 

Akinpelu et al. (2021), la experiencia es importante para una buena producción de café. 

Asimismo, todos pertenecen a una cooperativa (Figura 4), resultado que sugiere que todos 

los agricultores en el estudio reconocen que estar asociado tiene importantes beneficios 

como reducir costos, mejorar la calidad de sus productos (CENTA, 2002), aumentar la 

competitividad (Ferrando, 2015) y favorecer las exportaciones (Fernández y Loayza, 2020).  



  

Figura 2: Sexo y nivel educativo de los productores cafetaleros del distrito de 

Pichanaki, Chanchamayo, Perú 

 

 

Figura 3: Años de experiencia cultivando y manejando el 

café en el distrito de Pichanaki, Chanchamayo, Perú 

 

 

Figura 4: Forma de organización de los productores 

cafetaleros del distrito de Pichanaki, Chanchamayo, Perú 
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4.1.2. Características de las fincas 

En el distrito de Pichanaki, se manejan principalmente fincas de área total entre 1 y 7 ha, 

mientras que el área donde se cultiva el café en su mayoría llega hasta las 5 ha (Figura 5). 

En su mayoría, en las fincas podemos encontrar al menos 2 cultivos, uno de ellos el café y 

otro que aparece con frecuencia es el plátano seguido del maíz (Figura 6). Esto indica que el 

productor cafetalero tiene una diversidad de productos que puede ofrecer al mercado. En la 

región San Martín y en Cusco (particularmente la Convención), Rojas-Ruíz et al. (2020) han 

reportado un área promedio de entre 3.63 y 2.51 ha de la unidad productiva dedicada al café. 

Nuestros resultados confirman que la producción de café se encuentra atomizada. De 

acuerdo con Galarza y Díaz (2015), una agricultura atomizada decrece la productividad por 

no aprovechar la economía de escala, no tener capacidad de negociación y no tener acceso a 

innovaciones tecnológicas. 

 

  

Figura 5: Tamaño de las parcelas de café y del total de las fincas de los productores 

cafetaleros del distrito de Pichanaki, Chanchamayo, Perú 

 

  

Figura 6: A la izquierda, cultivo predominante en las fincas y a la derecha, la 

cantidad de cultivos alternativos en las fincas de los productores cafetaleros del 

distrito de Pichanaki, Chanchamayo, Perú 
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La edad de la plantación es un factor importante que afecta la productividad de las plantas, 

en efecto, se estima que una plantación de café llega a su máximo entre los 6 y 8 años de 

edad (Arcila, 2008). En ese sentido, en el área de estudio alrededor del 40% de los árboles 

se encuentra en su pico de producción (Figura 7). En la figura 8, se muestra que las dos 

variedades más cultivadas son Catimor y Catuai seguidos de Caturra y Geisha. De acuerdo 

con la literatura científica, el material genético Catimor proviene del cruce entre el Caturra 

y el híbrido Timor, y se caracteriza por tener resistencia a la roya (WCR, 2023a). En nuestras 

condiciones los Catimores han presentado buen comportamiento frente a roya y buena 

calidad de taza (Julca-Otiniano et al., 2018), mientras que Catuai se caracteriza por tener 

buena calidad de taza y un buen comportamiento en zonas altas (WCR, 2023b). Este cambio 

a Catimor, se debe a que en el 2011 hubo una gran epidemia de la roya luego del cual los 

agricultores optaron por cambiar las variedades susceptibles a variedad resistentes a esa 

enfermedad. Asimismo, en campo se ha observado que las variedades susceptibles se están 

cultivando en las zonas altas, mientras que las variedades resistentes se están cultivando en 

las zonas bajas. En este sentido, el grueso de los agricultores tiene en sus fincas un mínimo 

de dos variedades (Ver Figura 9).  

 

 

Figura 7: Edad promedio de los cafetales en las fincas de los 

productores del distrito de Pichanaki, Chanchamayo, Perú 
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Figura 8: A la izquierda, variedades de café predominante en las fincas y a la 

derecha, la cantidad de variedades de café en las fincas de los productores del 

distrito de Pichanaki, Chanchamayo, Perú 

 

 

Figura 9: Rendimiento de café en la campaña 2022 en las fincas de 

los productores del distrito de Pichanaki, Chanchamayo, Perú 

 

Respecto al rendimiento, el 37% de los entrevistados manifestó que su productividad se 

encuentra entre los 960 y 1200 kg de CPS/ha, lo cual es igual a 16 y 20 qq/ha (1qq=60 kg) 

(Figura 9). Los rendimientos alcanzados son bajos, aunque ligeramente superiores al 

rendimiento nacional que es de 752 kg/ha (JNC, 2020). Los bajos rendimientos pueden ser 

explicados por la abstención de la aplicación de abonos sintéticos y el uso de pesticidas de 

síntesis química. Estos resultados son similares a los presentados por Rojas-Ruiz et al. 

(2020) quienes informan que bajo un manejo orgánico los rendimientos se encuentran entre 

10 y 30 qq/ha, aunque los mismos autores reportan que bajo un sistema convencional los 

rendimientos pueden variar entre 15 y 35 qq/ha.    
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4.1.3. Manejo técnico de la producción agrícola 

 

a. Condición ambiental de la finca 

En cuanto al uso de árboles maderables, es interesante observar que todos los poseen, 

lo que incrementa la diversidad vegetal (Figura 10). Es importante comentar que la 

mayoría tiene pacae soga (Inga spp), la cual es una especie muy habitual en las fincas 

cafetaleras del Perú; una proporción menor tiene en sus fincas árboles de cedro (Cedrela 

odorata L.), pino (Pinus sylvestris), moena (Aniba gigantiflora) y nogal (Juglans 

neotropica) (Figura 11). En el caso particular de Inga spp, aparte de dar sombra al 

cafetal promueve la aparición de ciertos organismos benéficos como lombrices (Carrera 

et al., 2022) y contribuye a amortiguar el calor extremo y añadir ciertos nutrientes al 

suelo (Armbrecht et al., 2021; Carrera et al., 2022). Asimismo, un tercio de los 

agricultores posee tres especies de árboles maderables (Ver Figura 11). 

 

 

Figura 10: Productores cafetaleros que cuenta con árboles 

maderables del distrito de Pichanaki, Chanchamayo, Perú 

 

  

Figura 11: A la izquierda, árboles de sombra predominante en las fincas y a la 

derecha, la cantidad de árboles de sombra en las fincas de los productores 

cafetaleros del distrito de Pichanaki, Chanchamayo, Perú  
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b. Manejo agronómico 

Los agricultores entrevistados practican la agricultura orgánica. Sin embargo, bajo este 

sistema solo deben usarse abonos orgánicos, y en nuestro estudio un porcentaje bajo de 

entrevistados menciona usar abonos químicos (Figura 12). Esto se debe a que el acceso 

a los abonos orgánicos no es suficiente para cubrir con las necesidades del cultivo y solo 

el 10% de los agricultores pueden acceder a la compra de suplementos para la 

fertilización, en este caso sería el uso adicional de fertilizantes químicos. En la Figura 

13 se muestran los resultados respecto a las principales enfermedades que afectan el 

cultivo de café, la lista es encabezada por la roya amarilla (Hemileia vastratrix) y le 

siguen el ojo de gallo (Mycena citricolor) y el pie negro (Rosellinia bunodes), hongos 

que causan una caída de la producción del 10% al 40% (Silva et al., 2006), del 20% al 

60% (Barquero, 2011) y hasta el 50% (Acuña, 2014), respectivamente. Asimismo, el 

principal método de control es el cultural donde destaca el manejo de sombra, realizando 

raleo de las ramas de los árboles sembrado en la finca o haciendo la siembra de nuevas 

plantaciones de árboles, adicionalmente la poda de los cafetales y el desmalezado. En 

relación a la presencia de plagas, los productores manifiestan que la broca y las hormigas 

coquí son las principales amenazas, los cuales bajan el rendimiento en 40% (INIA, 

2011) y 35% (Lezaun, 2020) respectivamente, y que, igual que en el caso anterior, el 

control cultural es la buena raspa al culminar la campaña de café para evitar que 

permanezca la broca en el campo, además de mantener a su enemigo natural el hongo 

Beauveria bassiana en la finca. Respecto al control de hormigas coquí, el método de 

control orgánico es la destrucción de los hormigueros con agua caliente, así como la 

obstaculización de la entrada y salida de los hormigueros con las plantas de hierba luisa 

(Cymbopogon citratus), siendo estas sus principales estrategias para combatirlas. 

 

 

Figura 12: Uso de fertilizantes y abonos orgánicos en las fincas de los productores 

cafetaleros del distrito de Pichanaki, Chanchamayo, Perú 
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Figura 13: Tipos y control de enfermedades y plagas en las fincas de los productores 

cafetaleros del distrito de Pichanaki, Chanchamayo, Perú 

 

4.2. IMPACTO DEL COVID-19 

 

4.2.1. Económico social 

Respecto al precio de venta del café (Figura 14), se notó que antes de la pandemia el precio 

del café pergamino seco oscilaba entre 4 y 6 nuevos soles en su mayoría. Sin embargo, 

durante la pandemia el precio del café llegó a aumentar en 2 nuevos soles. Para el 2023 

(después de la pandemia) el precio del café ha repuntado llegando a venderse en chacra por 

un precio que va entre los 10 y 14 soles el kilo, aunque en menor proporción hay agricultores 

que han recibido entre 16 y 18 soles por kilo de café pergamino seco. Respecto al precio que 

pagan los agricultores a los cosechadores por lata cosechada, el 87% informó que pagaban 

entre 4 y 6 soles, mientras que durante la pandemia sólo el 53% mantuvo ese precio y el 70% 

lo aumentó a 6 u 8 soles, y luego de la movilización predominó ese aumento en un 70% de 

los entrevistados, además, un 30% realizó un mayor aumento en el pago de 8 a 10 soles 

(Figura 15). Por otro lado, a pesar que ICO (2020) reportó que el consumo de café disminuyó 

a nivel global durante la pandemia, nuestros resultados muestran que los agricultores 

aseguran que la demanda se mantuvo igual, y con el aumento de la demanda, también 

incrementó el precio de venta (Figura 16). 



  

Figura 14: Valor del mercado de café antes, durante y después de la inmovilización por 

el COVID-19 en los productores del distrito de Pichanaki, Chanchamayo, Perú 

 

  

Figura 15: Costo de la lata de cerezo antes, durante y después de la inmovilización por 

el COVID-19 en los productores del distrito de Pichanaki, Chanchamayo, Perú 

 

 

Figura 16: La demanda del café durante la 

inmovilización por el COVID-19 en los productores 

del distrito de Pichanaki, Chanchamayo, Perú 
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Antes de la pandemia el jornal tanto para hombre como para mujeres estaba, 

mayoritariamente, entre 30 y 40 soles. Durante la pandemia los precios se elevaron, es decir 

un jornal costaba entre 40 y 60 soles (tanto para hombres como para mujeres), debido a la 

poca movilización y por tanto a la poca oferta de mano de obra (Figura 17). Para el 2023, el 

precio del jornal se mantuvo entre los 40 y 60 soles. La alta dependencia que tiene la 

agricultura peruana de la mano de obra hizo que esta actividad fuera muy sensible a la 

pandemia causada por el COVID-19 (MIDAGRI, 2020a). 

 

La mayoría de caficultores recibe un máximo de diez mil soles por hectárea cosechada, 

situación que no cambió durante la inmovilización. Lo mismo sucedió con la inversión, la 

cual fluctuó entre cero y cinco mil soles por hectárea (Figura 18). Ahora bien, se ha 

mencionado que no hubo mano de obra para atender todas las necesidades de las fincas lo 

cual se explica no por la ausencia de personas en las zonas productoras sino porque el 

transporte para ellas fue muy difícil de acceder y diríamos que en algunos casos imposible 

(Figura 19). De acuerdo con Pasricha (2020) una dificultad en el transporte puede causar 

daños en la producción agrícola.  

 

 

 

Figura 17: Costo del jornal de varones y mujeres antes, durante y después de la 

inmovilización por el COVID-19 en los productores del distrito de Pichanaki, 

Chanchamayo, Perú 
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Figura 18: Ingreso e inversión económica antes y durante la inmovilización por el 

COVID-19 en los productores del distrito de Pichanaki, Chanchamayo, Perú 

 

  

Figura 19: Disponibilidad de mano de obra y transporte durante la inmovilización 

por el COVID-19 en los productores del distrito de Pichanaki, Chanchamayo, Perú 

 

Respecto a la venta de café (Figura 20), esta actividad se llevaba a cabo totalmente en la 

ciudad, es decir, el agricultor salía con su producto cosechado y lo comercializaba fuera de 

su finca. Durante la pandemia, el grano de café también fue comercializado en la ciudad 

principalmente, aunque un 30% también tuvo lugar en las fincas, y fue vendido en su 

mayoría a cooperativas, y en un 20% a terceros. Interesantemente, durante la pandemia las 

asociaciones y cooperativas jugaron un papel importante ya que fueron ellas las que 



 

29 

compraron todo el café a sus productores, mientras que otras vías de comercialización 

perdieron importancia. Además, todos los entrevistados manifestaron que el precio de los 

productos de pan llevar aumentó (Ver Figura 21).  

 

 

Figura 20: Centros de venta y compradores de café antes y durante la inmovilización 

por el COVID-19 en los productores del distrito de Pichanaki, Chanchamayo, Perú 

 

 

Figura 21: Precio de los víveres durante la 

inmovilización por el COVID-19 para los productores 

del distrito de Pichanaki, Chanchamayo, Perú 

 

4.2.2. Agronómico 

El gran problema durante la pandemia fue, como hemos mencionado anteriormente, la 

escasez de mano de obra disponible. Respecto a las principales actividades afectadas por el 

COVID-19, estas fueron la cosecha y la limpieza de la finca (Figura 22). En otras palabras, 

la inamovilidad decretada por el Estado ocasionó que no hubiera suficiente mano de obra o 

que ésta fuera muy escasa para la cosecha. Al no haber personal para la cosecha (o en su 
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defecto muy poco), el grano se fue perdiendo y si además a esto le sumamos el aumento de 

los jornales, la competitividad del productor decayó. Respecto a la disponibilidad de los 

abonos orgánicos, solo el 30% de productores mencionó que ese insumo se encontraba 

escaso durante la pandemia (Figura 23), ya que los productores por pertenecer a una 

cooperativa cafetalera tienen acceso al guano de isla sin costo alguno. 

 

 

Figura 22: Importancia de las labores culturales durante el COVID-19 en las fincas de 

los productores del distrito de Pichanaki, Chanchamayo, Perú 

 

 

Figura 23: Demanda de abonos orgánicos durante la 

inmovilización por el COVID-19 para los productores 

del distrito de Pichanaki, Chanchamayo, Perú 

 

4.2.3. Medidas implementadas durante la pandemia 

Durante la pandemia, el 50% de los agricultores tuvieron que incurrir en la venta de 

productos alternativos, como lo son en mayor importancia el plátano, el maíz y el kion, para 

obtener más ingresos en su hogar (Figura 24). Además, el 17% de los agricultores se vieron 

presionados a cambiar de cultivo y abandonar el café, de los cuales el 38% de los mismos 
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cambiaron parcelas de café por el cultivo de kion, seguido del maíz, cítricos y plátanos 

(Figura 25). Respecto al kión o jengibre (Zingiber officinale), MIDAGRI (2020b) informa 

que las exportaciones de ese cultivo incrementaron en esos años, y que los pequeños 

agricultores de Chanchamayo fueron los principales abastecedores del mercado. 

 

  

Figura 24: Venta y productos alternativos utilizados durante la inmovilización por el 

COVID-19 por los productores del distrito de Pichanaki, Chanchamayo, Perú 

 

  

Figura 25: Cambio y reemplazo del cultivo de café durante la inmovilización por el 

COVID-19 por parte de los productores del distrito de Pichanaki, Chanchamayo, Perú 

 

Solo el 17% de los agricultores entrevistados manifiestan que contaron con apoyo 

económico para las labores de campo durante la pandemia, de los cuales un 90% indica que 

fue asistido por una cooperativa o asociación (Figura 26). En cuanto al crédito rural, solo un 

pequeño porcentaje (10%) tuvo acceso a él a través de las cooperativas y de Agrobanco, 

entidades que otorgaron créditos a los caficultores, pero esto no fue algo general. Asimismo, 

estas entidades renegociaron los créditos otorgados (Figura 27). De manera general, el 

acceso al crédito afecta marcadamente y de forma positiva la producción y la calidad de vida 

de los caficultores, ya que para Colombia se reportó que el crédito puede triplicar el valor 

del Índice de Calidad de Vida y cada uno de sus componentes (Echavarría, 2017), por lo que 
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es importante reforzar el trabajo de las entidades que pueden otorgarlo en el Perú y en la 

región estudiada. 

 

  

Figura 26: Acceso y fuentes de apoyo económico durante la inmovilización por el 

COVID-19 para los productores del distrito de Pichanaki, Chanchamayo, Perú 

 

 

Figura 27: Acceso, renegociaciones y entidades que brindaron créditos durante la 

inmovilización por el COVID-19 para los productores del distrito de Pichanaki, 

Chanchamayo, Perú 

 

El 53% de los agricultores menciona que recibió bonos durante la inmovilización por el 

COVID-19, la mayoría por parte del Estado, seguido de cooperativas y, últimamente 

municipalidades, mientras que el 47% de productores entrevistados no recibió ningún tipo 
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de bono (Figura 28). Por otro lado, el acceso masivo de celulares fue muy importante ya que 

fue a través de este medio que los caficultores se comunicaban con sus pares y sus parientes 

(Figura 29). Un 23% menciona que el internet es muy importante y un 7% la TV, pero en 

los centros poblados no cuentan con acceso a esos servicios, por lo que predominan los 

productores que creen que no son de importancia. Dávila (2018) afirma la importancia 

económica de los TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) sobre la 

agricultura, ya que aquellos productores con acceso a un celular e Internet y celular pueden 

realizar la coordinación de la producción y la comercialización agrícola desde la casa y la 

chacra. 

 

 

Figura 28: Cantidad de beneficiarios y entidades que brindaron bonos durante la 

inmovilización por el COVID-19 a los productores del distrito de Pichanaki, 

Chanchamayo, Perú 

 

  

Figura 29: Medios de comunicación utilizados durante la inmovilización por el 

COVID-19 por los productores del distrito de Pichanaki, Chanchamayo, Perú 



V. CONCLUSIONES 

 

● En las fincas productoras de café del distrito de Pichanaqui, se encontró que el mayor 

número de jefes de fincas son de género masculino y sin grado académico superior. 

Los agricultores encuestados manifiestan que las plantaciones no superan los 10 años 

de edad, y su rendimiento es superior al promedio nacional de 13 qq, con variedades 

como Catimor y Catuai sembradas. 

● El sistema de producción cafetalera predominante es el orgánico, con plantaciones 

asociadas a árboles maderables. Dentro de los factores que limitan la producción, la 

roya y broca del café fueron los más importantes en el presente estudio. Para 

controlar estas plagas, se emplean principalmente prácticas culturales pero la 

mayoría de agricultores no controla de ninguna manera. 

● La pandemia ocasionada por el COVID-19 afectó varios aspectos de la producción 

cafetalera, según reportan los productores de la Cooperativa Agroecológica 

Industrial Juan Santos Atahualpa del distrito de Pichanaki. De manera general, el 

precio de venta de café aumentó progresivamente antes, durante y después de la 

inmovilización, pasando de un precio de 4 soles a 14 soles tras la pandemia, lo cual 

fue significativo para los productores. Sin embargo, los gastos de los productores 

como los precios del jornal, el precio por lata cosechada y el precio de los víveres 

también aumentaron. Además, las normas de aislamiento social afectaron el acceso 

al transporte para los trabajadores, lo que ocasionó que labores importantes como la 

cosecha y limpieza de la finca se vean afectadas negativamente.  

● Ante las complicaciones causadas por el COVID-19, el 50% de los productores de 

café recurrieron a la venta de productos alternativos, como el plátano y el maíz; 

mientras que el 17% eligió cambiar de cultivo, principalmente por kion. 



VI. RECOMENDACIONES 

 

● Utilizar los datos del presente trabajo para continuar con las investigaciones 

relacionadas a los estragos que generó el COVID-19 en las zonas cafetaleras del 

distrito de Junín, con la finalidad de llegar a más zonas de la región. 

● Mediante los datos, las Cooperativas u organizaciones generan diferentes soluciones 

frente a los problemas generados por el COVID-19 a los productores cafetaleros en 

diferentes distritos de la región Junín. Uno de los alcances es generar diferentes 

puntos de acopio para que los productores puedan llevar su producto, generando 

menores gastos de transporte y mayor acogida. 

● Las organizaciones, cooperativas o ministerios conocen el cuello de botella generado 

por el COVID-19 en la cadena de valor del café. Para que se pueda prever o tener 

planes de acción tanto en la parte agronómica como comercial. 
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Anexo 1: Encuesta de caracterización de fincas 

 

 

  



 

51 

Anexo 2:Encuesta económico social de los productores cafetaleros 
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