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RESUMEN 

 

En los últimos 15 años, la producción y calidad del café peruano se ha visto amenazada por 

el cambio climático, ya que tiene severas consecuencias sobre la fenología de los cultivos y 

el incremento en la presencia de plagas y enfermedades, lo que afecta el crecimiento y 

desarrollo de los cafetos. La finalidad principal del presente trabajo fue determinar la 

percepción que los caficultores del distrito de Pichanaqui tienen acerca del impacto del 

cambio climático en la producción de café. Se encuestó a 60 caficultores de la zona con 

preguntas sobre los aspectos socioeconómicos, climáticos y agronómicos relacionados a su 

producción agrícola. En el distrito de Pichanaqui, más del 80% de plantaciones de café son 

de la variedad Catimor, tienen menos de 10 años de edad, con rendimientos entre 939 y 1251 

kg de café pergamino seco/ha y son parte de una cooperativa. El 55% de los productores de 

café han escogido el manejo orgánico para sus fincas y el 90% de productores ha adoptado 

el sistema agroforestal usando árboles maderables como sombra. Entre las principales 

especies forestales que acompañan al café, se reporta al pacae soga, pino y al cedro 

americano. En cuanto a la percepción del cambio climático, el 67% de productores de café 

mencionan haber oído alguna vez hablar sobre ello y el 98% han notado un cambio de clima 

en su zona en los últimos 14 años. Asimismo, el 82% de los caficultores han notado que la 

estacionalidad de la temporada de lluvias ha variado, lo que ha incrementado la incidencia 

de plagas y enfermedades, entre ellas la broca, roya y ojo de gallo. Se recomienda continuar 

con estudios sobre la percepción del cambio climático, ya que son necesarios para el diseño 

e implementación de estrategias de adaptación en agroecosistemas vulnerables como el del 

café. 

 

Palabras clave: Coffea arabica, adaptación al cambio climático, sistemas agrícolas. 

  



 

ABSTRACT 

 

In the last 15 years, peruvian coffee production and quality has been threatened by climate 

change, since is has severe consequences on the phenology of crops and the increase in the 

presence of pests and diseases, which affect the growth and development of coffee plants. 

Therefore, the main purpose of this work was to determine the perception that coffee growers 

in the Pichanaqui district have about the impact of climate change on coffee production. 60 

coffee growers in the area were surveyed with questions related to socioeconomic, 

environmental and agronomic aspects of their agricultural production. In the Pichanaqui 

district, more than 80% of coffee plantations are cultivated with var. Catimor, are less than 

10 years old, have yields between 939 and 1251 kg dry parchment coffee/ha and are part of 

a cooperative. 55% of coffee producers have chosen organic management for their farms and 

90% of producers have adopted the agroforestry system using timber trees as shade. Among 

the main forest species that accompany coffee, there is pacae soga, pine and American cedar. 

Regarding the perception of climate change, 67% of coffee producers mention having heard 

about it and 98% have noticed a change in the climate in their area in the last 14 years. 

Likewise, 82% of coffee growers have noticed that the seasonality of the rain season has 

varied, resulting in an increase in pests and diseases, including the coffee berry borer, rust 

and american leaf spot. It is recommended to continue with studies on the perception of 

climate change, since they are necessary for the design and implementation of adaptation 

strategies in vulnerable agroecosystems such as coffee. 

 

Keywords: Coffea arabica, climate change adaptation, farming systems. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo de café cumple un papel muy importante en el sector agrícola de los países en vías 

de desarrollo como el Perú, ya que tiene un fuerte impacto económico, social y ambiental, 

siendo la principal fuente de ingresos de más de doscientas mil familias (MIDAGRI, 2018). 

A nivel nacional, el comercio de café aportó más de 700 millones de dólares al PBI agrario 

nacional durante el año 2021, así como empleo para más de 2 millones de peruanos 

(MIDAGRI, 2019; BCRP, 2021). Sin embargo, en los últimos años la agricultura se ha visto 

amenazada por los efectos del cambio climático, que incluye valores anormales de 

temperatura, precipitación, velocidad del viento, intensidad lumínica y otros, lo que está 

poniendo en riesgo la producción agrícola al crear no solo el ambiente propicio para el 

desarrollo de plagas y enfermedades sino también al exacerbar eventos como sequías e 

inundaciones, en especial en ecosistemas complejos como en el que se desarrolla el café 

(Guerrero-Carrera et al., 2020). 

 

En este sentido, la percepción de los productores frente al cambio climático es clave ya que 

muestra los intereses, demandas y necesidades de los agricultores cafetaleros, y permite 

diseñar e implementar estrategias de adaptación que permiten mantener los niveles 

productivos y la rentabilidad del cultivo (Quiroga et al., 2020). Las fincas productoras de 

café son muy diversas y complejas (Santistevan et al., 2014) y son pocos los estudios en el 

Perú centrados en la percepción de los agricultores sobre el cambio climático y su 

repercusión en el cultivo. Estos datos, aunque ausentes, son de vital importancia para trazar 

estrategias para reducir los riesgos causados por este fenómeno.  

 

Por lo indicado, el presente trabajo tiene como objetivo determinar la percepción del cambio 

climático de los productores de café del distrito de Pichanaqui, provincia de Chanchamayo, 

región Junín, y caracterizar los sistemas de producción de café de la zona mencionada. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. ORIGEN Y TAXONOMÍA DEL CAFÉ  

El árbol de café o cafeto es una planta perteneciente a la familia Rubiaceae y al género 

Coffea, el cual está conformado por 103 especies entre las que destacan tres por su 

importancia económica: Coffea arabica L. (café arábigo), C. canephora (café robusta) y C. 

liberica (café liberiano), en ese orden (Alvarado y Rojas, 2007). A pesar que en los últimos 

años el área cultivada de C. canephora ha aumentado debido a su resistencia a la roya 

(Hemileia vastatrix Berk. et Br.), una plaga que destruyó plantaciones de café en todo el 

mundo (Zambolim, 2016), C. arabica se mantiene como la principal especie comercial de 

café, ya que concentra el 62.5% de las exportaciones (ICO, 2022). 

 

El origen de Coffea arabica L. se encuentra en las montañas del sudoeste de Etiopía y el 

sudeste de Sudán, donde la cruza de dos especies diploides de café (se ha considerado C. 

congensis, C. eugenioides, C. canephora y C. liberica) habrían dado lugar a la única especie 

tetraploide del género Coffea, denominada alotetraploide debido a este origen (Carvalho et 

al., 1969; Clarindo y Carvalho, 2008). En la actualidad, el cafeto es cultivado en las regiones 

tropicales de todo el mundo, que incluye África ecuatorial, Arabia, India, Centro y 

Sudamérica. 

 

Respecto a la clasificación taxonómica del café, Chevalier (1947) considera lo siguiente: 

− Reino: Plantae  

− División: Magnoliophyta  

− Clase: Magnoliopsida 

− Orden: Rubiales  

− Familia: Rubiaceae  

− Género: Coffea  

− Sección: Eucoffea (24 spp.) 



3 

− Subsección: Erythrocoffea 

− Especies: C. arabica L, C. canephora, C. congensis, C. eugenioides 

 

Las especies de mayor relevancia del género Coffea (C. arabica y C. canephora) muestran 

un fruto similar, una cereza de 10 a 15 mm que presenta en el interior dos semillas de forma 

ovoide conocidas como granos de café, cubiertas por varias capas de azúcares y proteínas 

que culminan en una capa externa cerosa o exocarpo que protege el fruto y usualmente es de 

color rojo, rosado oscuro o amarillo. Esta cereza es cosechada y procesada para extraer los 

granos y tostarlos, molerlos y preparar una bebida estimulante (Farah y Ferreira dos Santos, 

2015). 

 

2.2. EL CAFÉ EN EL MUNDO  

El café es una de las bebidas más populares en el mundo y la segunda bebida más consumida 

por la población después del agua (Martín et al., 2020). Si bien la decisión de consumir café 

está determinada por la capacidad adquisitiva del comprador (Samoggia y Riedel, 2019), 

esta puede ser motivada por sus beneficios a la salud y su capacidad para prevenir 

enfermedades como Diabetes mellitus, cáncer, Parkinson y Alzheimer (Butt & Sultan, 2011), 

aunque los especialistas recomiendan que su consumo sea moderado (entre 1 y 3 tazas por 

día) para evitar el aumento de la presión arterial, la dislipidemia y otras enfermedades 

cardiovasculares (Du et al., 2020; Surma y Oparil, 2021). 

 

El café es un cultivo que juega un papel muy importante a nivel mundial, tanto en el ámbito 

económico como social. Como commodity, es un insumo básico objeto de negociación en 

las principales bolsas de productos cuyo precio es determinado por el mercado y transmitido 

a los productores (MIDAGRI, 2018). Asimismo, es el segundo producto más comercializado 

después del petróleo y el que mayores ingresos genera, así como la más importante fuente 

de ingresos para más de 25 millones de familias en países tropicales que trabajan en el 

cultivo, procesamiento, transporte y comercialización del café (Figueroa-Hernández et al., 

2015a). Para la campaña 2022/2023, se estima un aumento de la producción mundial total a 

172.8 millones de sacos de 60 kg entre C. arabica y C. canephora, debido principalmente al 

aumento en la producción de Brasil, el productor líder de café (Figura 1), por la entrada de 

sus cafetos a un año de cosecha alta dentro de su ciclo bienal de producción (USDA, 2022). 
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Figura 1: Principales países productores de café en el mundo en la campaña 

2022/2023 

FUENTE: Adaptado de USDA (2022) 

 

La producción de café se concentra en el hemisferio sur mientras que las exportaciones se 

destinan principalmente al hemisferio norte, una relación comercial que exacerba la 

problemática de la explotación de los recursos naturales y sus consecuencias como la escasez 

agua y el cambio climático (Sporchia et al., 2023). Ante esta realidad, en los últimos años 

ha cobrado relevancia la producción de café manejado de manera sostenible y bajo manejo 

orgánico, lo que alivia su impacto sobre el ambiente. Sin embargo, aún la producción de café 

certificado solo representa el 9.8% de la producción total (Proyecto Café y Clima, 2017). 

 

2.3. PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN EL PERÚ 

El café es uno de los principales productos agrícolas de exportación del Perú y la fuente 

principal de empleo para más de 200 mil familias de pequeños agricultores que representan 

al 85% del total de caficultores. Se reporta que durante el 2021 aportó un total de 766 

millones de dólares (FOB) al PBI agrario nacional y participó del 8.3% del total de las 

agroexportaciones, superado solo por uvas, arándanos, paltas y frutas y hortalizas en 

conserva (BCRP, 2021). Asimismo, se espera que para la campaña 2022/2023 el Perú sea el 
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décimo productor de café a nivel mundial, con una participación del 2.43% (Figura 1) 

(USDA, 2022). 

 

Según el Sistema Integrado de Estadística Agraria (SIEA), en el año 2021 se reportó una 

superficie cosechada de 427 mil hectáreas a nivel nacional y una producción total de 365 mil 

toneladas de café, 2021 se reportó una superficie cosechada de 427 mil hectáreas a nivel 

nacional y una producción total de 365 mil toneladas de café, . Dicho año, el 21.36% de la 

producción nacional se concentró en la región San Martín, seguida de cerca de la región 

Cajamarca con el 21,02%, y en tercer lugar la región Junín con el 18.75% (Figura 2). 

Respecto a la distribución temporal de la producción, en el Perú existe una estacionalidad 

muy marcada en cuanto a la producción, la que inicia en marzo, llega a su pico entre mayo 

y junio, y comienza su declive a partir de septiembre (Romero, 2020). A pesar de la 

disminución en la producción y demanda del café en los últimos años debido a la pandemia 

por COVID-19, el sector se está recuperando y esto se observa en el aumento en un 20% de 

la producción registrada entre enero del 2022 y enero del 2023 (SIEA, 2023). 

 

 

Figura 2: Participación regional de los principales productores de café en el Perú 

en la campaña 2021 

FUENTE: Adaptado de SIEA (2021) 
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A nivel nacional solo se siembra la especie Coffea arabica y principalmente se produce las 

variedades Typica (70%) y Caturra (20%), el área restante se completa con otras como 

Catimor, que está reemplazando a Typica por su resistencia a la roya y mayor producción, 

Pache, Catuaí y Bourbon. El 75% de las fincas caficultoras se ubican entre los 1000 y 1800 

msnm., y son instaladas con una densidad promedio de 2000 plantas por hectárea manejadas 

casi en su totalidad bajo sombra (90%) (JNC, 2020b).  

 

De todo el café producido a nivel nacional, el 95% se destina a la exportación, del cual el 

78% corresponde a café convencional y el 22% restante se comercializa como cafés 

especiales. De este tipo de café, el 81.7% cuenta con la certificación de comercio justo y 

representa el 25% del mercado mundial, y el 90.7% cuenta con certificación orgánica, lo que 

posiciona al país como el segundo productor y exportador de café orgánico a nivel mundial 

después de Etiopía. Sin embargo, se calcula que el café que se exporta con el sello orgánico 

solo representa el 58% de todo el café orgánico producido y el otro 42% se exporta como 

café convencional (JNC, 2020a). 

 

Por otra parte, el 5% del café nacional está destinado para consumo interno y agrupa cafés 

de descarte, de segunda y una pequeña parte es café de calidad que es vendido a tostadoras 

nacionales (Romero, 2020). El destino de las exportaciones del café peruano es variado e 

incluye a más de 40 países, entre los que destaca Estados Unidos con una participación del 

23.4% del total exportado, seguido por Alemania con el 21.6% y Bélgica con el 11.5% 

(MIDAGRI, 2022). Estos países acaparan más del 50% de las exportaciones totales de café. 

Respecto a la organización social de los productores, el 70% de caficultores no se encuentran 

asociados de ninguna forma, situación que repercute en bajos niveles de producción y 

productividad, menores ingresos y mayor vulnerabilidad a la pobreza. El 30% de productores 

restantes se encuentran asociados de distintas formas, que de acuerdo a Díaz y Willems 

(2017) se pueden clasificar en: 

 

a. Agrupados en cooperativas y asociaciones: En el Perú existen unas 81 

organizaciones entre cooperativas y asociaciones que representan el 30% de los 

productores agrupados, de los cuales el 61% exporta de manera directa y el resto 

exporta a través de alguna empresa. De manera general, este grupo recibe más apoyo 

de organismos internacionales y locales, dispone de maquinaria propia, cuenta con 
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conocimiento técnico del manejo y ha sido menos impactados por la roya, apuesta 

por cafés especiales y están ligados a procesos de certificación, producción 

sostenible, comercio justo y premios por calidad.  

b. Federaciones: Son un grupo que se organiza sólo a partir de demandas concretas, 

por lo que es una forma más débil de asociación. Sin embargo, es un sector en proceso 

de cambio ya que algunos líderes de la selva central se encuentran en reuniones para 

la fundación de la Federación Nacional de Cafetaleros del Perú. 

c. Articulados comercialmente a empresas: Estos productores trabajan directamente 

para empresas exportadoras nacionales e internacionales. 

 

Además, los caficultores han formado gremios reconocidos cuya presencia es fuerte en el 

sector, como la Junta Nacional del Café (JNC) que representa a los productores organizados, 

y la Cámara Peruana del Café y Cacao (CPC) que representa a las empresas exportadoras. 

 

2.4. REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS DEL CULTIVO 

C. arabica es una especie adaptada a condiciones tropicales y crece a una altitud apropiada 

entre los 900 y 1600 metros sobre el nivel del mar (Figueroa-Hernández et al., 2015b). La 

instalación del cultivo a una menor altitud que la indicada puede disminuir la calidad de los 

granos de café, mientras que a mayor altitud ocurre un menor crecimiento de las plantas 

(Arcila et al., 2007). 

 

Respecto al clima, el rango óptimo de temperatura para la producción de café arábico es de 

18 °C (temperatura nocturna) a 21 °C (temperatura diurna), aunque puede vivir entre 15 y 

24 °C (Descroix & Snoeck, 2009). A temperaturas superiores a los 23°C, se ve afectada la 

calidad de los granos de café debido a que el proceso de maduración se acelera, y se perciben 

pérdidas por la caída de los frutos (Kimemia, 2014). Cuando la temperatura supera los 30 

°C, ocurren alteraciones en la fisiología de la planta, como el cierre estomático, reducción 

en el flujo de CO2, sobrecarga energética y disminución en la eficiencia del flujo de agua, 

factores que repercuten en el ciclo de desarrollo de la planta al hacerlo más corto y afecta la 

vida útil de los cafetos (Van Asten et al., 2015). Por otro lado, temperaturas menores a 16 

°C retrasan el crecimiento y pueden llegar a quemar los brotes, y en casos extremos las 

heladas pueden llegar a matar a la planta (Arcila et al., 2007). De manera natural, el cafeto 

crece como un arbusto perenne bajo la sombra de los árboles en los bosques de Etiopía (Farah 
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y Ferreira dos Santos, 2015). Esta condición de sombra natural disminuye la temperatura del 

aire durante el día y mantiene el ambiente cálido durante la noche. Sin embargo, muchos 

sistemas de producción convencionales del cultivo han eliminado la sombra y el café se 

desarrolla en ellos bajo sol directo, condición que puede aumentar el rendimiento y disminuir 

la proliferación de enfermedades, pero también impacta negativamente sobre la longevidad 

de los árboles y el ecosistema (Jha et al., 2011). Adicionalmente, el café requiere una 

precipitación anual superior a 1200 mm, humedad relativa entre 40 y 80%, así como vientos 

moderados que no superen los 30 km/h, pues causan daño y caída de los órganos de la planta 

como hojas, brotes, flores y frutos (DaMatta y Ramalho, 2006; Figueroa-Hernández et al., 

2015b). 

 

En cuanto a las condiciones del suelo, el cultivo de café necesita de una profundidad de 1.5 

m, textura franco arcillosa o arenosa que permita la aireación, drenaje y buena retención de 

agua, condiciones de acidez (pH entre 5 y 6) que permitan la disponibilidad de nutrientes, 

así como un terreno plano o ligeramente ondulado (Arcila et al., 2007; Solidaridad, 2016). 

Por otro lado, los árboles de C. canephora alcanzan hasta 10 metros de altura y crecen bajo 

condiciones más agrestes, a menor altitud y temperaturas más altas (Farah y Ferreira dos 

Santos, 2015). 

 

2.5. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ 

 

2.5.1. Manejo convencional 

La producción convencional de café se encuentra generalmente asociada a mayores 

densidades de siembra (alrededor de 6 mil plantas por hectárea para variedades de porte alto 

y 10 mil para variedades de porte bajo), cafetales de corta edad, siembra bajo sol directo o 

con bajo nivel de sombreamiento y el uso de agroquímicos para fertilización y control de 

plagas, lo que se traduce en un mayor rendimiento por hectárea (Arcila et al., 2007; Sporchia 

et al., 2023).  

 

A pesar de ello, este sistema productivo presenta varias desventajas. El sistema intensivo 

convencional está fuertemente asociado con la deforestación para ampliar el área agrícola y 

la quema de los bosques, así como la erosión del suelo por pérdida de vegetación, la 
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contaminación por la aplicación de sustancias tóxicas, el monocultivo y la selección de razas 

virulentas de enfermedades como la roya, así como la pérdida de la biodiversidad y los 

servicios ecosistémicos que son proporcionados por la flora y fauna local (Perfecto et al., 

2019; MIDAGRI, 2018; Etana et al., 2021; Rhiney et al., 2021). Por otro lado, en el café 

ocurre un ciclo bienal de producción, en el que tras un año muy productivo sigue un ciclo 

bienal negativo en el que la floración disminuye para que la planta pueda recuperarse y ello 

afecta la productividad de la finca, situación que se acentúa en el café arábico manejado 

intensivamente (Figueroa-Hernández et al., 2015b). 

 

Bajo este sistema se producen cafés comunes, que incluyen cafés solubles instantáneos y 

otras bebidas en base a café y representan aproximadamente entre el 85% y 90% del 

consumo mundial, así como el 70% de la oferta nacional (Café y Clima, 2017). 

 

2.5.2. Manejo orgánico 

El sistema de producción orgánico, generalmente presenta un ecosistema más complejo, se 

siembra bajo sombra, se utilizan insumos orgánicos y es llevado a cabo en fincas de 

agricultores asociados, los que tienen mayor acceso a crédito y capacitación técnica (Jha et 

al., 2011; Jezeer & Verweij, 2015). El manejo es menos intensivo que el convencional con 

una densidad de siembra disminuye a un máximo de 2500 plantas por hectárea para 

variedades de porte alto y 5 mil para variedades de porte bajo, el uso exclusivo de abonos 

orgánicos, siembra de leguminosas para fijar nitrógeno, sin uso de agroquímicos y en 

ocasiones, la siembra de más de una variedad de café en la misma finca y cultivos asociados 

como el plátano (Isaza y Cornejo, 2014; Arcila et al., 2007).  

 

Asimismo, si bien el manejo bajo sombra disminuye el rendimiento por planta, la sombra 

regula la sobrecarga en el ciclo bienal positivo y contribuye a una producción regular cada 

año (Zaro et al., 2019), la fauna y flora benéfica contribuye a disminuir la presión de las 

plagas sobre el cultivo (Magrach & Ghazoul, 2015) y el uso de fertilizantes orgánicos 

permite disminuir costos (Elliot, 2020). De la misma manera, la certificación orgánica 

permite el ingreso de los agricultores a mercados exclusivos con mejores precios como 

incentivo por la adopción de prácticas sostenibles (Scialabba & Müller-Lindenlauf, 2010). 

Otras certificaciones que valoran el compromiso de los productores con la protección del 

medio ambiente incluyen la sombra certificada (Amigable con las Aves), comercio justo 
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(Fair Trade) y se ha propuesto la implementación de una certificación amigable con los 

primates, debido a que es un grupo severamente amenazado por el manejo convencional (Jha 

et al., 2011; Etana et al., 2021). 

 

Este tipo de manejo suele incluir sistemas agroforestales en los que se plantan árboles entre 

las hileras de cultivo; este sistema tiene el potencial de aumentar el secuestro de CO2 

atmosférico, mitigar las temperaturas extremas, reducir la radiación incidente, mejorar la 

fertilidad del suelo, reducir la erosión, aumentar la retención de agua y proteger la 

biodiversidad en los bosques amazónicos, así como mejorar los ingresos de más de un millón 

de caficultores en el Perú (Jezeer & Verweij, 2015; Solidaridad, 2016; Chain-Guadarrama 

et al., 2019; Venancio et al., 2020; Cassamo et al., 2023). 

 

2.5.3. Agricultura de precisión 

El uso de sensores satelitales permite crear imágenes y mapas para el monitoreo de las 

variables agrometeorológicas, hídricas y edáficas, y así con el uso de un software se pueden 

desarrollar modelos que permiten relacionarlas al crecimiento, desarrollo y productividad de 

los cafetos (Melke & Fetene, 2014). Ya que el cultivo de café se desarrolla en paisajes 

complejos y los sistemas de producción son muy diferentes entre sí, al elegir un método para 

realizar un mapeo se debe considerar que este sea bajo costo, preciso, capaz de presentar 

datos complejos, y si es posible, que haya sido aplicado exitosamente bajo condiciones 

similares. Dadas estas condiciones, Hunt et al. (2020) encontró en la literatura que los 

métodos de clasificación de imágenes basada en objetos y basada en sub-píxeles son los más 

adecuados por ser replicables y escalables.  

 

2.6. PLAGAS Y ENFERMEDADES  

 

2.6.1. Broca (Hypothenemus hampei) 

La broca del café es el nombre común del gorgojo (Familia: Curculionidae) Hypothenemus 

hampei (Ferrari), y constituye la plaga más importante en casi todos los países donde se 

cultiva café (Bustillo, 2006). En el Perú, esta plaga fue reportada por primera vez en la 

localidad de Satipo en el año 1962 (De Ingunza, 1964). 
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El daño de esta plaga ocurre porque las hembras del escarabajo mastican y perforan los 

frutos, formando una galería a través de la pulpa al interior del grano donde ovipositan, y al 

eclosionar los huevos las larvas se alimentan de las cerezas (Hidalgo & Guaman, 2020). 

Generalmente en una población de broca hay 10 hembras por cada macho y prefieren los 

frutos tiernos (Gavilánez, 2020).  

 

La broca del café causa daños directos al fruto como la caída de las cerezas y disminución 

del peso en granos maduros, así como aperturas que facilitan el ingreso de otros patógenos, 

que puede alcanzar una pérdida en el rendimiento de entre el 4 y 24%, donde las pérdidas 

disminuyen en sistemas orgánicos y aumentan en sistemas convencionales (Fernandes et al., 

2011). En la región San Martín se ha estimado una pérdida de producción del 10% debido a 

la broca (Jezeer & Verweij, 2015). Para el control de esta plaga se recomienda un plan de 

manejo integrado que incluya el monitoreo de la infestación, sistemas con sombra, uso de 

trampas, controladores biológicos y en última instancia, el control químico (Bustillo, 2006). 

 

2.6.2. Roya (Hemileia vastatrix) 

La roya del café es una enfermedad causada por el hongo Hemileia vastatrix (Berkeley & 

Broome) del orden Pucciniales (hongos de la roya) (Aime et al., 2017). Esta orden agrupa 

un importante número de patógenos obligados, es decir, que sobreviven únicamente en el 

tejido vivo del hospedero y no prosperan en restos de cultivo; además, normalmente están 

asociados a una especie hospedera en particular y tienen un ciclo de vida complejo (Arneson, 

2011). En el caso de la roya H. vastatrix, es huésped de diferentes especies del género Coffea 

como C. arabica, C. canephora y C. liberica, y está distribuida en todo el mundo (CABI, 

2022). En el Perú, esta enfermedad ha sido reportada por primera vez en la selva central en 

el año 1979 (Julca et al., 2023). 

 

La infección de la roya inicia con la aparición de manchas cloróticas en el envés de las hojas 

y con los días se desarrolla el signo característico de la enfermedad: manchas amarillas o 

naranjas con presencia de un fino polvo amarillo, donde se producen las urediniosporas del 

hongo que pueden ser dispersadas por el viento y la lluvia (Silva et al., 2022). Las 

condiciones que favorecen la germinación de estas esporas son la presencia de agua libre por 

lo menos durante 6 horas, temperaturas entre los 21 y 25 °C y ausencia de luz, bajo las cuales 
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la formación del apresorio y penetración del hongo en las hojas se da en un período de 5 a 8 

horas (SENASICA, 2019).  

 

Posteriormente, el hongo desarrolla unas estructuras llamadas haustorios, encargadas de 

entrar en contacto con las células de la planta y extraer nutrientes para el crecimiento y 

desarrollo de la roya. Después de un periodo de latencia de alrededor de 35 días, que puede 

acortarse bajo condiciones de altas temperaturas, se forman estructuras llamadas soros, que 

son los encargados de producir nuevas urediniosporas y reiniciar el ciclo (Rivillas et al., 

2011).  

 

La roya es considerada la enfermedad más destructiva del cafeto ya que el hongo afecta 

directamente a las hojas y puede causar la defoliación prematura de hasta el 100% de las 

hojas en una infección temprana, lo que disminuye la capacidad fotosintética y produce 

pérdidas en el rendimiento superiores al 75%, así como aumentar la caída de bayas hasta un 

70% y por lo tanto, afecta la calidad de los frutos e incluso la calidad de taza (Arneson, 2011; 

Gichuru et al., 2021). Asimismo, es la enfermedad del cafeto de mayor importancia 

económica a nivel mundial, ya que puede ocasionar pérdidas de producción de más de mil 

millones de dólares anuales (Silva et al., 2022). En Perú se estima que las pérdidas debido a 

la roya pueden llegar hasta el 60% del producto cosechado, lo que puede alcanzar un valor 

de mil millones de soles (Julca et al., 2023). De acuerdo a Jezeer & Verweij (2015), en la 

región San Martín se reportó que las pérdidas debido a la roya son más altas en los sistemas 

de sombra (57%) que en los sistemas convencionales (35%). Para el control de esta 

enfermedad, se recomienda el uso de cultivares resistentes para evitar la aplicación excesiva 

de fungicidas químicas, así como la implementación de prácticas que mejoren la salud de las 

plantas y que restrinjan el desarrollo de patógenos, como la poda, el manejo de la sombra y 

el policultivo (Julca-Otiniano et al., 2018). 

 

2.6.3. Ojo de gallo (Mycena citricolor) 

El ojo de gallo es una enfermedad causada por el hongo Mycena citricolor (Berkeley & 

Curtis) de la orden Agaricales (SAGARPA, 2014). Este hongo se hospeda principalmente 

en los árboles de café y cacao (Theobroma cacao), y solo ha sido reportado en países 

cafetaleros de América, como México, Perú, Brasil, Colombia y Costa Rica (EPPO, 2023a). 
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Este hongo afecta a las hojas, brotes nuevos y frutos en diferentes estados de desarrollo, 

donde ocasiona manchas circulares de color marrón grisáceo y luego marrón oscuro, con un 

borde rojizo de 6 a 13 mm de diámetro, que con el paso del tiempo puede presentar un 

agujero en el centro (Cenicafé, 2011). Se requieren de 2 días para el desarrollo de la infección 

desde el contacto con el inóculo y alrededor de 10 días para el desarrollo del hongo y la 

producción de esporas, ciclo que es favorecido por una alta humedad relativa, lluvias 

intensas y temperaturas moderadas (Vargas, 2004). 

 

Debido a que el principal daño de la enfermedad es la defoliación, puede causar pérdidas en 

el rendimiento. En Guatemala se ha observado que una incidencia del 49% puede ocasionar 

la pérdida del 35% del producto cosechable (Wang y Avelino, 1999). En el Perú, Julca et al. 

(2010) han reportado una incidencia de esta enfermedad del 44% en la variedad Catimor, en 

la localidad de Villa Rica. 

 

2.6.4. Cercospora (Cercospora coffeicola) 

La cercosporiasis es una enfermedad ocasionada por un hongo llamado Cercospora 

coffeicola en su forma asexual o Mycosphaerella coffeicola en su forma sexual, y ha sido 

reportada en países cafetaleros de todos los continentes en las especies de Coffea, C. arabica 

y C. canephora (Jackson, 2020). 

 

El hongo puede infectar a las hojas y a los frutos del café, en los que aparecen manchas 

circulares de color marrón rojizo con el centro gris claro cuando la enfermedad avanza, y 

puede causar la caída de hojas y frutos (Souza et al., 2010). La cercosporiasis puede causar 

pérdidas en el cultivo de café de hasta el 30% (Pozza et al., 2001).  

 

2.6.5. Pie negro (Rosellinia bunodes) 

El pie negro es una enfermedad ocasionada por el hongo Rosellinia bunodes de la orden 

Xylariales, también llamado Dematophora bunodes, y ha sido reportado en África, Asia y 

América, incluyendo al Perú, en varios hospederos como árboles cítricos, cacao, café, yuca, 

papa y plátano (Eppo, 2023b). 
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La infección de este hongo ocurre en el cambium del cuello de la raíz y causa pudrición de 

radicular, así como desorganización y oscurecimiento de la corteza, lo que origina el nombre 

común de la enfermedad (Ten Hopen & Krauss, 2006). Esta enfermedad es peligrosa ya que 

se identifica en estadíos avanzados y la diseminación se da por contacto entre las raíces de 

un árbol sano y un árbol enfermo o el rastrojo de un árbol infectado, por lo que puede causar 

pérdidas de un 50% (Acuña, 2014). 

 

2.7. CARACTERIZACIÓN DE FINCAS 

La caracterización de fincas permite recopilar información acerca de los sistemas de 

producción y las características particulares que distinguen un lugar de estudio de otro, así 

como identificar los factores limitantes (físicos, biológicos y económicos) que influyen en 

la toma de decisiones de los productores respecto al manejo (Santistevan et al., 2014). El 

objetivo de la caracterización es identificar, describir y analizar las principales variables 

sociales, ambientales, productivas y económicas relevantes de una finca, así como 

compararlas otras fincas dentro del mismo u otro espacio geográfico, y agruparlas por 

características homogéneas (Leiva-Espinoza et al., 2017; Barrezueta y Chabla, 2017). 

 

En la caracterización técnica de fincas cafetaleras en las microcuencas de Pichanaqui, Junín 

realizadas por Bashi (2021), se observó que alrededor del 78% de los fundos es administrado 

por hombres, el 69.4% posee título de propiedad de sus tierras, el 49% de los productores 

pertenece a alguna cooperativa cafetalera y el 41% cuenta con certificación orgánica. 

Además, en promedio cada finca presenta 3.5 hectáreas para reforestación y el 45% de los 

caficultores ha instalado algún sistema de plantación forestal.  

 

2.8. CAMBIO CLIMÁTICO Y RIESGOS PARA EL CULTIVO DE CAFÉ 

El cambio climático es definido por Semarnat (2009) como “todo cambio que ocurre en el 

clima a través del tiempo resultado de la variabilidad natural o de las actividades humanas”. 

En nuestro planeta se ha encontrado que el incremento en la concentración de los gases de 

efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, entre los cuales se encuentran el dióxido de 

carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), metano (CH4) y ozono (O3), tiene repercusiones como 

el aumento de la temperatura global en 1.5°C en los últimos 200 años, cambios en los 

regímenes de precipitaciones, mayor frecuencia en los periodos de sequías, ciclones 

tropicales y tormentas (Isaza y Cornejo, 2014; Reyer et al., 2017; IPCC, 2022).  
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En los últimos años, las actividades humanas han sido la causa principal de este aumento en 

las emisiones (Crippa et al., 2021). Se calcula que el 10% de las emisiones provienen del 

sector agrícola, y que este valor puede ascender hasta 34% si se toma en cuenta actividades 

relacionadas como la producción de fertilizantes y pesticidas sintéticos, la deforestación por 

ampliación del área agrícola y el procesamiento industrial de alimentos. La alteración de los 

factores climáticos afecta directamente a la fisiología de las plantas y al ecosistema donde 

se encuentran (Arteaga y Efrén, 2018; Chain-Guadarrama et al., 2019; Etana et al., 2021). 

Esto causa que cultivos como el café produzcan menos y se enfrenten a plagas más difíciles 

de controlar. Adicionalmente, hay factores que agudizan la situación del café como el 

incremento de la población y la necesidad por más alimento, lo que causa una fuerte presión 

sobre el uso de la tierra y que cultivos como el café se desplacen a zonas marginales donde 

las condiciones los efectos del cambio climático se intensifican y se maneja el cultivo sin 

sombreamiento, lo que disminuye de manera significativa la producción de café (Camargo, 

2010; DaMatta et al., 2010).  

 

Con el aumento de la temperatura máxima, se estima que para el año 2040 el 60% de las 

áreas de cultivo de café ya no serán aptas y más del 80% para el año 2080. El escenario es 

más alentador bajo sistemas agroforestales con sombreamiento, en los que la reducción del 

60% se aplaza hasta el 2060 y se espera una reducción del 41% a 91% para el 2100, 

dependiendo del escenario (Cassamo et al., 2023). 

 

El cambio climático es también responsable del aumento en la severidad de las epidemias y 

la diseminación de insectos plaga (Campuzano-Duque et al., 2021). Esta situación puede ser 

crítica porque la diseminación y brote de la roya del café Hemileia vastatrix es favorecida 

por las fuertes precipitaciones y las altas temperaturas (Alemu & Dufera, 2017; Rhiney et 

al., 2021). En el otro extremo, la disminución de las precipitaciones anuales también ha 

tenido un impacto negativo sobre el café, especialmente en Latinoamérica donde la mayoría 

de cafetales depende únicamente de las precipitaciones como fuente de agua (Isaza y 

Cornejo, 2014; Venancio et al., 2020). Asimismo, la pérdida de la fertilidad del suelo por 

erosión también es consecuencia del cambio climático (Torres et al., 2020). Todos estos 

factores alteran el ciclo productivo del café y su calidad (Villers et al., 2009). 
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Por otro lado, las nuevas condiciones climáticas son una amenaza para los parientes 

silvestres de C. arabica en Etiopía, centro de origen del café, que son una fuente de recursos 

genéticos para el mejoramiento del cultivo con el potencial de aumentar su resiliencia al 

cambio climático (Labouisse et al., 2008; Melke & Fetene, 2014). Sin embargo, de acuerdo 

a los modelos reportados por Davis et al. (2012), se estima que para el año 2080 el número 

de localidades bioclimáticamente aptas para la conservación in situ de C. arabica silvestre 

disminuirá en un 65% o hasta el 100% en el peor de los casos. 

 

2.9. PERCEPCIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO POR LOS CAFICULTORES 

La instalación del cultivo de café es una inversión a largo plazo ya que la vida productiva de 

los cafetos es de 30 años en promedio. Por ello, las condiciones a las que se enfrentará el 

cultivo en el futuro es una preocupación para los productores (Bunn et al., 2015). Mientras 

más claro perciban los productores las consecuencias del cambio climático, implementarán 

mejores estrategias de adaptación ante este (Quiroga et al., 2020). De acuerdo a Forero et al. 

(2014), para evaluar la percepción del cambio climático por parte de los caficultores se debe 

realizar estudios con enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto, y llevados a cabo a través de 

herramientas como entrevistas semi-estructuradas, encuestas y observaciones en campo. 

 

Se han encontrado que factores como la edad, nivel de educación y título de propiedad 

influyen en la percepción del cambio climático (Hernández-Castán y Tapia-Hervert, 2023), 

Por otro lado,  la experiencia, el tamaño de la finca, nivel tecnológico y desarrollo económico 

de la región influyen en la capacidad de adaptación de los agricultores para hacer frente a 

esta situación (Mbwambo et al., 2021). 

 

De acuerdo a Robiglio et al. (2017), existe un consenso entre los caficultores peruanos sobre 

la variabilidad climática, aumento de la temperatura, cambios bruscos de temperatura entre 

día y noche, impredecibilidad de las lluvias, así como mayor aparición de plagas y 

enfermedades en los últimos 30 años. En el caso de Chile, el estudio de Roco et al. (2014) 

identificó que el 62% de los productores entrevistados han percibido que las temperaturas 

han aumentado, el 93% que las precipitaciones han disminuido y el 87% que las sequías son 

más frecuentes. 

 

https://sciprofiles.com/profile/1541849
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De acuerdo a Harvey et al. (2021), para mantener la rentabilidad del cultivo ante esta 

situación, los caficultores de Latinoamérica están realizando cambios profundos sobre sus 

sistemas de producción, que pueden ser agrupados en siete tendencias en las 

transformaciones sobre el paisaje en respuesta al cambio climático, no necesariamente de 

forma excluyente y que pueden darse de manera simultánea en una misma región (Ver Figura 

3). 

 

 

Figura 3: Tendencias en la respuesta de los caficultores 

latinoamericanos frente al cambio climático 

FUENTE: Adaptado de Harvey et al. (2021). 

 

La primera tendencia identificada es la renovación y migración a cultivares resistentes. 

Existen características genéticas y fisiológicas de cada cultivar como la arquitectura de la 

copa, distribución de los fotosintatos, relaciones hormonales, metabolismo del carbono y 

nitrógeno o los mecanismos de defensa ante el estrés oxidativo, que contribuyen a que un 

cultivar sea llamado resistente a la sequía, una de las repercusiones más graves del cambio 

climático en la región (Melke & Fetene, 2014). Asimismo, desde el año 2012 en el Perú la 

enfermedad de la roya amarilla amenaza la productividad de la región, por lo que el 

MIDAGRI a través del Plan Nacional de Renovación de Cafetales invirtió más de US$ 122 

millones durante el periodo 2013-2016 en el recambio varietal, principalmente por la 
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variedad Catimor, que presenta alta resistencia a esta enfermedad, aunque presente baja 

calidad de taza (Díaz y Willems, 2017).  

 

La segunda tendencia está relacionada a la intensificación convencional del cultivo con el 

objetivo de obtener mayores rendimientos, controlar plagas y enfermedades, y reducir los 

costos. Aunque en el Perú esta tendencia no es predominante, Robiglio et al. (2017) reporta 

que el 30% de los productores manejan sistemas sin sombra o con una sola especie forestal 

asociada. 

 

Por otro lado, la baja productividad y precio mínimo que perciben los agricultores a pequeña 

escala con bajo nivel de tecnificación no permite que cubran los costos de producción, lo 

que los ha llevado a optar por la tercera tendencia: conversión a otras actividades agrícolas 

o abandono de las plantaciones. En el Perú, Bedoya et al. (2017) indica la importancia del 

cultivo de coca en la región tropical como una mayor fuente de ingreso que el café, por lo 

que algunos agricultores han optado por asociarlo con sus cafetales para aumentar sus 

ingresos o sustituir sus plantaciones, a pesar que el cultivo de coca está asociado con erosión 

y empobrecimiento del suelo. De la misma manera, Romero (2020) menciona la 

reconversión productiva a otros cultivos más rentables como el cacao y los árboles frutales. 

La cuarta tendencia es la introducción del café robusta (C. canephora) a nuevas áreas 

cafetaleras, debido a que ha cobrado popularidad por su uso en mezclas de café instantáneo 

y presenta ventajas para los caficultores como una mejor adaptación a las altas temperaturas 

y altitud baja, mayor tolerancia a la sequía y al ataque de plagas (Campuzano-Duque et al., 

2021). Sin embargo, se cree que su resiliencia frente al cambio climático no es suficiente ya 

que el café robusta alcanza su mayor rendimiento por debajo de los 20.5° y disminuye a la 

mitad a los 25° (Kath et al., 2020). En el caso del Perú, esta especie aún no es cultivada a 

nivel comercial (JNC, 2020b).  

 

Otra solución para los caficultores es aumentar el área sembrada a través de la deforestación 

de los bosques. Esta tendencia se ha observado asociada a otras actividades agropecuarias 

como cultivo de cacao, palma aceitera, coca y la ganadería (Díaz y Willems, 2017). De 

acuerdo al informe de Robiglio et al. (2017), al comparar la superficie deforestada 

acumulada y la superficie de café sembrada a partir del año 2000, se observa una correlación 

positiva entre estas variables. Este es el caso de San Martín, primer productor peruano de 
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café con más del 20% de la producción nacional de café, así como la región con la tasa más 

alta de deforestación con más de 10 mil hectáreas por año, de las cuales el 30% es destinada 

a la  agricultura (Rodríguez-Valladares, 2010).  

 

La presión del aumento poblacional sobre el uso de la tierra se evidencia en la sexta 

tendencia: la urbanización del área rural, especialmente en zonas cercanas a las grandes 

ciudades. Esta situación puede ahondar los conflictos socioambientales sobre el uso de la 

tierra, ya que repercute sobre el precio de arriendo que pagan los agricultores (Haller, 2017). 

Finalmente, la última tendencia es un camino distinto a la intensificación convencional del 

cultivo de café y consiste en la adopción voluntaria de los estándares de sostenibilidad. Por 

ello, Latinoamérica concentra el 11% de toda la tierra manejada de forma orgánica y el 35% 

del área mundial de café orgánico (Willer et al., 2020). En el Perú esta tendencia ha cobrado 

mucha fuerza, ya que actualmente es el exportador líder de café con certificación orgánica y 

Fair Trade (comercio justo), principal proveedor de café orgánico de Europa y el segundo 

productor orgánico a nivel mundial luego de Etiopía (CBI, 2020; ICO, 2021). 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

3.1.1. Ubicación geográfica 

El área de estudio fue el distrito de Pichanaqui que se encuentra ubicada en la provincia de 

Chanchamayo, Región Junín. Este distrito forma parte de la llamada Selva Central del Perú, 

ubicado a una altitud de 525 msnm, y las fincas de los caficultores encuestados se ubican a 

mayores alturas, entre 800 a 1500 msnm, en los centros poblados de: Valle Hermoso, Selva 

Alegre, Rio Colorado, CC. NN. Santa Maria de Autiki, CC. PP. Belen Anapiari, Pampa 

Camona, CC. PP. San Pedro de Autiki, CC. PP. San Pedro de Shauriato, Meseta San Pedro, 

Colonia Huanca, Alto Meritarini, Santo Domingo De Kokari, Alto Kimiriki, Imperial, Santo 

Domingo de Huachiriki, Barinetti Real, Chinchaysuyo, Centro Shori y Alto Union Autiki 

(Ver Figura 4).  

 

 

Figura 4: Ubicación de las unidades productivas en el distrito de Pichanaqui 
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3.1.2. Precipitación acumulada 

Se consultó el portal de SENAMHI (2023) y se tomaron los datos recopilados de la Estación 

Meteorológica Pichanaqui en el Departamento de Junín, Provincia de Chanchamayo, Distrito 

de Pichanaqui, ubicado en la latitud 10° 56’ 7”, longitud 74° 52’ 5” y a una altitud de 497 

msnm. En la Figura 5 se presentan los datos de la precipitación mensual acumulada durante 

los años 2019 y 2022. Se observa que la precipitación anual acumulada corresponde a 

1767.60 mm en el año 2019 y 1833.80 mm en el año 2022. 

 

 

Figura 5: Precipitación acumulada mensual en los años 2019 y 2022 en el 

distrito de Pichanaqui 

NOTA: Adaptado de SENAMHI (2023) 

 

3.1.3. Temperatura media 

Del portal de SENAMHI (2023) se tomaron los datos de la Estación Meteorológica 

Pichanaqui respecto a las temperaturas máximas y mínimas y se calculó el promedio. Esta 

información se encuentra resumida en la Figura 6, donde se ha incluído las temperaturas 

media mensual durante los años 2019 y 2022. 
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Figura 6: Temperatura media mensual en los años 2019 y 2022 en el 

distrito de Pichanaqui 

FUENTE: Adaptado de SENAMHI (2023) 

 

3.2. MATERIALES Y EQUIPOS 

Los materiales usados en el presente trabajo fueron:  

- Cuestionarios (encuestas) 

- Libreta de apuntes  

- Fichas y carteles referenciales 

 

El equipo técnico utilizado incluyó: 

- Cámara digital (celular) 

- Laptop 

 

3.3. METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

 

3.3.1. Muestra de estudio 

Se trabajó con los productores de café del distrito de Pichanaqui, de los cuales se encuestaron 

a 60 caficultores de diferentes centros poblados pertenecientes a este distrito: Valle Hermoso, 

Selva Alegre, Rio Colorado, CC. NN. Santa Maria de Autiki, CC. PP. Belen Anapiari, Pampa 

Camona, CC. PP. San Pedro de Autiki, CC. PP. San Pedro de Shauriato, Meseta San Pedro, 
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Colonia Huanca, Alto Meritarini, Santo Domingo De Kokari, Alto Kimiriki, Imperial, Santo 

Domingo de Huachiriki, Barinetti Real, Chinchaysuyo, Centro Shori y Alto Union Autiki. 

 

El diseño de la investigación es no experimental de tipo transversal porque la información se 

recolectó en un único momento y el método de muestreo fue no probabilístico. En esta 

investigación se realizó un estudio tipo descriptivo, se describieron las fincas cafetaleras, 

productores y la percepción del impacto del cambio climático en la producción cafetalera. 

Además, se utilizó un enfoque cuantitativo y cualitativo. 

 

3.3.2. Toma de datos 

La toma de datos se realizó mediante encuestas, según el formato previamente diseñado y 

que se presentan en los Anexos 1 y 2 relacionadas a la percepción que tiene el agricultor 

sobre el cambio climático, las estrategias de adaptación que vienen realizando y a los 

aspectos económico, social, ambiental, así como el manejo técnico de su producción agrícola.  

Para reunir la información las encuestas se realizaron visitando a los productores en sus 

propias fincas, también se aprovechó en algunas actividades que se tenían por ser ellos socios 

de alguna cooperativa como entrega de beneficios y auditorías. Al momento de la toma de 

datos se realizó una breve introducción sobre el motivo de la encuesta, mencionandoles de 

forma general acerca de qué tratan las preguntas para entrar en contexto, utilizando como 

ayuda visual algunas imágenes relacionadas al ámbito de estudio, y solicitando su 

consentimiento para el usos de datos (Ver Figura 7). 
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Figura 7: Toma de datos a los productores del distrito de 

Pichanaqui, Chanchamayo, Perú 

 

3.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

Con la información obtenida, se realizó un estudio tipo descriptivo; se describieron las fincas 

cafetaleras, a los productores y la percepción que ellos tienen del impacto del cambio 

climático en la producción de su cultivo. Con esos datos se construyeron gráficas estadísticas 

y fueron comparados con datos provenientes de la literatura científica encontrada en diversas 

bases de datos. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PRODUCTOR 

El papel de la mujer en la agricultura familiar es clave en diversos países del mundo, en 

efecto, y en forma general, la mujer hace el 70% del trabajo en este tipo de agricultura 

(Dorrego, 2015). Sin embargo, desgraciadamente su papel sigue siendo secundario, como lo 

demuestran los datos obtenidos en este trabajo donde el 72% de las fincas tiene como jefe a 

personas del género masculino, mientras que solo el 28% son del género femenino (Figura 

8). Tendencias similares fueron encontradas por Santistevan et al. (2014) en Ecuador, por 

Leiva-Espinoza et al. (2017) en la región Amazónica y por Bashi (2021) en el distrito de 

Pichanaqui. Estos datos sugieren el papel de “ayudante” que tiene la mujer en las fincas 

evaluadas, a pesar de que probablemente hagan trabajos muy similares a las personas del 

género masculino. Esto aunado al hecho de que son los varones los que usualmente son 

visibles en trabajos no solo dentro de la finca sino también fuera de ella como contacto con 

bancos, extensionistas, sindicatos, cooperativas, etc. (Brumer, 2004), mientras que las 

mujeres enfrentan problemas como falta de acceso al capital, alta carga de trabajo y escasa 

participación en las decisiones (Dorrego, 2015). 

 

La inversión en la educación es altamente requerida por la sociedad (Psacharopoulos, 1982). 

Además, es importante mencionar que las personas (incluídos los agricultores) más 

educadas, potencialmente podrían hacer frente de mejor manera a problemas como la 

degradación del suelo, cambio climático entre otros, y en general, realizar un mejor manejo 

de las fincas (Ninh, 2021; Hernández-Castán y Tapia-Hervert, 2023). Respecto al nivel 

educativo. El 57% de los entrevistados tiene secundaria completa y en menor proporción 

primaria, mientras que la educación técnica superior (técnico o universitario) es casi nula 

(Figura 8). En Amazonas se encontró que el 95% de productores de café solo tenía primaria 

completa y aproximadamente solo el 5% había seguido estudios técnicos o universitarios 

(Leiva-Espinoza et al., 2017); asimismo, nuestros datos van en concordancia con los 

presentados por INEI en el Censo Agropecuario del 2012 (INEI, 2014) y por Bashi (2021) 
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en el distrito de Pichanaqui. Aunque los productores tengan poca formación académica, 

tienen mucha experiencia sembrando café, de hecho, la mayoría tiene entre 9 y 22 años en 

el cultivo, seguidos por aquellos agricultores entre 30 y 36 años en el cultivo (Figura 9). De 

acuerdo con Akinpelu et al., (2021) la experiencia es uno de los factores fundamentales que 

determinan la productividad en café. 

 

 

Figura 8: Sexo y nivel de instrucción del responsable de la finca en el distrito de 

Pichanaqui, Chanchamayo, Perú 

 

 

Figura 9: Años que los productores llevan sembrando el cultivo de café 

en el distrito de Pichanaqui, Chanchamayo, Perú 
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4.2. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DE LA FINCA  

El tamaño de las fincas, es una característica importante ya que está relacionada a la 

viabilidad económica y los niveles de las unidades productivas (Nurmet y Olmet, 2020; 

Akinpelu et al., 2021). Respecto al área total de las fincas, la mayoría de unidades 

productivas tienen entre 2 y 9 ha (el 77% de productores posee esa extensión de terreno), 

aunque en este rango destacan las unidades productivas que tienen entre 2 y 5 ha (44% de 

los productores poseen esa área), de las cuales, en su mayoría son usadas, casi totalmente 

para sembrar café. Se ha encontrado que en el área de estudio predominan los pequeños 

caficultores, ya que el 70% de productores maneja entre 1 y 4 ha de café (Figura 10). 

 

De acuerdo al censo agropecuario del 2012 (INEI, 2014), casi el 80% de productores 

agropecuarios poseía menos de 5 ha. En cuanto a los caficultores, Díaz y Willems (2017) 

estima que el 85% de los caficultores conducen menos de 5 ha, mientras que a nivel global 

son el 60% (Siles et al., 2022). Esto es interesante pues sugiere que representa muy bien el 

sector agrícola nacional.  

 

 

Figura 10: A la izquierda, tamaño de la finca y a la derecha, extensión del cultivo de 

café en el distrito de Pichanaqui, Chanchamayo, Perú 

 

Respecto a la edad de la plantación, Arcila et al. (2007) reportan que el cafeto puede estar 

entre 20 y 25 años produciendo comercialmente, aunque el autor hace una salvedad referida 

al manejo, e indica que un buen manejo alarga el tiempo de vida comercial de los cafetales. 

Asimismo, reporta que los mejores niveles de productividad son alcanzados entre los 6 y 8 

años. En este trabajo se notó que la mayoría de los productores de café entrevistados poseen 

cafetos con menos de 10 años de edad, lo cual de alguna manera sugiere que los cafetales 
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podrían tener, al menos potencialmente, buenos rendimientos. El rendimiento de un fundo 

cafetalero puede ser expresado en kg/ha, pero es muy común que sea reportado en quintales 

(60 kg) de café pergamino seco (cps) cosechado por hectárea (qq/ha). De ese modo, el 41% 

de agricultores reportan que su rendimiento promedio de su última campaña (2022) está entre 

939 y 1251 kg de cps/ha (15.65 qq - 20.85 qq) (Figura 11), lo que es ligeramente superior al 

rendimiento promedio de la zona en la campaña 2017 (726 kg/ha) reportado por Bashi (2021) 

y al rendimiento nacional calculado en 752 kg/ha; sin embargo, potencialmente se podría 

alcanzar 2500 kg de cps/ha (JNC, 2020b). Estos datos sugieren algún tipo de falla en el 

manejo de los cafetales. 

 

 

Figura 11: A la izquierda, edad promedio de la plantación y a la derecha, rendimiento 

de café pergamino seco en la campaña 2022 en el distrito de Pichanaqui, Chanchamayo, 

Perú 

 

Según Akinpelu et al. (2021), la variedad cultivada está estrechamente relacionada con la 

productividad en las fincas cafetaleras. En este sentido, los productores entrevistados 

cultivan mayormente la variedad Catimor (97%), seguidas por variedades como Catuaí 

(75%) y Caturra (25%). La presencia extendida del Catimor es producto de la crisis de la 

roya sufrida en el 2013 (Tabla 1). Es sabido que cuando se suscitó la crisis causada por la 

roya (Hemileia vastatrix) se perdió el 60% de la cosecha de café (Julca et al., 2023). En 

respuesta a esta crisis, los agricultores optaron por sembrar Catimor, especialmente en las 

zonas bajas, donde las condiciones para la aparición de la roya son más adecuadas que en 

zonas altas, siendo estas últimas los lugares de siembra de los cultivares sensibles a este 

patógeno como Caturra y Catuaí. 
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Tabla 1: Variedades de café cultivadas por el productor en el distrito de Pichanaqui, 

Chanchamayo, Perú 

Variedades de café que cultiva el productor 

Catimor 97% 

Catuaí 75% 

Caturra 25% 

Geisha 3% 

Pache 13% 

Costa Rica 7% 

Otros 7% 

 

La asociación de cultivos también se puede observar en los agroecosistemas cafetaleros, por 

ejemplo, en este caso, aparte del café, el 55% de los agricultores cultivan plátano variedad 

seda (Musa sp), lo que sugiere diversidad en los productos ofrecidos al mercado. Cabe 

mencionar que esta asociación puede ser algo temporal ya que el plátano es cultivado como 

sombra temporal, o muchas veces en los márgenes de la finca. Al respecto, Bashi (2021) 

reporta que el plátano se maneja en asociación a los cafetales durante los primeros dos o tres 

años con el objetivo de generar ingresos mientras los cafetos alcanzan la edad productiva. 

De la misma manera, los productores mencionaron la siembra de maíz en los primeros años 

de la plantación de café. En el caso de los cultivos permanentes como palto, cítricos y yuca, 

estos vienen siendo manejados en una parcela aparte y no en asociación directa con el café. 

En el Perú existen pocos estudios relacionados a los cultivos asociados, particularmente a 

aquellos vinculados al café (Ver Tabla 2). 

 

Tabla 2: Otros cultivos que el caficultor posee en su finca en el distrito de Pichanaqui, 

Chanchamayo, Perú 

Policultivo en las fincas cafetaleras 

Plátano (Musa sp.) 55% 

Palto (Persea americana) 13% 

Maíz (Zea mays) 12% 

Cítricos (Citrus spp) 10% 

Yuca (Manihot esculenta) 7% 

Otros 8% 
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4.3. CARACTERIZACIÓN DEL MANEJO TÉCNICO DE LA FINCA 

 

4.3.1. Manejo técnico de la producción 

A nivel nacional, casi la totalidad de la producción de café se hace bajo un sistema 

agroforestal en el que Inga sp. (pacae) es la principal especie que acompaña al café. 

Entonces, aparte de otros cultivos (mencionado anteriormente) también son usadas como 

sombra especies forestales, en efecto, el 90% de productores las posee en sus fincas (Figura 

12). La asociación entre café y árboles maderables es una práctica no sólo hecha en Perú 

sino también en otros países centroamericanos (Murillo y Badilla, 2022). Una de las grandes 

ventajas de este tipo de sistema de producción es el incremento de la oferta por parte del 

pequeño productor (Farfán, 2014). Entre las principales especies forestales que acompañan 

al café, tenemos al pino (Pinus sp.), cedro americano (Cedrela odorata L.), tornillo 

(Cedrelinga cateniformis) y moena (Ocotea puberula) (Tabla 3). En cuanto al cedro, algunos 

caficultores mencionan tener algunas plantas de cedro colombiano o también llamado nogal 

(Juglans neotropica). La presencia de pino en agroecosistemas de café ha sido reportada por 

Cazco (2015). En el caso del cedro, su uso es reportado en otros cafetales (González-Rojas 

et al., 2017). Asimismo, el pino puede ser usado para tableros de madera y muebles (Ecuador 

Forestal, 2023); mientras que el cedro es una madera más fina y su precio es casi el doble 

que el de pino (SERFOR, 2016). 

 

El pacae (Inga sp.) merece una mención especial ya que a pesar de ser una especie forestal 

produce frutos que potencialmente podrían contribuir a aumento de ingresos del caficultor, 

aparte de aportar nitrógeno al suelo (Velasco-Trejo et al., 2023) y de ofrecer servicios 

ambientales como captura de carbono (Silva y Olaya, 2019). 
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Figura 12: Caficultores que poseen árboles forestales en 

su finca en el distrito de Pichanaqui, Chanchamayo, Perú 

 

Tabla 3: Diferentes especies forestales usadas como sombra por los caficultores en el 

distrito de Pichanaqui, Chanchamayo, Perú 

Diferentes especies forestales usados como sombra 

Pacae soga (Inga sp.) 83% 

Pino (Pinus sp.) 57% 

Cedro americano (Cedrela odorata L.) 57% 

Tornillo (Cedrelinga cateniformis) 18% 

Camona 18% 

Moena (Ocotea puberula)  17% 

Alcanfor (Cinnamomum camphora) 13% 

Ishpingo (Amburana cearensis) 2% 

Caoba (Swietenia macrophylla) 2% 

Otros 10% 

 

4.3.2. Sistemas de producción 

Respecto al sistema de producción, existe casi un equilibrio entre el porcentaje que practica 

una agricultura orgánica y convencional (Figura 13). La producción orgánica de café 

representa un nicho de mercado interesante puesto que en los países desarrollados la 

tendencia del consumo de productos amigables con la naturaleza es cada vez mayor (Perea, 

2010). En este sentido, el Perú se ha posicionado como una fuente de productos orgánicos y 

el caso del café no es la excepción, en efecto, el Perú es líder en la producción orgánica de 

este grano (JNC, 2022) con 124 mil ha bajo este sistema de producción (Gestión, 2022). 

Dentro del grupo de productores orgánicos, no todos poseen una certificación orgánica 
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(Figura 13). Esto puede deberse, a que la certificación como tal lleva un periodo de transición 

de 3 años (Chavarri, 2023). 

 

 
Figura 13: Sistemas de producción usado por los productores de café en el distrito de 

Pichanaqui, Chanchamayo, Perú 

 

Por otra parte, tanto el Estado como diversos organismos internacionales se vienen 

preocupando por la asociatividad en el sector agrícola (Toledo, 2016). La organización de 

los agricultores es clave ya que en grupo éstos pueden hacer frente a la competencia, tiene 

una mayor capacidad para negociar, es decir conseguir precio de insumos más baratos y 

poder abaratar costos, así como poder acceder a financiamiento y asistencia técnica (Cabrera, 

2023). A pesar que en el Perú exista poca asociatividad (Díaz y Willems, 2017), nuestros 

resultados indican que los pequeños productores de café tienen la capacidad de asociarse, de 

hecho, el 82% de ellos pertenece a una cooperativa, mientras que sólo el 18% trabaja 

individualmente (Ver Figura 14). 

 

 
Figura 14: Forma de organización de los productores de 

café en el distrito de Pichanaqui, Chanchamayo, Perú 
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4.3.3. Preparación de campo y siembra 

El éxito de un cultivo se encuentra estrechamente asociada al uso de semillas de calidad 

(Doria, 2010); aunque, de manera general, en el Perú, el uso de semillas certificadas es aún 

reducido (MIDAGRI, 2023). El caso del sector cafetalero no es diferente, es decir casi todos 

los agricultores reconocen no usar semillas certificadas (Figura 15), mientras que poco 

porcentaje de caficultores dicen usar semillas certificadas, lo cual es improbable puesto que 

en el Perú no existe semillas de café de clase certificada; por el contrario, el sector usa 

semillas de clase no certificada.  

 

Los  resultados obtenidos podrían estar asociados a un desconocimiento por parte de este 

pequeño grupo de productores. Es importante declarar que, al ser no certificada, la calidad 

de la semilla no es garantizada por el ente responsable, el Instituto Nacional de Innovación 

Agraria (INIA, 2023), lo cual implica cierto nivel de confianza que deben tener los 

vendedores de semillas o plantones. Es importante mencionar que si existe una normatividad 

que de alguna manera ayuda a mantener ciertos niveles de calidad de la semillas o plantones. 

Este protocolo está escrito en la Norma para la producción y comercio de semillas y 

plantones de café de clase no certificada (El Peruano, 2013).   

   

 
Figura 15: Tipo de semilla utilizada por el productor de 

café en el distrito de Pichanaqui, Chanchamayo, Perú 

 

Por lo general, el agricultor recolecta la semilla de su propia finca (Tabla 4), ya que la 

mayoría tiene desconfianza de comprar semilla de otros puesto que, a veces los engañan 

entregándoles una variedad totalmente diferente a la que ellos querían. Todo esto crea un 
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gran problema puesto que en muchos casos el agricultor tampoco tiene la certeza absoluta 

de qué variedad exactamente viene cultivando, además no siguen ningún estándar de calidad 

para la producción de su propia semilla.   

 

Tabla 4: Obtención de semillas para el cultivo de café en el distrito de Pichanaqui, 

Chanchamayo, Perú 

Procedencia de las semillas usadas por el caficultor 

Propia 100% 

Tiendas agrícolas 0% 

Vecinos 0% 

Vivero certificado 0% 

Otros 0% 

 

4.3.4 Manejo de plagas, enfermedades y malezas 

Los agroecosistemas cafetaleros poseen una amplia composición de malezas pertenecientes 

a familias como Poáceas y Asteráceas (Castro et al., 2019). La presencia de arvenses (como 

también son llamadas) pueden tener efectos negativos, se estima que las malezas pueden 

reducir la disponibilidad de nutrientes en el suelo hasta en un 50% (Carvalho et al., 2013), 

aparte de competir por luz, agua y espacio disminuyendo de forma importante el rendimiento 

de los cafetales. Por estas razones es importante mantener un control sobre estas especies 

vegetales. Los resultados mostraron que una de las principales formas de control es la 

manual, siendo muy usual el uso de motoguadañas “macheteadora” y un poco menos 

frecuente el uso de machetes (Ver Figura 16).  

 

 

Figura 16: Formas de control de malezas empleadas por el productor 

de café en el distrito de Pichanaqui, Chanchamayo, Perú 
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Respecto a las enfermedades la roya sigue siendo la enfermedad más temida por los 

productores de café (57% de ellos menciona que es la más importante) (Tabla 5). La roya 

causada por el hongo Hemileia vastatrix es la enfermedad más devastadora del café en el 

mundo (Silva et al., 2022), en efecto, este patógeno puede llegar a causar la disminución del 

rendimiento en 75% (Gichuru et al., 2021). Otra enfermedad mencionada recurrentemente 

por los productores es el ojo de gallo causado por el hongo Mycena citricolor (Tabla 5). Este 

patógeno puede llegar a afectar incluso variedades resistentes a la roya (Julca-Otiniano et 

al., 2018). Es importante anotar que en algunas zonas de Puerto Rico este microorganismo 

causó caídas del rendimiento de hasta el 75% (SAGARPA, 2014). El pie negro (Rosellinia 

bunodes) ocupó el tercer puesto entre las enfermedades más importantes para los caficultores 

entrevistados (Ver Tabla 5). 

 

Tabla 5: Principales enfermedades que afectan al cultivo de café en el distrito de 

Pichanaqui, Chanchamayo, Perú 

Principales enfermedades en el cultivo de café 

Roya (Hemileia vastatrix) 57% 

Ojo de gallo (Mycena citricolor) 50% 

Pie negro (Rosellinia bunodes)  37% 

Cercospora (Cercospora coffeicola) 17% 

Arañero (Pellicularia koleroga Cooke) 7% 

Otras 0% 

 

Respecto a las plagas, la broca (Hypothenemus hampei) es reportada por el 72% de los 

agricultores como la más importante en la zona de estudio (Tabla 6). La broca también es 

llamada gorgojo o barrenador y se alimenta directamente del fruto del café, por lo que es la 

plaga más importante en el café a nivel mundial (Bustillo, 2006). La variedad Catimor, la 

más sembrada en el área según nuestros resultados (Tabla 1), ha sido reportada por Acacio 

y Gil (2012) como susceptible a la infestación de la broca. Otra plaga mencionada por el 

35% de los productores fue la hormiga coqui (Atta spp) (Tabla 6). En tercer lugar, solo el 

5% de los entrevistados mencionó como plaga relevante al minador de la hoja del cafeto 

(Perileucoptera coffeella), mientras que el 2% mencionó la presencia de otras plagas (Ver 

Tabla 6). 
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Tabla 6:  Principales plagas que afectan al cultivo de café en el distrito de Pichanaqui, 

Chanchamayo, Perú 

Principales plagas en el cultivo de café 

Broca (Hypothenemus hampei) 72% 

Hormigas coqui (Atta spp) 35% 

Minador (Perileucoptera coffeella) 5% 

Otros 2% 

 

Respecto al tipo de control que los agricultores realizan, la mayoría de ellos practica el 

control cultural para estas enfermedades seguido de aquellos que hacen un control químico 

y de otros que no controlan (Tabla 7). Esta tendencia puede ser explicada por el hecho de 

que el 55% de los agricultores, producen café bajo un sistema orgánico. Dentro de las labores 

culturales se incluye, por ejemplo, el uso de variedades resistentes a la roya (por ejemplo, 

Catimor), el desmalezado y una buena raspa al finalizar la campaña de café. Entre otras 

labores se encuentran la remoción de plantas enfermas o el no uso de plantones enfermos en 

el caso de pie negro y el control de sombra en el caso de ojo y gallo y roya (Colonia, 2012). 

 

Tabla 7: Tipo de control realizado por el productor de café en el distrito de Pichanaqui, 

Chanchamayo, Perú 

Prevención y control de enfermedades 

Control biológico 0% 

Control cultural 57% 

Control químico 28% 

Control etológico 0% 

No controla 28% 

 

Nuestros resultados muestran que la mayoría (60%) de los agricultores no ha recibido 

capacitaciones técnicas para el control de enfermedades; mientras que el 40% sí lo ha hecho 

(Figura 17). Esto podría significar dos cosas: que las instituciones gubernamentales o 

privadas que hacen trabajos de investigación no están llegando a los lugares de producción, 

o que los agricultores no asisten a los llamados hechos por estos entes. Es importante 

mencionar que, en conversaciones con los ingenieros de SENASA/INIA en diferentes zonas 

cafetaleras, ellos manifiestan que muchas veces los agricultores no asisten a las 

capacitaciones. 
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Figura 17: Productores que recibieron capacitación en el cultivo 

de café en el distrito de Pichanaqui, Chanchamayo, Perú 

 

4.3.4. Fertilización 

En la Figura 18 se muestra que la mayoría de los agricultores hacen uso de abonos orgánicos 

(98%) como guano isla y pulpa de café descompuesta, y un 42% de productores mencionó 

también hacer uso de fertilizantes químicos, porque solo con la cantidad de abono orgánico 

del que disponen no llegan a cubrir los requerimientos nutricionales de su cultivo y porque 

muchas veces no pueden conseguir tan fácilmente el guano de isla que es la principal fuente 

orgánica para su campo. Ellos se basan en los análisis de suelo que realizan, guiados por los 

extensionistas de las cooperativas o asociaciones a las que pertenecen.  

 

La data censal del 2012 muestra que el 11.1% de productores/as a nivel nacional utilizan en 

sus cultivos una fertilización química, concentrándose mayormente en las regiones de la 

costa del país (INEI, 2014). Por otro lado, el uso de abonos orgánicos, es una alternativa para 

mejorar las condiciones edáficas, reducir la dependencia de fertilizantes químicos y ayuda a 

aumentar la productividad de los cultivos (López et al., 2001). Figueroa (1990) menciona 

que el guano de isla contiene mayor porcentaje de nutrientes que otros fertilizante orgánicos, 

con un 12% de nitrógeno, 11% de fósforo y 2% de potasio, y tiene el potencial de  mejorar 

las propiedades físicas del suelo. El uso de abonos como también de fertilizantes químicos, 

tienen el objetivo de proveer los nutrientes que la planta necesita. Según el IV Censo 

Nacional Agropecuario 2012 en la selva el 76.7% no aplica abonos orgánicos y un 19.9% 

usa poca cantidad, solamente el 3.3% emplea la cantidad suficiente, sin embargo a nivel del 

departamento de Junín una mayor cantidad de productores (23.8%) emplea la cantidad 
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suficiente de abonos orgánicos (INEI, 2014).  

 

 

Figura 18: Uso de fertilizantes y abonos orgánicos en las fincas de los productores 

cafetaleros del distrito de Pichanaqui, Chanchamayo, Perú 

 

4.4. CAMBIO CLIMÁTICO 

 

4.4.1. Percepción del cambio climático 

El cambio climático, particularmente aquellos cambios en temperatura y precipitación han 

incrementado no solo la presencia de plagas y enfermedades sino también el costo de su 

manejo (Nazir et al., 2018). Para este caso, la mayoría de agricultores mencionan haber oído 

hablar del cambio climático lo cual se refuerza con el hecho de que la mayoría de ellos ha 

notado cambios en el clima de su zona (Figura 19). Esto podría indicar que los agricultores 

tienen un conjunto de saberes que le permiten predecir algunos fenómenos climáticos 

(Olivares et al., 2012).    

 

El 55% de agricultores han detectado que los cambios en el clima han sido más notorios los 

últimos 4 años (Figura 19). En diversas reuniones con agricultores de la zona, ellos han 

expresado que en los últimos años se siente más calor y que ha habido un incremento en la 

intensidad de las lluvias. Los datos meteorológicos recopilados de SENAMHI (Figura 4 y 5) 

confirman el sentir de los agricultores, pues se evidencia cambios en los patrones de 

precipitación, mayor precipitación anual acumulada y temperatura máxima. Esto podría 

sugerir que las fuertes precipitaciones causan acumulación de agua sobre el suelo, sin 

embargo, solo el 7% ha observado mayor encharcamiento en sus fincas (Figura 19). 

Marcelino y Sanchez (2021) mencionan que la infiltración del agua al suelo depende de 
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varios factores como la pendiente, textura de suelo y uso del suelo, entonces estos resultados 

pueden estar asociados a una siembra en pendientes inclinadas, suelos francos o cercana a 

especies arbóreas y arbustivas.  

 

 

Figura 19: Percepción del cambio climático por parte de los caficultores en el distrito 

de Pichanaqui, Chanchamayo, Perú 

 

Por otra parte, el 58% de los productores entrevistados han sentido un retraso en la temporada 

de lluvias, mientras que el 32% cree que se han adelantado, y los restantes creen que no ha 

variado. El 45% de los productores entrevistados manifiestan que las lluvias, generalmente, 

comenzaban en el mes de octubre; pero en los últimos años las precipitaciones comenzaron 

entre noviembre y diciembre, de acuerdo al 60% de los entrevistados (Figura 20). Esta 

tendencia es corroborada por SENAMHI (Figura 4). Además, los productores manifiestan 

un acortamiento en el periodo de lluvias (Figura 20). De acuerdo a SENAMHI, se observaron 

picos en las precipitaciones en el año 2019 durante los meses de octubre a febrero, mientras 

que en el año 2022 estos picos se observaron en los meses de diciembre a marzo y durante 

otros meses (mayo y septiembre) en los que no se registraron fuertes precipitaciones en años 

previos. De acuerdo con Regoto et al. (2021) tanto la temperatura como la precipitación 

modifican sus patrones con el cambio climático, trayendo consigo efectos negativos en 
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especies del trópico (Borjas et al., 2019). Es importante hacer notar que el café tiene una 

relación directa con el clima donde crece y que en función de la variedad el café puede 

responder de forma diferente (Criollo et al., 2019; Julca-Otiniano et al., 2018), sugiriendo 

por tanto hacer más estudios sobre el potencial comportamiento del café en el mediano y 

largo plazo. 

 

 

Figura 20: Percepción de los caficultores sobre la variación de la precipitación en el 

distrito de Pichanaqui, Chanchamayo, Perú 

 

Respecto a la presencia de plagas y enfermedades, los agricultores manifiestan que el cambio 

climático ha incrementado la presencia de broca (Hypothenemus hampei), roya (Hemileia 

vastatrix) y ojo de gallo (Mycena citricolor) (Figura 21). La percepción del aumento de la 

broca del café coincide con otras investigaciones que demuestran una relación directa entre 

la temperatura y esta plaga (Kaimuddin et al., 2021). De acuerdo con Tolessa y Gudisa 

(2021), un incremento en dos grados Celsius aumentaría la velocidad de desarrollo de esta 

plaga. Para el caso de la roya, Parada-Molina et al. (2020) reportan que un aumento de 

temperatura y precipitación incrementa la susceptibilidad y la incidencia de la roya. 
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En el caso de la cercospora (Cercospora coffeicola), los agricultores no han notado ningún 

cambio provocado por el cambio climático (Figura 21). Esto coincide con estudios que 

muestran una caída en la producción de cercosporina con el aumento de temperatura (Vale 

et al., 2019). 

 

 

Figura 21: Percepción sobre la presencia de plagas y enfermedades en el café en el 

distrito de Pichanaqui, Chanchamayo, Perú 

 

Respecto a la calidad en taza del café, los agricultores no saben si el cambio climático 

modifica el sabor de esta bebida ya que la mayoría de los productores solo comercializan su 

café en base a su calidad física. Mientras que, para el caso del impacto del cambio climático 

sobre el rendimiento, la mayoría de agricultores menciona que la variación del clima tiene 

un efecto negativo sobre el rendimiento (Figura 22). Esto está asociado a un incremento de 

plagas y enfermedades, así como ciertas condiciones de estrés mencionadas anteriormente 

que afectan los rendimientos y la calidad de los granos de café (Kimemia, 2014).  
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Figura 22: Percepción del impacto del cambio climático sobre la calidad y rendimiento 

del café en el distrito de Pichanaqui, Chanchamayo, Perú 

 

4.4.2. Adaptación al cambio climático 

A pesar que solo el 5% ha recibido capacitación técnica para enfrentar al cambio climático, 

los productores han adoptado algunas prácticas. De acuerdo con Venancio et al. (2020) una 

de las formas de adaptarse al cambio climático es tener árboles de sombra que atenúa el 

efecto de los climas extremos y es capaz de albergar enemigos naturales de algunas plagas 

importantes. En este estudio el 87% de productores tiene árboles de sombra en sus fincas; 

sin embargo, en su mayoría, no realizan el manejo de la sombra, lo cual podría traer efectos 

detrimentales en la producción de café (Figura 23). La sombra en el café tiene efectos a nivel 

fisiológicos y morfológicos en el café (Ayalew, 2018).      

 

 

Figura 23: Manejo de sombra como adaptación al cambio climático en las fincas 

cafetaleras en el distrito de Pichanaqui, Chanchamayo, Perú 

 

Respecto al cultivo de variedades resistentes a la sequía, la mayoría de los productores 

menciona no tener conocimiento si las variedades que poseen son resistentes o no (Figura 
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24). Esto muestra un alto grado de desinformación a pesar que existen algunos autores que 

refieren la existencia de materiales genéticos del café con cierta resistencia a la escasez de 

agua (Touekti et al., 2018). 

 

Una de las funciones de la materia orgánica es mejorar la retención de agua en el suelo 

(Grand y Michel, 2020), por tanto, su uso es clave cuando se busca que los cafetales no 

sufran un gran estrés por la falta de agua. En este estudio, el 98% de agricultores usa materia 

orgánica (Figura 24). 

 

En cuanto a la siembra usando curvas de nivel, solo el 50% dice usar esta técnica (Figura 

24). Uno de los objetivos de hacer esta práctica es evitar/disminuir la erosión del suelo 

(Guzmán, 2012), disminuyendo a su vez la pérdida de agua.  

 

La asociación de cultivos es una práctica importante ya que aumenta la oferta del productor 

y ofrece resistencia al cambio climático, ya que no todos presentan la misma susceptibilidad 

a fenómenos como sequía e inundación (Isaza y Cornejo, 2014). En este estudio el 59% de 

agricultores posee más que solo café en sus fincas (Figura 24).  

 

Respecto a la capacitación sobre cambio climático, es decir los efectos y las formas de 

adaptación, los agricultores manifiestan no haber recibido capacitación sobre el tema (Figura 

24). Es urgente, diseminar la mayor información posible sobre este fenómeno climático de 

forma que el agricultor esté preparado para enfrentarlo satisfactoriamente. 
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Figura 24: Estrategias de adaptación al cambio climático en el distrito de 

Pichanaqui, Chanchamayo, Perú
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V. CONCLUSIONES 

 

● La mayoría de productores mencionan haber oído alguna vez del cambio climático y 

han notado cambios en su zona en los últimos 14 años, como en la estacionalidad de 

la temporada de lluvias e incremento de plagas y enfermedades. 

● A pesar que solo el 5% ha recibido capacitación técnica para enfrentar al cambio 

climático, los productores han adoptado prácticas como los sistemas agroforestales 

(87%), aplicación de materia orgánica (98%) y siembra en curvas de nivel (50%). 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

● Usar la información obtenida en el presente trabajo como una línea base para realizar 

proyectos a futuro y sobre todo más investigación sobre las medidas de adaptación de 

la agricultura tropical, que busquen dar posibles soluciones a las limitaciones que tiene 

cada finca productora. 

● A las Universidades e Institutos de la Región Junín, recomiendo contribuir con la 

formación de profesionales conocedores en la producción, manejo del cultivo, 

comercio exterior y medio ambiente, ligados a la cadena de valor del cultivo de café. 

● A los mismos productores cafetaleros del distrito de Pichanaqui, que tomen conciencia 

sobre el impacto que genera el cambio climático en la producción de su cultivo, que 

se capaciten constantemente, lo cual se verá reflejado en la obtención de un producto 

de mayor calidad y la obtención de mejores precios. 

● Se recomienda a las instituciones del estado como el  Ministerio de Agricultura y Riego 

y El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria contribuir brindando semillas 

de calidad de café que presenten características como mayor producción, resistencia 

de las plagas a enfermedades, estrés hídrico, etc. así como las capacitaciones 

pertinentes para el adecuado manejo agronómico de estas semillas. 

● Al Ministerio de Agricultura y Riego y Ministerio del Medio Ambiente, se recomienda 

tomar las acciones pertinentes que contribuyan a superar y mitigar los efectos de las 

variaciones en la tendencia de las lluvias y altas temperaturas en el cultivo del café en 

la región Junín. 
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Anexo 1: Encuesta sobre la percepción del cambio climático y estrategias de adaptación 
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Anexo 2: Encuesta de caracterización de fincas 

 

 


