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RESUMEN 

 

En los momentos de crisis, la asociatividad fue muy importante, contribuyendo a los 

problemas de los pequeños productores de café. El objetivo de esta investigación es 

identificar las variables socioeconómicas relacionadas con los productores de café de los 

departamentos de Lambayeque y Cajamarca, ya sean asociados o no. En este estudio, la 

asociatividad se consideró como variable porque mejorar la calidad de vida de los 

caficultores es el objetivo principal al establecerse o formar parte de una asociación. Se 

utilizó una metodología descriptiva propositiva con un enfoque mixto y un diseño no 

experimental transversal. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia; 198 

caficultores pertenecían a una asociación y 205 caficultores no eran parte de una 

asociación. Los hallazgos indicaron que la edad promedio de los productores de café 

tiene un impacto positivo porque los agricultores jóvenes están más dispuestos a utilizar 

nuevas tecnologías orgánicas y amigables para aumentar sus ingresos. Por lo tanto, se 

descubrió que la educación en las áreas de estudio que fomenta la motivación económica 

tiene un mayor riesgo de unirse a una asociación. En cuanto a la variable dependiente, la 

mayoría de los productores asociados (51%) tienen entre 4 y 5 hectáreas de café, mientras 

que los agricultores no asociados solo tienen el 45% de su área total. Con respecto a la 

producción de café, los productores asociados produjeron entre 8.1 y 12 quintales por 

Ha, en comparación con los productores no asociados que produjeron entre 4.1 y 8 

quintales por Ha. En cuanto a los ingresos, el 45% de los socios caficultores tienen 

ingresos mensuales de 1000 a 2000, en comparación con los 500 a 100 de los caficultores 

sin asociación. 

 

Palabras claves: Agricultura orgánica, café́ orgánico, asociatividad, servicios básicos y 
educación.  

 

 
 
 
 
 
 



xiv 

ABSTRACT 
 
 
In times of crisis, associativity was very important, contributing to the problems of small 

coffee producers. The objective of this research is to identify the socioeconomic variables 

related to coffee producers in the departments of Lambayeque and Cajamarca, whether 

they are associated or not. In this study, associativity was considered as a variable 

because improving the quality of life of coffee farmers is the main objective when 

establishing or forming part of an association. A purposeful descriptive methodology was 

used with a mixed approach and a cross-sectional non-experimental design. The 

sampling was non-probabilistic for convenience; 198 coffee farmers belonged to an 

association and 205 coffee farmers were not part of an association. The findings indicated 

that the average age of coffee farmers has a positive impact because young farmers are 

more willing to use new organic and friendly technologies to increase their income. 

Therefore, education in areas of study that encourages economic motivation was found 

to have a higher risk of joining an association. Regarding the dependent variable, the 

majority of associated producers (51%) have between 4 and 5 hectares of coffee, while 

non-associated farmers only have 45% of their total area. Regarding coffee production, 

associated producers produced between 8.1 and 12 quintals per Ha, compared to non-

associated producers who produced between 4.1 and 8 quintals per Ha. Regarding 

income, 45% of coffee growing members They have monthly incomes of 1000 to 2000, 

compared to 500 to 100 for coffee farmers without an association. 

 

 

 

Keywords: Organic agriculture, organic coffee, associativity, basic services and 

education
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I. INTRODUCCIÓN 

Perú cuenta con una gran cantidad de potencial exportable y es uno de los productores más 

grandes de varios productos, como el café, entre otros. Esto se debe a diversos factores, 

incluyendo su nivel de organización en las cadenas productivas, lo que les ha dado una mayor 

competitividad a nivel global.  

Uno de los puntos clave dentro del desarrollo de la competitividad es el logro de la ansiada 

economía de escala, que permite reducir significativamente los costos y obtener el poder de 

negociación frente a los clientes. Una dificultad para lograrlo es el escaso recurso que tienen 

los pequeños productores, quienes ven disminuidas sus oportunidades de manera individual 

y tienden a ser relegados al último lugar del protagonismo en la cadena productiva. Sin 

embargo, se ha demostrado con éxito el beneficio de unirse como pequeños productores para 

formar un eslabón más fuerte que les permite negociar en bloque tanto con proveedores 

como con clientes finales. Si se aplica correctamente y en las condiciones adecuadas, puede 

ser extremadamente ventajoso en una variedad de sentidos, incluso en el enorme desafío de 

lograr la autosostenibilidad e independización. En un futuro, les permitirá articularse 

comercialmente y en forma directa con el mercado.  

Además, la asociatividad es un concepto que ha sido estudiado durante mucho tiempo en las 

ciencias sociales, la antropología, la sociología y la política. Desde hace mucho tiempo, los 

hombres, los clanes o las comunidades se han unido para mejorar su reacción ante una 

variedad de estímulos y/o obstáculos. La asociatividad es un mecanismo de cooperación 

entre empresas pequeñas y medianas (principalmente), en el que cada empresa participante, 

manteniendo su independencia legal y autonomía gerencial, decide voluntariamente 

participar en un esfuerzo conjunto con los otros participantes para alcanzar un objetivo 

común. Rosales, 1997, página 312). 

Por otro lado, se reconoce que la asociatividad es un instrumento poderoso para el desarrollo 

de los pequeños productores agrícolas, ya que permite reducir los costos de adquisición, 

proveer y administrar servicios como la asistencia técnica productiva, llegar a un buen 

acuerdo en la compra de insumos y acceder al financiamiento. Además, crea una economía 
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 de escala, lo que facilita la negociación de productos finales y el acceso a nuevos mercados. 

Aunque hay muchas ventajas, según los datos de los Censos Nacionales Agrarios 

(CENAGRO) de 1994 y 2012, ha habido una disminución en la dinámica de la asociatividad, 

ya que el porcentaje de "productores agropecuarios miembros de una asociación" ha 

disminuido del 35% al 23%. Por lo tanto, la asociatividad disminuyó significativamente del 

31% al 14% mientras que las plantaciones de café se establecieron en 17 regiones, 67 

provincias y 338 distritos. En la actualidad, 223,482 familias de pequeños productores 

participan en la producción de café en todo el país, y el 95% de estos agricultores tienen 5 

hectáreas o menos del producto. 

Debido a la complejidad geográfica de la zona de Ferreñafe y Santa Cruz - Cajamarca, la 

comunidad se encuentra en una situación desfavorable en cuanto al progreso 

socioeconómico. Una de las características más notables de la baja calidad de vida de los 

residentes de estas provincias es la falta de servicios básicos en casi todos los centros 

poblados. El distrito se clasifica como una zona con alta tasa de pobreza y pobreza extrema 

según el Mapa de Pobreza 2007 del INEI. Esto se debe a la falta de infraestructura vial, el 

bajo nivel educativo de la población y la falta de interés por gestionar medidas que apoyen 

y fomenten el cambio de esta realidad. 

Sin embargo, la realidad incluye la abundante biodiversidad y los climas propicios para la 

agricultura, aunque los agricultores de la zona no la emplean adecuadamente. Se considera 

una oportunidad significativa para crear oportunidades de desarrollo que puedan resolver el 

problema mencionado anteriormente.  

La investigación actual examina la posibilidad de fomentar y apoyar al sector agrícola 

cafetalero de los distritos en estudio, el cual se encuentra envuelto en un marco de 

desconfianza y también en la costumbre de no proponerse en adoptar nuevas alternativas de 

desarrollo en conjunto como la aplicación de la asociatividad. Esto dificulta su planificación 

y ejecución por parte de los distritos debido a la falta de conocimiento de los procesos legales 

necesarios y la capacidad de gestión. La posibilidad de participar en asociaciones podría 

mejorar la calidad de vida de sus integrantes y contribuir al progreso de las zonas rurales de 

Lambayeque y Cajamarca.  
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Durante varios años, los pequeños productores de café en Perú han establecido cooperativas 

y asociaciones para lograr una posición prometedora en el mercado mundial del café 

orgánico. El sector productor es el eslabón más débil en la cadena del café. 

Aproximadamente el 28% de las 150 mil familias cafetaleras forman parte de cooperativas, 

asociaciones, comités y empresas comunales. como afirman Greenberg et al. (2000).  

Espinal et al., (2005) en uno de los estudios más completos sobre las oportunidades del 

mercado global para los productos orgánicos. Evalúan la importancia y las oportunidades 

que brindan los mercados de productos orgánicos como una alternativa a los productos 

agrícolas que es tanto económica como ambientalmente sostenible. Alvarado (2004) analiza 

conceptualmente la agricultura orgánica y aborda temas importantes como la compatibilidad 

entre el conocimiento campesino y el científico, los efectos de la agricultura orgánica en la 

pobreza rural y la seguridad alimentaria, su viabilidad económica, las demandas del mercado 

y las habilidades requeridas para enfrentarla. Por último, el autor describe experiencias 

particulares en el progreso de la agricultura orgánica en Perú en los últimos dos décadas.  

Alvarado (2015) estudió las motivaciones de los productores de café en el departamento de 

Piura, en el norte del Perú, para adoptar innovaciones tecnológicas como prácticas agrícolas 

orgánicas. Los hallazgos demuestran que no solo las variables estructurales (como los 

ingresos, el tipo de propiedad y el acceso a crédito) sino también las variables actitudinales 

(como la propensión a innovar y el acceso a servicios de asistencia técnica). Todos los 

agricultores, incluso aquellos con recursos técnicos, podrían adoptar la producción orgánica, 

lo que llevaría a la promoción de políticas públicas para fomentar prácticas orgánicas como 

estrategia para el desarrollo local sostenible. Este resultado sugiere una mayor sostenibilidad.  

Gómez (2012) realizó un análisis para hallar las determinantes de la certificación en el Valle 

de Lurín, en la sierra del Perú́. Las variables explicativas que tienen un impacto significativo 

en la probabilidad de tener una certificación orgánica en los productores orgánicos de la 

sierra son la pertenencia a una institución de apoyo (+22%) y el autoconsumo (-18%). 

Contribuye a la diversificación de productos y mercados, entre otras ventajas económicas 

identificadas. Los beneficios sociales incluyen la revitalización de las habilidades 
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tradicionales de los agricultores sin comprometer su identidad cultural. El manejo integrado 

del proceso productivo permite la conservación de los servicios ambientales.  

Tudela (2007) identificó las causas de la adopción de tecnología orgánica. utiliza datos de 

una encuesta realizada a 353 productores asociados a la Central de Cooperativas Agrarias 

Cafetaleras de los Valles de Sandia (CECOVASA), que está ubicada en el departamento de 

Puno. Los resultados muestran que la comprensión de que los agroquímicos son dañinos 

para la salud, así como el nivel de conocimiento sobre las ventajas, desventajas y 

características de la agricultura orgánica, aumenta la probabilidad de producir café orgánico. 

La probabilidad de adoptar tecnología orgánica aumenta a medida que disminuyen los costos 

de producción y aumentan los ingresos de los productores, tal como predice la teoría 

económica. Por lo tanto, la probabilidad de adoptar producción orgánica se ve afectada 

negativamente por la edad del productor. Además, descubre que los factores como la 

educación, el área de la chacra y la motivación económica aumentan la probabilidad de 

adoptar tecnología orgánica.  

Otero (2003) desarrolla un modelo de probabilidad logística para determinar los factores que 

influyen en los productores de café en la República de Colombia para adoptar la caficultura 

orgánica. Se ha demostrado que los factores que aumentan la probabilidad de adoptar la 

tecnología incluyen el sobreprecio, la motivación por la conservación del medio ambiente, 

la área del predio y la pertenencia a una asociación, mientras que la edad del productor 

disminuye la probabilidad de adoptarla. El autor afirma que la producción de café orgánico 

es una alternativa a la incertidumbre y la baja rentabilidad del sector convencional. La 

investigación ha demostrado que los factores socioeconómicos y ambientales tienen un gran 

impacto en la adopción de tecnología orgánica. 

Se destacan en todo el mundo las obras de Ervin y Ervin (1982), McConnell (1983) y 

Lichtenberg (2001), que han proporcionado una base teórica para una serie de 

investigaciones empíricas que examinan los elementos que influyen en la implementación 

de diferentes prácticas agrícolas sostenibles. La probabilidad de que un agricultor adopte 

esta técnica de producción está influenciada por una variedad de factores, incluida la edad 

del agricultor, el tamaño de la finca, la percepción del problema, los ingresos no agrícolas 
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(Gould, Saupe y Klemme, 1989), las características del suelo, el sistema de producción y el 

nivel educativo (Rahm y Huffman, 1984). 

La asociatividad ha desempeñado un papel importante al proporcionar una solución a los 

problemas de las comunidades y familias campesinas que trabajan en la agricultura, 

asegurando la producción de alimentos agroecológicos para el suministro directo del campo 

a las ciudades. Después de los cambios económicos, sociales y políticos, es evidente que la 

relación entre la naturaleza y la sostenibilidad se ha considerado a nivel global.  

Es necesario reconsiderar las estrategias de desarrollo organizacional debido a los nuevos 

escenarios y las demandas y peligros de la competencia. Este método, que se basa en la 

cooperación, se está implementando en una variedad de sectores productivos para mejorar y 

garantizar una competencia equitativa en las cadenas agro productivas. Pero debido a la 

intermediación de personas en un campo competitivo, en desventaja, la comercialización y 

distribución de los productores agroecológicos y familias asociadas están limitadas. 

Zambrano (2015). 

Según Borja et al. (2017), es esencial impulsar la calidad de la producción rural mediante la 

consolidación de grupos colectivos asociados centrados en la concientización sobre una 

alimentación saludable. Sin embargo, debido a que los pequeños emprendedores actúan de 

manera individual al producir y comercializar los productos, esto ha recibido poca atención 

tanto en el ámbito rural como urbano. Sin embargo, al articularse con otros actores que 

participan y les brindan apoyo, como productores, comerciantes e intermediarios. 

Los políticos no prestan mucha atención a la industria agropecuaria del país. En cuanto al 

gasto público, la inversión en el sector ha disminuido entre 2000 y 2010, a pesar de que su 

participación en el PBI aumentó. La verdad no elimina el potencial del sector en términos 

económicos, sociales y ambientales, que le permite tener un papel significativo en el 

progreso del Perú.  

Un cuarto de la población económicamente activa (PEA) está dedicada a la agricultura. De 

acuerdo con INEI-ENA (2016), actualmente hasta el 80 % de los productores se dedican a 

la agricultura en al menos ocho regiones del país. En Perú, el 57% de los agricultores 
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familiares, también conocidos como producción en pequeña escala, son de edad superior a 

45 años. La Encuesta Nacional Agropecuaria de 2018 reveló que solo el 7% de los 

productores agropecuarios de Moquegua pertenecían a alguna asociación, cooperativa o 

comité de productores en 2018.  

Las organizaciones analizadas ofrecen información errónea sobre las normas del mercado 

nacional e internacional, restricciones en la exportación, falta de conocimiento sobre las 

cadenas productivas y técnicas para mejorar la eficiencia en economías de menor tamaño 

como la agricultura familiar. El presente estudio investiga cómo los pequeños productores 

adoptan la asociatividad como una forma de vida, lo que les permite mejorar su 

productividad y, por lo tanto, ingresar y consolidarse en los mercados locales, regionales, 

nacionales e internacionales.  

La agricultura se desarrolla de manera significativamente diferente en las áreas costeras, 

forestales y montañosas. Mientras que la costa experimenta un amplio desarrollo que permite 

la exportación y la estandarización, la selva se concentra en el desarrollo de innovaciones y 

nuevas técnicas de cultivo. La sierra está bastante estancada. La dificultad de comprender la 

región en la que opera y cómo este entorno afecta su crecimiento aumenta la necesidad de 

profundizar en el trabajo del pequeño productor.  

En ese sentido a lo planteado, se ha considerado la siguiente interrogante, ¿Cuál es el efecto  

de la  asociatividad como alternativa en el desarrollo sustentable, en el desarrollo  

socioeconómico de los caficultores orgánico asociados y no asociados en los departamentos 

de Lambayeque y Cajamarca, Perú?. Para poder responder a esta interrogante se ha 

considerado el siguiente objetivo general: Evaluar comparativamente el efecto entre la 

asociatividad y las variables socioeconómicas en productores de café orgánico en los 

departamentos de Lambayeque y Cajamarca; y los objetivos específicos: Caracterizar 

pequeños productores de café orgánico en los departamentos de Lambayeque y Cajamarca; 

Determinar las variables socioeconómicas relacionadas con los productores de café orgánico 

asociados y no asociados; Analizar la relación entre la asociatividad y las variables 

socioeconómicas en productores de café orgánico asociados y no asociados. 
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I. MATERIAL Y MÉTODO 
 
2.1 Análisis de la zona de investigación 

Kañaris es un distrito alto andino en el noreste del departamento de Lambayeque. Está en la 

provincia de Ferreñafe. Se encuentra al lado derecho de la cordillera de los andes, en el 

centro de la costa y en la parte superior del río Huancabamba. La mayoría de su territorio se 

compone de las comunidades rurales de San Juan y Túpac Amaru. La ciudad principal es 

Kañaris, que se encuentra an una distancia de 240 kilómetros de Chiclayo, a través de la ruta 

Chiclayo-Olmos-Maranón. Kañaris tiene una amplia variedad de flora y fauna, así como 

reservas minerales significativas y paisajes hermosos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. El área andina de Kañaris se encuentra en la provincia de Ferreñafe, departamento 

de Lambayeque.  

Pulan está en el departamento de Cajamarca, en la provincia de Santa Cruz, en el norte del 

país. El relieve cajamarquino es muy accidentado debido a que la cordillera occidental de 

los Andes atraviesa su territorio de sur a norte.  

Las montañas andinas tienen climas fríos, mientras que los valles tienen temperaturas 

moderadas y las quebradas y las orillas del río Marañón tienen climas cálidos. Los climas 

templados y fríos se caracterizan por temperaturas diurnas altas (más de 20oC) y bajas 
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(menos de 0oC) durante al menos los meses de invierno. Durante el verano, la atmósfera es 

seca y hay muchas precipitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Distrito andino de Pulan, provincia de Santa Cruz del departamento de Cajamarca.  

2.2 El Cultivo de Café 

2.2.1. Origen  

Los cafetos son arbustos de la familia Rubiácea que Las dos especies de café que se utilizan 

para hacer bebidas son Coffea arabica, que se cultiva desde hace mucho tiempo, y Coffea 

canephora, también conocida como cafeto robusto.  

También se han probado otras especies del género Coffea para este propósito o se utilizan 

aún de manera limitada, pero nunca han tenido un uso significativo. El sabor agradable y el 

contenido de cafeína alcaloide con efectos estimulantes han contribuido al aumento del 

consumo de café a nivel mundial. 

2.2.2. Condiciones de hábitat natural  

En Perú, esta especie se puede encontrar en una gran cantidad de zonas de la sierra, desde 

Cajamarca hasta Puno, y también en las zonas de Amazonas y San Martín..  
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Debido a su resistencia a la sequía, aunque no durante un período prolongado, es una planta 

conocida como "semi rústica". Sin embargo, para proporcionar sombra, debe crecer bajo 

especies más frondosas.  

El café es una especie que requiere calidad de suelo media, pero puede crecer en suelos con 

composiciones medias-bajas de materia orgánica, ligeramente ácidos y medianamente 

alcalinos.  

2.2.3. Estacionalidad  

La estacionalidad de la producción del café se define por los meses en que se cosecha, en 

este caso desde abril hasta agosto, ya que concentra un volumen representativo de cosecha.  

 

 

 

 

 

      Figura 3. La Cámara Peruana del Café y Cacao establece la estacionalidad de la 

cosecha de café. 

2.2.4. Descripción botánica del café  

Nombre Común: Café 
 
Variedades: Arábigo y Robusta 
 
Nombre científico:  
- café arábigo (Coffea arábica), especie comercial en el Perú) 
- café robusta (Coffea Canephora) 
Familia: Rubiáceas   
Origen: Sudán y Etiopía.  

49 

 

6.3 Estacionalidad 

 

La estacionalidad de la producción del café está marcada por los meses en que 

se realiza la cosecha y que en este caso se considera desde Abril hasta Agosto 

ya que concentra un volumen representativo de cosecha. 

 

 Gráfico 6.1: Estacionalidad café 

 
   *Fuente y elaboración: Cámara Peruana del Café y Cacao. 

 

6.4 Descripción botánica del café  

Denominación 

Nombre Común: Café. 

Variedades: Arábica y Robustas. 

Nombre científico: Arábicas - Coffee Arabica (Especie comercial en el 

Perú). 

Robustas - Coffea Canephora 

Familia: Rubiáceas. 

Origen: Sudán y Etiopía. 
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El cafeto es un arbusto leñoso que crece en la sequía o en el invierno. Tiene hojas 

generalmente medianas y caducas y florece en los terminales de las ramas laterales. El fruto 

contiene mucílago y su semilla tiene una pequeña hendidura en su interior. En la etapa de 

madurez, los frutos tienen un intenso color rojo escarlata.  

Alrededor de 60 especies de Coffea pertenecen a la familia Rubiáceas, de las cuales 2 son 

las más cultivadas. Otras especies de café, como Coffea liberica, Coffea Dewevrei, Coffea 

Stenophylla, Coffea Congensis, Coffea Abeokutae, Coffea Klainii, Coffea Zanguebariae y 

Coffea Racemosa, son menos importantes pero también muy comunes.  

 

2.2.5. Variedades comerciales de café 

De todas las especies existentes de café, solamente 2 son las más cultivadas:  

• La arábiga (Coffea arábica): Las variedades más conocidas, populares y apreciadas 

representan el 70% de la producción mundial. Las regiones más conocidas de América 

Latina incluyen Colombia, México, Perú y en África, Kenya y Etiopía. En Perú, solo se 

comercializa la Coffea arábica.  

• Robusta (Coffea Canephora): Debido a su menor costo comercial, ha atraído a nuevos 

consumidores, incluyendo nuevas formas de consumir café, como la aparición del café 

soluble y el surgimiento del café descafeinado debido a su mayor capacidad para extraer 

cafeína. Esta variedad puede crecer hasta 600 metros sobre el nivel del mar. 

2.2.6. Requerimiento climático  

El Perú cuenta con condiciones y climas adecuados para la producción de cafés especiales 

debido a su amplia gama de pisos ecológicos y climas adecuados para su cultivo. En Perú, 

se producen varios tipos de café arábigo, incluyendo el típico (o nacional), Caturra, Borbón, 

Catimor y Pache, todos ellos elaborados bajo sombra y respetuosos con el medio ambiente.  

La calidad del café depende de las condiciones climáticas, las cuales ocurren entre los 600 y 

2000 metros sobre el nivel del mar, lo que establece tres zonas cafetaleras.  
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           Tabla 1. Relación clima – calidad del café. 

Calidad del café Excelente 
calidad Buena calidad Calidad Estándar 

LUMINOSIDAD 

1600 - 1800 horas 

de luz/año 

Luminosidad      

baja 

Luminosidad 

media 

Luminosidad      

baja 

HUMEDAD 

RELATIVA 
Humedad alta Humedad media Humedad baja 

LLUVIAS 1200 a 

2600 mm/año 
Lluvias altas Lluvias medias Lluvias bajas 

TEMPERATURA 

DE 18oC a 24oC 
DE 18oC a 20oC DE 20 oC a 22 oC DE 22 oC a 24 oC 

ALTITUDES 600 

- 2000 m.s.n.m 

DE 1200 - 2000 

m.s.n.m 

DE 900 - 1200 

m.s.n.m 

DE 600 - 900 

m.s.n.m 

ZONA 

CAFETALERA 
ZONA ALTA ZONA MEDIA ZONA BAJA 

*Fuente y elaboración: Manual técnico del cultivo del café -Cañariaco Copper Perú SAC. ( 2019) 

Para producir un café de alta calidad, es necesaria una luminosidad baja y una humedad 

relativa alta en el entorno, con precipitaciones que superen los 2500 mm anuales y una 

temperatura que oscile entre los 18°C y 20°C, con una ubicación ideal entre los 1200 y 2000 

m. s. n. m.  

 

2.2.7. Diseño de la investigación  

Para ejecutar este trabajo de investigación, se ha realizado un diseño de metodología de 

naturaleza mixta, una técnica que utiliza herramientas cuantitativas y cualitativas. Esto 

permitió valorar la representatividad de la información recopilada durante la investigación y 

profundizar en la subjetividad, las percepciones y los juicios de los productores de café 

orgánico.  El uso de métodos mixtos en esta investigación permitió una mejor comprensión 

sobre lo que se evaluó, ya que este estudio implica la recopilación, análisis e integración de 
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información cuantitativa y cualitativa para llegar a conclusiones sobre la realidad a partir de 

los datos recopilados.  

Debido a que se realizó durante un período de tiempo determinado, la investigación es de 

tipo transversal. Comparativo porque se compararon las variables comunes de los socios y 

no socios de la cooperativa. Alvitres (2000) afirma que el enfoque de investigación es de 

tipo descriptivo porque se centra en el conocimiento de la realidad tal y como se presenta en 

una situación específica mediante la descripción y comprensión más profunda de las 

condiciones actuales. Este estudio examinó los diversos componentes de la cadena de 

distribución del café, así como las condiciones socioeconómicas y productivas actuales en 

las que se cultiva el café, y los factores que influyen en el proceso. 

2.3  Población, muestra y muestreo  
 
Se asumió un diseño de evaluación agrupado y aleatorizado con tratamientos administrados 

a nivel de conglomerado y recolección de datos. Este estudio incluye a los productores de 

café de Kañaris (Lambayeque) y Pulan (Cajamarca), principalmente de la región rural de 

estos distritos, donde se concentra el sector cafetalero debido a las condiciones climáticas 

favorables. 

 

Para recopilar la información a través de las encuestas, se aplicó un enfoque de investigación 

de método mixto que integra datos cuantitativos y cualitativos. Esta colaboración 

interdisciplinaria permitirá una comprensión de los cambios a corto plazo de las variables 

socioeconómicas en los pequeños productores que pertenecen a una asociación versus los 

que no pertenecen a una asociación. 

 

El muestreo está enfocado al productor independiente que no está organizado dentro de una 

asociación y a otros productores que si están organizados en una asociación.  PROASSA 

(Promotora de Agricultura Sustentable S.A) es una compañía que produce y exporta café, 

creada por la Central de Cafetaleros del Nororiente - CECANOR, el Centro de Investigación 

Capacitación Asesoría y Promoción - CICAP y un grupo de expertos interesados en el 

desarrollo sostenible de la región Nororiental del Perú. 
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Durante el inicio del estudio piloto en el noroeste de Perú, se realizaron encuestas a 198 

agricultores que forman parte de la asociación, las que estuvieron distribuidos en 147 

encuestas en el distrito de Kañaris y 51 encuestas en el distrito de Pulán. Además, se realizó 

la encuesta a 205 caficultores que no pertenecen a una  asociación. 

 

La distribución de 147 encuestas realizadas a los productores asociados en el distrito de 

Kañaris fue la siguiente: Huacapampa 59 encuestas, Illambe 30 encuestas, Hualte 9 

encuestas, Atumpampa Loma 9 encuestas, Chilasque 18 encuestas y Shita Allta 22 

encuestas. De esta manera, las 51 encuestas realizadas en el distrito de Pulán fueron 

distribuidas: 14 en Pan de Azúcar, 7 en Pulán, 2 en San José, 1 en Tierra Blanca, 8 en Tosten, 

6 en Chacato, 3 en El Roble y 10 en La Ruda. Por otra parte, para determinar el número de 

encuestas para el grupo de productores que no pertenecen a una asociación, se utilizó la 

misma proporción de los productores asociados, es decir, el 74% se realizaron en el distrito 

de Kañaris (152 encuestas) y el 26%  de las encuestas en el distrito de Pulán (53 encuestas). 

Es importante destacar que la cooperativa PROASA administró la población de productores 

asociados y no asociados. La población total estaba conformada por 14 comunidades, con 

198 productores asociados y 205 productores no asociados. Según los cálculos, si se 

establece P = 0.5, la población de productores asociados y no asociados es lo suficientemente 

significativa. 

 

2.4 Método, técnicas e instrumentos de recolección de datos  
 
Para identificar la relación entre las variables socioeconómicas y la asociatividad anexo 1,  

se utilizó la base de datos que ha sido recopilado por el investigador en los departamentos 

de Lambayeque y Cajamarca. 

La investigación se dividió en cuatro fases para cumplir con cada uno de los objetivos 

específicos: 
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Fase I: Reconocimiento de las áreas en estudio   

Se realizaron diferentes reuniones, primeramente con las autoridades correspondiente y 

luego con productores que pertenece en la asociación y los que no pertenece. Por otra parte, 

también se realizaron las visitas a las zonas en estudio para reconocimientos de autoridades, 

en este caso se identificaron a los productores de café que no pertenece directamente en una 

asociación. (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Fase 1: Reconocimiento de las áreas en estudio   

 

Fase II: Diseño del Cuestionario 

En esta fase, se realizó la elaboración del cuestionario, incluyendo las preguntas para la 

caracterización social y económica de los caficultores, por otra parte, se  realizó el  

planteamiento de objetivos del cuestionario. (Figura 5). 

Así mismo, se determinó el tamaño de la muestra de los que pertenecen a una asociación y 

los que no pertenecen en una Asociación.  

Establecer el procedimiento de medición. 

Instrumento para medir. 

Diseño del muestreo. 

Se realizó un focus group con los actores principales para recogerer las 
apreciaciones sobre la relación de los pruductores y las variables a 

estudiar 

Reuniones con autoridades 
de las zonas en estudio 

Representantes 
de las 

comunidades de 
Lambayeque 

Representantes 
de las 

comunidades de 
Cajamarca 

Reuniones con los actores 
principales (cafetaleros) 

Cafetaleros 
Asociados  

Cafetaleros No 
Asociados  



15 

seleccionar y capacitar a los investigadores de campo. 

Confiabilidad de la encuesta se utilizó el estadístico α Cronbach. 

Validación de la encuesta utilizando la técnica de juicio de experto. 

Prueba piloto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Fase 2: Diseño del Cuestionario 

 

Fase III: Recopilación de información en campo 

• Se realizaron entrevistas y la aplicación del cuestionario a los participantes que 

pertenecen a una asociación y a los participantes  que no pertenecen a una asociación  en 

los departamentos Lambayeque y Cajamarca. 

• Aplicación de encuestas definitivas a participantes en asociación y no participantes 

en asociación  en los departamentos en estudio. (Figura 6). 

 

 

 

 

Diseño del Cuestionario 

Se entrevistó a 
expertos en 

asociatividad para 
validar la matriz de 
varibles en estudio 

Se entrevisto a 
caficultores para 

conocer su posicion 
respecto a la 
asociatividad 

Reuniones con los actores 
principales (cafetaleros) 

Cafetaleros 
Asociados  

Cafetaleros No 
Asociados  

Se realizó un taller  participativo con  actores principales para validar la 
problemática, conocer sobre las dinámicas de la relación y conocer posibles 

propuestas 
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Figura 6. Fase 3: Recopilación de información en campo. 

Fase IV. Procesamiento de la base de datos y análisis de los resultados 

El software informático especializado "FoxPro" se utilizó para procesar las encuestas, que 

generó resultados cuantitativos y cualitativos mediante informes detallados para cada grupo 

de preguntas. Los gráficos se crearon utilizando Microsoft Excel 2010 a partir de los reportes 

creados por FoxPro. 

 

 

 

 

 

Figura 7. Fase 4: Procesamiento y análisis de datos. 

Aplicación del Cuestionario 
Final 

Se entrevistó a los  
caficultores asociados 

Se entrevistó a 
caficultores que estan 

asociados 

Recopilación de la 
Infomación 

Procesamiento de la base de 
datos 

Análisis de los resultados 
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II. RESULTADOS 

Los productores asociados de café orgánico de la Cooperativa PROASA y los productores 

no asociados de los departamentos de Lambayeque y Cajamarca fueron objeto de una 

encuesta de corte transversal y tabulación. Se realizaron 198 encuestas efectivas a los 

productores de café orgánico asociados y 205 encuestas efectivas a los productores de café 

orgánico no asociados.  

 

3.1 Aspecto Social 

De acuerdo con la Figura  8, el mayor número de productores de café tanto asociado como 

no asociado el rango es de 31 a  40 años.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

             

 

 

Figura 8. Edad de los productores de café asociados y no asociados. 
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El 6% de los productores cafetaleros asociados en la Cooperativa PROASA no tiene 

educación formal, mientras que el 21% tiene educación primaria, el 66% tiene educación 

secundaria y el 8% tiene educación técnica y universitaria. Por lo tanto, en relación a los 

productores no asociados, la educación secundaria prevalece. El 9% de ellos no tiene ningún 

nivel educativo, mientras que el 40% tiene un nivel de educación primaria, el 47% tiene un 

nivel de educación secundaria y el 5% tiene un nivel técnico o universitario. (Fig. 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 9. Nivel de educación de los productores de café asociados y no asociados. 
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En relación al acceso al servicio de salud, los productores asociados y no asociados tienen 

mayor acceso a la posta de salud  en un 87% y 92% respectivamente, mientras que, el acceso 

a un hospital está en un 7% y 3%, respectivamente. (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

  

 Figura 10. Acceso al servicio de salud de los productores de café asociados y no asociados. 

La mayoría de los productores asociados y no asociados (88%) se abastecen de agua 

entubada, con solo el 3% y el 2%, respectivamente, conectados an una red de agua potable 

para vivienda. El río o la acequia proporcionan el abastecimiento del 9% y el 10% restante, 

respectivamente. En cuanto a la higiene, el 90% y el 92% de los productores (Asociados y 

No asociados, respectivamente) ofrecen servicios higiénicos de tipo letrina (pozo ciego o 

negro). A pesar de que una pequeña cantidad de productores cuentan con servicios de agua 

potable y higiénicos, tienen una gran cantidad de deficiencias en cuanto al tratamiento de 

aguas servidas. (Fig. 11). 
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Figura 11. Abastecimiento de agua y servicios higiénicos para productores de café asociados 

y no asociados. 

El material predominante en las paredes de las viviendas para ambos productores ya sea 

asociados o no asociados es el adobe o tapia, con 56%  para los productores asociados y el 

67% para los productores no asociados. Mientras que el material predominante en los pisos 

es la tierra con 56% para los productores asociados  y 76% para los no asociados. (Figura 

12). 

 

173

7 18

181

3
21

0

50

100

150

200

250

Agua entubada Agua potable Otras fuentes

N
úm

er
o 

de
 P

ro
du

ct
or

es

Abastecimiento de agua

Asociado No asociado

15

178

58

190

7

0

50

100

150

200

250

300

Baño Letrina o Pozo Ciego Otros

N
úm

er
o 

de
 P

ro
du

ct
or

es

Servicios higiénicos

Asociado No asociado



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Material predominante en las paredes y pisos de las casas de los productores de 

café. 

El 93 % de los productores de café asociados utilizan tecnologías de producción orgánica. 

La mayoría de los agricultores adoptantes emplean técnicas agrícolas orgánicas y 

convencionales, mientras que solo el 7% de los productores emplean fertilizantes químicos 

para producir café. Los productores no asociados con el 85 % (producen orgánicamente) y 

el 14 % (usan fertilizantes químicos) tienen casi el mismo patrón. (Figura 13). 
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               Figura 13. Productores de café que usan fertilizantes químicos vs orgánicos. 

Los productores de café asociados y los no asociados están en condiciones similares en 

cuanto a la propiedad de la tierra, ya que un 56% y el 51% ( productores asociados y no 

asociados, respectivamente) expresan que sus terrenos son propios y con titulación, mientras 

que, son posesionarios del terreno el 41% de los productores asociados. (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

           

Figura 14. Tipo de propiedad de la tierra de los caficultores. 
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Con respecto a la variable asistencia técnica, para los socios y no asociados, el 96% de los 

productores asociados reciben el beneficio de la  asistencia técnica en comparación con el 

94% de los productores no asociados que no reciben asistencia técnica. (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 15. Asistencia técnica al productor de café. 
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Figura 16. Total de hectáreas vs hectáreas cultivadas con café. 
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La mayor producción de café está representada por 117 productores asociados con 8.1 – 12 

quintales por Ha, mientras que de los productores que no forman parte de una asociación son 

87  los que tienen mayor producción que oscila entre los 4.1 – 8 quintales por Ha. (Figura 

17). 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 17. Producción de café por productor asociado y no asociado.  
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Figura 18 . Ingresos de los caficultores asociados y no asociados. 
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Los costos de producción para los caficultores asociados es menor, siendo 

aproximadamente S/ 5,693.00 por Ha,  mientras que los costos de producción son 

mayores llegando en promedio al  S/ 6,350.00 para los productores no asociados. (Figura 

19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Figura 19.  Costos de producción por Ha de café. 

 

Asociado 
5,693.00No asociado 6,350.00

Costo de Producción de una Ha de Café

  Asociado No asociado



28 

III. DISCUSIÓN 

Los hallazgos de la  investigación actual  con respeto a el promedio de edad de los 

caficultores asociados y no asociados es de 40 años; aun cuando, se inician como caficultores 

en promedio a los 25 años, por lo que se espera que siga creciendo el número de caficultores 

jóvenes para evitar que las áreas rurales se continúen despoblando debido a que los hijos 

jóvenes de los productores, buscan mejores oportunidades educativas, de formación 

profesional y laborales en las grandes ciudades. Además, se ha encontrado que los 

agricultores jóvenes con mayor nivel educativo influye positivamente en la probabilidad de 

adoptar  o usar tecnología para agricultura orgánica, información sobre precios y mercados, 

y mayor facilidad para la obtención de créditos. Lo mencionado coincide con los resultados 

de Tudela (2007), donde indica que la edad promedio del productor es de 42 años y que los 

productores adoptantes de tecnologías orgánica tienen un ingreso total anual mayor que no 

productores no adoptantes. 

El entorno de vida de los caficultores se encuentran fuertemente relacionados a la 

competitividad de las zonas cafetaleras; de manera que la accesibilidad a la educación y a 

los servicios básicos y la habitabilidad de la vivienda contribuyen a determinar como el nivel 

de estudios o educación y las condiciones de salud  de los caficultores que está relacionado 

fuertemente con la vivienda saludable, tanto de los asociados como de los no asociados, 

contribuyen a un manejo sostenible del cultivo de café; así mismo, las condiciones de vida 

mejoradas podrían evitar la migración de los jóvenes agricultores, lo cual se vería reflejado 

positivamente sobre la sostenibilidad de la producción de café, y, por lo tanto, asegurar la 

continuidad de la producción a largo plazo de este cultivo, como lo manifiestan Lozano y 

Yoshida (2014). 

La presente investigación no encontró diferencias entre los caficultores de Cajamarca y 

Amazonas analizados desde la perspectiva social. Pero la dimensión económica y social crea 

una estrecha relación de bienestar humano que permite a las comunidades fortalecer la 

integración de sus miembros y reducir las brechas de pobreza, que tienen un impacto en la 

calidad de vida y las condiciones de vida de las personas. Trejos et al. (2011) afirman que, 

aunque los productores asociados tienen viviendas más habitables debido al tipo de 
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materiales utilizados en la construcción, la falta de ventilación en las viviendas fomenta la 

proliferación de ácaros e insectos perjudiciales para la salud. 

Los productores asociados y no asociados tienen una relación similar entre la área total y la 

área de cultivo de café, con predios que no superan las 5 ha. El 51% de los socios tienen 

entre 4 y 5 Ha de café. Esta información es consistente con los hallazgos de Moreno & 

Osorio (2017) y Turbay (2014), quienes descubrieron que las fincas en el departamento de 

Caldas tienen en promedio 6 ha de área total, de las cuales el 49% se destina. De acuerdo 

con la clasificación de Aristizabal y Duque (2008), las fincas en el departamento de 

Santander no se consideran minifundios porque tienen más de 3 ha. Sin embargo, coinciden 

con los hallazgos de la investigación actual en que su manejo se lleva a cabo por un núcleo 

familiar que no solo cultiva café, sino que lo complementa con cultivos de panllevar o 

autoconsumo, u otros cultivos establecidos en el área restante de la finca.  

Los hallazgos de la investigación actual coinciden con lo manifestado por USAID (2017), 

con respecto a la tenencia de la tierra, que los productores asociados superan a los 

productores no asociados en que tienen título de propiedad de sus predios. La tenencia de la 

tierra es de suma importancia para la producción y en este caso para que se dé un desarrollo 

rural pleno. En este caso, los agricultores que solo son propietarios, como comuneros, de las 

tierras que cultivan pueden optar por la asociatividad gracias al apoyo de la Asociación que 

los acoge. Esto es especialmente importante para las financieras, bancos u otras instituciones 

que solicitan el título de propiedad de los agricultores para otorgarles un préstamo.  

El factor asistencia técnica en la dimensión social muestra cambios positivos en el 

comportamiento general de los productores de café asociados y no asociados, siendo los 

productores de café asociados más favorecidos. Se reconoce la importancia de la posibilidad 

de mejorar las habilidades y capacidades a través de la ayuda a la capacitación, lo que les 

permite fortalecer y empoderar al capital humano (cada pequeño productor). Por lo tanto, 

existen posibilidades de financiamiento para ampliar sus conocimientos sobre pequeñas 

organizaciones, procedimientos y técnicas, con el fin de entrada oficial en los mercados 

locales, nacionales e internacionales (comprender el ciclo de la cadena productiva). Este 

avance contrasta con las oportunidades casi nulas que tienen los productores que no 
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pertenecen a una asociación, ya que no tienen acceso a conocimientos técnicos, productivos 

y de comercialización, lo que les impide su participación en los mercados locales y 

nacionales..  

Según Bobadilla y Fernández (2019), el crecimiento de las asociaciones está fuertemente 

influenciado por las capacitaciones que el productor puede recibir, las cuales son esenciales 

para su entrada en el mercado local y nacional. La productividad del café en las fincas de los 

productores asociados y no asociados está en un nivel medio-bajo en las áreas evaluadas en 

la presente investigación. Los productos de las actividades agrícolas y ganaderas de ambos 

grupos en estudio generalmente se destinan al autoconsumo. Además, los productores 

asociados ganan más dinero tanto por la venta de café como por otras actividades diversas, 

como la agricultura y la construcción, entre otras. Sin embargo, el precio de venta de café de 

los productores no asociados es menor porque la venta del café se realiza a través de varias 

cadenas de intermediarios, lo que impone un menor precio a los productores y aumenta la 

ganancia del intermediario. Los canales de comercialización están ubicados directamente en 

el grupo asociado, lo que significa que la mayoría de las ventas de café se concentran en la 

asociación. Gallardo (2017) afirma que esto se beneficia de la política de precios justos, que 

establece que los cafetaleros asociados tienen garantizado el precio de su producto mientras 

que los cafetaleros no asociados están expuestos a las variaciones en el precio del café y las 

imposiciones de los intermediarios. 

Los medios para la comercialización A pesar de los beneficios económicos obtenidos por 

los ingresos, el agricultor no calcula adecuadamente los costos de los procesos de 

producción, ya que no incluyen los gastos de mano de obra, que son tanto propios como de 

la familia. Como afirman Ayala, García y Ordoñez (2017), sería difícil recuperar la inversión 

en producción y los beneficios netos de esta relación comercial serían más bajos. Se 

requieren intermediarios en el proceso de llevar un producto al consumidor final, lo que 

implica aumentar los costos de producción en finca, que con frecuencia son injustos para el 

productor. 
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IV. CONCLUSIÓN 

Alrededor de doscientas mil familias cultivan café peruano en alrededor de 425 400 Ha, de 

las cuales el 91% están ubicadas en los departamentos de Amazonas, Junín, Huánuco, San 

Martín, Cusco y Pasco. El café peruano es apreciado en todo el mundo por sus buenas 

prácticas de manejo del cultivo, su agradable sabor y su excelente calidad en tasa. La mayoría 

de los caficultores tienen una superficie de cultivo de entre 1 y 5Hha, y solo el 30% de ellos 

forman parte de asociaciones.  

En los departamentos de Lambayeque y Cajamarca, la mayoría de los agricultores que 

cultivan café no forman parte de una asociación, lo que les dificulta obtener préstamos y 

otros servicios agrarios. Además, los vendedores aprovechan la ignorancia de los 

agricultores al comprar el café a un precio inferior al valor real del mercado, lo que tiene un 

impacto negativo en la economía de los agricultores.  

Se ha descubierto que los agricultores de café están conscientes de que el uso de fertilizantes 

químicos es perjudicial para la salud y aumenta la probabilidad de bajos ingresos económicos 

debido a la falta de manejo orgánico de sus cultivos. Esto implica que sus preocupaciones 

relacionadas con la salud y su conocimiento sobre la producción orgánica de café los inspiran 

a unirse a una asociación y obtener apoyo para la agricultura orgánica, lo que mejorará su 

calidad de vida y su economía.   

La producción de café en los departamentos de Lambayeque y Cajamarca es limitada y no 

permite su comercialización directa. Por lo tanto, deben venderlo a intermediarios y aceptar 

una disminución de sus ganancias, ya que el precio del café en el mercado nacional es mayor 

que el que reciben en el mercado local.  

Según la evaluación, se puede garantizar que las organizaciones de productores de café 

brindan una variedad de ventajas a sus asociados, siendo la asistencia técnica y el acceso a 

créditos para mejorar sus cultivos y actividades poscosecha, que les permitirá ofrecer un 

producto que cumpla con los estándares de calidad establecidos por los mercados nacionales 

e internacionales. Esto aumentará los ingresos de los caficultores y mejorará la calidad del 

café producido. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Aprovechar las características agroclimáticas del Perú para la producción de café orgánico 

y difundir las ventajas de unirse a una Asociación de productores para obtener asistencia 

técnica y facilidades para préstamos para impulsar su cultivo y su familia. 

ayudando a los agricultores a calcular el costo de su producción, determinando los puntos 

críticos y cómo superarlos para que puedan manejar su plantación de manera orgánica. El 

café orgánico es el que tiene el mayor precio y aceptabilidad, especialmente en el mercado 

internacional. 

Fortalecer la asistencia técnica a los caficultores para que creen un plan de manejo orgánico 

de su plantación y tomen las medidas de control adecuadas contra plagas y enfermedades. 

Además, para asegurar el mejor precio por su producto, la asistencia técnica debe fortalecer 

sus capacidades para las actividades poscosecha de manera que puedan ofrecer un café con 

un contenido de humedad comercial y una evaluación en taza satisfactoria.
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ANEXO  
 

Tabla 2. Variables, dimensiones, factores y unidad de medida 
 

 
Fuente: Elaboración propia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable 
independiente 

Dimensiones Factores Unidad de Medida 

Social Edad del productor Años 
Nivel educativo Grado de instrucción 
Servicio de salud Acceso  al servicio de salud 

Servicios básicos Acceso a los servicios 
básicos 

Material en paredes y piso Materiales 
Uso de fertilizantes Orgánico / químico 
Tipo de propiedad Propiedad 

Asistencia Técnica Acceso a capacitaciones 
Económico Superficie cultivada Ha total 

Superficie cultivada de café Ha de café 
Producción  Quintal 

Ingresos  soles/ mes 
Costos de producción soles 
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Tabla 3. Formato de la Encuesta: Información General del Encuestado 
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Tabla 4.  Formato de la Encuesta: Ubicación Geográfica 
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  Taba 5. Formato de la Encuesta: Acceso a la salud 
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           Tabla 6. Formato de la Encuesta: Composición familiar 
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            Tabla 7. Formato de la Encuesta: Índice de pobreza 
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         Tabla 8. Formato de la Encuesta: Índice de pobreza 
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Tabla 9.  Formato de la Encuesta: Seguridad alimentaria 
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Tabla 10.  Formato de la Encuesta: : Seguridad alimentaria 
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Tabla 11.  Formato de la Encuesta: Grupos y organizaciones sociales 
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Tabla 12.  Formato de la Encuesta: Caracterización de la chacra 
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           Tabla 13.  Formato de la Encuesta: Comercialización del café durante el último año 
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           Tabla 14.  Formato de la Encuesta: uso de abonos orgánicos vs quím
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