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Abstract- The determination of the profile of coffee 

growers for export allows the recognition of the essential 

characteristics, priority activities and commercial obstacles 

for the economic and productive development of coffee 

growing. Thus, the objective of the study was to identify the 

profile of coffee producers for export in the Coopagro Peru 

Cooperative in Jaen, Cajamarca. For this purpose, the survey 

tool was used to gather information from the 209 farmers who 

are part of the organization using the criteria of voluntary 

participation, age of majority and time of permanence of more 

than 3 months. In that sense, most of them have a committed 

harvest, prefer cash transactions, the most sold variety is 

Catimor and only one member has more than 10 hectares. It 

should be noted that they face challenges related to product 

quality and there are institutional limitations that generate 

obstacles to financing, which represents a gap that must be 

eliminated to improve the conditions of coffee growing in 

Peru. 
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Resumen– La determinación del perfil de los cafetaleros en materia de 

exportación permite reconocer las características esenciales, actividades 

prioritarias y obstáculos comerciales para el desarrollo económico y 

productivo de la caficultura. De esa manera, el objetivo del estudio fue 

identificar el perfil de los productores de café para la exportación en la 

Cooperativa Coopagro Perú en Jaén, Cajamarca. Para ello, la 

herramienta de la encuesta fue el medio para reunir la información de 

los 209 agricultores que forman parte de la organización utilizando los 

criterios de participación voluntaria, mayoría de edad y tiempo de 

permanencia mayor a 3 meses. En ese sentido, la mayoría tiene la 

cosecha comprometida, prefieren las transacciones en efectivo, la 

variedad más vendida es Catimor y un solo miembro presenta más de 10 

hectáreas. Cabe destacar que enfrentan desafíos vinculados a la calidad 

del producto y existen limitaciones institucionales que generan 

obstáculos para el financiamiento, lo cual representa una brecha que se 

debe eliminar para mejorar las condiciones de la caficultura en el Perú. 

 

Palabras clave: Caficultores, comercialización, café, 

comportamientos, cooperación. 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 

La caficultura es una actividad potencial exportadora 

favorable para las economías y es el sustento de muchas 

familias. Sin embargo, en el 2023 en Perú, el Instituto Nacional 

de Estadística (INEI) registró una reducción de producción del 

1.9% debido a cambios climáticos y la aparición de la roya 

amarilla [1]. Una investigación realizada en Colombia, indica 

que el 86% de los caficultores presentan educación primaria y 

no conocimiento técnico avanzado [2]. Además, un estudio en 

México detalla que los productores reflejan edades de 20 a 75 

años. El 26% presenta de 20 a 40 

años; el 48.9% tienen entre 41 y 60 años. Por último, el 24.6% 

cuenta con 61 y 75 años [3]. El panorama refleja desafíos 

climáticos, falta de conocimiento y personal joven calificado. 

Además, hay que recalcar que no poseen conocimiento en 

cuanto a innovación y tecnología en los cultivos [4]. 

Considerando que es uno de los productos más bebidos a nivel 

mundial generando oportunidades en el sector turismo [5]. 

En esa misma línea, los productores presentan una escasa 

confiabilidad en función al precio, puesto que la información 

la obtienen a través de otros productores y extensionistas [6]. 

La exportación es el principal soporte de la entrada de divisas 

 

y los caficultores son la base primordial en una cadena de 

suministro [7]. Por ello, la mayoría de las organizaciones 

cafetaleras aún no cumplen con estándares de calidad y otros 

aspectos relacionados con el cambio climático [8]. 

 

Por lo expuesto anteriormente, se planteó como objetivo 

identificar el perfil de los productores de café para la 

exportación en la “Cooperativa Coopagro Perú” en Jaén, 

Cajamarca. 

 
II. MARCO TEÓRICO 

Las características socioeconómicas en una comunidad 

corresponden a una calidad de vida vinculada en educación, 

ingresos, salud y nutrición [9]. Al mismo tiempo, en algunos 

hogares reservan café para consumo propio y el resto lo destina 

para la venta [10]. Además, los productores que tienen la 

capacidad de mantener una producción constante y de calidad a 

largo plazo pueden contar con una fuente de ingresos confiable 

y optar por la especialización de productos con valor agregado 

[11] [12]. Al mismo tiempo, se evidencia que los precios 

elevados de la venta al por mayor del café se manifiesta en sus 

ingresos otorgándoles beneficios y condiciones para el acceso a 

nuevos mercados [13] [14]. 

El conocimiento empírico y cognitivo en la caficultura se 

consolida por una transferencia de información [15]. Además, 

el objetivo principal es transmitir y mantener la experiencia 

por medio de generaciones asegurando que las lecciones 

aprendidas no se pierdan [16]. Por tal motivo, es fundamental 

identificar los pensamientos y creencias para entender la 

ejecución de decisiones [17]. Así se pueden identificar 

oportunidades de mejora en cuanto a productividad, calidad 

física y sensorial y potencial económico de una región [18]. Por 

ello, en función a la teoría del comportamiento planificado, la 

importancia de comprender el cómo interactúan representa un 

elemento crucial para generar cambios de comportamiento y 

fomentar conductas deseables para potenciar sus actividades 

con las cuales sustentan a la familia y a la región en general [19]. 

Las cooperativas establecen un incremento de los ingresos 

y consolida una capacidad de producción desafiante para la 

internacionalización [20] [21]. De ese modo, garantiza una 

estabilidad en el tiempo incrementando la calidad de vida de sus 

implicados [22]. Además, se convierten en un pilar fundamental 

para el bienestar y respaldo ante dificultades [23]. De igual 

forma, impulsa la formación de un valioso capital humano, 
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donde las personas trabajan juntas, compartiendo 

conocimientos y habilidades, lo que enriquece a todos los 

involucrados [24]. Por ello, la cooperación se interpreta 

como un acto beneficioso que puede ser aprovechado [25] 

[26]. En esa misma línea, la gestión colaborativa fomenta 

el comercio de café, tanto el mercado nacional como 

internacional [27]. 

 
III. METODOLOGÍA 

La investigación es de tipo básica, puesto que [28] 

mencionan que se trata de investigaciones teóricas destinadas 

a adquirir nuevos entendimientos, sin priorizar su aplicación 

inmediata en la sociedad. 

 

Este estudio adopta un enfoque cuantitativo, según 

menciona [29], se focaliza en la asignación de datos numéricos 

para el análisis pertinente de la estadística e interpretación de 

resultados en base a un marco cuantificable. Además, la 

investigación comprende un alcance descriptivo, dado que se 

tiene información de las condiciones y características de un 

determinado grupo humano [30]. 

 

El diseño es no experimental de tipo transversal, este se 

refleja en la inexistencia de acciones que impliquen 

experimentos en las variables de estudio, lo que significa que 

no existe alteración alguna en la evaluación del proyecto [31]. 

 

Por otro lado, la base primordial para lograr determinar la 

población son los 209 productores pertenecientes a dicha 

cooperativa. Además, cabe detallar que los criterios de 

inclusión son la participación voluntaria, mayoría de edad y el 

tiempo de permanencia mayor a 3 meses, puesto que se necesita 

un tiempo considerable para identificar la misión y visión de la 

cooperativa. 

 
IV. RESULTADOS 

Según los resultados obtenidos en la Tabla 1, podemos 

evidenciar que el 36,4% de los productores cuenta con más de 

10 años de experiencia con relación a cultivo y cosecha de café. 

Por otro lado, el 6,2% son caficultores nuevos con menos de 1 

año de experiencia, sin embargo, cabe recalcar que estos 

mismos cuentan con mayor conocimiento en cuanto a 

tecnologías sobre cultivos. 

 
TABLA 1 

AÑOS DE EXPERIENCIA 

 

 Más de 10 años 76 36,4 100,0 

Total 209 100,0  

 

Con respecto a los resultados obtenidos en la Tabla 2, 

podemos destacar que el 61,7% de los productores cuentan con 

educación secundaria completa, seguido del 13,9% los cuales 

cuenta con educación secundaria incompleta, a pesar de que la 

mayor parte de los caficultores cuenta con una instrucción 

completa, es muy difícil poder insertar tecnologías y nuevos 

conceptos en cuanto a prácticas sostenibles. 

 
TABLA 2 

NIVEL DE ESTUDIOS 

  
Frecuencia 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 

 

 

 
 

Válido 

Sin educación 

formal 
21 10,0 10,0 

Primaria incompleta 5 2,4 12,4 

Primaria completa 25 12,0 24,4 

Secundaria 

incompleta 29 13,9 38,3 

Secundaria completa 129 61,7 100,0 

Total 209 100,0  

 

Según los resultados obtenidos en la Tabla 3, se presenta 

que el 46,4% de los caficultores, siembran y cosechan café de 

bajo nivel (Catimor), el 2,4% cuentan con café de medio nivel 

(Caturra) y el 1% con café de alto nivel (Bourbon). Estos datos 

influyen directamente en cuanto a la calidad – precio, ya que 

mientras más baja sea la calidad del café que producen, menos 

son los ingresos monetarios que recibirán por su producto. 

 
TABLA 3 

VARIEDADES DE CAFÉ 

  
Frecuencia 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 

 

 

 

 

 
Válido 

Catimor 97 46,4 46,4 

Caturra 5 2,4 48,8 

Bourbon 2 1,0 49,8 

Catimor y Bourbon 3 1,4 51,2 

Catimor y caturra 59 28,2 79,4 

Catimor y typica 21 10,0 89,5 

Caturra y typica 1 0,5 90,0 

Catimor, caturra y 

typica 21 10,0 100,0 

Total 209 100,0  

 

En la Tabla 4, el 86,6% de los productores tienen entre 1 a 

3 hectáreas productoras de café, por lo que se infiere que la 

mayoría de los productores tienen operaciones relativamente 

pequeñas. El 10% de los productores tienen entre 3 a 6 

hectáreas, lo que indica un segmento significativo pero menor 

en comparación con el primer grupo. Y, por último, el 0,5% de 

  

Frecuencia 
Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 

 
Válido 

Menos de 1 año 13 6,2 6,2 

1 a 2 años 10 4,8 11 

3 a 5 años 46 22,0 33 

6 a 10 años 64 30,6 63,6 
 

    

 



4th LACCEI International Multiconference on Entrepreneurship, Innovation and Regional Development - LEIRD 2024 

“Creating solutions for a sustainable future: technology-based entrepreneurship” - Virtual Edition, December 2 – 4, 2024 4 
 

los productores cuentan con más de 10 hectáreas, lo que indica 

que la menor parte posee operaciones más grandes. 

 
TABLA 4 

CANTIDAD DE PARCELAS 

  

Frecuencia 
Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 
relativa 

acumulada 

 
 

Válido 

1 a 3 ha 181 86,6 86,6 

3 a 6 ha 21 10,0 96,6 

6 a 10 ha 6 2,9 99,5 

Mayor a 10 ha 1 0,5 100,0 

Total 209 100,0  

 

En la Tabla 5, el 76,1% de los productores asociados 

utilizan un sistema orgánico de cultivo. Esto indica que la gran 

mayoría de los caficultores prefieren métodos de cultivo que 

se adhieren a prácticas orgánicas y que generalmente implican 

el uso mínimo de productos químicos. El 23,9% de los 

TABLA 7 

FINANCIAMIENTO 

  

Frecuencia 
Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 

 

 
Válido 

Fondos propios 139 66,5 66,5 

Fondos 

bancarios 

36 17,2 83,7 

Fondo no 

reembolsable 

34 16,3 100,0 

Total 209 100,0  

 

En la Tabla 8, el 100% de los caficultores comercializa su 

café con organizaciones, entre ellas tenemos a las cooperativas, 

debido a que la totalidad de productores se encuentran siendo 

parte de estas como “socios”. 

 
TABLA 8 

TIPO DE CLIENTE

productores asociados utilizan un sistema convencional de 

cultivo, por lo que hay una minoría que opta por métodos 

convencionales que pueden involucrar el uso de fertilizantes y 

pesticidas. 

 
TABLA 5 

SISTEMAS DE CULTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 6, el 42,6% de los productores genera 

cantidades mayores a 30 quintales de café. Esto indica que hay 

una mayoría de caficultores que logran altas producciones de 

café, de tal manera que, esto se puede atribuir a factores como 

el tamaño de la parcela, las prácticas de cultivo y la gestión 

agrícola. 

 

 

 

En la Tabla 9, se infiere que el 85,2 % de los productores 

tienen acuerdos o compromisos previos para vender su café 

incluso antes de que se coseche o llegue a su madurez 

completamente. Estos compromisos pueden incluir contratos de 

venta a intermediarios, cooperativas u otros compradores. El 

14,8% de los productores no tiene su cosecha comprometida, es 

decir, tienen la libertad de vender su cosecha en el mercado 

abierto o de negociar acuerdos de venta según las condiciones 

del mercado en el momento de la cosecha, lo que les ofrece la 

oportunidad de buscar mejores precios o condiciones de venta 

disponibles. 

 
TABLA 9 

COSECHA COMPROMETIDA

TABLA 6 
PRODUCTIVIDAD 

 
 

 

 

 

 

 
En la Tabla 7, el 66,5% de los productores cuenta con 

fondos propios para el financiamiento, lo que nos lleva a 

identificar que una gran parte utiliza sus propios recursos 

financieros para respaldar sus operaciones, entre ellos puede 

incluir ahorros personales, ingresos de la venta de cosechas 

anteriores u otras fuentes internas de financiamiento. El 17,2% 

de los productores depende de préstamos bancarios, los cuales 

son solicitados a instituciones financieras para obtener capital 

para la producción. 

En la Tabla 10, el 89% de las transacciones comerciales 

relacionadas con el café entre los productores y los 

compradores se realizan en efectivo. Esto debido a que están 

ubicados en áreas donde la infraestructura bancaria es 

completamente nula y los productores prefieren la liquidez 

inmediata. El 11% de los productores opta como medio de pago 

las transacciones financieras a través de transferencias 

bancarias, ya que consideran que es más seguro y, además, si 

cuentan con acceso y conocimiento acerca de la infraestructura 

bancaria. 

 
TABLA 10 

MEDIOS DE PAGO

  

Frecuencia 
Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 
relativa 

acumulada 
Válido Organizaciones 209 100,0 100,0 

 

  
Frecuencia 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 

 
Válido 

Orgánico 159 76,1 76,1 

Convencional 50 23,9 100,0 

Total 209 100,0  

 

 
Frecuencia 

Frecuencia 

relativa 

Frecuencia relativa 

acumulada 

 

Válido 

Sí 178 85,2 85,2 

No 31 14,8 100,0 

Total 209 100,0  

   

Frecuencia 
Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 
acumulada 

 
 

Válido 

Menor a 12 qq 15 7,2 7,2 

12 a 18 qq 31 14,8 22,0 

18 a 30 qq 74 35,4 57,4 

Mayor a 30 qq 89 42,6 100,0 

Total 209 100,0  

 

  

Frecuencia 
Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 

acumulada 
Válido Efectivo 186 89,0 89,0 
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En la Tabla 11, el 57,4% de caficultores produce café con 

un indicador de rendimiento físico inferior a 68%, lo que puede 

significar que una parte regular de los granos de café no alcanza 

los estándares de calidad deseados en términos de tamaño, peso 

o densidad. El 18,2% cuenta con una calidad física entre 70 a 

72% en rendimiento. Esta es una proporción considerable de 

aquellos que producen café con un rendimiento físico 

moderado, que puede considerarse aceptable en términos de 

estándares de calidad. Por último, el 24,4% tienen una calidad 

física mayor a 72% en rendimiento. Esto muestra que una 

parte significativa de los productores cuenta con café de un 

rendimiento físico alto, por lo que se infiere en que la mayoría 

de los granos de café cumplen o superan los estándares de 

calidad establecidos. 

 
TABLA 11 

CALIDAD FÍSICA 

  

Frecuencia 
Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 
acumulada 

 
Válido 

Menor a 68% 120 57,4 57,4 

70% a 72% 38 18,2 75,6 

Mayor a 72% 51 24,4 100,0 

Total 209 100,0  

 

En la Tabla 12, el 58,9% de los productores de café tienen 

una puntuación inferior a 80 puntos, lo que sugiere una calidad 

inferior o por debajo del estándar deseado. Por otro lado, el 

39,7%, una puntuación que oscila entre 83 y 85 puntos, lo que 

indica una calidad aceptable y posiblemente buena, aunque no 

excepcional. Esto sugiere que la mayoría de café producido en 

la localidad, están dentro de un rango medio de calidad en 

términos de sabor, aroma y otras características sensoriales del 

café. 

 

 

TABLA 12 

CALIDAD SENSORIAL 

 
  

Frecuencia 
Frecuencia 

relativa 

Frecuencia 

relativa 
acumulada 

 
Válido 

Menor a 80 123 58,9 74,6 

83 a 85 83 39,7 98,6 

Mayor a 85 3 1,4 100,0 

Total 209 100,0  

 

 
 

V. DISCUSIÓN 

El perfil general de los productores de café para la 

exportación en la Cooperativa Coopagro destaca que en su gran 

mayoría tiene la cosecha comprometida y producen un café 

menor a 80 puntos en taza e inferior en 68% en calidad física 

destacando la variedad Catimor en sus ventas. 

Asimismo, sus miembros presentan muchos años de 

experiencia, prefieren realizar sus transacciones en efectivo y 

solo un miembro cuenta con más de 10 hectáreas. No obstante, 

a pesar de las limitaciones y de acuerdo con [32], se reconoce 

que el Perú es un productor notable de café a nivel global con 

352,6 millones de kilogramos, 423,85 mil hectáreas cultivadas 

y con métodos tradicionales orgánicos. Sin embargo, la 

debilidad de las instituciones agrícolas representa un desafío 

para los pequeños agricultores [33]. De igual manera, de 

acuerdo con [34] [35] [36] [37], muchas familias sobreviven 

con el denominado oro verde a través de su exportación debido 

a las favorables condiciones agroclimáticas para cultivar. 

 

Las características principales de los agricultores 

determinan que el 36,4% refleja más de 10 años de experiencia 

cafetalera, el 61,7% presenta educación secundaria completa 

y el 100% comercializa solamente con Coopagro. De esa 

manera, estos hallazgos son similares a la investigación 

realizada por [38] [39], lo cual detalla que el 77,7% de los 164 

hogares eran miembros de una cooperativa, la experiencia 

promedio en el cultivo de café de todo el hogar fue de 20 años, 

el promedio de ingreso monetario fue de $ 470 y prefieren el 

pago en efectivo. De igual modo, los resultados encontrados 

son semejantes con los descubrimientos de [40] 

[41] [42], evidenciando que la educación presenta una relación 

directa con la adopción de la eficiencia técnica en la calidad del 

café, lo cual evidencia que el 59% de los cafetaleros no cuentan 

con el nivel educativo para el manejo de la tierra, 

implementación de nuevas tecnologías y plan de contingencia 

para los fenómenos climáticos. Además, la investigación de 

[43] [44] [45] [46] menciona que el 54.9% de los agricultores 

pertenecen a una cooperativa para asegurar una base económica 

estable vinculada al progreso de la caficultura. Por lo tanto, los 

descubrimientos de dichos autores guardan vínculo con los 

hallazgos del estudio. 

 

En cuanto a los obstáculos que presentan los cafetaleros 

para comercializar se refleja en el financiamiento, lo cual 

evidencia que el 66,5% utiliza los fondos propios y el 17,2% 

depende de préstamos bancarios. De ese modo, el resultado es 

similar a la investigación de [47] [48] [49] [50] mencionando 

que el 44% de los agricultores utilizan los ahorros para cubrir 

los costos y gastos para los cultivos, ya que utilizan estiércol, 

fertilizantes y uso eficiente del agua. Asimismo, el 52% detalla 

que no anticipan grandes limitaciones económicas para 

reinvertir en sus tierras y vender a las organizaciones. De igual 

forma, solo un grupo selecto de los productores genera un 

atractivo margen de ganancias para volver a invertir, comprar 

plántulas de mejor calidad para potenciar la producción 

accediendo a mejores mercados [51] [52] [53] [54]. Por 

consiguiente, estas investigaciones se vinculan con la realidad 

de Coopagro. 

 

El perfil de los cafetaleros para la exportación se vincula 

en las variedades de café determinando que el 46,4% cuentan 

 Transferencias 23 11,0 100,0 

Total 209 100,0  
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con un café de bajo nivel (Catimor), el 2,4% siembran de nivel 

medio (Caturra) y el 1% de alto nivel (Bourbon). De igual 

forma, el 42,6% genera cantidades mayores a 30 quintales, el 

86,6% cuentan entre 1 a 3 hectáreas y el 76,1% utilizan un 

sistema orgánico. En cambio, los hallazgos de la investigación 

realizada en Brasil por [55], destaca que el 92% se focaliza en 

la producción de tipo arábica de gran nivel de las variedades 

Bourbon, Typica, Obatã y Geisha. Asimismo, los resultados del 

estudio de [56] en Colombia, destaca que 7 de 8 familias 

producen café especial de las variades Bourbon, Geisha y Tabi, 

mientras que la última producía café comercial (Caturra y 

Catimor). No obstante, existe un hallazgo similar con el estudio 

de [57], destacando que el 41,2% alcanza entre 20- 25 quintales 

y el 64,7% venden café orgánico. Por lo tanto, aquellos autores 

contrastan y solo uno presenta relación directa con la realidad 

de Coopagro. 

 
VI. CONCLUSIÓN 

Los productores de café en la cooperativa “Coopagro” se 

caracterizan por enfrentar desafíos significativos en cuanto a 

calidad del producto y el tamaño de sus operaciones. Además, 

las limitaciones institucionales representan un gran obstáculo 

para los pequeños agricultores, sobre todo si tenemos en cuenta 

que muchas familias dependen del café como fuente de 

ingresos, por ello es importante el apoyo y mejora de las 

condiciones agrícolas. 

 

Por otro lado, los productores de café de la cooperativa 

“Coopagro” destacan por su amplia experiencia en la 

caficultura, su nivel educativo en parte completo, y su 

exclusividad en la comercialización a través de dicha 

organización. Estas características son fundamentales para 

entender y fortalecer la cooperativa como un pilar clave en la 

estabilidad económica y técnica de los agricultores. 

 

Con respecto a la financiación, prevalece el uso de fondos 

propios y en menor medida, préstamos bancarios, para cubrir 

los costos de producción. Existe dependencia de recursos 

internos y acceso limitado al crédito formal. Además, la 

mayoría de los productores no anticipa grandes limitaciones 

económicas para reinvertir en sus tierras. Por tanto, existe la 

necesidad de políticas que promuevan el acceso equitativo al 

financiamiento agrícola y estrategias para mejorar la 

rentabilidad sostenible de los caficultores, asegurando la 

reinversión y desarrollo continuo. 

 

Finalmente, en las variedades producidas en la cooperativa, 

destacan cafés de bajo nivel y gran parte de los cafetaleros 

cuentan con un sistema de cultivo orgánico. Aunque la 

producción de café de alto nivel como “bourbon” es limitada, 

la mayoría produce cantidades considerables. Dicho esto, los 

productores de “Coopagro” están posicionados para aprovechar 

nichos de mercado que valoran la calidad y la 

sostenibilidad, lo cual es crucial para su competitividad en el 

comercio internacional. 

 
VIII. RECOMENDACIÓN 

Es crucial implementar programas específicos de 

capacitación y asistencia técnica dirigidos a los productores de 

dicha cooperativa, que estén enfocados en mejorar la calidad 

del producto y optimizar la gestión de sus operaciones. Con el 

fin de contribuir a fortalecer su competitividad en el mercado 

y mejorar las condiciones de vida de las familias cafetaleras en 

la provincia de Jaén. 

 

Es evidente que la caficultura otorga facultades a diversas 

familias para la generación de ingresos. Sin embargo, son 

muchas las que no presentan conocimiento de herramientas 

tecnológicas básicas o manejo sostenible de las hectáreas para 

maximizar su rendimiento. Por ello, el cultivo y exportación 

de café debe ir acompañado de un plan de capacitación nacional 

diseñado e implementado por el Gobierno Peruano en función al 

manejo de ofimática y apertura de más programas como Pro-

Agricultor para las capacitaciones gratuitas vinculadas a una 

agricultura sostenible. 

 

La escasa financiación en el sector agrícola hacia los 

pequeños cafetaleros es un hecho perjudicial que frena el 

desarrollo de la caficultura en el Perú. De esa manera, es 

oportuno que el Estado intensifique los programas de 

financiamiento como FAE-AGRO, lo cual contribuye al 

agricultor para la reinversión e implementación tecnológica en 

sus cultivos. De esa manera, los productores podrán desarrollar 

ventajas competitivas para las exigencias del mercado 

internacional. 

 

Al impulsar programas de capacitación y asistencia técnica 

enfocados en prácticas de cultivo orgánico y en la mejora de la 

calidad del café, especialmente en variedades de alto nivel 

como el "bourbon", se logrará fortalecer la posición de los 

productores de “Coopagro” en los mercados internacionales. 
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