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RESUMEN

RESUMO

ABSTRACT

ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN CAMPESINA ANTE LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA. CASO 
DEL CAFÉ, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, ESTADO DE PUEBLA, MÉXICO. pp. 73-84

En el sector cafetalero, la política agrícola y los cambios del clima están afectando su desarrollo y 
productividad. El objetivo de la investigación fue analizar las estrategias agrícolas implementadas 
ante la variabilidad climática por los cafeticultores de Huehuetla, Puebla. Se realizó un muestreo 
estadístico, se entrevistaron a 108 productores de café y se utilizó la técnica del cuestionario. 
La investigación mostró que los cafeticultores perciben cambios en el clima; ante ello, han 
implementado estrategias como reducir y modiϮ car sus labores en el ciclo agrícola, introducido 
nuevas variedades resistentes a enfermedades, así como el uso de árboles de sombra y la 
diversiϮ cación de cultivos. Ello se reϱ eja en un bajo índice de manejo tecnológico y producción. 
Se concluye que los cafeticultores han implementado estrategias de adaptación para reducir su 
vulnerabilidad ante la variabilidad climática y hacer frente a la crisis agrícola.
PALABRAS CLAVE: política agrícola; manejo tecnológico; percepción climática; labores agrícolas. 

No setor cafeeiro, a política agrícola e as mudanças climáticas estão afetando seu 
desenvolvimento e produtividade. O objetivo da pesquisa foi analisar as estratégias agrícolas 
implementadas pelos cafeicultores em Huehuetla, Puebla, diante da variabilidade climática. 
Foi realizada uma amostragem estatística, 108 cafeicultores foram entrevistados e foi utilizada a 
técnica do questionário. A pesquisa mostrou que os cafeicultores percebem mudanças no clima e 
implementaram estratégias como reduzir e modiϮ car seu trabalho no ciclo agrícola, introduzindo 
novas variedades resistentes a doenças, assim como o uso de árvores de sombra e a diversiϮ cação 
de culturas. Isto se reϱ ete em um baixo índice de gestão e produção tecnológica. Conclui-se 
que os cafeicultores implementaram estratégias de adaptação para reduzir sua vulnerabilidade à 
variabilidade climática e lidar com a crise agrícola.
PALAVRAS-CHAVE: política agrícola; gestão tecnológica; percepção climática; trabalho agrícola.

Agricultural policy and climate change are aϥ ecting productivity and development in coϥ ee 
industry. The objective of the research was to analyze agricultural strategies implemented 
by coϥ ee growers before climate variability in Huehuetla, Puebla. Analytic sampling was 
carried out, 108 coϥ ee growers were surveyed and questionnaire technique was applied. 
Research showed that coϥ ee growers perceive change in weather; upon that strategies has been 
implemented such as reduce and modify labor in agriculture cycle, the introduction of new 
species resistant to disease, as well using the shadow from the trees and crop diversiϮ cation. 
That reϱ ects in a low index of technological management and production. It is concluded that 
adaptation strategies to reduce vulnerability before climate variability were implemented by 
coϥ ee growers to face agricultural crisis
KEYWORDS: agricultural policy; technological management; climate perception; agricultural 
labor.
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1. Introducción
El café se cultiva en más de 50 países, en 10.5 millones 
de hectáreas; el 85% se produce en Latinoamérica, con 
una producción anual de 7.7 millones de toneladas de 
café oro. El 61% de su producción (103.601 millones de 
sacos de 60 kg) proviene de especies arábigas [International 
Coffee Organization (ICO), 2019] e involucra a cerca de 25 
millones de pequeños productores e indirectamente a 100 
millones de personas implicadas en el mercado (Sánchez 
et al., 2018). Pero la política agrícola y la variabilidad 
en el clima están afectando su productividad (Pérez et 
al., 2016): para el 2050, el 50% de las regiones de bajas 
latitudes se verán afectadas por cambios climatológicos 
(Bunn et al., 2015) al reducir las áreas aptas para su cultivo. 
La cuenca del Congo podría ser una zona inadecuada 
para su producción y Centroamérica se vería afectada con 
pérdida de aptitud del 40% o más.

En México, el 85% de las unidades de producción son 
pequeñas y en su gran mayoría explotadas por indígenas; 
310.000 poseen aproximadamente una hectárea, emplea a 
515.000 productores y el 96% de su producción se obtiene 
de la especie arábica. El objetivo de la investigación fue 
analizar las estrategias agrícolas que han implementado 
ante la variabilidad climática los cafeticultores en sus 
unidades de producción en el municipio de Huehuetla, 
Puebla, México.

1.1 Estrategias de adaptación en la cafeticultura 
ante la variabilidad climática
Se plantea que la política agrícola está transformando los 
territorios y las formas de producción de la cafeticultura 
(Orozco y López, 2007). Se plasma en el limitado apoyo 
a su producción y en su baja rentabilidad, en la liberación 
del mercado y en la caída de sus precios (Renard, 2010). 
Así, las grandes empresas pasaron a dominar los procesos 
de benefi ciado y canales de comercialización y mejoraron 
sus procesos de transformación (Martínez y Vargas, 
2013) y agregación de valor. Es por lo que coexisten los 
productores especializados y tecnifi cados que controlan 
globalmente el proceso productivo con el uso de 
nuevas variedades, y los pequeños productores con baja 
tecnología para la producción (Morales, 2013), capacidad 
fi nanciera y técnica para la adición de valor agregado a su 
café.

La variabilidad climática trae consigo el deterioro de 
la fertilidad del suelo (Baca et al., 2014). Otro efecto es la 
incidencia de plagas y enfermedades con el aumento de 
temperatura y disponibilidad de agua. Estos fenómenos 

afectan su productividad, además, de reducir la tierra 
adecuada para el cultivo de café en Brasil y México 
(Magrin et al., 2007). Con relación al efecto de la 
variabilidad climática en la producción de alimentos, se 
considera que los países menos vulnerables serán los que 
dispongan de un buen desarrollo tecnológico, mientras 
que los pequeños agricultores que trabajan en países en 
desarrollo tendrán una menor capacidad de adaptación 
(Carvajal, 2010).

Ante los fenómenos naturales y la política agrícola, 
los agricultores redujeron las labores en la preparación 
del terreno y el uso de insumos, aplicando tecnologías de 
menor costo y empleando menos mano de obra familiar y 
contratada (Alvarado et al., 2018). También incrementaron 
la superfi cie con variedades robusta, intensifi caron el 
café como monocultivo con variedades de porte bajo, 
en respuesta al brote de plagas y enfermedades, a las 
condiciones de producción cambiantes, a los precios 
volátiles del café verde y a los factores especulativos del 
mercado (Libert y Paz, 2018). En este contexto, se dan 
procesos de adaptación en los sistemas físicos, ecológicos 
y humanos que implican prácticas para reducir daños 
potenciales. 

Kurukulasuriya y Rosenthal (2013) argumentan 
que la adaptación del sector agrícola a los impactos 
climáticos responde a las condiciones cambiantes de los 
sistemas socioeconómicos y naturales; y comprenden 
respuestas tecnológicas, mejora en el acceso al crédito, el 
fortalecimiento de las instituciones locales y regionales, 
el acceso al mercado y asistencia técnica y seguros de 
cosechas [Grupo Intergubernamental de Expertos Sobre 
el Cambio Climático (IPCC), 2014]. En los cafeticultores 
se observa en el uso de técnicas agrícolas y una gestión 
sostenible de los recursos naturales y la identifi cación 
de cultivos alternativos en áreas que serán inadecuadas 
para su cultivo. En estas áreas, el manejo agronómico y la 
realización de inversiones para desarrollar su producción 
podría adaptarse para amortiguar los impactos del clima 
(Läderach et al., 2010). 

Entre las estrategias de adaptación a escala granja 
destacan la intensifi cación y diversifi cación de las 
actividades productivas, modifi cación de los periodos de 
siembra y cosecha, aplicación de fertilizantes y pesticidas, 
coberturas vegetales, renovación de cafetales con 
variedades resistentes a la roya, tecnifi cación de los cultivos, 
genotipos adoptados a condiciones de estrés, asociación 
de cultivos, cambio de nuevos cultivos, introducción y 
diversifi cación de árboles frutales, y comercialización 
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diferenciada, especies comerciales que puedan compensar 
sus bajos precios e insertarse en empleos no agrícolas y la 
migración (Kurukulasuriya y Rosenthal, 2013; Turbay et 
al., 2014). Otro factor lo componen los saberes y manejos 
tradicionales que generan estrategias para atenuar los 
altos precios en insumos hacia el combate de plagas y 
enfermedades (Lugo et al., 2018). 

Entonces, las estrategias adaptativas deben ser 
apropiadas para cada región y dependerán de la capacidad 
de los agricultores, en donde interviene el tipo propiedad, 
el acceso a los recursos fi nancieros, el nivel de habilidad 
técnica, tecnología, organización social y redes de apoyo, 
apoyo institucional y las condiciones del mercado, 
así como el nivel de educación, edad, género, etnia y 
conocimientos tradicionales (Nicholls et al., 2015). 

Se considera que en la generación de estrategias 
también infl uyen factores de índole político como el 
impulso del mercado de tierras, el Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá-T_MEC, así como los aspectos 
socioeconómicos como la migración laboral y las 
innovaciones tecnológicas que transforman los sistemas 
de producción rurales tradicionales (Campos et al., 2014). 
Por tanto, las estrategias deben permitir a los cafeticultores 
continuar la reproducción de sus agroecosistemas y 
reducir su vulnerabilidad ante la caída de los precios 
internacionales, contingencias ambientales y de sanidad 
vegetal, para garantizar tanto la producción de café como 
la reproducción de sus familias (Rosales et al., 2018). 

2. Metodología y ubicación del área de 
estudio
La investigación es un estudio que explica el cambio de 
las principales actividades agrícolas. Para ello se realizó un 
análisis mixto utilizando el método deductivo. Se utilizó 
la técnica del cuestionario, se capturó información sobre: 
a) características generales de los entrevistados (edad, 
sexo, escolaridad, idioma); b) información de la unidad de 
producción familiar (tipo propiedad, número de predios 
y superfi cie, tipo de cultivos, variedades de café, presencia 
de plagas y enfermedades, rendimiento y precio del café; 
manejo agronómico y percepción de cambios en el clima. 
Las preguntas fueron principalmente cerradas; también 
se manejaron con escala de Likert y de opción múltiple. 

Se defi nió el tamaño de la muestra mediante un 
muestreo simple aleatorio con una confi abilidad de 95%; 
se tomó como marco de muestreo el censo cafetalero 
del municipio de Huehuetla, Puebla. La ecuación para 

estimar el tamaño de muestra es presentada por Gómez 
(1979) y se especifi ca de la siguiente forma:

La población estuvo compuesta por 1.966 productores 
y una confi abilidad del 95% (1,96). Considerando una 
varianza de 0,302 y una precisión del 15% de la media. 
Sustituyendo los valores en la ecuación y agregando 
un 10% de seguridad, el tamaño de muestra fue de 108 
productores, que fueron seleccionados aleatoriamente. Se 
realizó un Índice de Manejo Tecnológico (IMT), (TABLA 

1); la ponderación de cada componente se efectuó con 
base en las variables descritas en el paquete tecnológico 
del café del estado de Puebla, generado por el Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP, 2017).

Para su análisis se aplicó la siguiente ecuación: 

Dónde:

TABLA 1. Estructuración del índice de manejo tecnológico. Fuente: 
elaboración propia con base en INIFAP (2017)
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El IMT maneja una escala que va de 0 a 1 y entre 
más cercano se encuentre de este último, mayor será el 
grado de manejo tecnológico. Se compararon dos grupos, 
los que continuarán (84) y los que no continuarán en la 
cafeticultura (24), para saber si existen diferencias entre 
variables sociales y agronómicas relacionadas con la 
permanencia o no en la agricultura. Para el análisis de la 
información se utilizó la prueba estadística no paramétricas 
de Chi-cuadrado (χ2) y la prueba estadística paramétricas 
de t de Student, ambas fueron utilizadas para comparar 
los dos grupos de cafeticultores. También se recurrió 
a la regresión logística, debido a que estos modelos 
contemplan datos obtenidos en estudios observacionales 
(Pregibon, 1981), cuando se tiene una variable respuesta 
de tipo binomial. 

El área de estudio tiene una extensión de 48 km2; se 
ubica en la sierra nororiente del estado de Puebla, entre los 
paralelos 20° 02’ y 20 10’ de latitud norte; los meridianos 
97° 35’ y 97° 40’ de longitud oeste; a una altitud entre 200 
y 1.100 msnm; su temperatura va de los 18 a 24°C y su 
precipitación oscila entre los 2.900 a 3.600 mm anuales 
[Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
2010], (FIGURA 1). Su población en 2015 era de 18.803 
personas, que representan el 0,3% de la población estatal; 
su principal actividad económica es la agropecuaria y 
forestal que generan el 66% de los empleos. El café y el 
maíz son los principales cultivos; ocupan, el 52,6% de la 
superfi cie del territorio municipal (INEGI, 2015).

El 85,1% de la población del municipio de Huehuetla 
se encuentra en situación de pobreza, ocupando el primer 
lugar a escala estatal. De este porcentaje, el 45,9% se 
encuentra en pobreza moderada y 39,1% en pobreza 

FIGURA 1.  Localización del municipio de Huehuetla, Puebla

extrema [Consejo Nacional de Población (CONAPO), 
2015].

3. Resultados y discusión
3.1 Estrategias de adaptación en la producción de 
café ante la variabilidad climática
En el municipio de estudio el manejo del café es realizado 
por hombres (95%), con una edad promedio de 55 años; 
estadísticamente no se encontró diferencia signifi cativa 
(t = -1,322; p= 0,189) entre los productores que 
continuarán (54 años) y los que no continuarán (58 años) 
en la cafeticultura. Este resultado es similar al reportado 
por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO, 2018) que indica que 
la edad promedio de los campesinos de México era de 56 
años. Sus estudios son de 5 años, los que continuarán en 
la cafeticultura tuvieron en promedio un mayor grado de 
estudios (5,5 años), que los que no continuarán (3,1 años). 

La FAO (2018) reporta que la escolaridad promedio 
de los jornaleros agrícolas en el país era de 5,9 años. 
Existe una fuerte relación entre producción de café y las 
personas indígenas, ya que el 50% de sus productores en 
el estado de Puebla pertenecen a los pueblos originarios 
(INIFAP, 2017). En el espacio de estudio, el 88,9% habla 
totonaca, el 8,3% español y náhuatl y prevalece una 
agricultura minifundista a pesar de que predomina la 
propiedad privada (66,7%); tienen en promedio 0,56 ha 
y la mayoría posee un predio. En este municipio pueden 
llegar a tener una superfi cie que varía de 0,25 a 5,0 ha 
(Martínez et al., 2017). 

El café es sensible a los cambios del clima y su impacto 
depende de la especie, de su manejo y de las características 
biofísicas del lugar (Viguera et al., 2017). En México, el 
96% de su producción se obtiene de la especie arábica, 
y de acuerdo con Díaz et al. (2013) requiere una altitud 
que va de los 600 a los 1.600 o incluso hasta 2.100 msnm; 
una temperatura promedio anual que oscila entre los 17 y 
los 23ºC, con una precipitación que varía desde 750 mm 
anuales hasta 3.000 mm. Huehuetla posee las condiciones 
agroecológicas óptimas para su cultivo. 

Sin embargo, la variabilidad climática agudiza los 
problemas de la cafeticultura. En este contexto, el 
97,2% percibió cambios en las condiciones del clima; 
argumentaron (44,4%) que en un día varió la temperatura. 
Los que permanecerán (15,5%) como los que no seguirán 
en esta actividad (50%) dijeron que hace más calor y que 
ello contribuyó a que decreciera la producción (40,7%). 
Entre los efectos mencionaron quemaduras sobre las 
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hojas del cafeto (30,6%) y el nulo desarrollo del fruto 
(22,2%), el amarillamiento y defoliación de la planta 
(13,9%). Rosenzweig et al. (2007) mencionan que los 
eventos extremos podrían impactar en la retención o caída 
de las hojas, en la floración y la maduración de frutos.

Por su parte, Jassogne et al. (2013) mencionan que 
las lluvias impredecibles hacen que el café fl orezca en 
varias ocasiones en el año, afectando la fi siología del 
cultivo. Los entrevistados mencionaron que las lluvias 
los impactaron a través de los deslaves (37%), daños a la 
infraestructura de transporte (27,8%) y la proliferación de 
plagas y enfermedades en los cultivos (18,5%). La mayoría 
(67,6%) mencionó que sus cafetales tuvieron plagas; los 
que continuarán tuvieron menos plagas (60,7%) que los 
que continuarán (91,7%). Entre las plagas se encontró 
la Broca (Hypothenemus hampei Ferrari) (64,8%) y Minador 
de la hoja (Leucoptera coffeella Guérin Méneville) (22,2%). 
La broca es la plaga que más perjudica a las variedades 
de café y sus pérdidas pueden ser del 30 a 35% de la 
producción [Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASICA), 2017].

En el caso de las enfermedades, el 74,1% dijo que 
estuvieron presentes en los cafetales; no se encontró 
diferencia estadística signifi cativa (x2= 0,014; p < 
0,907) entre el grupo que continuará (73,8%) y los que 
no continuarán (75%) en la agricultura. La principal 
enfermedad fue la roya (65,7%), Ojo de Gallo (Mycena 
citricolor Berkeley & Curtis) (39,8%) y Mancha de Hierro 
(Cercospora coffeicola Berk. y Cooke) (18,5%). Más del 
50% de los cafeticultores coincidió que la aparición 
de plagas (74,1%) y enfermedades (68,5%) se debe a 
la susceptibilidad de las variedades y a la variabilidad 
del clima. Avelino et al. (2015) mencionan que algunas 
anomalías meteorológicas fomentan el desarrollo de 
epidemias en el cafeto y que ello demuestra las carencias 
en investigación en las plantaciones de café. 

Ello implica conocer sus procesos de adaptación, ya 
que implica ajustes ecológicos, sociales y económicos por 
parte de las comunidades e instituciones en respuesta a los 
cambios en el clima (Pettengell, 2010). Ante enfermedades 
como la roya, han desarrollado estrategias como la 
renovación de cafetales con variedades resistentes (FAO, 
2015). En Huehuetla, el 80,6% utiliza variedades arábigas 
y variedades mejoradas; el porcentaje restante posee 
variedades arábigas. Los que continuarán en la agricultura 
(82,1%) han desarrollado más esta estrategia, que los que 
no continuarán. Entre las variedades arábigas que tienen 
plantadas esta Typica, Mundo Novo, Bourbón, Caturra, y 

Garnica (Zamarripa et al., 2013) y entre las mejoradas esta 
Costa Rica95, Oro Azteca y Marsellesa, las cuáles fueron 
introducidas en el año 2011. 

El cambio se explica por la propagación de variedades 
resistentes a la roya, por medio de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL), la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), (Henderson, 
2019) y empresas comercializadoras del grano (Saldaña, 
2017). En el municipio se han renovado en promedio 439,6 
plantas ha-1 con las nuevas variedades mencionadas. Los 
cafeticultores que continuarán renovaron en promedio 
511,1 plantas ha-1 y los que no continuarán 164,4 plantas 
ha-1. En el estado de Chiapas, en promedio renovaron 
entre 50 y 100 matas por hectárea para la producción de 
café orgánico (Cobo y Paz, 2009). 

La reconfi guración de sus actividades productivas 
está provocando que sus cafetales sean vulnerables 
a patógenos (Henderson, 2019). Los entrevistados 
disminuyeron el número de labores principalmente en el 
control fi tosanitario, de maleza y fertilización; cada una 
de ellas se realizó una sola vez en el ciclo agrícola, cuando 
el control de enfermedades debe realizarse tres veces al 
año, iniciando en el mes de mayo, ya que las primeras 
lesiones de la roya se presentan a inicios de las lluvias. El 
control de la broca se inicia en el periodo de lluvias (julio 
a septiembre) con dos aplicaciones, ya que en este lapso 
se desarrolla el fruto y se dan las condiciones favorables 
para su desarrollo. La fertilización se efectuó dentro del 
periodo recomendado, pero se realizó una vez al año 
(abril), y se debe aplicar tres veces, entre los meses de 
marzo a septiembre periodo de crecimiento de la planta. 
El control de maleza fue realizado en los primeros 20 
días de mayo y el deshije en la primera quincena de julio, 
ambas actividades presentan un promedio de 31 días de 
desplazamiento. 

De acuerdo con el paquete tecnológico para el cultivo de 
café, entre los cafeticultores existe un bajo IMT al obtener 
un valor promedio de 0.3 (TABLA 2), principalmente en el 
control de maleza, fertilización, control fi tosanitario, uso 
de variedades mejoradas, deshije y cosecha. Por grupos, 
los valores fueron similares, la mayoría presentó bajos 
índices, solo tres productores de los que continuarán 
presentaron un mayor IMT. Más del 60% realizó una vez 
el deshije y un corte al año y solamente presentan en su 
cafetal una variedad mejorada; el control fi tosanitario, de 
maleza y fertilización no fue realizado adecuadamente. 
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Los pocos productores que las efectuaron, las realizaron 
una vez al año, excepto el control de maleza, el 30% la 
llevó a cabo 2 veces al año y esta debe realizarse de 3 a 4 
veces y se debe aplicar 3 veces fertilizantes y fungicidas y 
2 veces el control de plagas para obtener un rendimiento 
de 1.200 kg/ha de café pergamino. 

Las condiciones climatológicas y la política agrícola 
explican en parte el bajo ÍMT, al dejar de recibir insumos 
y tecnología para su producción. Se observó que a partir 
de los años noventa, no se fertiliza adecuadamente, no 
se realiza la renovación y no se da mantenimiento a 
los cafetales (Henderson, 2019). La mayoría no utilizó 
fertilizantes químicos por sus altos precios (53,8%). El 
bajo ÍMT es similar al que prevalece en varias regiones 
del país, ya que no realizan el manejo adecuado de 
la fertilización, renovación y la gran mayoría tienen 
variedades susceptibles a la roya y presencia de broca 
(Martínez et al., 2017), refl ejándose en el bajo rendimiento 
del cultivo (964,4 kg/ha); estadísticamente no se encontró 
diferencia signifi cativa (t = -0,386; p= 0,700) entre los 
cafeticultores que continuarán (1021,7 kg/ha) y los que 
no continuarán (948.0 kg/ha) y fueron inferiores a los 
que obtuvieron en 2008 (1.577,6 kg/ha), a los logrados 
en el estado de Puebla (2,4 ton/ha) y a los conseguidos a 
escala nacional (1.400 kg/ha), [Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), 2019].

Esto confi rma que la producción va a la baja debido 
a problemas fi tosanitarios, densidad, manejo de la 
plantación y edad del cafetal, a una baja regulación de 
la sombra y a las condiciones del clima y suelo que son 
cambiantes (Villarreyna, 2016). Es por ello por lo que el 

23,1% decidió no seguir cultivando café, debido a que 
consideran que es un mal negocio y aporta pocos ingresos 
(52%). Existen distintos factores que se encuentran 
relacionados con la permanencia o no en la cafeticultura. 
Según el modelo de regresión logística aplicado a un 
grupo de diferentes variables ambientales, económicas, 
sociales y agronómicas de los productores de Huehuetla, 
se encontró que los entrevistados perciben que los 
efectos de los huracanes resultaron signifi cativos, lo que 
manifi esta que las variables ambientales inciden en la 
decisión de los productores a continuar con la agricultura 
(TABLA 3).

García et al. (2009) señalan que el sector agropecuario 
fue uno de los sectores con más siniestros a causa del 
huracán Dean, ocurrido en el año 2007 sobre la región 
nororiental de Puebla. El maíz, el café, plátano y avena 
fueron los más afectados. Ante este panorama, los 
productores (47,2%) han optado por tener cultivos 
intercalados entre sus cafetales; los que continuarán en la 
cafeticultura practican un poco menos la diversifi cación 
de cultivos (50%) en comparación con los que no 
continuarán en la agricultura (62,5%). Lo intercalan con 
la pimienta (34,3%), con frutales como el zapote, mamey, 
naranja, plátano, mandarina y litchi (4,6%). También lo 
intercalan con maíz-frijol, quelites y cultivos silvestres 
como el chiltepín, y yuca y el 96,3% tiene árboles de 
sombra como los maderables (78,8%) -chalahuite, cedro 
blanco y rosado.

Este tipo de árboles mitigan los cambios extremos 
en el clima, además ofrecen la posibilidad de mejorar los 
servicios ecosistémicos, sin reducir la producción de café 

TABLA 2. Índice de Manejo Tecnológico (IMT) de cafeticultores en Huehuetla, Puebla. Fuente: elaboración 
propia con base en datos de encuesta, 2018

TABLA 3. Estimadores del modelo de regresión logística con el método de selección por pasos hacia 
adelante (Wald). Fuente: elaboración propia a partir de datos de encuesta, 2018
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(Cerda et al., 2015). Estos resultados son muy similares 
a otras zonas cafetaleras de México (Tomas et al., 2018) 
y estas prácticas agrícolas contribuyen a no depender 
solo del café, que pone en riesgo su subsistencia. Estos 
sistemas de producción son una estrategia para generar 
recursos económicos y disponibilidad de alimento 
(Robles, 2018). Se puede decir que ante la baja rentabilidad 
de la producción de café producto de la política agrícola y 
cambio climático los productores han diseñado estrategias 
que le permiten subsistir. 

4. Conclusiones
Se puede decir que la cafeticultura en el espacio de 
estudio es practicada por personas indígenas con bajos 
niveles de escolaridad, caracterizándose por ser de corte 
minifundista y no son benefi ciados por las políticas 
públicas. Ello se refl eja en los altos costos de los insumos 
y los bajos precios del café que desincentiva el incremento 
de la producción, ya que obligan a los cafeticultores a 
aplicar lo necesario y no lo recomendado por los paquetes 
tecnológicos generados para el estado de Puebla. Se puede 
decir que se han reducido las labores agrícolas y ello ha 
conllevado a una baja productividad y a tener altos índices 
de pobreza.

Se encontró que además de la política agrícola existen 
diversos factores que se integran al fenómeno de la 
variabilidad climática que hacen que sus cafetales queden 
expuestos a daños provocados por plagas y enfermedades, 
como la broca y la roya, incidiendo en la baja producción 
del cultivo, por lo que la percepción de los cambios en el 
clima cobra importancia para entender los procesos de 
adaptación de los agricultores en sus parcelas. Se puede 
decir que las características de los cafeticultores, su baja 
escolaridad, así como sus bajos rendimientos e ingresos 
recibidos por su café, son factores socioeconómicos 
que inciden para que tengan un bajo Índice de Manejo 
Tecnológico.

Entre las principales estrategias de adaptación en el 
municipio se encontró la reducción o modifi cación de 
su calendario de labores agrícolas, principalmente, el 
control de malezas, control fi tosanitario y deshije. En 
el caso del control fi tosanitario, una de las estrategias 
utilizadas por los productores es el uso de variedades 
mejoradas. También están generando estrategias agrícolas 
como la siembra de otros cultivos para la obtención de 
ingresos extra y alimento y uso de árboles de sombra que 
constituyen alternativas para disminuir su vulnerabilidad 
ante la variabilidad climática. 
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