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RESUMEN

A nivel global, la apertura de los mercados presen-
ta un desafío para los países, especialmente para el 
sector cafetalero, donde el café se comercializa como 
un commodity en la bolsa de valores, así como en ni-
chos de mercado especializados. Sin embargo, en el 
Perú, los pequeños productores y exportadores de 
café se enfrentan a grandes desafíos para alcanzar 
competitividad en el mercado internacional. En esta 
investigación se realiza un análisis del sector cafeta-
lero peruano para identificar los elementos claves que 
permitan su desarrollo y sostenibilidad, ya que es ne-
cesario que se desarrolle ventajas tanto comparativas 
como competitivas, lo que requiere la identificación de 
una agrocadena, impulsadas por las políticas públi-
cas sostenibles, que a su vez impacten en la mejora 
de la producción y productividad, y de este modo se 
obtengan precios de venta adecuados para garantizar 
la sostenibilidad del sector cafetalero peruano, princi-
palmente de sus pequeños productores. Finalmente, 
se encuentra que para este sector productivo se debe 
promover la producción de cafés considerados espe-
ciales complementario a las certificaciones, así como 
fortalecer la asociatividad, generar y desarrollar tecno-
logías de producción y posproducción, entre otras.
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ABSTRACT

At a global level, the opening of markets implies a cha-
llenge for countries, especially for the coffee sector, 
where coffee is traded as a commodity on the stock 
exchange, as well as in specialized niche markets. 
However, in Peru, small coffee producers and expor-
ters face great challenges to achieve competitiveness 
in the international market. In this paper, an analysis 
of the Peruvian coffee sector is carried out to identify 
the key elements that allow its development and sustai-
nability, since it is necessary to develop both compa-
rative and competitive advantages, which requires the 
identification of an agricultural chain, driven by public 
policies sustainable, which in turn have an impact on 
the improvement of production and productivity, and 
thus obtain adequate sales prices to guarantee the 
sustainability of the Peruvian coffee sector, mainly of its 
small producers. Finally, it is found that for this producti-
ve sector the production of coffees considered special 
should be promoted, complementary to the certifica-
tions, as well as strengthening associativity, generating 
and developing production and post-production tech-
nologies, among others.
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INTRODUCCIÓN
El café es uno de los commodities de la agricultura 
comercializado en el mercado internacional, ha tenido 
un crecimiento de alrededor 23% en los últimos años, 
donde los principales productores y exportadores 
son Brasil, Vietnam y Colombia los cuales significan 
un 62% de la producción mundial; este producto des-
de el punto de vista comercial puede analizarse en 3 
grandes segmentos: café convencional o maistream, 
café certificado y café especial o gourmet (Cámara 
Peruana del Café y del Cacao, 2017). 

Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
(MIDAGRI), el café en el Perú en un producto princi-
pal de agro exportación tradicional, y representa alre-
dedor del 6% del área agrícola nacional. El 99% del 
café peruano se exporta, y entre los segmentos de 
comercialización se puede diferenciar convencional 
con 87,8%, café certificado con 9,8% y café especial 
o gourmet con 2,4% (Cámara Peruana del Café y del 
Cacao, 2017). Actualmente, el café es considerado 
el producto bandera de la agroexportación peruana.

Según la International Coffee Organization (ICO), el 
Perú es relativamente pequeño productor y expor-
tador de café en el mundo, además de componer-
se mayoritariamente por pequeños productores, con 
áreas de cultivo entre 1 a 5 hectáreas en promedio 
y un nivel tecnológico bajo (Diaz & Carmen, 2017). 
Sin embargo, el Perú ha logrado posicionarse como 
el cuarto país exportador de cafés certificados en el 
mundo (Cámara Peruana del Café y del Cacao, 2017), 
aunque la proporción de estos tipos de café es muy 
pequeña y más aún cuando el café certificado por 
el incremento que tiene en sus costos de producción 
(Poudel, et al., 2015) no asegura necesariamente una 
mayor rentabilidad (Beuchelt & Zeller, 2011) siendo 
muy sensible a la caída de los precios internacionales 
(Dilas, et al., 2020).

En este sentido, es importante el desafío para que el 
sector cafetalero peruano alcance competitividad en 
el mercado internacional del café, ya que al no ser un 
país gran exportador como Brasil no tienen posibili-
dad de impactar en el precio internacional del café. 
Por ello, será importante poner especial atención al 
en las ventajas competitivas y ventajas comparativas, 
pudiendo estas crearse o desarrollarse por los paises 
en industrias específicas como puede ser el caso del 
café peruano (Porter, 2007).

Por tanto, el presente documento se propone como 
objetivo identificar oportunidades de competitividad 
para el sector cafetalero peruano. Para ello se realizó 
una búsqueda y sistematización bibliográfica sobre 
información que permitió responder al objetivo plan-
teado, entre las principales bases de datos consulta-
das se tiene SciElo, Scopus, SpringerLink, así como 
documentos de entidades nacionales e internaciona-
les, y tesis.

DESARROLLO

Según la ICO, el Perú se ubica entre los 10 producto-
res exportadores de café en el mundo, para el 2019 
representó el 2,3%, siendo el principal productor y 
exportador el Brasil. En el Perú, según información 
de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (SUNAT) durante los úl-
timos 15 años el café se ha ubicado alrededor del 
puesto 8 de las principales subpartidas nacionales 
de productos exportados, puntualmente la subparti-
da “Los demás cafés sin tostar, sin decafeinar”, con 
un incremento en el quinquenio 2015-2019 respecto 
del quinquenio 2005-2009, y un pico máximo el año 
2011 luego un descenso, como se muestra en la fi-
gura 1. Este descenso estaría originado por la caída 
de precios en el mercado internacional y los efectos 
devastadores de la roya amarilla (Hemileia vastatrix) 
(Diaz & Carmen, 2017). El café en el Perú es princi-
palmente acopiado y exportado por empresas en un 
68% y otro 32% es exportado por organizaciones de 
productores (Asociaciones y Cooperativas), aunque 
esta distribución ha ido cambiando a favor de la orga-
nización que en los últimos años han incrementado su 
participación en exportaciones, registrándose para el 
2019 unas 110 organizaciones cafetaleras exportado-
ras (Perú. [Junta Nacional del Café, 2020).
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Figura 1. Evolución de las exportaciones de café peruano entre 
los años 2005 – 2019.El consumo promedio percápita de café 
en el mundo es de 4.5 kg de café por año, entre los 5 princi-
pales compradores (importadores) se tiene a Estados Unidos, 
Alemania, Italia, Japón, Bélgica que representan alrededor del 
55% de participación. Así, el café peruano se exporta principal-
mente a Estados Unidos y Alemania, un 52% de la exportación 
nacional a estos 2 paises, otros paises de interés para el café 
peruano es el mercado asiático, entre ellos Japón donde el Perú 
es exportador menor, sin embargo, es un mercado potencial para 
cafés especiales o gourmet. Otro mercado interesante es la China, 
quienes han mostrado creciente interés por el café peruano. Si 
bien el café se produce en gran parte del territorio peruano, más 
del 90% de la producción se da en las regiones de Junín, San 
Martín, Cajamarca, Cusco, Amazonas y Huánuco, producto de 
lo cual se identifica unos 5 nodos o clústers del café: Amazonas, 
Cajamarca, San Martín, Junín y Cusco, en estos nodos cafetale-
ros interactúan diversos actores (Cámara Peruana del Café y del 
Cacao, 2017; Diaz & Carmen, 2017). 
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Es importante señalar que el Perú, posee una exce-
lente variedad de cafés de alta calidad que se expor-
tan al exterior con precios regulados por mercados 
internacionales

Se han identificado limitaciones que pueden cons-
tituirse en desventajas competitivas, entre ellas: la 
fragmentación de la tierra, la baja capacidad organi-
zativa, los problemas de saneamiento de los terrenos, 
la deforestación, deficiente sistema de administración 
del agro, entre otras (Marquardt, et al., 2019). Por otro 
lado, el peruano no es consumidor del producto in-
terno del café lo cual torna esta relación productor- 
consumidor débil. Asimismo, Díaz & Carmen (2017), 
señalan que tanto los productores como los gremios 
presentan un costo menor que la producción y que 
esto es producto del débil desarrollo social, econó-
mico y ambiental de las zonas donde se produce el 
café debido a que siguen en situación de pobreza y 
pobreza extrema. Aún con la producción y exporta-
ción de cafés certificados se ha podido mejorar esta 
situación, como suele pasar también en otros paises 
productores (Beuchelt & Zeller, 2011). 

Así, parte de estas limitaciones son identificadas cla-
ramente en el sector cafetalero peruano, siendo así 
que a nivel nacional el 85% de las unidades produc-
tivas son muy pequeñas, entre 1 a 5 hectáreas y pro-
medios de producción por hectárea de 12-14 quinta-
les/hectárea , promedios que se mantienen históricos 
por años y no ha logrado superarse (Rice, 2011; Díaz 
& Carmen, 2017). Sin embargo, esta producción po-
dría bordear los 40 quintales/hectárea con tecnología 
y manejo adecuado.

De otro lado, en las campañas 2012-2013, según el 
Plan Nacional de Renovación de Cafetales, se tuvo 
los efectos devastadores de la roya amarilla del ca-
feto (Hemileia vastatrix) con niveles de afectación de 
hasta 60%, esto mermó los volúmenes exportables 
y sigue siendo un problema latente a resolver. Cabe 
precisar que con la reducción de la producción y la 
baja de los precios del café en el mercado internacio-
nal, los productores cafetaleros se ven afectados con 
la falta de recursos necesarios para combatir la enfer-
medad o tomar medidas preventivas (Subit Lamí, et 
al., 2020). Ante ello, el estado peruano implementó en 
el 2013 el Plan Nacional de Acción de Reducción de 
La Incidencia y Severidad de La “Roya Amarilla Del 
Cafeto” Hemileia Vastatrix (Resolución Ministerial N° 
0293-2013-MINAGRI) para contrarrestar esta enfer-
medad, a partir del cual también se da énfasis a otras 
políticas en el sector cafetalero como al Plan Nacional 
de Acción del Café Peruano (Decreto Supremo N° 
010-2019-MINAGRI).

En cuanto a la capacidad organizativa, si bien el 
sector cafetalero en el Perú es uno de los sectores 
agrarios que más ha avanzado en la conformación de 
organizaciones, como Asociaciones o Cooperativas, 

registrándose al menos unas 110 organizaciones cafe-
taleras exportadoras de café, según la Junta Nacional 
del Café en Perú. Sin embargo, según la Sociedad de 
Comercio Exterior del Perú (COMEXPERU) se calcula 
que sólo un 20% a 30% de los cafetaleros estaría en 
una organización cafetalera.

A nivel tecnológico, se ha identificado que existen 
fuertes limitaciones en el sector cafetalero peruano, 
es así que de los fondos captados por este sector 
para proyectos entre los años 2001-2015 sólo el 18% 
fue para proyectos de Investigación, Desarrollo e 
Innovación y la mayor parte (82%) fue para otras ac-
tividades (Dilas Jiménez & Cernaqué Miranda, 2017). 
El Perú no cuenta con variedades de café mejora-
das propias, se conoce que el Instituto Nacional de 
Innovación Agraria (INIA) tiene varios proyectos para 
obtener variedades de alta calidad y resistentes a 
plagas y enfermedades pero que esto podría tomar 
entre 20 a 30 años. Otra debilidad importante que se 
prioriza como una oportunidad de innovación tecno-
lógica adaptable a las condiciones del sector cafeta-
lero peruano es la tecnología de secado. 

Uno de los aspectos más saltantes de avance en el 
sector cafetalero peruano es la conformación de orga-
nizaciones de cafetaleros, como ya se indicó, al cierre 
2019 se registró más de una centena de organizacio-
nes exportadoras de café, sin embargo, no existe un 
inventario completo de organizaciones cafetaleras en 
actividad, pero es sabido que existe otro gran número 
de nuevas organizaciones, muchas de estas confor-
madas con el apoyo del estado en estos últimos años 
con el apoyo del programa AGROIDEAS. Este movi-
miento organizacional, se comporta como un nuevo 
modelo después de la decadencia que tuvieron las 
Cooperativas Agrarias Cafetaleras creadas en los 70s 
y que casi desaparecieron para el año 2000 por diver-
sos problemas. Asimismo, a nivel nacional se tienen 
2 organizaciones de nivel mayor, la Junta Nacional 
del Café que según lo precisa su portal web agrupa 
unas 56 organizaciones de cafetaleros y la Cámara 
Peruana del Café y del Cacao que agrupa principal-
mente empresas cafetaleras.

Vinculado al avance organizacional del sector cafe-
talero peruano, se ha tenido un incremento paulati-
no de los cafés certificados, lo cual ha sido crucial 
para la internacionalización de un producto (Botello 
Peñaloza, 2016:74), en este caso el ingreso del café 
peruano a nichos de mercado. Estos sellos o certifi-
caciones son promovidos por los principales importa-
dores para el cumplimiento de lineamientos sociales y 
ambientales, en el café peruano se identifican princi-
palmente UTZ Certified, Fairtrade, Rainforest Alliance, 
Orgánico, Starbucks, entre otras en menor proporción 
(Cámara Peruana del Café y del Cacao, 2017); siendo 
el sello orgánico el más promovido, lo que ha permi-
tido que el Perú sea después de México el segundo 
exportador mundial en este tipo de cafés, aunque, es 
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importante no perder de vista que esto no necesa-
riamente podría estar asegurando una rentabilidad 
mayor que el café convencional para el pequeño pro-
ductor (Dilas, et al., 2020), ya que en general los cafés 
certificados generan mayores costos de producción 
(Beuchelt & Zeller, 2011; Poudel, et al., 2015)respec-
tively. Scores for farms operating under constant re-
turn to scale (CRS pero si son ambientalmente sos-
tenibles. Ahora bien, resulta importante destacar que 
el ingreso del café peruano a nichos de mercado ha 
hecho que sea necesario mejorar la calidad, según la 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación 
y el Turismo (PROMPERU) a partir del 2011 el café 
peruano ha logrado tener presencia en las competen-
cias internacionales de cafés especiales o gourmet, 
pero en los últimos 5 años ya se han establecido com-
petencias nacionales, cuyos ganadores subastan su 
producto a importadores internacionales obteniendo 
precios muy por encima del precio de bolsa, así en 
el concurso 2020 se vendieron hasta en 51 US$ por 
libra en subasta organizada por la Alliance for Coffee 
Excellence (ACE). Se consideran cafés especiales de 
excelencia aquellos cafés con puntaje en taza mayo-
res a 84 puntos en la escala de la Specialty Coffee 
Association (SCA antes SCAA).

Según Porter (2007), las naciones pueden desarrollar 
lo que él denomina el diamante de la ventaja nacional 
basado en cuatro cualidades: 1) condiciones de los 
factores; 2) condiciones de la demanda; 3) estrategia, 
estructura y rivalidad de las empresas. Para el desa-
rrollo de estas condiciones, un país debe desarrollar 
sus ventajas comparativas e identificar y desarrollar 
sus ventajas competitivas. Coyunturalmente la pan-
demia del SARS-COV-2 ha creado las condiciones 
con la adopción de nuevas tecnologías que se cons-
tituyen en herramientas para la competitividad fren-
te a un mercado globalizado. En ese sentido, cada 
vez más los clientes están mejor informados y como 
tal, más exigentes por tanto requieren productos más 
especializados lo cual se constituye en un bolsón de 
oportunidades que puede aprovecharse a través del 
comercio electrónico (e-commerce) por estas peque-
ñas empresas, emprendedores y organizaciones de 
productores.

Así, un país puede desarrollar sus ventajas compara-
tivas especializándose en las actividades que tiene 
mayores ventajas, es decir en: su capacidad producti-
va, trabajo, capital, recursos naturales, entre otros; así 
también puede crear y desarrollar ventajas competi-
tivas a través de su política económica, desarrollo de 
infraestructura, gestión de sus recursos, creación de 
un ambiente competitivo, fomento de la innovación, 
gestión de procesos y procedimientos eficientes.

En base a ello, el Perú tienen ventajas comparativas 
que puede desarrollar, entre estas se puede promo-
ver el incremento de productores que producen ca-
fés especiales o gourmet, ya que se cuenta con gran 

parte de parcelas ubicadas a más de 1200 msnm 
(Nahuamel, 2018), siendo que a mayor altura, ayuda 
de manera natural a obtener cafés de mayor calidad 
en taza (Worku, et al., 2018), además de complemen-
tar con el desarrollo e implementación de tecnologías 
de procesamiento poscosecha, como tratamientos 
especiales para realizar la fermentación como un 
subproceso clave (Ribeiro, et al., 2017) y sus ajus-
tes y precisiones según estrato altitudinal donde se 
hace el procesamiento (Bodner, et al., 2019), también 
tecnologías de secado, así como consideraciones es-
peciales para el empaque y almacenamiento (Borém, 
et al., 2013)flavor and aroma of green coffee beans 
stored after 12 months. The coffees were evaluated 
by a sensory panel composed of 13 tasters who were 
judges certified by the Specialty Coffee Association 
of America and who operate commercially in various 
coffee-producing regions of Brazil. The evaluation 
consisted of a 2 × 2 factorial design with three repli-
cates, two storage conditions (hermetic big-bags with 
and without CO2 injection, i.e., a modified atmosphere 
and a controlled atmosphere, respectively, entre otras 
buenas prácticas durante el cultivo y cosecha. 

Entre las ventajas competitivas se pueden crear o 
desarrollar las siguientes: 1) Promover el desarrollo 
de tecnologías de fertilización y control de plagas y 
enfermedades adaptables a la producción orgánica, 
de modo que permita mejorar su rentabilidad (Dilas-
Jiménez, et al., 2020); 2) promover la asociatividad y la 
conformación de redes de organizaciones que permi-
ta tener grandes volúmenes de acopio de café a fin de 
tener mayor capacidad de negociación en el mercado 
internacional, tal como el caso de la Cooperativa Sol 
& Café y la Cooperativa CENFROCAFE en Cajamarca 
que se han ubicado entre los principales exportado-
res de café peruano, para ello debería haber apoyo de 
las entidades públicas y el trabajo en alianza con en-
tidades privadas (Oelofse, et al., 2010); 3)Conservar 
y fortalecer las actividades de certificación de los 
cafetales ya que esto es una condicionante para la 
internacionalización y el acceso a nichos de mercado 
(Botello Peñaloza, 2016), sin embargo, deberá com-
plementarse con el trabajo para la obtención de cafés 
especiales de excelencia ya que estos darán el plus 
de precio diferenciado para el pequeño productor; 4) 
al ser el café el principal producto de agroexportación 
peruano necesita tener una institución dedicada a la 
generación de conocimiento y tecnologías propias 
para este cultivo, así como innovaciones para crear 
valor, por ello, es estratégico apoyar iniciativas como 
la impulsadas por el Gobierno Regional de Junín para 
crear el Instituto del Café que contaría con 8 labora-
torios especializados, lo cual se complementaría con 
la implementación del PNA-café a través del Consejo 
Nacional del Café (CNC), todo ello a fin de permitir 
la generación o adaptación de variedades mejoradas 
propias para el Perú, técnicas de manejo productivo 
y posproductivo, entre otras ; 5) fortalecer los nodos 
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o clúster de café identificados en el norte, este, cen-
tro y sur del país, de modo que lleguen a funcionar 
como Sistemas Locales de Innovación, abriendo lu-
gar al desarrollo de la Agroindustria Rural desarro-
llando posibilidad para la exportación de café tostado 
que apunte hacia las denominadas coffee houses o 
coffee bars, y facilidad para la implementación enfo-
ques territoriales como los Sistemas Agroalimentarios 
Localizados (SIAL) como herramientas de desarrollo 
sostenible (Correa, et al., 2006; Fournier & Muchnik, 
2012).

CONCLUSIONES

El Perú para ir logrando un posicionamiento en un 
mercado competitivo y global como es el sector ca-
fetalero, debe desarrollar en primer lugar, ventajas 
comparativas que promuevan la producción de ca-
fés especiales de excelencia adaptable a la pequeña 
agricultura y condiciones del país, así como la adop-
ción de tecnologías para organización y pequeños 
productores y herramientas para la comercialización 
de sus productos haciendo uso del e-commerce; en 
segundo lugar, las ventajas competitivas a través del 
desarrollo de tecnologías de fertilización y control de 
plagas y enfermedades, principalmente para cultivos 
orgánicos; en tercer lugar, promover y fortalecer la 
asociatividad de los productores para el manejo de 
la certificación de cafetales complementario a la pro-
ducción de cafés especiales y finalmente, fortalecer 
los nodos o clúster de café como sistemas locales de 
innovación a través de la implementación de herra-
mientas estratégicas como el enfoque SIAL.
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