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SUMMARY 

Background. The coffee production in Veracruz state is important in the economic, social, cultural, and environmental 

sectors, mainly for the small producers who are dedicated to this activity. However, this sector has different problems 

that have generated its stagnation or abandonment, some of these are caused by the effects of climate change, coupled 

with the inadequate management of coffee agroecosystems that favor deforestation, low biodiversity and the 

elimination of natural enemies of pest organisms. Objective. To assess the perception of small coffee producers about 

the relationship among flowering, pests and climate change in Sabanas, Veracruz. Methodology. Eleven producers 

were interviewed through a questionnaire with open questions that allowed them to state how they perceive coffee 

flowering, pest problems, climate change and how they relate to each other. Results.  The main problems they 

mentioned are pests, drought, and delayed flowering. The main pests they mention are rust, nematodes, and the berry 

borer, and they also indicate the presence of the coffee stem borer, which they had not previously observed. Finally, 

they perceive that herbicides, deforestation and pollution negatively affect their agroecosystems. Implications. The 

work suggests carrying out monitoring in the study area and/or surrounding areas to know the dynamics and 

distribution of the pests present in the crop. Conclusion. Small producers relate the increase in severity and the 

occurrence of new pests with climate change. In addition, they observe that changes in temperature and precipitation 

influence the delay in flowering and generate certain stress in the plantations, which they consider it is aggravated by 

practices such as the application of herbicides and the removal of shade trees. 

Key words: Coffea arabica; incidence; production. 

 

RESUMEN 

Antecedentes. La producción de café en el estado de Veracruz tiene importancia en los ámbitos económico, social, 

cultural y ambiental, principalmente para los pequeños productores que se dedican a esta actividad. Sin embargo, este 

sector tiene distintos problemas que han generado su estancamiento o abandono, algunos de éstos son propiciados por 

efectos del cambio climático, aunado al manejo inadecuado de los agroecosistemas cafetaleros que favorecen la 

deforestación, la poca biodiversidad y la eliminación de enemigos naturales de organismos plaga. Objetivo. Valorar 

la percepción de pequeños productores cafetaleros sobre la relación entre la floración, presencia de plagas y el cambio 

climático en la localidad de Sabanas, Veracruz. Metodología. Se entrevistaron a 11 productores mediante un 

cuestionario con preguntas abiertas que les permitió enunciar cómo perciben los problemas de la floración, presencia 

de plagas, el cambio climático y cómo los relacionan entre sí. Resultados. las principales problemáticas que 

mencionaron son las plagas, la sequía y el desfase de la floración. Las principales plagas que mencionan son la roya, 

los nematodos y la broca, además indican la presencia del barrenador del tallo del café, el cual antes no habían 

observado. Finalmente perciben que los herbicidas, la deforestación y la contaminación afectan de forma negativa sus 

agroecosistemas. Implicaciones. El trabajo sugiere realizar monitoreos en la zona de estudio y/o aledañas para conocer 

la dinámica y distribución de las plagas presentes en el cultivo. Conclusión. Los pequeños productores relacionan el 
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aumento de severidad y la ocurrencia de nuevas plagas con el cambio climático, además, observan que los cambios en 

la temperatura y precipitación influyen en el desfase de la floración y genera cierto estrés en las plantaciones, el cual, 

consideran que se agrava con prácticas como aplicación de herbicidas y eliminación de árboles de sombra. 

Palabras clave: Coffea arabica; incidencia; producción. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo de café (Coffea arabica L.) es importante a 

nivel mundial y es uno de los principales productos 

comercializados en el mercado internacional (Quintero 

y Rosales, 2014). Actualmente, México es el undécimo 

país productor de café en el mundo (FAOSTAT, 

2018). A nivel nacional, Veracruz es la segunda 

entidad con más producción de café (229 849.02 t) y 

Huatusco, municipio de este estado, se encuentra entre 

los primeros cinco municipios con mayor producción 

(10 980 t) a nivel estatal (SIAP, 2021). La caficultura 

es muy importante en el municipio de Huatusco, ya que 

la producción de este cultivo genera empleos de forma 

directa o indirecta y es una de las principales fuentes 

de ingreso de los habitantes de la zona (Escamilla et 

al., 2005; Rodríguez-Hernández et al., 2016). De 

acuerdo con Rojas-Herrera y Olguín-Pérez (2018), 

existen aproximadamente 24 cooperativas cafetaleras 

activas en el municipio de Huatusco y también existe 

la presencia de empresas y/o acaparadores de café 

como AMSA, Café ARESCA, Cafés Tomari, Don 

Pepe Coffee, Expogranos Mexicanos y La Laja, lo que 

demuestra la importancia económica y social que 

genera esta actividad agrícola en la zona (Hernández, 

2022). Sin embargo, este sector enfrenta diversas 

problemáticas que han propiciado su estancamiento, 

disminución y/o abandono, tales como precios bajos, 

disminución en rendimiento, escasa tecnología, falta 

de financiamiento, inexistencia de asesoría técnica o 

capacitación, aumento de migración, falta de 

organización entre productores, alta participación de 

intermediarios; además, efectos generados por el 

cambio climático, como el aumento de plagas 

(Santiago-Santiago et al., 2020; Rodríguez-Hernández 

et al., 2016; Nava-Tablada, 2012). 

 

El cambio climático (CC) hace referencia a cambios 

que surgen en ciertas características del clima, tales 

como la temperatura, precipitación y las rutas de las 

tormentas (Díaz, 2012). Algunos efectos del CC en la 

zona central del estado de Veracruz han sido las 

heladas, lluvias torrenciales, granizo, fuertes vientos y 

ondas de calor más intensas (Parada-Molina et al., 

2019). Aunado a lo anterior, las estaciones 

meteorológicas de Coatepec y Briones han mostrado 

cambios en el patrón de la lluvia, reportando con 

mayor frecuencia la cantidad de eventos tormentosos, 

lo que provoca que llueva más en menos tiempo. En 

cuanto a la temperatura, se reporta un aumento 

significativo en las diferentes temporadas del año, lo 

que impacta en la fenología del cultivo (Parada-Molina 

et al., 2021); esto se debe a que el aumento de 

temperatura y escasez de humedad pueden limitar el 

crecimiento de la planta, afectar la floración y el 

proceso de desarrollo y maduración de frutos (Pham et 

al., 2019). Dichos efectos de las condiciones 

climáticas tienen un impacto negativo directo en el 

rendimiento del cultivo (Tavares et al., 2018). 

Asimismo, algunos estudios han reportado que el CC 

aumentará la propagación de plagas, lo que ocasionará 

a su vez pérdida o reducción de rendimientos, baja 

calidad de las cosechas, aumento de costos de 

producción y grandes pérdidas económicas 

complicando aún más, la situación actual de los 

pequeños productores (Guerrero-Carrera et al., 2020; 

Granados et al., 2014).  

 

Existen diversos problemas fitosanitarios en el cultivo 

de café, los principales son la broca (Hypothenemus 

hampei Ferrari), la roya (Hemileia vastatrix Berkeley 

& Broome) y los nematodos (Meloidogyne sp.) 

(Garambel-Acurio et al., 2022). La broca y la roya del 

café se reportaron en México en 1978 y 1981 

respectivamente, ambas plagas en el estado de Chiapas 

(Pérez et al., 2023; Henderson, 2019). Por su parte, 

Santiago-Hernández et al. (2023) mencionan que se 

pueden presentar infestaciones de broca hasta en un 60 

%, ocasionando pérdidas del 80 % en cuanto a 

rendimientos. En este sentido, Sánchez et al. (2018) 

reportaron que algunos productores consideran que ha 

incrementado el daño por la broca del café debido a la 

variabilidad climática. Asimismo, Torres et al. (2020) 

mencionan que el efecto del brote de la roya del café 

aumentó debido al incremento en 1 °C en la zona 

montañosa donde se cultiva café.  

 

Las alteraciones climáticas, aunadas a la tala de árboles 

de sombra, provocan el debilitamiento de las plantas lo 

que las vuelve más susceptibles al daño de diversas 

plagas (Magrach y Ghazoul, 2015; Jaramillo et al., 

2013). Conocer la percepción de los productores sobre 

temas que afecten o beneficien el rendimiento y 

calidad de sus cultivos, permite entender la toma de 

decisiones relacionadas con el manejo del cultivo, 

insumos utilizados, continuar o no con el cultivo o 

incluso abandonar la actividad agrícola (Jaramillo-

Villanueva et al., 2022; Navas, 2022). También 

conocer la percepción de los productores con respecto 

al CC, nos permite registrar los conocimientos y la 

adaptabilidad que han ido desarrollando ante la 

presencia de bajas y altas temperaturas, sequías y 

vientos extremos (Jezeer et al., 2019). A pesar de la 

importancia de la zona cafetalera del estado de 

Veracruz, hay pocos estudios sobre la percepción de 

pequeños productores sobre el efecto del CC en el 

cultivo. Por ello, el objetivo de este trabajo es valorar 

la percepción de pequeños productores cafetaleros 
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sobre la relación entre la floración, presencia de plagas 

y el cambio climático en la localidad de Sabanas, 

Veracruz. La información obtenida permitirá conocer 

la realidad que viven los pequeños productores ante los 

efectos del cambio climático y con ello poder crear 

iniciativas que contribuyan a mejorar los sistemas de 

producción.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Zona de estudio 

 

El estudio se desarrolló con pequeños productores de 

café de la localidad de Sabanas, perteneciente al 

municipio de Huatusco (Figura 1). El municipio se 

ubica entre los paralelos 19° 04’ y 19° 13’ de latitud 

norte; los meridianos 96° 41’ y 97° 04’ de longitud 

oeste; altitud entre 400 y 2 000 m. El 52.18 % del uso 

del suelo está destinado para la agricultura, 

principalmente para café, maíz en grano y caña de 

azúcar. Su vegetación está constituida por un 25.12 % 

de pastizales, 16.62 % de bosque y 3.11 % de selva 

(Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal, 2019). 

 

 
Figura 1. Mapa de ubicación del área de estudio 

(Sabanas, Huatusco, Veracruz, México).  

 

 

Instrumento 

 

Se elaboró un cuestionario a partir de un marco teórico 

que abordó los conceptos de percepción y la relación 

entre cambio climático y plagas. El instrumento constó 

de dos secciones, 1) donde se extrajo información 

general del productor y datos del cultivo, y 2) presencia 

de plagas en su cultivo, percepción y problemas 

ocasionados por el cambio climático. El cuestionario 

contó con preguntas abiertas que permitieron a los 

productores expresar cómo perciben los problemas de 

las plagas, el cambio climático y cómo los relacionan 

entre sí. Posteriormente, se realizó la 

operacionalización de las variables y se establecieron 

los indicadores de interés que permitieron la 

formulación de las preguntas. 

 

El instrumento se aplicó en el mes de marzo de 2022. 

Durante las entrevistas, se realizaron observaciones en 

los agroecosistemas de cada productor para contrastar 

algunas de sus respuestas relacionadas con la presencia 

de plagas y otras problemáticas mencionadas. 

Finalmente, se hizo un análisis de la información, 

donde se describieron los resultados de las entrevistas 

y se contrastó con investigaciones ya publicadas. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Características de los productores entrevistados 

 

Se entrevistaron un total de 11 productores los cuales 

poseían superficies menores a 1.5 ha, por lo que se les 

considera pequeños productores (Cantet et al., 2016). 

La edad de los entrevistados osciló entre los 43 y 66 

años. El 82 % de los entrevistados cuenta únicamente 

con escolaridad de primaria (nivel básico), pero en su 

mayoría no la concluyeron y el 18 % restante tiene 

licenciatura. Su principal actividad económica es la 

producción de café y mencionaron realizar esta 

actividad desde que tienen uso de razón, debido a que 

sus padres los involucraron en las actividades del 

campo desde su niñez. Se obtuvo el consentimiento 

informado verbalmente antes de la participación de 

todos los productores. Asimismo, se obtuvo el 

consentimiento del líder de la cooperativa a la cual 

pertenecían los productores entrevistados 

(Organización Coordinadora de Productores de la 

Zona Centro del estado de Veracruz, 

COORPROVER). 

 

Manejo de cultivo 

 

De los 11 productores entrevistados, 9 realizan 

prácticas agroecológicas, tales como chapeo, podas, 

resiembras, abono con pulpa de café o gallinaza, uso 

de barreras vivas y sombra diversificada (Figura 2). En 

cuanto a prácticas convencionales, realizan una o dos 

fertilizaciones químicas por año, lo que coincide con 

Beltrán-Vargas et al. (2023), quienes reportan las 

mismas prácticas del presente trabajo, aunadas a la 

elaboración de biofertilizantes y bioplaguicidas. 

Asimismo, mencionaron que las prácticas de manejo 

que utilizan en sus parcelas van “de acuerdo al tiempo” 

(Tabla 1), es decir, se guían según las condiciones 

climáticas y la fenología de las plantas. Cabe señalar 

que ellos no conocen el concepto de “manejo 
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agroecológico”, sin embargo, de forma empírica lo 

aplican. Esto se debe a que algunas prácticas de los 

sistemas agroecológicos surgen de los saberes y 

prácticas campesinas locales (Noguera-Talavera et al., 

2019). 

 

Los entrevistados mencionaron que para el 

establecimiento de nuevas plantas en campo realizan 

el trazado de la plantación antes de la temporada de 

lluvias. El marco de plantación mayormente utilizado 

por los productores entrevistados es en hilera de 1.5 m 

entre plantas por 2 m entre surcos, aunque algunos 

productores lo realizan a tresbolillo dejando 1.85 m 

entre plantas y 2.10 m entre surcos. Una vez trazado el 

terreno, se realizan “las cepas” (hoyos) cuando inicia 

la temporada de lluvias. Subsecuentemente, se realiza 

el trasplante en la parcela y es precedido por un periodo 

de adaptación de las plantas en campo (el cual puede 

variar de uno a doce meses, según cada productor). Las 

plantas que mueren son reemplazadas por plantas 

nuevas. En esta misma temporada se realiza una 

fertilización química en media luna y algunos suelen 

dar una segunda fertilización en diciembre o enero si 

es que hay suficiente humedad en el suelo. Las 

fórmulas más utilizadas son 18-12-06 y 20-10-10, las 

cuales mencionan eran las recomendadas por el 

Instituto Mexicano del Café (INMECAFE). Cabe 

señalar que ellos deciden si utilizar o no fertilizante de 

acuerdo con el precio que registre este insumo. 

Algunos productores abonan el suelo con “gallinaza”, 

ya sea en plantas adultas o recién trasplantadas, 

también utilizan la pulpa de café como abono, aunque 

la aplican después de la temporada de cosecha, por ser 

el principal subproducto que se obtiene al iniciar el 

procesamiento del café (Fierro-Cabrales et al., 2018). 

 

En cuanto al control de arvenses todos los productores 

realizan de dos a tres chapeos durante el año, 

principalmente, durante la época de lluvias. Algunos 

productores utilizan “la limpia” con azadón, aunque 

mencionan que dicha práctica se ha dejado de realizar 

porque se pierde el “sámago” (materia orgánica 

degradada o en proceso de degradación) y suele 

desgastar el suelo. Asimismo, mencionaron que con 

este manejo no utilizan herbicidas, a los que 

consideran sumamente tóxicos para la salud, además, 

que degradan el suelo, contaminan el agua y eliminan 

la biodiversidad presente en sus agroecosistemas. Para 

el control de plagas tampoco utilizan plaguicidas de 

origen sintético, para el manejo de roya utilizan 

variedades resistentes, sin embargo, recientemente han 

notado la pérdida de resistencia en dichas variedades, 

las cuales fueron introducidas posterior a la epidemia 

de roya del 2012 (Cressey, 2013); en el caso de la 

broca, se realiza una práctica cultural que consiste en 

la recolección y eliminación de frutos secos al final de 

la cosecha, evitando que se alberguen nuevas 

generaciones de estos insectos (Cássio et al., 2022).  

 

 

 
Figura 2. Prácticas agroecológicas realizadas por pequeños productores cafetaleros de la localidad de Sabanas, 

Veracruz, México. A) Chapeo de arvenses; B) Resiembra de plantas; C) Suelo cubierto por materia orgánica en proceso 

de degradación “sámago”; D) Uso de barreras vivas. 

 

Tabla 1. Prácticas de manejo realizadas durante el año por pequeños productores de café. 

Práctica Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Trazado    X X        

Trasplante a campo     X X X X X    

Resiembra o replante        X X    

Poda  X X          

Chapeo  X X   X X  X X X  

Limpia   X X   X X     

Raleo de sombra  X X X    X X    

Abonado X X X   X X X X    

Fertilización X X    X X X X    

*Cosecha X X         X X 

*La práctica de cosecha abarca cuatro meses, iniciando en el mes de noviembre y concluyendo en febrero.  

A) B) C) D) 
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Cuando se termina la cosecha, se realizan podas para 

la renovación de la finca o la eliminación de plantas no 

productivas y enfermas. Dado que todos los 

productores entrevistados manejan un sistema 

tradicional bajo sombra, también realizan el “raleo de 

sombra”, es decir, la poda de árboles que mantiene 

regulada la entrada de luz. De acuerdo con Reyes et al. 

(2022), los sistemas cafetaleros tradicionales (bajo 

sombra) permiten regular el microclima en el 

agroecosistema, contribuyen en la captación de agua, 

conservación del suelo, protegen y conservan la 

biodiversidad, albergan enemigos naturales que 

ayudan a mantener las poblaciones de organismos 

plagas controladas, así como generar beneficios 

ambientales.  

 

Como se mencionó anteriormente, los productores 

entrevistados tienen prácticas agroecológicas 

empíricas, lo que resalta la importancia que los 

agricultores conceden a la naturaleza y su 

conservación. Dicho fenómeno se basa en saberes 

tradicionales y prácticas campesinas locales que 

surgen en respuesta a problemas específicos, por lo 

tanto, son prácticas que se modifican o adaptan a una 

forma de producción más respetuosa con el ambiente 

(Wezel et al., 2009). En países en desarrollo se utilizan 

prácticas basadas en el conocimiento tradicional, con 

el objetivo de promover la fertilidad del suelo, la 

conservación de la materia orgánica y la adaptación a 

sistemas de bajos insumos externos (disminuir su uso). 

Otro aspecto importante es que el uso de la 

biodiversidad y los servicios ecosistémicos derivados 

de dichos saberes tienen el potencial de incrementar la 

resiliencia de los agroecosistemas, por lo que es 

importante aprovecharlos para el diseño de estrategias 

de adaptación al CC (Ruíz-García et al., 2021).  

Principales problemáticas identificadas por los 

productores 

 

Los entrevistados mencionaron tres principales 

problemáticas derivadas de los efectos del CC 

presentes en sus agroecosistemas: las plagas, la sequía 

y el desfase en la floración ocasionado por los cambios 

de temperatura; en conjunto afectan el rendimiento y 

la calidad de su producto. A continuación, se explica a 

detalle cada una de las problemáticas mencionadas 

anteriormente por los productores. 

 

Presencia de plagas 

 

En cuanto a la presencia de plagas, el 100 % de los 

productores indicó que es la principal causante de los 

bajos rendimientos de sus cultivos. Particularmente, 

los productores identificaron a la roya del café (H. 

vastatrix) como la más abundante (35%), seguida de 

“la nigua” un tipo de nemátodo (Meloidogyne sp.) 

(23%), la broca del café (H. hampei) (13%) y el “ojo 

de gallo” (Mycena citricolor Berkeley & Curtis) (13 

%) (Figura 3). Esto coincide con lo reportado por 

Montes et al. (2012) y Lugo-Morin et al. (2018), 

quienes indican que las principales plagas que limitan 

la producción de café son la roya y la broca. Por su 

parte, Leyva y Villaseñor (2009) identificaron a la roya 

del café, la broca y los nemátodos como las principales 

plagas presentes en el cultivo de café en los municipios 

de Huatusco, Ixhuatlán del Café y Atoyac. Lo anterior 

permite inferir que dichos organismos plaga están 

presentes en la zona desde hace varios años debido a 

que cuentan con las condiciones ambientales óptimas 

para su desarrollo. 

 

 
Figura 3. Principales plagas mencionadas por pequeños productores cafetaleros de la localidad de Sabanas, Veracruz, 

México.  
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Roya del café 

 

De acuerdo con lo mencionado por los productores, la 

roya del café causa los siguientes daños en las plantas: 

1) amarillamiento en hojas, 2) defoliación y 3) secado 

y muerte de las plantas. Lo identificado por los 

productores coincide con lo reportado por Koutouleas 

et al. (2019), quienes mencionan que la roya es el 

principal patógeno que afecta diferentes variedades de 

la especie C. arabica, ya que el hongo se adhiere y 

comienza a colonizar por el envés de las hojas, 

formando pústulas de color amarillo-naranja, las 

cuales son el síntoma típico de la enfermedad. Esta 

patología ocasiona la clorosis de la hoja y defoliación, 

reduciendo el área fotosintética y en casos severos 

puede provocar la muerte de las plantas (Avelino et al., 

2015; SENASICA, 2019). También mencionaron que 

la época del año donde hay mayor presencia de roya es 

en verano y otoño. Lo anterior coincide con lo 

reportado por Toniutti et al. (2017), quienes afirman 

que para el desarrollo de la roya se requiere humedad 

y una temperatura que fluctúa entre los 18 y 27 °C, 

donde la temperatura óptima que aumenta la 

germinación de las esporas se encuentra entre los 22 y 

24 °C. Según SENASICAb (2016), la presencia y 

dispersión de roya del café comienza en verano debido 

a la temporada de lluvias, esto propicia el desarrollo 

del hongo durante el otoño y alcanza su punto de 

mayor incidencia durante el invierno. 

 

Un aspecto que destacar es que los productores han 

observado mayor presencia y virulencia de la roya a 

partir del año 2019, esto lo atribuyen a las variaciones 

repentinas del clima, ya que perciben cambios en las 

estaciones del año. Este fenómeno coincide con los 

datos de sequía del Servicio Meteorológico Nacional, 

en donde se reporta que en el 2018 se presentaron 

condiciones de sequía moderada y en el 2019 hubo un 

fenómeno de sequía severa, dichos fenómenos 

pudieron propiciar las condiciones para el desarrollo 

de roya y coincidir con las siguientes percepciones de 

los productores. 

 

“Septiembre y agosto siempre han sido las épocas de 

la roya, pero era esporádico ver plantas dañadas, 

ahora prácticamente todas y es más agresiva. 

Atribuyo el incremento a las lluvias y a los cambios 

en las épocas del año” (Adrián). 

 

“No se veía tanto problema de roya en la zona, no 

había, estaba limpio. El cambio de temperatura, los 

calores, seca y deforestación afecta a las plagas” 

(Gregorio). 

 

“No había roya en años anteriores, ya no sirven 

como antes las variedades tolerantes. Se empieza a 

ver el daño por la roya cuando las hojas se ven 

amarillas y cuando hay humedad” (Luis). 

 

Algunas investigaciones han determinado que el 

cambio climático fue el principal factor que determinó 

el desarrollo de brotes de la roya de café desde el 2012, 

en México y Latinoamérica (Avelino et al., 2015; 

Gamarra et al., 2015). Esto se debe a la reducción del 

período de latencia del agente causal, el cual está 

determinado por un aumento de la temperatura y por lo 

tanto en la intensidad epidémica (Ghini et al., 2011). 

Además, se han reportado nuevas razas de roya con 

mayor virulencia que ocasionan la pérdida de 

resistencia de algunas variedades (Silva et al., 2021).  

 

Los productores mencionaron que utilizan variedades 

resistentes a la roya (Colombia y Costa Rica 95), ya 

que también les proporciona mayor producción y 

menor gasto de productos químicos (López-García et 

al., 2016), sin embargo, han notado que productores 

vecinos comienzan a tener problemas con esta plaga. 

Esto se puede relacionar con la pérdida de resistencia, 

ya que ésta va disminuyendo debido a la mutación, 

dispersión y recombinación de las diferentes razas de 

la roya (Morales, 2019; Dicyt, 2019). Cabe señalar que 

recientemente se confirmó la susceptibilidad de la 

variedad Costa Rica 95 a la roya (World Coffee 

Research, 2023). Considerando lo anterior, es 

plausible suponer que las variedades presentes en la 

zona de estudio presentan una pérdida de resistencia a 

esta plaga (Figura 4). 

 

 
Figura 4. A) Aumento de la severidad de la enfermedad; B) y C) Defoliación ocasionada por la intensidad de la roya 

y estrés por sequía; D) Presencia de roya del café en variedad Costa Rica 95. 

A) B) C) D) 
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Nematodos 

 

Otra de las plagas mencionadas por los productores 

son los nematodos, cuya presencia ya se ha reportado 

en suelos de la región montañosa central de Veracruz 

(Castillo, 2013). Los nematodos succionan el 

contenido de las células de las raíces e inyectan 

algunas enzimas que destruyen el parénquima de éstas, 

lo que provoca síntomas subterráneos en la raíz tales 

como agallas, nudos, proliferación de raíces 

secundarias y poco crecimiento radicular (Cadena et 

al., 2021). Las lesiones causadas por los nematodos 

predisponen a la planta a infecciones por otros 

microorganismos, además, hacen que la planta tenga 

deficiencia de nutrientes, ocasionando plantas débiles, 

poco productivas y susceptibles a otras plagas 

(Restrepo et al., 2008). Los síntomas en la parte aérea 

de la planta son poco desarrollo, falta de vigor, clorosis 

de las hojas, marchitamiento y defoliación (López-

Lima et al., 2015). Cabe señalar que las plantas de café 

de la especie C. arabica, son más susceptibles al daño 

por nematodo (Zamarripa y Escamilla, 2021), tal como 

mencionaron los productores en apartados anteriores, 

las variedades que utilizan pertenecen a la especie C. 

arabica, por lo cual, para reducir el daño a esta plaga 

utilizan injerto con el patrón de C. canephora. 

 

Broca 

 

La broca es otra plaga de importancia para los 

productores entrevistados. Dicho insecto en otros 

países es considerado el principal problema 

fitosanitario, ya que ataca directamente a los frutos que 

se encuentran en desarrollo o a los granos almacenados 

en poscosecha, destacando que las semillas dañadas 

pierden valor comercial y afectan la calidad en taza 

(Queiroz y Fanton, 2021). Estos insectos perforan los 

frutos del café, generalmente desde la corona hacia las 

semillas formando galerías, dentro de las cuales ponen 

sus huevos y posteriormente, cuando eclosionan, las 

larvas se alimentan de la semilla pudiendo llegar a 

consumirla por completo durante el período larvario 

(14 días aproximadamente) (Alba-Alejandre et al., 

2018). Posteriormente, se forman pupas de las cuales 

emergen adultos que buscarán nuevos frutos para 

colonizar y continuar la multiplicación de la población 

(Vega et al., 2015).  

 

Las condiciones ambientales de temperatura, humedad 

y altitud están relacionadas con el ciclo de vida y 

reproductivo de la broca; a una altitud menor a 1200 

m.s.n.m. existe mayor infestación y se ha comprobado 

que en condiciones naturales, a una temperatura 

promedio diaria mayor a 22 °C, se completa más 

rápidamente el ciclo de vida del insecto y aumenta el 

número de generaciones por año (Constantino et al., 

2021; Constantino et al., 2011). Para los productores 

de la región de estudio la broca tiene un papel 

secundario, a pesar de ser considerada como el 

principal insecto plaga de café en otros lugares del 

mundo. Esto se explica porque al igual que para otros 

insectos, las condiciones ambientales de temperatura, 

humedad y altitud están relacionadas con el ciclo de 

vida. Debido a que la región de estudio se encuentra a 

una altitud de 1200 m.s.n.m. y tiene una temperatura 

media anual de 19 °C, la presencia de esta plaga ha 

sido limitada, lo cual no excluye posibles efectos 

futuros derivados del CC. 

 

Ojo de gallo 

 

El ojo de gallo es otra plaga que mencionaron los 

productores, dicha enfermedad es causada por el 

hongo Mycena citricolor (Berk. & M.A. Curtis) Sacc. 

provoca manchas circulares ligeramente ovaladas de 

color café grisáceo que pueden presentarse en el haz o 

el envés de hojas maduras, jóvenes y brotes nuevos. 

También puede causar daño a ramas, tallos y frutos, sin 

embargo, el principal daño que ocasiona es la 

defoliación de la planta disminuyendo la actividad 

fotosintética y por lo tanto, la productividad (Otoniano 

et al., 2015; SENASICAa, 2016). La infección es 

altamente dependiente de la cantidad de inóculo 

primario, lo que dificulta su manejo ya que el hongo 

puede permanecer en la hojarasca que cae al suelo 

hasta por dos años, además, se ha reportado que 

hongos del género Mycena pueden tener otros 

hospederos alternos, porque tienen la capacidad de 

degradar lignina y celulosa por lo que son 

colonizadores y descomponedores de hojas y madera 

(Granados-Montero et al., 2020). El patógeno tiene un 

mejor desarrollo en condiciones de humedad y baja 

intensidad de luz, por lo tanto, una finca con exceso de 

sombra puede propiciar mayor infección en las plantas 

(Peterson, 2010). Asimismo, se ha reportado que entre 

mayor altitud existe mayor incidencia de la 

enfermedad (Pino-Miranda et al., 2022). Al igual que 

en el caso de la broca, el ojo de gallo es una plaga 

secundaria, ya que la altitud y el manejo de sombra que 

realizan los productores dificulta el desarrollo de dicho 

hongo. 

 

Otras plagas 

 

Es notable que el 3 % de los entrevistados mencionó 

que, en los últimos dos años, han observado daños de 

algún tipo de barrenador (Coleoptera), situación que 

les genera preocupación ya que es un insecto que no se 

había observado en la zona. Cabe señalar que los 

productores no conocen su apariencia física, sólo han 

observado el daño que causa en el tallo de la planta de 

café tal como lo menciona Luis: “No sabemos cómo es 

el insectito, sólo vemos en el tronco de la planta que lo 

perfora y deja como aserrín”.  A pesar de que dicho 

insecto no se había observado en la zona, ya hay 

reportes de daños en plantaciones de café de Colombia 

(2001) causados por barrenadores de tallo (Martínez, 

2000; Constantino y Benavides, 2015). En México, se 
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han identificado las especies Plagiohammus 

maculosus (Bates), Plagiohammus spinipennis 

(Thoms.) y Plagiohammus mexicanus (Breuning) en 

cultivos agrícolas y forestales de otros estados, por lo 

que es plausible suponer que puedan estar presentes en 

los cultivos de café de los entrevistados, aunque los 

medios por los que hayan podido arribar a dichos 

cultivos no están claros (Barrera et al., 2004; Reyes-

Robles et al., 2021).   

 

Percepción de los efectos del clima (sequía y desfase 

de floración)  

 

Los productores han notado cambios en el clima a 

partir del año 2015, principalmente en la temperatura 

y precipitación de su localidad. Esto coincide con los 

datos de sequía del Servicio Meteorológico Nacional 

(2023), donde se reporta que desde el año 2015 a 2023 

han sido recurrentes los eventos de sequía en el 

municipio de Huatusco. Estos fenómenos 

posiblemente influyen en el desfase de la floración, 

problemas en el desarrollo del fruto y cambios en el 

manejo del cultivo, tal como lo señalan Ciro, Esteban 

y Jesús en la entrevista. 

 

“Hace muchos años atrás estaban muy marcadas las 

estaciones del año, hoy en día ya no se sabe cuándo 

lloverá. Esto ha ido afectando a las actividades que 

se realizan en el campo” (Ciro). 

 

“Últimamente en esta zona va lloviendo menos, pero 

en los mismos meses, hay más seca y se va 

prolongando. Este cambio se ha notado en los 

últimos ocho años, afecta en el rendimiento por el 

llenado de fruto. Se madura el café, pero se quema ya 

que se cae la hoja porque están en pleno sol porque 

hay tala de árboles, contaminación y la forma de 

cultivar la tierra ha ido cambiando” (Esteban). 

 

“Me he dado cuenta que hay un desfasamiento de 

floración debido a los cambios de temperatura y a la 

falta de agua por sequías. Afecta el llenado del fruto 

y se ve afectado en los rendimientos. Por el desfase 

ahora hay muchos cortes y no se sabe ya bien en qué 

fecha se realizarán los cortes, esto afecta las 

prácticas de poda y todo el ciclo de producción” 

(Jesús). 

 

Lo observado por los productores se puede contrastar 

con lo reportado por Parada-Molina et al. (2019) y 

Wagner et al. (2021), quienes mencionan que algunas 

etapas fenológicas del café como la floración, 

crecimiento y maduración de frutos (Figura 5) se ven 

afectadas por la variabilidad en la temperatura y 

precipitación, ya que son sensibles a estas variaciones 

climáticas.  

 

Los cambios fenológicos en la planta de café están 

determinados por factores como la temperatura y 

humedad, al presentarse variaciones en estas 

condiciones pueden ocurrir cambios en la floración y 

llenado de frutos, ya que al existir déficit hídrico en 

estas etapas puede haber aborto de flores y frutos 

recién cuajados. Por otro lado, si las lluvias son 

intermitentes durante la temporada pueden ocasionar 

múltiples etapas de floración (Cenicafé, 2014; 

Martínez y Santacruz, 2023). Por ello las temporadas 

con sequías prolongadas ponen en riesgo el 

rendimiento y calidad del fruto, debido a que el 

desarrollo del cultivo se ve interrumpido por la 

variabilidad de condiciones climáticas (Ruíz-García et 

al., 2021). De acuerdo con Granados et al. (2014) estas 

variaciones meteorológicas pueden ser originadas por 

el CC.  

 

En la zona central de Veracruz existen diferentes 

fenómenos meteorológicos que afectan al cultivo de 

café, tal es el caso de las granizadas y lluvias 

torrenciales. Estos dos fenómenos pueden ocasionar el 

desprendimiento de flor y fruto, debido a que se 

presentan en las temporadas en las cuales el cultivo de 

café se encuentra en etapa de floración (Parada-Molina 

et al., 2019).  

 

 

 

    
Figura 5. Etapas ciclo fenológico del cultivo de café. A) Floración; B) Llenado de frutos; C) Maduración. 

 

A) B) C) 



Tropical and Subtropical Agroecosystems 27 (2024): Art. No. 091                                                                      Beristain-Moreno et al., 2024 

9 

Ante esta situación, los productores han tratado de 

implementar otros sistemas de cultivo con menor 

diversidad arbórea o a pleno sol, lo que ha generado un 

impacto ambiental negativo (Pérez-Sánchez et al., 

2022). Lo mencionado anteriormente ha propiciado 

que se modifiquen las formas de producción del 

cultivo, lo cual repercute en la disminución de la 

biodiversidad presente en estos agroecosistemas. Tal 

como indican Escamilla-Prado et al. (2021), la 

introducción de nuevas variedades resistentes a 

factores bióticos y abióticos ha transformado los 

agroecosistemas cafetaleros, ocasionando que se 

modifique y pierda la diversidad de la región.  

 

 

 

 

 

 

Otros efectos potenciales del CC 

 

Ante la situación anterior los productores mencionaron 

que la tala de árboles, la contaminación ocasionada por 

los seres humanos, el uso de herbicidas, la 

introducción de cultivos no adecuados y la 

degradación del suelo son factores que han 

contribuyeron en el cambio de clima (cambio 

climático) (Figura 6); así como el incremento de las 

plagas (Roya del café) y que en conjunto afectan las 

plantaciones de café. Al respecto, Lara-Rodríguez y 

Travieso-Bello (2022) reportan que el cambio 

climático ocasiona alteraciones estacionales que 

afectan el desarrollo físico, biológico y químico de la 

planta, así como el rendimiento de los cultivos. Por su 

parte, Gil (2019) reporta que los productores 

relacionan las alteraciones climáticas como la 

precipitación, temperatura y humedad relativa con el 

incremento de plagas y la disminución de la floración. 

 

 
Figura 6. Factores que han ido ocasionando el cambio climático de acuerdo con la opinión de los productores de la 

localidad de Sabanas, Veracruz, México. A) Eliminación de masa forestal; B) Erosión de suelo por uso de herbicida. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Los pequeños productores cafetaleros de la localidad 

de Sabanas, Veracruz mencionan que los principales 

problemas que tienen en sus agroecosistemas son las 

plagas, la sequía y el desfase de la floración. Ellos 

relacionan la presencia e incremento de plagas con los 

cambios en el clima, atribuyen que las variaciones en 

la precipitación y temperatura han propiciado periodos 

prolongados de estrés en las plantas que las hace más 

susceptibles. Además, mencionan que este fenómeno 

altera el ciclo fenológico de los cafetos, lo que propicia 

la modificación de los periodos para realizar ciertas 

labores del cultivo. 

 

Las tres principales plagas que mencionan son la roya, 

los nematodos y la broca. En particular han notado que 

la incidencia y severidad de la roya del café ha 

aumentado respecto a años anteriores, lo cual lo 

relacionan con la pérdida de resistencia de algunas 

variedades y los cambios de temperatura repentinos. 

Asimismo, indican la presencia de plagas que antes no 

habían observado, como el barrenador del tallo del 

café. 

 

Por último, perciben que el uso de herbicidas, la 

deforestación y la contaminación, han ocasionado la 

degradación del suelo, sequías más frecuentes y 

problemas en el proceso de producción de su cultivo. 

Estos factores afectan negativamente la parte 
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ecológica, que se ve reflejada en aspectos económicos, 

sociales y tecnológicos. 
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