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RESUMEN  
Muchas regiones cafetaleras del mundo han sido afectadas por el cambio climático. Las prácticas relacionadas con 
la fertilización y el suministro de nutrientes son insoslayables para hacerle frente a este fenómeno ya que inciden 
sobre la productividad de este cultivo y la capacidad adaptativa de estos ecosistemas a las variaciones del clima. 
El objetivo de esta investigación fue analizar, a través de encuestas, la vulnerabilidad y la capacidad adaptativa al 
cambio climático en fincas cafetaleras de la Empresa Agro-Forestal (EAF) de Jibacoa, Cuba, con énfasis en el uso 
de las tecnologías de fertilización. Para ello, se realizaron entrevistas a los productores de 31 fincas cafetaleras de 
cinco entidades productivas de la EAF para recabar información sobre aspectos ambientales y prácticas de manejo, 
entre ellas la fertilización y el suministro de nutrientes. Se tuvo en cuenta la herramienta del diagnóstico. El 93,6% 
de las fincas cafetaleras tuvieron una categoría de vulnerabilidad y capacidad adaptativa medianamente crítica y 
crítica, lo que indicaría falta de integralidad en la implementación de tecnologías al cultivo. Al ser insuficientes, 
poco generalizadas y aplicadas de forma aisladas, las prácticas que conforman la fertilización y el suministro de 
nutriente en las fincas cafetaleras bajo estudio impactan sobre la vulnerabilidad y la capacidad adaptativa de los 
agroecosistemas de la EAF Jibacoa. La adopción de esas prácticas constituye, por lo tanto, una alternativa para 
mejorar la productividad del cultivo del café y disminuir el impacto de las variaciones del clima.
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VULNERABILITY AND ADAPTIVE CAPACITY TO CLIMATE CHANGE 
IN COFFEE FARMS OF JIBACOA, CUBA

ABSTRACT 

Many coffee-growing regions of the world have been affected by climate change. Practices related to fertilization and 
nutrient supply are unavoidable to confront this phenomenon since they affect the productivity of this crop and the 
adaptive capacity of these ecosystems to climate variations. The objective of this research was to analyze, through 
surveys, the vulnerability and adaptive capacity to climate change in coffee farms of the Agro-Forest Company (EAF) 
of Jibacoa, Cuba, with emphasis on the use of fertilization technologies. To this end, interviews were conducted with 
producers from 31 coffee farms from five productive entities of the EAF to collect information on environmental aspects 
and management practices, including fertilization and nutrient supply. The diagnostic tool was taken into account. 
93,6% of the coffee farms had a vulnerability and adaptive capacity category of moderately critical and critical, which 
would indicate a lack of comprehensiveness in the implementation of technologies in the crop. Being insufficient, not 
very widespread and applied in isolation, the practices that make up fertilization and nutrient supply in the coffee farms 
under study impact the vulnerability and adaptive capacity of the agroecosystems of the EAF Jibacoa. The adoption 
of these practices constitutes, therefore, an alternative to improve the productivity of coffee cultivation and reduce the 
impact of climate variations.

Key words: agroecosystem, coffee plantation, climate, diagnosis, fertilization.
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INTRODUCCIÓN 
En muchas regiones del mundo la caficultura juega 

un papel importante en el desarrollo comunitario y en el 
mejoramiento de la calidad de vida (Rodríguez et al., 
2021). A través de su fomento y manejo adecuado se 
generan bienes y servicios, económicos, sociales y eco-
sistémicos, directos e indirectos, tales como: alimentos, 
madera, leña, regulación del clima y el agua, formación 
de suelos y almacenamiento de dióxido de carbono 
(Schulz et al., 2021). Sin embargo, desde el año 2000 la 
producción de café se redujo en Cuba debido principal-
mente a la combinación de factores edafoclimáticos, so-
ciales, tecnológicos, económicos, además de subjetivos 
y organizativos (Navarro et al., 2018).

El cultivo de café (Coffea arabica L.) es sensible a 
cambios en los patrones del clima (Parada et al., 2020, 
2022), y son diversos los factores ambientales que afec-
tan el crecimiento de las plantas de café y su produc-
ción. Es ampliamente conocida la respuesta particular 
que cada fase de desarrollo de este cultivo presenta a 
los factores ambientales. Como en otros cultivos, la flo-
ración es una de las etapas más sensible de las plantas 
de café al estrés hídrico por su impacto directo sobre el 
producto final (i.e. los granos o frutos) (Peña et al., 
2012; González et al., 2017). En la actualidad, muchas 
regiones cafetaleras del mundo son afectadas por la 
ocurrencia de períodos prolongados de sequía debido a 
la disminución de las precipitaciones provocadas por la 
variabilidad del cambio climático. En consecuencia, se 
han registrado importantes reducciones en los rendi-
mientos de este cultivo (González et al., 2017). 

El cambio climático genera impactos negativos en las 
producciones agropecuarias y el bienestar humano, so-
bre todo en países en desarrollo, por los efectos causa-
dos por el aumento de fenómenos meteorológicos extre-
mos, las lluvias erráticas, la disminución de los recursos 
hídricos y el incremento de la temperatura (Hernández y 
Tapia, 2023). De acuerdo al informe del Panel Intergu-
bernamental del Cambio Climático, la temperatura pro-
medio mundial incrementó 1,1 °C desde el período 
1850-1900 (IPCC, 2021; citado por Parada et al., 2022). 
Estas variaciones en la temperatura conllevan, además, 
a que aumenten las probabilidades de fenómenos climá-
ticos extremos, sobre todo la ocurrencia de temperatu-
ras cada vez más altas, la disminución de la frecuencia 
de temperaturas bajas y cambios en la cantidad, inten-
sidad y frecuencia de eventos de precipitación. 

En este contexto, es necesario realizar acciones en-
caminadas a fortalecer estrategias de adaptación. Estas 

estrategias deberían incluir la investigación, el extensio-
nismo, la colaboración entre actores locales para el in-
tercambio de saberes y el apoyo a las prácticas comuni-
tarias. Esto es especialmente importante en zonas 
rurales donde la población depende de la agricultura y 
es más vulnerable.

La vulnerabilidad de un sistema de producción agríco-
la depende, en gran medida, de dos factores: (i) su grado 
de exposición a una posible situación desestabilizadora, 
positiva o negativa, a través del cambio de una variable 
climática y (ii) el grado de sensibilidad del sistema a 
responder a fluctuaciones del entorno, de acuerdo a sus 
condiciones socioeconómicas y tecnológicas (Ojeda et 
al., 2012). Si bien el productor no puede controlar todos 
estos efectos, tiene injerencia sobre aquellos asociados 
al manejo del suelo y del cultivo, entre ellos, la fertiliza-
ción y nutrición de las plantas (Arcila, 2007). Por lo tan-
to, la sociedad puede intervenir para reducir el impacto 
del cambio climático a través de dos grandes acciones, 
la mitigación y la adaptación. Estos términos según 
Gran (2022) se refieren a la reducción de gases de efec-
to invernadero y al proceso de ajuste al clima real o 
proyectado y sus efectos, respectivamente. 

En este sentido, la caficultura debe proyectarse hacia 
cambios que reflejen un aporte a los problemas ambien-
tales globales. Por ejemplo, incrementar aquellas accio-
nes o prácticas que disminuyan la vulnerabilidad del 
agroecosistema al cambio climático, tender a la mitiga-
ción del impacto que generan el aumento de la variabi-
lidad climática y de la ocurrencia de eventos extremos y 
realizar manejos que favorezcan su adaptación (Bedoya 
et al., 2021).

Sumado al impacto del cambio climático, otra pro-
blemática que generalmente enfrentan los sistemas 
productivos actuales es el deterioro creciente de los 
suelos debido a la erosión, al agotamiento de los nutri-
mentos, la pérdida de carbono orgánico y el sellado su-
perficial, entre otros factores. No obstante, muchos de 
estos efectos podrían revertirse a través de prácticas de 
manejo sostenible y el uso apropiado de las tecnologías 
agropecuarias (Renté et al., 2018). En particular, un 
adecuado plan nutricional se encuentra entre las prácti-
cas que permitirían hacer frente a las mermas que se 
observan en los rendimientos como consecuencia del 
cambio climático (Schulz et al., 2021). Sin embargo, 
poco se conoce sobre cómo utilizan los productores los 
recursos disponibles que, por desconocimiento o mal 
manejo, podrían estar siendo subutilizados (Medina et 
al., 2016). 
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El diagnóstico de los aspectos físicobiológicos del 
suelo y de las condiciones socioeconómicos e institu-
cionales constituye una estrategia para establecer po-
tencialidades y oportunidades que difícilmente los agri-
cultores lleguen a visualizar. Este diagnóstico funge, 
por lo tanto, como punto de partida para lograr un de-
sarrollo fundamentado en problemáticas reales y nece-
sidades concretas y requiere identificar con precisión 
las causas que limitan dicho desarrollo y no solo los 
efectos. En particular, resulta relevante como herra-
mienta de diagnóstico el análisis de la vulnerabilidad y 
capacidad adaptativa ante el cambio climático. Por 
ejemplo, Descamps (2017) y Schulz et al. (2021) pro-
pusieron como herramienta de diagnóstico para deter-
minar la vulnerabilidad de un agroecosistema el análi-
sis de tres variables: (i) variables de exposición (que 
refieren a cambios ambientales como la frecuencia de 
precipitaciones, etc.), (ii) variables de impacto (que 
refieren a efectos percibidos en el suelo, los cultivos, 
etc.) y (iii) variables de capacidad adaptativa (que re-
fieren a acciones, prácticas y medidas de manejo ten-
dientes a impedir o mitigar el impacto de las variacio-
nes en el clima).

El objetivo del presente trabajo fue analizar a través 
de encuestas la vulnerabilidad y la capacidad adaptativa 
al cambio climático en fincas cafetaleras de la Empresa 
Agro-Forestal (EAF) de Jibacoa, Cuba, con énfasis en el 
uso de las tecnologías de fertilización y suministro de 
nutrientes.

METODOLOGÍA
El estudio se desarrolló durante los años 2022-2023 

en fincas cafetaleras que se encuentran en el área de 
acción de la EAF, localizada en Jibacoa (22° 1' 1" N y 79° 
59' 22" O), municipio de Manicaragua, provincia de Villa 
Clara, Cuba.

Confección y desarrollo de las encuestas
Se realizaron encuestas a productores con el objetivo 

de conocer su visión acerca de la vulnerabilidad y capaci-
dad adaptativa de la producción de café frente al cambio 
climático. Para ello, se visitaron y se sostuvieron entre-
vistas con los productores de 31 fincas cafetaleras co-
rrespondientes a cinco entidades productivas que se de-
dican al cultivo de café: (i) Cooperativa de Créditos y 

Servicios (CCS) Ignacio Pérez Río, (ii) CCS Santiago Rie-
che, (iii) CCS Reinaldo Urquiza, (iv) Unidad Básica de 
Producción Cooperativa (UBPC) La Herradura y (v) la 
Unidad Empresarial de Base (UEB) Sexto Congreso.

En las encuestas se tuvo en cuenta la herramienta 
del diagnóstico para la determinación de la vulnerabili-
dad a partir de la consideración de las tres variables 
principales (de exposición, de impacto y de capacidad 
adaptativa) (Descamps, 2017; Schulz et al., 2021) 
(Cuadro 1). Las encuestas se completaron en base a la 
información subjetiva del productor, teniendo en cuenta 
sus experiencias, y las visualizaciones del encuestador 
durante los recorridos realizados por las fincas. A su 
vez, se obtuvo información de la frecuencia (siempre, a 
menudo, pocas veces, nunca) con que los productores 
realizan análisis químicos del suelo y utilizan fertilizan-
tes minerales, abonos verdes, abonos orgánicos (com-
post, humus de lombriz, pulpa de café, aguas-mieles 
del procesamiento del café) y bioestimulantes (y cuáles 
de estos son los que se emplean).

En total se realizaron 25 preguntas (Cuadro 1). A 
cada pregunta se ofrecieron tres criterios de respuesta: 
(i) “Sí” cuando el fenómeno planteado influye de forma 
positiva en la finca, (ii) “+/-” cuando el fenómeno ocu-
rre en un nivel intermedio y (iii) “No” cuando el fenóme-
no planteado no influye de forma positiva en la finca.

Análisis de las encuestas
Se identificaron las variables o limitantes que en ma-

yor grado impactan en las fincas cafetaleras de la EAF 
Jibacoa a través de la determinación del porcentaje de 
productores que tuvieron el criterio “No” según la si-
guiente ecuación:

Limitantes (%)=         * 100  

[Ecuación 1]

Contestadas las preguntas, al resultado de los crite-
rios “Sí” más la mitad de los criterios “+/-”, se le restó 
el resultado de los criterios “No”. Luego, se clasificó la 
vulnerabilidad y adaptación al cambio climático según la 
escala citada por Schulz et al. (2021) (Cuadro 2).

(Total de criterios `No´) 

(Total de encuestados)  
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Cuadro 1. Encuesta para evaluar la vulnerabilidad y capacidad adaptativa frente al cambio climático en fincas cafetaleras de la EAF de Jibacoa, Cuba.

Preguntas sobre los efectos del cambio climático en la producción de café

 Número                                              Variables de exposición                                                           Sí      +/-     No

1 ¿Ha habido cambios en la temperatura en los últimos años?

2 ¿Las lluvias han sido irregulares en los últimos años?

3 ¿Hay un aumento de lluvias intensas con inundaciones y derrumbes?

4 ¿Hay un riesgo de huracanes o tormentas tropicales en su región?

5 ¿Ha habido sequías en la zona, disminución o falta de agua en su propiedad en los últimos 
años?

6 ¿Hay vientos fuertes o un incremento de los vientos fuertes en los últimos años?

Variables de impactos (sensibilidad + exposición)

7 ¿La mayoría de los suelos en los cafetales y en otras partes de la finca tienen señales de 
erosión?

8 ¿La fertilidad de los suelos ha disminuido en los últimos años?

9 ¿Hay floración irregular en las plantas del café?

10 ¿Han aumentado las plagas y enfermedades en los últimos años?

11 ¿Hay un aumento de caída de hojas, o de flores, o de granos de café?

12 ¿Está disminuyendo la producción promedio de café en los últimos años?

Variables de capacidad adaptativa

13 ¿Faltan prácticas de conservación de suelos en la mayor parte de los cafetales? 

14 ¿Está el suelo del cafetal sin cobertura de malezas o de hojarasca?

15 ¿Hay muy poca diversidad de árboles u otros cultivos y de animales silvestres en el cafetal?

16 ¿Hay áreas del cafetal a pleno sol con menos del 20% de sombra o con más del 70% de 
sombra?

17 ¿Tiene el cafetal más de 15 años?

18 ¿Las variedades de café resistentes a enfermedades o resistentes a las altas temperaturas y 
sequías son ausentes en su cafetal? 

19 ¿Está ausente la práctica de poda y deshije (i.e. eliminación de brotes) anual en su cafetal? 

20 ¿Está ausente la práctica anual de resiembra de café? 

21 ¿Aplica Ud. más de 200 kg ha-1 año-1 de nitrógeno en abonos químicos?

22 ¿Está ausente la práctica de aplicar abonos orgánicos, o pulpa de café o aguas-mieles en el 
cafetal?

23 Si tiene fuentes y quebradas de agua en la finca, ¿están la mayoría de las fuentes y quebra-
das sin cobertura de bosque?

24 La mayor parte de las áreas de la finca que no tienen café (otros usos), ¿tienen cobertura 
de árboles?

25 ¿Está ausente la organización sobre mitigación y adaptación al cambio climático?

Total
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Cuadro 2. Categorías para evaluar la vulnerabilidad al cambio climático en unidades productivas cafetaleras.

Categoría      Puntos obtenidos en la evaluación

   Desde Hasta

Vulnerabilidad prácticamente ausente, excelente capacidad adaptativa 20 25

Vulnerabilidad baja, alta capacidad adaptativa 15 19

Vulnerabilidad y capacidad adaptativa moderada 8 14

Vulnerabilidad y capacidad adaptativa regular 1 7

Vulnerabilidad y capacidad adaptativa medianamente crítica -6 0

Vulnerabilidad y capacidad adaptativa crítica -13 -7

Vulnerabilidad y capacidad adaptativa muy crítica -20 -14

Totalmente vulnerable y sin ninguna capacidad adaptativa -25 -21

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se identificaron los aspectos que en mayor y menor 

grado impactan en la actividad cafetalera en las áreas 
de los productores de la EAF de Jibacoa, Cuba. El au-
mento de las temperaturas, la disminución de cantidad 
y regularidad de las lluvias (con un consecuente alarga-
miento del período seco), junto a los riesgos de ocu-
rrencia de huracanes y tormentas tropicales que existen 
en la zona, fueron las variables climáticas por la que 
más preocupación mostraron los productores (Cuadro 
3). En coincidencia, el estudio realizado por Schulz et al. 
(2021) reflejó que en el 90% de las unidades producti-
vas cafetales de Guatemala, el aumento de la tempera-
tura y las lluvias son factores que impactan sobre la 
vulnerabilidad y capacidad adaptativa de los cafetales. 
De hecho, la pluviometría fue identificada como el factor 
climático limitativo más importante después de la tem-
peratura para la producción cafetalera (Gonzáles et al., 
2016). Estos cambios en las variables mencionadas, se-
gún Hernández y Tapia (2023), implicaría efectos sobre 
el crecimiento de las plantas cultivadas, en particular en 
sus etapas reproductivas, la floración, el desarrollo del 
fruto y, en consecuencia, el rendimiento productivo de 
las plantaciones de café. El déficit hídrico en el suelo 
provocado por las lluvias irregulares o el alargamiento 
de períodos secos afecta el crecimiento, el desarrollo y 
el rendimiento de las plantas de café (Peña et al., 2012).

Los criterios de los productores fueron corroborados 
por Fonseca et al. (2019), quienes reportaron para 
Cuba una tendencia al incremento de la temperatura 
media anual desde el año 1951 hasta el 2019, con el 
registro más elevado en el año 2019, al alcanzar un 
valor de 1,1 °C por encima de la media histórica del 
período 1961-1990 de 25,5 °C; la década más reciente 

(2010-2019) tuvo la temperatura media más elevada de 
los registros; además, se registraron 33 récords de 
temperaturas máximas absolutas en el país.

Independientemente de que muchas fincas tienen 
fuentes de abasto de agua, estas prácticamente no se 
utilizan para el riego del café, siendo las lluvias irregu-
lares y el alargamiento del período seco una de las ma-
yores preocupaciones de los encuestados (Cuadro 3). 
Teniendo en cuenta el empleo del Índice de Precipitación 
Estandarizado (SPI) como indicador para el análisis de 
la sequía meteorológica en la provincia de Villa Clara, 
entre los años 2000 y 2017 se presentaron 11 períodos 
estacionales con sequía, cuatro de los cuales correspon-
den al período lluvioso y siete al poco lluvioso; el perío-
do estacional lluvioso más seco mostró SPI de -1,76, 
mientras que el período estacional poco lluvioso más 
seco fue de -3,03 (Otero y Barcia, 2018). Estos autores 
constataron, además, la tendencia a la disminución de 
las precipitaciones en el bimestre de la temporada llu-
viosa mayo-junio como una de las características más 
recurrentes de los eventos de sequía meteorológicas re-
lacionado con el hecho de que en Cuba son más fre-
cuentes los patrones de la circulación atmosférica a par-
tir de los finales de la década de los años 70.

Por lo expuesto anteriormente, se debe promover la 
posibilidad de aprovechar fuentes de agua para el riego 
del café, pues según Godínez (2023) las lluvias irregu-
lares y el alargamiento del período seco están dentro de 
los principales factores de este fenómeno ambiental que 
amenazan la producción de este cultivo en el futuro. Al 
respecto, Ojeda et al. (2012) plantearon que, bajo con-
diciones más secas y más calientes proyectadas por 
efecto del cambio climático, la agricultura tendrá el reto 
de incrementar o mantener la producción actual con 
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Cuadro 3. Limitantes que impactan en la vulnerabilidad y capacidad adaptativa en fincas cafetaleras de la EAF de Jibacoa, Cuba.

Número Variables de exposición Porcentaje (%)

1 Cambio de la temperatura en los últimos años 100

2 Lluvias irregulares en los últimos años 96,8

3 Aumento de lluvias violentas 6,5

4 Riesgo de huracanes o tormentas tropicales en la región 96,8

5 Sequías en la zona, disminución o falta de agua 90,3

6 Vientos fuertes o un incremento de los vientos fuertes 45,1

Variables de impactos (sensibilidad + exposición)

7 Suelos en los cafetales con señales de erosión 45,2

8 Disminución de la fertilidad de los suelos 90,3

9 Floración irregular de las plantas de café 51,6

10 Aumento de las plagas y enfermedades 87,1

11 Aumento de caída de hojas, flores o granos de café 35,5

12 Disminución de la producción promedio del café 48,4

Variables de capacidad adaptativa

13 Faltan prácticas de conservación de suelos 51,6

14 Suelo del cafetal sin cobertura de malezas o de hojarasca 45,2

15 Diversidad de árboles u otros cultivos en el cafetal 16,1

16 Manejo de la sombra en el cafetal 19,4

17 Plantaciones de café con más de 15 años 58,1

18 Uso de variedades de café resistentes 48,4

19 Manejo de cafetales mediante poda y deshije 45,2

20 Resiembra de café en las áreas 71,0

21 Aplicación de fertilizantes químicos (nitrógeno) 100

22 Utilización de práctica de abonos orgánicos en el cafetal 38,7

23 Si tiene fuentes de agua y quebradas en la finca y su cobertura 6,5

24 Situación de la cobertura de árboles en áreas sin café 16,1

25 Existencia de organización sobre la mitigación y adaptación al cambio climático 45,2

menos agua a través de acciones de adaptación, apli-
cando técnicas y sistemas que permitan una mayor efi-
ciencia en el uso del agua. Uno de los factores de mayor 
influencia sobre la producción potencial de los cafetos 
es la cantidad de agua disponible durante el ciclo del 
cultivo (Arcila, 2007).

Las técnicas de conservación de suelo son de gran 
importancia en los escenarios actuales del cambio climá-
tico. En este sentido, Ojeda et al. (2012) expresaron que 
un incremento en la temperatura significa también ma-
yor evaporación y un secado más rápido del suelo; esto 
implica la necesidad de aumentar la adopción de prácti-
cas que permitan disminuir la pérdida de humedad de la 
superficie del suelo para maximizar la oferta de este 

recurso a los cultivos ante los escenarios proyectados.
Otras variables que los productores encuestados ma-

nifestaron como altamente limitantes, junto a las climá-
ticas, fueron: el aumento de las plagas y enfermedades, 
la disminución de la fertilidad de los suelos y la poca 
utilización de fertilizantes nitrogenados; todos estos con 
más del 87% (Cuadro 3). Existe creciente evidencia de 
que los cambios en los casos extremos de lluvia intensa 
y sequía y el incremento de la temperatura causan efec-
tos importantes en el cultivo del café, como mayor pre-
sencia de plagas y enfermedades y un aumento en la 
susceptibilidad a los mismos (Resco, 2022), cafetales 
estresados y susceptibles, degradación de los suelos y, 
en consecuencia, cultivos con deficiencias nutricionales 
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(Godínez, 2023). Estas situaciones disminuyen los ren-
dimientos y afectan la economía de las familias caficul-
toras (Godínez, 2023). La producción de café puede 
verse limitada aún más si no se hace un uso adecuado 
de las prácticas que contribuyen al suministro de nu-
trientes. En tal sentido, la nutrición de las plantas es 
uno de los factores que, según Sieiro et al. (2020), jue-
ga un importante papel en la aparición de los patógenos 
y la susceptibilidad del cultivo: una fertilización balan-
ceada otorga a los cultivos mayor resistencia fisiológica 
ante patógenos.

Entre las acciones de mitigación de importancia para 
la agricultura se encuentran: la mejora en el manejo de 
los suelos y cultivos, la restauración de los suelos de-
gradados y la mejora en la aplicación de fertilizantes 
nitrogenados (Ojeda et al., 2012). La disponibilidad de 
nutrientes es uno de los servicios ecosistémicos más 
importante y evidente en la generación de biomasa y, 
concomitantemente, en la producción de alimentos 
(Bedoya et al., 2021).

Por otro lado, se pudo constatar la diversidad de cul-
tivos existente en las fincas cafetaleras (Cuadro 3). 
Además del cultivo principal, el café, se encuentran pro-
ducciones de plátano (Musa spp.), aguacate (Persea 
americana Mill), mamey [Pouteria sapota (Jacq.) H.E. 
Moore & Stearn] y cítricos (Citrus spp.), así como espe-
cies maderables con alto valor comercial como las cao-
bas (Khaya spp. Swietenia macrophylla King) y el cedro 
(Cedrela odorata L.), por citar algunos ejemplos. Esto 
está en relación con lo expresado por Rodríguez et al. 

(2021) quienes sostienen que el agroecosistema cafeta-
lero es un sistema ecológico que cuenta con una o más 
poblaciones de utilidad agrícola y el ambiente con el 
cual interactúa. En Cuba, el agroecosistema para la pro-
ducción de café está representado por sistemas tradi-
cionales, con modalidades de cafetales que van desde 
sombra diversificada a base de árboles de la vegetación 
primaria, hasta policultivos diversos o simples con espe-
cies arbóreas frutales, forestales maderables y/o pláta-
nos. El ecosistema cafetalero bajo sombra diversificada 
conserva parte de la estructura y funcionamiento de los 
ecosistemas boscosos que reemplazó al mantener los 
recursos y sus componentes.

La mayor parte de las fincas cafetaleras (74,2%) tu-
vieron una categoría de vulnerabilidad y capacidad 
adaptativa medianamente crítica mientras que otro gru-
po (19,4%), mostró una vulnerabilidad y capacidad 
adaptativa crítica, lo que resulta un total del 93,6% en-
tre estas dos categorías (Figura 1). Estos resultados in-
dicarían falta de integralidad en la implementación de 
tecnologías al cultivo. Según Navarro et al. (2018), una 
de las causas fundamentales de los bajos rendimientos 
es la falta de aplicación de las tecnologías agrícolas cla-
ves. Por lo tanto, se debe trabajar en la elaboración de 
un plan de medidas que conlleven a la adaptación en 
todas estas fincas. Según Descamps (2017), se deben 
desarrollar acciones para convertir de negativo a positi-
vo los criterios o factores que inciden en la finca del 
productor. 

Figura 1. Porcentaje de fincas que se corresponde con cada categoría de la vulnerabilidad y capacidad adaptativa. Los datos fueron obtenidos a partir de 
entrevistas a productores de las fincas cafetaleras de la EAF de Jibacoa, Cuba.
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Al profundizar respecto a las prácticas relacionadas 
con la fertilización y el suministro de nutrientes se pudo 
verificar que pocas veces se utilizan los análisis quími-
cos del suelo (Figura 2). En el 93,5% de las fincas se 
utilizó esta herramienta; sin embargo, los últimos aná-
lisis se realizaron en el año 2015, por lo cual no se pudo 
constatar que existiera una sistematicidad en su utiliza-
ción. El análisis de suelo es una herramienta que permi-
te realizar un diagnóstico y un análisis de las caracterís-
ticas del sistema suelo-planta para lograr un manejo 
racional de la fertilidad (García, 2019). Una correcta 
interpretación de los análisis químicos del suelo es im-
portante para indicar las fuentes, las cantidades y el 
momento más adecuado para la aplicación de correcti-
vos y fertilizantes por parte del productor (Luiz et al., 
2019). Por lo tanto, los resultados del presente trabajo 
indicarían que no se hace un uso adecuado de esta 
práctica y que las fincas estudiadas requieren llevar a 
cabo una actualización más frecuente de los indicadores 
de fertilidad de los suelos. Esto es especialmente rele-
vante teniendo presente que las pendientes en los agro-
ecosistemas cafetaleros del macizo Guamuhaya y su 
régimen de precipitaciones son factores que aumentan 
la fragilidad de los suelos y favorecen su erosión.

En general, los resultados indicaron que los produc-
tores aplicaron poco fertilizante químico sobre todo en 
los últimos años (Figura 2); esto se verificaría incluso 
cuando algunos productores manifestaron que fertili-
zan a menudo, ya que la mayoría expresó no haberlo 
hecho recientemente. Los fertilizantes más utilizados 
fueron superfosfato triple y fórmula completa (7:14:7; 

Figura 2. Porcentaje de fincas que utiliza cada estrategia de fertilización y suministro de nutrientes consultada y realiza análisis de suelo. Los datos fueron 
obtenidos a partir de entrevistas a productores de las fincas cafetaleras de la EAF de Jibacoa, Cuba.

5:5:24:3). Por otro lado, según las encuestas, las tec-
nologías de abonos verdes, abonos orgánicos y bioesti-
mulantes en las fincas cafetaleras analizadas son pocos 
utilizados (Figura 2). Además, mientras una gran parte 
de los productores no utilizan bioestimulantes (41,9%), 
el resto usa muy poca variedad de estos productos en la 
caficultura en esta localidad, siendo FitoMas-E® el más 
aplicado (Figura 3). Estos resultados podrían deberse a 
que los bioestimulantes son poco ofertados a los pro-
ductores a pesar de que permitirían incrementar el ren-
dimiento del cultivo del café y disminuir la vulnerabili-
dad de las fincas cafetaleras al cambio climático.

Fernández et al. (2014) reportaron resultados simi-
lares en el diagnóstico realizado en la zona cafetalera 
Rihito en Santiago de Cuba, en relación a la aplicación 
de las tecnologías de fertilización. Estos autores señala-
ron que los productores encuestados desconocían no 
solo cómo proteger los suelos (86,6%), elevar los ren-
dimientos del café (80%), producir el humus de lombriz 
(100%) y hacer compost (80%), sino también la rele-
vancia de producir y aplicar abonos orgánicos (86,6%). 
Al respecto, Parada et al. (2022) refirieron que si no se 
realizan las prácticas de adaptación adecuadas se afec-
tará la producción de los sistemas cafetaleros; sin em-
bargo, para implementar las decisiones más convenien-
tes es importante tener en cuenta las características 
propias de cada lugar.

Al analizar de forma integral las prácticas que confor-
man el suministro de nutriente en las fincas cafetaleras 
de la EAF bajo estudio se constató que este aspecto limi-
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Figura 3. Bioestimulantes utilizados por productores cafetaleros. Los datos fueron obtenidos a partir de entrevistas a productores de las fincas cafetaleras 
de la EAF de Jibacoa, Cuba.

ta e impacta sobre la vulnerabilidad y la capacidad adap-
tativa de los agroecosistemas al ser estas insuficientes, 
poco generalizadas y aplicadas de forma aisladas. En la 
actualidad, la necesidad de implementar de forma ade-
cuada las tecnologías de fertilización es insoslayable ya 
que pueden contribuir a disminuir el efecto del cambio 
climático sobre la variabilidad de los rindes año a año. 

El contexto actual de cambio climático exige que se 
tomen medidas concretas tendientes a prevenir y miti-
gar los efectos adversos de las variaciones climáticas so-
bre la productividad de los cultivos a través del diseño de 
manejos sostenibles de los agroecosistemas. La produc-
ción cafetalera en la montaña justifica la implementación 
de tecnologías integradas que posibiliten una explota-
ción racional en función de la obtención de altos rendi-
mientos con la adecuada protección de los recursos na-
turales y del medio ambiente (Schulz et al., 2021). 
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CONCLUSIONES
El 93,6% de las fincas cafetaleras de la EAF Jibacoa, 

Cuba, tuvieron una categoría de vulnerabilidad y capa-
cidad adaptativa medianamente crítica y crítica, lo cual 
indicaría una falta de integralidad en la implementación 
de tecnologías al cultivo. Al ser insuficientes, poco ge-
neralizadas y aplicadas de forma aisladas, las prácticas 
que conforman la fertilización y el suministro de nu-
trientes en estas fincas, las limitaciones asociadas a la 
fertilidad química de los suelos impactan sobre la vul-
nerabilidad y la capacidad adaptativa de estos agroeco-
sistemas. Por lo tanto, el manejo de la fertilización y de 
la nutrición de los cultivos de café a partir de un diag-
nóstico preciso constituiría una herramienta para dis-
minuir la brecha entre el rendimiento potencial del cul-
tivo de café y el alcanzado bajo la realidad productiva 
actual.
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