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Resumen:  La producción de sacha inchi (Plukenetia volubilis
L.) en los países tropicales de América del Sur ha experimentado
un rápido aumento por la alta calidad y aportes nutricionales
del aceite en sus componentes Omegas 3, 6 y 9. Su
potencial para el desarrollo de nuevos emprendimientos está
llevando a numerosos agricultores a convertirse en sachicultores,
reemplazando cultivos tradicionales y, en otros casos, siendo
una alternativa para la sustitución de cultivos ilícitos. Al revisar
la literatura disponible sobre sacha inchi se evidencia que la
mayor cantidad de investigaciones realizadas sobre esta especie
promisoria ha estado enfocada en el aceite y sus derivados, con
una escasa atención sobre los procesos agronómicos, en los cuales
se aplican modelos de transferencia tecnológica predeterminados
y no adaptados a las condiciones medioambientales, culturales
y económicas particulares de las zonas de producción. En este
artículo se presenta una revisión de artículos e informes técnicos
relacionados con la influencia de las variaciones climáticas
en la producción de sacha inchi, abarcando las fases de
germinación, crecimiento, floración y reproducción, presencia
de plagas y enfermedades, cosecha, postcosecha y extracción
del aceite. Se pretende poner a disposición de los lectores
una mirada actualizada de las implicaciones que los aumentos
o disminuciones de las temperaturas y precipitaciones tienen
sobre el cultivo de sacha inchi, las cuales constituyen áreas
de conocimiento poco exploradas en esta especie oleaginosa
promisoria.

Palabras clave: Agricultura, cambio climático,  Plukenetia
volubilis L.

Abstract:  e production of sacha inchi (Plukenetia volubilis
L.) in the tropical countries of South America has increased
rapidly because of the high quality and nutritional value of
the oil in its Omega 3, 6 and 9 components. A review of the
available literature on sacha inchi shows that most research
on this promising species has been focused on oil and its
derivatives, with little attention to agronomic processes, in
which predetermined technology transfer models are applied
and not adapted to the particular environmental, cultural
and economic conditions of the production areas. is article
presents a review of articles and technical reports related to
the influence of climatic variations on sacha inchi production,
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covering the phases of germination, growth, flowering and
reproduction, presence of pests and diseases, harvesting, post-
harvest and oil extraction. e aim is to provide readers with
an updated view of the implications of increases or decreases
in temperature and rainfall for sacha inchi cultivation, which
are areas of knowledge that have been little explored in this
promising oilseed species.

Keywords: Agriculture, climate change,  Plukenetia volubilis L.

1. Introducción

La franja tropical de América del Sur es un gran reservorio de especies vegetales con gran potencial
alimenticio, medicinal y agroindustrial, muchas identificadas y utilizadas en los sistemas alimenticios
y de salud por los grupos indígenas que habitaron el Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia y Venezuela.
Recientemente, estas plantas nativas, ahora denominadas especies promisorias, comenzaron a llamar la
atención de estudiosos y empresarios para ser desarrolladas como cultivos con interés comercial en la
producción de materias primas y subproductos derivados destinados al consumo en el mercado global.

Dentro de la amplísima biodiversidad tropical emerge sacha inchi (Plukenetia volubilis L) como una planta
oleaginosa adaptable a sistemas modernos de agricultura y de alta producción de aceite con componentes
Omega 3, 6 y 9 (ácido a-linolénico; 50.8% y ácido linoleico: 33.4%) (Gutiérrez, Rosada y Jiménez, 2011); y
un sinnúmero de derivados de interés para la alimentación humana y animal (Kodahl, 2020). Es una especie
amazónica utilizada desde la antigüedad por los indígenas por su alto contenido nutricional y se distinguen
19 especies reconocidas dispersas en la Cuenca del Caribe, Mesoamérica, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela,
México, entre otros países (Nusselder y Cloesen,s.f).

En el caso colombiano, la introducción del cultivo de sacha inchi, como especie promisoria, está orientada
a ser una alternativa viable en la sustitución del cultivo de la coca en regiones vulnerables, en el marco
del postconflicto, al presentar modelos similares de cultivo (Muñoz, 2019), adaptación a las condiciones
ecológicas y alta rentabilidad del aceite (Revista Dinero, 2019). Dentro de este escenario el cultivo tiene
interés nacional en los planes de desarrollo agropecuario, por lo que la superficie sembrada se incrementó
de 191 hectáreas en el año 2015 a 987 hectáreas sembradas en el 2018; asimismo, se observan crecientes
incrementos en el volumen de producción de almendras desde 150 toneladas/año en el 2015 a 2398
toneladas/año en el 2018 (Evaluaciones Agropecuarias, citado por MINAGRICULTURA, 2018).

En tal sentido, la estrategia nacional de involucrar a los agricultores de las zonas del postconflicto en
el cultivo de sacha inchi, impulsada por programas de desarrollo rural está dando resultados positivos; no
obstante, estos nuevos emprendimientos se enfrentan a las incertidumbres de las variaciones climáticas y de
la adaptación de las líneas genéticas a diferentes pisos altitudinales, a un incipiente desarrollo agroindustrial,
dependencia del comportamiento del mercado de los aceites y lento empoderamiento de los modelos de
cultivos por los agricultores, acostumbrados al manejo de rubros tradicionales.

Sacha inchi, además de la producción de aceite rico en omegas, de uso alternativo para la salud en
la sustitución de las fuentes derivadas de los peces, es una planta totalmente aprovechable para elaborar
productos con gran valor nutricional, como fuentes de proteínas para alimentación humana y animal (torta
de sacha, galletas, confiterías, ensaladas, cosméticos), por lo que el desarrollo de esta especie promisoria
es de suma importancia regional, especialmente para poblaciones asentadas en territorios vulnerables. Su

Notas de autor

jo.nunez@mail.udes.edu.co



José de Jesús Núñez Rodríguez, et al. Influencia de las variaciones climáticas en la producción de...

PDF generado a partir de XML-JATS4R 1501

reciente aparición como especie de interés comercial, escasa formación técnica de los agricultores, incipiente
aprovechamiento agroindustrial y desconocimiento de los consumidores de los productos y subproductos,
conforman factores limitantes que están presentes en el desarrollo de este cultivo.

En este artículo se presenta un estado del arte sobre las implicaciones de las variaciones climáticas en el
crecimiento y producción de sacha inchi, y constituye uno de los pocos materiales que reúne y sistematiza las
escasas publicaciones científicas disponibles sobre esta especie vegetal de gran potencialidad socioeconómica,
por lo que es un campo de acción investigativa con muchas aristas y horizontes por estudiar.

Metodológicamente la construcción de este trabajo se inscribe dentro de la investigación documental por
la consulta de bases de datos especializadas (Scopus, Google Académico, Scielo, Publindex y Repositorios
de universidades) para analizar las publicaciones relacionadas con el clima y sacha inchi, sin tomar un
período temporal especifico. En la búsqueda se crearon 7 categorías para ubicar los estudios en las fases
fenológicas y agronómicas del cultivo: germinación, crecimiento, floración y reproducción, presencia de
plagas y enfermedades, cosecha, postcosecha y extracción del aceite.

2. Efectos del cambio climático en la agricultura

La crisis climática es una realidad que afecta la biosfera terrestre, bajo las denominaciones de cambio
climático, calentamiento global y variabilidad climática. La Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), precisa que el cambio climático es un “cambio de clima atribuido
directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que
se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables” (Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático; IPCC, 2013, p. 188). Asimismo, dentro de las
acepciones del comportamiento climático el IPCC (2013) establece que la variabilidad climática ocurre por
“variaciones del estado medio (…) del clima en todas las escalas espaciales y temporales más amplias que las
de los fenómenos meteorológicos (p. 202),Germanwatch y Munich Re NatCatSERVICE (2020).

Met Office (2021) pronostica que la temperatura media global para el 2021, en promedio, será 1,03 ºC
superior al período preindustrial de 1850-1900, pero más baja que algunos años anteriores desde 2015, por
la presencia del fenómeno de La Niña que se origina en el Pacífico Tropical (Figura 1)

FIGURA 1
Pronóstico del incremento global de la temperatura

Met Office (2021)

Las repercusiones del cambio climático sobre los países se miden a través del Índice de Riesgo Climático
(Figura 2) y denotan las pérdidas ocasionadas por el clima por la presencia de fenómenos atmosféricos
extremos (sequias, inundaciones, huracanes, tormentas, olas de calor, etc).
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FIGURA 2
Efectos del cambio climático sobre los países

Germanwatch y Munich Re NatCatSERVICE (2020)

La agricultura es uno de los sectores con mayor vulnerabilidad al cambio climático dada su naturaleza
biológica, ambiental y cultural en la que cualquier variación en la intensidad y magnitud de la temperatura y la
precipitación afecta irreparablemente sus procesos y productos finales. En los países tropicales los fenómenos
del Niño y la Niña agudizan las complicaciones climáticas sobre los cultivos al ocasionar grandes períodos de
sequía y lluvias extremas, respectivamente.

Los efectos de ENOS en su fase cálida, conocida como Fenómeno El Niño (Misra, 2009), ha ocasionado
períodos recurrentes de sequía que afectan a los cultivos, por los incrementos de las temperaturas diarias y
nocturnas (especialmente las mínimas y máximas), aumento de las olas de calor y vientos secos (López et al.,
2018) y disminución gradual de la precipitación y cambios en los regímenes de las lluvias (Paredes y Guevara,
2010), en amplias regiones agrícolas del mundo.

Los efectos de las altas temperaturas, especialmente en las fases de germinación de las semillas, crecimiento,
reproducción y llenado de los frutos traen efectos severos sobre el rendimiento (Harvey et al., 2018;
Kgosikoma et al., 2018; Sada et al., 2014) y calidad de las cosechas (D´Agostino y Schhlenker, 2016; Lachaud
et al., 2017; Moreira et al., 2018) con consecuencias importantes para la seguridad agroalimentaria de la
población vulnerable (Fanzo et al., 2018), agudizando los niveles de pobreza alimentaria de los agricultores
(Olayide y Alabi, 2018)

La temperatura es considerada la variable climática más importante en las necesidades fisiológicas de las
plantas (Filipe, Leitao, País y Cebola, 2015) y estudios han determinado que un incremento de 1 °C en
la temperatura media causa daños a los cultivos (Peltonen-Sainio et al., 2016), por las alteraciones en las
variables fisiológicas y reproductivas de las plantas (Gourdji et al., 2013; Nendel et al., 2019; Deis et al., 2015,
Sun et al., 2018), caída de las hojas, flores y frutos por stress (Silveira, 2016) y disminución del proceso de la
fotosíntesis, producción de biomasa y perdida de fecundidad (Nendel et al., 2018).

Esta variable climática en algunas zonas productoras de sacha inchi en Colombia observa un
comportamiento al incremento sostenido de 0,0315 ºC/año (CORPONOR-UFPS, 2018). En la Figura 3
se presenta la tendencia para un período de registro de 35 años, en un área ubicada por debajo de los 200
m.s.n.m., donde se ha venido estableciendo el cultivo de esta especie.
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FIGURA 3
Tendencias de la temperatura en zonas productoras de sacha inchi, Colombia

CORPONOR-UFPS (2018)

De otra parte, extensos períodos de sequía, acompañados de incendios de la vegetación, contribuyen a la
rápida degradación de la fertilidad y cobertura de los suelos (Cortez et al., 2011; Candelaria-Martínez et al.,
2014). La alta sensibilidad de los suelos ante los eventos extremos lluvia-sequia, especialmente los asentados
sobre las laderas de la cordillera andina y dedicados a la agricultura familiar (Avellaneda et al., 2014), genera en
los períodos de sequias prolongadas la pérdida de su cobertura vegetal por incendios de vegetación o la muerte
de las plantas por marchitamiento, haciéndolos vulnerables a los procesos de erosión (Camargo, Pacheco y
López, 2017) y reduce la fertilidad natural para la producción agrícola sostenible (Candelaria-Martínez et
al., 2014); por lo tanto, su incidencia periódica afecta la cantidad y calidad de la tierra cultivable (Wangyel
et al., 2017).

En la cara opuesta, en presencia del Fenómeno La Niña, las precipitaciones intensas impactan
negativamente los suelos al perder sus condiciones agrícolas por el lavado del horizonte orgánico y mineral,
remociones en masa de terrenos cultivados (Salazar e Hincapié, 2010) y destrucción obras de vialidad,
infraestructura y servicios agrícolas (Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS-, 2014;
Gourdji et al., 2016).

Estas presiones climáticas sobre los cultivos, y sobre los agricultores, han comenzado a impulsar
desaparición de áreas sembradas, marginalización o el desplazamiento de las áreas agrícolas hacia gradientes
altitudinales mayores en la búsqueda de mejores climas, suelos y agua (Bahri et al., 2018) que les garantice
escenarios óptimos para el cultivo (Gram et al., 2018) y una producción rentable y sostenible.

3. Influencia de las variaciones climáticas en la germinación de las almendras
de sacha inchi

Las almendras de sacha inchi germinan dentro del rango de 25 °C y 30 °C, siendo la mínima 20° C y máxima
35 °C, sobre esta temperatura los efectos del calor son letales para las semillas (Silva et al., 2016). En otro
estudio Cardozo (2015) establece un rango de 25°C y 35°C, estableciendo la viabilidad de usar sustratos de
vermiculita, luz continua y temperaturas de 30 °C para la germinación de las semillas.

Con respecto a los impactos del cambio climático en la germinación de las semillas, Gentes (2020) establece
que afecta la capacidad de germinar, crecer y sobrevivir. La presencia de altas temperaturas al momento
de la germinación puede adelantar tempranamente el proceso de brotación de los embriones sin que las
condiciones de humedad del suelo sean propicias para su desarrollo óptimo, causando la muerte por estrés
hídrico de las plántulas recién germinadas. Igual ocurre en el caso de lluvias extemporáneas al darse la
germinación de las semillas pero posteriormente las plántulas pueden sucumbir por la falta de humedad
durante el desarrollo. La presencia de lluvias y temperaturas intensas traen problemas en la germinación de
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las almendras por la proliferación de microorganismos patógenos en el suelo que afectan la viabilidad para
emerger y crecer (Gentes (2020).

4. Influencia de las variaciones climáticas en el crecimiento de sacha inchi

El ciclo vegetativo de sacha inchi está influenciada por la temperatura, al ser una planta de la Amazonia se
desarrolla en climas tropicales o subtropicales, con temperaturas entre los 10 °C y a los 26 °C (Anteparra et
al., 2013). El ciclo vegetativo se acorta cuando la temperatura es alta entre las fases de siembra y cosecha, la
floración ocurre entre 88 a 115 días, la fructificación entre los 122 a 168 días y la cosecha entre los 180 a 220
días después de la siembra (Antonioli y Arfini, 2013).

El efecto negativo de las altas temperaturas en el ciclo vegetativo de la planta de sacha inchi se origina
por la aceleración de la transpiración que ocasiona un marchitamiento general, cierre de los estomas
de las hojas durante el día, y por lo tanto, reducción de la fotosíntesis y; se produce una reducción de
la reserva de carbohidratos por el aumento de la intensidad respiratoria nocturna y la disminución del
proceso fotosintético (Arévalo, 1996). Asimismo, Manco (2006) encontró que las altas temperaturas son
desfavorables para la planta de sacha inchi ocasionando caída de las flores y frutos pequeños. Se observan
plantas de bajo crecimiento, poco desarrollo, marchitas y con exiguos rendimientos de aceite.

Con respecto a los requerimientos de agua sacha inchi es una planta que se desarrolla en zonas con
regímenes de precipitaciones entre los 1.000 a 1.200 mm/año, bien distribuidos durante el año (Santillán,
2018). Asimismo, el autor afirma que la planta que no requiere sombra y se ha observado que las mayores
fructificaciones ocurren a plena exposición solar. En presencia de sombrío intenso el ciclo vegetativo se alarga,
disminuye la floración y la producción de aceite es menor (CALRAM SAC, 2008).

El déficit o exceso de agua durante el ciclo vegetativo trae un conjunto de implicaciones asociadas al
desarrollo vegetativo óptimo, sanidad fitosanitaria del cultivo, disponibilidad de los nutrientes, desarrollo
de las prácticas agrícolas y a la producción de los contenidos Omegas de los aceites. En el escenario del
cambio climático las plantas de sacha inchi deben desarrollar una plasticidad fenotípica para hacer frente
a las variaciones climáticas y adaptarse a condiciones impredecibles (Jaradat, 2016). Esta es una línea de
investigación importante para generar conocimiento que permita mitigar y adaptar al cultivo de sacha inchi
a los efectos de la incertidumbre climática.

5. Influencia de las variaciones climáticas en la reproducción de sacha inchi

Sacha inchi es una planta con crecimiento y fructificación permanente, comenzando su proceso de
producción continua después de 7,5 meses después del trasplante o siembra (Pardo, Baldovino y Oviedo,
2018). Esta característica no estacional de la floración y fructificación le otorga una alta sensibilidad y
vulnerabilidad al proceso reproductivo de la planta. En los estudios revisados los investigadores se enfocan
exclusivamente en los efectos de las altas temperaturas, dejando de lado los impactos que causan las lluvias
intensas, la humedad relativa y los vientos secos sobre los cultivos.

Los autores consultados en su totalidad afirman que las altas temperaturas producen caída de las flores y de
los frutos, especialmente los recién formados (Peña y Cancelado, 2018; Antonioli y Arfini, 2013; Campos,
2012; CALRAM SAC, 2008; Arévalo, 1996). La incidencia de la sequía, acompañada de olas de calor, afectan
los procesos fisiológicos y reproductivos de la planta al ocasionar un escaso desarrollo y maduración de los
órganos reproductivos de las flores y su posterior proceso de polinización.
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6. Influencia de las variaciones climáticas en la infestación de plagas y
enfermedades de sacha inchi

Investigaciones realizadas sobre sanidad vegetal reseñan que la planta de sacha inchi tiene dos agentes
patógenos principales que le causan daños de importancia biológica y económica: los hongos y los nematodos,
éstos prosperan en condiciones climáticas y de humedad del suelo opuestas. Las altas temperaturas y
baja humedad en el suelo aumentan la infestación de nematodos en las raíces y; por el contrario, altas
precipitaciones y alta humedad en el suelo favorece la propagación de hongos (Fusaryum, Antracnosis,
Botritys, entre otros) en raíces, tallos, flores y frutos (Antonioli y Arfini, 2013; Campos, 2012; Santillán,
2018). Asimismo, los incrementos de las temperaturas aumentan la intensidad en la infestación de plagas,
malezas y enfermedades y la migración de estas hacia pisos altitudinales superiores (Ziska et al., 2018; Galindo
et al., 2013; Cacija et al., 2017; Aguirre, 2013) causando daños de importancia económica a los cultivos.

Los autores señalan que 26°C de temperatura media, 78%, de humedad relativa y una precipitación
uniforme entre 850 a 1.000 mm/año, permite el crecimiento de plantas sanas.

7. Influencia de las variaciones climáticas en la cosecha y postcosecha de sacha
inchi

La cosecha de sacha inchi es manual y continua, estos dos factores implican la utilización de gran
número de recolectores de los frutos y condiciones ambientales propicias para la cosecha, secado, trillado y
almacenamiento. Debido a que la mayoría de las siembras son pequeñas los mismos agricultores y sus familias
realizan las actividades de cosecha y postcosecha.

Después de la cosecha las capsulas de sacha inchi son despojadas de restos de tallos, hojas y malezas antes de
comenzar el proceso de secado (Martínez, 2011). El secado de las capsulas generalmente se realiza de forma
natural por exposición directa a los rayos solares, sobre patios de cemento u otros materiales de depósito
(láminas de cinc, madera) (Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, INIA, 1999). En esta etapa el
fruto requiere suficiente calor para disminuir la humedad y permitir el trillado (Daza, 2019). No existen
estudios específicos sobre la determinación del grado de humedad óptimo de secado de las almendras, por lo
que la práctica de los agricultores es empírica y el estado del secado depende del ecotipo o variedad (INIA,
1999) y de las condiciones climáticas del lugar. Generalmente, los agricultores aprovechan los días soleados
o el verano para secar las cosechas acumuladas durante un periodo de tiempo (INIA, 1999).

En el almacenamiento, las prácticas inadecuadas de disposición y resguardo de los sacos de polipropileno o
de sisal donde se recogen las almendras de sacha inchi pueden afectar la calidad de las semillas por los efectos
de la luz, exceso de humedad, altas temperaturas y los daños ocasionados por insectos. Asimismo, al ser una
oleaginosa el mal almacenamiento puede ocasionar que los granos de enrancien y pierdan calidad y capacidad
de germinación (INIA, 1999)

8. Influencia de las variaciones climáticas en la calidad del aceite de Sacha Inchi

Las investigaciones en sacha inchi se han concentrado en la caracterización física y química y métodos de
extracción del aceite y sus derivados. No obstante, en el ámbito de las implicaciones climáticas son escasas
las indagaciones.

La influencia de la temperaturas de almacenamiento de las almendras en dos escenarios: ambiental (28 C°
+-2°C) y; de refrigeración (16 °C) en las características físico-químicas del aceite de sacha inchi, fue estudiada
por Sánchez (2008), determinando que a una temperatura de refrigeración (16 °C) la calidad del aceite es
mejor al presentar menores índices de acidez y peróxido.
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La investigación anterior encuentra correspondencia con los hallazgos de Adrianzén, Padiilla y Linares
(2011) quienes determinaron que a mayores temperaturas de los tratamientos térmicos de extracción del
aceite existe una relación directamente proporcional con el rendimiento del aceite y el índice de peróxido e;
inversamente proporcional con los valores encontrados de los índices de yodo, humedad, densidad relativa
y materiales volátiles.

En otro estudio Monroy (2019) determinó la influencia de la temperatura en la extracción de aceite en
4 niveles: 30°C, 40°C, 50°C y 60°C. Observó que a mayor temperatura aumenta la cantidad de compuestos
volátiles y estableció 50°C como la temperatura adecuada para el método de extracción de compuestos
volátiles activos.

9. Conclusiones

La revisión de la información académica disponible sobre la influencia de las variaciones climáticas en el
cultivo de la sacha inchi permitió establecer una aproximación del estado del arte, el cual contribuye a
comprender las áreas de intervención investigativa y las aristas pendientes para su abordaje. Su reciente
emergencia como cultivo comercial y su categorización como especie oleaginosa promisoria explican la escasa
bibliografía existente en la producción de conocimiento.

Sacha inchi ha pasado de ser un cultivo tradicional propio de las culturas indígenas de la Amazonia a
constituirse en un cultivo con gran potencial comercial por la calidad del aceite (contenidos de Omega 3, 6
y 9), adaptación a climas tropicales y como alternativa de sustitución de cultivos ilícitos en Colombia.

En la revisión de la literatura disponible sobre sacha inchi se evidenció que los estudios relacionados
con los procesos agronómicos son escasos, y poco rigurosos, observándose una alta concentración de las
investigaciones sobre los procesos inherentes al aceite y sus componentes.

Las variaciones climáticas tienen unan significativa repercusión en la germinación de las almendras, en
el ciclo vegetativo de la planta, en los procesos de floración y reproducción, en la incidencia de plagas y
enfermedades, en las labores de cosecha, almacenamiento, manejo postcosecha y en la calidad del aceite. En
cada etapa mencionada las altas temperaturas y los cambios en las precipitaciones afectan negativamente los
ciclos de producción, postcosecha y extracción del aceite.

Al incrementarse la temperatura las semillas germinan prematuramente sin la presencia de humedad en
el suelo para su desarrollo normal. Las plantas son de escaso crecimiento y poco follaje; observándose caída
de las hojas, flores y frutos, y por consiguiente, con merma en la producción de capsulas, en el número de
almendras por capsula y en la cantidad y calidad del aceite. En condiciones de sequias intensas los ataques
de los nematodos obstaculizan el desarrollo radicular y, en el caso de suelos inundados, durante el período
lluvioso, proliferan los hongos fitopatógenos que afectan las raíces, tallos, flores y frutos.

Asimismo, durante el proceso de secado al sol de las almendras, y posterior almacenamiento, las variaciones
de las temperaturas, luz y humedad perturban la calidad del aceite por los daños físicos ocasionados a los
granos durante el manejo, los ataques de plagas y enfermedades y el enranciamiento del aceite de las semillas
oleaginosas. Estos factores afectan la calidad del aceite y la germinación de las semillas dispuestas para la
siembra de nuevos lotes.

En el proceso de extracción del aceite los estudios revelan que a mayores temperaturas aumentan los
rendimientos del aceite y disminuyen los contenidos de peróxido, yodo y materiales volátiles.
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10. Recomendaciones

La revisión de la literatura disponible sobre los procesos agronómicos en la producción de sacha inchi
permiten vislumbrar un conjunto de áreas o campos de investigación con alta pertinencia e impacto para
fortalecer a los agricultores y empresarios dedicados al cultivo. Entre ellas es posible identificar las siguientes:

· Realizar estudios sobre los efectos de las variables climáticas en cada etapa del ciclo de producción
· Determinar la influencia de las variaciones climáticas en las características físicas y químicas de las semillas

en diferentes pisos climáticos.
· Determinar los ecotipos o variedades adaptadas a los pisos altitudinales y climáticos de las zonas con

potencial de producción
· Determinar el porcentaje de humedad para el secado óptimo de las almendras
· Caracterizar los niveles tecnológicos de los productores de sacha inchi
· Caracterizar las tecnologías utilizadas para el secado, trillado, almacenamiento y extracción del aceite
· Analizar las percepciones de los agricultores sobre los efectos del cambio climático en la producción de

sacha inchi
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