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1. INTRODUCCION 

En América Latina el cooperativismo agricola se ha venido de sarro 

llando a diferente ritmo en los distintos paises, y sujetándose a cir-

cunstancias muy especiales. Una revisión objetiva de la situación ac-

tual del movimiento cooperativo latinoamericano descubrirá la existen-

cia de bases firmes de consolidación en algunos paises (Argentina, Br.:; 

sil y México), mientras que en la mayoria, el movimiento se caracteri-

za por su inestabilidad y su debilidad congénita. 

A pesar de ello, hay dos grandes razones para considerar la util~ 

. , 
zaClon de las cooperativas en la agricultura. La primera se debe al 

hecho de que la cooperativa le ofrece a los pequeños productores la p~ 

sibilidad de agruparse para alcanzar ventajas en la producción y en la 

comercialización que le son más dificiles de alcanzar de manera indivi 

dual. La segunda razón es la de que la agricultura es generalmente el 

sector más atrasado en los paises subdesarrollados, y que buena parte 

del atraso se puede explicar por la existencia de ineficientes siste -

mas productivos y de comercialización. Entre las alternativas a utili 

zar para mejorar el nivel económico de los pequeños agricultores, se e!: 

cuentra la cooperativa de producción y de" comercialización. 
, 

Ademas,es 

interesante anotar el amplio uso de las cooperativas en los paises de-

sarrollados. Por ejemplo, una tercera parte de la producción agricola 

estadounidense fue comercializada en 1959 a través de cooperativas (16. 

p. 21). 

En Costa Rica se ha utilizado con éxito la cooperativa de comer -

cialización de café, puesto que ésta cada vez más cobra importancia en 

comparación con la producción nacional. Según el censo agropecuario de 
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1963 un 90 por ciento de las 34.775 fincas cafetaleras existentes en 

el pais son plantaciones menores de cincuenta hectáreas, mientras que 

esta misma categoria alcanzaba a un 62 por ciento de la superficie t2 

tal plantada de café. Esto indica que la actividad cafetalera costa

rricense está sustentada en buena proporción en la labor de pequeños 

productores. Estos pequeños productores al unirse en número de 7.500 

a programas de comercialización cooperativo, están ensayando positiv2 

mente formas de superar su situación económica y social. Los peque -

ños productores de café afiliados a cooperativas de comercialización 

han creado a su vez a una Federación de Cooperativas que tiene a su 

cargo la negociación en el mercado nacional e internacional del café 

producido y elaborado mediante el esfuerzo común de productores COOp! 

rados. 

El movimiento cooperativo costarricense en la caficultura data 

de muy poco tiempo, a excepción de la primera cooperativa establecida 

cuya creación se remonta a más de dos décadas atrás, y en tan corto 

periodo ha logrado avances significativos. De alli el interés en es

tudiar la importancia de las cooperativas de caficultores en la comer 

cialización del café en Costa Rica. 

El modelo costarricense debe ser estudiado para substraer de él 

la esencia de su organización. Este es el propósito fundamental que 

inspiró este trabajo. 
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1.1 Objetivos 

En esta investigación se estudia la estructura del sistema de co

mercialización de café en Costa Rica y la participación que tienen en 

él las cooperativas de caficu1tores establecidas en el pals. En tal 

sentido se formularon los siguientes objetivos: 

1.2.1 Determinar los canales de comercialización del café en Cos 

ta Rica a través de cooperativas. 

1.2.2 Determinar los márgenes de comercialización del café enCos 

ta Rica a través de cooperativas. 

1.2.3 Describir @1 proceso de la comercialización del café enCos 

ta Rica a trav~s de cooperativas. 

1.2.4 Analizar la participación de las cooperativas de caficu1to 

res en el proceso de la comercialización de café en Costa· 

Rica. 
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2. REVISION BIBLIOGRAFICA 

A pesar de que el café constituye uno de los principales renglones 

de exportación y adquisición de divisas en los paises subdesarrollados, 

y que la forma de asociación en organizaciones cooperativas ha sido muy 

difundida para resolver los problemas de los productores pequeños de ca 

fé, en la revisión de literatura relacionada con la existencia de coop~ 

rativas de caficultores se destaca el hecho de que tal alternativa ha s2; 

do poco aceptada. En este orden, pocos son los estudios realizados so

bre las cooperativas de caficultores, y no se ha encontrado ninguna in

vestigación que trate de medir la eficiencia de la comercialización de 

caf~ a trav~s del sistema cooperativo o 

En estudios técnicos sobre la producción cafetalera se encuentran 

referencias aconsejando la adopción del sistema cooperativista para so

lucionar los problemas de producción y comercialización que aquejan al 

pequeño productor (43 p. 592) (22 po219), y casi todos los organismos o 

ficiales de regulación y administración vinculados a la producción de -

café recomiendan la asociación de los pequeños productores en cooperat! 

vas de producción o comercialización. La Oficina del Café de Costa Ri

ca tiene, entre otras atribuciones, la de ayudar al desarrollo y fomen

to de las cooperativas de productores de café (13 p.143), la ANACAFE de 

Guatemala (23), la Oficina del Café de Honduras (34), el Fondo Nacional 

del Café y del Cacao de Venezuela (9), la Federación de Cafeteros de Co 

lombia (26), el Instituto Salvadoreño de Investigaciones de Café, que o 

frece ayuda técnica para la constitución de cooperativas, y en Puerto 
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Rico, donde el Gobierno Nacional estimula directamente la expansión de 

la Cooperativa de Cafeteros de Puerto Rico. Así mismo, voceros autori 

zados de organismos internacionales, como la FAO, aconsejan, entre o -

tras medidas alternativas, la organización cooperativa para elevar la 

eficiencia en el mercadeo de productos b¡sicos (1), (2), (17), (18), 

(20), (25), (37), (43). 

< En algunos palses se han hecho estudios de cooperativas de cafi -

cultores, pero siempre refiriéndolos a la investigación de las relacio 

nes sociales y económicas que existen entre la cooperativa y sus aso 

ciados, como en Costa Rica (28). Y en Puerto Rico (40). 

LaS cooperativas de caficultores han sido poco aceptadas en la A-

m~rica Latina. En Colombia existían en 1967. bajo el patrocinio de la 

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 33 cooperativas de comer 

cialización de café con cerca de 50.000 asociados (26). En Nicaragua 

funciona la Sociedad Cooperativa Anónima de Cafeteros de Nicaragua. En 

Guatemala había en 1967 un total de 27 cooperativas de caficultores que 

reunían 3.007 afiliados (23). En El Salvador, donde un 86,3% de las 

fincas de café están controladas por pequeños productores, ahora se co 

mienza a promover las cooperativas (3). En Honduras aunque en 1966 no 

existían cooperativas de este tipo, ya la Oficina del Caf~ asesoraba a 

algunos grupos de productores con el propósito de constituirlas (34). 

En Venezuela no existen cooperativas de caficultores (29.PP.93-94) , no 

obstante el esfuerzo del Fondo Nacional de Café y Cacao por organizar-

las (9). En Puerto Rico, la Cooperativa de Cafeteros de Puerto Rico 

manipulaba en 1961 un 5~h de la producción nacional de café (4), (7). 
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En Sao Paulo, uno de los principales Estados productores de café en Br~ 

sil, las cooperativas cafetaleras produjeron 1.229.005 SacoS de 60 ki-

logramos de café en 1961, lo que representó un 10% de la producción t~ 

tal del Estado (32.p.147). En Jamaica opera la J.A.S. Coffee Growers 

Cooperative Federation Ltd. que está formada por 20 sociedades cooper~ 

tivas registradas de café y 3 consejos regionales de café. Estas so -

ciedades miembros han adherido a 645 grupos de café que afilian a 

53.977 productores de café (6.p.390). 

Buena parte de la producción africana de café se produce o comer-

cializa mediante el sistema cooperativista. Generalmente se muestra 

como ejemplo las cooperativas de Caficultores de Africa Oriental y el 

Congo (17. p.63), (18. p.64) , (20. pp.42-43) , (43. p.219). En 1955 

funcionaban dos grandes Uniones de Cooperativas Indigenas del Kiliman-

jaro y la Unión Cooperativa Indigena de Bukoba. La primera Unión era 

propietaria en 1960 de la mitad de los beneficios locales de café (220 

p.501) , y la segunda localizada en Tanganyka, controlaba 58 sociedades 

y agrupaba a 55.000 afiliados (18. p.74). , . 
En Nigeria y Camerun ex~s -

ten también grandes cooperativas de caficultores. En Camerún, en 1961 

funcionaban 12 cooperativas de comercialización de café agrupadas en 

dos Uniones, cada una de las cuales reunia a 8.000 caficultores (10). 

Finalmente, se encontraron dos estudios sobre café realizados en Costa 

Rica, que sin ser investigaciones especificas de mercadeo dan algunas 

pautas de la comercializaci6n del producto (11), (38). 
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3. DEFINIcrON DE TER/UNOS 

-pLa comercialización es un proceso, en el cual por etapas y por d~ 

ferantes tipos de empresas se realizan varias funciones que conducen 

el producto desde el sitio de producción al lugar del consumo (42. 

p. 10). La comercialización requiere la consideración de las funciones 

de comercialización (transporte, elaboración, clasificación empaque, 

almacenamiento) y de la organización de la comercialización. En esta 

organización se distinguen las etapas o niveles (acopiadores, transpoE 

tistas, mayoristas, minoristas, etc.) y los diferentes tipos de organ~ 

zaciones que llevan a cabo la comercialización (empresas particulares, 

empresas estatales y cooperativas). 

El mercado es el sitio o el momento en el que se enfrentan la o

ferta y la demanda. Como resultado de la relación entre ambas se for

ma el precio (42. p.7). 

Las cooperativas son asociaciones de personas con iguales derechos 

de voto, aÚn cuando participen con diferentes montos de capital; las 

cooperativas tienen duración indefinida y responsabilidad limitada, y 

en ellas los individuos se organizan para lograr un fin común. 

La cooperativa de comercialización es una asociación de agricult~ 

res que tiene el propósito de comercializar su producción en forma co

lectiva, distribuyéndose los excedentes resultantes de su operación en 

proporción a la participación que cada uno haya tenido en las operaci~ 

nes de la sociedad. 

La eficiencia de la comercialización se define como el movimiento 
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de las mercancias de los productores a los consumidores al costo más 

bajo compatible con el suministro de los servicios que desean los con-

sumidores (1. p.243). El uso del t'rmino "~ficienci~' se ha ampliado 

. . 
hasta distinguir entre eficiencia economlca, el concepto mencionado an 

teriormente, y eficiencia operacional que se refiere al mayor rendi 

miento alcanzado en una determinada actividad (27. p.29). 



- 9 -

4. MATERIALES Y ~mTODOS 

Este estudio está localizado en las zonas cafetaleras de Costa Ri 

ca donde han sido establecidas cooperativas de caficultores. 

La información utilizada ha sido obtenida de fuentes primarias y 

secundarias, especialmente de fuentes secundarias. La información pr~ 

maria fue recogida a base de entrevistas personales con los gerentes 

de la Cooperativa y contadores de la misma, y sólo fue realizada en o

cho cooperativas de las dieciocho afiliadas a la Federación de Cooper~ 

tivas de Caficultores (un 44,44 por ciento). La selección de tal mues 

tra se hizo de acuerdo al criterio del investigador considerando la 

distribución geográfica y las fanegas de café recibidas, tomando tres 

cooperativas establecidas en el Cantón de Turrialba, tres localizadas 

en la Meseta Central y dos cooperativas situadas en la parte sur del 

país, cerca de la frontera con Panamá. La información en estas últi -

mas cooperativas fue recogida por medio del sistema de radio instalado 

en la sede de la Federación de Cooperativas. La información recogida 

se limitó a averiguar los costos de las maquinarias instaladas en la 

planta de beneficio, herramientas, equipo de transporte, construccio -

nes (galerón del beneficio, bodegas, patios, oficinas, etc.) y mobilia 

rio de oficina. 

Las informaciones de carácter secundario, de las que se dispuso 

mayormente, fueron obtenidas del personal directivo de instituciones re 

lacionadas con la comercialización de café y de los archivos y public~ 

ciones periódicas de las mismas. Para ello se visitó repetidamente, 
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desde febrero del año en curso, al Departamento de Cooperativas del Ba~ 

co Nacional, la Unión Nacional de Cooperativas, la Federación de Coope-

rativas de Caficultores R.L., la Oficina del Café de Costa Rica·, la Di-

rección General de Estadística y Censos, el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería y, naturalmente, las cooperativas afiliadas a la Federación 

y la Cooperativa Agrícola e Industrial "Victoria". 

En esta investigación se han utilizado procedimientos estadísti -

cos sencillos (porcentajes, promedios simples y ponderados, índices e.:;:: 

tacionales de precios y cantidadGs, cálculos de depreciación e intere-

ses, etc.). 

Para el cálculo de la depreciación se tomó como base diez años p~ 

ra la vida útil de la maquinaria, veinte años para las construcciones, 

y cinco años para los conceptos de transport8 y mobiliario de oficina. 

Para calcular el interés del capital se consultó al Sistema Banca 

rio Nacional sobre los tipos de interés establecidos, y entre éstos se 

seleccionó al máximo (7 por ciento anual) que corresponde a las cuen -

tas a Plazo fijo con duración mínima de un año. El cálculo se realizó 

multiplicando el costo total medio para cada planta por el tipo de in-

terés escogido. Se consideró la mitad de los costos de maquinarias,h~ 

rramientas, construcciones, equipo de transporte y mobiliario de ofici 

na porque desde el primer año en que se realizó la inversión de capi -

tal hasta el último año de vida útil se deprecia totalmente. < ASl, co-

mo término medio se tomó el 50 por ciento del total de la inversión. 

La suma que le corresponde al beneficiador por toda su interven -
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ción en la comercialización del producto en su aspecto local y el im -

puesto Ad-Válorem percibido por el Gobierno Central se calculan sobre 

la misma base. El procedimiento es el siguiente: Al valor total en co 

lones del café exportado, vendido al mercado interno y en existencia, 

se le agrega el valor de la cuota de retención de café (el valor lo es 

tablece la Oficina del Café) y algunos ajustes por el café dañado duran 

te el proceso de beneficio, y luego, se le deducen el impuesto de 0.20 

colones por fanega (0,19 por quintal) para la Oficina del Café, y los 

gastos de sacos, acarreo del café beneficiado, seguros del café yela

boración (éstas últimas cuatro partida~ tienen en conjunto un máximo 

deducible de 15,00 colones por quintal, aunque se contemplan salve da 

des). Sobre el saldo se calculan el impuesto Ad-Válorem y los ingresos 

del beneficiador. 

El impuesto Ad-Válorem es variable y se calcula de acuerdo a la 

siguiente escala: Cuando el promedio nacional de venta del café expoE 

tado sea inferior a 42,50 dólares pero igualo mayor a 40,00 dólares 

el quintal de 46 kilos puesto en la estación del ferrocarril, el impue~ 

to será de un 7,5 por ciento; cuando sea menor de 40,00 dólares pero 1 

gual o mayor a 37,50 dólares, será de un 5,0 ~or ciento; cuando sea me

nor de 37,50 dólares pero igualo mayor de 35,00 dólares, será de un 

2,5 por ciento; y dejará de cobrarse cuando el promedio nacional Sea me 

nor de 35,00 dólares el quintal. 

La cantidad correspondiente al beneficiador por su intervención 

en el proceso es de un 9 por ciento calculado sobre la base anterior -

mente citada. 
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Para calcular los lndices estacionales de precios o cantidades, 

se utilizó la fórmula usual (41. pp.35-37). 

donde: 

luego: 

Indice 

~ y = an + b :.:x 

Zxy = 

y = 
n = 

a y b = 

y' = 

y' = 

Estacional = 

~x + 

datos 

, 
numero 

2 
b ::O:x 

observados 

de observaciones 

valores constantes 

a + b x 

valor de la tendencia 

y / y' . 100 

Este cálculo permite analizar la fluctuación estacional del pre -

cio debido a la estacionalidad de la producción, asl mismo para el cál 

culo de la fluctuación estacional de las cantidades a lo largo de un. 

período considerado. Tales cálculos son necesarios para la planeación 

de un programa de sustentación de precios. 
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5. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADEO 

5.1 Importancia del café en la economí~ nacional 

Costa Rica es un país esencialmente agrícola, en el que predomina 

el cultivo del café desde hace unos ciento treinta años. La estructu-

ra económica actual del país gira en torno a las exportaciones de pro-

ductos agrícolas, particularmente café y banano. De los dos productos 

mencionados, el café es el que revierte mayores ingresos al país por 

estar controlado por productores costarricenses, al contrario del bana 

na que es explotado por empresaS extranjeras que envían sus ganancias 

a la~ casas matrices. El café representa por si solo cerca de un 40 

, 
por ciento del valor total de las exportaciones y absorbe a algo mas 

de un 20 por ciento de la población rural mayor de quince años. 

La contribución del café es determinante en la economía nacional. 

En 1965, cuando aún el país se recuperaba de la caída de ceniza volcá-

nica que afectó a cerca de 8.000 hectáreas sembradas de café, el valor 

total de las cosechas de café alcanzó a un 10.7 por ciento del total 

del Ingreso Nacional. Así mismo es importante su participación como 

fuente de ingresos del Gobierno Central pues contribuyó en el año de 

1966 con cerca del 6 por ciento del total de los ingresos. 

El país presenta condiciones favorables para el desarrollo de la 

producción agrícola, pues cerca de un 60 por ciento del área total es 

de topografía quebrada lo que fue factor de importancia en el hecho de 

que el país se dedicara principalmente a la actividad cafetalera. La 

mayor parte de las plantaciones de café están situadaS en la Meseta 
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Central -extenso altiplano que abarca una región entre los 800 y los 

1.200 metros de altitud, con proyecciones hacia las vertientes atlánti 

ca y pac1fica- en las provincias de Cartago, San José, Heredia y Ala -

juela. Desde hace algunos años se ha intensificado el cultive del ca-

fé en las regiones del Valle del General, Sabalito y cañas Gordas, al 

sur del pafs. 

Según el Censo Agropecuario Nacional realizado en 1963 cerca de la 

mitad de las fincas del pafs se dedicaban, parcial o totalmente, al 

cultivo del café. El área plantada ascend1a en ese año a 83.562 hectá 

reas y la mitad de las fincas cultivadas con café ten1an extensiones 

menores de quince manzanaS (1 manzana equivale a 0.6989 has.). La pr~ 

ductividad del café por unidad de manzana ha variado considerablemente, 

pues mientras en el año de 1950 el rendimiento fluctuaba alrededor de 

los siete quintales de café oro, ya en 1966 la cifra correspondiente 

, 
sobrepaso los trece quintales por manzana. 

El carácter marginal de la producción cafetalera costarricense en 

relación con la producción mundial - cerca de un 2 por ciento del to -

tal de las exportaciones mundiales - impide que la elevación del volú-

men de café producido en el pa1s afecte én lo más mfnimo el nivel de 

los precios existentes. pero, a la vez, esa oferta marginal dentro 

del marco mundial sufre todas las alteraciones de precios resultante 

de la política cafetalera. Como el café representa algo más de un 40 

por ciento del ingreso de divisas del mercado oficial por concepto de 

exportaciones es indudable que las fluctuaciones internacionales de 

los precios del café inciden decisivamente en el desarrollo económico 
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del país si se le restan divisas necesarias para la adquisición de bi~ 

nes de capital. El café es así en buena parte el rector de la activi

dad económica nacional, marcando períodos de prosperidad cuando los 

precios suben y de depresión cuando los mismos bajan. 

Como el café es un artículo en sobreproducción en el mercado mun

dial, circunstancia que presiona hacia la baja de los precios del pro

ducto, Costa Rica, para evitar las contingencias que supone la aguda 

competencia de los países productores de café, ingresó el 28 de septie~ 

bre de 1962 en el Convenio Internacional del Café, organización que peE 

sigue establecer fundamentalmente un equilibrio razonable antre la o -

ferta y la demanda mundial, con la participación de los paises produc

tores y consumidores de café. 

La producción del pais quedó, entonces, limitada a las necesida -

des del consumo interno y al monto de las cuotas básicas de exporta -

ción autorizadas por el Convenio a los mercados tradicionales del pro

ducto. Los excedentes de dichas cuotas sólo pueden venderse a los mer 

cados nuevos, países en los cuales no se consume habitualmente café, 

realizándose las ventas a precios por debajo de un 25 por ciento de lo 

que corresponderla a las ventas a los mercados tradicionales. 

Durante la cosecha de café 1966-67, Costa Rica registró por prim~ 

ra vez una producción superior a sus necesidades domésticas y a su CU~ 

ta básica de exportación, habiendo tenido que exportar 219.953 quinta

les de café a los mercados nuevos, o sea un 14 por ciento de la produ~ 

ción total de café, lo que rebaja significativamente sus ingesos, pues 
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en los mercados nuevos se alcanzan menores precios. 

Ante tan estrecha sujeción del comercio exterior a tan pocos pro

ductos, el Gobierno ha dado mayor importancia al aumento de la produc

ción y de la productividad con el propósito de diversificar las expor

taciones, considerándose esencial para ello emprender una mayor diver

sificación de productos exportables como la carne, algodón, azÚcar y 

frutas, sin descuidar las exportaciones tradicionales como el c~fé 

(15. p.14). La revisión del cumplimiento de las metas del Plan Nacio

nal de Desarrollo (1965-68) indica que el sector de mayor dinamismo de 

la economía costarricense sigue siendo el sector externo y que el país 

ahora es más dependiente de los mercados externos que antes de propo -

nerse la política de diversificación (14. Introducción). El nuevo Plan 

Cuadrienal (1969-1972) continúa la política de diversificación de las 

exportaciones. 

El país continúa dependiendo en alto grado de las exportaciones 

de café, y por ello, debe tratar de adq~irir mayor poder de negocia -

ción uniéndose a los demás países del área centroamericana 1 también de 

pendientes en mayor o menor grado del mismo producto, pues aislado po

co o nada puede hacer para lograr ventajas que le permitan alcanzar ma 

yores ingresos para financiar su desarrollo económico. 

5.2 Análisis_2~~~~~ 

El hecho de que el café constituya un producto relevante dentro 

del comercio internacional, porque proporciona trabajo a cerca de vein 

te millones de personas en oincuenta países productores y asegura la ob 
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tención de la ,mitad o más de los ingresos en di visas para seis países 

latinoamericanos y otros países africanos (36. p.21), indica las difi-

cuItadas que surgen entre países productores y consumidores. 

Como existe el problema de la sobreproducción del café, se creó el 

Convenio Internacional del Café que obliga a productores y consumido 

res en un esfuerzo por estabilizar los precios ajustando la oferta a 

la demanda, y por otra parte, promover por todos los medios posibles un 

mayor consumo de café. El mecanismo del Convenio se puede sintetizar 

en el establecimiento de cuotas básicas a mercados tradicionales a to-

dos los países productores asociados, dejando la posibilidad de expor-

tar a países sin cuotas establecidas (nuevos mercados, países integra~ 

tes del Anexo B del Convenio), El propósito de ajustes en la demanda 

y oferta ha encontrado muchas dificultades porque hay países que atie~ 

den a las recomendaciones del Consejo Internacional del Café, mientras 

otros hacen caSO omiso de las mismas. 

La producción mundial de café está muy lejos de alcanzar una pos~ 

ción de equilibrio, pues mientras la demanda total de café no crecerá 

a más de un tres por ciento anual, los aumentos previstos a largo pla-

zo de la producción rebasan eSa cifra. El resultado lógico de esta dis 

paridad entre la oferta y la demanda es el aumento de excedentes (los 

que presionan al precio hacia la baja), 

Cualquier mecanismo que trate de regular la producción se encon -

trará con dificultades significativas: , la producción de café está su-

jeta a fluctuaciones de corto y largo plazo cuya naturaleza es poco c~ 

nacida. La planta de cafeto produce su primera cosecha completa, cua-
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tro años después de sembrada, dependiendo de la variedad cultivada. La 

vida económica de los cafetos, estimada en unos 20 ó 25 años, se puede 

modificar con prácticas culturales lo que influye sobre las cosechas. 

Además, las condiciones metereológicas y ecológicas inciden sobre la 

producción. De ahí que para controlar adecuadamente los aumentos de 

producción es necesario promover un esfuerzo de carácter nacional y de 

naturaleza preponderante mente técnica. 

Estando saturado el mercado mundial por lo menos en los Mercados 

< Tradicionales, los palses productores ofrecen mayores posibilidades de 

dedicar partes crecientes al consumo interno. Como una salida natural 

contra las barreras proteccionistas impuestas por los países aparece 

el mercado interno. 

El consumo per capita de café en Costa Rica ha disminuído notable 

mente al pasar de 4.8 kgs. en 1963 a 3.1 kgs. en 1966; pero, a pesar 

del descenso, está entre los países productores de café que registra 

uno de los mayores consumos per capita. El Instituto Salvadoreño de 

Investigaciones del Café consideraba en 1964 (8. p.2) que Costa Rica 

era el más alto consumidor de café per capita entre los países produ~ 

tares de América Latina. El consumo de café per capita es importante 

por cuanto indica la posibilidad de explorar el mercado interno en 

busca de oportunidades de ampliar la oferta. En el caSo de Costa Ri-

ca, país con alto consumo por habitante (no sabemos con exactitud cual 

podría ser una medida adecuada desde el punto de vista fisiológico que 

pueda servir como base de comparación para calificar a un cierto consu 

mo como"alto"), las posibilidades de expansión de la producción nacio 
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nal de café en base a los requerimientos del mercado interno son bas -

tante limitadas. 

Para 1968-69 la Organización Internacional del Café fijó la cuota 

de exportación de Costa Rica en 1.255.959 quintales para mercados tra

dicionales, superior en 9.376 quintales a las cuotas establecidas en 

el año cafetalero anterior. Según informaciones de la Oficina del Ca 

fé, las ventas a los mercados tradicionales alcanzaron en 1968-69 a 

1.012.407 quintales, cifra algo inferior a las cuotas fijadas. La ra

zón de esto se puede deber a que la cosecha anterior fue muy alta, lo 

que hizo suponer aumentos sucesivos en igual magnitud, pero las llu -

vias del mes de noviembre del año pasado menguaron en mucho la cosecha 

por la calda de los granos. 
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CUADRO 1: Exportaciones
1 

y ventas al mercado interno de café de Costa 

Rica en las cosechas de 1952-53 a 1967-68. 

(En quintales de 46 kgs.) 

----- ---------------------
Cosecha Exportación Consumo Cuota de re- Producción 

Nacional tención 2 total 
----- - - --------------------------

1952-53 622.914,16 95.523,44 ----- 718.437,60 

1953-54 437.679,2Lf 71.065,66 ----- 508.744,90 
1954-55 662.107,90 73.874,63 ----- 735.982,53 
1955-56 452.379,19 70.710,93 523.090,12 

1956-57 638.390,36 96.666,07 ----- 735.056,43 
1957-58 901. 501 ,35 89.371,07 ----- 990.872,42 
1958-59 1.002.654,30 97.156,97 12.508,05 1.112.319,32 

1959-60 1.002.551,70 80.872,81 10.836,35 1. 094.260,86 

1960-61 1.096.260,25 69.108,94 12.217,2~· 1.177.586,43 

1961-62 1.262.981,71 66.537,97 13.289,73 1. 342.809,41 
1962-63 1.089.069,89 96.210,79 ----- 1.185.280,68 
1963-64 1. 205.766,28 148.480,53 ----- 1.354.246,81 
1964-65 899.806,28 126.683,38 ----- 1.026.489,66 
1965-66 1.172.477,32 90.526,50 6.209,00 1.269.212,82 
1966-67 1.379.061,06 98.927,22 7.742,36 1.485.730,64 
1967-68 1.550.741,71 101. 741,38 --_ .... - 1.652.483,09 

---_._---------_. 

(1) Según contratos inscritos 

(2) Esta cuota se vendió a nuevos mercados y al consumo nacional. 

FUENTE: Oficina del Café, Departamento de Exportación. 
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En el cuadro 1 se presentan las exportaciones, ventas al mercado 

interno y la cuota de retención para algunos años. La exportación es 

la partida que más ha crecido, registrando una tasa anual creciente de 

6,3 por ciento, contra las tasas acusadas por el crecimiento del cons~ 

mo nacional y de la producción total, que son, en los 15 años reseña -

dos, de 0,4 y 5,7 por ciento, respectivamente. Es notable el pequeño 

incremento del consumo nacional de café, puesto que en el lapso 1952-53 

la población ha crecido a una tasa mucho mayor, sin embargo en 1967-68 

se consume casi el mismo volumen de café que en 1952-53. < • Asl. ml.smo p.':! 

sa con el aumento experimentado por la producción total, la que a pe -

sar de las variaciones presenta acentuados incrementos. En 1964-65 la 

producción baja sensiblemente como consecuencia de la actividad del 

Volcán Irazú y sus efectos sobre la caficultura de la Meseta Central. 

Los destinos principales de las exportaciones desde hace varios 

años (1964-67) son los Estados Unidos, la República Federal Alemana, 

Holanda y Suecia, los que en conjunto alcanzaron a unas dos terceras 

partes de la exportación total. Estos paises son integrantes de los 

llamados "mercados tradicionales". 

otros destinos importantes dentro de los "nuevos mercados", sin 

cuotas de exportación establecidas, son Jordania, Japón, Sudáfrica y 

Bahrein, los que suman un 13,78 por ciento de las exportaciones tota-

< les y representan la casi totalidad de los nuevos mercados en el perl.~ 

do considerado. 

En el año cafetalero 1968-69 hay que señalar la primera e impar -
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tante exportación de café costarricense a la Unión Soviética, que co _ 

rrespondió a poco más de un 11 por ciento del total nacional exporta _ 

do, y obtuvo el primer lugar entre los países importadores de café de 

Costa Rica. 

De los países latinoamericanos exportadores de café a los Estados 

Unidos (Mercado de Nueva York), los que obtuvieron mejores precios du

rante el año de 1968 fueron Colombia (!1AMS), Costa Rica (Rard Bean) y 

México (High Grown). Colombia obtuvo un promedio de 42.60 centavos de 

dólar por libra de café, mientras que Costa Rica y México acusaron un 

promedio aproximado de 41,75 y 40,94 centavos de dólar por libra, res

pectivamente (32). 

En el cuadro 2 se indican los precios obtenidos por los tipos de 

café Rard Bean y Good Atlantic de Costa Rica puestos en el mercado de 

Nueva york durante el período correspondiente a 19Lf7-l966. La infor

mación resultaba insuficiente ya que en algunos años, indispensables 

para trazar una tendencia, la Oficina Panamericana consideraba que no 

estaban las cifras disponibles, por lo que fue necesario calcular un 

precio aproximado basándose en los precios obtenidos por el café tipo 

Central Standard de El Salvador en el mismo mercado (31. p.54). Las 

cifras que aparecen entre paréntesis en el cuadro citado corresponden 

a los precios calculados y responden a ajustes en base a la tendencia 

general observada. 

Los más altos niveles de precios se alcanzaron en los dos tipos 

indicados durante el año de 1956, para después bajar de manera regular. 
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El precio del Rard Bean después de haber alcanzado un máximo de 68,63 

centavos de dólar por libra en 1966, se redujo en sólo diez años en u 

na proporción de cerca de 36 por ciento. Igualmente en el mismo pe 

riada de años el precio del Good Atlantic se redujo en casi un 37 por 

ciento en comparación con el precio obtenido en 1956. 

Al establecerse la relación entre la producción de café y los mo

vimientos de precios ha de atenderse al periodo de tiempo a transcu -

rrir antes de que los árboles recién plantados se aproximen a su pro

ducciónóptima. En el cuadro 2 se observa claramente que a partir de 

1949 hay una acentuada recuperación de los precios (observación que es 

válida a escala mundial), alcanzando su punto máximo en 1956, niveles 

de precios que se vinieron gradualmente abajo como consecuencia de la 

entrada a los mercados de la producción de café sembrado en los inicios 

de la década de los 50 como un reflejo del aumento de precios, sucedien 

do el movimiento de precios como un gran ciclo que comienzaj alcanza su 

máximo, y luego disminuye. La causa de ello es que la respuesta de la 

producción a las variaciones del precio no se produce inmediatamente, 

dado que el cultivo es permanente. 

Los precios promedios mensuales obtenidos por el café tipo Rard 

Bean de Costa Rica en el mercado de Nueva York en los años 1965 y 1966 

registran pocas fluctuaciones (cuadro 3). Los mayores precios del año 

1965 se alcanzan en los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre, 

ocurriGndo igual en el año de 1966. Desde inicios de marzo hasta me -

diados de agosto corresponde a un periodo de precios muy bajos. La ra 

zón de esto es que la producción de café comienza a ser recogida en 
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CUADRO 2: Precios del café tipo Hard Bean y Good Atlantic de Costa 

Rica puesto en el mercado de Nueva York. Período 1947 a 

1966. 

(En centavos de dólar por libra) 

----------------------
Año 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

Hard 
Bean (a) 

30,37 

32,46 

37,49 

53,67 

58,82 

57,25 

57,09 

1955 60,42 

1956(c) (68,63) 

Good 
Atlantic (b) 

Año Hard 
Bean (a) 

---------_._-

25,51 

28,78 

34,74 

57,48 

56,22 

56,06 

58,95 

(67,56) 

1957(c) 

1958(c) 

1959(c) 

1960(e) 

1961 

1962(e) 

1 963(c) 

196\e) 

1965 

1966 

(63,51) 

51,33 

(51,33) 

42,40 

39,44 

07,27) 

37,61 

48,46 

46,19 

43,97 

-----_._-_._--

Good 
A tlan tic (b) 

63,31 

(50,46) 

(50,46) 

(41,33) 

38,69 

36,93 

06,54) 

(47,39) 

45,34 

42,78 

NOTAS: (a) High Grown 1947 a 1950. Strictly Hard 1951 a 1960 

(b) Lavado de baja calidad 19Lf7 El 19'31 

(e) Las cifras entre paréntesis son calculadas aparte del 

cuadro. 

FUENTE: Pan American Coffee Bureau. Annual Coffee Statistics. 1966 

(1) • 
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CUADRO 3: Precios promedios mensuales obtenidos por el tipo de café 

Hard Bean de Costa Rica en el mercado de Nueva York. Máoci-

mo y mfnimo. Años 1965 y 1966. 

(En centavos de dólar por libra) 

------------~----.-------------'----
Meses 1966 

--------------------,--------

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Promedio Anual 

Máximo 

M:f.nimo 

46,'50 

47,3'5 

45,80 

45,25 

44;70 

4'),50 

45,29 

45,63 

46,63 

46,75 

47,32 

47,55 

46,19 

47,75 

43,75 

47,33 

46,13 

45,48 

44,83 

43,92 

43,51 

43,10 

42,88 

42,53 

42,17 

41,78 

41,38 

43,97 
Lf7 ,50 

41,25 

Promedio 
1965-1966 

46,92 

46,74 

45,64 

45,04 

44,31 

44,51 

44,20 

44,26 

44,58 

44,46 

44,55 

44,47 

45,08 

47,63 

42,50 

------._-------------
FUENTE: Pan American Coffee Bureau. Annual Coffee statistics. 

1965-1966. 
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FIGURA 2: Indico estacional de precios del café Hard Bean de Costa 

Rica en el mercado de Nuev~ York. Promedio 1965 y 1966. 
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Costa Rica en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero (lo 

mismo sucede en otros países latinoamericanos. Los excedentes de ca-

fé actúan como freno muchas veces para evitar mayores fluctuaciones de 

los precios). 

Si bien no se registran tan acentuadas diferencias de precio men-

suales,si es posible, observar en el cuadro 3 que, considerando los 

dos años presentados, existen notables diferencias de mes a mes que en 

algunos casos (diciembre) alcanzan hasta seis centavos de dólar por li 

bra. 

La relación de los precios en el marco mundial está influfda por 

diversos factores. Asf, varía según el volumen ofrecido de café oro, 

la cantidad de café en transporte, los excedentes de café, las polfti-

cas de precios de un país fuerte o de un grupo de países unidos, los 

ciclos económicos, y fenómenos de carácter natural como heladas, se-

< 
qu~as prolongadas, etc. 

El predominio de Brasil en la producción de café influye decisi-

vamente en el contexto del comercio internacional del producto. Dos 

grandes heladas sufridas por Brasil (196~ y ahora, la del verano pasa-

do) han influído decisivamente en las alzas del precio del café. 

La actuación del Consejo Internacional del Café ha logrado frenar 

un poco las fuerzas que influyen la determinación del precio por sus 

regulaciones que ajustan la oferta a la demanda, pero en los casos de 

desastres provocados por fenómenos naturales el precio se altera nota-

blemente. 
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El café a ser vendido para el consumo nacional de Costa Rica de

berá rematarse públicamente a través del Departamento de la Bolsa del 

Café de Consumo Nacional. Tales remates se realizan generalmente cada 

quince dfas y en ellos solo podrán intervenir los beneficiadores, los 

comerciantes de café y los torrefactores, y la Oficina del CafG en su 

carácter de organismo estabilizador de precios. 

Las partidas de café rematadas se le adjudicarán al mejor postor, 

y en caso de que no se hubiese podido vender en unD. sesión de remate 

alguna partida de café inscrita por falta de comprador, pasará a otra 

sesión disminuido su precio base en un 10 por ciento. En el cuadro que 

sigue se observa que el precio promedio de venta de café para consumo 

nacional ha disminuido desde 211,83 en 1964-65 a 183,02 colonos por 

quintal en 1968-69, rebaja bastante pronunciada que puede ser canse -

cuencia de que el café rematado es el de más baja calidad del pais, 

exportándose ahora hasta los cafés de calidad media pero mezclados con 

cafés de mejor calidad. Otra razón del alto precio alcanzado en 1964-65 

es la de que esa cosecha fue afectada seriamente por la caida de ceni

za volcánica del volcán Irazú. 
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CUADRO 4: Café rematado para el consumo nacional en Costa Rica en 

las cosechas 1964-65 a 1968-69. 

Cosechas Total Total Promedio de venta en 
quintales colones colones por quintal 

1964-65 126.683,39 26.834.783.70 211,83 

1965-66 90.094 ,85 18.030.282,90 200,13 

1966-67 106.906,09 19.605.637,75 183,39 

1967-68 107.135,12 19.475.722,75 181,14 

1968-69 80.293,07 14.695.237,67 183,02 

(a) Faltan por vender 26.369,94 quintales de esta cosecha. 

FUENTE: Oficina del Café. Bolsa del Café del Consumo Nacional. 

En el lapso comprendido entre las cosechas 1964-65 a 1967-68, el 

consumo nacional ha experimentado un decrecimiento absoluto de 19.548,27 

quintales de C3fe. En el mismo período, el precio promedio de venta ha 

bajado de 211,83 colones por quintal a 181,14, registrándose una tasa 

anual decreciente de 5,1 por ciento. A partir de 1967-68, el precio 

se recupera en el año siguiente y crece a una tasa anual del 1 por 

ciento. 
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CUADRO 5: Precios promedios del café rematado para el consumo nacio-

nal en Costa Rica (Año de 1968). 

(Colones por quintal) 

-----
Meses Precio promedio 

, . 
precio maXlmo 

de adquisición 

Enero 180,00 233,33 

Febrero 177,00 226,00 

Marzo 172,20 213,00 

Abril 186,71 230,50 

Mayo 181,32 239,00 

Junio 189,53 222,00 

Julio 185,30 222,33 

Agosto 121,42 249,00 

Septiembre 191,05 282,00 

Octubre 191,51 272,50 

Noviembre 120,66 246,50 

Diciembre 181,28 252,00 

precio mí
nimo 

122,67 

104,50 

104,00 

157,00 

135,50 

142,00 

143,67 

104,50 

113,00 

112,00 

103,50 

95,00 

FUENTE: Oficina del Café. Bolsa del Café del Consumo Nacional. 
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FIGURA 3: Precios promedios del café rematado para el consumo nacional 

en Costa Rica. 1968. (En colones por quintal). 
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En el cuadro y figuras anteriores se observan las grandes fluc -

tuaciones de los precios promedios de adquisición del café en los re-

mates de la Bolsa del Café. El precio promedio más alto alcanzado es 

de 191,51 colones por quintal en el mes de octubre del año considera-

do, y el menor precio promedio corresponde al mes de noviembre con 

120.66 colones por quintal. Estas variaciones de precios no pueden ax 

plicarse suficientemente por variaciones en la oferta del producto, 

pues la Oficina del Café controla las existencias de café para el con-

sumo nacional. Una explicación más acertada es la de que estas varia-

ciones reflejan la calidad de las partidas de café rematadas en esos 

meses, pues aunque el café destinado al consumo nacional es de muy ba-

ja calidad comparado con el de exportación, pueden eventualmente some-

terse a remate partidas de café bien procesadas que alcanzarán los me-

jores precios. 

, . 
ASl mlsmo, es de notar las acentuadas diferencias que existen cn-

tre los precios máxímos y mínimos de adquisición mensual, especialmen-

te en los meses de octubre, noviembre, diciembre, y particularmente 

septiembre en que la diferencia entre los precios extremos alcanzó a 

169,00 colones por quintal. Ello ilustra" sobre la enorme desigualdad 

en calidad de las partidas de café rematadas durante ese meS. 

Durante el mes de agosto bajó el precio promedio porque también 

bajó el precio minimo absoluto. Poco antes de ese mes se entregan los 

primeros granos de la cosechn que se inicia, granos en gran parte ver-

des o pintones, siendo un café de inferior calidad que recibe los me-

nares precios. En el mes de noviembre, los bajos precios alcanzados se 
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explican por la entrega de granos de café sobremadurado, cuya caída es 

muchas veces ocasionada por las abundantes lluvias de octubre y noviem 

bre. 

5.3 Institucion~~~la~io~~as con la comercialización del café 

5.3.1 La Oficina del Café 

Desde hace más de sesenta años existe una fuerte intervención es

tatal en la actividad cafetalera del país. En efecto a partir del año 

de 1933 con la creación del Instituto de Defensa del Café de Costa Ri

ca y de la Junta de Liquidaciones, se estableció un régimen equitati

vo de relaciones entre productores y beneficiadores del café. Más 

tarde, en 1948 por medio del decreto-ley número 74 se crea la Oficina 

del café, a la cual se le encomienda el control de toda la elabora

ción y comercialización del café. Posteriormente, en Junio de 1961 se 

establece por ley número 2762 un régimen equitativo de relaciones en

tre productores, beneficiadores y exportadores de café para garantizar 

la participación de cada sector en el negocio cafetalero. Finalmen

te, en Diciembre de 1964, por decreto ejecutivo número 69 se estable

ció un reglamento general para toc.a la actividad cafetalera que codi

ficaba todas las disposiciones anteriores. La Oficina del café se en

carga de la comercialización del café, mientras que el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería atiende a las actividades agronómicas relacio

nadas con el café. 
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Según el decreto ejecutivo número 69 se estableció como las prin

cipales finalidades de la Oficina del Café las de propiciar un régimen 

equitativo de relaciones entre los distintos sectores cafetaleros, 

coordinando su acción con las distintas instituciones del estado; pro

piciar el desarrollo de la caficultura en sus aspectos agricola, eco 

nómico y social, y velar por el cumplimiento y mejora de las disposi 

ciones legales relativas al café; defender los intereses de la indus -

tria cafetalera en un plano nacional e internacional. 

Para cumplir las finalidades mencionadas, la Oficina del Café de

be regular los aspectos relacionados con la entrega del café en fruta, 

su elaboración, mercadeo y exportación; representar al país en reunio

nes internacionales relacionadas con el café; suscribir acuerdos in -

ternacionales o regionales para la estabilización y/o mejoramiento de 

los precios del café y para la regulación de su mercadeo; fijar las 

diferentes cuotas para cada una de las cosechas de café; administrar 

un fondo para la compra-venta y pignoración de café cuando actúe como 

organismo estabilizador de precios del café; ayudar al desarrollo y f~ 

mento de las cooperativas de productores de café; extender certifica

dos de origen y de calidad. 'para el café de exportación; comprar café 

bellota en las zonaS donde no hubieren beneficios. 

La Junta Directiva de la Oficina del Café está integrada por un 

representante del Ministerio de Industrias y Comercio, un representan

te de los productores, un representante de los beneficiadores, un re -

prcsentante de los torrefactores y un representante de los exportado -

res de café, existiendo un suplente para cada uno de estos miembros. 
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Tal integración, a pesar de propiciar un régimen de representación de 

todos los elementos que intervienen en el negocio cafetalero, no con -

sidera el hecho de que los grandes productores realizan además funcio

nes de beneficiadores, exportadores o torrefactores, o están directa -

mente vinculados a éstos, lo que indica que hay la posibilidad eviden

te de que los grandes productores estén diversamente representados y 

puedan en cierta manera controlar el funcionamiento de la organización 

estudiada_ No sucede igual en el caso del pequeño productor cuyos in

tereses están diametralmente opuestos con el beneficiador, o que nO 

tiene relación alguna con el exportador o el torrefactor, salvo en los 

casos en que se asocie a organizaciones cooperativas en las que puede 

desempeñar actividades relacionadas con la comercialización del pro -

ducto. 

Para cumplir debidamente sus propósitos, la Oficina del Café tie-

ne entre sus principales obligaciones las siguientes: velar por el 

cumplimiento de las disposiciones legislativas relativas al café; 

vigilar el acto de entrega de café en fruta en los planteles de bene

ficio; llevar un registro actualizado de productores, beneficiadores, 

exportadores y torrefactores; velar porque se pague la liquidación pr2 

visional y definitiva a los productores de café; llevar un registro de 

los contratos entre beneficiadores y exportadores y entre éstos y sus 

corresponsales en el extranjero; mantener un estudio actualizado de 

los precios que en los mercados internacionales obtienen los diferentes 

tipos de café del país; llevar un registro actualizado de las marcas de 

café; inspeccionar las salidas de café en los puertos con un volumen de 
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exportación mayor al 20 por ciento del total; llevar una estadfstica 

detallada sobre la producción, exportación y consumo nacional de ca -

fé; velar porque los productores reciban oportunamente el crédito ca

fetalero que brinda el Sistema Bancario Nacional a través de los bene 

ficiadores, y velar por el ingreso correcto de los impuestos y regis

tros. 

A pesar de que toda la actividad cafetalera está reglamentada 

por la Oficina del Café (considerando solo el café registrado) , resu.:!; 

ta bastante diffcil controlar la aplicación correcta de cada una de 

las disposiciones relacionadas con el producto. Por ejemplo, la Ofi

cina del Café debe velar porque los productores reciban el crédito ca 

fetalero ofrecido a través de los beneficiadores, siendo el espíritu 

de la disposición de que todos los productores reciban proporcionalme}2 

te a sus entregas financiamiento para su producción futura, pero en 

la realidad ocurre que algunas firmas beneficiadoras financian la pro 

ducción de pocos productores de gran poder económico valiéndose de las 

relaciones establecidas a ese nivel. O también cuando la Oficina de

be vigilar el acto de recibo de café en fruta, seguramente con la in

tención de evitar alteraciones en las sumaS entregadas, es muy difícil 

controlar el rendimiento de cada fanega de café en fruta en libras de 

café oro, por la existencia de medidRs tan diferentes como la fanega 

(medida de volumen) y la libra (medida de peso), lo que claramente i!; 

dica la poca atención que el Organismo máximo del café en Costa Rica 

ha prestado a un sistema uniforme de pesos y medidas indispensables 

par~ una comercialización eficiente. 
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Toda la producción de café del país ha de registrarse en la Ofici 

na del café (café registrado), quedando fuera de registro una canti -

dad estimada por cosecha de 50.000 a 80.000 quintales que es destinada 

directamente por los productores para su propio consumo, y que resulta 

de difícil cuantificación (café no registrado). 

Dentro de la Oficina del Café existen tres dependencias de gran 

importancia para la comercialización del café, que son la Bolsa del 

Café de Consumo Nacional, el Departamento de Exportación y el Departa

mento de Liquidación. 

Todo el café destinado al consumo interno deberá inscribirse en la 

Bolsa del Café y venderse por este Departamento en remate público. El 

café para consumo interno es teñido por la Oficina del Café utilizando 

un colorante rojo de sabor neutro, para evitar desviaciones en su uso. 

La inscripción de café se hará por partidas de acuerdo a su orden de 

presentación, procediendo al remate en ese mismo orden. En los rema -

tes de café, realizados generalmente cada quince días, sólo podrán in

tervenir los beneficiadores, los comerciantes de café y los torrefacto 

res, y la Oficina del Café en su carácter de organismo estabilizador 

de precios, teniendo cada participante que rendir una garantía no menor 

al quince por ciento del monto de las compras que realicen en cuales -

quiera de los remates, y que no podrá ser menor de cinco mil colones. 

Dos días antes del remate se exhibirán las diversas muestras del 

café sin teñir que se rematará. Se comienza con un precio base esta -

blecido por el productor, beneficiador o propietario del café. Las 0-
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fertas del auditorio las oirá un martillero, quien tendrá que ser Corr~ 

dar Jurado, que adjudicará la partida de café al mejor postor. El ca

fé sometido a remate deberá estar depositado en las bodegas de la Ofi

cina del Café o en algún almacén indicado previamente. Cuando una paE 

tida es vendida se le entregará al comprador muestra de la misma para 

que le sirva de cotejo cuando vaya a retirar las partidas compradas. 

Las partidas no adjudicadas en un remate pasarán al próximo rema

te, pero con su precio base rebajado en un diez por ciento y así suce-· 

sivamente hasta que sea comprada. Cada quintal rematado en la Bolsa 

del Café debe pagar dos colones de impuesto que hará efectivo el com

praelor ele la partida ele café. 

El Departamento de Exportación lleva un registro ele los exporta

dores, los que deberán rendir garantía de sus actividades y presentar 

certificación de las marcas que hubieren de USar en el mercado inter

nacional del café. Todas las compras de café para exportación deberán 

informarse eliariamente en el Departamento de Exportación, especifican

do los nombres de las partes contratantes, tipo de café y fecha de 

venta, peso y precio en rieles del café contratado. 

Todas las negociaciones con café que se realicen entre beneficia

dores y exportadores será regida por contratos escritos que deberán 

inscribirse en la Oficina del Café. La inscripción de estos contratos 

de compra-venta. para la exportación S8 iniciará el primero de abril in 

mediato anterior al año cafetalero a que corresponden y se cerrará el 
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último de septiembre del respectivo año cafetalero 2/, 

Sin el permiso de la Oficina del Café, el Banco Central no exten 

olerá las licencias de exportación, ni las Aduanas permitirán la expor-

tación de café. Los permisos de exportación se otorgarán de acuerdo 

can el volumen real de café recibido y la fijación trimestral y anual 

de cuotas que se hubiere determinado, directamente a favor de los bene 

ficiadores. Tales permisos serán otorgados después que el exportador 

pague a la Oficina del Café el impuesto de cuarenta y cinco centavos 

de dólar por cada quintal de cuarenta y seis kilogramos netos de café 

oro o sus equivalentes que se destine a exportación. 

Toda partida de café para la exportación deberá ir acompañada de 

un certificado de origen expedido por la Oficina del Café, que acompa-

ñará a los otros documentos de exportación. En el certificado de ori-

gen se informa sobre el país productor, el origen y destino de las pa! 

ti das de café exportadas, fecha, marcas de embarque, cantidad y peso 

total de la partida negociada especificando si es café verde, tostado 

o soluble u otras clases. 

Como el productor no puede vender café al beneficiador, sus entre 

gas de café están sujetas a la ulterior fijación de precios, determi -

nando esos precios definitivos que los beneficiadores deben pagar a sus 

clientes por el café entregado la Junta de Liquidaciones de la Oficina 

. __ ._---_. 

2/ El año cafetalero está comprendido entre el primero de octubre de un 
año y el treinta de septiembre del siguiente, y nace del ordenamien
to establecido para el comercio internacional. 
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del Café, yen última instancia por la Junta Directiva. El Departame~ 

to de Liquidaciones prepara para cada plantel de beneficio una liquid~ 

ción pro-forma con base en las declaraciones de los beneficiadores. A 

la suma de los valores recibidos por las ventas de café en el mercado 

internacional y nacional y los valores imputados al café no vendido o 

retenido, se le reduce el monto del impuesto de <110,20 por cada fanega 

de café en fruta recibida en los beneficios; los gastos de elaboración, 

de sacos, acarreo y seguro del café elaborado; el impuesto ad-válorem 

de acuerdo con la escala correspondiente (13. p.114); la suma corres 

pondiente al beneficiador por la intervención en la comercialización 

del café en su aspecto local, y que será de un 9 por ciento de la canti 

dad sobre la cual se calcula el impuesto ad-válorem. 

El precio definitivo del café verde recibido se calcula por la O

ficina del Café con un 30 por ciento menos que el precio promedio de 

liquidación del plantel de elaboración, agregándose el monto de ese 

porcentaje al saldo distribuible, para dividir éste entre el número de 

libras de café maduro y determinar asi el precio promedio del café madu 

ro. El capital de la Oficina del Café es de dos millones de colones, 

estando constituidos estos recursos por las cantidades provenientes del 

impuesto de 0,20 colones por cada fanega entregada al plantel de benefi 

cio; el impuesto de 0,45 dólares por cada quintal de cafe ora exporta

do; el impuesto de 2,00 colones por cada quintal de café vendido para 

el consumo nacional; las multas que hubiere lugar; los intereses, divi

dendos y utilidades que pudiere obtener de sus inversiones y operacio

nes; el cobro de las tasas por los servicios prestados y cualquier otro 
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recurso asignado por Ley. En resumen, la Oficina del Café controla 

la producción y comercialización del café en todos los niveles, desde 

el productor estableciéndole restricciones a la entrega de café (como 

porcentaje de granos verdes, periodo máximo de entrega después de la 

recolección), interviniendo en el financiamiento de la actividad, pa

sando por el beneficiador a quien le fija las utilidades resultantes 

de su operación y los gastos a deducir en su gestión, y le indica los 

trámites para destinar café al comercio exterior o al consumo nacio -

nal, y finalmente a exportadores y torrefactores. 
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En el año de 1961, el Departamento de Cooperativas del Banco Na

cional al reparar en que una de las grandes trabas del movimiento coo 

perativo en la caficultura, que recién comemzaba en firme, era la ine

ficiente comercialización del café en el caso de los pequeños product~ 

res cooperativizados por falta de un organismo central que agrupara a 

las cooperativas de caficultores existentes y las representara local e 

internacionalmente, decidió convocar a reunión a touas las cooperativas 

de caficultores constituídas para esa fecha. A esa reunión asistieron 

seis cooperativas, las que después de numerosos encuentros, y bajo el 

asesoramiento técnico del Departamento de Cooperativas, decidieron 

crear una cooperativa de segundo grado denominada "Federación de Coo

perativas de Caficultores R.L.", inscrita legalmente el 20 de diciem

bre de 1962 en la Oficina de Cooperativas del Ministerio del Trabajo y 

Bienestar Social. Posteriormente, a la Federación se han venido agre

gando todas las demás cooperativas de caficultores establecidas en el 

país, salvo la Cooperativa !,grícola e Industrial "Victoria", la que por 

haber sido la primera cooperativa del país, fundada en 1943, considera 

innecesario agruparse en un organismo de segundo grado pues ya ha re

suelto los problemas de financiamiento, funcionamiento y entrada a los 

mercados. 

En septiembre de 1969 la Federación estaba integrada por diecio

cho cooperativas de caficultores que afilian a cerca de 6.300 produc

tores de café y contribuy 6 con un 13.32 por ciento del total de la pr~ 
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ducción nacional en la cosecha 1968-69. Actualmente la Federación ha-

ce gestiones para ayudar a establecer a dos nuevaS cooperativas de ca-

ficultores que, de fundarse, seguramente se afiliarán a la organiza -

. , 
Clan. 

La Federación estaba regida hasta 1968 por la ley relativa a las 

cooperativas incluída en el Código del Trabajo promulgado en agosto de 

1943. A partir de 1968 la Federación comienza a regirse por la Ley nú-

mero 4179 de Asociaciones Cooperativas, la que tiende a concentrar en 

el Departamento de Cooperativas del Banco Nacional todo lo relacionado 

a las cooperativas. 

La Federación de Cooperativas se propone adquirir para su manipu-

lación y comercialización dentro del mercado nacional e internacional 

todo el café producido por las cooperativas afiliadas, pudiendo también 

desarrollar actividades relacionadas con la producción y recolección 

del producto; adquirir o fabricar para sus cooperativas afiliadas to-

dos 108 productos, mercadería, materiales, implementos, equipo o ma -

quinarias indispensables para su mejor desarrollo, pudiendo establecer 

en este caso servicios de crédito para facilitar las operaciones. 

La Federación podrá servir también como exportador del café de las 

cooperativas afiliadas, lo que es su función principal, pudiendo esta-

blecer su propia agencia aduanal y registrar y usar sus propias marcas 

de fábrica, patentes y derechos de producto. 

La Federación podrá ofrecer servicios de educación, divulgación 

Y publicidad entre sus miembros y en la comunidad que ayuden al progreso 
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del movimiento cooperativo nacional. A.sí mismo dará a las cooper8.tivas 

afiliadas asistencia técnica o cualquier otro servicio necesario. 

A diferencia de una organización cooperativa que resulta de la u

nión de personas, la Federación o cooperativa de segundo grado eS la 

unión de cooperativas. Así la Federación tiene una sola clase de miem 

bros que son las cooperativas afiliadas, siendo su número ilimitado y 

no existiendo acciones privilegiadas ni cooperativas con privilegios 

especiales. 

Los órganos más importantes de la administración, fiscalización y 

conciliación son la f.samblea General \ el Conse jo de f~dministración o 

Junta Directiva, el Gerente, el Comité de Vigilancia y la Junta Arbi -

tral, 

La Asamblea General es la máxima autoridad de la Federación y está 

formada por delegaciones que hace cada cooperativa afiliada. Cada una 

de éstas tiene derecho a un delegado por cada cincuenta asociados act~ 

vos de la cooperativa miembro, con un mínimo de cuatro delegados por 

cooperativa, hasta que la Asamblea alcance una totalidad de doscientos 

asociados. Todos los delegados tendrán derecho a voz pero cada delega

ción eligirá de su senO un Delegado Propietario quien ejercerá el dere

cho de voto. Los demás órganos de la Federación se eligen dentro de la 

¡,samblca General. 

El Capital Social de la Federación es variable e ilimitado, Ini-

eialmente es de 100.000 colones, dividido en mil certificados de 100 

colones cada uno, estando en la obligación de pagar las cooperativas a-
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saciadas el 25 por ciento de subscripción social, o sean 25.000 co10-

nes. El capital de la Federación está constituído por el aporte de 

sus cooperativas afiliadas, quienes deben dar una cuota anual de 2.00 

colones por fanega de café producida por cada uno de los caficu1tores 

asociarlos (24). 

Los certificados de aportación son nominativos e indivisibles, y 

quedan afectados como garantía de las operaciones que su poseedor efec 

túe con la Federación~ Tales certificados devengan un interés de cer-

ca del 8 por ciento, que es lo que fijan los bancos para los bonos ban 

carios. 

LoS Departamentos más importantes de la Federación son los Depar-

tamentos de Ventas, Beneficio Seco y Suministros. 

El Departamento de Ventas se ocupa de la venta de café tanto en el 

mercado interno como externo. Las ventas realizadas en el exterior son 

en mayor parte ventas directas, para lo que la Federación dispone de 

diecisiete agentes en los diferentes mercados mundiales, y una conexión 

directa con la Agencia compradora de café en Checoeslovaquia. En la 

cosecha 1967-68 recibieron y negociaron 177.857 fanegas, siendo el exce-

dente líquida del Departamento de Ventas en eSa cosecha de 291.000 co-

Iones, excedente que se reparte entre 1.'3.8 cooperRtivas asociadas. 

El Departamento de Beneficio en Seco se encarga de la administra-

. , 
c~on y funcionamiento de un plantel de beneficio seco adquirido recie~ 

temente, y que entró en actividad prácticamente esta cosecha, dando en 

1967-68 pérdidas por los considerables gastos de depreciación que hubie 
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ren de cargarse. Hasta julio de 1968 habían entrado al plnntel de bene

ficio seco unos 105.690 quintales. En el beneficio seco se trabaja en 

conjunto todas 188 clases inferiores de café de las cooperativas~ for

mando mejores lotes para la exportación. El Departamento de Suminis -

tras se encargR de proveer de insumas y mercRderías a las cooperativas 

asociadas. En la cosecha 1967-68 los artículos más vendidos fueron sa

oos, de los que se vendieron 136.000 unidades, y fertilizantes, con una 

venta de 30.900 quintales. También ofrece este Departamento palas de 

aluminio para plantel de beneficio, serruchos, tijeras para podar café, 

camisas de chancador, etc. Las ventas totales de este Departamento du

rante la cosecha 1967-68 ascendieron a 1.894.893 colones, y el exceden 

te total alcanzó a 72.044 colones. 

Todo el café beneficiado en las cooperativas afiliadas es comer

cializado a través de la Federación, o después de previa consulta a la 

Feder&ción. 

La importancia de la Federación se evidencia en el hecho de que 

para competir favorablemente en el mercado internacional hay que tener 

buena información de precios, conocimiento de agentes 1 ubicación del 

comprador, información sobre las exigencias de determinado mercado, 

etc., circunstancia que cobra importancia en el CaSO de un producto tan 

competitivo como es el café. Habría que considerar además el volumen 

de compra, pues gener~lmente el comprador grande quiere cerrar transac

ciones con un vendedor que le asegure grandes lotes uniformes, condi 

ción que difícilmente satisfncerá un productor individualmente y aun 

una sola cooperativa, pero que en el caso de una Federación ele Coopera-
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tivas que tiene acceso a grandes lotes de producto si puede oombinar 

las ofertas individuales de las cooperativas asociadas para llenar sa-

tisfactoriamente la condición impuesta por los grandes compradores. 

En Costa Rica existen otras organizaciones de representación gre-

mial que intervienen en el proceso de comercialización del cufé, pero 

como no están directamente relacionadas con los propósitos de este es-

tuc1io serán tratadas comeramente. 

La COmpañia Costarricense del Café S.I\. (CAFESl\) es una entidad 

comercial privada que está integrada por representantes de los produc-

tares y beneficiadores, y cuya finalidad más importante es la importa-

ción y distribución de articulas utilizados en la actividad cafetalera. 

La Cámara de Industrias que reúne a los tcrrefactores con otros 

• representantes del sector industrial del pals. 

La Cámara Nacional de Cafetaleros es una entidad privada integra-

da por personas involucradas en la producción cafetalera. Su creación 

data desde julio de 1948, contando actualmente con 200 asociados. Su 

objetivo primordial es velar por la defensa de los intereses de los ca-

ficultores. 
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Los canales comerci3.1es corresponden a la serie ininterrumpida de 

intermediarios y de mercados a través de los cuales pasan las mercan

clas desde el productor hasta el consumidor. En este estudio corres

ponden a los ,lis tintos ni veles por los que pasa el café desde la entre 

ga por los productores coopercüivizados hasta que es destinado al con 

sumo interno o extorno. 

En la Figura 7 se muestra los canales de comercialización que si 

gU8 el caf~ cuando es comercializado por cooperativas de caficultores. 

Los productcres asociados entregan su producto a la planta de benefi

cio de In cooperativa, donde es elaborado hasta llevarlo a café oro o' 

café "verde". Aunque el gráfico indique que toda la producción de los 

socios pasa a la cooperativa, en realidad ocurren algunas desviaciones 

en doble sentido; los socios entregan a plantas de beneficio privadas 

y algunos productores independientes entregan a la cooperativa. En 

ninguno de los casos es posible cuantificar con precisión la magn.itud 

de las desviaciones anotadas, pues las mismas se producen fuera de 

control. Los socios de la cooperativa entregan café en pequeñas par

tidas al beneficio privado sin que se enteren los directivos de la coa 

perativa, pues todos los socios están obligados normalmente a ser lea 

les en el patrocinie de la cooperativa. Los pequeños productores in

dependientes, aunque en algunos casos puoden entregar abiertamente su 

producto a la cooperativa (Pejibaye, la Suiza, cuyas Asambleas Genera-
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les asi lo dispusieron), lo más frecuente es que pasen su producto a 

algún asociado, para que éste haga la entrega como propia. 

De toda la producción comercializada por la Federación de Coopera

tivas sólo un 6,18 por ciento se destina para la" venta al consumo nacio 

nal a través del Departamento de la Bolsa del Café de la Oficina del Ca 

fé. Esa proporción está previamente fijada por la Oficina del Café en 

forma de cuotas para los diferentes mercados. La función de comerciali 

zación desempeñada por las cooperativas ele caficultores en este mercado 

termina con la venta del café en remate público auspiciado por la Ofici 

na del Café. 

La mayor parte de la producción (93,82 por ciento) se destina al 

comercio internacional, y de ésta un 71,74 por ciento es vendida dire~ 

tamente por la Federación de Cooperativas valiéndose de diecisiete age~ 

tes establecidos en los mercados internacionales y ue una conexión en 

el mercado de Nueva York. 

Cuando la Federación realiza ventas directas obtiene la utilidad 

que le corresponde al exportador por su intervención en el proceso, u

tilidad neta que no podrá ser mayor de un 2.,5 por ciento del valor to

tal de las transacciones del año cafetalero cuando no se tiene confir

mación de la venta en el exterior, y de un 1,5 por ciento, sobre la 

misma base, cuando actúe como simple intermediario. Estas posibilida

des de obtener mayores ganancias en el negocio no eran accesibles al p~ 

queño productor de café, porque además que su producción es menguada pa 

ra negociarla directamente en el exterior, un pequeño caficultor carece 
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de poder real de contratación por falta principalmente de información 

del mercado a nivel internacional. Antes de entrar la Federación en 

operaciones, tales trans~cciones con el exterior las reRlizaban direc-

tamente unos pocos productores fuertes O simplemente se vendían a age!! 

tes exportadores locales. 

Una tercera parte de lns exportaciones de la Federación van a los 

mercados tradicionales de caf~, donde se obtienen mejores precios que en 

los nuevos mercados. 

En la figura 8 se señala de manera simplificada los principales 

canales de comercialización de café en Costa Rica. Se puede observar 

que de la producción total del país solamente un 13,53 por ciento flu-

ye hacia los beneficios cooperativizados. La proporción de café des ti-

nada al consumo nacional es mayor relativamente en los beneficios pri-

vados globalmente que en los cooperativizados. La caUsa de tal dispar~ 

dad se debe a que la cuota de consumo nacional se fija a nivel de cada 

beneficio, así mismo como se fija la de exportación. Tal cuota puede 

excederse siempre y cuando lo autorize la Oficina del Cafi. 
, 

1\.Sl se 

excederá en el caso de beneficios muy pequeños donde el proceso de ela-

boración es muy defectuoso y el café producido es, por consiguiente, de 

tan baja calidad que no pUeda ser comercializado en mercados internacio 

nales, sino que es llevado para el consumo nacional, De las exportaci;2 

nes totales (93,84 por ciento), un 12,82 por ciento es exportado a tra-

vés de Cooperativas. D31 Café para consumo nacional (6,16 por ciento)., 

solamente 0,71 por ciento se vehdiQ a través de cooperativas. 

La afluencia total del café de los socios a la cooperativa es vital 
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para el progreso de la misma. li.lgunos beneficios cooperativizados tra

bajan muy por debajo de la capacidad instalada, lo que presiona el alza 

de los costos fijos de la empresa y puede provocar la quiebra económica 

o el desencanto progresivo de los asociados quienes al no recibir exce

dentes o nO sentir el progreso de su asociación dejan de patrocinarla. 

Hay varias causas responsables de las desviaciones del producto a entr~ 

gar, desde CausaS intr{ns8cas a la organización como falta de educación 

cooperativa, o apresuramiento de la Directiva por consolidar la coope-

rativa (lo que hace que se le retengan al socio hasta quince colones 

por fanega entregada, en muchos casos), hasta la falta de transporte 

ofrecido por la cooperativa a los asociados, o la falta de centros de 

recepción del producto situados estratégicamente a fin de ampliar el 

radio de' acción de la cooperativa. Bastante de esta situación puede 

remediarse con el establecimiento de contratos entre miembros, lo que 

obliga a los socios a la entrega total de su produoto a la cooperativa. 

Tal medida es importante porque la existencia de la asociación, y tam

bién su desarrollo, depende de un volumen continuo de café y posibili

ta a la Junta Directiva para poder planificar las operaciones futuras 

de la cooperativa y poder asumir con mayor certeza la responsabilidad 

de eventuales obligaciones financieras. Pero, a su vez, la cooperati

va ha de garantizarle al asociado que todo su producto será recibido y 

tendrá el mismo trato, y asi mismo debe ampliar sus servicios de centros 

recibidores y de transporte. 
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6.2 Los márgenes de comercialización del café en Costa Rica 

La remuneración de los distintos elementos que intervienen en el 

proceso de la comercialización se obtiene del "márgen" de comercializa-

ción, entendiendo por éste la diferencia entre el precio pagado al pri-

mer comprador y 01 que paga el último comprador. En este márgen están 

comprendidos generalmente todos los costos involucrados en los procesos 

ele la comercialización, las pérdidas sufridas por el producto y las uti 

lidades de los eliversos elementos participantes. 

, 
Como muchos ele los costos comerciales tienden a ser fijos, los mar 

genes de comercialización son m~s estables que los precios. Los princ~ 

, 
pales integrantes fijos de los margenes comerciales son el transporte, 

los salarios, los impuestos, los intereses y las rentas. En el caso 

del café 1 que es un producto que requiere elaboración previa antes de 

destinarlo al consumo, corresponde a los cuatro últimos elementos men-

cionados una gran parte de los costos de elaboración. 

En el cuadro 6 se muestra el márgen de comercialización de café 

eles tinado al consumo nacional durante la cosecha 1965-66. 

CUADRO 6: Márgenes de comercialización del café vendido al consumO na-

cianal en Costa Rica. 

Productor 

Beneficiador 

Torrefactor 

Minorista 

Consumidor 

4//quintal 
(precio~e-venta) 

131,74 

200,15 

248,48 

2)5,56 

1965-66 

Márgen relativo ------

131,74 51,55 
68,41 26,77 

44,33 17,34 

11,08 4,34 

255-;5'b- 100,00-
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, 
El margen del productor en este Caso alcanza a 51,55 por ciento, 

mientras que el márgen de comercialización correspon<1e a un 48,45 por 

ciento. El m~rgen relativamente alto de comercialización se explica 

porque después que el café en fruta sale de las manos del productor 

sufre dos transformaciones de su naturaleza: la primera, cuando se le 

convierte en café oro, y la segunda cuando se le somete al proceso de 

torrefacción~ tostándolo por medio del caloro En los dos casos, el b~ 

neficiado y el tostado, los procedimientos utilizados requieren de la 

utilización de maquinarias y construcciones~ etc., por lo que los par-

ticipantes "industriales" tienen que obtener una remuneración a sus 

inversiones de capital y su trabajo de acuerdo con el riesgo de su ac-

tividad. 

Los márgenes de comercialización están compuestos de los costos 

comerciales y las ganancias de la operación. Entre los costos del be-

neficiador deben considerarse los impuestos pagados en nombre del pro-

ductor (Impuesto por fanega - 0,20 colones - para la Oficina del Café; 

Impuesto Ad-Válorem variable, pero en 1965-66 fue de 26,58 colones por 

quintal - para el Gobierno Central), los gastos de sacos y elaboración 

deducibles (15,00 colones por quintal elaborado), castigos al beneficia 

dar (0,72 colones por quintal), que dándole al beneficiador 23,92 colones 

por quintal, de los que aún debe deducir la depreciación, los intereses 

del capital, la remuneración de empleados y obreros, las materias pri-

mas (productos quimicos para la fermentación del café, etc.) para obte-

ner finalmente su utilidad neta. 
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El detalle de los márgenes de comercialización correspondientes a 

los niveles restantes se sale de los propósitos de este estudio, por 

cuanto que esas actividades no las realizan las cooperativas de come~ 

cialización de café costarricenses_ No obstante, queremos agre~ar que 

el márv,en calculado para el torrefactDr segura,nente será algo mavor 

que el presentado, porque se ha tomado que un quintal (equivalente a 

46,00 kilos) de café oro da 38,64 kilos de café puro tostado, los que 

vendidos al comercio al precio actual al por menor (6,61 colones cada 

kilo de café tostado) proporciona finalmente un in"'Teso bruto de 

255,56 colones por quintal. Como el márv,en obtenido por el minorista 

es prácticamente un porcentaje sobre las ventas, el aumento se produ-

ce principalmente en el már~en del torrefactor cuando realiza alguna 

mezcla con el café puro para rendirlo en cantidad. 

Con respecto al márgen de comercialización del café destinado a 

exportación durante la cosecha 1965-66, se observa en el cuadro 7 que 

el márf':en del productor alcanza un 70,1+0 por ciento, tomando como ba-

se el precio en el mercado de Nueva York. 

CUADRO 7: Márgenes de comercialización ael café exportado en Costa 

Rica. 1965-66. 

~t=tuintal 
(precio de venta) 

Má!:g~n absoluto Márf':en relativo 

Productor 222,48 222,48 70,40 

Beneficiador 288,89 66,41 21,01 

Exportador 301,87 12,98 4,11 

Comprador en el 
mercado de Nue-
va York 316,04 14,17 ~48 

316,04 100,00 



- 61 -

En el cálculo del márgen del beneficiador se procedió igual que 

en el caso anterior. En realidad 10,5 impuestos son iguales (hasta el 

impuesto Ad-Válorem variable es igual, porque se calcula sobre la base 

del precio en rieles obtenido de exportación y se toma igualmente pa

ra café destinado a consumo nacional o a exportación). La única dife 

rencia es que en el anterior cálculo se incluyó el precio pagado a la 

Oficina de Café por cada quintal de café rematado para consumo nacio

nal, siendo tal impuesto de dos colones. El márgen del exportador es 

tá compuesto del impuesto de cxnortación (2,98 colones por quintal ex 

portedo) y de las ganancias y gastos del exportador. 

En el márgen del comprador extranjero sólo se incluyó los gastos 

de transporte y seguros, puesto que todas las ventas de café de Costa 

Rica al exterior se hacen FOB en rieles. 

Es interesante considerar algunos aspectos de los márgenes de la 

comercialización del café. Si se consideraran varias ciudades para 

obtener la inform8.ción para calcular los márr-r.enes, encontraríamos que 

existe poca variación en el caso de café de consumo interno, puesto 

que lo que variarí" serí" fundamentalmente el márg;en del torrefaator. 

En el caso de café p":tra exnortación, la única variación en los márge

nes de los distintos particip~ntes del proceso sería introducida por 

el precio obtenido en rieles. Al cambiRr el precio de venta cambian 

todos los márges de los niveles en forma proporcional. 

Un renglón muy importante de considerar en el cálculo de los má!:. 

genes es la p/',rdida ocurridR. al productor durante ",1 proceso de la cQ. 

mercia1izaci6n, lo que no es tan notable cuando se trata de caf6, po~ 
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que éste no es un producto perecedero a corto plazo, y es además de 

fácil manipulaci6n para el transporte. 

Un aspecto importante es la comp3.raci6n de los márgenes absolutos 

obtenidos por el beneficiador para café de exportaci6n y de conSumo na 

cional. En el primer caso, el márgen absoluto es de 66,41 colones 

por qlüntal, y en el seo:undo es de 68,41 colones por quintal. Sin cm 

barp;o, los co.stos de la elaboraci6n de café de ex·' ortaci6n son algo 

mayores debido a la clasificaci6n más rigurosa y a un mayor cuidado 

en toda la elaboraci6n. En términos re13tivos y con base en el precio 

de venta del beneficiador, el márgen de comercializaci6n es en el ca-

so de café p'3ra ConSlll110 nacianal de un 34 por ciento, mientras que "P~ 

ra cafÉ· de exportaci6n es de un 23 por ciento. Estas cifras indican 

que el már~en de comercial_izaci6n del be~efici3dor del caf§ de consu

mo nae ional pa.rece ser c1eI:lasiado al tú en comparación con el márgen 

para café de exportación. 

En el cuadro 8 se seY'al" la p3rticipación del productor de café 

en el precio promedio nacional durante las cosechas 1966-67-1967-68. 

Se observa que el mavor porcenta,ie del precio prom8dio nacional lo 1!2. 

~ra el productor cuando 8e exnorta café oro a mercados nuevos, aunque 

las cantidades de dinero corrrespondientes sean mucho menores que las 

obtenidas cuando la ex~ortación se rea1iza a mercados tradicionales. 

El mayor porcentaje del precio promedio nacional obtenido por el pro

ductor cuando el café es exportado a mercados nuevos, obedece al he-

cho de que en nin~una de las dos cosechas presentadas se pag6 el impue~ 

to Ad_Válorem, 'Puest.~ que el precio promedio nacional no alcanzó en es 

tos casos al limite minimo establecido p~ra su cobro (o sea, menos de 

35,00 d61ares el quintal de café, equivalente a 231,70 colones). 
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7. LA COHERC IALIZAC JON DJC CAFE A T.RA VES DE LAS COOPFRATIVAS 

7.1 Orr:a~ización Cooperativa 

La forma de orgaoizaci6n cooperativa es tan conocida que 6610 se 

indicarán somE:.;ramente alR;unas de sus características más importantes .. 

Generalmente la literatura ~UR tr!1ta sobre el tema hace una dis-

tinción rí!6da entre cooperativa y en¡presa privada, aduciendo que la 

cooperativa eS la consolidación de muchos esfuerzos que persi~ucn un 

fin común, en el que todos p~rticir~n por igual y son beneficiados de 

acuerd0 a esa participación. La cooper~tiva no persigue, se dice, el 

lucro económico como lo persi~ue la e~presa privada, por lo que más 

que organizaoión con fines económicos esrecíficos, es una.. asociación 

con fines s8ciales como lo~rar una mavor particj_pación en la vida de 

la comunidad. Toda esta literntura est" s"tur~da de posiciones romáa. 

ticas, hasta el punto de que cU0.ndo una coopE,rativa logra evidentes 

proP.'resos económicos ya se considera que la. misma se ha apartado de 

los principios clásicos del coopGr~tivismo. 

En esta investi~ación se considera a lJ cooperativa como una em-

presa sui gen0ris, eo cUAnto tiene al~unai caracteriatitas distintivas: 

los asoci~dos suscriben cuotas de aportación que pprciben interés limi 

tado, los excedentes fin'lles de l'\s operaciones se reparten proporcio-

nalmente a la p9.rticipación del asociéldo y 1" sociedad es controlada 

por todos los miembros que tienen. voz y voto individualmente, y no de 

acuerdo al n6mero de cl10tas suscritas. 
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La obtención de excedentes monetarios al final del ejercicio es 

cl9.ra prueba. de eficiencia económica de una el'l'Jpresa, cualesquiera sea 

su condición. La eficienci:3 econórnica es la que asegura, a Su vez, 

el desarrollo de la cooperativa y la obtención de solidez económica. 

Además de su esencia, promover el bienestar económico de los asocia-

dos otor~'Ddoles poder de equilibrio en el mercado como apunta Schic_ 

kele (35. p.531) cumple con cometidos de car&cter social directamente 

relacionados con la vida de la organiz9ción misma corno educación coo-

perativa, asistencia t~cnica, fuentes de finqncj~miento, etc., y otras. 

funciones re13cionadas c~n la vida de l~ comunidad como contribuci6n 

a escuelas p6blicas, etc. Lo importante es que los asociados eleven 

Sus niveles de vida y que las influencias ben&ficas de la cooperativa 

se propao,'en a toda la comunidad. 

Las cooperativas de comercialización se ocupqn de realizar en rr 

presentaci6n de los n8!)ci~dos todo el nroceBa de la comercializaci6n 

del producto. Las cooper~tiv3s de caficultoreB costarricenses tienen 

camo fines el desarrollo de las actividades relacionadas con la in -

dnstrialización y la, venta del café, además el de ofrecer a. sus. 9.S0-

ciados materi3S primns, lliaQ11inaria, abono~, herramientas, etc., nece-

sari 08 para la producción. 

El número de personas integrantes de una coop8r-,üiva es ilimita-

do y generalmente no existen cuot8S de aportaci6n privilegiadas y se 

limita el número de cllotas poseídas por cada asociado. 

Los miembros de las cooperativas son personas directamente rela-

cionadas con las funciones de la cooperativa. Así, solo productores 
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de café podrán inte<'r'lr una cooperativa de caficultores. 

La entrada y salido d e la orgac ización por F'rte del miémbro es 

voluntari.a, y te6rj.c3""ente no existe discriminQci6n nin~llna si el can 

didato a asociarse cumple los re~uerimientos indispensables. 

Las obligaciones de los as'ci:"3dns son las de contribuir a la cons 

titución del Capital Bacial v a la Reserva Legal de la cooperativa; a-

sistir a las Asambleas Generales~ comprometerse a entregar toda su 

producción de ccfé a la C10perativa y hacer uso de todos los servicios 

establecidos por la misma. 

Entre los derechos princip81~s de que gozan los asociados están 

los de p"rticlpar de lSls ublid'ldes y sérvicios otorgados por la coop~ 

r'ltiva¡ elesir y poder Ser elEcto en Asamblea para cargos administra:!;.i 

vas y convocar a reuniones extraordinarias cuando lo solicite una quig, 

ta p"trte de los .3soci"ld"s. 

El órg"lno máximo de la c')operativ.3 es la Asar'Jbloa General, que 

rerresent~ al coniunto de sus miembros. En su seno son el€~idos por 

voto los demás 6rgaoos de dirección: Consejo de Administración, Ge-

rente, ComitÉ de Vigilancia, Comité de Edu,c3.ción y Bienestar Social y 

Junta Arbitral. 

El excedente bruto resl.ltarte de c.lda periodo econ6mico se aplica 

en un 10 por ciento a for'llar la Reserva Legal, 5 por ciento para la 

Reserva para Educaci6n, 6 por ciento para la Reserva de Bienestar 80-

cial, 1 por ciento para el Departqmento de Cooperativas del Banco Na-

cion31, las deducciones pora cubrir lqs obligaciones provenientes de 
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las cuotas de invErsi6n V los interesES de l~s cuotas da aportaci6n. 

El re0nente o exce~6Dte net0 se distribuye entre los asociados en pro

porei 6n a las operaciones r.,alizadas d entro de 1" e oopcr" tiv". Así 

mismo, en C8sn de que hubieran p~rdid3s, ~stas Se cargarán a la Reser

va Legal y si no Se cubriere 19 totalidad de ellBs, entonces se carga

r~n pr~porcionqlmente al carital suscrito por los socios. 

El sistema cooperetivo a~ricala costarricense est~ en viaa de con 

solid,'1rse ¡r,raciB.s a la acción eficj eote de los orf?,,'1nis'Tlos oficiales 

que tienen a Su carg'l la promoción de cooperativas y a los esfuerzos 

realizDdos por los propios c'nperativistqs, eSP8cial~ente de lae coo

perativas de caficultorss. Los obstáculos que ha tenido el movimiento 

en su desarrollo a6n no han sido superados completamente, pues toda

via persisten trabas como 13 insuficiencia de recursos y la limitaci6n 

del personal necesario para establecer un'J.. [!18,ior organiz<'3..ciÓn técnica .. 

Los primeros intentos de establecer una cooperativa de caficulto

res, la nrimera c00perativa del país, culmin6 en 1944 con la creaci6n 

de la Cooperativa Arf'ríc:'lla Industri'3.1 "Victoriall , la cual S6 enca.rp;a 

de la producci6n y comsrciaJizaci6n del caf& y de la cafa de az6ear. 

Despu§s de un largo período de catorce a80s en 0ue no se estable

ció otra cooperativa de caficultores, comenzó en 1958 una vigorosa e

tapa del movimiento cOOpRrativo de caficultores. A partir de ese afio 

hasta la fecha se h~n establecido dieciocho cooperativas de c8ficulto

res, todas las cuales estón afiliadas a la Federaci6n de Cooperativas 

de Caficultores, y están en proceso de fundaci6n dos más. 
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FIGURA 10: Or,'l'l1nogramC\ tipo d e una cooperativa de caficultores. 
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Las diecinueve cooperativas de av;ricultores representaban, en ju

nio de 1969, un 50 por cientn del n6mero total de cooperativ~s agric2 

las y un 8,5 por ciento del total nacionq] de cooperativas. En la co 

secha de 1967-68, las cooperativas de caficultores contribuyeron con 

más del J3 por ciento de la producción nacional de celfé y afiliaron 

a cerca de 7.500 productr¡res nacionales, lo ~ue ilustra sobre la im -

portancia de las cooperativas de caficultores en la producción y co

mercialización del café. 

Las cooperativas de caficultores costarricenses son básic~mente 

cooperativas de comercializaci6n: el cultivo del caf0 no es realiza-

do en común. La cooperación comienza desde que el productor entrega 

Su café al plantel del b,meficio, v- comprende la eL\boración del café 

en .f'ruta hasta café oro (o I!'verde!!, corno es conocido en el mercado in 

ternacional) y SI' venta posterior en el mercado interno y externo. 

En el cuadro 9 se ofrece al",una información básico sobre las coo 

pera.tivas de c.'3.ficultorf;s, como nombre de 13. Asociación, número de a

sociados, fecha de fundaci6n y ubicaci6n. 
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CUADRO 9: Al,,;unos d"tr1S sobre las Cooperativas de C"ficultores de 

Costa Rica. (Julio, 1969). 

----------------- ------
Nombre de la Cooperativa Número de 
(R.L.) Asociados 

Coop. A.f';rie .1 nd .A¡;ua Buen<~ 269 

Coop. Agrie.lnd. Aragón 400 

Coop • Agrie. 1 nd. Pejibaye 79 

Coop. Cafie.de Cerro Azul 127 

Coop . Cafie. de La Suiza 545 

Coop. Cafie. de Dota 350 

Coop. Cafie. de Pila Ana;osta 30 

Coop. Cafie. de Sabalito 248 

Coop. Cafie. de T::trrazú 621 

Coop. Cafie. Heredia "Liber-
tadO 430 

Coop.Cafie.Heredia "Sta.Ro 475 
saH 

COO]). Cafie. de Palmares 319 

Coop. Cafie. Pérez Zeledón 1.045 

Coop. Cafie. Ramonenses 

Coop. prod. de café de Car-
tago 

Coop.prod.eafé de cimarrón 

Coop.prod.de café de Naranjo 

Coop.prod. de c.fA de San 
Vito 

218 

175 

230 

Coop8r~tivas afiliadas a Fe 
derae. de Coop. de Cafie.-6.305 

Coop.Agric.Ind. "Victoria" 1.173 

Total cooperativas 7.478 

Fecha de Ubie~ción de la Coopera-
Fundación tiva 

21- 1-64 

2- 5-60 

17- 9-65 

6- 4-61 

6- 9-58 

1-11-60 

27- 3-62 

7- 4-64 

31-10-60 

12- 2-66 

8- 5-61 

7- 4-62 

7- 2-63 

4- 5-68 

27- 3-63 

9- 9-58 

23- 4-68 

10- 8-65 

20-12-62 

18- 2-44 

Agua Buena, Puntarenas 

Turrialba, Cartago 

Pejibaye, Cartago 

Nandayure, Guanacaste 

La Suiza, Cartago 

Sta. María de Dota,S.José 

Hoja Ancha de Nieoya, 
Guanaeaste 

Sabalito, Puntarenas 

San Marcos Tarrazú,S.José 

Heredia, Centro, H~edia 

Hercdia, Sto. Domingo, 
Heredia 

Palmares, Alaiuela 

San Isidro del General, 
San José 

San Ramón, Alajuela 

San Isidro del Guareo, 
Cartago 

Peralta,Turrialba,Cartago 

Naranjo, Alajuela 

Golfito, Puntarenas 

La Uruea, San José 

Greci~, Alajuela 

FUENTE: Dep!'\rtamento de Cooperativas. Banco Naciona1.- Federación 

de Cooper.tivas de Caficultores. 
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7.2 Funciones de la comercializaci6n 

Las cooperativ~s de co~ercialización de café en Costa Rica son 

propietarias de la planta del beneficio, que eS realmente lo que est~ 

cooperativizado.. La cn!Uc-'rcialización del ca.fé se h.<lce en forma coop~ 

rativa, entendiendo por comercialización In elaboraci6n, clasificación, 

empaque y venta del producto. 

Los productC1res de café en el país no pueden vender el café en 

firme a beneficiadores ni a terceros y deber~n entre~arlo a las plan-

tes de beneficio sujeto a fii~ci6n posterior de precios, recibiendo 

de inmedi3.t8 sólo un anticiDo en dinern por la entrega. Los producto-

res podrán entregar tanto c'3.fé en fruta maduro como verde (el café 

en fruta verde es el café reco~ido de la planta y que a6n no ha com-

pletado su maduraci6n, diferente de] cafÉ verdcJ en la ter,"inología 

del comercio internacion91 qll8 comprende al grano o semilla del caf~ 

deprovisto de las diversas caras ql18 10 cubren. En este 61timo esta-

do ya está listo para la torrefacci6n). El café m.ótduro debe entrega!;: 

se dentro dE las veinticuatro horas siguientes a su recolecci6n, mie~ 

tras el caf~ en fruta verde debe entrG~8rS~ por separado y sn una ca~ 

tidsd que no sobrepase a un 2 por ciento del café maduro entreg;ado. 

El benefici·,dor entrep;ará al productor un recibo o comprobante por c~ 

da portida de café recibida, copia d.el cual deberá re'litirse a la Ofi 

ciua del C~f~ para su re~istro correspondiente. 

Todos los benefjciadores deben estar inscritos en el registro ll~ 

vado por el Departan!ento de EX'.'ortación de la Oficina del Café, Y. man-

¡,; 
'! 
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tener una p61iza flotante cantr~ incendios qlle cubra el caf~ recibido 

de los productores' ade01ás, están obJil':odos a pagar, por cuenta de los 

productores, los impuestos correspondientes (tal punto ser§ tratado 

más ampliamente adelante). 

Los ben~ficiadores se enc9rgar~n de la venta del caf( elaborado 

en su propia plantlJ._ de beneficio. Esta disposición explica IR razón 

por la que las cooperativas de cAficultores atienden a tndo el proceso 

de la comercialización del producto. Las c3ntidades vendidas están 

limi tadas Dor cuotas que fi,ia para cada cosecha la Junta Directiva de 

la Oficina del Caff. Estas cuotas rueden ser: a) cuota de exporta-

oi6n; b) cuota de consumo nacionsl: e) cuota en disponibilidad; d) 

cuota de exportación no imputada q las cuotas internacionales; 'e) euo 

ta de retención. Estas dos 61tim~s Cllot~s sola~ente se aplicarán cuan-

do las disposi.ciones de los acuerdos internqcionales aéi lo requieran. 

La elaboración del grano de café, para los propósitos de esta in-

v€:stigación, comprendE: e na tro operacionE:s de 13.s e uale;;s depE:noe en bue-

ne> p'lrte la calidad final del producto. Estas operaciones son: 1-

descerezada o despulpada, 2- fer~ent3ci6n, 3- lavado y 4- secado. 

El ~rano de café recolectado por el productor es llevado a la pla~ 

ta de beneficio para despulp'lrlo o descerezarl0 (quitarle el mesocarpio 

y epicarpio). fermentar] o (desc'renderle el mucílago). 1" v!'1rlo (para de-

jarlo limpio de residuos) y secarlo (al solo en secadoras m~cánícas). 

AdemAs en la pl~nta de beneficio se le clasifica y se le empaca, El 

proceso de elaboraci6n del c~f¿ cnnsiste en transformar el car~ en fru-

ta en caf~ pergamino o caf~ oro. Frecuentenente cuando a6n no se ha 
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realizado venta en firme de la mntida de café elaborada se le proce

sa hasta café 80 pergamino y en ese estado se le almacena, puosto que 

el café en pergamino, grano de cafÉ- oro contenido en 19. cáscara, resis 

te mejor las enfermedades ofreciendo protecci6n adicional al ~rano. 

Realizada la venta del grano, se le descascara transformándolo en ca

fé oro ya listo para Ser tostado, molido y consumido. 

La elab~raci6n del café Se ruede realizar por dos m6todos: via 

h6roeda y via seca. El método de via h6meda consiste en procesar el 

caf~ al pas~ reaJizanda sl]cesivamente las operaciones de despulpada, 

fermentaci6n, lavado y secado, para lo cual 86 r6quiere abundante provi 

sibn de aqua. El m~t~d, por via seca se reduce a secar al sol las 

cerezas o frutas me-dü.ras del café y después desca:;ca.rarlas a mano o a 

máquina en estado seco. 

C8si todo el cafó producido en Costa Rica se elabora por el méto

do h6medo, lo que contribllye en ciertc. manera a garantiz~r la buena ca 

lidad del jlroducto. La pequeña parte del caU que no se elabora por 

vía húmeda corresnonc1e a café no rel!'istr8do en 1.'1. Oficina del Café y, 

por lo tanto, de dificil cuantificaci6n. 

En Costa Rica no se rresenta rroblema alguno petra el'.lborar la cQ. 

secha producida (lo que ta~bi&n eS una ratificaci6n del hecho de que 

existen suficientes rl"ntas de beneficio 116medo), pues las plantas e

laboradas instélladas tiene" un,", ca',"cidad de procesamiento que permite 

cubrir holgadélmente las necesidades nacionales. Adem's, la Oficina 

del Café JUc'ntiene una estrecha vi"ilancia para impedir que una planta 
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de beneficio lle~ue a recibir una cantidad de cqf& mayor a Su capaci

dad normal de elaboración, con la finalidad de m .. ntener el prestie;io 

exterior del café cost3.rriccrlse.. MuchEts veces sucede lo contrario: 

las nlc,ntas de beneficio existentes en el Valle de Turrialba Se que -

jan de nue h~v una nrnliferQci6n de beneficios en la zona lo que hace 

que, más bien que exceder a la cap3.cid'3-d de elaboración, tengan qUé

tr3bajgr muy por debai" de la C3naci.dad instalada. Al final, las pla!!. 

tas de beneficio privqd~s v cnoperati.vizados entran en competencia di

recta rivalizand') por tOl'l'v3.r 'v"ra sí la mayor cantidad de café en fruta ... 

Los planteles de beneficll) de Atirr8, Sant'i Rosa, Pejibaye, Aragón, 1,a 

Suiza (de los cu~lcs, los dos rri~eros son privados) situados en el 

Valle de Turrialba trabajan por debajo de un 50 por ciento de su capa

cidad instalada, (Atirro aunque esté por deb"jo, casi la cubre). 

En las plantas de beneficio cooper.tivizados solamente se recibe 

la producci6n de caf6 de los asociados, excepto en algunos casos auto 

rizados por la Asa~blea de As~ciadDs de al~un~s cooperativas que reca 

miend!3.n la recención dE- café de nroductores pa,rticulares no asociados 

con el propósito de red,¡c;r sus costos fijos. Ejemplo de ello., son 

las cooperativas de Peiibaye y de La Suiza, l.s cuales han tenido en 

su desarrollo problemas eC0nómicos. En las plRntas de beneficio pri

vado se recibe el café prodncüh por los propios dueBos (café propio), 

café de nroductores p3rticulares y compiten con las cooperativas de 

caficultores establecidas por la producción de caf& de los asociados 

de éstas. 
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Es necesa.rio c')nsiJ1er8r que¡ si bien no hay una afluencia de café 

en fruta a la planta de beneficio tal que supere lqs posibilidades de 

procesamiento durante una cosecha, si puede producirse, y de hecho se 

produce, un c:>n~estion!3!l1Íento en la afluenciq durante uno o dos meSes 

al a"o (comunmente ll~mad~ "mes del zaque") que rebasa la capacidad de 

elaboración en determinado momento. En estos casos, se recurre a bene 

ficios próximos 0, en el C~So de las cooper~tivas, a la ayuda de la 

Federación de Cooperativas de Caficultores, la que :ldquirió y puso en 

funcionamiento en el aBo de 1968 una planta de beneficio Seco para com

plementar 18s operaciones de elaboración de café de las cooperativas y 

elevar la calidad de los cafés inferiores residwl10s de las mismas. 

Para tener un'1 idea m,qs o menos aproximada del tamaño de las plan

tas de beneficios existentes en Costa Rica es posible relacionar la su

perficie total sembrada de c.f6 con el n6mero disponible de plantas, 

advirtien~o nue la relaci6n seria afrn m~B pr6cis~ si se relacionara 

la superficie de cafetal Dd'llto con el número de plantas. Seg6n el Cen

so Ail;rap8cuSlrio de Cost· .. Rica de 1963, el área total pl'\ntada de café 

ascendía a 83.562 hectáreas, y para la cosech, 1964-65 habían 122 plan

tas de beneficio disponibl&s, de allí que la primera rclDci6n buscada 

sea de 685 hectóreas servidas por cada pl!1nta, en promedio. La segunda 

rE,13ci6n (superficie de c9.fetal adulto con el n6mero de plantas de be

neficio) eS de 596 hEct~reas servidas por cada plqnta, en promedio. 

En el cu.dro 10 se muestra las cantid .. des de c"fé en fruta recibi

das en l",s plantéiS de beneficio coo'0crativizados y totales durante las 

cosechas comprer:>didas entre 1963-64 y 1968-69. Se observa que la can-
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tidad total de caf¿ en fruta que inTresa a las plantas de beneficio 

coo-per"3..tivizad:Js crecE', de rl1anpro. contínua 3.-("0 tr3.s aro, y va cobr,':!n-

do importancia con respecto al t~tal nacional. En la cosecha 1963-64 , 

la p"rticipaci6n de las cooperativas en el total nacional era de 8,06 

por ciento, ¡:usand'J en la última cosecha 1968-69 a un 15,65 por cien

to. Tal crecimiento es consecuencia no 8610 de los aumentos de las 

entrR~as de cafg de los asociados, sino principalmente al aumento del 

nfimcr~ de las cooper3tivas de caficultores, que p~saron en ese perio

do de 10 a 19. Se observa ac1em,s que h'3 ba,indo la producci6n de 

1968-69 con respecto a la precedente. Tal disminución se debi6 a la 

excesiva precipit'3.ción pluvial En noviembre ya que 19. cosE.cha 3..nte

rior fue muy alta. 

A las plantas de beneficio coop,rativizados in~resa poco caf& 

propio, considerandl c~mo caf{ propio el rroducido en las fincas del 

benefici~dor, en l~s fincas de los s~ci.os de la firma benefici:3dora 

o en las finc9s de aquellas sociedades en que mis de la mitad del ca

pital 88cia1 pEortenE:Ce a 11Ersona.s que a su vez Son propiet3.rios de 

la firnu benefici ,d8ra de cafÉ. En la cosecha 1967-68 un 97 por cien

to del c~f6 recibido en la planta de beneficio cooperativizado Corres

pondió a ca.fé compr':l.do, lo que indica qFe muy pocas cooperativas tie

nen cultivos propios. En la misma cosecha habrían 21 plantas de be

neficios privados que recibian mayor cantidad de caf¿ propio que com

prado, lo que significa ql18 sirven a una gran h~cienda productora~ En 

la cCls8cha 1968-69 se recibió en las coolJerativas un 98 por ciento 

de caf' comprad~, mientras que En el total de plantas de beneficio 
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existentes 8n el país corres)Joncl:lA un 90 por ciento a cafté comprado. 

De todas man~ras, observando una s~rie hist6rica de cosech~8 de caf6 

se nota que la cantidad correspondiente a caf6 propio disminuye rela-

tiva 'Y, aún, absolutamentE:. 

Las cooperativas al v'sar de 126.563 fanegas !I recibidas en la 

cosecha de 1964-65 a 230.726 f"negas en 1968-69 han aument3.do su vo-

lumen de cafA en fruta recibido a una tasa anual creciente del orden 

del 12,8 por ciento, superior notablemente al crecimiento anual expe-

rimentado por el total nacian.,,-] r¡ue fue en ese mismo período de un 

8,4 por ciento. Una de las razones más importantes en el crecimien-

to anotado es la permanente protecci6n que ha ofrecido al movimiento 

cooperativo el Banco Nacional de Costa Rica, a tr·"vés del Departamen-

to de Fomento de Cooperativas. 

Generalmente la cosecha de cafA se inicia en Costa Rica en el 

mes de septiembre de cada afio. No obstante, en las diferentes zonas 

del país se producen fluctuaciones notables ya que en las zonas bajas 

(Turrialba, S'l.rapiquí, etc.) se adel~nta la madur8z, mientras en las 

zonas altas (Tres Ríos, San Juan de Tibás, etc.) se atrasa (30. p. 

289) • 

----------"------
11 La fanega es una medida de volumen equivalente a 400 litros. Es 

utilizada por los productos p"ra cuantificar el café producido 
y es io;ual a 20 ca.iue19s (30x30x27 cms.). Convertida en una me
dida de peso equiv"le a 550 libras, aproximadamente. 
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CUADRO 10: Café en fruta recibido en las plantas de bfneficio coop8ra!.i 
vizadas de Costa Rica durante 19.s cosechas 1963-64 a 1968-69. 

Nombre de la Cooperativa 

C oor .Ag. Ind. Agua Buena 

Coop.Ag.Ind. Aragón 

Coop.Ag.Ind. Pejibaye 

Coop.CaLde Cerro Azul 

Coop.CaL de La Suiza 

Coop. Caf. de Dota 

C Dop.C"f. de Pil", AnRosta 

Coop. Caf. de Sabalito 

(En fanegas) 

Cosecha Cosecha 
1963-64 1964-65 

4.291 

2.070 

8.173 

6.311 

12.761 

8.419 

1.296 

9.465 

6.912 

218 

9.848 

Coop. Caf. de Tarraz6 

Coop.Caf .Heredia "Libertad" 

8.083 12.534 

8.212 

6.163 

8.964 

C oop.Caf .Heredia"S ta.Rosa" 20.477 

Coop. CaL de Palmares 

Coop.Caf. Pérez Zeledón 

Coop. Caf. Ramonenses 

CooP. prod. de café de 
C"rtago 

Coop. prod. de café de 
Cimarrón 

Coop .. prod. de café de Na
ranjo 

Coop. prod. de caf& de San 
Vito 

Total coop. afil. a Fad. 
de C oop. 

C oop.Agr. Ind ."Vic toria" 

Total cooperativas Caf. 

7.516 

13.582 

4.457 

3.491 

78.451 

26.116 

104.567 

13.057 

6.286 

4.428 

108.723 

17 .840 

126.563 

Cosecha Cosecha Cosecha Cosecha 
1965-66 1966-67 1967~68 1968-69 

7.032 

6.942 

2.756 

1.773 

6.287 

8.562 

172 

7.769 

11.438 

11.977 

10.684 

12.390 

11.527 

4.509 

4.094 

4.853 

7.586 

4.014 

1.361 

7.552 

12.269 

64 

8.927 

22.238 

17.056 

19.775 

12.191 

16.193 

8.313 

8.189 

4.250 

2.019 

8.300 

9.124 

294 

10.863 

14.108 

20.149 

18.191 

23.315 

21.625 

6.141 

12.516 

5.821 

1.490 

7.446 

11.320 

83 

8.154 

17.415 

18.381 

24.196 

18.501 

15.015 

9.232 9.323 11.427 

5.041 4.509 4.857 

10.157 

7.208 18.561 15.266 13.120 

115.119 

26.145 

166.913 

28.889 

177.838 196.385 

36.397 34.341 

141.264 195.802 214.235 230.726 

'fotal Nacional 1.293.043 982.540 1.221.8681423.7201605.9531474.110 

ir La cosecha de café está cO'lprendida entre el 31 de marzo de un aro y el 
30 de mayo del sll';uiente. 

FUENTE: Departamento de C oop"rn ti vas, Banc o N'lcional; Federación de 
Cooperativas de Caficultores R.L.; Oficina del Cafi. 
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La mayor afluencia dEO café a las plant9.s de beneficio situadas en 

el Valle de Turrialba se produce en los meses de octubre y noviembre, 

en tanto que en las plantas situadas en la Meseta Central se produce 

en los meses de enero y febrero. 

En los cuadros 11 y 12 se indica el ino:reso mensual de café en 

fruta, observándose que en los meses de junio a septiembre en las tres 

cosechas señaladas las cantidades in~resadas a los beneficios son tan 

pequeRas que ni a6n acumuladas alcanzan a un 1.00 por ciento de la can 

tidad total inreresada. Advi"rtese que en el período de junio a sep -

tiembre a pesar de que la producci6n es baja, hay la práetica com6n de 

los productores de ir acumulando las ex:Í.¡;;¡;tl3.S recolecciones de eSos me

ses para comenzar a entregarlas en septiembre o en octubre con las ma

yores recogidas. Tal práctica Se debe a razones de economia de tiempo 

y de dinero que de otra manera representarian el tr'1nsporte hasta la 

planta dal beneficio de tan ppquefias cantidades de caf& en fruta, y, 

ademgs, en esos meses no están funcionando todavia los centros de aco 

pio o "recogedores" instal"ldos en oada cosecha por l"s fir¡,ns benefi

ciadoras. 

La plenitud de la cosecha oomienza a mediados de oc tubre y termi

na en los finales de febrero. En esos cinco meses, en la cosecha de 

1968-69, se pasa de un 13,27 por ciento del total de caf& en fruta in

gresando a un 97,22 por ciento acumulativo al final del mes de febre

ro. En est~s cinco meses, el mes de enero, es el más notable en cual

quiera de las tres cosechas mostrn.d'.1.s, pues contribuye con cerca de un 

27 por ciento del promedio total para las tres cosechas. 



CUADRO 11: Ingreso mensual de café en fruta a las plantas de benefi

cio de Costa Rica en las cosechas 1966-67, 1967-68 Y 

1968-69. 

-En Fanegas-

(Acumulativo a fin de cada mes) 

1966-67 1967-68 

Meses ABS. % ABS. % % 

Junio 

Julio 543 0,00004 

A",osto 12.091 0,00849 10.135 0,0063 6,473 0,0044 

Septiembre 40.467 0,0284 39.285 0,0245 65.641 0,0445 

Octubre 113.013 7,937 154.185 0,6000 195.668 13,273 

Noviembre 302.808 21,268 397.512 24,752 515.898 34,997 

DiciembrE' 703.591 49,419 758.890 47,254 869.837 59,007 

Enero n44.653 80,39 1267.323 78,91 1256.579 85,24 

Febrero 1351.327 94,91 1549.936 96,51 lLf33.264 97,22 

Marzo 1396.365 98,07 1598.793 99,55 1464.52 0 99,34 

Abril 1419.545 99,70 1609.596 1474.439 

Mayo 1423.720 100,00 1605.954 (x \00, 00 1474. no0<:)lOO, 00 

,------

(x) En este cuadr0 aparece el ingreso correspondiente a abril superior 
al de mayo, pero las diferencias se d'eben a ajustes de la produc
e'ibn por mala contabilización de los productores. Para el cálculo 
del promedio 1966-69 y de los índices esb,cionales se consideró 
que en Abril de lRS cosech"s de 1967-68 y 1968-69 solamente ingre
saron 1.207 y 5.480 fanegas de café en fruta, respectivamente. 

FUENTE: Oficina del C.fé, Departa~ento de Estudios Agrícolas y Econó
míe os. 
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CUADRO 12: Ingreso mensual de café en fruta a las plantas de benefi-

cio de Costa Rica en las cosechas 1966-67, 1967-68 Y 

- En Fanegas -

Meses 1966-67 1967-68 1968-69 Promedio Indice 
1966-69 estacional 

Junio O O 

Julio 543 181,00 0,21 

ARosto 11.548 10.1}5 6.473 938,53 1,00 

Septiembre 28.376 29·150 59.168 38. 898,00 37,86 

Octubre 72.546 114.900 130.027 105.824,33 95,00 

Noviembre 187.795 243,327 320.230 251.117,33 209,15 

Diciembre 400.783 361.378 353.939 372.033,33 288,99 

Enero 441.062 508.433 386.742 445.412,33 324,14 

Febrero 206.674 282.613 176.685 221.990,66 151,96 

Marzo 45.038 48.857 31.256 41. 717,00 26,96 

Abril 23.180 1.207 5.480 9.955,66 6,09 

Mayo 4.175 5.954 4.110 4.746,33 2,76 

Total 1. 423. 720 1. 605. 954 1.474.110 1501.261,33 

FUENTE: Cuadro 11. 
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FIGURA 13: Indice est.,cional de la "fluencia de café en fruta a todos 

los beneficios de Costa Rica durante las cosechas 1966-67. 

1967-68 Y 1968-69. 
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Las plantas de beneficio cooperativizados varian mucho en cuanto 

a la capacidad de elaboración diaria y por cosecha. En el primer ca-

so registra variaciones que van desde 40 fanegas diarias en la Coope-

rativa de Caficultores de Pil" Angosta hasta 450 fanegas diarias en 

la Cooperativa Agrícnla e Industrial "Victoria". El conjunto de las 

cooperativas de oaficultores costarricenses tiene un" capacidad diaria 

de elaboración que alcanza a 4.530 fane"as y una capacidad de elabora - -
ción por cosecha que suma 244.000 fanegas. Hasta hace al "unos años 

uno de los factores m,;s limitantes de la capacidad de trabajo del be-

neficio lo constituía la extensión de los patios de secado del café 

al sol. Ahora las plantas de beneficios secan parte o nada de su ca-

fé sobre patios, pues utilizan mayormente las secadoras mecánicas que 

ahorran considerable tiempo en el proceso. Aunque depen(ü del clima 

y de la intensidad de la afluencia de café a la planta, principalmen-

te, se estima un promedio de 64 horas (36 horas en fermentación y 28 

horas en secadoras mecánicas) para convertir una fanega de café en fru 

ta en café perga'"ino. El patio se utiliza ahora sólo para secar par-

ci~lmente el café, constituyendo el factor limitante la capacidad de 

las secadoras mecánicas. 

Es interesante consider~r ahora la importancia que tiene el rendh 

miento de café en fruta a café oro en la fijación del precio definiti-

vo que recibe por su café el productc>r costarricense. 

En Costa Rica no existen precios mínimos garantizados ni subven-

ción alguna al productor. El productor entrega el café en fruta al b!:.. 

neficiador, quien la hace una liquidación parcial o pago provisional 
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de acuerdo con las vent3B que hasta entonces se hayan realizado. Las 

entregas de café por p',rte del productor estar,3n sujetas a una fija -

ción posterior de preciós de acuerdo con los precios obtenidos por el 

café destinado a la exportación y al consumo nacional, del rendimien

to de conversión de café en fruta (,ereza) a café oro (café verde), de 

los gastos de elaboraci6n y de las tasas e impuEstos pagad~s. De a

llí que cuanto mayor sea el rendimiento obtenido por fanega, tanto 

mayor será el precio final obtenid~ por el productor. 

El rendimiento se expresa en libras de café oro por fanega, lo 

que en sí es un problema pues compara un2 medida de volumen (fanega) 

con una medida de peso (libra) e introduce una desventaja para el pr~ 

ductor, pues éste entre"a su caf~ en fruta cuantificado en fanegas, 

siendo la diferencia eorrespondieote al rendimiento. Como el produc

tor no conoce con exactitud el rendimiento exacto de su caf~ entreRado 

a la plonta de beneficio queda sujpto entonces a lo indicado por el 

benefici"d'Jr. La Oficina del Café con el ánimo de evitar anormalidades 

al respecto, ha establecido rendimientos mínimos de c~fé en fruta a 

café oro para cad·, cosech'3. y para las aistintas zonas cafetaleras del 

país, con fundamento en estl1dios técnicos realizados. 

Si un beneficio recibe cafA de difercotes zonas del país, a~plia~ 

do injustificadamente su radio de acción comerci,l, la Oficina del Ca

fé considerará para la fijaci6n del precio el rendimiento de dicha 

planta como correspondiente" al de la zona do mayor rendimiento. 

La fijación de los rendimientos mínimos de conversión se rE:aliza 
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sobre la b"lse de los resultadCls de un" investigación experimental. 

Tal investigación, como cualquier otro estudio realizado por 1" Ofi-

cina del C:1fé , parte de un·" zonificación cafetalera del p"í,g realiz",," 

da por esa dependencia. Tal zonificación se presenta posteriormente 

en esta tesis, cuando se estudia la clasificación del café. 

En el cuadro 13 se se601"ln los rendimientos promedios obtenidos 

por l"ls c0oper'ltiv3s de eaficultores y por los productores naciona-

les. La serie indiC'ld'l p"lrte de la c asecha 1960-61, que es cuando 

reci~n comienzan en firme los ensavos cooperativos en caf~ y ademAs 

es el aBo que antecede a lo fundaci6n de la Federación de Cooperati-

vas de Caficultores, R.L. 

En el cuadro 13 se observa que el rendimiento en las plantas de 

los beneficios cooperativizados afiliados a la Federaci6n de Coopera-

tivas de Caficultores R.L. supera en todos los años pres0ntaclos al 

rendimiento promedio nacional. De estas cooperativas, las que obtie-

nen rendimientos excepcionales son las cooperativas de Libertad (Her~ 

dial, Pila An~Qsta (Nicoya) y Cerro Azul (Nandayure). 

El rendimiento obtenid" en la Cooperativa Agrícol" e Industrial 

"Victoria" es ffi3yor que el nrornedio nacional sólo en las cosech:'3.s 

1960-61, 1964-65 Y 1966-67_ 

Considerand, las cooperativ"s de c"ficultores en conjunto, Astas 

tienen mayores rendimientos que el promedio nacional en los años in-

dieados, excepto en la cosecha correspondiente a 1963-64. Estos mayo-

res rendimientos obtenidos por las Asociaciones Cooperativas influyen 



CUADRO 13: Rendimient" en libras de c"fé oro por faneg3, obtenido 

por los productores nacionales y las Cooperativas de Ca-

ficultores de Costa Rica. CosE,chas 1960-61 11 1966-67 

(promedios). 

1960-61 1961-62 1962-63 1963-64 1964-65 1965-66 1966-67 1960-67 
Promed. ----_._----

Coopera ti va 
".Vic tori~" 102,87 103,08 103,72 100,08 105.01 103,18 105,01 103,28 

Cooperativas 
afiliadas a 
FEDECOOP R.L 108,06 105,52 108,37 106,97 107,03 105,22 107,85 107,00 

Total cooper~ 
tivas 105,57 104,30 106,05 103.90 106,02 104,02 106,43 105,18 

Total Nacio-
nal 102.63 104,28 104,04 104,73 104,47 103,87 104,36 104,05 

NOTA: En 1963-64 no se incluyen los rendimientas de las Cooper:üiv3,s de 

Pila Angosta y Carta¡;o; en 1964-65 de lEls Cooperativas de Cartago y 

Libertad, y en 1965-66 de la Cooper:otiva "La Suiza". 

FU~:NTE: Departamento de Cooper'l.tivas del Banco Nacion'll. Oficina del Café. 

Informe anual de labores, 1966-67. p. 23. 
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directam~nte en los mejores precios de liquidaci6n ~lcqnzados en cada 

cosech'3.. 

En el cU'3.dro 13 se advierten fácilmente las fluctuaciones año 

tras afto en los rendimientos alcanzados por las cooperativas, mientras 

el promedio nacional de rendimientos se mantiene relativamente estable. 

Tales variaciones pueden deberse a que las plantas de beneficio se ha-

llan relativamente concentradOls en 1" ¡;;eografía del país y Son afecta -

das por ip;ual en cualquier circunstancia: a la variedad utilizada, pues 

generalmente en 19.8 cooper-'?tiv9..S se cultiva o..rábiga criollo, mientras 

los productores privados han cambiad~ a la variedad "caturra", que ofre-

ce mayores rendimientos y más uniformes; la planta de beneficio privado 

recibe grandes proporciones de cafÉ· de pocos productores (por ejemplo, 

la planta de beneficio de Sta. Rosa en Turrialba recibi6 en la cosecha 

1968-69 la mayor parte del caf~ de s6lo 17 clientes), lo que asegura en 

ci~rta manera la aplicaci6n de pr!ícticas de cultivo uniformes, que dan 

un rendimiento con poco fluctuaci6n, y, por 61timo, el hecho de que la 

declaraci6n de los rendimientos quede su.ieta a sefialamiento por el bene-

fieiador introduce la posibilidad de falseamiento de las cifras. Como 

las socios de las c00perativas entrEp;an sus cosechas al plantel coopera-

ti vizado y las r;anan.cias de la oporaci6n de éste se reparten proporcional 

mente entre los prDpios asociados se reduce posiblemente el falseamiento 

en el easo de las cooperativas. 

En el cuadro 14 se presentan las plantas de beneficio de Costa 

Rica clasificadas de acuerdo con el volumen de caff en fruta elaborado. 
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CUADRO 14: Clasific9ción de las planbs de beneficio de Costa Rica se-

gún el volumen de c~fé elaborado en las cosechas de 1964-65 

a 1967-68. 

----~ .. _--"--_.- ----------------.--- -
Cantidad de NUMERO DE PLANTAS BENEFICli'DORAS 
café elaborado cosecha cosecha cosecha cosecha 
en fanegas 1964-65 1965-66 1966-67 10)67-68 

Menos de 1.000 18 17 11 9 
1.000 - 4.999 49 43 33 35 
5.000 - 9.999 22 24 29 26 

10.000 -19.999 18 26 27 23 
20.000 -29.999 10 7 7 12 

30.000 -40.000 3 7 9 5 
M3.s de 40.000 2 3 4 9 
Total 122 127 120 119 

FUENTE: Oficina del Caf8. Informe 1966-67. p. 26 
Oficina del Café, Departamento de I,ÍElUidación. 

--"-----
Promedio--
1964-68 

14 
40 

25 
23 

9 
6 

5 
122 

El número de las plantas de elaboración de café existentes en el 

país ha variado desde 122 en la cosecha 1964-65 hasta 119 en la cosecha 

1967-68. En el cuadro 14 se observa que el decrecimiento anotado se pro-

duce entre 13S pl'lntas que elab0ran menos de 20.000 fanegas de café. De 

los 119 beneficios en actividad en la cosecha 1967-68, 17 estaban coope-

rativizados, o sea un 14,3 por ciento. Según informaciones de la Ofici-

na del Café, 13 de los beneficios cooperativizados elaboraron menos de 

20.000 fanegas de cafA durante la cosecha 1967-68, en tanto que 93 del 

total de las plantas existentes en el país, un 78,15 por ciento, elabo-
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raron menos de 20.000 fanegas. De esto se deduce que algo más de unas 

tres cu"rt"s partes de las plantas de beneficio del país son plantas 

con poca capacidad instal~da o ql1e reciben limitadas partidas de cafA 

para su elaboración. 

La proporción de plantas de beneficio cooperativizados es todavía 

pequefa en comparación con el t0tal U'lCional, y así mismo es pequeña la 

cantidad de f'lne.¡:;as recibidas para su elaboración por estas plantas, p~ 

ro ya en la cos8cha 1968-69 ComenZ3.ron a operar dos nuevas cooperativas 

de Caficultores (Ramonenses y Naranjo) y próximamente se organizarán 

dos cooperativas más (La Unión y La Trinidad). 

Los otros servicios de la comercialización que realiza la coopera

tiva, aparte de la elaboración de café ya discutida, son la clasifica -

ción, emp"que, almacen_3.mient0 y venta del caf€" 

La clasificación no es un servíci0 que se presta en una sola eta

pa, pues se clasifica al café desde que se siembra en determinada zona 

hasta que finalmente se destina al mercado, la Oficina del Café ha es

tablecido una zonificacinn cafetalera en tod~ el país a tendiendo a la 

zona d0nde el café es cultivado y Sl las condiciones geográficas que ca

racterizan a esa zona. 

Tal zonificaciAn cafetalera BS la que sigue: 

1. Strictly Hard Bean (S.H.B.). Vertionte del PacíficCl, entre 1.200 y 

1.650 m. de altitud. Estaciones S8,ca y húmed:t "lternas bien defini 

das. El grano de café se caracteriz" por su dureza y la fisura ce

rrada. Presenta alta "lcidez, buen cuerpo y ar')m~ en la taza. 
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2. Good Hard Bean (G.H.B.). Vertiente del Pacífico, entre 1.000 y 

1.200 m. de altitud. Estaciones seca y húmeda i"ual que la ante

rior, pero con la influE'ncia de mayor humedad y temperatura. El 

grano muestra bUEna dureza y presenta en la taza marcada acidez, 

buen cuerpo y aroma, siendo la variante superior de los tipos Mese

ta. 

3. Hard Bean (H.B.). Vertiente del Pacífico, entre 800 y 1.200 m. de 

altitud. Estaciones sec~ y húmeda igual que las anteriores, pero 

con condición más cálida y húmeda. El grano es del tipo duro con li 

cor de muy buenas características de cuerpo y aroma, aún cuando su 

acidez es ligeramente inferior a las anteriores. 

4. Medium Hard Bean (M.H.B.). Vertientes del Pacífico y del Atlántico, 

entre 500 y 1.000 m. de altitud con condiciones intermedias entre 

ambas tendencias climáticas en cU"lnt" a las estaciones y temperatu

ra, pero con las oFls altas precipitaciones. El grano 8S de dureza 

media con buen" acidez, cuerpo y aroma. Como en toclos los tipos oon 

influencia atlántica, tiene sabor "grassy" característico. en la 

taza. 

5. High Grown Atlnntic (H.G.A.). Vertiente AtHntica, entre 900 y 1.200 

m. de altitud. Estación lluviosa m~s prolongada que en la tendenci'l 

pacífica. El grano es del tipo duro con la fisura mo.s abierta que 

los tinos Meseta presentando menos cuerpo y aroma que éstos. Es el 

mejor tipo de los Atlánticos. 
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6. Medium Gr8wn Atlantic (M.G.A.). Vertiente Atlántica, "ntre 600 y 

900 m. de altitud. Estación húmeda de mayor duración qu~ la ante-

rior y temperatura más altas. El grano es de me nor dureza, con al-

mendra grande y fisura bastante abierta. Presenta condiciones lim~ 

tadas de acidez, cuerpo y aroma. 

7. Low Grown Atlantic (L.G.A.). Vertiente At15ntica, entre 150 y 600 m. 

de altitud, en tierras muy calientes y lluviosas. La almendra es 

grande, de tipo suave, fisura abj8rta. Presenta pobres condiciones 

de licor, cuerpo y aroma. Es el tipo de menor calidad producido en 

el país. 

8. Pacific (P.). Vertiente Pacífica, entre 400 y 1.000 m. de altitud, 

en áreas cercanas al litoral Pacífico. El aspecto del grano y la 

calidad en 1·'3. taza son semejantes al tipo Hard Bean. Algunos gra -

nos son ricos en cuerpo y aroma (12. p.39). 

La Oficina del Café fija en base a 1'3. zonificación anterior los ren 

dimient'Js mínimos de café en frut·'1 a café Dra. Por ejemplo, un café ti-

po Medium Grown Atlantic, procedente de Turrialba, tiene un mínimo de con 

versión de 101 libras de c3fé oro por filncga. 

Esta zoni.ficación cilfetaler·3 da una idea bastante aproximada de las 

calidades del cafA en fruta obtenido en cada zona, puesto que atiende a 

fact~res de clima, altitud, topografía, etc. Por ejemplo, el cafA tipo 

High Grown Atlantic, de la Vertiente Atlántica, es de mejor calidad que 

el tipo Pacific de la Vertiente Pacífica. La calidad en este caso se de-

termina por el aspecto del grano y su calidad en la taza. Posteriormen-

te a lo largo de todo el proceso de la comercialización prosigue la cla-
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sificación. Cuand0 el productor entrega su c"fé en fruta a la pL\nta 

de beneficio, el café se deposita en tanques de recepción, o sifones, 

en los que se realiza otra clasificaci6n por gravedad: la fruta va-

na, de poco peso y de un solo grano va a la superficie del agua que 

contiene el tanque, en tanto que la mejor fruta ocereza se deposita 

en el fondo. Otra clasif;,cación se efectúa cuando en los pqtios se 

sepora el café para ponerlo al sol, separando los peones el café que 

presenta meior aspecto. Finalmente en el proceso de elaboración se 

procede a clClsificación mecánica, y después, el café destinado a ex

portación se somete a clasificación manual por mujeres escogedoras. 

Cada exportador deberá presentar al Depnrtamento de Exportación 

de la Oficina del Caf{ certificación de 1,os marcas que hubiese ins

crito a su nombre para usar en el merc.'3.do int8rnacional. Así, cada. 

exportadar tiene su pr8~ia marca, y debe, además, en los documentos 

requeridos p:1rQ 1.'1 exportación, especificar el tipo y 1.'1 cl.3.sifica -

ción del café negociado. El ti~o corresponde a uno de los ocho ti

pos resultantes de 1"- zcmific':lCión cafetalera del país, y la c1':'si

ficación responde generalmente al destino geogrdfico que tiene pre

ferencias por ciertos tipos de grano de ·café. Así, entre las clasi

ficaciones más usuales est.3n el chorr'J americ3.no, chorro europe:), 

cabezas de caño, primer? de pergamino, segund? de pergamino, chorro 

de Pacific o de cU31esquier9. otro tipo mencionada en la zonificación. 

Grano de primer tamaño, etc. Como el café es exportado por las pro

pins firm;:'ls beneficiadoras por gestión directa o a través de agentes 

exportadores locales Se encuentra infinidad de nomin9.ciones que c1a-
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ramente indican la falta de norm'llizac ión en la cl''lsificación. Cada 

firma e lab,~rad "r'l tr'l ta de uniform'lr lo más posible su café a tendien

d':l a los requerimientos del merc:J.do, c~n el ánimo de obtener me,i8res 

precios y asegurar mercados, pero falta una clasific'lción más apr,)pi~ 

da del caffi costarricense que le asegure de manBra estable presti

gio internacional. 

El mercad" norteameric'lno prefiere cafés baratClS y de baj'ls ca

lidades, dedicando buena p'lrte de sus compras a 1'1 elaboración de ca

fé soluble, mientras que el mercado eur')peCJ, especialmente el alemán 

o el holandÉ,s, es particularmente exigente 8n 1" calidad. 

Las cl'lsifieaciones que obtienen m',jores precios son chorros de 

Strictly Rard Bean, fIard Bean, Medium Raro Bean, Righ Grown AtLmtic, 

los que generalmente son vendidos a precios superiores a 34 dólares 

el quintal, puesto en rieles. 

El caffi de peor calidad (café madre, lajilla, borra, etc.) se oe~ 

tina al consumo interno, el de regular calidad se vende generalmente 

en los mercados nuevos y el de superior calidad Se negocia en los mer 

cados tradicionales, especialmente en Europa. 

La Oficina del Café deja a la firm'l elaboradcJra en libertad pa

ra ef8ctuar mezclas de petrtid"ts de café atendi6ndo a las convenienc,;,as 

del merca.do. Las cooperativas de c·'3..ficul tores realizan las mezclas 

de los cafés inferiores utiliz:1ndo loS serví.cios del Beneficio Seco 

adquirido recientemente por la Federación de Cooperativas de Caficul-

tores. 
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El reglamento de 19. Oficin" del Café dicta norm'iS a seguir p"ra 

el emp9.que del café destinad'l a eXDort-3.ción, d6terminando que deben 

usarse sacos c~n un pes0 de sesenta y nueve kilo~ramos netJs; los sa

cos deberAn ser nuevos y de una c9.1idad y tratn~iento que no le trans 

fiE,ran olor alguno al café y deberAn ir con las marcas del café y la 

leyend0 "Café de Costa Rica ll impresas, salvD autorización en contra

rio de la Dirección Ejecutiva de la Oficina del Café. 

Hasta hace poco las cooperativ'ls usaban S'lCGS de diferentes ti

pos para la exportación de su caffi, tratando de conseguir las m'xi

mas economías en Su presentación. Tal pr,3cticn resultó contrapro-

ducente porque motivaba q.¡eias de los compradores. La Federación de 

Cooperativas resolvió entonces recomendar a las cooperativas afilia

das el uso de una sola clase de sacos para todas las exportaciones 

realizadas. Tales sacos son de cabuya y los surte el Departamento de 

Suministros de la Federación a un precio unitario de tres y setenta y 

cinco colones (~3,75 cada uno). La clase de saco recomendada es de 

bajo precio y perr.lÍte una buenCl ventilación del grano. 

Como en el país no se ha producido el problema de los excedentes 

de café que no pueden co18c·:1rse ni el mercado nacion·gl ni interna.e] 0-

nal, salvo en el a6.0 pasado, no h'3.y una política definida en cuanto 

a almacen'lmient" se refiere ni suficientes dep6sitos para almacenar 

grano. La práctica general es almacen::cr el cafÉ en f0rma de café per

gamino (con la cáscara o "pergamino"), y descascararlo antes de expor

tarlo o venderlo en el mercado interno. La práctica señalada permite 

una considerable reducción en el peso y la consiguÍE:nte disminución de 

los fletes. 
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La experienci'J. actual aconseja el n') almStcenamient') de p3.rticlas 

de café en estad0 de 11 oro" PQr largos pcríod,')s de tiempo, período que 

puede ampliarse hasta más de doce meses observando algunas reglas téc 

nic"s (5. p.21). Como el café es elab0rado, por lo menos en Costa 

Rica, y en breve tiemp() $e vende, no eS tan importante hacer gr'l.ndes 

inversiones en almacenes apropi~dos para un almacenamiento óptimo del 

grano, aun~ue si es necesario atender al servicio para hacerle frente 

adecuadamente" cU'l.lquier contingencia. A medida que la competencia 

mundial se afTudizo, el prablem" c:obra importancia, pero el p"ís pue

de jugar con el sistema de cuot'l.S básicas internaciDnales estableci

das por el ConveLio del Cafi'o o aumentar sus envíos a mercados nuevos 

o realizar campañas más atractivas p,o:¡ra ampliar el consumo de c:9.fé en 

el país. 

Todas las cooperativas de c3.ficultor€s del psís tienen sus Dro

pi ''3 s bodegas, per·) cuando el café para almacen,qr rebasa la capacidad 

de sus instalaci:ones envían pqrtidas del mismo a las bodegas de la Fe

deraci6n de Cooperativas. Lq Federaci6n tiene dep5sitos con capacidad 

para 13.000 quintales, y no se tqman precauciones excepcionales en la 

conservación, a tendiendo sol-3..m6nte a unFt buena ventilación del depós~ 

to y a evitar el contacto direct0 del caf¿ ensacada con el suelo, pa

ra lo que se c:\loca sobre tarimas de madera. Las escasas medidas to

ffi'ldas para preservar el grano se explican porqué el café es removido 

contínuament8 y tiene un promedio de duración en el almacen.'lmiento de 

quince a veinte dí~s. 

El transporte del café en fruta hasta la planta de beneficio es 



- 99 -

realizado por el pr~ductor hasta los centros de recibidores que esta

blecen las cooperativas. En algunos casos el servicio es prestado por 

la cooperativa con sus propios vehículos (Pejibaye, Cimarrón, La Sui

za, Aragón), aunque lo más corriente es que el asociado realice el 

transporte en su pro~io vehicul~ a mnt0r Q por otro medio de tracci6n 

animal. Cuando (e 1 trans]'orte del café es re'llizad" por la cooperati

va, el as~ciado paga una tarifo Que ~e]'ende de la distancia recorrida 

y de l'1a fanegas transl'ortadaa, con a1gun'1s vari3ci::mes. Por ejemplo, 

la Cooperativa Tarraz6 tienE siete recibidores situados a diferentes 

distanci,as de la p1'1nta de elaboración y cobra veinticinco céntimos 

de colón por coda cajuela (20 c~juel~s son equivalentes a una fane

ga) transportada, o el caso de la Cooperativa de C"ficu1tores de Ci

marrón que h', estab1ecid" recibidDres a corta distancia de la planta 

de elab~raei6n y cobra en promedin d~s cn10nes y sesenta y cinco cén

timos por cada fanega traída desde esos recibidores. 

No téldn el café neg0ciadn a trav~s de la Federaci6n de Coopera

tivas tiene que p8sar por los almacenes de la rnsti tuci6n. Muchas ve

ces la Federación cierra c'Jntrato con el eXT-~()rtador o inscribe el ca

fé en la Bolsa del C"nsumo Nacional, y la Cooperativa se encarga de 

colocar las partidas de café negociadas en el lugar especificado en 

el contrat0 de compra-venta. A la Federación se envían las partidas 

de café que ésta pide a l"s cooperativas afi1i8.das para comp1et"r una 

gran partida a vender, o también se recibe cafÉ de baja calidad, que 

es reclasificad~, mezcl~do y vendida a mejores precios que si se ven

diera en l"s condiciones originales. El pal';'O de trélnsporte desde la 
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Cooperativa hasta la Federaci6n corre a cargo de la cc>operativa. 

La razón de qUE: pOC2S cooperativ-'1s presten sE-;rvicios de traos

porte a los asociados, y la de que quienes los presten lo hagan solo 

desde centros de recepci6n cercanos al plantel de elaboraci6n, obede

ce a que la inversión en transporte es muy alta, a la inexsitencia 

de buenas carreteras rurales y de vías de ~enetración en las fincas 

y a la di.spersiSn de los pequeños productores aSociad;.\s que, además, 

hacen entregas de café muy reducidas. Esto muchas veces es contra

producente a la cooperativa porque no S8 asegura la entrega del pro

ducto de manera regular, y hace que el asociado entregue su café al 

beneficio más cercadno, sin importarle si es el de su c0~perativa. 

7.3 El desarrollo de las ventas y de los precios 

La Federación de Cooperativas se encarga de neg;Clciar tode; el ca

fé de las cooperativas afiliadas (todas las cooperativas de caficul

tares establecid'3.s en Costa Rica, menos la Cooperativa Victorüt). 

En el a80 cafetalero que va desde octubre de 1968 h'3.sta junio 

de 1969 (aunque el a00 termine ~ropiBmente en septiembre), la Fede

ración ocupaba el prjmér lU.9'ar entre los exportadores del país con 

78.293 sacos de c.~fé de 69 kil"",ramos lo que representa un 10,65 por 

ciento del t"tal nacional, seguid) de la compañía eXT'ortad)ra de ca

fé Orlich Hermanos (10,38 por ciento) y Cafesa (10,32 por ciento). 

Seguramente las posici8nes cambiarán antes de finalizar este aflc) ca

fetaler'1, quedando t'ldavía la Federaci-)n entre 188 primeros lugares. 

Tal predicci6n se fund9."'~nt9. en la política últimamente seguida por 
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la Federaci6n que consiste en vender inmediatarnf:nte después que se 

abran l~s mercad:Js intern9ci~nales. 

En el cuadr'1 15 se 'Observa que ha venido aumentando absolutamen

te las ventas directas realizadas por la Federación, al pasar de 

67.754 quintales vendid'Os directamente a mercados tradicionales en 

la c')secha 1965-66 a 117.492 quintales vendidos en 1968-69 

De la cosecha 1968-69 un 71,75 por aiento del total vendido 

perla Federaci6n se realiz6 directa~ente, contra un 73,44 por ciento 

en la cosecha anteriClr. Tal decremento rel"tivD se debió principal

mente a que en la cosecha 1967-68 eran muy altas las ventas directas 

a mercados nueVnS~ Estn puede deberse a que siempre es más dificil 

concertar ventas en mercad~s desconocid0s por una organizaci5n que 

tiene pacDs af'ÍOs en el ne~:)ci'), y supone numerosos gastos para abrir 

esos mercadas, por lo que qlliz6s la Federaci6n prefiri5 dedicarse a 

las ventas direcrtas en l:)s merc3.d'1s donde hay ma'·ror información y m/lB 

conexi:Jues. 

No hay que olvidar que cu~ndo la Federación realiza ventas di

rectas aumenta el excedente final a re.p,'lrtir entre las cQ~)perativas 

afiliadas, y es una manera bastante evidente de demostrar la efieien 

cía de la comercializ-':lción p'Jr parte de las organizaciones cooperati. 

vas costarricenses. 

Las expartaciones totales de la Federación han aumentado desde 

1962-63 hasta 1968-69 a una tasa anual creciente de 25,8 por cienta, 

lo que ilustr~ sobre el aumento de las operaciones controladas por 
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CUADRO 15: Café vendido por las cooperativéls de Costa Rica a través 

de FEDECOOP durante la cosecha 1968-69 (hasta el 29-8-69) 

(En quintales) 

C oopérativa T'ltal vendido % del total 

Tarrazú 17.256,84 9,15 

Dota 11.035,47 5,85 

Libertad (Heredia) 19.374,54 10,27 

Sta. Rosa (Heredia) 23. 243,48 12,32 

Cartago (Z on,:lS A y B) 10.791,95 5,72 

Palmares 17.965,01 9,52 

Naranjo 10.321,99 5,47 

San Ramón 10.049,59 5,33 

San Vi to 10.978,66 5,82 

Sabalito 7.635,93 4,05 

Agua Buena 5.518,40 2,73 

Pérez Zeledón 14.382,64 7,62 

Aragón 11.847,14 6,28 

La Suiza 6.869,05 3,64 

Pejibaye 5.565,93 2,95 

Cimarrón 4.501,97 2,39 

Cerro Azul 1.536,11 0,81 

Pila Angost'l 89,30 0,05 

TOTALES 188.964,00 100,00 

FUENTE: Federación de Cooper"\tivas (FEDECOOP, R.L.) 
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las cooperativas de eaficultores. 

En el afi-) cafetalero 1968-69. h'lsta finales del mes de 'igDQto 

del presente aHo, las cooper'itivas que mis cDntribuyer~n a las expo~ 

taciones de cafÉ fueron l~.s cooperativas de Santa Rosa, Libertad, Pal 

mares, Tarrazú y Pé.rez Zeled6n, tod'is ell'is situadas en la Meseta 

Central del pOlís, y tnt'ilizan en conjunto cerca de la mitad de t,oda 

la producci6n comercializada por la Feder~ci5n tanto a mercado inter-

no C0mo al externo, como ln indica el cuadro. 

En el añ" w.fetalero comentad') las mayores exportaciones tienen 

lugar en el mes de febrer0 a abril" y especialmente en el mes de mar-

zo, La misma situación ocurre C0n las exportaeiones de la Federación 

alcanzando tambi6n su punto miximo en el mes de marzo (cuadro 16). 

Lo anterior está directamente rel"tcionnd, con la llegada del café 

en fruta" las plantas de benéficio (el perí~dcJ de mayor entrega es-

tI§.. comprendido entre octubre y febrero, alcanzando la cosech.3. su 

plenitud en el mes de ener,,). Hast3. agosto de 1969, a solo un mes 

par" termin'Olr el perí"d::> cafet~lero. la Federación había contribuí-

do con un 11,12 ~or ciento del total de las exportaciones. 

Un poco mlts de 13. mitad de las exportaci'"nes de la Federación 

salieron por el puerto de Puntarenas, ocurriendo lo contrario con las 

exportaciones totaleS del país que SE embarcaron mnyormente por Puer-

to Limón. En efecto, mientras un 58 por ciento de las exportacio-

nes de las e 0:Jper3 ti vas llegaban para e mb,qrcarse a Pun tarenas. un 

65 por ciento del total nacion:ü se embarcaba en Puerto Lim6n. Hay 

varias razones que explic'"-'ln la preferencia de la Federación por 

l' 
li, 
,: 
I ,~ 

1" 

I! 
I 
1 

II 

ii 
11 

i 

I! 
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CUADRO 16: Exportaciones mensunles tntsles 11 a través de la Federa-

ci:,n de Cooperativas de Costa Rica durante el año cafe-

Meses 

(1) 
talero 1968-69 • 

(En sacos 

FEDECOOP 

Octubre 1968 1.150 

Noviembre 1.380 

Diciembre 8.025 

Enero 1969 9.372 

Febrero 11. 500 

Marzo 21.480 

Abril 12.279 

Mayo 7.055 

Junio 6.052 

Julio 5.122 

Agosto 11.330 

TOTAL 94.745 

(1) Hasta a~osto de 1969. 

de 69 Kgs.) 

Porcent:ótje de 
Total n8.cion.',l Fedecf):Jp.res..,J 

pect0 Rl total 
nacional _._---------

41.576 2,77 

32 .817 4,21 

61.429 13,06 

75.560 12,40 

108.375 10,61 

132 .405 16,22 

103.617 n,85 

85.055 8,29 

94.192 6,43 

64.479 7,94 

52 .665 21,51 

852.170 11,12 

FUENTE: FederaeiAn de Cooper9tivas de Caficult:ores. 
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Puntarenss, entre 1~8 principqles tEnemos, se le c~nceden ciertas fa

cilidades a los prnduct~res que embatcan Su producto, en Puntarenas, 

para así liberar de sobrecClrga el PuertCJ r,im6n, puest0 que los embar

caderos de este 61timo puert8 no eran suficientes p2ra satisfacer la 

demanda de espacio. Otra razón es que la mayor p3rte de las ca~pera-

tivas están situadas en la Meseta Central y lo~ran ciertos economíos 

emb~rC3nd~ en PuntQren3s. 

El destino de las exportaciones tntalss del país durante el afio 

cafetalero 1968-69 se encuentra dispers0, pues se exportó buenas can

tidades a la Unión Sovifitica, Eurapa y los Estados Unidos, en tanto 

que 18 Federélci5n exp.ortó principalmente a Europa y a la Unión S ovié-

tica, y nada a los Est"dos Unidos. La explicación de esta concentra-

ci6n de las export'wiones es que los agentes est"blecidos por la Fe

deración en 188 países eur0peos han resultado m.9.s dinámicos que el 

establecid~ en el mercado norteamericano (recientemente se realiz6 

una m:odificación de t'll situad/m, reemplazando l:os agentes poco ac

tivos). Otr2 razSn por l~ que la rr~ducci6n de las cooperativas va 

preferentel!1ente a Europa es qUé el eontrnl de calidad del caféc de las 

coopc,ra tivas es muy rígido, por lo que se obtiene finalmente muy buena 

calidad, que se ajusta a las exigenci.J.s del mercad:] europeo, qUE: tie

ne fama internocional de ser buen conocedor de caf&, por el que pae;a 

buenos precios. 

Las exp;Jrtaciones de café de la Federación van co.ai en su totali 

dad a once puertos, t~dos eur)peos si Se considera que Odessa está 

situ'lda en la p'1rte que da a EurClpa. LCl mayor parte del café exporta-
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do se recibi~ en cuatro puert~s: Helsinki, Amsterdam, Odessa y 

H~mburRO, g d~nde se envi6 casi tres cuartas p~rtes del t~tal expor

tad~ por la Federaci6n. 

C onsider"nd0 que la C ooper8 ti va Agríe .)1" Indus trial "Vic taria" 

no está afiliad" a la Federaei6n de Caoperativéls de Caficult~res, se 

tratará ahora aparte en cuanto a la pr~ducci5n y venta de su caf&. 

La cu~ta de café destio'lda al C)OSLlmO nacional pCJr esta coape

rativa ha venido disminuYEndo desde 7,17 por ciento del total que 

era en 1965-66 a 5.74 por ciento en 1°67_68, estandO) muy cerca de lél 

cunta del 6 por cient" fi iada por la Oficina del Café para (,sta Co

secha (Circular No. 349, junio de 1969), 

Todas las exportaci anes de la e ::'I0per:3. ti VD.. lIV ie t')ria" se reali

zan por intermedi~ de agentes exp~rt~dores locales, seg6n indica el 

cuadrCJ 17, aunqué están en posibilidades de realizar ventas directas 

de café al exterjar tomand, para sí la utilidad neta que obtiene el 

exp0rtad~)r ~ L9. naturaleza de la e 'Jopera ti va, que procesa oa:5,;1 de 

nzficar y cafG, h~ impEdid:) que se puedan hacer mqyorss esfuerzos pa

ra lo~rar mejores preci~s y, por consiguiente, mayores retorn0s para 

los as~ci3d~s con relaci6n a caf~. 

Los precios obtenid~s en rem·'3.te de la Bolsa del Café por las 

cooperativas afiliad8.s 9. la Federación de C-':J:JperDtivas durante el 

período comprendid~ entre en~ro a iunio de 1969 fue de 193,69 colones 

por quintal, habiéndose vendido unClS 7.964 quintales de cafÉ p'l.ra 

consumo nacional. En el perí')d¡ c:)rnentado la participación de las 
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CUADRO 17: Producción y vent5l de c'lfé de 1" Cooperativa Agríc'lla 

Cosechas 

1965-66 

1966-67 

1967-68 

e Industri"ll "Victoria" durante léts c )sechas 1965-66, 

1966-67 Y 1967-68. 

(En quintales) 

Expor tO-c iones -"-Expor tac i anes 
a MPrcad0s a mercadns 
tradicionales nuev')s 
V;';"-e-n-7t"'a"'s-="""V"e::'no.-ti-a-s--"'V-e""'n tas ii' eñ ta s 
directas a Exp. direc- o exp. 

1)co188 tas locales 

Total de 
exp')rta
ciones 

C Clnsumo 
Interno 

Producción 
Total 

25.042,50 

28.213,50 

26.584 ,50 

25.042,50 1.934,00 26.976,50 

28.213,50 2.124,00 30.337,50 

8.625,00 35.209,50 2.146,50 37.356,00 

FUENTE: e Dopara tiva agríc ola e ind ustrictl "Vic toria" R. L. 
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p18ntas beneficiad0ras nrivadas alcanz6 a 68.606 quintales de caf& 

p~ra conSumo nacion'11 a un preci') pr~meclio de 179,26 col,mes por 

quintal, lo que es sensj.blbrnE:'nte mEnor' que el precio 0btenid0 p0r lns 

cooperativasQ En ese p~ríod! se vendier~n en t~t~l 31 consumo nacio-

nal 76.570 quint.les de caf§ a un precio promedio nacional de 180,76 

c~lones por quintal. 

Los beneficjqd~res, cnop~rativizad~s o privad~s, pueden realizar 

sus ventas de caf~ 31 mercado extern~ por dos vi~s: ventas directas, 

en que el pr;-lpi;.) beneficiD.d~)r se encariSa ele neguCi2-1r directamente el 

cafÉ! en los merco.d')s extr-3.njtc r')s h3.cienc1:J, en este caso, t-'3.mbién el 

papel de exportad()r. L"l otra forma serí" la venta a agentes exporta

d0res locales. En cualquiera de los dos casos, los exportadores ob

tienen por Su intervenci5n en el negocio una utilidad neta na mayor 

de un dos y medio por ciento del valor total de las transacciones del 

año cafet-:tler.'J, cuando hava comprado Bsumiend'J el riesgo de las fluc

tuaciones del mercaCl'J por no tener confirmaci5n de 1,3. venta en el ex

terior:'1 per'), c uand0 ac túe eJIDO si mrlf' intGrmecJiario, solo obtendrá 

un uno y medio por ciento s')bre la "nism3. b'3.se anteri"Jr, lo qUE:: signi

fica que si un benefic~~d~r co~perativizado realiza además las funcio

nes de exportaci6n directa está obteniendo mayoreB ingresos pDr sus 

operaci:Jnes. 

La Federación de e J:'}perFltivas comienza '3. exportar directarf\ent8 

desde 1964-65, unos tres a~os después de su fundación. En ese año ini

cial exporta direct·"mente un 36,08 por cient" de tDda su producción, y 

luego, ha venido rápid9mente aumentando sus ventas diréctas hasta al-
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CUADRO 18: Precie> de exportaci6n obtenido por el café de las CC>Q-

pCT.9.tiv'ls de Costa Rica vendido a través de FEDECOOP 

durante las cosechas 1962-63 a 1968-69. 

Venta a1exiirtQdores Ventas directas Precio promedio :)Cc &8 

C Qsecha <Ir/quintal Porcentaj; lit/quintal Porcentaje ponderndCl de ex 
promedio del total promedie> del total portación I\l/ 

vendido vendidJ quintal 

1962-63 247,06 92 ,25 2Lf7,06 

1963-64 262,28 91,31 262,28 

1964-65 282,74 52,75 301,81 36,08 290,48 

1965-66 286,51 37,43 295,91 55,74 292,13 

1966-67 237,33 37,28 274,99 55,37 259,84 

1967-68 243,15 21,45 248,12 73,44 247,00 

1968-69 241,76 22,08 255,20 71,74 252,20 

FUENTE: Federaci ón de C D0pera ti V'lS (FEDECOOP, R. L. ) 
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CUADRO 19: Preci~s pr~mediJs obtenidJs por la vent,q de café de 1,,, 

Cooperativa Agrícola e Industrial "Victoria" durante 13s 

Cosechas 

1965-66 

1966-67 

1967-68 

cosechas 1965-66, 1966-67 Y 1967-68. 

(En colones y porcentajes) 

Exportaci·')nes 
mercad')s tra
dici0nales 

l/quintal Porcenta 
prcomc,diCJ je de can 

tid.t,t.
vend. (%) 

288,47 

248,03 

256 ,96 

92,83 

93,00 

71,17 

Exportac i')nes 
mercad0s nue

vos 
~7quinta1 porcent. 
promedio cant.t2 

tal vendo 
(%) 

201,19 23,09 

e ')nsumo 
intGrno 

1!t7quin
t'll 

pr:)med ~ 

202,13 

183,84 

181,04 

porcent. 
canto to
tal vendo 

(%) 

7,17 

7,00 

5,74 

FUENTE: Cooperativa Agríc JI" 6 Industriol "Victorüt". 

Precio pro
medio pDn
derado 
l/quintal 

282,28 

243,54 

239,72 
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canz,>r casi l~s tres cuartas partes de su venta total. Tales ventas 

directas se 11ev"u a cab_, a trélvés de un" red de agentes c')mercia1es 

en c'lsi todos los países de Europ" y en 10s Estados Unidos. Recien

temente la Federaci6n tratA de establecer relaciones directas de ven

tas con grandes c~operatjv~s eur~peas, lo que no fue posible porque 

todas las transaccj.ones de esas c~operativas se realizan a trav&s de 

in ter me diarios • 

Las ventas directas permiten la obtención de may:wes precios 

por quintal vendido. Así, en el cu:>dro 18 s e ve que los prGci·)s pro

medios por quintal obtenidos en las ventas direct'ls aventajan en t"d·JS 

los añDs :> 10s precios obtenidos por las ventas a agentes exp0rtado -

res locales. La diferencia es debida a la utilidad net'l que obtiene 

Los mayores precios prClmedios pCJUd erad"s de exportaci6n se ob

tuvieron en los cosech,>s correspondientes a 1964-65 y 1965-66. En ta

les afias se pr:ldujeron alzas en los precios del caf& a nivel interna

cional debidc> a las grandes hel9.chs sufrjd:>s pnr Brasil. 

La Feder.Qci6n de C o.:>per"l ti vos no se h.a preocupad'J suficien temen

te por el mercado interno de c"fé, prueba de e11" es su f"lta wsoluta 

de registros de los precios obtenid,s p0r las cooperativas afiliadas 

en l::>s remates de la Bols" del Café. En cambio, 1" CClDperativ.o. Agrí

ce>la Industrial "Vict"ria" si 'ofrece una inf·)rmaciSn más detallada ,11 

respect'J. 

Los precios de venta del eafé p."ra C')Dsumo naci')nal han venido 
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descendiend) pr"r;resiv,,,nente a partir del "Iñ" 1965-66, cuando p'ls'ln 

de 202,13 c,olélnes por quint"ü a 181,04 coLmes en 1967-68 (cuadr:> 

19), sucediend,) ID mismo cn l"s precic1s de eXP'~rtaci6n. Los precios 

pr"medios obtenid'Js p'Jr la co,)perativa "VictClria" son inferi"res que 

el pr')medio de 13.8 cooperativas, per;) una de las raZ0nes a c')nsiderélr 

es que esta co:yperativa na afiliada a la Federación, realiza todas 

sus vent'ls de exp"rb.ción a través de agentes exportadores locales. 

No "bstante concurrir aisl'ldamente al mercad'), la CCloper'ltiva "Vic

toria" distribuye m"lvores excedentes a sus asociadns que cualquier 

otra cooperotiva establecida en el pais. 

La comparación de los precias promedios dE expClrtaci6n obteni

dos por los benefici3d"res T'rivados y las c,)Tperativas de caficulto

res indica en cierta manera la eficienci·3. en la c·-:->mercializ:J.ción de 

café p"ra los mercad,s intern2cionales. 

El mayor precio pr"medio de exportaci6n a mercados tradiciona

les durante 1" c',secha 1967-68 lo ::>btuv) la cc,"per"tiva D"ta (306,33 

cCllcmes) entre t.,d,s lDs beneficiachres nacirmales. El más cercan0 

preci, la 8btuV8 el benefici~d~r privada C"feterq Bella Vista Ltd~. 

con 291,36 colones. 

Ninguna co"per~tiv" de cafic"lt0res "lcanzS preci:Js menDres a 

236,00 c:11ones en sus ventas a los mercadas tradicionales, mientras 

que los obtenian un 12,87 p::>r cient0 de l,s beneficiadDres privados. 

La m·3,T,r parte de lqs coaper"ttiv'ls (70,58 p0r cientCl) obtuvie

ron en leJs mercad'Js tr''1diciJln'ües preci"s c o'llPrenclichs entre 236,00 Y 
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260,99 co10nes p'lr quintal, mientrfls ~ue un 55,44 por cient') de 1·)s 

beneficiadores ~riv~d~s 8btenian eSJB mismos precias. 

Y, por 61timQ, un 29,40 por cient'l de 10s c~JperGtivas obtuvie

ron precios mayores a 271,00 colones por quintal, porcentaje signifi

cativamente mayor que el alcanzado por los beneficiadJres priv"dos 

(14,85 v>r cienhL 

Con respecto a los precios nromedios obtenidos por l~s exrQrta

ciones de café a l'lS nuev')s mérc"1dus dur"1nte 1"1 cosecha 1967-68, tam

bién la eooper~tivn DJtq fue 12 que registrA los mayores precios, can 

220,88 ccü,mes vcr quintal. 

8610 un 5,88 por ciento de 12s cOQper~tivas de caficultores ob

tuvo precios inferiores a 191,00 c"lones p0r quint-ol, mientrCls que un 

41,48 por cient" de l::>s benefici'lchres rel';istrab'1n preci'ls inferiores 

ID que representa uno. diferenci.'l significativ,:J. con rela.ción D. las coo 

pera ti vas. 

El grueso de las c~operativas c~starricenses (algo más de tres 

eu~rtas partes del total) acusan precios entre 191,00 y 205,99 cJlones 

por quintal. PDr otra p:>rte, 1:> mit'ld de los benefici"dores privados 

alc'lnzaron los precios del métrr;en cit"d~. 

Todo 18 9.nteriJr ilustr:l 1.::\ c'Jnsideración de que 13.S cJJperntivas 

de caficultores consiguier::>n dur'lnte 1967-68 mejores precios de exr~r

t~ci5n t~nta n mercnd~s tr~dici~n~les c~m~ ~ nuev,s que l~s beneficia

dores priv'1d" .. s .. 



- 115 -

Entre las diversas r~zoneS que explic3n estas diferenci3S está 

la de que dentr~ de l~s co"per3tiv~s existe m'y~r c~ntrJl de calid~d 

del caf6 que en los beneficios privados, pues n~ s51~ son los s~cios 

o In directiv3 de l~ pr0pi~ c0Jperativ9 quienes supervisan l~s oper~ci~ 

nes sino que ta~bifin se recibe en cada co~perativa la ayuda t&cnica 

de la Federaci6n. 

7.4 Estructura de los ingresos 'i:_egres)s de las plantcls de bene

fici~ de café c,JoperD..tiviz.'l~~,~ 

L", fijaci'm de los precios que los beneficiad"",res deber! p,gnr 

fin9.1mente a 1')8 pr.,duc t')res p'"'Ir él c::tfé entrega.d r
), C8.t!lUnmente llamada 

"liquidaei5n", es una de las más imp')rt'lntes 'lctividndes de la Oficin" 

del Café. 

Entiéndase qúe en el p.)is no existen precios mínimos garr:tntiza

d~s pora el pr1duct0r, pues l~ 6nic~ que existe es una garanti3 inf~r

mal de qUE el productor recibirá ceomeo pclgO por su producto un precio 

justQ, que a su vez depender"i de los precios obtenid;)s por el café tan 

to en el mercad~ interna COllO en el externo" (11. p.66). 

Para el c"lcul·, de los precios de liquidación debe tomarse en 

cuenta el roooto de los g'StlS de elab~r"ci~n permitid~s por ley (~cep

tados por la Junta de Liquidaciones de la Oficincc del C"fé) declarados 

por cQda un, de los pl~nteles de beneficio. 

Entre los gast~s deducibles se incluyen el c,st, de los sncos 

utilizndos, el acnrre, del cofA benefici,do, los seguros del c3fA y 
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In elabnracj Su; est'Js últimos s610 1;)0c1rán c0nsistir en plélnil13s dE: 

patio y maquin.qri'l, pl'lnill:J. de esc:l~id::t del .gran;), c8mbustible, elec

tricidad, cáñamo, broch'18 y tint-:ls parR ITI3rc3.r sac r1 s.. En ningún caso 

est'Js g,'3.St8S p;)dr5.n sobrepas3r 1:;1 suma de quince c~)lonús por quintal 

de cU'lrenta y seis ki10grnm08 net'16 de café ,)r':) el3.b-:>r·Qd") o su equivA.

lente. A titulo de excBTci5n y atendiend~ al mejor precio obtenido 

en sus vent!1s p:lr9. la eXD')rtación, c:)n re13cíSn <1.1 preci8 promedi') 

pAra el rnisill:J ti1;)o de c!ifé y ér:::lca de venta, podr6.n reconocerse, a 

juicio de la Junta de Liquic1aci0nes, !?::3.stJS superiores a 1')8 quince co-

18ne6 p0r quintal. Como nltern~tiva a la obligaci6n de presentar cue~ 

tas detalladas de gastos, el beneficL'dJr p"drá deducir lo> suma de 

0ch,) colones p:Jr quintal de cUJ.renta y seis kilo!?;ro.mQs de café or::) e-

lab~rad0 (13. p.121). 

Los g'lStClS de elaboración de las pl-'1nt,'1s de beneficio si tuad::>s 

en las eso3.1'".8 inferi:.)res no reflejan l'Js gastos reales, pues en gran 

parte c::>rresp0nden a beneficios que elab0ran un ~lto porcentaje de ca

fé propio, y por ello resulta fáci 1 decl'1rar un'" suma men"r para no te

ner que presentar comprobantes de gastos. También incluyen los ca60s 

de liquidaciones de oficio en las cuales los gastos de elabnraci6n 6e 

tasan en ocho ccüones por quintal de café ore> elaborado (12. p.46). 

En el euadro 21 • Se observ~ que en el promedio correspon-

diente a las cuatro cosechas se0alado>s, un 86,06 por ciento de las 

plantas de beneficio declararon gastos de elaboraci6n menore6 a 106 16 

colones por quint-Stl, resultand:') muy elev·Stc1:::t 1,"3. cifra consi(~erada a tí 

tulo de excerJci:'n pues en eS0S aTlos un 13,94 por ciento de 1'>6 plantas 
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CUADRO 21: G~stos de elaboración por quintal de café oro en Costa 

Rica en las cosechas 1964-65 a 1967-68(x). 

Monto de los 
----_. __ ._---------

gastos d e e- NUMERO DE PLANTAS BENEFICIADORAS 
laboracifln Cosecha Cosecha Cosecha C oseeh" Promedio 
por ~uintal 1964-65 1965-66 lq66-67 1967-68 1964-68 

Menos de 1\t9.99 34 14 14 14 18 

10000 - 1l.99 5 7 4 3 5 

12.00 - 13.99 11 15 11 12 12 

14.00 - 15.99 59 76 72 7 2 70 

16.00 - 17.99 9 6 8 10 8 

18.00 - 19.99 3 3 7 2 4 

20.00 - 23.00 1 6 5 6 5 

Total de Bene-
ficios 122 127 120 119 122 

(e) Solo incluye gast'Js acept'3.dDs por Ley. 

FUENTE: Oficin,,,. del Café, Informe 1966-67, p.46. Oficina del Café, 

Depart9.mento de Liquid9.ciones. 
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se excediE:ron en sus g3.st;)S por encima del m-5ximo deducible. La E:'Xp1i 

c'lción nue puede darse a tal situación es la de Que la Oficina del Ca-

fé otorgue facilidades a ale;un3cs firmas el3cbDradoras qUé atraviesen pe-

ríados críticos o la de que tales bGnefici,'ldores lograron muy buenos 

precí~s en los ml2.rcados internacionales e ')mparatívamente con cafÉS de 

su mis'Uo tipo. 

CUADRO 22: Gastos de elabDración pClr quintal de cafÉ oro en 4 plantCts 

de beneficio de Costa Rica en la cosecha 1967-68 (x) 

(En Colanes por quintal dG 46 kgr. ) 

planta Planta Planta- Planta Promedio 

G"stos de elab()raci6n c00p erati e .Joper.=: pri V.3.- priva- p0nderado 
va tiva da da 
<36.397 f.) (8.390 t;) (53.000 f.) (2.000 f,) (24.924 f.) 

Planillas de roan'] de 7,32 7,38 7,89 8,02 7,64 
obra 

EIGctricidad, c~)mbus 

tibIe, lubricante-;-
leña y diesel 2,89 2,00 2,81 4,63 2,81 

Transporte del café 
beneficiado 0,50 1,32 0,07 0,97 

Sacos, tinta, br:)cha, 
cáñamo 2,77 3,28 2,80 4,09 2,85 

Seguros del café y 
otros g''Otstos 0.52 1,65 0,98 4,97 0,95 

C os tCl total por quintal 13,89 14,31 15,80 21,78 15,22 

(:s:) SAla incluye r:~sL)s aceptados por Ley. 

FUENTE: Oficina del Café, DeTnrtal1lent" de I,iquidil.ci6n. 
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El cuadr~ 22 muestra que los "asL)s de elaboraciSn más iml'or-

tantes son los correspondientes al pago de las planillas de mano de 0-

bra que incluyen planillas de jlatio, esc0o;ida de café, recibidoras de 

café, segur') social. En efecte, en los cuatr,) benefici:Js indicados al-

canzan estos gastos a cerca de un ~O por ciento del total declarado. 

Est0 se debe a que la elab"raci6n de café absorbe buena ¡carte de la m~ 

n0 de obra utilizada en t~do el ~roceso y a que estas operaciones son 

demasiado lentas. Est"s c :,st')s se elevan significativamente en los 

casos en que para 13 elaboraciSn inicial del café se emplean sistemas 

casi totalmente manuales como, por ejer'1pl:), cuando se benefici-3. el ca-

fé por via seca. En Costa Rica el pr1ceso de elaboraci6n del café ge-

neralmente se C0ncentra en UW3. sola planta de beneficio, a diferencia 

de países COfiO Col')mbi·<J.. en Clue el proces:1 se realiza en dos etap'3..s: 

las fincas transforman el café en fruta a c~f0 pergamino y las plan-

tllS elab"ran el cafó pergamin~ llev~nd')le " café orel (21. p.69). 

En el cuadro presentad" anteriarmente se ot,serva además un .. gran 

variaci6n en renglanes c~m~ sac0s, tinta, br0ch~s y cáfiamo, pues re-

gistran gastos pDr 2,77 y 4,09 col:Jnes p:or quintal, lo que nC) debiera 

suceder por tratarse de articulas cnn preCIos relativamente fijos en 

cualquier Z0na del país ~ 

Las d"s plantas de elaboraci6n cooperativizachs presentan meno-

res gast,os de elab)rllci6n que los dCls planteles privadCls. Es impor-

tante cClnsiderar, adem6s de la posibilidad de falsear los costas rea-

les, el efecto que e.iercen s:Jbre est1s gast1s l:os costos fijos. Hu-

ch~s de lqs plantas de beneficio tienen instalaciones superiores a 
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sus pasibilidades reales de el,b~r~ci;n puest~ que reciben PQC~ caf~ 

en fruta, la quo l~~ic~mentE elevar~ sus C n St0S de elab0raci5n~ 

En la cosBcha de 1968-69 c~si tndas las pJ.~ntas de beneficin coo

perativiz3.d:)s decl,'1r-9.r'ln gC}st---:s de elabr¡raci6n por deba,i:) ele los die

cisAis colones por quintal. Una de l~s cooperativas que registr6 ma

yores gastos fue la CODperativa Pejibaye que tiene gastos de alrcd~dnr 

de los dieciséis colones por quintal. 

Para las cltlculos que sio;uen se han t"mado l"s gClstDS de elab)rct

ción declarados por l"s cuatro plantas de beneficio reseñadas anterior 

mente, de las cuales dos son cooperativizadas y dos privadas. Tal de

cisi6n se fundamenta principalmente en que: pr'Ícticamcnte no existen 

diferenciEts entre las instalaciones de un beneficio cooperativizad0 y 

uno privado, y que entre los diferentes reno;lones de 10s gastos decl! 

boraci6n hay poca variaciSn sin imp0rtar si el bencfici~ es c~opera

tivizad8 o no. Adem!ts, y es muy imp:)rtante justificación, los cuatr.J 

beneficios de los que se seleccionarln sus gastos de e1~b~r3ciSn de

cl',rar8n g.,stC)S por un montl de 15,22 c )10nes, 1') que puede cnnsidera!:. 

se como representativo del total de plantas de beneficio del pais, 

pues en 1967-68 un 60,50 por cient:1 de las plantas beneficiad0ras del 

pais decl:].r3rCln gast's de elabor3ci5n promedi0 de 15 colones por quin

tal dE' café oro. 

La cantidad promedia de café en fruta recibida pClr estos cuatro 

beneficios fue de 24.924 fanegas. Como interesa c ,nocer la cantidad 

de cafA oro elaborada, se multiplica el n6mer, de fanegas por el re n

dimient" prJI.nedio nacional para la c 8s8cha 1967-68 (la e onversi6n es 
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de 1.0405 quintF.lles de e"-fé ",ro v.,r cada f'~nega de café en fruta). y 

asi se 8btiene la cantidad ~r~media elabClrada de café qUE es de 

25.933.42 quintales de café oro. 

En l')s beneficiCls mencionad 1S el pr"medio de gastos en planillas 

de mano de obrQ (asalariad"s que trabajan en 1" pl"Hlta de benGfiei,,) 

es de 7,64 c:)l'lnes "pDr qllintal, C-)111'1 sefí::iln el cuadr:; anteri.~r. 

25.933.42 q. x 7,64 = 1!tl98.131.33 

Los 198.131,33 oCllones resultantes cClrresrClnden al CQsto t,tal 

de mano de "bra aS'llorj''lda que labDra en la planta de beneficio. Se 

caleul,,- ahora la p~rte fi i" del e ,st·., total de m'inO ele 'lbra. Para e. 

llo~ se ha ~veriguad~ en 0cho c~Dperativas encuestadas que el n6mer~ 

pramedi~ de ,brer~s perf~~nentes es de tres (sin incluir al encargado 

de la ~l'iDta y .,,1 guarda), l"s que reciben un salStrio prncuédi') de 

10.80 e'Jlrones p.O>' jornada diari"l de ocho horas en labores livi,}nQs y 

de seis horas en lab~res nesadas. 

3 obrer~s permQnentes x 10,80 colones <I! 32 ,40 

La paga diaria a est.'lS tres~breros perm'mentes alcClnz:\ él 32,40 

colones. Consider~nd~ que el ~~a cq10nd~rio tiene 52 semanas, y que 

estas obreros tr~bajan seis dias a lq sem~nQ, tendremos que la paga a 

L)s tres obreros pc>r cosecha suma 10.108,80 oolones, 

<I! 32.40 x 312 dias al aDo = 10.108,80 colonos p0r año, 

Otros eost()s fijos de m~nJ de obra son: 
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Sueldo capataz del beneficio 8.640 colones/año 

Sueldo guarda 3.600 colones/año 

12.240 colones/año 

Los costos fijos de la mano de obra utilizada en el proceso ele 

elaboración alcanzan a 22.348,80 colones, lo que representa un 11,28 

por ciento ele los costos totales de mano de obra asalariada. 

El gasto promedio de mano de obra asalariada (7,64 colones por 

quintal elaborado) se distribuye asf: 

Paga asalariados permanentes (11,28% de 7,64) 0,86 colones/q. 

Paga asalariados no permanentes (costos variables) 6,78 colones/q. 

7,64 

Por otra parte, la nómina anual de empleados de oficina (Gerente, 

contador, personal de secretaria) alcanza en conjunto a 34.800 colones. 

La remuneracibn de la mano de obra permanente multiplicada por la 

cantidad de café elaborada en la planta es igual al costo fijo anual 

de mano de obra asalariada expresada en colones por año. 

0,86 ~/q. x 2S.933,42 q = 22.302,74 colones/año. 

En resumen, los costos fijos en colones por año se integran por: 

empleados 

obreros permanentes 

depreciacibn 2:/ 

intereses .:/ 

--------.'-----------

34.800,00 

22,302,74 

119.176,66 

44.482,05 
-Z~.76i,1f5 

El cálculo de las partidas de depreciación e intereses están 
cados en Hateriales y H~todos, y en los cuadros 23 y 24. 

expli-
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< Los costos variables en colones por quintales Se distribuyen aSl: 

Obreros no permanentes 

, 
energla 

transporte del café beneficiado 

sacos, tinta, cáñamo, etc. 

seguros del café y otros gastos 

impuesto de la Oficina del café 1/ 

impuesto ad-válorem Gobierno 2:/ 

pago promedio al productor (1967-68) 

6,78 

2,81 

0,97 

2,86 

0,95 

0,19 

5,52 

195,39 

215,47 

Los costos fijos anuales son de 220.761,45 colones. A esa suma 

se divide entre la cantidad promedio en quintales de café oro elabora-

da en la planta (25.933,42 q.) Y se tienen los costos totales fijos 

expresados en colones por quintal. 

~220.761,45 T 25.933,42 q. = 8,51 colones/quintal 

Con toda la información anterior es posible calcular un indicador 

de la rentabilidad de la planta de beneficio: 

Ingreso bruto del beneficiador (precio 
promedio nacional por quintal de 
café vendido) 235,98 

Costos fijos 8,51 

Costos variables 

}/ su cálculo se explica en Materiales y Métodos 
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Costos totales 

Ingreso neto del beneficiador 12,00 

Indicador: Ingreso Eruto/Costos totales 1,054 

CUhDRO 23: Costo de las maquinarias y herramientas, construcciones, 

equipo de transportes y mobiliario de oficina en ocho 

plantas de beneficio cooperativizadas en Costa Rica. 

Cosecha 1967-68. 

(En colones) 

---Planta de EeQ 
neficio Coa:: Maquinaria y Construc-
perativizado herramientas cianes Transporte Oficina Total 
--- -------

A 657.285 450.994 59.978 18.589 1.186.846 

E 487.312 496.057 55.750 123.835 1.162.955 

C 482.206 284.163 57.641 824.010 

D 1.020.849 692.295 90.000 116.299 1.919.443 

E 519.000 303.000 72.000 57.663 951.663 

F 420.500 156.800 85.000 42.718 705.018 

G 1.320.000 500.000 117.390 1.937.390 

H 828.800 488.400 66.600 96.200 1.480.000 

¡IJ 716.994 421./+64 53.666 78.792 1.270.916 

% 56.42 33,16 4,22 6,20 100,00 

-- ------
FUENTE: Encuestas realizadas en ocho beneficios cooperativizados. 
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FIGURA 14: Distribución promedia del capital invertido en los 

planteles de beneficio cooperativizados de Costa 

Rica. 1967-68. 
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CUADRO 24; Total depreciación e interés al capital en ocho plantas 

de beneficio cooperativizadas en Costa Rica. 

Cosecha 1967-68. 

(En colones) 

J5Iañta d"beneficio 
cooperativizado 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

~-=:. 

í6 

Depreciación1 Interés del capita12 

103.991,60 41. 539,61 

109.451,05 40.703,43 

73.956,95 28.840,33 

177.259,45 67.180,51 

92.982,60 33.308,21 

75.433,60 24.675,63 

180.478,00 67.808,65 

139.860,00 51. 800 ,00 

953.413,25 355.856,39 

119.176,66 44.482,05 

NOTAS: (1) (2). Su cálculo se expliqa en Materiales y Métodos. 

FUENTE: Cuadro 23. 
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CUADRO 25: Costos totales, in~resos brutos e ingresos netos promedios 

de ocho plantas de beneficio cooperativizadas en Costa 

Rica. Cosecha 1967-68. 

------ -----Cantidades 
elaboradas 
en quinta- CF CV GT lB lN=lB-CT 

les ---- ----------

5.000 220.761,45 1.077.350,00 1.298.111,45 1.179.900,00 -ll8 .215,45 

10.000 220.761,45 2.154.700,00 2.375.461,Lf5 2.359.800,00 - 15.661,45 

15.000 220.761,45 3.232.050,00 3. 452.8ll,45 3.539.700,00 + 86.888,55 

20.000 220.761,45 4.309.400,00 4.530 .161,45 4.719.600,00 +189.438,55 

25.000 220.761,45 5.386.750,00 5.607. 5ll ,45 5.899.500,00 +291.988,55 

30.000 220.761,45 6.464.100,00 6.684.861,45 7.079.400,00 +394.538,55 

35.000 220.761,45 7.541. 450,00 7.762.211,45 8.259.300,00 +497.088,55 

40.000 220.761,45 8.618.800,00 8.839.561,45 9. 439.200,00 +599.638,55 

45.000 220.761,45 9.696.150,00 9.916.9ll ,45 10.619.100,00 +702.188,55 

50.000 220.761,45 10.773.500 ,00 10.994.261,45 11. 799.000,00 +804.738,55 

-------------------------

FUENTE: Cuadros y cálculos anteriores. 
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En el cuadro 25 se presentan los costos totales, ingresos brutos 

y netos promedios de ocho plantas cooperativizadas. Acá se considera 

como ingreso bruto del beneficiador la cantidad correspondiente al pr~ 

cio promedio nacional de venta de café a mercado internacional y na -

• 
cional durante la cosecha 1967-68. 

La diferencia entre los ingresos brutos del beneficiador (235,98 

colones por quintal vendido) y los costos totales es el ingreso neto 

obtenido por el beneficiador por quintal elaborado. En la cosecha 

1967-68 fue de 12,00 colones por quintal de café elaborado el ingreso 

neto. 

El punto de equilibrio (Break-Even) donde no hay pérdidas ni ga-

nancias (ingreso bruto igual a costo total) corresponde a la elabora-

ción de 10.774 quintales de café oro. Lo que significa que con los 

ingresos considerados, las plantas que beneficien menos café de la can 

ti dad mencionada estarfan trabajando de manera no económica. siete de 

las 19 cooperativas de caficultores existentes en el pafs elaboraron 

menos de 10.000 quintales de café en el perfodo considerado, y de 

ellas dos (La Suiza y Pejibaye) confrontan graves problemas económi-

cos por la poca afluencia de café en fruta para ser elaborado en los 

beneficios, hasta el punto de que las Asambleas Generales respectivas 

han autorizado el recibo de café a productores no asociados. El pun-

to de equilibrio debe sobrepasarse para hacer rentable la explotación 

económica y cubrir el riesgo de la inversión realizada. De hecho las 

plantas consideradas lo superan porque el promedio elaborado es de 
? 

25.933,42 quintales de café oro. 
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Considerando como precio base de comparación el precio promedio 

nacional obtenido en la cosecha 1967-68 (235,98 colones) se pueden e~ 

tudiar dos casOs (cuadro 26) en que se introducen variaciones de un 

dólar (6,62 colones) por quintal vendido; tales variaciones se ensa -

yan tanto al alza como a la baja en la misma magnitud. En el primer 

caso, en que el precio de venta disminuye en 6,62 colones por quintal, 

el precio (y por consiguiente el ingreso bruto) se reducirá a 229,36 

colones por quintal. El punto de equilibrio se alcanzará cuando la 

planta de beneficio elabore 15.894 quintales por cosecha. 

En el segundo caBo, en que el precio de venta es aumentado en 

6,62 colones por quintal, el precio (y el ingreso bruto) aumentará a 

242,60 colones por quintal. El punto de equilibrio se alcanzará cuan 

do la planta de beneficio elabore 8.130 quintales. 

En el primer caso, la disminución de 6,62 colones por quintal 

eleva el volumen a elaborar para alcanzar el punto de equilibrio de 

10.774 quintales a 15.894 quintales, o sea en 5.120 quintales. 

En el segundo caso, el incremento de 6,62 colones por quintal 

rebaja el volumen a elaborar para alcanzar el punto de equilibrio de 

2.644 quintales. 

La conclusión más simple obtenida es que a medida que disminuye 

el precio, debe aumentar la cantidad de café que ha de elaborarse pa-

ra igualar los costos a los ingresos brutos. Lo contrario sucede cuan 

do el precio aumenta. Lo importante de esto es notar que a variacione~ 

de igual magnitud (6,62 colones por quintal) los efectos provocados en 
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CUADRO 26: Costos totales, ingresos brutos e ingresos netos promedios 

de ocho plantas de beneficio cooperativizadas de Costa 

Rica, considerando fluctuaciones del precio promedio na-

cionn1. 

cañ'tidadGs------------------------
elaboradas 
en quinta

les 

5.000 

10.000 

15.000 

20.000 

25.000 

30.000 

35.000 

40.000 

45.000 

50.000 

---

CT lB( 1) 

1. 298 .111,45 1. 146 • 800 ,00 

2.375.461,45 2.293.600,00 

3.452.811,45 3.440.400,00 

4.530.161,45 4.587.200,00 

5.607.511,45 5.734.000,00 

6.684.861,45 6.880.800,00 

7.762.211,45 8.027.600,00 

8.839.561,45 9.174.400,00 

9.916.911,45 JD.321. 200,00 

10.994.261,45 n.468 .000 ,00 

---
FUENTE: Cuadros y cálculos anteriores. 

IN(l)=IB 
(1) -CT 

-151.311 ,4') 

- 81.861,45 

- 12.411,45 

+ 57.038,55 

+126.488,55 

+195.938,55 

+265.388,55 

+334 .838 ,55 

+404.288,55 

+473.738,55 

IB(2) 

1.213 .000 ,00 

IN(2)=lB 
(1) -CT 

- 85.111,45 

2.426.000,00 + 50.538,55 

3.639.000,00 +1@6.188,55 

4.852.000,00 +321.838,55 

6.065.000,00 +457 .lt88 ,55 

7.278.000,00 +593.138,55 

8.491.000,00 +728.788,55 

9.704.000,00 +864.438,55 

10.917.000,00 +JOOO.088,55 

12. 130 • 000 ,0O +n35. 738 ,55 

----
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el volumen a elaborarse son muy diferentes, pues en el caso primero la 

cantidad de elaboración aumentó en 5.120 quintales, mientras en el Ca

so segundo rebajó en 2.644 quintales, que es casi la mitad del primer 

caso. Lo que en definitiva es negativo para la empresa beneficiadora, 

para la que pequeñas rebajas en el precio son significativamente con

traproducentes. 

Es de inter&s advertir sobre las limitaciones de las inferencias 

realizadas en este apartado, pues la selección de los ocho beneficios 

cooperativizados se hizo de manera arbitraria, atend.iendo a la distri 

buoión geográfica de las plantas beneficiadoras y al volumen de café 

en fruta elaborado, La muestra seleccionada cubre un 42 por ciento de 

las cooperativas, lo que le da cierta representatividad del total de 

las cooperativas. 

Un sistema eficiente de comercialización es de importancia básica 

en cualquier pafs, especialmente en aquellos en donde la exportación 

de productos agropecuarios es la principal fuente de divisas para el 

desarrollo económico. 

Abbott (l. p.243) considera que la eficiencia de la comercializa

ción se define como el movimiento de las mercancfas de los productores 

a los consumidores al costo més bajo compatible con el suministro de 

los servicios que desean los consumidores. Parecido concepto emite 

Etzioni al estudiar el fin de las organizaciones, cuando dice que efi -
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ciencia de una organización se mide por el monto de los recursos em-

pleados para producir una unidad de producción, recalcando que la efi-

ciencia aumenta cuando decrecen los costos (19. p.15). En ambos con -

ceptos se relaciona a la eficiencia con el menor costo de los medios 

empleados para alcanzar un fin. El uso del término "eficiencia" se 

ha ampliado (27. p.29) en el sentido de que se distingue entre eficie~ 

cía económica, que responde a los conceptos enunciados anteriormente, 

y eficiencia operacional, la que se refiere al mayor rendimiento alca~ 

zado en una determinada actividad. Cuando, por ejemplo, se disminuye 

el costo de la elaboración de café (por unidad) se aumenta la eficien-

. , . 
c~a econom~Ca, mientras que cuando se aumenta el rendimiento de la e-

laboración de café en fruta se aumenta la eficiencia operacional. El 

[tutor hace referencia en su análisis a estas dos formas de eficiencia. 

Generalmente, la eficiencia de la comercialización se mide por la 

relación existente entre los costos y la calidad del servicio. La 

eficiencia medida de esta manera indica que un servicio puede ser pre~ 

tado 10 mejor posible y al menor costo. 

Cuando una organización de comercialización realiza sus labores 

a un costo inferior al de otras, se dice que esa organización ha in-

crementado directamente la eficiencia de la comercialización, y aunque 

lo realice a un mismo costo o a un costo superior siempre y cuando el 

servicio prestado sea mejor, todavia la mencionnda organizaci6n est~ 

contribuyendo positivamente al aumento de la eficiencia en la comer-

cialización. 
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Cuando los pequeños productores de café se unen para amplia la 

, 
escala de sus operaciones y para participar mas ventajosamente en la 

comercialización de su producto están promoviondo la posibilidnd de 

alcanzar aumentos en la eficiencia de la comercialización de los pro-

duetos derivados de su propia producción, aunque esto no implica nece 

sariamente el aumento de la eficiencia de la comercialización en gene-

ralo Ello se explica porque cuando se promueve la formación de coop~ 

rativas de primer grado o de Federaciones, se brinda a los producto-

res la oportunidad de alcanzar economías en el costo de los factores 

de producci6n empleados. 

Las Federaciones son de singular importancia cuando la cosecha va 

destinada principalmente a la exportación, como en el caso de la Fede-

ración de Cooperativas de Caficultores de Costa Rica, puesto que los 

pequeños caficultores y a(m las peque.ñas cooperativas están práctica-

mente imposibilitados de tratar en pie de igualdad con los comprado 

res locales o agentes exportadores, y les es muy difícil informarse 

convenientemente sobre espacios de embarque disponibles, niveles de 

precios en el mercado internacional, etc., especialmente tratándose 

de productos tan competitivos cowo el café. Así, de acuerdo con 

Abbott (1. p.83) , se puede decir que uno de los medios más productivos 

de aumentar la eficiencia de la comercialización consiste en ayudar a 

las diferentes entidades a que se organicen del modo más ventajoso en 

términos de emplazamiento, escala de operación, trazado de instalacio-

nes y formas de administración y de financiación. 
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La Federación de Cocperativas recientemente amplió sus instalacio-

nes con la compra de un beneficio seco, con el propósito de aumentar 

el precio del café mediante la mezcla de las clases inferiores de las 

partirlas de cRfé de todas las cooperativas afiliadas. La Federación 

también se ha integrado con la Unión Nacional de Cooperativas en el a-

fán de lograr uniformar sus operaciones de contabilidad y contar con 

< asistencia especializada y permanente al respecto, y aSl mismo, amplia~ 

do el marco de sus actividades originales, estudia las posibilidades 

de conceder mayor volumen de crédito a las cooperativas afiliadas que 

lo requieran, y, en algunos casos, ha intervenido en carácter de medi~ 

dora para conseguir empréstitos para las cooperativas que atraviezan 

graves crisie económicas. Cualesquiera de las circunstancias anterior 

mente anotadas indica claramente el esfuerzo desarrollado por las aSO-

ciaciones cooperativas en el senti20 de lograr aumentos en la eficien-

cía de la comercialización de café. 

Una empresa puede obtener mayor productividad (medida en términos 

físicos) que otra semejante, pero sin embargo proporcionar menores 

excedentes económicos. En ese caso, se dice que la primera empresa 

ha logrado mayor eficiencia operacional, mientras que la segunda ha 

, . 
alcanzado mayor eficiencia econom1ca. 

En anteriores secciones de la tesis se ha comentado sobre las ga-

nancias que reciben los diferentes sujetos que intervionen en la co-

mercialización (beneficiador, exportador) por su participación en el ne-

gocio Cafetalero. Se ha expresado además que en el caso de que las ac-

tividades de elaboración del producto, del transporte, de exportación, 
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, . , 
se realizaran por intermedio de la aCClOn privada las utilidades de-

ri vadas ele esa D.cti viclad pasar:í.an a manos privadas. Cuanrlo las opera-

cianes mencionadas se realizan por intermedio ,Cle la acción cooperativa, 

las ganancias resultantes de la actividad pasan a la Federación a la 

cooperativa, y, finalmente, a los asociados qua, generalmente, son pe-

queños productores. Así, el 1,5 Ó 2,5 por ciento percibido por los 

exportadores, el 9 por ciento del valor ,le las transacciones cafetale-

raS correspondiente al beneficiador, y la posibilidad de realizar me-

jores contratos en las ventas que traen mayores ingresos, será repar-

tido entre los productores asociados a organizaciones cooperativas. 

Tales excedentes son, en conjunto, bastante considerables si se tiene 

en euenta que según cálculos realizados en apartados anteriores, la 

utilidad neta del beneficiador por quintal elaborado de café en la ca 

sacha 1967-68 fue de 12,00 colones (un 5,15 por ciento del precio del 

quintal de café oro en rieles). 

Tales excedentes se aumentan por las utilida,'tes derivadas de la 

venta de suministros para la producción, que además de dejar una ga 

nancia liquida representan una economia en los costos porque se adqui~ 

ren a menores precios y en condiciones má's cómooas de pago que en el 

comercio privado. 

Lo anterior permite afirmar que si bien la cooperativa no es po .... 

sible compararla con la empresa privada por la falta de mayores datos, 

si es posible señalar que la cooperativa de comercializacibn ofrece 

posibilidades para aumentar la eficiencia ue la comercialización del 

café en Costa Rica. La Federación de cooperativas están entre los 
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, 
principales exportauores del pals, y las cooperativas afiliadas obtu-

vieron en promedio los mejores precios de exportación en las cosechas 

pasadas. Igualmente la Federación ha aumentado sus ventas en forma di 

recta, prescindiendo ele los exportadores locales, y acusa avances sig-

nificativos como el de que el crecimiento dela comercialización a tra-

vés de cooperativas supera al crecimiento promedio nacional, por cuan-

to que el volumen de caf& en fruta recibido por las cooperativas ha 

crecido en ocho veces más que el café recibido en el total nacional 

de plantas de beneficio, y además el rendimiento en libras de café 

oro por fanega obtenido en las cooperativas supera al obtenido por 

los beneficiadores nacionales durante el periodo 1960-67. 

Antes de 1958 sólo existía una cooperativa ue caficultores, pero 

posteriormente se han creado dieciocho más que han aumentado la par-

ticipación de las cooperativas en la producción total, contribuyendo 

en la cosecha 1967-68 con un 13.53 por ciento del total nacional. En 

poco tiempo, las cooperativas de caficultores costarricenses han aumen 

tado notablemente su participación. De acuerdo con Tousley (39. p.384), 

, . , 
cuanto mayor sea la participacion de la cooperativa en la producclon 

total de un determinado producto, mayor éj{Í to alcanzará la cooperativa 

en el desarrollo de una comercialización ordenada. Es un hecho también 

que las cooperativas han contribuido en mucho a elevar la calidad del 

café exportado por el pais, hasta eJ. punto de que los precios promedios 

nacionales en cualesquiera de los mercac10s compradores de café. 

Las cooperativas de caficultores costarricenses, a través de su 

Federación, al obtener mejores precios en sus ventas directas sin acu-
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dir a los agentes exportadores locales, puesto que la ganancia de ~stos 

pasa ahora a la cooperativa, est~n contribuyendo al aumento de la efi

cienoia de la comercialización. En 1964-65 sólo un 36 por ciento de 

las ventas totales se hacín de manera directa, mientras que cuatro años 

m~s tarde, en la cosecha 1968-69 se vendieron directamente tanto a mer

oados tradicionales como nueVOS algo más de un 71 por ciento de la pr~ 

ducción total de las cooperativas. Con estos hechos se indica que por 

la intervención de las cooperativas se ha podido aumentar la eficiencia 

de la comercialización, sea en el sentido económico u operacional. Val

ga repetir que el aumento de la eficiencia cce la comercialización se r,;: 

fiere más que todo a la comercialización del producto de los asociados 

de las cooperativas, aunque en algunos casos la participación de las 

eooperativas ha aumentado la eficiencia general de la comercialización, 

como por ejemplo por la sustitución de algunos exportadores o por el au 

mento del nivel de precios alcanzado en el mercado internacional. 
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8. CONCLUSIONES 

1. La comercialización de café en Costa Rica está reglamentada por 

la Oficina del Café, la que ha establecido un sistema de cálculo 

qUe fija hasta cierto punto el ingreso y los costos de los bene

ficiauores y de los exportadores. Además 1 supervisa las ventas 

tanto al mercado nacional como internacional, y calcula el precio 

f,inal de liquidación al productor. 

2. Deberla haber una mayor uniformidad en la declaración de los re

sultados obtenidos en el proc0so de elaboración, especialmente en 

los rendimientos (conversión de café en fruta a café oro) decla

rados por los beneficiadores y en los gastos de elaboración. Al

teraciones de estas informaciones pueden hacer variar el precio 

en contra del productor. 

3. Existe una ambiguedad innecesaria en las unidades de medida uti

lizadas. El productor usa para sus necesidades las medidas de vo 

lumen (cuartillo, cajuela. fanega). mientras que el beneficiador 

a la misma partida de café le aplica medidas de peso (quintal, 

libra). Tal falta de uniformidad puede introducir alteraciones en 

el peso del café en fruta entregaéo por el productor a la planta 

beneficiadora. 

4. En Costa Rica existe un número 01evado de pl'''\l1tas de beneficio, 

lo que hace que sea muy baja la capacidad utilizada de la misma, 

excepto en la época de mayor afluencia de la cosecha. Esa baja 
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utilización hace que los costos fijos encarezcan el proceso de 

elabo:r:ación. 

5. El m~crgen de comercialización del café vendido para el consumo 

nacional no es posible compararlo con el del café exportado, 

debido principalmente a que la comercialización interna del pro-

dueto está completa, mientras la otra no, lo que hace que difie-

ran las bases de compración. Sin embargo, tomando como base el 

precio recibido por el beneficiador, se puede decir que el márgen 

de comercialización obteni,lo por el beneficiador parece ser muy 

alto para el café de consumo nacional en comparación con el del 

café de exportación. 

Considerando que la Oficina del Café fija las remuneraciones del 

beneficiador y del exportador por su intervención en el negocio, 

, 
no hay diferencias significativas entre los margenes de amercia-

lización de las cooperativas y de los beneficios privados. 

6. El productor de cafe costarricense recibió alrededor de un 80 por 

ciento del precio promedio nacional por quintal de café oro, lo 

que representa una participación alta en comparación con otros 

, 
pa~ses productores. 

7. Las coopera ti vas de caficul tores hé',n aumenta(lo su participación 

con respecto a la producci6n nacional de caf~ en fruta, alcanza-

do en la cosecha 1967-68, un 13,5 por ciento de la producción 

total, en comparación con un 8,1 por ciento alcanzando en la 00-

secha 1963-64. 
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El crecimiento de la comercialización cooperativa supera al creci-

miento promedio nacional. Mientras el volumen de café en fruta 

recibido en el total nacional de plantas de beneficio ha crecido 

a una tasa anual de 2,6 por ciento, el volumGn de café recibido 

por las cooperativas ha crecido a un 17.1 por ciento anual. Asi 

mismo el rendimiento en libras de café oro por fanega obtenido 

por las cooperativas supera al obtenido por los beneficiadores na-

cionales durante el periodo 1960-67. 

8. La Federación de Cooperativas de Caficultores acusa un rápido in-

cremento en sus actividades. La Federación está actualmente entre 

los principales exportadores del pais, y las cooperativas: por ellas 

representadas en promedio los mejores precios obtenidos en expor-

tación. Así mismo, la Federación ha aumentado notablemente sus 

ventaS directas a los mercados internacionales. 

9. La Federación de Cooperativas ha sustituido en buena parte la ac-

ción realizada anteriormente por beneficiadores y agentes locales 

exportadores de café, lo que se traduce en mayores excedentes mo-

netarios a repartir entre sus asociados. 

10. El cooperativismo en la caficultura costarricense está en vias de 

consolidación. La experiencia de que mediante una asociación de 

productores se ha logrado un mejoramiento en la comercialización 

del café podría ayudar a solucionar problemas semejantes en otros 

< pa1ses. 
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9. RES UNEN 

La mayor parte de los productores de café en Costa Rica operan pe-

queñas parcelas. Su producción la llevan a las plantas de beneficio, 

las que se encargan de la comercialización del producto. Desde hace 

más de una década surgió en firme en el país, la forma de organización 

cooperativa agricola, la que ha tenido un rápido desarrollo en la ca-

ficultura, pues agrupa a los pequeños productores de café otorgándoles 

mayor poder de equilibrio en el mercado. 

En el pais existen diecinueve cooperativas de comercialización de 

café, dieciocho de las cuales están asociadas a la Federación de Coo-

perativas de Caficultores R.L., las que manejan asi un volumen impor-

tante de la producción nacional, y han contribuido en buena parte al 

aumento de la eficiencia de la comercialización del café en el país. 

< El hecho de que otros palses latinoamericanos con fuerte dependen-

cia a la caficultura y con ciertas deficiencias en la comercialización 

puedan tomar para sí las mejores ense~anzas de esta experiencias costa-

rricense ha de.spertado el interés por esturHar el desRrrDllo del movi

miento cooperativistR en la caficultura costarricense. ! Esta investi-

gación se propone, así, describir el marco económico en que se desen-

vuelve el café en el país y a nivel internacional, estudiar la parti-

cipación de las cooperativas on el desarrollo de la comercialización 

del producto y realizar algunas consideraciones sobre lRS operaciones 

llevadas a cabo por las cooperativas y la Federación de Cooperativas 

en el proceso de la comercialización n 
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La mayor parte de esta investigación se basó en informaciones de

rivadas de fuentes secundarias, aunque la parte de análisis de la es

tructura de costos de la planta de beneficio cooperativizada se reali

zÓ sobre la base de entrevistas personales y mediante radio trasmisor 

a ocho cooperativas afiliadas a la Federación de Cooperativas, tres de 

las cuales están situadas en el Cantón Turrialba, tres en la Meseta cen

tral y lD.s dos restantes en la parte sur del país, cerca de la frontera 

con Panamá. 

La Oficina del Café de Costa Rica, institución integrada por re

presentantes de todos los grupos de la actividad privada relacionada 

con el café y por el sector oficial, reglamenta la comercialización 

del café en el pals y fija los márgenes de comercialización al exporta

dor y al beneficiador. Pero, sin embargo, aún subsisten algunas defi

ciencias importantes del proceso de la comercialización, como la fal

ta de uniformidad en la declaración de los gastos y rendimientos por 

el beneficiador, de un sistema uniforme de pesos y medidas y de un 

sistema más adecuado de clasificación del producto. 

La cooperativa ha cumplido un importante papel en la comercializa

ción elel café, registrando avances significativos en la cantidad de ca

fé que ingresa a sus plantas beneficiadoras, en los rendimientos obte

nidos, en el volumen de exportaciones y en los precios obtenidos tanto 

en el mercado interno como internacional del café. Las cooperativas 

agrupan en total a cerCa ele 7.500 productores nacionales ele café y con-
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trolaron en la cosecha 1967-68 algo 
, 

maS del 13 por ciento de la produc-

ción nacional de café. 

Las cooperativas de caficultores costarricenses están en vfas de 

consolidación, lo que puede aportar un buen ejemplo de asociaciones coo-

pev~tivas que iniciadas con gran apoyo oficial han ido gradualmente 

retomando el control de sus propias actividades y auto impulsando su pr~ 

pio desarrollo. 
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10. SUMMARY 

The greatest number of costarrican coffee growers have small farms. 

They bring their total production to the processing plants, where the 

first marketing functions take place. Cooperative organization began 

more than ten years ago in this country, and now has a very big in

fluence in the coffee market. 

There are ninetcen coffee marketing cooperatives. Only one of 

them is not associatec1 with the "Federación de Cooperativas de Cafi 

cultores R.L.". This organization is very important in the coffee 

activities in Costa Rica, and has contributed consiclerably to the im

provement of marketing efficiency. 

As the coffee marketing in Costa Rica showed a good progress in the 

past, it might be a good example for other countries which depend On 

the coffee exports and are lacking an appropriate marketing organization. 

The scope of this investigation is to show the economic structure 

of the coffee business in the country and abroad, studying the role of 

the cooperatives and the "Federación de Cooperativas" in coffee market 

ing. 

Most of the information for this work has obtained from secandary 

sources. The author also used interviews and the Federation's radio 

system to get sorne ac1clitioníi:l data from eight cooperatives located 

in Cantan Turrialba, Meseta Central, and near the Panama border. 
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The regulation of the coffee marketing is made by the "Oficina del 

Café de Costa Rica". In this institution participate representatives 

of the private and public sectors. There are major deficiencies in 

the supervision of the coffee marketing, for instance: in the pro ces

sing and the reporting of operating expenses and yield of the firmo 

Lack of uniformity in the weights and measure system, and in the c1as

sification of the product, also continues to be a problem. 

The role of the cooperative movenwnt has be en very important in 

coffee marketing. The quantity of coffee elaborated in the cooperative 

has increased constantly, as we1l aS the yie1d, and the prices in the 

country and abroad. 

There are about 7,500 coffee growers associated in cooperatives. 

Their production represented more than 13 per cent in the harvest of 

1967-68. The coffee cooperatives are moving toward consolidation. It 

is very important to study this type of coopera ti ve, which star'ted 

with the support of the state, and then developed in such a way as to 

have total control of its Own activities. 
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