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INTRODUCCON 
1 Este informe hace un resumen de Ia industria 

cafetera en Costa Rica y de su estructura a finales de 
a década de los 80. Tamblén busca examinar las 
recientestendencias e identif car los principalesfactores 
técnicos, sociaies y económicos que han influicloy muy 
probablemente continuarán influyendo en laproducci6n 
de café en Costa Rica a comienzos de esta década de 

os 90. Este informe: 

Exarninará en detalle Ia poiftica cafetera del gobierno 
y revisaré los cambios importantes en el area, la 
producción y Ia productividad ocurridos en Costa 
Rica desde finales de la década de los 70, y en 
especial la influencia del gobierno de Costa Rica en 

estos cambios: y 

Tratará los efectos probables de los cambios 
anteriores en las estructuras de costos y utilidades 
de tres grupos productores en Costa Rica. 

2. 	Elpresente informe está basado principalmente 
en información publicada por las autoridades de Costa 
Rica y en información estadIstica con que cuenta Ia 

Organización. 
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SECCION I - LA IMPORTANCIA DE LA 
NDUSTRIA CAFETERA 

EL CAFE Y LA ECONOMIA 
1. Las altas tasas de crecimiento econámico 

experimentadas en Costa Rica durante la década de 
los años 70 se redujeron sustancialmente durante los 

968 	 1970 	 1960 	 1965 	 1988 	 1987 	 988 

Economista colombiano que estuvo vinculado a Ia GIG. Opiniones de estricta responsabilidad del autor. 

1 	Csie docurnento es pane de una serie de estudios ciaborados por Ia Sección de Análisis EconOrnico de Ia OrganizaciOn internacionai del Café. 
2 	Este informe inciuye informacion recibida por la Organizacion ai 31 de diciembre de 1989. En aigunas tabias hay espacios en bianco yen 

otras se indican los estimativos. Estos ultimos se muestran clararnente en los pie de pagfna. Cuando un pie de pagina lieva la palabra 
estirnativo', ésto indica que el estimativo tue hecho por ci personal de la OrganizaciOn y es responsabilidad del Director Ejecutivo. El pie 

de pagina indicara si un Miembro ha proporcionado ci estimativo 0 SI ci estimativo ha sido tornado de otra fuente. 
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Total Caf 

1968 170.87 55.2€ 

1970 231.25 730€ 

1980 1001.75 246.5€ 

1985 992.38 21 2C 

1986 1121.10 392.1 

1987 1157.70 33428 

1988 1319.79 317.2€ 

Fijraite Tabla Anexa 1 

El Café y Ia Balanza de Pagos 
5. A pesar de Ia expansion del s 

durante los 80, las dificultades d-

permanecieroncomo urlfactorrestrrc 
económico de Costa Rica. La reducci 
ingresos por exportaciones de cafe c 
ayudarOn a amiriorar la situacion exte 
Los ingresos anuales promedio pr 

BALANZA DE PAGOS 

Baianzade pagos 

Cta. Corriente 

Balanza Comercial 

Exp. Fob 

Imp. Fob 

Servicios Netos 

Iran ste re nc ias 

Cta. Cap., Neta 
(Cam. reservas*) 

= aumento) 

Total deuda externa 

Deuda desembolsada 

Seniicio de Ia deuda (*) 
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años 80. En este ültimo perlodo hubo cambios drasticos 

de ajuste econOmico que influenciarontoda Ia economla 
y el sector cafetero. De hecho, la tasa anual promedio 

de crecimiento del 5.6% del producto interno bruto 
(PIB) lograda en los años 70, se redujo a menos del 
2.0% durante los 80. A pesar de este retraso en el 
desempeño económico, el sector agricola aumentó 
ligeramente su participacrón en el PIB durante los años 
80. Esta mejoria puede derivarse principaimente de un 
aumento de Ia productividad en ci sector cafetero, de 
a recuperación de las exportaciones de banano, asi 
come de otros productos agrIcolas no tradicionales. La 
siguiente tabia muestra el aumento promedio del PIB 
para los perlodos seleccionados y las tasas anuales 
desde 1984 hasta 1988: 

PARTICIPACION DE LA AGRICULTURA Y DE LA 
INDUSTRIA EN LAS TASAS DE CRECIMIENTO 
DEL PIB EN PERIODOS SELECCIONADOS Y 

ANOS 1984 A 1988 

P0 RC EN TAJ ES) 

Anos 	 Agricult. 	industria Total 
Calendario PIB 

(1) 	(2) (3) 

Promedios perIodo 

1970-1980 	2.6 	7.4 5.6 

1980-1988 	2.8 	2.2 2.0 

1980-1985 	1.6 	0.2 0.3 

1985-1988 	4.7 	5.6 4.9 

Promedios Anuales 

1984 	 10.1 	10.4 8.0 

1985 	 5.5 	2.0 0.7 

1986 	 4.8 	7.3 5.5 

1987 	 4.0 	5.5 5.4 

1988 	 5.3 	4.0 3.8 

Fuente: informe del Banco Interamericano de Desarrollo, 1988 

2. La importancia del sector cafetero en Ia vida 
económica y social de Costa Rica se Comprueba con  

base en los siguientes indicadores macroecondmicos: 

Producción: se estima que entre 1981 y 1987 
Ia participación del sector cafetero en ci valor total de 

a producción agrIcola varió del 18.2% al 24.2%; 

Empleo: ci aporte del sector cafetero en ci area 

de empico es sign ificativo. El sector ocupa cerca del 
28% de la mono de obra utilizada en el sector agricola: 

ingresos de Exportaciones: ci café es ci prin 
cipal producto de exportación en Costa Rica. Desde 

1968 hasta 1988 su participacidn en las exportaciones 
totales llego al 29% anual; y 

Ingresos Fiscales: ci sector cafetero es una 
fuente importante de ingresos del gobierno. Entre 1984 
y 1987 su aporte se calculó en cerca del lOco  de los 
ingresos fiscales totales. 

Café y Corrientes de Exportaciôn 

El café es ci producto de exportacion rnds valloso 

en Costa Rica. SegUn puede observarse en lasiguiente 

gráfica, desde 1968 el café ha generado cerca de1300 '0 

de los ingresos totales de exportacrdn. La siguiente 

tabla muestra que ci valor de las exportaciones de café 

aumentó de US$55 millones en 1968 a más de US$ 

317 millones durante 1988. Esto representa una tasa 
promedio de crecimiento de cerca del 9.1% anual 

Durante ci mismo periodo de 21 años, las ventas 

totales per concepto de exporlación aumentaron a una 
tasa del l 0.8% anual de US$ 171 millones a US$ 1.320 
millones. La tabia N° 1 of rece información detallada 
sobre los ingresos de exporlación desde 1968 en US$.  

La siguiente tabia indica que ci ingreso total 
de exportaciones aumcntó rápidamente durante Ia 
década de los 80. La polItica de diversificar las 
exportaciones para reducir Ia dependencia de los 
productos tradicionales tales como ci café y ci banano 
contribuyó a este efecto. Sin duda, ci gobierno esta-
bleció incentivos espec if ices para las exportaciones, 
especialmente Ia concesidn selectiva de subsidios de 
crédito y la politica de una deprcciación sustancial 
en Ia tasa de cambio acentuada (más a comrenzos de 
Ia década). 

INGRESOS DE EXP 

oil 	
3 Informe del Banco interamericano de Desarrollo 	 Fuonte' Banco Inleramericano de Desarroile 
4 	ICAFE. 1988. Departamento de Estudios Agricolas Economicos Boictin N° 44 	 Nra La,,; peqtienao diferencias entre las cJtr. 
5 	La columna 4 de la tabia anexa 1 indica ci valor anual promedio del ColOn Vr ci USS desde 1968 hasta 1988. 	 ci i,(, 'ic inh,rrn,iex,n Op v,irias iijenles En 



COSTA RICA 
INGRESOS DE EXPORTACION DE CAFE Y OTROS PRODUCTOS PRINCIPALES 

ANOS CALENDARIO SELECCIONADOS 
(MILLONES DE US$ YPORCENTAJES) 

Total Ingresos de Exportación 
Ingresos deExportación % deParticipçón__ 

Total Café Banano 	Came Otros Café BanaaoC.arne.__Q1ros 

1968 170.87 55.25 42.72 	11.92 60.98 32 25 	7 36 

1970 231.25 73.06 66.72 	17.96 73.51 32 29 	8 32 

1980 1001.75 246.56 201.17 	70.71 483.31 25 20 	7 48 

1985 992.38 321.20 211.47 	54.59 405.12 32 21 	6 41 

1986 1121.10 392.13 216.90 	69.88 442.19 35 19 	6 39 

1987 1157.70 334.28 228.49 	62.48 532.46 29 20 	5 46 

1988 1319.79 317.25 247.83 	54.03 700.68 24 19_... 

Fuente Tabla Anexa 1 

El Café y Ia Balanza de Pagos 
5. A pesar de la expansion del sector no tradiconal 

durante los 80, las dificultades del sector externo 
permanecieron como unfactor restn/ctvo en eldesarrollo 
económico de Costa Rica. La reducción esperada de los 
ingresos por exportaciones de café durante 1 989/90 no 
ayudarOn a aminorar lasituación externa de Costa Rica. 
Los ingresos anuales promedio provenientes de las 

exportaciones de café en los seis años calendario desde 
1985 a 1988 ascendieron a US$326.4 millones. Durante 
el mismo periodo de cinco años, el servicio de Ia deuda 
total pOblica y privada de Costa Rica ascendiO en 
promedno a US$ 365.7 millonescada año. La balanza de 

pagos y el total de Ia sttuación de Ia deuda externa a 
finales de 1987 (Oltima informaciOn completay provisional 
disponible de 1988) se resume en la siguiente tabla: 

BALANZA DE PAGOS Y DEUDA EXTERNA TOTAL ANOS CALENDARIOS 1984 - 1988 

(MILLONES DE US$) 

198&(Pr) 

Cta. Corriente 
Balanza Comercial 

Exp. Fob 

Imp. Fob 

Servicios Netos 

Transferencias 

Cta. Cap., Neta 
(Cam. reservas*) 

= aumento) 

Total deuda externa 

Deuda desembolsada 
	

3977.0 	4559.8 	4522.0 	4715.5 	 n.a. 

Servicto de la deuda (*) 
	

380.7 	482.6 	420.6 215.6 

Fuenie Banco Inieramericano de Desarrollo, Informe de 1989 
Nola Las pequenas diferencias entre las cifras de la tabla anterior y las seleccionadas en otras tablas inciuldas en esta revisiOn, se originan en 
el us') de iniormacion de varias fuentes. En todos los casos a fuenle original se ha indicado 

Balanzade pagos 1984 1985 1986 1982 

(1) (2) (3) (4) 

-150.0 -120.3 -79.1 -259.0 

4.4 -59.9 40.0 -139.3 

997.1 941.3 1083.7 1108.9 

992.7 1001.2 1043.7 1248.2 

-297.7 -281.9 -270.4 -344.6 

143.3 221.4 151.3 224.9 

-7.2 37.9 76.5 185.4 

49.3 -57.4 -96.6 -38.5 

(5) 

-133.5 
-44.9 

1228.4 

1273.3 

-331.2 

242.6 

277.4 

-228.8 
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sguientes indicadores macroeconómjcos: 
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Anual: 

1 987/1 988 
	

93,000 	2,203,000 

1 9 88/1 989 
	

93,000 	2,214,000 

1989/1990 	 94,000 	2,300.000 

Nota Informacjón anual dispon)hle en Ia Tabia Anexa 2 

Fuentes 1. lCAFE Informes sobre Ia Actvidad Catotor) 
2 USDA Area Cosecha Anox 196019692 1981 88 
3 	CO: Total produccon denvada 01)00 cha anoo 1 087 88 1 88 80 

1,421 3.33 12.30 1516 

1,428 0.00 0.50 0.49 

1,468 1.08 3.88 2.80 
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SECCION II PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS 
DESDE 1950 A 1989/90 

Tendenca en Ia Producción de Café 

6. La evolución de Ia producción, area y produc-
tividad anual del sector cafetero en Costa Rica desde 
losaños cincuenta se muestra en Ia siguiente tabla. 

Promedios del periodo: 

1950/51-1960/61 

1960/61-1970/71 

1970/71-1980/81 

1980/81-1 986/87 

ciento del area cafetera, en particular en propiedades 
de tamaño mediano y grande, coma resultado del 
reemplazo de drboles viejos porvariedades mejoradas, 
del incremento en la densidad de las plantacianes de 
alrededor de un 25 par ciento del area cafetera y de la 
ditusión de técnicas agricolas modernas y mejoradas. 
Se estimó que para finales de los sesenta hasta Ufl 50 
par ciento del area cafetera tue tratada -aunque no 
sistemáticamente- con fertilizantes quimicos.0  

PRODUCCION TOTAL 
7. El cuadro 2 presentado a continuaciàn rnuestm 

a produccidn total desde 1960 utilizando Ia tendenea 
del promedio móvil de tres años. Puede observarse 
que la producctón total aumentó rdpidamente durante 
los añas sesenta, particularmente durante Ia ültima 
parte de esta decada, en aproxirnadamente un 30 por 

Promedio anual de 
Tasas de Crecimiento 

Producción Productiv 
Area 	Total 	(%) 
(%) 	 (%) 	 (°) 

(4) 	 (5) 	 (6) 

8. La decada de los ahossetentafue un periodode 
virtual estancamiento en Ia producción de café. Esta 
recesión tue más severa durante Ia primera parte de 
los setenta cuando los precios internacionales del café 
se mantuvieron bajas en Costa Rica el precia fue de 
aproximadamente US$52 centavos par Iibra,7  y elcosto 
de Ia praducción aumentó rápidamente coma resultado 
de la crisis del petróleo de 1973. La cambinación de 
estos factores ernpeoró Ia sltuacidn de una gran 

TENDENCIAS EN EL AREA, LA PRODUCCION Y LA PRODUCTIVIDAD 
COSECHAS ANOS 1950/51-1989/90 

Promedios del Periodo 

Producción 	Productividad 
Area 
	

Total 	(Kg/ha.) 
(ha.) 
	

(000 sacos) 	(Kg./ha.) 

(2) 	 (3) 

62,699 623443 642 2.67 13.42 10.48 

76,475 1,237,908 1,063 1.74 3.69 1.91 
88,064 1,699,440 1,273 0.89 1.65 0.75 
99,700 2,509,082 1,756 1.46 6.29 4.76 

.2PFICA N°2 

PRODUCCION TOTAL 
01105 CAFETEROS 196061 . 1981 

5000 do 606,6,0 do CE OMJ10000) 
601010 bAgs GEE (MlI0ns) 

I 

500 

U 	.. .....
._•j 	. 

1960 	 1960 	 1976 

PROMEOOS MOVILES SET 

proporciOn de los productores. Part 
los productores que siguieron métoc 
tradicionales e ineficientes, caracter 
envejecidos, una productividad baj 
costos altos. La mayoria de estos p 
los peqUeños propietarios quenes 
sus plantaciones a comienzos del 
Durante Ia segunda mitad de Ia dec 
importantes detuvieron Ia depresión 

Elagudo aumento en los preciL 
del café a consecuencia de a. 
1975 en el Brasil; y 

La implantación desde 1979-7 
programa gubernamental de 
renovación del area cafetera.8  

9. Estos dos factores indujerc 
transformación y Ia fuerte expansir 
cafetera durante Ia década de 
producción de café durante Ia déca 
experimentó un "boom". Durante I 
años cafeteros de Ia década, Ia prod 
un 6.29 por ciento por año, supera 
producción iniciales fijadas por el p 

P 	
6 	Ver resumen dcl Plan Naclonal do PoLtica Cafetera y ei informo del Dreclor Ejectitivi Documenfo iCO DR B-31,70 
7 	Vease a Tabia .. para Ia comparacion entre las expoacionos do valor linitaril do Costa Rca Otros Suavos y todos lo Miembros 

expoCadores en Ins OflOS cafpi(-ros dosdo 1968/69 a 19888° 

8 	Programa de mejoramiento de Ia produc 
33. Los detalles completos de el progiar,  

9 	USDA, Situacion Mundial del Cafe, agox 

. 	 I 	 1 



ALEJANDRC) RENWFO 	EL CAFE EN COSTA RICA 
	

ALEJANDRO RENJIFO 

iON TOTAL 
dro 2 presentado a contnuacion muestra 

In total desde 1960 uUlizando Ia tendencia 
o móvil de tres años. Puede observarse 
cción total aumentó rdpidamente durante 
senta, particutarroente durante Ia dltima 

decada, en aproxirnadamente un 30 por 

A PROD UCTIVIDAD 
/90 

Promedio anual de 
Tasas de Crecimiento 

ad Produccidn Productiv 
Area Total (%) 

j
(5) (6) 

267 1342 1048 

1.74 3.69 191 
0.89 165 0.75 
1.46 6.29 4.76 

3.33 12.30 15.16 
0.00 0.50 0.49 
1.08 3 88 2.80 

a de Job anossetentafue un periodo de 
niento en Ia producciOn de café. Esta 
as severa durante Ia primera parte de 
do los precios internacionales del café 
h.ajos en Costa Rica el precio fue de 

rte USS 52centavos porhbra, y el costo 
aumento rápidamente como resultado 

=petróleo de 1973.   La combinación de 
ernpeoró In srtuación de una gran 

Aumenlo JflC) DF B 31 /0 

Otri,', SIVO', Y  
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PRODUCCION TOTAL 
ANOS CAFETEFROS 19rC>61  

56005 do 60 k60s do GBE (MObOfloo.) 
60660 8499 (86 (MIlb000) 

2820 	 .-. 	 . 

1000 -..  

._/ 

1002 

.000. 
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PROMEOOS MOVILES DE ORES ANOS 

proporCión de los productores. Particularmente Ia de 
los productores que siguieron métodos de produccián 
tradicionales e Ineficientes, caracterizados por árboles 
envejecidos, una productividad baja y decreciente y 
costos altos. La mayor{a de estos productores fueron 
los pequeños propietarios quienes no modernizaron 
SUS plantaciones a comienzos de los años sesenta. 
Durante Ia segunda mitad de Ia década, dos factores 
importantes detuvieron Ia depresión: 

El agudo aumento en los precios internacionales 
del café a consecuencia de las heladas del año 
1975 en el Brash; y 

La implantación desde 1979-80 de un exitoso 
programa gubernamental de mejoramiento y 
renovación del area cafetera.8  

9. Estos dos factores indujeron el perlodo de 
transformación y Ia fuerte expansion de la industria 
cafetera durante Ia década de los ochenta. La 
producción de café durante la década de los ochenta 
experimentO un "boom". Durante los prirteros seis 
años cafeteros de Ia década, Ia producciOn total creció 
un 6.29 por ciento por año, superando las metas de 
producción iniciales fijadas por el programa Nacional  

del Café de 1979. Los factores más importantes de 
este programa se revisan en detalle en la sección V del 
presente informe. 

Area con café 
Como se indica en el parágrafo (9) anterior, la 

expansion de la producciOn registrada durante los 
años 60 se debió en parte al mejoramiento de las 
prácticas culturales y también a un incremento gradual 
en el total del area sembrada de café; el area aumentó 
de un estimativo de 64,000 hectáreas en 1960 hasta 
alcanzar airededor de 75,500 hectáreas en 1970. 
Durante los años 70, excepto por cierta expansiOn al 
comienzo de Ia década, el area sembrada con café 
permanecio razonablemente inmodificada con 80,000 
hectáreas hasta fines de Ia década. 

El principal objetivo de Ia PolItica Nacional 
cafetera de 1979 fue renovar y mejorar alrededor de 
25,000 hectáreas de las plantaciones de café exstentes 
en el perlodo de seis años comprendido entre 1981/82 
y 1 986/87. La PNC también considerO Ia apertura de 
nuevas areas; sin embargo, esto fue un objetivo 
secundario. A pesar de lo anterior, el total del area 
aumentó, en parte, inducido por el éxito de Ia PNC. 
Durante los seis años cafeteros en los cuales se 
mplantó Ia PNC, se estima que el area sembrada de 
café aumentO de 82,000 a 92,000 hectáreas. Esto 
equivale a una tasa de crecimiento anual del 1.8 por 
ciento. Durante toda Ia década de 1980 el area 
sembrada de café aumentO de aproximadamente 
81,000 hectáreas en el año cat etero de 1979/1980 a un 
estimativo de 94,000 hectáreas en 1989/90. El 
estimativo de Ia USDA del area total al final de la 
década de los ochenta es de 101,000 hectáreas.9  

Durante los años ochenta no solo hubo una 
expansiOn en el area total sembrada de café, sino 
tambrén un esfuerzo concertado, en particular de parte 
de los pequenos productores, hacia Ia renovaciOn y 
mejoramiento del area de café existente. 

Productividad 
Desde principios de los años sesenta, una 

constante en Ia evoluciOn del sector cafetero en Costa 
Rica ha sido el mejoramiento de Ia productividad por 

8 	Programa de mejoramiento de Ia producción de café en Costa Rica, 1979 Oficina de Planificación Sectorial Agropecuaria DOC-OPSA No 

33. Los detafes completos de el programa se presentan en los paragrafos 100 a 120 de esta revision. 
0 	USDA, Situacion Mundial del Cafe, agosto de 1989. 

it NZ 
- 	 - .-----,_S. 
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GRAFICA N' 3 
AREA TOTAL SEMBRADA DE CAFE 

Hectáreas (Miles) 	
ANOS DE COSECHA 1960/61 - 1989/90 

80 

60 

40 

20 - 

0 - 

1960 

hectárea. Verdaderamente, el aumento en Ia producti-
vidad ha sido el principal vehiculo para aumentar la 
producción total en años recientes. Un factor clavetras 
esta tendencia ha sido Ia rnfluencia y el seporte dado 
per el gobierno a los productores. El gebiernotiene una 
bien documentada tradición de apoyar y financiar 
programas a large plazo de investlgación, ampliación 
y promoción de prácticas culturales mejoradas. Incues-
tionablemente, Ia largatradición del sector cafetero y el 
nivel de organización de los productores ha hecho más 
tácil Ia rápida adaptación y ditusián de modernas 
tecnologias y del "Know-how", tanto en los niveles de 
producción come en los de procesamlente. Los Oltimos 
30 años de modernización de Ia industria cafetera han 
sido extremadarnente exitosos. Hey, Costa Rica tiene 
a más alta productividad por hectárea del mundo. 

14. 	Elcuadro 4 muestra el rendimiento per hectárea 
utilizando Ia tendencla de premedies móviles de tres 
añes desde 1960/61 a 1989/90. Del dibujo se desprende 
que, con excepción de algunos pocos años en el 
periedo complete, Ia productividad per hectárea 
aumentó casi de manera permanente. El aumento es 

notable desde mediados de los añes setenta hacia 
adelante. La tasa de crecimiento promedie de Ia 
productividad durant6 los años en que se implantó ia 
PNC de 1979 (desde 1980/81 a 1986/87) tue del 4.4 
per ciento cada año. Al término de la década de los 
añes ochenta, el promedie nacional tue ubicade en un 
range entre 1,500 y 1,800 kilos per hectárea de caf 
GBE. La productividad nacional en 1950/51 tue de 360 
kilos per hectárea y en 1960/61 de 973 kilos. 

Productores 

15. 	En Costa Rica,todas laspersenas que entregan 
grano fresco a las plantas procesadoras se denominan 
"productores-entregaderes", en adelante Ilamados los 
productores. El nümero de productores es registrado, 
analizado y publicado anualmente per las autoridades 

cafeteras. La siguiente tabla muestra el nUmero de 
productores en el registro de 1978/79 a 1986/87: 

10 El nUmero de "productores-eniregadores" es registrado per 
Oficafe y ha sido publicado anualmonle desde 1974/75 en 
"Registro de Productores-Entregadores" 
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16. 	El nOmero de productores, segOn a registrado 
anteriormente, constituye el estimativo más preciso del 
nümero real de personas susceptibles de verse 
afectadas directamente por los cambios en los precios 
pagados a los productores a por Ia polItica guberna-
mentalcon respecto alaproducción cafetera. Elnümero 
de propiedades de café segCin lo registrado en el cen-
so cafetero se muestran en el siguiente parágrafo. 
El nOmero de propiedades, sin embargo, no refleja 
el nOmero de personas que producen caf6.11  Esta dis-
crepancia se puede explicar por el hecho de que una 
unidad de propiedad Onica (desde el punto de vista de 
Ia propiedad) puede tener varios productores que no 
están registrados coma propietarios en los censos. 
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Nümero y Tamaño de las propiedades 

La siguiente tabla muestra los resultados de los 
dos Oltimos censos del café agricola llevados a cabo en 
1973 y 1984 por el gobierno de Costa Rica. 

La magnitud de los cambios en el area 
sembrada de café, segOn lo reportado en los resultados 
de los Censos Agricolas Nacionales mostrados en Ia 
tabla anterior, no siempre coinciden con algunas de las 
series históricas provistas por las autoridades (y 
utilizadas en otras panes de este informe).12  Sin em-
bargo, estos resultados son Utiles para destacar Ia 
dirección de los cambios importantes en Ia estructura 
del sector cafetero. Entre los dos censos cafeteros se 
observaron las siguientes tendencias generales: 

11 . Existe una enorme diferencia entre el nUmero de personas que entregan café (grano fresco a las plantas procesadoras) quienes figuran 
en el registro de productores y el nOmero de propietarios de fincas cafeteras segOn se muestra en el censo nacional. Estas discrepancias 
deben ser anahzadas. Sin embargo, debido a las compiejidades de los registros es dificil conciliarias. Mientras tanto, las personas que 
entregan café serán designadas como productores-entregadoreS. Exlracto de 1CAFE,Boietin Técnico No 45 de 1988. 

12 Véase el pie de página nOmero 10 donde se presentan comentarios sobre los resuftados de los censos y también los paragrafos 12 a 14 donde 

se examina la evoluciOn del area sembrada de café. 



Año que inicia el Productores en 
12  de octubre el Registro 

1978 80,295 
1979 81,107 
1980 88,689 
1981 83,467 
1982 88,993 
1983 89,153 
1984 92,206 
1985 102,015 

1986 106,073 

Fuente: ICAFE, informes sobre actividad cafetera. 

REGSTRO DE PRODUCTORES 
ANOS CAFETEROS 1978/79 - 1986/87 

1983 1984 1985 1986 

El sector de pequeños propietarios, aquellos con 
propledades de 5 o menos hectáreas fue el sector 
más dinámico. El nümero de hectáreas yet nUmero 
de propiedades pertenecientes a este grupo 
aumentó tanto en términos absol utos como relativos 
durante el perlodo bajo análisis; 

El sector de tamaño mediano, aquellos que están 
en el grupo que posee de 5 a 20 hectáreas, redujo 
su nümero de propiedades, pero al mismo tiempo 
incrementó el area semrada de café dentro de 

este grupo. Por lo tanto, el grupo de tamaño mediano 
aumentó su tamaño promedio por propiedad; y 

El sector de grandes propietarios, aquellos con 20 
y más hectáreas, disminuyO su participación global 
durante el periodo bajo análisis. El nümero total de 
propiedades y area perteneciente a este grupo dismi-
nuyo tanto en términos absolutos como relatives. 

19. El cuadro 6 muestra Ia distribucián del area y el 
nümero de propiedades, ambos expresados en términos 
porcentuales. La gráfica se basa en los resultados del 

CENSOS CAFETEROS DE 1974 Y 1984 
NUMERO DE PROPIEDADES DE CAFE POR TAMA1O Y AREA 

Censo de 1974 	 Censo de 1984 
Tamaño 	 N2  de 	 Area 	 N2  de 	 Area 
Propledades Propiedades % Hectáreas % Propiedades 	% Hectáreas % 

(1) 	(2) 	(3) 	(4) 	(5) 	 (6) 	(7) 	(8) 

500 y más 83 0.3 

200 a 499 265 0.8 

Totales  

100a199 521 1.6 

50 a 99 1,283 4.0 

20 a 49 3,385 10.5 

10a19 3,485 10.8 

5 a 9 4,401 13.6 

Menos de 5 	18,930 	58.5 

Fuente: Noticiero del café, enero de 1989. 

7,251 8.7 68 0.2 7,273 8.1 

6,006 7.2 138 0.4 4,991 5.6 

6,056 7.3 322 0.9 6,345 7.1 

8,788 10.5 871 2.5 9,543 10.6 

14,732 17.7 2,511 7.3 13,304 14.8 

11,231 13.5 3,180 9.2 11,640 13.0 

11,150 13.4 4,684 13.6 12,802 14.2 

18,192 21.8 22,690 65,8 23,984 26.7 
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censo de 1984, mostrado en Ia tabla de 
De Ia gráfica se desprende que en 1984 
alrededor del 20 por ciento de las propi 
ocupaban casi el 60 por ciento del áre 
café. Teniendo en cuenta los cambie 
descritos en el parágrafo 20, se puede 
estructura y Ia distribución de Ia propied 
similar a la existente en 1974. 
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Producción por Provincia 
El café es prod ucido en todas las  

pals. Lasiguientetablaindicaelpromedk 
en seis años en cada una de las siete 

Las dos provincias más producti: 
y San José. Conjuntamente reportan 
millones de sacos o el 62 por ciento del 
en el pals (promedio de los años cafei 

RESUMEN DE LAS SIETE PRO 
PRODUCTORAS DE CAF 

Promedio de 6 
1981/83-19 

Sacos 

Total 2'090.442 
Alajuela 783.300 
San José 523.167 
Cartago 331.727 
Heredia 257.810 
Ptarenas 158.255 
Guanacaste 	28.322 
Limóri 7.856 



CRAFlCA N- E 
EGISTRO DE PRODUCTORES 
S CAFETEROS 1978/79 - 1986/87 
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1986/87). Es interesante observar en el cuadro que 
existe un ciclo productivo marcadarnente estacional; 
un ciclo bienal (modelo "on/off") que ocurre simultánea-
mente en Ia mayorIa de las provincias. 

Producción por Canton 
22. Las provincias están divididas en "cantones".13  

Más de Ia mitad de todo el café producido en Costa 
Rica se origina solo en diez cantones. La siguiente 
tabla muestra Ia producción de los 10 cantones más 

LOS DIEZ CANTONES MAS PRODUCTIVOS 
AREA SEMBRADA DE CAFE, PROMEDIOS DE 

PRODUCCION Y RENDIMIENTOS EN LOS ANOS 
CAFETEROS 1981/82 - 1986/87 

(EN SACOS DE 60 KILOS GBE Y PORCENTAJES) 

Produc. 	Produc. cantón 
Sacos 	% producción 
60kgs 	Total 

Total: promedio en años 
promediol 981/82-1986/87 2090.442 	100.00% 
Total: los diez cantones 
másgrandes 1'176.695 56.29% 
Perez Zeledón (S.J.) 166.438 7.96% 
Alajuela (AL) 159.061 7.61% 
Naranjo (AL) 144.323 6.90% 
Coto Brus (Pta. A) 150.203 7.19% 
Turrialba (CA) 145.388 6.95% 
Grecia (AL) 124.171 5.94% 
Palmares (AL) 65.509 3.13% 
San Ramón (AL) 90.463 4.33% 
Paralso (CA) 63.478 3.04% 
Desamparados (S.J.) 67.660 3.24% 

I 
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censo de 1984, mostrado en Ia tabla del paragrafo 17. 
De Ia gráfica se desprende que en 1984 se estima que 
airededor del 20 por ciento de las propiedades de café 
ocupaban casi el 60 por ciento del area sembrada de 
café. Teniendo en cuenta los cambios entre censos 
descritos en el parágrafo 20, se puede concluir que Ia 
estructura y Ia distribución de Ia propiedad en 1 984fue 
similar a Ia existente en 1974. 
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Producción por Provincia 
El café es producido en todas las provincias del 

pals. Lasiguientetabla indicaelpromedio de produccion 
en seis años en cada una de las siete regiones: 

Las dos provincias más productivas son Alajuela 
ySan José. Conjuntamente reportan airededor de 1.3 
millones de sacos o el 62 por ciento del total producido 
en el pals (promedio de los años cafeteros 1981/82 - 
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grandes entre 1981/82 y 1986/87. La siguiente tabla 
muestra que el promedio de producción en siete años 
en estos 10 cantones tue de 1.2 millones de sacos por 
año. Esto equivale a aftededor del 56 par Clenta del 
total de la praducclón durante este periada. 

Regiones Principales 
La tabla del pardgrafo anterIor muestra que, 

con la ünica excepción de Gate Brus (ublcada en a 
region sur de San Vita, pravincia de Punta Arenas), los 
cantones mds importantes se concentran en Ia regIon 
del valle central, en las provincias de Alajuela. San 
José y Cartago, que son los centres tradicionales de Ia 
industria cafetera en Costa Rica. Los cantones del 
valle central tienen los mejores suelos para la agricultura 
del pals. Son los más apropiados para Ia praduCCidn de 
café ardbigo de Ia más alta calidad por el cual Costa 
Rica es conocida a nivei internacional. 

La siguiente tabla compara Ia evolución en Ia 

productividad par hectárea en los diez cantones mds 
importantes de Costa Rica con el promedio nacional 
por los años 1974, 1984 y 1988 (est.): 

RENDIMIENTOS POR HECTAREA EN LOS 
10 CANTONES MAS GRANDES 

Kilos/ha. GBE 

1973 	1984 	1988' 

(1) (2) (3) 

Perez Zeledón (S.J.) 717.23 1.16845 1.13480 

Alajuela (AL) 1160.09 1.730,31 1.363,38 

Naranjo (AL) 1.009,12 1.564,15 1.603,59 

Coto Brus (Pta. A) 1 .099,66 1 .242.12 1 .386,49 

Turrialba (CA) 974,30 1.223.89 1 .038,49 

Grecia (AL) 913,77 1.61 5,57 1 .960,59 

Palmares (AL) 990,89 1 .342,84 1 .708,93 

San Ramón (AL) 815,85 1 .099,32 1 .233,59 

Paraiso (CA) 1 .070,8 1 1.550,60 n.a. 

Desamparados (S.J.) 701.57 1.040.20 na. 

Promedio Nacional 895,96 1 .326,94 1 .352,00 

(sacos de 60 kilos/ha.) 15.00 22,00 22.00 

25. El hecho de que a lo large del tiempo los 
rendimientos por hectArea en los diez cantones mas 
productivos permanecieran estables, sugiere que éstos 
han sido los lideres históricos en el sector cafetero p01 

un nbmero de añas. Sin embargo, en 1988 algunos do 
estas cantones lIderes, particularmente Alajuela en el 

valle central, obtuvo rendimientos por hectdrea por 
debajo de los abtenldas anivel nacional. Estaaparente 
baja en Alajuela y en los cantones del valle central se 
puede expllcar de Ia siguiente manera: 

El valle central ha Ilegado a su maxima nivel de 
desarrallo en términas de tecnologia y prácticas 
culturales mejaradas. Realmente, es posible que Li 
impartancia de los cantones del valle central 
presentarO una tendencia a disminuir de manera 
gradual. Presumlblemente, los esfuerzos pormejorar 
y renovar las areas cafeteras actualmente se estan 
dirigiendo hacia las provincias menos desarrolladas 
y dotadas coma Punta Arenas; o 

que el dos por ciento supuesta coma tasa anual de 
crecimiento para el area sembrada de café fue muy 
alto para algunos de los cantones lideres del valle 
central. 0 las ganancias en area y productividad 
fueran insuficientes para compensar la disminución 
en los rendimientos de las areas tradicionales y 
viejas; a 

Algunas de las plantaciones de café ubicadas en 
suelos de primra en el valle central están 
descendiendo gradualmente debido a su cercana 
proximidad a areas urbanas altamente valiosas. 
Las terrenas con potencial urbano del valle central 
por algunas años han sida considerados coma 
'marginales" para prapdsitos agricolas. Si el costa 
de Ia tierra para fines urbanos en el valle central 
continCa subiendo, es probable que las areas 
actualmente sembradas de café reduzcan Ia 
inversion y los gastos requeridos en las prácticas 
culturales. Este punto se discute en detalle en el 
siguiente parOgrafa. 

Disponibilidad de Tierras 
26. El valle central es unfoca importante de actividad 

socioeconómica en Costa Rica. EstO densamente 
noblado 'i altarnente urbanizado. La demanda urbana 

por areas sembradas do cafe ub 

area metropolitana de San J00 

centras urbanos importantes car 
Cartago y San Rafael en el vaIl 

notablemente durante la segunc 
importancra permanente del vaiL 
reciente tendencia hacia la expan 
area. Este pracesa de urbanizaca 
disponibilidad de tierra de primer 
Realmente, Ia mejar tierra para 
en el valle central. 

Debido a los bajas precro 

café, resultantes del colapso de L 
Acuerdo en julia de 1989, es prot 
central se acelere la tendencia ho 
plantaciones de cafe existentes r 

Durante los añas ochentr 
del café en Ia region de Coto Bru 
plantaciones (en parte coma co 
pOrdidas en el valle central) y progr 
y mejoramiento en areas viejas. I 
directa de estas desarrollos, ho)' € 
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contraste con el valle central. I 
tierras en Coto Brus no consttr 
restricciOn para el desarrollo de I 
Coma se ilustra en Ia siguiente 
precio par hectérea de café en-

apraximadamente Ia mitad del pé 

Costo de una Hectárea 
La siguiente tabla da una 

de una hectárea sembrada de c 
central aomo en el area de Coto 
se refiere al casto de compra de 
coaecha del aña 1989/90. 

El casto por hectOrea de c 
Oreas de Costa Rica varfa en tunc 
las caracteristicas de Ia tierra pa 
cafe: en particular, su potenciai de 
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hecho de que a a argo del tiempo los 
as por hectárea en los diez cantones más 
permanecieran estables, sugiere que éstos 

s Ilderes históricos en el sector cafetera por 
de años. Sin embargo, en 1988 algunos de 

nes Ilderes, particularmente Alajuela en el 
l. obtuvo rendimentos por hectárea por 
s obtenidos a nivel nacional. Esta aparente 
uela y en los cantones del valle central se 
car de la siguiente manera: 

central ha Ilegada a su maxima nivel de 
iC en términos de tecnologia y prácticas 
s mejaradas. Realmente, es posible que la 
cia de las cantones del valle central 
rá una tendencia a disminuir de manera 
'resumiblemente, los esfuerzos pormejorar 

as areas cafeteras actualmente se están 
hacia las provincias menos desarrolladas 
coma Punta Arenas; a 

s por centa supuesto coma tasa anual de 
lto para el area sembrada de café tue muy 
algunos de los cantones lideres del valle 
) las ganancias en area y praductividad 
suficientes para compensar Ia disminución 
ridimientos de las areas tradicionaics y 

de las plantaciones de café ubicadas en 
-e primra en el valle central estén 
endo gradualmente debido a su cercana 
sd a areas urbanas altamente valiosas. 
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as años han sido considerados coma 
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8ubiendo, es probable que las areas 
'ite sembradas de café reduzcan Ia 
i los gastos requeridos en las prácticas 

Este punto se discute en detalle en el 
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ad de Tierras 

centrales unfoco importante de actividad 
ca en Costa Rica. Esté densamente 
mente urbanizado. La demanda urbana 

totai de ia prouccion en 1988 se presume que 
dus por area en ei censo de 1984 se proyectan a 

por areas sembradas de café ubicadas airedecior de 
area metropolitana de San José (Ia capital) y otros 

centros urbanos importantes como Alaiuela, Heredia, 
Cartago y San Rafael en el valle central, disminuyó 
notablemente durante la segunda parte de 1980. La 

importancia permanente del valle central ace!erará Ia 

recientetendencia hacia Ia expansion urbana1  en esta 

area. Este proceso de urbanización esta reduciendo Ia 
disponibilidad de tierra de primera para la agricultura. 

Realmente, la mejor terra para ci café está ubicada 

en el valle central. 

Debido a los bajos precios internacionales del 

café, resultantes del colapso de las negociaciones del 

Acuerdo en julio de 1989, es probable que en el valle 
central se acelere Ia tendencia hacia el cambio de las 
plantaciones de café existentes por usos urbanos. 

Durante los ahos ochenta florecio Ia industria 
del café en la region de Coto Brus. Surgieron nuevas 

plantaciones (en parte coma compensación por las 

pérdidas en el valle central) y programas de renovación 
y mejoramiento en areas viejas. Coma consecuencia 

directa de estos desarrollos, hoy esta region es una de 
las rnds produOtivas y prominentes de Costa Rica. En 

contraste con ci valle central. Ia disponibilidad de 
tierras en Coto Brus no constituye una impartante 

restricciOn para el desarrolio de ía industria cafetera. 
Corno se ilustra en Ia siguiente tabla, en 1989/90 ci 

precio por hectOrea de café en esta region tue de 

aproxmadamente Ia mitad del precio del valle central. 

Costo de una Hectárea 
La siguiente tabla da una indicaciOn del costa 

de una hectárea sembrada de café tanto en ci valle 

central cmo en ci area de Coto Brus. Este estimativo 

se retiere al casto de compra de una hectärea en Ia 

cosecha del ado 1989/90. 

El costo por hectOrea de café en las diferentes 
areas de Costa Rica varia en función de Ia ubicacion y 
las caracteristicas de Ia tierra para Ia producción de 
cafe: en particular, su potencial de rendimiento de café 

COSTO ESTIMADO DE 
TIERRAS CAFETERAS 1989/90 

PRECIO DE ADQUISICION DE UNA HECTAREA DE CAFE 

Colones $ US$ 

(millones) (miies) 

(1) (2) 

San José (potencial urbana) 	10.5-1.0 6-12 

Alajuela (tierra de primera) 	0.5-1.0 6-12 

Coto Brus (areas nuevas) 	 0.3 3.7 

arObigo de alta cahdad y tamaña. En este aspecto, las 

dos consideraciones siguientes son fundamentaies 
para apreciar Ia diferencia en el precio de una hectárea 
sembrada de café en el valle central o en Ia region de 

Coto Brus: 

Disponibilidad de tierras. Coma se indicO anterior-
mente, latierra para ci desarrollo del café en elvalle 

central es act ualmente escasa. El caso no es el mis-
ma en ia regiOn de Coto Brus donde a finales de los 
añas ochenta el area de cafe estaba a/rn en 
expansion. Al mismo tiempo, en el valle central se 
estaba sustituyendo la producción de café para 
satisfacer Ia demanda (creciente) de tierras para 

usa urbana. 

Potencial de producción y calidad. El potencial 
productivo de las zonas cafeteras de Costa Rica se 
detalla en un estudia agroecolOgrco publicado porel 
IICA en 1987•1b El estudia confirma que las condi-
clones agroecológicas en el valle central son 

"óptimas" para Ia producciOn de café de alta calidad, 
y estimO que en promedia, baja condicianes norma-
les, las plantaciones de café en esta regiOn tendrén 

unaprobabilidad muy alta" de obtener rendimientos 
potenciales par hectérea que excedan los 1.400 
kilos de café por hactOrea. El estudia también 
avalOa Ia regiOn de Coto Brus y conciuye que las 
candiciones agroclimOticas en esta region son 
"buenas" para Ia praducciOn de café. La evaluaciOn 

iS El Bunco interamericafli) do DoarriiH)) ropoca quo on 1286 Li pohiacion en Costa Rica era 2522 560 habiiantes de los cuaies ci 49 Spor 

ciontu era urbana y quo on 1280 la pohiacion era do 2866 000 do la cuai M 50.3 por cento era urbana. 

16 Ziinificacion AqroIogica para ci cuitivu del cute (Cafe arahiqo en Costa Rica, 1987 inslituto inter-Americana de Cooperacion para la 

Aqricultura (HCA), Documento NA1/aCR-87-007-iSSN-05345391 Para evaivar ci polencial de una region, el estudio considera en detalle 
una scrip de variahies, enhre utras, ias caracteriatras tisicas dei sueio (texiura drenaje, ferthdad, protundidad, sahnidad, etc.) y las 
condicionos chmaiicas y geoqraticas do ia region (aititud, patrones sobre Huvias, temperaturas y iuz). 



La siguiente tabla muestr, 
dudes de café sembrado en Cost 
tero 1986/87. La informaciOn se 
do tinca y a nivel nacional: 

COSECHA ANO 1 
PORCENTAJES DE VARIEDAC 

Tamaño 	1-5 ha. 5-20 ha. 
Finca 

(1) 	(2) 

Tres variedades: 

Caturra" 57.98 48.J4 
Catuai* 7.89 17.87 
Hibrido* 13.75 13.46 

Villa Sarchi*  12.69 13.90 

Arabigo 
(Typica)** 7.40 2.73 
Bourbon** 2.06 1.08 

Mundo 
Novo*/** 0.95 1.60 
Catimor*** 0.00 0.91 

Variedad mejorada: altcs rendimienios, 
y cosecha tardia. 

Variedades tradicionales: bajos rendims' 
y cosecha temprana. 

Va riedad mejorada: resistente ala roya 
ostimada a principios de los ahos now 

La variedad Caturra, origino 
introducida en Costa Rica a nivel 
1952. Se dispuso de ella comercialn 
de los años 60. Después de un perk 
(no fácil) por parte de los productores 
aceptada y reemplazó gradualment 
otras variedades tradicionales. 
part icipaciOn fue de aproximadamen 
del total de Ia poblactón de Orboles. 
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de la productividad potencial expresa que, bajo 
cond:ciones normales, es más probable que el rendi-
miento potencial de Ia region esté entre los 1.200 y 
1.400 kilos por hectárea. Sin embargo, debido al 
hecho que esta regiOn estO ubicada a una altitud 
menor, Ia calidad de su café no es tan buena como 
Ia obtenida en tierras más altas del valle central. 

SECCION HI ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION 
EN LOS A1OS OCHENTA 

De tradicional a moderna 
Por más de 30 años. Ia industria cafetera de 

Costa Rica ha experimentado un proceso estable de 
modernizaciOn de su producciOn de café y mOtodos de 
procesamiento. Esto ha transformado radicalmente la 
estructura de Ia inclustria cafetera. Se estima que para 
finales de los años ochenta, airededor de un 90 por 
ciento del café producido en el pals tue cultivado 
utilizando métodos modernos de producción. A 
comienzos de los años cincuenta, menos del 30 por 
ciento del café producido tue cultivado utilizando 
métodos modernos de producci6n.17  

A nivel de productor, Ia implantaciOn de métodos 
de producciOn actualizados trajo un rápido incremento 
en el rendimiento por hectárea que se asocia 
principalmente con Ia adopci6n de las siguientes 
prácticas culturales modernas: 

Una creciente proporclón de variedades geneti-
camente mejoradas en las existencias de árboles 
(ver parágrafos 37 a 42 a continuación); 

Un aumento en Ia densidad de Ia plantación por 
hectáreas (ver paragrafos 43 a 44); 

Un mejoramiento de las técnicas de cultivo y corte 
para intensificar Ia estructura de los árboles (ver 
parOgrafos 45 a 49 a continuaclOn); 

El uso ampliado de quimicos y en particular de 
fertitizantes (parágrafos 50 a 55 siguientes); y 

Una mayor eficiencia en el uso de Ia mano de obra. 
Aunque aumentó el nOmero total de horas-hombre 
por hectárea, mejorO Ia proporción entre el producto 
por horas-hombre (ver paragrafos 56 a 63). 

A nivel de procesador, el aumento en Ia produc. 
tividad tambiOn indujo el desarrollo y las innovaciones 
técnicas en Ia industria del procesamiento. Estas 
mejoras aumentaron Ia eficiencia del Iavado, secado, 
procesamiento y almacenamiento del café, lo cual 
permitió a Costa Rica lograr una producciOn mejorada 
y rOpida. Los principales desarrollos en estas areas se 
tratan en Ia Sección IV (ver parágrafos 64 a 86). 

A nivel institucional, el gobierno de Costa Rica 
ha respaldado e influIdo en Ia transformaciOn de Ia 
industria cafetera a todo nivel. Esto se ha logrado con 
Ia rmplantaciOn de una polItica de producciOn a large 
plazo, con base en programas de investigaciOn, 
educaciOn, amp!iaciOn y promoción, todos con elfin de 
mejorar Ia productividad y Ia eficiencia en el sector. El 
Plan Cafetero Nacional de 1979 se revisa en laSeccion 
V de este estudio (ver paragrafos 97 a 120). 

Variedades de café y existencia actual de árboles 
Variedades genéticamente mejoradas 

La introducci6n y promoción comercral de 
variedades mejoradas por el Plan Cafetero Nacional 
fueron los aspectos más importantes del Plan para 
mejorar Ia eficiencia del sector cafetero. El uso gene-
ralizado de variedades mejoradas durante los años 80 
permitiO a los productores en Costa Rica mejorar 
rápidamente el area existente y mantener un aumento 
sustancial en Ia produccion total, con base en una 
productividad más alta por hectárea. El empleo de 
variedades de café mejoradas se ha evidenciado en Ia 
mayorla de los Oltimos 30 años, pero su Impacto tue 
más notable durante Ia década de los 80. Realmente, 
en el año cafetero 1 986/87(el Oltimo año con información 
detallada)casi mOs del 80 porciento deláreasembrada 
de café en Costa Rica ha cambiado las variedades 
iradicionales" de bajo rendimiento y densidad, princi-
palmente elArábigo (Typica), por las nuevasvariedades 
"modernas" mejoradas que se introdujeron comercial-
mente alrededor de los años sesenta, a saber, Caturra, 
Villa Sarchi y anteriormente el hIbrido Tico. De estas 
variedades, el Caturra y el Catuai son las más impor. 
tantes hoy dia. 

I 	
18 Los estimaijvos del Area sembrada de csf 

17 	En los ahos 50 y 60, Ia mayor pane del café producido on Costa Rica fee cultivado uiihzando metodos iradicionales de produccion, tipificados 	
in Do acuerdo con el Not iciero del café de dica 

	

P por el uso de variedades tipicas de baia  produclividad a bajas densidades, bajo sombra y con poco USC de productos secundarsis, corns 	
as variedades Caturra yCatuai mostraron 
do 7 000 Arboies por hectArea tue de 1 618 

	

fertihzantes y otros quimicos. Los metodos modernos de produccion dependen del uso do variodades moloradas, las alias densidados, 	
do 1 86 kilos por hocidrea obtenido con I practicas culturales mejoradas y el uso do qiiimicos y ciiros productos secundarios. 
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dor de los años sesenta, a saber, Caturra, 
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al Caturra y el Catuai son las mas impor- 

La siguiente tabla muestra las diferentes varie-
dades de café sembrado en Costa Rica en el año cafe-
tero 1986/87. La intormacibn se presenta por tamaño 
de finca y a nivel nacional: 

COSECHA ANO 1987/88 
PORCENTAJES DE VARIEDADES SEMBRADAS18  

Tamaño 	1-5 ha. 5-20 ha. 20 ha. Promed. 
Finca 	 Nal. 

(1) 	(2) 	(3) 	(4) 

Tres variedades: 

Caturra* 57.98 48.44 56.75 55.23 

Catuai* 7.89 17.87 25.19 17.40 
HIbrido* 13.75 13.46 10.03 11.41 

Villa Sarchl*  12.69 13.90 3.01 8.96 

Arábigo 
(Typica)** 7.40 2.73 3.79 4.81 

Bourbon** 2.06 1.08 0.00 0.97 

Mu ndo 
Novo*/** 0.95 1.60 0.54 0.93 

Catimor*** 0.00 0.91 0.19 0.29 

Variedad mejorada: altos rendimientos, arboles mas pequehos 
y cosecha tardia 

Variedades tradicionales bajos rendimientos, a rboles mas altos 
y cosecha temprana. 

Variedad mejorada: resistenle ala roya -disponibitidad comercial 
estimada a principios de los abCs noventa. 

La variedad Caturra, originania del Brasil, fue 
introducida en Costa Rica a nivel experimental en 
1952. Se dispuso de ellacomercialmente acomienzos 
de los años 60. Después de un percodo de adaptación 
(nofácil) por parte de los productores, fue ampliamente 
aceptada y reemplazó gradualmente a Ia Typica y a 
otras variedades tradicionales. En 1987/88 su 
participación tue de aproximadamente el 55 por ciento 
del total de Ia poblacián de árboles. 

La variedad Catuai también setrajo del Brasil en 
1968. Permaneció a nivel experimental durante los 
abos 70. Cuando fue distribulda al pUblico en 1979/80, 
Ia realización de su gran patencial tuvo un impacto 
significativa entre las productores, en particular entre 
los propietarios de fincas grandes. Desde el camienzo 
Ia propagación de estavariedadfue muy rápida. Alcanzó 
el 17 por ciento del total de Ia existencia de árboles 
hacia 1986/87. Este rápida crecimiento se relacionó 
con el hecho que bajo condiciones agroecologicas 
similares, Ia Catuai demostrO ser no solo un 15% mas 
productiva que Ia mejor alternativa de Ia Caturra, sino 
que también produjo una menar proporción de 
flotadores, a granos más livianos (6 por ciento frente al 
12% del Caturra).19  

En la tabla del parágrato 36 se puede observar 
que en 1987/88 Ia proporción de las variedades Arábigo 
y Bourbon fue más sustancial en el sector de 1-5 hec-
táreas. Los productores en este grupotambién registran 
Ia mayor proparciOn de las variedades Caturra e Hibrido 
-las variedades mejoradas dispon ibles comercialmente 
por un mayor periodo de tiempo. En contraste, los 
productores con fincas de 20 hectáreas y más, cont Ian 
fuertemente en las variedades altamente productivas 
de café Caturra, Catuai. Tradicionalmente, los produc-
tores de lasfincas grandes están más orientados hacia 
Ia consideración del costa trente al beneticio y, por Ia 
tanta, están más dispuestos a experimentar con una 
nueva y pramisaria variedad muy temprano en su 
etapa de introducción. Este fue el caso con Ia Caturra 
en los años 60 y 70 y con Ia Catuai en los 80. La 
experimentaciOn y las pruebas de campa de Iavariedad 
Catimor se inició durante Ia segunda parte de los 80. 
Hasta el momenta, el grupo de productores con cinca 
a 20 hectáreas ha sida el más activa en Ia 
expenimentación de esta variedad resistente a Ia roya. 

Existencias de árboles 
La siguiente tabla muestra Ia evolución histOrica 

y Ia importancia relativa de las variedades de café sem-
bradas en Costa Rica desde mediados de los años 60. 

do metodos tradrcronajes de produccion, tipificados 
a y con poco USC de productos secundarjos como 

de variedades mejoradas, las alias densidades 

18 Los estimativos del area sembrada de café se indican on los paragrafos 12 y 14. 

19 De acuerdo con of Noliciero del café de diciembre del 987, los resultados de Ia investigaciOn y de las pruebas de campo en que secompararon 
las variedades Caturra y Catuai mostraron que, en promedio. Ia productividad por hectarea de Ia variedad Caturra sembrada con una densidad 
de 7.000 arboles por hectérea We de 1.618 kilos por hectarea Esto equivale a airededor de 247 kilos menos que el promedlo de rendimiento 
de 1.865 kilos por hectArea obtenido con la variedad Cabal at sembrar a razOn do 6.000 arboles por hectárea. 



20 	Densidad por hectárea distancia entre 
(Jrboies/ha ) arboles (metrosi 
1.600 250x2.50 
3.200 1.75 xl 75 
3.600 168x1,68 
4.700 1.26 x 1.68 
5.000 l.00x200 
7.100 084x168 
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VARIEDADES DE CAFE SEMBRADO EN COSTA RICA 
ANOS CAFETEROS 1987/88, 1986/87, 1977/76 Y 1967/68 

(PORCENTAJES) 

ASo Cafetero 	 1987/88 	1986/87 	1976/77 1967/68 

(a) (b) 

(1) 	 (2) 	 (3) (4) (5) 

Tres variedades: 

Caturra* 	 55 	 54 	 22 5 4 

Catual* 	 17 	 8 	 0 0 0 

HIbrido 	 11 	 15 	 27 32 29 

Villa Sarchi 	 10 	 10 	 9 0 2 

Arábigo (Typlca)** 	 5 	 9 	 29 41 51 

Bourbon** 	 1 	 4 	 8 12 10 

Mundo Novo*/** 	 1 	 - 	 2 0 0 

Cat i mor*** 	 - 	 - 	 0 0 0 

Otras 	 0 	 0 	 3 10 4 

Nota: Promedios nacionales, excepto los años cafeteros 1967/68 respecto a los cuales la informacibn s(,  da por tamano, as: 

a)= 1- lohas:b)=10-SOhas:c)=50+has. 

Variedad mejorada: altos rendimientos, arboies mas pequedos y cosecha tardia 

Variedades tradicionales' bajos rendimientos, Jrhoies mas altos y cosecha tomprana 

Variedad mejorada: resistente a la roya -dispcnih/idad c 	m'rcJ 	irnada pars principios do los ance noventa. 

Menos del 0.5 por ciento 

41. 	La tabla anterior indiCa que desde mediados 	Creciente nümero de árboles por hectáreas 
de los 70, Ia variedad Caturra ha surgido como Ia 
columna vertebral de Ia producción de café en Costa 	42. Durante los años 60, los prinCipales productores 
Rica. Su importancia e influencia tan solo pueden ser 	iniciaron Ia práCtica de aumentar el nJmero de árboles 
comparadas con Ia ejercida por Ia variedad Arabigo 	por hectOrea con elfin de elevar Ia producciOn total de 
antes de mediados de los 70. La variedad Caturra 	sus variedades tradicionales. Esta práctica, junto con 
ciertamente contlnuará jugando un papel importante 	Ia introducciOn gradual de variedades mejoradas, 
en el sector cat etero de Costa Rica durante los años 

elevaron el promedio nacional de densidad de un esti-
90. Sin embargo, con Ia introducción de nuevas vane- 

mativo de 1.600 en 1960/61 a alrededor de 3.200 
dades de café resistentes a Ia roya, como a Catimor, 
y Ia permanente propagación de otras variedades 	árboles por hectOrea en 1976/77.20  La relaciOn entre Ia 

genéticamente mejoradas como Ia Catuai, es probable 	densidad por hectOrea en 1976/77 y la forma de 

que Ia importancia relativa de Ia Caturra tienda a 	producción empleada por diferentes productores se 

disminuir en los años venideros. 	 analiza en Ia siguiente tabla: 

(C) 
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43. Después de la cosecho 
tendencia a aumentar Ia denslda 
rápida introducción de varieda 

mejoradas. En 1980/81 el pro 

densidad tue de 3.400 8rboles p 
año 1984/85 se elevó a 4.400 árh 

en 1986/87 llegó casi a los 5.000 a 
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CARACTERISTICAS DE LA DENSIDAD EN 1976/77 

Tipo 	 Densidad 

de productor 	 árbol/ha. 	 Caracterización 

a Moderno 	 3.821 	 Tamaño promedio de finca 13 ha. fertilización dçs veces por 
año utilizando formulas de fertilización compuestas con 
suplementos de nitrógeno. Fumigar dos veces por año, 
utilizando fungicidas, fertilzantes foliares e insecticidas. 

Intermedlo 	 3.171 	 Tamaño promedio de finca 7 ha. Irregular y fernitzacion y 

fumigaciOn. 

Tradicional 	 2.833 	 Tamaño promedio de finca menor a3 ha. El grupo no utiliza 
ningOn fertilizante, fungicida ni productos quImicos. 

? los ahos noventa 

43. Después de Ia cosecha del año 1976/77 Ia 
tendencia a aumentar Ia densidad se fortaleciO con Ia 
ápida introducción de variedades genéticamente 

mejoradas. En 1980/81 el promedio nacional de 
densidad tue de 3.400 árboles por hectárea para el 

año 1984/85 se elevO a 4.400 árboles por hectárea, y 
en 1986/87 llego cast a los 5.000 Orboles por hectOrea. 
La siguiente t.abla presenta informaci6n sobre la 
densidad promedio y las caracteristicas de varios 

grupos de productores en 1 986/87: 

Mejoramiento de prácticas culturales 

Poda 
44. Antes de Ia introducciOn de variedades mejo- 

radas de alto rendimiento, Ia mayoria de las plantaciones 
tradicionales de café fueron renovadas mediante Ia 

poda de las partes envejecidas de los árboles. El 
alcance do esta renovaciOn oscilO entre rozar y 
resembrar todos los árboles de una plantación al 
término de un largo ciclo productivo que algunas veces 
duró entre 15 y 20 ahos, para renovar porte de Ia 

CARACTERISTICAS DE LA DEN SIDAD EN 1986/87 

Tarnaho de la finca 	Densidad 

Rango en hectOreas 	Orboles/ha. 	 CaracterIsticas 

1 -5 	 5.815 	 Tamaño promedio 2.2. Este tue el grupo de los I  

productores más eficientes. Tiene la mayor 

proporción de variedades tradicionales de menor 
rendimiento. Tiene los requlsitos de mano de obra 

mOs altos por hectOrea. 

5 20 	 5.356 	 Tamaho 9.5. El segundo grupo mOs eficiente. 

20 - 40 	 5.300 	 Tamaño promedio 29.4. El grupo de productores 

más eficiente. El costo mOs alto por hectárea 
(debido al uso intensivo de quimicos), perotiene el 

menor costo por  unidad producida. 

40 y mOs 	 5.157 	 Tamado promedio 97.6. Tiene la proporción más 

grande de variedades Catuai y Catimor(resistentes 
a Ia roya), sugiriendo que este grupo es el más 

dindmico para adoptar nuevas tecnogias. - 

0 de árboles por hectáreas 

años 60, los principales productores 

ode aumentar el nOmero de árboles 
fin de elevar Ia producción total de 

dicionales. Esta práctica, junto con 

adL'al de variedades mejoradas, 

do nacional de densidad de un esti-

en 1960/61 a alrededor de 3.200 

a en 1 976/77.20  La relación entre Ia 

tárea en 1976/77 y Ia forma de 

ada por diferentes productores se 

ante tabla: 
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plantacion, utilizando una simple poda selectiva en 

algunos drboles. Estos dos métodos tuvieron el efecto 

adverso de recortar Ia producción inmediatamente 

despuds de ocurrida Ia renovación y luego, después de 

un parde años, incrementarla productividad por hectérea. 

Los métodos tradicionales de zoquear todo el 

árbol después de haber estado en producción por un 
perlodo largo pasaron de moda con Ia introducción de 

variedades de alto rendimiento, como Caturra y Catuai. 

La explotacián optima de estas variedades requiriO, 

entre otras cosas, el uso de mOtodos de poda intensivos 
con el fin de maximizar el nUmero de ramas en 

producciOn entodo momento durante lavidaproductiva 
mOs corta de los Orboles. Como resultado de este 
requisito, se desarrolló una técnica para el manejo de 

los Orboles dentro de una plantación. Después de 
algunos años en producción, los Orboles estuvieron 

sujetos a una serie de ciclos alternos de poda. La 

prOctica minimizO Ia caida de la producciOn ocurrida 

con los métodos de poda tradicionales utilizados con 
las variedades tradicionales. 

La introducción del árbol multidespalillado COfl 

4 a 5 ramas de soporte, coda una en una etapa 

diferente de desarrollo, fue un factor importante en la 

transformaciOn a Ia industria cat etera ya que Ia nueva 

estructura de los Orboles contribuyó al rApido aumento 

delaproductividad. Las nuevas condiciones requirieron 

de Ia intensificación y mecanización de las actividades 

de poda, asi como el uso de los mOtodos selectivos de 

poda para ramas secundarias. Este método intensivo 

se desarrolló gradualmente y se convirtiO en un sistema 

altamente sofisticado del manejo de Ia poda Ia cual cc 

hoy dia ampliamente utilizada en Costa Rica. 

Una descripciOn de algunos métodos de manejo 

de Ia poda comOnmente utilizados hoy en Costa Rica 

se presenta a continuaciOn: 

a. Selectiva porárbol: Consiste en Ia eliminacion de 

ramas individuales exhaustas. EstO prOctica es alta-

mente intensiva en el uso de mano de obra y tiempo. 

Requiere de personal calificado para llevar a cabo 

a poda y, por tanto, es costosa. La poda selectiva 

se usa generalmente en plantaciones de café que 

han sido mejoradas por Ia renovaciOn y, por lo tanto. 

es  probable que existan distancias irregulares entre 

los árboles. Estetipo de poda se prOctica con mayor 

enfasis en fincas de tamaño pequeho (menores de 

coca hectnreas;i que son las macas madernas. 

Rozar las areas sembradas de café: Consiste en 
zoquear total o parcialmente una plantación a dis-

tancias entre 0.3 y 0.5 centImetros de latierra. Esto 

deja el area improductiva por un perIodo de por In 
menos 2 a 3 ados. Genera un crecimiento vegetativa 

rOpido y, por lo tanto, después de 3 a 4 años en 

producciOn toda Ia plantaciOn tiende a sobrecar 
garse y, por lo tanto, estd más predispuesta a las 
plagas. Se favorece por la renovación de areas 

viejas o variedades ineficientes. Esta prOctica es 

fOcil de implantarse y a corto plazo reduce los 

gastos de mantenmento, produccidn y cosecha. 
Debido a estas implicaciones en el ahorro decostos, 

puede ser utilizada para contrarrestar los ciclos de 
precios bajos. 

Método "rock and roll": Consiste en podarlaparte 
superior del árbol a 9.8 y 1.5 metros del suelo. Se 

aplica a Orboles después de su segunda o tercera 
cosecha. Si se aplica en ciclos de 2-3 años, estimu-

lará una fase de rápido crecimiento y, por lo tanto, 
tenderá a aumentar a productividad. Las variaciones 
de esta técnica, utilizando una poda menor, son 

utillzadas para aumentar la ventilaciOn y la luz en 

plantaciones altamente densas que han crecido 

demasiado congestionadas. Esta técnica depende 
principalmente de una mano de obra calificada y, 

por ende, es relativamente costosa. 

d. Sistemático en hileras y ciclos: Consiste en una 

poda severa apIicda a hileras alternadas en plan-

taciones de café. El procedimiento se repite en 
ciclos que duran entretresycinco años. Es altamente 

efectivocuandose utilizaen plantaciones modernas 

y altamente densas. Es relativamente barato, ya 
que no requiere de mano de obra calificada y puede 

ser mecanizado. Esta práctica no es complicada 
pero requiere buena planificaciOn y una dentificacidn 
precisa del ciclo Optimo de Ia poda para que coda 

plantaciOn sea efectiva. 

Un estudio de los varios tipos de técnicas de 

manejo de Ia poda que se emplearon comdnmente en 

Costa Rica en Ia cosecha del aho 1987/88 y su 

importancia relativa cc muestra en Ia tabla siguiente. 

Las fincas mOs grandes estaban utilizando las 

prácticas complejas de manejo de Ia poda, como podar 

en ciclos o alternaciones de un ciclo con Ia prdctica de 

'rock and roll". AdemOs, se sabe que durante los años 

80. los productores mOs eficientes implantaron varia-
clones de los anteriores sisternas de poda aplicando 

ES 

Método de Poda 

Selectivo por Arbol 

Roce del Arbol 

"Rock and Roll" 

Roce parcial lotes de 14.6 

En ciclos d: 

3ahos 

4ahos 

5 ahos 

'R&R" alterno y ciclo de 3 0 

Ii 	L..r. cit ras ant('riores Se reuirre 

finr,t flUe rPpr1) pslar utilizan 

t(,t,iI1",. y,t 'Jr  qeneraim' 

var as cantidados de tert;l i 

rnomentos para maximizar 
hectdrea. Estasvariacionespern 

fincas mantener altas densida-

10.000 Orboles y tener no men 
vOstagos de soporte por hectOr 

Qulmicos -El paquete tecno0 
La introducción de métc.. 

de producciOn, que oscilan a 

ticamente meloradas, siembro 
nuevas prOcticas de podafue co 

mplantación de prOcticas de 

para mantener el rOpido aumer 

que se logracon estos métodos d 

Se estima que la simpleir 

laciones completas y balance 

aumentO Ia productividad por he 

entre un 32 y 40 por ciento'. 

balanceadascomplementaron Ic 

(N, P. K) secundarios, (Ca; Mg; 

mds importantes, respectrvarr 
laciones se desarrollaron con b 
de un estudo nacional de Ia 

comenzO a mediados de los ar 
como sucedió con las otras tecn 
segundo porte de los ahos 70 p 



ESTUDIOS DE LAS TECNICAS DE MANEJO DE LA PODA 
ANO CAFETERO 1987/88 

PORCENTAJES* 

Método de Poda 1 	- 5 5 - 20 20 en adelante Promedio Nal, 

(1) (2) (3) (4) 

Selectivo por Arbol 68.7 64.3 40.1 66.7 
Roce del Arbol 25.8 14.3 22.7 24.2 
"Rock and Roll" 2.5 5.4 9.1 3.2 

Race parcial lotes de 14.6 14.3 27.3 15.2 

En ciclos de: (4.6) (19.7) (36.4) (7.9) 

3 años 3.0 3.6 4.6 3.2 

4 años 0.8 10.7 13.6 2.7 

5 años 0.8 3.6 18.2 2.0 

"R&R" alterno ' ciclo de 3 años 0.0 1.8 0.0 0.2 

NsIa 	Las cifras anloriores se refieren a! numero de productores individuales (en porcentajes) estudiadas dentro de un grupo de tamaño de 
irnca quo roporlo estar utilizando uno o mas de los métodos de poda descritos. La sunia de los porcentajes individuales no Se agrega 
a as totales, ya que qeneraimonte mas de Un tipo de metodo de poda es empleado por los productores. 
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-s areas sembradas de café: Consiste en 
brat o parcialmente una plantacjón a dis-
tre 0.3 y 0.5 centimetros de la tierra. Esto 

ea improductiva por un periodo de por to 
3 años. Genera un crecimiento vegetativo 
por to tanto, despues de 3 a 4 años en 
n toda Ia plantacibn tiende a sobrecar-
or lo tanto, está mds predispuesta a las 

favorece por la renovación de areas 
oriedades ineficientes. Esta práctica es 
plantarse y a corto plazo reduce los 
mantenimiento produccjdn y cosecha. 
tas implicaciones en el ahorro de costos, 

utlizada para contrarrestar los ciclos de 
Os. 

'ckand roll": Consiste en podar la parte 
arbol a 9.8 y 1.5 metros del suelo. Se 

oIes después de su segunda o tercera 
: 	aplica en ciclos de 2-3 años, estimu- 

de rapido crecimiento y, por Ia tanto, 
mentarlaproductividad Las variaclones 
nica, utilizando una poda menor, son 
ra aumentar Ia ventilaciOn y la luz en 
aitamente densas que han crecido 

ongestionadas Esta tdcnica depende 
te de una mano de obra calificada y, 
relativamente costosa. 

en hileras y ciclos: Consiste en una 
aphcda a hileras alternadas en plan- 
cafe. El procedimiento se repite en 
anentretresycincoaoos Esaltamente 

se utilizaen plantaciones modernas 
ensas. Es relativamente barato, ya 

rode mono de obra calificada y puede 
do. Esta prdctica no es complicada 
Lena planificaciSn y una identificación 
:!o dptimo de Ia poda para que coda 

- efectiva. 

de los vanos lipos de técnicas de 
que se emplearon comUnmente en 
cosecha del año 1987/88 y su 

/0 50 muestra en Ia tabla siguiento. 

'nag grandes estaban utilizando las 
is de manejo de Ia poda, como podar 
aones de un ciclo con Ia prdctica de 
mas, se sabe que durante los ahos 
s mas eficientes Implantaron vans 
r'ores sistemas de poda aplicanda 

vanias cantidades de fertilizantes en diferentes 
momentos para maximizar los rendimientos por 
hectarea. Estas vaniaciones permitieron alas pnincipales 
(incas mantener attas densidades de entre 5.000 y 
10,000 drboles y tenor no menos de 15.000 a 25.000 
vdstagos de soporte por hectárea. 

Quimicos -El paquete tecnológico de los 80 
La ntroduccibn de métodos nuevos y melorados 

de producción, que oscilan entre variedades gene-
licarnente meloradas,  siembras de alta densidad y 
nuevas précticas de podafue contingente respecto ala 
implantacibn de prdcticas de ferttlizacibn intensiva 
para mantener el rdpido aumento en Ia productividad 
queselograconestosmétodosdeproduccion intensiva. 

Se estima que Ia simple introducción de ormu-
laciones completas y balanceadas de fertilizantes" 
aumentd Ia productividad por hectCreas en Costa Rica 
entre un 32 y 40 par ciento".1 Las formulaciones 
balanceadascomplementaron los elementos primarios 
.,N P. K) secundarios, (Ca; Mg; S) y menores (B, Zn) 
rn/is importantes, respectivamente). Estas formu-
laciones se desarrollaron con base en los resultados 
de un estudio nacional de Ia clase de suelos que 
comenzó a mediados de los años 50. Sin embargo, 
como sucedio con las otras tecnologias, tomó hasta Ia 
'segundo parte de los años 70 para que Ia mayoria de  

los productores do Costa Rica comenzara a utilizarlos 
rutinariamente. Antes de esta fecha, las formulaciones 
de los fertilizantes se basaban generalmente en una 
combinaciOn de elementos primarios Onicamente,2 los 
elementos secundarios y menores fueron 
complementados separadamente por unos pocos 
agricultores individuales. 

La siguiente tabla compara Ia evolución de 
varios regimenes do fertilización que se han sugerido 
a los productores, particularmente a quienes emplean 
métodos mejorados do produccibn desde mediados de 
los años 70. 

En Ia slguiente tabla se puede observar que Ia 
dosis recomendada do fertilizantes por hectárea y el 
nUmero de aplicaciones ha cambiado; particularmente, 
en las fincas con cultivos mSs intensivos las mejoras de 
las prácticas de poda, junta con lasfármulas completas 
y balanceadas de los fertilizantes han racionalizado 
enormemente el usa de fertilizantes y otros quImicos. 
Realmente se puede decir que las practicas de 
fertilizacián llevadas a cabo durante los años 1980 
fueron mas eficientes que aquellas practicadas una a 
dos décadas mas temprano. La eficiencia en el uso de 
los fertilizantes aumentó porque: 

a. La pramociàn de"formulacionesfertilizantescomple-
tas y balanceadas" paracompensar ocomplementar 

-- 



NUTRIENTES RECOMENDADOS 
EN KILOS POR HECTAREA V FECHAS DE APLICACION 

Años Cafetero 
Fochas de aplicación Total (F + N) Mayo Julio-Agosto Oct-Nov 

(1) (2) (3) (4) 
1977/78 

Kilos de producción GBE/HA: 

950-1350 419 335F 84N 

1.400-1950 754 335F 335F 84N 

2.000 y mds 1.084 500 0 500 F 84 N 

1 978/79 

Kilos de produccion GB F/HA: 

950-1.350 744 330 F 330 F 83 N 

1.400-1.950 1.073 495 F 495 F 83 N 

2.000 y mds 1.043 660 F 660 0 33 N 

1 983/8 4 

Kilos de producc:On GEE HA. 

Menos de 1.400 550 300 F 250 N 

1.400-1900 800 500F 300N 

1.900ym6s 	A 1.175 700F 475N 

B 1.644 822F 822N 

C 1.251 822F 429N 

D 1.616 808N 808N 

E 1.322 500 F 500 F 322 N 

F 1.100 500F 300N 300N 

G 858 286 N 286 N 286 N 

1989/90 

CICI0 de 5 años 800 300 F 300 F 200 F 

5.000 árboles/ha 

1.200 Mts. 

F 	Formula compuesta (N, P. K + elementos secundarios y menores) 

N 	Dosis complemeritarias de Nitrogeno y Urea después de Ia temporada do ILv/iv 

Pm 

los nutrientes más importantes requeridos en 
diferentes areas; 

b. un empleo más racional de losfertilizantes, mediante 
Ia aplicación de Ia cantidad precisa por arbol y 
también con el uso do diferentes métodos de aplica-
ción, de acuerdo con el suelo y los requisitos de los 
árboles (es decir, fertilización sólida directa al suelo) 

o fertilizantes fumigados aplicados a los árboles(es 
deCir, fertilización foliar); 

c. La práctica de Ia fertilización proporcional de las 
hileras de árboles individuales. Esta práctica se 
volvió crecientemente pertinente a lo largo de los 
años 80 con Ia introduccidn de Ia poda selectiva y 
los sistemas de manejo por ciclos. El USC de Jos 
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fertilizantes quo var Side una Suer 
con Ia edad y el estado de Ia pod—

árboles. So estima quo este N 
equivalió a un ahorro de aproxi 
par ciento del volumen consumi 
se compara con los programi 
convencionaIes y 

d. El énfasis constante dado por Ia 
aplicación oportuna y el uso del v 
de fertilizantes y otros quimicos 
frecuentemente obtuvieron nforrr 
sobre los resultados de IosfertiIiza 
de fuentes oficiales. Esto f, 
familiarizacián y el uso óptimo de 

Consumo de fertilizantes 
54. Lasiguientetablapresentaelr; 

de CinCo elementos claves quo son car 
en los programas de ferlilizac'dn en 

cit ras corresponden a 1987/88. EsN 
tres tamaños de fincas. El consumo s 
dosis minima por hactárea quo 
recamendaron as autoridades cafet 

KL 

Fertilizantes 
Kg/halano 

Nitrógeno (N) 

Fósforo (P2Oj 

Potasio (K20) 

Magnosio (MgO) 

Boro (B202 ) 

Total (Kg/halano) 

procedimientos agricolas tradicional 

quiera atlas grupos (más grandos) de 

impacto originado par ol empleo detec 
nas o tradicionales en el ndmero de 

roqueridas y Ia eficioncia do Ia mana dE 

en las actividades de campo se trata e 
sigulontos. 

57. Latabla sigUiente presonta al n 
de horas-hombre por hectdrea, emple- 



KILOS DE FERTILIZANTES POR HECTAREA 
COSECHA ANO 1987/88 

Fertilizantes Promedio Promedio 

Kg/halano 1.5 ha 5-20 ha. 20 + ha. Real NacionaL 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Nitrbgeno (N) 238.74 240.44 317.85 272.18 300.00 

Fósforo (P2O2 ) 45.01 42.30 49.64 46.33 75.00 

Potasio (K0) 95.60 108.18 124.71 111.08 150.00 

Magnesia (MgO) 36.57 40.20 44.05 40.71 50.00 

Boro (B202 ) 14.04 16.15 14.87 14.91 20.00 

Total (Kg/halaño) 429.96 447.27 551.12 	- 485.21 	- - 	595.00 
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fertilizantes que variade una hileraa otra de acuerdo 
con la edad y el estado de Ia poda en cada hilera de 
Orboles. Se estima que este tipo de fertilización 
equivalió a un ahorro de aproximadamente un 45 

por ciento del volumen consumido por hectárea Si 

se compara con los programas de fertilización 

convencionales; y 

d. El énfasis constante dado por las autoridades a ía 
aplicación oportuna y el uso del volumen adecuado 
de tertilizantes y otros quimicos. Los productores 
frecuentemente obtuvieron informacrón actualizada 
sobre os resultados de losfertilizantes y los quimicos 
de fuentes oficiales. Esto facilitó Ia rápida 
familiarizacion y el USC óptimo de estos productos. 

Consumo de tertilizantes 
54. Lasiguientetablapresenta elconsumopromedio 

decinco elementos claves que son comUnmente usados 
en los programas de fertilización en Costa Rica. Las 

cit ras corresponden a 1987/88. Están agrupadas en 
lies tamaños de fincas. El consumo se compara con ía 
dosis minima por hactárea que en esa época 
recomendaron las autoridades cafeteras. 

La dosis minima de nutrientes por hectárea 
recomendada en 1987/88 fue de aproximadamente 
600 kilos por hectárea. Este nivel de consumo tue 
consistente con el rendimiento promedio nacional por 
hectárea de 1.400 kilos de GBE reportado durante los 
años 80 (ver parágrafo 52 anterior). En 1987/88, con Ia 
Unica excepciOn respecto al consumo de Nitrógeno en 
las fincas más grandes, el consumo defertilizantesfue 
más bajo que Ia cantidad optima por hectárea 
recomendada por CAFE-MAC. Esto, sin embargo, 
puede estar reflejado el ahorro originado en un uso 
más eficiente de los fertilizantes y también unas 
prácticas de poda más intensivas.21  

Marto de obra: Horas hombre en actividades 

agricolas 
Los requisitos de mano de obra en las 

actividades agricolas dependen, entre otras cosas, del 
tipo de variedad sembrada, Ia densidad de los árboles, 
y las prácticas culturales empleadas. De acuerdo con 
Ia tratado anteriormente, en general, el grupo de pe-
queños productores (1-5 hectáreas) es relativamente 
menos avanzado en Costa Rica. OonfIa más en los 
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500 F 
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300 N 
	

300 N 

	

286 N 
	

286 N 

	

300 F 
	

200F 

amgados aplicados a los árboles (es 
ion foliar); 

Ia fertilrzaciOn proporcional de las 
ales individuales. Esta práctica se 
ernente pertinente a ía largo de los 

ntroducciOn de la poda selectiva y 
e manejo por ciclos. El uso de los 

procedimientos agricolas tradicionales que cuales-

quiera otros grupos (mOs grandes) de productores. El 
impacto originado par el empleo detecnologias moder-

nas a tradicionales en el nOmero de horas-hombre 

requeridas y Ia eficiencia de la mano de obra empleada 

en las actividades de campo se trata en los parOgrafos 

siguientes. 

57. Latabla sigdiente presenta al nOmero promedio 

de horas-hombre por hectárea, empleada en activida- 

des agricolas en 1987/88, haciendo una distinción 
entre fincas de diferentes tamaños. La tabla también 
presenta los requisitos promedio nacionales para las 
mismas actividades de campo en 1976/77: 

21 Además del fertilizante, el uso de otros productos quimicos 
como los herbicidas, nematicidas, fungicidas, insecticidas y 
otros quimicos, ha aumentado en Costa Rica durante los años 
80 Ver paragrafo 



de obra en términos de resultados de produccion por 
hora. Se mide en términos de kilos de café GBE produ 
cidos por unidad de mano de obra empleada. Latabla 
compara los promedios nactonales de 1987/88 y 19761  
77. También discrimina ia informaci6n ae 1987.88 por 
tamaño de fincas: 

EFICIENCIA DE LA MANO DE OBRA 1987/88 V 
1976177 

Año Cafetoro 1987/88 

Tamaño de fincas Promedios 
en hectäreas Nacionales 

1-5 	5-20 	20 ha 1987 	1976 
Ha. 	Ha. 1988 	1977 

(1) 	;•2 	(3; 14; 	(5; 

Promedio de ren- 
dimiento Kg/ha 1.600 	1.900 	1.900 1.800 	1130 

Promedjo horas 
hombre/ha. 675 	567 	560 600 	493 

EL CAFE EN COSTA RICA 	 ALEJANDRO RENJIFO 

NUMERO PROMEDJO DE HORAS-HOMBRE/HECTAREA EMPLEADAS EN ACTIVIDADES AGRICOLAS 
ANOS CAFETEROS 1987/88 V 1976/77 

Año Cafetero 1987,188 

Pramedia Promedlc 
Mano de Obra 1-5 ha 5-20 ha 20 ha NaCional Naciona 
Hrs/ha. 1987/88 1976,17 

(1) (2) (3) (4) (5; 
ApUCaciOn FertiL 49.41 49.84 50.71 50.05 43.96 
Control de plagas y pesticidas 65.44 61.97 31.74 49.56 34.05 
Mantenimiento 28.38 26.53 18.24 23.10 24.77 
Control de sombra 54.00 39.80 51.60 49.74 56.24 
Conservación Suelos 36.56 15.99 16.45 21.69 35.48 
Mant. limpieza suelos 144.22 106.06 94.10 118.69 96.58 
Aplicación herbicidas 50.25 65.94 67.04 61.39 23.44 
Mantenimiento árboles 152.39 119.35 130.08 135.08 83.36 
Resiembra árboles 52.79 37.67 55.53 50.31 69.36 
Tot Mano de obra Hrs/ha. finca 633.44 523.15 515.49 559.42 467.24 
Mano de obra (Otras activ.) Hrs/ha. 41.10 43.56 44.10 41.57 25.51 

Gran Total 674.54 566.71 559.59 600.99 492.75 

Estas cifras se refieren a actividades de campo unicamenle Los requisitos de cosecha y transporte no estan incluidos 

Latabla anterior muestra que el nSmero prome-
dia de horas hombre por hectérea en las actividades 
de campo aumentaron de 493 en 1976/77 a 600 en 
1987/88. También muestra que en 1987/88 las fincas 
pequeñas (1-5 hectáreas) requirieron más mano de 
obra por hectárea que los productores con fincas más 
grandes. Esto se debe a que las prácticas culturales 
asociadas con los pequeños productores no solo son 
menos dependientes de las ayudas mecanizadas para 
Ia produCclOn, sino que también utilizan menos y con 
menor freCuencla productos secundarios tales como 
fertilizantes y quimicos para controlar las malezas. 
Coma consecuencia dedican una mayor proporciOn de 
sus recursos de mano de obra a actividades de campo 
las que son más intensivas desde este punto de vista; 
asi pues, se gasta un nUmero más alto de horas hom-
bre en lacanservaCión de suelos y el mantenimiento de 
árboles. Par el contraria, el nCtmero de horas hombre 
que emplean en Ia aplicación defertilizantes, herbicidas 
y sus prácticas culturales que se relacionan principal-
mente con el usa de tecnologIa moderna, es menor en 
los otros sectores. 

Eficiencia en Ia mano de obra dedicada a las 	 Resultado por 

POO  actividades agricolas 	 hora/hombre 	2.37 3.35 3.39 3.00 2.23 

La siguientetabla indica Ia eficiencia de Ia mano  

I 
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(CS Latabia anterior muestrac 
resultado promedro por hora hair 
kilos de GBE por hectdrea en 1 9 
88. Este mejoramienta en Ia efic 
obradesdel976/77serelacionar 
en la productividad por hectdrea q 
Ia introduccion de variedades rn 
prOcticas culturales y al aumentc 
7cintes y otros quimicos. 

Mano de Obra: Cosecha y trari; 
La temporada de cosecha 

en lastierra bajas de Ia regiOn deli 
febrero en las tierras altas de Ia ret 
ambargo, el pica de Ia casech 
aproxirnadamente 90 dias -desde 

a enero y ocurre principalmente a 
Central. Se estima que en el pc 
temporada de cosecha aproximada 
y 150.000 recogedores son con 
actividades. Para recager toda la 
total de personas que se puede 
cender a 200.000. Se estima qu 
persona recoge entre 5 y 10 cajue 
(cereza). Esto equivale a 11 a 23 k 

La recolección y el transpo 
(cereza) hacia las plantas de pr 
factor Critico en la producción do 
espeCialmente en el Valle Centra 
durante el pica del periado de a cC, 

de mano de obra exceden la de; 
mente, Ia familia y los estudiano 
lemporalmente para cubrir el ox 
durante estas perlodos. El rOpidr 
praduCtividad por hectárea al comit 
incrementO Ia escasez de mano de 
que el gobierno tuvo que legisla 
permrtiendaquese modicaranlosc 
para dar lugar a que los estudiant 
turamente para ayudar en Ia tempc 
Se estima que alrededor de un 2 
casecha es recogida porestudiante$ 
son atra grupa Impartante de traba 
durante el punto más alto de Ia cos 
un 26 por ciento es cosech ado por 

Durante los años 80 el rap 
produccion tarnbién incrementó Ia 
adores durante latemporadadecos 
so curnplió, en parte, con mano dec 
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Promedio 	DrQp-edio 
Nacionaf 	Nacional 
1987/88 	1976/77 

(4) 
	

(5) 

	

50.05 
	

43.96 

	

49.56 
	

34.05 

	

23.10 
	

24.77 

	

49.74 
	

56.24 

	

21.69 
	

35.48 

	

118.69 
	

96.58 

	

61.39 
	

23.44 

	

135.08 
	

83.36 

	

50.31 
	

69.36 

	

559.42 
	

467.24 

	

41.57 
	

25.51 

559.59 	600.99 	492.75 

ha y transpoe no ostan ncIuido_  

términos de resultados de produccbn por 
ie en términos de kilos de café GBE produ-
udad de mano de obra empleada. La tabla 
prornedios nacionales de 1987/88 y 1976/ 
dscrimrna Ia información de 1987,188 por 

incas: 

tA DE LA MANO DE OBRA 1987/88 V 
1976177 

AñoCafeterolg87/88 

Tamaño de fincas Promedios 
en hectdreas Nacionales 

1-5 	5-20 	20ha 1987 	1976 
Ha.H. 19881977 

(1) 	(2) 	(3) (4) 	(5) 
re-n- 
ta 	1.600 1.900 1.900 1.800 1.100 

as 
675 567 560 600 493 

2,37 3.35 3.39 3 00 2.22 

ALEJANDRO RENJIFO 
APr [:.r.  .rP••1 A RH.A 	 ALEJANDR/P RENJIFO 

60 Li tabla antenar muestra que P nivel nacional el 
resultado promedio por hora hombre aumenté de 2.23 
kilos de GBE por hectárea en 1976/77 a 3.00 en 1987! 
88. Este mejoramiento en Ia eficiencia de Ia mano de 
obra desde 1 976/77 se relaciona con el rápido aumento 
enlaproductividad por hectárea que siguió después de 
Ia introducci6n de variedades mejoradas, a mejores 
practicas culturales y al aumento en el uso de fertili-
zantes y otros qumicos. 

Mano de Obra: Cosecha y transporte 
La temporada de cosecha comienza en agosto 

en lastierra bajas de la region del AtlOntico ytermina en 
tebrero en las tierras altas de la region del Pacifico. Sin 
ambargo, el pica de Ia cosecha se concentra en 
aproximadamente 90 dias -desde mediados de octubre 
aenero y ocurre principalmente en Ia regiOn del Valle 
Central. Se estima que en el punto mOs alto de la 
lemporada decosecha aproximadamente entre 120.000 

150.000 recogedores son contratados para estas 
actividades. Para recoger toda Ia cosecha el nOmero 
total de personas que se puede requerir podria as-
cender a 200.000. Se estima que en promedio una 
persona recoge entre 5 y 10 cajuelas de grano fresco 
cereza). Esto equivale a 11 a 23 kilos de GBE por dia, 

La recolección y el transporte del grano fresco 
cereza) hacia las plantas de procesamiento es un 
factor cr(tico en Ia producción de café en Costa Rica, 
especialmente en el Valle Central. Tradicionalmente, 
durante el pico del periodo de Ia cosecha los requisitos 
de mano de obra exceden Ia demanda. Tradicional-
mente, la familia y los estudiantes son contratados 
lemporalmente para cubrir el exceso de demanda 
durante estos periodos. El rOpido crecimiento de la 
productividad por hectárea al comienzo de los años 80 
ricrementO Ia escasez de mano de obra hasta el punto 
que el gobierno tuvo que legislar especIficamente, 
permitiendo q ue se modicaran los calendarios escolares 
para dar lugar a que los estudiantes salieran prema-
luramente para ayudar en Ia temporada de cosecha.3 
Se estima que alrededor de un 22 por ciento de Ia 
cosecha es recogida par estudiantes. Las amas de casa 
son otro grupo importante de trabajadores temporales 
durante el punto más alto de la cosecha. Alrededor de 
un 25 por ciento es cosechado por este grupo. 

Durante los años 80 el rápido aumento de la 
producción también incrementO Ia demanda de traba-
adores durantelatemporadadecosecha. Este aumento 
secumpliO, en parte, con mano de obra proveniente de  

migraciones de paises vecinos, en particular de Nica-
ragua. Sin embargo, con Ia posible reducción de las 
tensiones politicas en Nicaragua, es probable que Ia 
inmigraciOn se yea reducida en el futuro cercano. Par 
Ia tanto, se espera que Ia escasez de mano de obra 
aumente significativamente otra vez en los años 90. 

SECCION IV - CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO 

En Costa Rica el café no es procesado por el 
productor en el sitio de su producción. A cambia, elcafé 
es entregado, en forma de grano fresco (cereza) y a 
más tardar dentro de las 24 horas siguientes a su 
cosecha -a una planta central de procesamiento a 
"beneficiadero". Por Ia fey, el procesamiento de lavary 
secar el café es responsabilidad exclusiva de las 
plantas de procesamiento. Las procesadoras actOan 
coma intermediarias entre el productoryel exportador. 
Cobran por sus servicios una comisiOn que es fijada 
por las autoridades. 

Capacidad instalada a finales de los años 80 
En febrero de 1987/67, habIa 105 plantas de 

procesamiento en operación. El nOmero total defirmas 
privadas era de 71 y 34 cooperativas. De los 2.5 millo-
nes de sacos de GBE procesados, Ia participaciOn del 
sector privada tue del 55 por ciento y Ia de las 
cooperativas del 45 par ciento. Cast e129 par ciento de 
a producción de 1987/88 se procesO en diez plantas 
de procesamiento, seis de las cuales eran cooperativas. 
La siguiente tabla muestra la ubicación, el nOmera y el 
tamaño estimado de las plantas de procesamiento en 
1986/87 (ver también el mapa anexo). 

Aunque el nOmero de plantas procesadoras en 
1986/87 tue cas'el mismo de la década anterior, en el 
perIodo intermedio, Ia capacidad de procesamiento 
aumentó sustancialmente, particularmente durante Ia 
primera parte de los abos 80. En 1980/81 Ia capacidad 
total de las 106 plantas procesadoras llegO a 
aproximadamente 2.1 millones de sacos. Fue utilizada 
en un 95 por ciento. La capacidad de almacenamienta 
fue de alrededor de 1.8 millones de sacos. En 1984/85 
Ia capacidad de procesamiento aumentO a2.6 millones 
de sacos en 102 plantas procesadoras 

.23 

El Know-how del procesamiento y la capacidad 
instalada en Costa Rica a comienzos de los años 90 se 

23 Tabia anexa.... ciasifica ias 102 piantas procasadoras de acuerdo 
con su capacidad 

49 . 
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CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO 1986/8722 

se dicieron mas ovidentes durante (a fase de 
humedecpmiento, particularmente an las etapas de 
lavado y secado. Los antiguos procesos tradicionales 
requieren de un proceso defermentación argo ydiscon-
tinuo que se debe seguir por un periodo extenso para 
secar el café an pequeños lotes. Esto IimitO Ia eficiente 
transformaciOn de toda Pa nueva producción a una alta 
calidad de café. 

69. Ademas, los problemas de calidad que se 
originan durante Ia etapa de producciOn, agregaron 
más presión a las limitaciones técnicas de las plantas 
procesadoras. En particular, durante los primeros años 
que siguieron ala rOpida introducciOn de Iasvariedades 
nuevas y mejoradas, surgieron dos problemas. Primero, 
debido ala alta productividad de las nuevas variedades, 
aigunos productores optaron por acelerar sus 
orogramas de expansiOn utilizando plantas de semillero 

Localidad 
Porcentaje procesado 

Nümero del total en 1986/87 

(1) 	 (2) 
Total 105 	 100 
Zona I 50 	 54 
Zonafl 17 	 12 
ZonilI 4 	 3 
ZonalV 4 	 8 
ZonaV 6 	 7 
ZonaVI 5 	 6 
Zona VII 9 	 9 
Zona VIII 10 	 3 

consideran io suficientemente grandes oara oubrir 
eficientemente las cosechas grandes de aproximada-
mente 3.0 millones de sacos. Esto no ocurriO a 
comlenzosdeladOcadade los 8O Entonceselcrecjente 
ritmo de Ia producciOn fue mayor que Ia habilidad de la 
industria procesadora para ampliar su capacidad 
instalada. Con elfin de mantener la calidad del café, 
siguiO un perIodo de inversiOn an planta y equipo y an 
Ia adaptaciOn de las nuevastécnicas de procesamiento. 

Nuevas prácticas culturales y capacidad de 

	

H 	 procesamiento 
68. Durante los primeros años de los 80, el repentino 

aumento del volumen a ser procesado dentro de un 
corto perIodo puso an evidencia los graves cuellos de 

	

I 	
botella generados por los métodos tradicinales de 
procesamiento y as insuficiencias an Ia capacidad 
nstalada de las plantas procesadoras. Estas dif cu itades 

no certificadas este material qw 
rendia un porcentaje en gran 
(flotadores) superiores al dos p 
permitido par las reglamentaciones. 
debido al creciente tamaño de a 
relativa escasez de mano de obra 
de cosecha, el valumen a ser recoc 
alto de la temporada, par persona, 
lo tanto, Ia proporción de granos yE 

las plantas procesadoras tue mOo 

Expansion y mejoramiento de Ia 
procesamiento 

Las crecientes dlficultodes-E 
mOtodos tradicionales de procesan 
aguda falta de capacidad extra qu 
procesamiento a comienzos de ]o 
goblerno y en el sector privado el 
plan de expansion, Ia modernizac 
transferencia de tecnologia an as 
agosto de 1979 y noviembre de 1 
0Hz cursos intensivos para promo' 
una tecnologia moderna y métodos 
mm eficientes. Acada curso asistier 
personas. Estos cursos fueron orga 
por CICAFE' an su planta E 

procesamiento, Para noviembre de 
que Ia mayor parte de Ia industria 
habia completado su fase de mod 
beta, Ia orientacmón de los curree 
cambio: de largos e intensivos a cich 
cortas con el fin de informar v 
especificos sabre la industria pracs 

Innovaciones en Ia tecnologia do 
del café 

Los siguientes pardgrafos r 
los problemas e mnnovaciones más 
resolverlos, los que fueron implanta 
do] procesamiento desde 1979197 

24 Dci qrariu tmaco antregado a as piantar 
ciento estaba verde: y ci 0.95 per ciento 

25 CICAFE es el Centre Nacionai F,,ir,i Ia 
procesadora de investigacion quc' ha jug 
dci procesamiento de cafe. 

25 Las fechas a que nps referimos corresp 
iitiiizado por ICAFE Hasta donde ha aid 

27 En condiciones opiimas, ci despuipe dci 
E'-,ir' reqLii'-imo mo  nc tin hmire de tiomp 

Zona I 	Valle Central (incluye las siguientes Pocalidades: Heredia, Alajuela, Grecia, San RamOn, 
Cartago, Tres Rios, Gurridabat, Uruca, Escazu, Desamparados) 

Zona II 	Turrialba, Juan Viñas y Orosi 

Zona III 	San Carlos y Sarapiqui 

Zona IV 	El General 

Zona V 	Coto Brus 

Zona VI 	Atenas, Palmichal y Puriscal 

Zona VII 	LeOn Cortés, Tarrazu y Dota 

Zona VII 	Guanacaste 

22 Las cifras se basan en una muestra representativa de 46 plarimas cc precesainienlo que lorn,i Cii :uenta mehidanronte las variai rss en el 
tamanoy ubjcacjOn en ci Dais Boletin Tecnico ic ICAFE N° 44 '9884 
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'orcentaje de Plantas por Tamaño 
ña 	Mediana Grande 

(4) (5) 

28 57 
35 9 
43 57 

- 50 

- 100 

- 83 

50 50 
-33 50 

33 - 

Aiajuela, Grecia, San RamOn, 
aados) 

:ma en cuenla debidamente as varlaci)nes 'n el 

rás evidentes durante la fase de 
—to, narticularmente an las etapas de 

o. Los antiguos procesos tradicionales 

Droceoodefermentacjón largoydiscon-

oe seguir por un perlodo ext enso para 
pequeños lotes. Esto limitó la eficiente 

de toda a nueva produccjón a una alta 

-(I certiticadas este material gee se encontro que 

rendia un porcentaje en granos vacios/livianos 

fiotadores) superiores al dos por ciento maxima 

permitido por las reglamentaciones. En segundo lugar, 

debido al creciente tamaño de Ia producción y a una 

relativa escasez de mano de obra para las actividades 

decosecha, ci volumen a ser recogido en ci nivel más 
alto de Ia temporada, por persona, tue mds alto y, por 
lotanto, la proporción de granos verdes entregados a 
las plantas procesadoras fue más grande que antes. 

Expansion y mejoramiento de la capacidad de 

procesamiento 
70. Las crecientes dificultades encontradas en los 

metodos tradicionales de procesamiento, junto con la 
aguda falta de capacidad extra que limitó al sector de 

procesamiento a comienzos de los 80, provocó en el 

gobierno y en ci sector privado ci acelerarniento del 

plan de expanslàn. Ia modernizacrón, adaptación y 

iransferencia de tecnologia an esta industria. Entre 
agosto de 1979 y noviembre de 1983 se efectuaron 

diez cursos intensivos para promover Ia adopcion de 
una tecnologia moderna y métodos de procesamiento 
mds eficientes. Acada curso asistieron airededor de 35 

personas. Estos cursos fueron organizados y dictados 

por CICAFE 	en su pianta experimental de 

procesamiento. Para noviembre de 1985, se reconoció 

que la mayor parte de Ia industria del procesamiento 
habia completado su fase de modernizacion. Por to 

onto, Ia orientacidn de los cursos experirnentó un 
ssmbio: de largos e intensivos a ciclos de conferencias 
cortas con ci fin de informar y actualizar topicos 

especIticos sobre Ia industria procesadora. 

Innovaciones en la tecnologia del procesamiento 

del café 
71 	Los siguientes paragrafos revisan algunos de 

los problemas e innovaciones más importantes para 
issolverlos, los que tueron implantados en la industria 

Jet procesamiento desde 1979:1979/80. 

Subproductos 
La principal preocupaclón an esta etapa tue 

prevenir Ia posible contaminación de las aguas con los 
crecientes volUmenes de subproductos del café. Se 

sugirieron como alternativas para la yenta o 

transformación apropiada de Ia pulpa de café los 

alimentos para animales, la extracción de sustancias 
quimicas yet uso de los subproductos comofertilizante 

orgánlco. 

1981 
Despulpe 

El grano verde, no maduro de café, no as fácil 

de despulpar. Esto ocasiona desmejoramiento de la 
calidad. Yet costo del procesamiento aumenta a medida 

que tenga que ser separado an una etapa posterior. 
LJna máquina clasificadora para separar an una etapa 
más temprana los granos verdes (no maduros) de los 

granos frescos entregados a las plantas procesadoras 

tue introducida para resolver este probfema. La 

tecnologia tue importada del Brasil. La maquina origi-

nal tue adoptada y es fabricada localmente. Hoy dIa, Ia 
separación del grano verde del café antes de la 

fermentación es utilizada rutinariamente an Costa Rica.2  

Fermentación 

Hasta finales de los años 80, comUnmente se 

utilizaba un proceso tradicional de fermentación an 

Costa Rica. Consistia en poner los granos frescos 

despulpados en grandes tanques en los cuales el café 
permanecfa sumergido an agua por afrededor de 48 a 
72 horas. Después de este periodo los mucliagos 
pegajosos del exterior del grano sedisuelven. Entonces 

es fácilmente removido -lavado- para obtener el 
pergamino (hUmedo). Con el constante aumento an ci 

volumen del grano verde que se entrega a las plantas 
procesadoras al comienzo de los años 80, la capacidad 

(especiaImente los tanques de fermentación) y el 
personal entrenado de las plantas se volvieron 

rdpidamente inadecuados. 

, los problemas de calidad que se 

-.-- a etapa de producciOn, agregaron 
=as limitaciones técnicas de las plantas 

'n particular, durante los primeros años 

rapida introducción de las variedades 

as, surgieron dos problemas. Primero, 
'oductividad de las nuevas variedades, 

ctores optaron por acelerar sus 

ansión utilizando plantas de semillero 

21 Dcl grin trc--ou entrc'gado a las pianOs de procosamiento en 1 98586 y 1986,!87, el 9752 por ciento estaba maduro eli .52 por 
cientu estaha verde, y ci 0.95 per ciento 10 contormahan beilotas' recogidas del suelo). 

25 CICAFE es ci Centre Nacionai para Ia Investigacion del Café de Costa Rica y tue creado en 1977. CICAFE opera una planta 
procesadora do invosligacion que ha jugado on roi imporlante en Ia adopcion y rransferoncia de tecnologia moderna en las Areas 

dc-I procesamiento de cafe 

26 Las fechas a quo ns referimos correspondon a Ia fec-hi de publicacion en el Noticiero del cafe, un boletin informativo mensual 
uiihzado per ICAFE. Hasta dondo ha sido posihio, ha mantenido el orden cronciogico de las varias innovacionos tecnoiOgicas. 

27 En condiciones oprimas, el despuipe del grano fresco se dehe hacor a mas tardar dentro de las 24 horas siguientes a Ia cosecha. 

Este requisite impone on Smite do tiempo a Ia fermentaoon M  
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75. La evidencia disponible sugiere que Ia solución 
a esta escasez en Ia capacidad de fermentación no era 
Ia construcción de nuevas plantas procesadoras, ni Ia 
ampliacián de las instalaciones existentes (es decir, 
tanques de fermentac,ón adicionales y más grandes). 
Estas salucianes fueron reconocidas como de corto 
plazo y costosas y, por Ia tanto, no óptimas para cubrir 
los aumentos esperados en Ia producción para los 
años 80. AsI pues, la investigación se orientó hacia el 
aceleramiento del proceso de fermentación. Se 
utilizaron dos enfoques simultáneamente: primero, el 
ELMU a tecnologia mecnica para separar los 
mucilagos (originalmente de El Salvador) yen segundo 
lugar, tecnologia quimica y enzimática para disolver 
los mucIlagos. Con respecto al primer método, su 
nnovación dave era la introduccift de un proceso 
contInuo y rápido. La capacidad de procesamiento, 
con base en una máquina ELMU modificada28  para 
separar los muculagos de los granos despulpados, es 
de aproximadamente 1.000 kilos por hora en GBE. 
Debido a la baja inversion requerida en su enorme 
eficiencia, el usa de a mOquina ELMU se volviO estándar 
en la industria procesadora en Costa Rica. Por ser mOs 
complejos de implantar, los enfoques quimicos y 
enzimáticos ban permanecido con relativa poca 
importanciacuando se comparan con Ia mOquina ELMU. 

Lavado 
76. En Costa Rica el pergarhino hOmedo se clasifica 

de acuerdo con el tamaño y Ia densidad en seis 
calidades.29  Una buena clasificaciOn en esta etapa 
tempranaes efectiva desde el punto devista del costo, 
ya que reduce laclasificaci6n en etapas posteriores. La 
tecnologia para la clasificaciOn del pergamino hOmedo 
fue mejoradaen dasformas: primero, con Ia introducciOn 
del sistema detamizcatadar más eficiente para sustituir 
el método tradicional de cilindro de barras empleado 
tradicionalmente en la clasificaciOn del pergamino 
hOmedo. Y segundo, con el mejoramiento de las máquN 
nas antiguas, mediante la recomendación de modificar 
el diseño coma el aumento en Ia distancia entre las 
barras bloqueadoras dentro del cilindro para instalar  

las catadoras en posición horizontaly para sumergirlas 
parcialmente. Estas mejoras son reportadas para 
reducir significativamente Ia mezcla de la clase supe-
nor con calidad menores e infeniores de pergamino. 

1982 
Secado 

Despues de Ia fase de lavado, el pergamino 
tiene un alto contenido de agua que oscila entre eun 50 
y un 55 por ciento. Para evitar cualquier deterioro en 
Ia calidad, es imperativo secar el pergamino hOmedo 
hasta niveles de alrededor de un 11 por ciento de hu-
medad, su nivel de almacenamiento camercial. Las 
demoras en el secamiento del pergamino hUmedo 
deterioran Ia calidad del producto. En Costa Rica a 
finales de los añas 70 dnicamente las calidades infe-
riores de pergamino fueron secadas utilizando energLi 
solar. El grueso del pergamino hOmedo fue secado 
utilizando secadores guardiola. 

Este sistema tradicional funciona en cargI 
pequeñas,fijas (equivalentes a aproximadamente 1.8Cc: 
kilos de GBE por mOquina secadora) y es lento para 
secar el pergarnino (aproximadamente 36 horas por 
carga). Desde el comienzo de los abos 80 el aumento 
en el tamaño de las cosechas anuales, junta con Ia 
relocalizacibn de la producción en regione 
relativamente mOs hUmedas, fueron dos factores 
determinantes para Ia adopción de una tecnologia de 
secamiento mecOnica mOs eficiente y confiable. 

Inicialmente, el aumento en los requisitos de 
secamiento se cumplio mediante Ia instalación de más 
secadaras guardiola tradicionales. Esto, sin embargo, 
era muy costoso. No sOlamente requirió la campra de 
maquinaria cara (para ser utilizada Onicamente durante 
aproximadamente 8 semanas por temporada), sino 
que también acupO un gran espacio en las plantas 
procesadoras. A principios de los años 80, se emplearon 
crecientemente dos alternativas ingeniosas paracubrir 
Ia capcidad de secamiento: pnimera, Ia intraducciOn de 
grandes silos ventilados para almacenartemporalmente 
el pergarnino semi-seco: ien 3.5toneladas de GBE par 

30 a 45 dias). Para 1984, los pr 
fungus y el crecimiento bacter 
enormemente ya que se estable 
cianes técnicas para Ia constru 
pautas para el manejo del 
(particularmente las relaciones a 
peratura,lahumedadylaventilaci 
el uso de estatOcnica de secarnie 
se considerd mOs aprapiada pai 
para las regiones del Pacifico 
relativa es menor durante los per 

El uso de silos "entla 
procesadoras demorar -baja crYr 
controladas- el procesa de scoan 
gradualmente Ia humedad del pera 
iniciales alrededor del 20 y 35 po 
ciento. Esto racionalizó el uso de 
secamiento, ahorrO espacio en las 
los costos de secamiento y, Ia más 
pnesibn del secamiento en los picas 

La segunda forma de aur 
de secamiento fue elevar Ia eficien 
do secamientoexistentes. Esto s 
un aumento en lacapacidady eficie 
un modificaciones que les permntnE 
irodiante el uso alternativo de co, 

nin:ndera y los hollejas de pergarnnno; 
un Ia introducciOn de ventilado 
rrru-canismosde intercambiotérrnL 
(:09 el reciclaje del aire caliente. 
cor'ldujeron a aumentar el volumer'.' 
,we seco y caliente. En 1984 Tar 
Fundición POSCAM Ltda. de Cost 
mayoni'a de estas mejoras en su mOo 
que combina un quemadon de alta 
un poderoso sistema ciclOn de yen 
que en algunos casos, Ia eficienc 
anumentó en un 40 por ciento reduc 
ueaarniento de 20 a 24 horas por 

28 En Costa Rica la maquina ELMU se adaplo como modeL mas grande por ios Tafleres industriaies Quezada Hermanos 

I M 29 La clsificaciOn completa del cafe utiiizada en Costa Rica Se presenia en ci paragrafo siguiente, 

30 Dos fases ocurren durante ci secamiento mánico: el pre-secamiento u "Oreación" en la cual el nivel de humedad so reduce ,d 40 y [j,i 
ia fase finai de secamiento en la cuai Ia humedad Se reduce ci nivel comerciai de secamiento d(,i 11 per ciento 

31 En 1980.01 ci consume giohai do made 
do ia madera utilizada provino dci ecosi 
signitica una dismjnuc ion reictiva dec rr 
a participacion mas aita desde ci final d 
exposicion piena at soi (es deco, requis 

30 Esta maquina fue disenada y producUc 
y inc maquina moir'der o mohneiio 

33 Fsl,i mliH. del, 	.fi.':.ner ',e,ri(JVoi 
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tadoras en posición horizontal y para sumergirlas 
umente. Estas mejoras son reportadas para 
ii significativamente la mezcia de Ia clase supe-
n calidad menores e inferiores de pergamino. 

Despué Hi 	ion Jo vHu, H jor 
n alto contenido de agua que oscila entre eun 50 
5 por ciento. Para evitar cualquier deterioro en 
iad, es imperativo secar el pergamino hümedo 
iveles de airededor de un 11 por ciento de hu-
su nivel de aimacenamiento comercial. Las 

—is en el secamiento del pergamino hümedo 
ran Ia calidad del producto. En Costa Rica a 
ne los años 70 Onicamente las calidades infe- 
o pergaminofueron secadas utilizando energia 

qrueso del pergamino hOmedo fue secado 
c secadores guardiola. 

sistema tradicional funciona en cargas 

ts.fjas (equivalentes a aproximadamente 1.800 
GBE por máquina secadora) y es lento para 
pergamino (aproximadamente 36 horas por 

Desde el comienzo de los años 80 ci aumento 

naño de las cosechas anuales, junto con la 
zacion de la producción en regiones 
nente más hOmedas, fueron dos factores 
antes para Ia adopcian de una tecnologia de 

ito mecánica más eficiente y confiable. 

nicialmente, el aumento en los requisitos de 
lto se cumplió mediante la instalación de más 

a guardiola tradicionales. Esto, sin embargo, 

astoso. No sóiamente requirió Ia compra de 
IC cara (para ser utilizada Unicamente durante 

darnente 8 semanas por temporada), sino 
én ocupo un gran espacio en las plantas 
ras. A principios de los años 80, se emplearon 

nente dos alternativas ingeniosas para cubrir 
dde secamiento: primero, la introducciOn de 

—los ventilados para almacenartemporalmente 

no semi-seco: (en 3.5toneIadas de GBE por 

es Industriales Quezada Hermanos. 
sigulente. 
a cual el nivel de humedad se reduce al 40% y luego 

camienlo del 11 por ciento  

30 a 45 dias). Para 1984,   los problemas iniciales del 
fungus y of crecimiento bacterial se compensaron 
enormemente ya que se establecieron las especifica-
cones técnicas para Ia construcción de silos y las 
nautas para el manejo del pergamino hUmedo 
particularmente las relaciones criticas entre Ia tern-
peratura, Ia humedad y laventilación delsilo). Además, 
eluso de estatécnica de secamiento/almacenament0 
se consideró ms apropiada para ci Valle Central y 
para las regiones del Pacffico donde la humedad 

relativa es menor durante los periodos de cosecha. 

El uso de silos ventilados permitió a las 

procesadoras demorar Hajo condiciones altamente 
controladas- el proceso de secamiento. Y, para bajar 
gradualmente a humedad del pergamino de sus niveles 
niciales afrededor del 20 y 35 por ciento a 12 y 15 por 
ciento. Esto racionalizó el uso de las instalaciones de 
secamiento, ahorró espacia en las instalaciones, redujo 
los costos de secamiento y, lo mas importante. afivió Ia 
presión del secamiento en los picos de las temporadas. 

La segunda forma de aumentar Ia capacidad 
de secamiento tue elevar Ia eficiencia de los sistemas 
de secamientoexistentes. Esto se logró primero, por 

un aumento en lacapacidad y eficiencia de las calderas 
con modificaciones que les permitieron ahorrar energia 

mediante el uso alternativo de combustibles como Ia 
madera ylos hollejos de pergamino;3  en segundolugar, 

con Ia introducc16n de ventiladores mas eticientes, 
necanismos de intercambiotérmicos: y entercer ugar. 
con el reciclaje del arre caliente. Todas estas mejoras 
conduleron a aurnentar el volumen de Ia circulación de 
aire seco y caliente. En 1984 Talleres Industriales y 

Fundición POSCAM Ltda. de Costa Rica consolidó Ia 
mayoriaie estas mejoras en su rnaquina de secamiento 

que combina un quemador de alta eficiencia junto con 

un poderoso sistema ciclón de ventilación. Se estima 
que en algunos casos, Ia eficiencia de los sistemas 

aumentó en un 40 por ciento reduciendo el tiempo de 
secamiento de 20 a 24 horas por carga aproximada- 

monte. Los requisitos de energia de un secador POS-
CAM instalado con dos guardiolas son cuatro metros 
cUbicos de madera y 900 kilos de hollejo de pergamino 

cada 24 horas. 

1983 
Manejo de calidades bajas 

La proporción de granos verces e inferiores es 
mayoral comienzo y al final de la cosecha cuando hay 
menos uniformidad en su maduración. Tradicional-
mente, después de un proceso fargo de suvización en 
el agua -que podria durar dos dias-, estos cat ésfueron 

reprocesados. La proporcrón de granos verdes e infe-
riores entregados a las plantas procesadoras a lo fargo 
de Ia temporada se incrementó por el rápido aumento 
en Ia producción y por las caracterIsticas de algunas de 
las nuevasvariedades. Eireprocesamientodecalidades 
verdes e inferiores mejoró adicionaimente con Ia intro-

ducción de Ia máquina Bending.32  Esa innovacrón junto 

con los demás avances en el proceso de Iavado, 
particularmente Ia maquinabrasileraparaseparargraflas 
verdes y las máquinas Elmu para clasifrcar los per-
gammas, representoahorrosalas plantas procesadoras 
ya que permitió que buenaparte de lacapacidad instalada 
y el personal trabajaran en las calidades superiores 

1984 
Molienda 

Hace aaunos arios se :ntroduic un molino prtati' 

más pequeho para despuipar, ei PENAGOS, 
originalmente de Colombia, capaz de moler mas 
eficientemente el grano fresco de varios tamaños y en 

3.5 veces
33 
 mas volumen que los molinos convenclo-

nales utilizados en Costa Rica. A pesar de su eficiencia 
se recanoce que esta innovación sin afteraciones es 

demasiado pequeña para las plantas procesadoras 
centrales más grandes que operan en Costa Rica. Sin 

embargo, puede ser muy apropiada para plantas 
procesadoras mas pequeñas a para regiones donde 
las plantas procesadoras centrales estén demasiado 
distantes de los lugares de produccior 

31 En 1900/81 ci consumo global di' madera de,  184,701 metros cuhicos En of vaSe central se estima que alrededor del 66 por ciento 

do Ia madera utilizada provino dcl ecosistema del cafe En 1986/87 of consumo global se estimo en 187713 metros cubicos. Esto 

signitica una disminucion relativa de Ia madera on los procesos de secamiento Entre otrosfaclores, esta reduccion se relacionó con 
Ia padicipacion mac aita desde ci final de los ahos 70 do las piantacones de cafe ulilizando una aita densidad y una tecnologia de 

exposicion plena al sd (es decir, reqiiisitos minimos d(,  sombra). 

32 Esia maquina foe disenada y producida por Ia firma Rodolfo Bending S.A. Su concepto de operacion es una combinacion de la Eimu 

y una maqilina molodura o molineito que,  iitAz barras y discos di' fricciun 

33 Esta medida do Li oficiencia so (ibiuvo midiendo Li capacidad par horn por contimetro cuadrado de tamiz 

'V - 
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83. Sin embargo, Ia tecnologia PENAGOS puede 
tener un potenclal considerable en elfuturo cercano del 
procesamiento del Café en Costa Rica. Si nose conside-
ra eficlentefrente aI costo continuarcon las operaCiones 
de despulpe en una planta proCesadora Central, sino 
más blen cerca al sitio de producción, entonces esta 
tecnologia parecerla Ideal para este propósito. 

Despulpar cerca al sitio de praducCibn tiene Ia 
ventaja de poder ahorrar en los costos de transporte; 
airededor del 59 por ciento del peso del grano fresco es 
agua. Los beneflcios adlclonales de descentralizar el 
despulpe serian la reduCción de grandes 
concentraciones de subproductos del café en y 
alrededor de las plantas procesadoras centrales y Ia 
poslble utillzacián de estos subproductos coma 
fertilizantes orgánicos en las regiones de producción. 
Las desventajas potenciales de este slstema se 
relacionan con el control de la calidad. Ademés, se 
deberlan adaptar mecanismos de comercialización 
interna a este nuevo tipo de aperación. 

Proceso de secamiento 
84. El usa de equipo electrónico paralaclaslficaclón 

de los granos verdes par densidad y tamaño ha sldo 
bien establecido en Costa Rica desde los años 30. No 
es poco comün encontrar operaciones de hasta tres 
olivers que trabajan en Ilnea. El arregla másfavorecido 
para esta operacion donde se opera en grupos de tres 
máquinas es el siguiente: 

Cada méquina tiene tres salidas; 

El café que proviene de Ia primera salida superior o 
a de grado superior en cada máquina va 
directamente a la pila para exportación. 

El café de Ia segunda salida es reciclado para 
recuperar los cafés de primer grado: el resto va a Ia 
Oltima a tercera salida. Estos cafés corresponden a 
los grados más bajos y, en general, son utilizados 
para consumo doméstica a para el mercado de 
exportación coma "late de existencias". 

Clasificacióndel Pergamino 
85. El usa de equipo electrónico para clasiflcar el 

pergamino seco par densidad y tamaño es un proce-
dimiento reciente. Se esta implantando principalmente 
en las plantas procesadoras más grandes y dinámicas 
para aumentar su flexlbilidad de respuesta a requisitos 
especiflcos de calidad y para minimizar el volumen de 

Pon  descascaramienta (es decir, maximizar el almacena-
miento en forma de pergamina). 

Claramente se desprende de los anteriores 
pardgrafos que el sector procesador en Costa Rica 
reaccionó -inicialmente con algUn retraso- muy 
positivamente a los cambias en la estructura productiva 
existente durante los 80. En este sentido, el sector 
procesador se inicia en los 90 con una capacidad insta-
ada renavada y con una capacidad prabada de ajuste 
y adaptación ala nuevatecnologi'a segUn Ia requerido. 

Calidad 
Costa Rica tiene una larga tradición coma pro-

ductor de café de muy alta calidad. Internacionalmente 
su produccrón se agrupa entre el grupo de Otros Arabigos 
Suaves. Sus calidades superiares son frecuentemente 
clasificadas entre las mejores del mundo. La muy alta 
calidad de los cafés praducidas en Costa Rica se debe 
a varios factores: Ia naturaleza volcánica de su suelo y 
en combinación con las óptimas condiciones ecológicas 
y climáticas en las tierras altas se logran los mejores 
resultados para Ia praduccion de café arabigo. Y, la 
larga tradición y destreza de sus productores y 
procesadares quienes han intraducida mejorastecnoló-
gicas en los cultivos y pracesamientos, resultantes en 
valémenes más grandes de producción pero 
preservando las normas tradicionales de alta calidad. 

Clasificación 
Los sofisticados métodos de clasificaciOn 

empleados en Costa Rica son un elementa importante 
en la bUsqueda de Ia excelencia que caracterizaalcafé 
en este pals. En Costa Rica el café esta clasificado en 
todos los niveles desde el productor y procesador has-
ta elexportador. Lasiguientetabla presenta un esquema 
de las varias etapas de clasificación en Costa Rica: 

Calidad: indice de preferencia por tipos 
La clas:ficación en Ia siguiente tabla se basa en 

un sistema decreciente de preferencia (de la mejor en 
el tape a la inferior en Ia base). Pane en orden los 
atributos de calidad mediante el usa de un ranga de 
saber y caracterIsticas fIsicas. Par ejemplo, en Ia 
Oltima columna los tipas están ordenadas de acuerdo 
con sus caracterIsticas de taza y el aspecto fisico del 
grano. Los tipas colocados al comienzo de Ia lista son 
preferidos a los ubicados en Ia parte inferior. 

14 
La tabla 

34 El orden prefernnciai generaimente acoptad pea I 	rh lip 
de cafe cuitivados en costa rica es el sigulc'nio i(I rnrjnrr' 
peores de L a R): 
SHB,GHBHBHGA PMHB.MGALGA 

Par preparación obteni 
clasificación del café seco, 
con eltamaño,ladensidady Ic 

Tamaña 
Preparación europea (A, AB 
café) 

Densidad 
"Chorro" europea 
"Chorro" americana 

Cualidades inferiores 
Menudos = inferior a tarniz 1 
Cataduras 
Recataduras 
Escojeduras 

Densidad 
"Chorro" europea 
"Chorro" americana 

Calidades inferiores 
Cataduras 

Otras inferiores 
Late de existencias 

Densidad 
"Chorro" americana 
Otras inferiores 
Late de existencias 

Prime ras 
Cataduras 
Late de existencias 

también muestra un vInculo 
pergaminos superiares y las prep 
camienzo; un pergamina de prime 
uncaféSHB, produciráelmejarca 
atributas de su taza y sus caracte 
tabla 0 Anexa se presenta inform 
calidad par regianes, tipas y subt 

La siguiente tabla present 
sabre el valumen y la participaciói 
tipas de café que se cuttiva en Casts 
correspande a las casechas de 
1981/82 a 1986/87. Un resumen 
se presenta en la tabla y en el gr 



TIPOS PRODUCIDOS 
(PORCENTAJE) 

1977 

Total 100.00 
SHB 36.3 
GHB 10.7 
HB 20.2 
HGA 4.5 
P 0.8 
MHB 17.2 
MGA 7.7 
LGA 2.6 

1981 1986 

100.00 100.00 
36.3 40.6 
07 102 

21.3 18.7 
4.4 4.6 
1.5 1.3 

17.8 14.2 
6.2 6.8 
2.8 3.6 

Nota: En preferencia decreciente (orden de arriba a abajo) MT 
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ertte se desprende de los anteriores 
9 ci sector procesadar en Costa Rica 
icialmente con algUn retraso- muy 
3 los cambios en la estructura productiva 
nte los 80. En este sentido, el sector 
nicia en los 90 con una capacidad insta-
y con una capacidad probada de ajuste 
a nuevatecnologiasegün lo requerido. 

ca tiene una larga tradición coma pro-
Je muy alta calidad. Internacionalmente 
agrupa entre elgrupo de Otros Arábigos 

lidades superiores son frecuentemente 
.rc las mejores del mundo. La muy alta 
afés producidos en Costa Rica se debe 

a naturaleza volcánica de su suelo y 
on las óptimascondiciones ecológicas 
s tierras altas se log ran los mejores 
a producción de café arabigo. Y, Ia 
y destreza de sus productores y 
ienes han introducido mejorastecnoló-

IVOS y procesamientos, resultantes en 
as grandes de producción pero 
normas tradicionales de alta calidad. 

sticados métodos de clasificación 
osta Rica son un elemento importante 
ie Ia excelencia que caracteriza al café 
Costa Rica ci café está clasificado en 
iesde el productor y procesador has-

.a siguientetabla presenta un esquema 
cas de clasificación en Costa Rica: 

de preferencia por tipos 
cion en Ia siguiente tabla se basa en 

niente de preferencia (de Ia mejor en 
-nor en Ia base). Pone en orden los 

md mediante ci uso de un rango de 
risticas fisicas. Par ejemplo, en Ia 
s tipos están ordenados de acuerdo 
sticas de taza y el aspecto fisico del 
clocados al comienzo de Ia lista son 
icados en la parte inferior. La tabla 

:aigenoraimento aceptado para io- ochotipos 
°n costa rica es ci siguiente (do mejores a 

BHGA PMHB.MGALGA 

Par preparaclón obtenida en Ia 	Par calidad de pergamino 

clasificación del café seco, de acuerdo 	abtenida durante el proceso 

con eltamaño, Ia densidad y las defectos. 	hCimeda par densidad 

Tamaño 	 Primero - 
Preparación europea (A, AB y grana de 
café) 	 Y 

Densidad Segundo 

"Chorro" eurapeo 
"Chorro" ameriCana 

Cualidades inferiores 
Menudos = inferior a tamiz 16 
Cataduras 
Recataduras 
Escojeduras 

Densidad Tercero 

"Chorro" europeo 
"Chorro" americano 

Calidades inferiores 
Catadu ras 

Otras inferiores 
Late de existencias 

Densidad Granos verdes lavados 

"Chorro" americana "Triage" 
Otras inferiores Flatadores 
Late de existencias 

Primeras Sin lavar 

Cataduras 
Late de existencias 

también muestra un vIncula general entre los 
pergaminos superiores y las preparacianes verdes del 
comienza; un pergamina de primera clase, digamas de 
un café SHB, producirá el mejorcafé entérminas de las 
atributas de su taza y sus caracterfsticas tisicas. En Ia 
tabla 0 Anexa se presenta infarmación completa sabre 
calidad par regiones, tipos y subtipas. 

90. La siguiente tabla presenta informactón anual 
sabre el volumen y Ia part icipación de cada una de los 
tipos de café que se cultiva en Costs Rica. La información 
correspande a las cosechas de las años 1 977/78 y 
1981/82 a 1986/87. Un resumen de esta infarmación 
se presenta en Ia tabla y en el grafica sigutentes: 

Por tipo de café de acuerdo con 
Ia altitud (cubrimiento) y las condi-
ciones climáticas en las zonas 
de producción 

S.H.B. (1.200 - 1.700) 

G.H.B. (1.000 - 1.200) 

H.B. (800 - 1.200) 

H.G.A. (900- 1.200) 

P. (300- 1.000) 

M.H.B. (400 - 1.200) 

M.G.A. (600 - 900) 

L.G.A. (200 - 600) 
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GRAFICA N9 8 

ANOS CAFETEROS 1977/78 - 1981/82 - 1986/87 
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Tipos de Grano Duro 
91. Desde 1977/78 los ties granos duros, a saber 

los tipos SHG, GHB y HB, han representado más de 
dos tercios del total producido en Costa Rica (en 1986/ 
87 alrededor del l .75 del total de 2.5 millones de sacos 
producidos). Los granos duros han sido los mejores 
atributos de tazas (Acidez, Cuerpo y Aroma) y los 
granostienen las mejores caracterIsticasfisicas (calor, 
dureza, defectos mInimos). Los tipos de grano duro 
son generalmente cultivados a altitudes de 1.200 
metros. Son principalmente producidos en suelos 
ubicados en las partes altas de las montañas del valle 
central y bajo condiciones climáticas óptimas. Son: 

El Grano Estrictamente Duro (Strictly Hard Bean 
- SHB). Este es el mejor de todos los tipos de Grano 
Duro cultivados en Costa Rica. Desde 1977 su cul-
tivo ha aumentado su participación en Ia producción 
total. En 1986/87 representó alrededor del 41 por 
ciento detodala producción de Costa Rica. Durante 
Ia primera parte de los 80, el volumen obtenido de 
SHB aumentó rápidamente y sobrepasó la marca 
de 1.0 millón de sacos en 1986/87. No menos del 72 
por ciento del tipo SHB se cultiva en el Valle Central, 
en las pravincias de San José y Alajuela; 

El Grano Duro Bueno (Good Hard Bean - GHB). 
Los cafés de este cultivo son generalmente 
reconocidos coma lossegundos mejores en calidad. 
Este tipo se cultiva exclusivamente en unos pocos 
cantones, principalmente ubicados en Ia provincia 
de Alajuela en el valle central. En 1986/87 Ia 
producción de GHB Ilegó a aproximadamente 0.3 
millones de sacos. Desde 1977/78 Ia producción de 
este tipo ha permanecido casi inmodificada en 
aproximadamente un 10 por ciento del total 
producido; y 

El Grano Duro (Hard Bean - HB). Generalmente 
con atributos de buena calidad de taza a pesar de 
ser ligeramente menos ácido que las atros dastipos 
de grano duro. La participacián en el total de Ia 
producciOn de HB ha descendido ligeramente de un 
20.2 por ciento en 1977/78 a 18.7 por ciento en 
1986/87. En 1986/87 el volumen producido de HB 
estuvo por debaja del 0.5 millón de sacos. 

El Grano medianamente Duro (Medium Hard Bean 
- MHB). Este tipo de café se cultiva a altitudes más 
bajas que los HBs. Se produce en Coto Brus y El 
General -dos regianes relativamente más hUmedas, 
El MHB se diferencia generalmente por su grano 
ligeramente más suave y los cultivados en El Gen-
eral, por una caracterIstica de sabor dulce. En 
1986/87 el nivel de producción del MHB IlegO a 
aproximadamente 0.35 millones de sacos y su 
participación en el total de Ia praducciOnfue de 14.3 
por ciento, Ia cual es ligeramente más baja que lade 
1977/78. 

Los cultivos Atlántico 
Tres tipos de café se catalagan coma cultivos 

Atlántico. Son, en orden de preferencia: el "High Grown 
Atlantic (HGA)", el "Medium Grown Atlantic (MGA)"y-
el pear de todos los tipos producidos en Costa Rica-el 
"Low Grown Atlantic (LGA)". En general Ia calidad de 
estostipas es menor en lataza ytambién tienden aser 
más suaves que los tipos "High Grown". En 1986/87 Ia 
participacion de estos tres tipos en Ia producción total 
fue de aproximadamente un 15 por ciento, casi la 
misma de 1977/78. En volumen éstos Ilegaron a cerca 
de un 0.4 millones de sacos en 1986/87. 

El mejor de los cultivos Atlántico es el HGA, que 
se cultiva entre los 900 y los 1.200 metros. Los atros 
dostipas se cultivan a menores altitudes no superiares 
a 900 metros, en regianes que son relativamente más 
hCimedas y que también tienen temporadas menos 
definidas de sequla y Iluvia y de alli su ealidad tiende a 
ser menor. 

El café Pacifico (P). Es el menor en volumen. Su 
praducción en 1986/87 solo alcanzO el 1.3 por ciento 
del total. El tipo PacIfico presenta parecidos, tanta en 
taza y dureza, con el HB. 

Las caracterIsticas de sabor de todos los tipos 
de Grano Duro se presentan en el Anexo. 

Marcas de Exportación Vs. Tipos de Café 
En Costa Rica los impartadores pueden pactar 

con los exportadores la campra de ciertas  

preparaciones/calidades ndk 

acuerdo con sus especificacic 
largo deltiempo. esta práctica h 
marcas de exportaciones regis 
como los volUmenes de exp 
durante los años 80. Ia tendet 
estandanzación de las preparac 
Realmente las ventas de "Cho 
clasificados de ciertos tipos (pr 
incrementaron, mientras que -000• 

marcas individuales de exportac 
de los 90, se estima que ün 
marcas de exportación se negoc 

SECCION V 
POLITICA HACIA EL SECTOR 
DURANTE LOS ANOS 1980 

El Plan Cafetero Nacional (PC 
El séptimo Congreso 

efectuado en febrero de 19 
implantación de un programa 
mejoramiento de Ia producción dE 
Como resultado de esta niciatA 
Cafetero Naconal de 1979 (ECN 

Asuntos Identificados por el PC 
Cafetero 

08. Tres factores cricos po: 
sL1(r oaf etero en los anos 80 Ic 
1978/79 por el grupo de trabajo 
Estos fueron: 

a. Expectativas negativEs de prec 
liolada del Brasil en 1 97E 
nternacionales alzaron nivele 
nundial aumentó y siguió un col 
Hs exportaciones. Costa Rica 
o esto: elvalor unitaro de sus exp 

qudamente a LJS$ 208.01/libra 
Ito registrado, pero el preco 

(jornente En 1978/79 el vale 

35 La oguienhr's nStI lUciones parhiciparon 

(OPSA). ci Minotero de Agricultura y 
OFIPLAN), ci instihuto de Ciencas d;' I; 

36 Dr'sde 1976 Li Roya se presenlo en Nicar 
VOJI) de Venecia en el canton de San C 

37 Nloir'ru dci Oafs' BliclIn W 236 di' ,ohi 
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no Duro (Hard Bean - HB). Generalmente 
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il-dos regiones relativamente más hOmedas. 
3 se diferencia generalmente por su grano 
ante más suave y los cultivados en El Gen-

una caracterIstica de sabor dulce. En 
ci nivel de producción del MHB llega a 

cldarnente 0.35 millones de sacos y su 
aón en eltotal de Ia producciánfue de 14.3 

la cual es ligeramente más baja que lade 

s Atlántico 

tipos de café se catalogan como cultivos 
n, en orden de preferencia: el"High Grown 
A)", el "Medium Grown Atlantic (MGA)" y - 

dos los tipos producidos en Costa Rica- el 
1 Atlantic (LGA)". En general Ia calidad de 
s me nor en lataza y también tienden a ser 
que los tipos "High Grown". En 1986/87 Ia 
de estos tres tipos en Ia producciOn total 

ximadamente un 15 por ciento, casi la 
177/78. En volumen éstos llegaron a cerca 
iones de sacos en 1986/87. 

or de los cultivos Atlántico es el HGA, que 
tre us 900 y los 1.200 metros. Los otros 
jItivan a menores altitudes no superiores 
en regiones que son relativamente más 

—4ue también tienen temporadas menos 
;equIa y lluviay de allisu calidad tiende a 

Pacifico(P). Eselmenorenvolumen Su 
1986/87 solo alcanzó el 1.3 por ciento 

,a Pacifico presenta parecidos, tanto en 
con el HB. 

acterIsticas de sabor de todos los tipos 
se presentan en el Anexo. 

portación Vs. Tipos de Café 
ta Rica los importadores pueden pactar 

ortadores Ia compra de ciertas 

preparacionescaliciades 	ind!v!duales 	de 	café 	de expoacones tue de USS 136.53/libra. Entonces 
acuerdo con sus especificaciones especiales. 	A lo se esperó que cantinuara una amplia caida de 

largo del tiempo, esta prOctica ha originado más de 600 precios acorto/mediano plaza. Esto generótemares 

marcas de exportaciones registradas. Sin embargo, entre los formuladores de politicas en el sentido de 

coma los voldmenes de exportación aumentaron que uncicla prolongado de precios bajos amenazaria 

durante los ahos 80, Ia tendencia cambió hacia Ia Ia estabilidad del producto de expartaciOn más 

estandarización de las preparaciones de exportaciOn. importante de Costa Rica, ya que a nivel nacianal 

Realmente las ventas de 	Chorros' 	o cafés menos sacaria a los productores ineficientes y aumentaria 

clasificados de ciertos tipos (preparación xx HB) se Ia competencia internacional entre los productores 

incrementaron, 	mientras 	que 	disminuyó 	el 	usa 	de más eticientes; 

marcas individualesde exportación. Hoy, alcomienzo b. 	Baja 	productividad. 	La 	baja 	productividad 
de los 90, 	se estirna que 	dnicamente 	algunas 50 prevaleciente por hectárea -en aproximadamente 
marcas de exportacion se negocian aun activamente. un 60 por ciento de las explotaciones de café- se 

visualizó coma unalimitaciOn critica para elaumenta 

SECCION V de la eficiencia productiva en el sector cafetero. El 
POLITICA HACIA EL SECTOR CAFETERO grupo detrabajo dentif icóa los pequeñasy medianos 

DURANTE LOS ANOS 1980 productores coma los sectoresclaves para enfocar 

El Plan Cafetero Nacional (PCN) de 1979 sue gestiones respecto a las politicas. Reforzaron 

97 	El séptimo 	Congreso 	Cafetero 	Nacional, Ia urgencia del aceleramento en Ia prpagación 

efectuado 	en 	febrero 	de 	1978, 	recomendó 	Ia entre los productores de Ia tecnologIa nueva y 

implantacion 	de 	un 	programa 	nacional 	para 	ci mejorada disponbie en ese momenta; y 

mejoramiento de Ia producción de café durante 1980. c. 	Costoscrecientes. Elgrupodetrabajoactuóbajael 

Coma 	resultado de esta iniciativa, 	se creó el 	Plan supuesto de que los costos de producción iban a 

Cafetero Nacional de 1979 (PCN). elevarse en los 80. Este supuesto se basO en Ia 

Asuntos Identificados por el PCN en el sector 
convicción 	de 	que 	Ia 	Ilegada 	de 	Ia 	Raya era 

inminente. -  Porlotanto esperaban on aumenta en 
Cafetero 

98 	Tres 	factores criticos 	para 	ci 	desarrollo 	del 
el usa de quimicos y fertilizantes para prevenir y 

sector cafetero en los anos 80 fueron identificados en 
controlar Ia enfermedad durante las 80. Los estima- 

1978/79 por el grupo de trabajo 	que elaboro el PCN. 
tivos inicales indicaron que ci costa de praduccian 
por hectarea aumentaria entre un 6 y un 8C 

Estos fueron: 

a. 	Expectativas negativas de precios. Después de la Acciones institucionales y gubernamentales en 

helada 	del 	Brasil 	en 	1 975/76, 	los 	precios el PCN 

internacionales alzaron 	niveles record. 	La oferta 99. 	El PCN requirioparasu mplantación un nOmero 

mundial aumentó y siguiO un colapso en el prado de de acciones intitucionates y gubernamentales. 	Las 

las expodaciones. Costa Rica no foe la excepciOn mas significativas son: 

aéstoelvalorunitariodesusexportacionesaumentó a. 	Crédito para resembrar y renovar. La poiltica del 

agudamenteaUS$208.01/l:braen 1976/77, elmás Banco Central de cargar ci costa real del dinero 

alto registrado, pero ci predio también cayó rápl- para sue prOstamos agricolasfue revisado desde ci 

darnente. 	En 	1978/79 	el 	valor 	unitario 	de 	sos comienzo por el PCN, Ia disponibilidad de fondos 

36 	Las siquientes instiucionee participaron en ci qrupc detrahajo iniciai, formadoen abriide 1979 Laoficina de PaineaciOn del Sector Agricoia 
OPSAL ci MIn!sterlo de Agricutura y Ganaderia (MAGi 	ci instituto de cafe (CAFE, anles Oficafe): ia oficina Central de Planeacion 

OFiPLAN), ci institute de. Ciencias do la Aqricuituri (HCA) 	y varios miembros del sector privado. 

36 Desde 1976 ia Roya se presentoen Nicaragua Se detectoen Costa Rica per primera vez el 3 de diciembrede 1983 en a iocalidad de Pueblo 

Vinju de Venecia on ci canton de San Cares, en la pruvincia de Guanacaste 

37 	Ntiosr 	dci Cafe 	Bictin N' 236 do abril do 160.4 
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para el sector cafetero se aumentó y el costo del 
crédito tue subsidiado. Se introdujo la politica de 
tasas preferenciales de interés para elevar el 
mejoramiento de las areas cafeteras marginales. 

Crédito para ampliar las instalaciones de proce-
samiento existentes. Nose consideró una prioridad 
durante los primeros cinco años del PCN. La 
capacidad de procesamiento en 1978/79 se calculó 
ligeramente inferior a 2.0 millones de sacos de 
GBE, y se encontró que un 53 por ciento de las 
plantas tenIan capacidad extra instalada. Sin em-
bargo, más tarde, a medida que Ia producción 
credo ráprdamente, se dieron a disposición del Se-
ctorfaciiidades especiales de crédito para actualizar 
Ia capacidad instalada. 

Crédito para financiar Ia producción (Crédito 
estacional a corto plazo). Permaneció inmodificado 
principalmenteen manosde los bancos comerciales, 
las cooperativas y las plantas de procesamiento. 

AmpliaciOn de Ia asitencia técnica. La información, 
asistencia y capacitación fueron areas claves para 
asegurar que el paquete tecnológico (ver detalles 
en las secciones Ill y IV) se introdujera e implantara 
eficazmente. En este sentido, el PCN tenla por 
objeto capacitar a 100 cultivadores lideres, a 200 
profesion ales ytécnicos delcampo durante sus ties 
añosinicialesdeoperación.Además,lasupervisión 
técnicasevolvió unacondición para obtenercrédito 
subsidlado. También, los productores y procesa-
doresse expusieron regularmente a nuevastécnicas 
durante las demostraciones práctrcas y los d(as de 
trabajo de campo. 

lnformació. El Noticiero del café, una publicación 
mensual emitida por las autoridades del café, 
también tue de importancia primordial para Ia 
divulgacibn del "Know-how" disponible. Tamblén 
transmitiO a los productores y procesadores asesorla 
y recordatorios técnicos prácticos frecuentes sobre 
qué hacery cuándo respecto a ciertas actividades. 38  

Esquema de Ia poiltica 
100. Los principales objetivos del PCN se resumen 

a continuaciOn 

Area 
El incremento del area sembrada de café no 

tue contemplado por el programa. Su estrategia era 
mejorar Ia productividad: descepando, resembrando o 
por renovación parcial. Unicamente las areas cafeteras 
marginales o viejas existentes deb Ian formar parte del 
PCN. El programa enfocaba prrncipalmente fincas 
pequeñas y medranas, las cuales estaban ubicadas en 
areas cafeteras tradicionales. El desarrollo de algunas 
areas nuevas también se consideró solo para 
compensar las areas restadas a Ia siembra de café 
para Ia expansiOn urbana en el valle central. 

La cobertura inicial del PCN tue de 25.000 
hectáreas, o aproximadamente el 30 por ciento de las 
81.000 hectáreas existentes en 1979/80. El Plan se 
debIa completar en un periodo de siete años, comen-
zando en 1980/81 y con duraciOn hasta 1986/87. La 
siguiente tabla muestra los objetivos del area a ser 
desarrollada por el programa y el método a ser utilizado, 

OBJETIVOS DEL PCN DE AREAS A SER 
MEJORADAS 

(N9  ACUMULADO DE HECTAREAS) 

RenovaciOn 	Re-siembra 	Total 
Año 	ElevaciOn 	Descepar y 	Area 
Cafetero 	Densidad 	Nuevas 	Mejorade 

(1) (2) (3) 

1980/81 900 100 1.000 
1981/82 6.300 700 7.000 

1982/83 11.700 1.300 13.000 

1983/84 17.100 1.900 19.000 

1984/85 22.500 2.500 25.000 

1985/86 22.500 2.500 25.000 

1986/87 23.000 

Como puede observarse en latabla anterior, el 
trabajo de campo se planificó para ser completado 
hacia finales de 1984/85; el objetivo tue desarrollar 
1.000 hectáreas en su primer año y de alL en adelante 
6.000 hectáreas por año por cuatro años. 

La PCN Se proponia 
25.000 hectáreas con variedad 
densidades de aproximadamer 
hectárea. Con elfin de lograr es 
del programa era Ia renovacb 
densidad y Orboies 'envejecido 
árboles se contempló que tomar 
programa o, 22.500 hectáreas 
densidad exrstente de las areas 
árboles por hectárea. Laproporcl 
y mejorados que se agregarla a 
a ser renovadas variO, pero en 
que se requerian unos 5.000 Ot 
hectOrea. AdemOs, elesquemaer 
completamente 2.500 hectáre; 
densidad de 7.O0 árboles pci 
incluyó en el PCN. Se estimb 
hectOreas a ser desarrollad 
con'ipletarnente productivas para 

ProducciOn 
El impacto neto sobre lap 

del PCN para el mejoramiento de 
negativo durante los primeros an 
que alcomienzo, elaumento espeo 
de las areas nuevas y renovadas 
compensar las pérdidas en t--
descepada. Sin embargo, desde 
adelante se esperaba que el lmpac 
y que aumentara gradualmente h::u 
sacos en el año cafetero 1 986/870 
en Ia produccibn (bruta y neta) ors; 
1979 se muestra en In tabla 5i5U 

OBJETIVOS DE PRODUCCION 
ISACOS DE 60 KILOS 

ALto 	Projuc, 	Prol 
Cafetero 	elirnlriada 	Agre 

(1) 

1980/81 	6.300 

1981/82 44.000 5.4- 

1982/83 82.000 58.0 

1983/84 120.000 210.8 

1984/85 158.000 364.0 

1985/86 158.000 517.0 

1986/87 158.000 637.0 
P 	38 El noitciero del café ha sido pubhcado mensualmonte desde enero de 1964. Se distribuye entre los productores y procesadores, hbrede 

T1: 	cargos. Los principales temas son: Ia prevencion y el tralamiento de las piagas: la asesoria técnica y el mejoramiento de las prácticas cultu- 
raies, el mejoramiento de la tecnoiogia del procesamiento,  PI preclo estatutano a los productores, a disponihilidad y el costo de los insumos 
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1. El incremento del area sembrada de café no 
ntemplado por el pragrama. Su estrategia era 
r Ia productividad: descepando, resembrando a 

iavación parcial. Unicamente lasareas cafeteras 
tales a viejas existentes debian formar parte del 
El pragrama enfocaba prrncipalmente fincas 
as y medianas, las cuales estaban ubicadas en 

:afeteras tradicionales. El desarrollo de algunas 
nuevas también se considerO sOlo para 

nsar las areas restadas a la siembra de café 
expansion urbana en el valle central. 

La cobertura inicial del PCN fue de 25.000 
as, o aproximadamente el 30 por ciento de las 
hectáreas existentes en 1979/80. El Plan se 
.mpletar en un perlodo de siete años, comen-

1980/81 y con duraciOn hasta 1986/87. La 
tabla muestra los abetivas del area a ser 

uda par el pragrama y el métoda a ser ut,lizado. 

JETIVOS DEL PCN DE AREAS A SER 
MEJORADAS 

(N 9  ACUMULADO DE HECTAREAS) 

RenovaciOn Re-siembra Total 
ElevaciOn Descepar y Area 
Densidad Nuevas Mejorada 

(1) (2) (3) 
900 100 1.000 

6.300 700 7.000 
11.700 1 300 13.000 
17.100 1.900 19.000 
22.500 2.500 25.000 
22.500 2.500 25.000 

23.000 

ama puede observarse en latabja anterior, el 
C campo se planificO para ser completado 
Ees de 1984/85; el objetiva fue desarrollar 
:,areas en su primer año y de alli en adelante 
'Pireas por año por cuatro años. 

irihuye entre los productores y procesadores hbre de 
econa tecnica y el mejoramiento de las prácticas cuitu-
)roductores a dlsponibiljdad y el costo do los insumos 
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La PCN se proponia desarrollar todas las 
25.000 hectéreas con variedades mejoradas y altas 
densidades de aproximadamente 7.000 árboles por 
hectOrea. Con elfin de lograr este objetivo, Ia prioridad 
del pragrama era Ia renovaciOn de areas con baja 
densidad y árboles envejecidos. La renovación de 
árboles se contempló que tomara el 90 por ciento del 
programa 0, 22.500 hectáreas. InvolucrO elevar Ia 
densidad existente de las areas tradicionales a 7.000 
árboles par hectárea. La proporción de árboies nuevos 
y melorados que se agregarfa alas áreastradicionaies 
a ser renovadas variO, pero en promedio, se estimO 
que se requerian unos 5.000 árboles adicionales por 
hectarea. Además, el esquema era descepary sembrar 
completamente 2.500 hectáreas (el 100 ) a una 
densidad de 7.0.00 árboles por hectárea, lo cual se 
incluyO en el PCN. Se estimo que todas las 2.500 
hectareas a ser desarrolladas ilegarian a ser 
completamente productivas para 1986/87. 

Producc;On 
El impacto neto sobre Ia producción resultante 

del PCN para el mejoramiento de 25.000 hectáreasfue 
negativo durante los primeros ahos. Esto se debiO a 
que alcomienzo, elaumento esperado en el rendimiento 
de las areas nuevas y renovadas tue insuficiente para 
compensar las pérdldas en producc:ón par Ia 
descepada. Sin embargo, desde ci año 1984/85 en 
adelante se esperaba que el impacto netofuera positive 
y que aumentara gradualmente hasta casi 0.5 millón de 
sacos en el aho cafetero 1986/87. La evolución anual 
en Ia producciOn (bruta y neta) originada por el PCN de 
1979 se muestra en la tabla slgLuente: 

OBJETIVOS DE PRODUCC ION ANUAL DEL PCN 
(SACOS DE 60 KILOS DE GBE; 

Produc. 
Aho 	Produc. 	Produc. 	neta PC 
Cafetero 	ellminada 	Agregada 	1) 

(1) 	(2) 
	

(3) 
1980/81 	6.300 	 0 	- 6.300 

1981/82 44.000 5.400 - 38.600 

1982/83 82.000 58.000 - 24.000 

1983/84 120.000 210.871 90.871 

1984/85 158.000 364.000 206.000 

1985/86 	158.000 	517.000 	359.000 

1986/87 	158.000 	637.000 	479.000 

Las calumnas (1) y (2) de la siguiente tabla 
presentan dos pranOsticos de praducción por los años 
en que el PCN se llevO acabo (es decir, producción con 
y sin el PCN de 1979. La calumna (3) muestra Ia 
producciOn total derivada por Ia Organizacion para los 
añas cafeteras 1979/80 a 1986/87: 

Ademds, revela el gran impacta del PCN de 
1979 en Ia produccion total durante Ia primera parte de 
los años 80. La adiciOn neta a Ia producción en ci año 
cafetero de 1986/87 fue de 0.6 millones de sacos de 
GBE sobre los pranOsticos de produccion sin el PCN, 
y de 0.1 millón sobre Ia praducciOn estimada, asumiendo 
que el PCN se realizO un 100 por ciento y que estuvo 
en producciOn total en su dltimo aña. 

La evidencia muestra que la producciOn total 
derivada entre 1979/80 y 1986i'87 sabmepasó aCm los 
estiamtivos más liberales que hiza el PCN. Realmente, 
Ia tasa de crecimiento promedio anual para ocho añas 
bajo revision fue del 9.0 por ciento en ci caso de Ia 
praducción derivada (Calumna 5), mientmas que latasa 
estimada de crecimienta pronosticada si el PCN no 
hubiera sido implantado era sOlamente del 1.8 por 
ciento ,3  y del 4.5 parcienta asuminedo que elprograma 
fLlera ejecutado completamente. Coma se indicO 
anterormente, Ia mayor parte del aumenta en Ia 
producción se debiO a una alza en Ia praductividad par 
hectOrea. Sin embargo, también es ciento que ci PCN 
indujo a los productores a modemnizary ampliar su area 
sembrada de café a un ritmo más rápido del que se 
pretendiO originaimente en el PCN. 

Selección y propagación de SemiUas 
Inicialmente, se llevó a caba por parte de los 

productores privados Ia selección y prapagaciOn de las 
variedades de café que mostraron una marcada 
superioridad sobre aquellas cultivadas originalmente 
en Costa Rica (principalmente Typica). Posteriormente, 
durante los años 50, Ia seleccibn y propagación la 
efectuó y supervisO en gran medida el Ministerio de 
Agricultura. 

En Costa Rica Ia mayor parte del material 
seleccionado pertenece a las cepas de café de Ia 
familia Bourbon -particularmente lasvariedades Hibmido 
Tico, Mundo Novo, Caturra, Catuai y Catimor. Desde 
mediados de los años 70 disminuyO Ia propagación de 
material mejorado de las variedades Hibmido Tico y 

30 Tasa do crecimiento anual historico a iargo piazo. 
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PRODUCCION TOTAL PRONOSTICO DEL PCN Y DERiVADA DEL lCO 
AI1OS CAFETEROS 1979/80 - 1986/87 

(000 DE SACOS DE GBE) 

Producción Impacto Impacto 
Pronóstico Pronóstico 	Total Real PCN PCN Año Cafetero sin PCN con PCN 	Derivada ICC (3) - (1) (3) - (2) 

(1) (2) 	 (3) (4) (5) 
1979/80 1.795 1.795 	 1.442 (353) (353) 
1980/81 1.827 1.821 	 2.157 330 336 
1981/82 1.860 1.822 	 1.617 (243) (205) 
1982/83 1.894 1.869 	 2.639 745 770 
1983/84 1.928 2.019 	 2.229 301 210 
1984/85 1.963 2.168 	 2.524 561 356 
1985/86 1.998 2.357 	 1.324 (674) (1.033) 
1986/87 2.034 2.513 	 2.640 606 127 

mente desestimulada par ci Ministerio de Agricultura, 
el que urgib el uso de su material certificado. Sin 
embargo, a principios de los ochenta, debido a Ia 
demanda excesiva de material certificado, aigunos 
productores comenzaron a reproducir semillas no 
certificadas de variedades mejoradas, particularmente 
las de Ia variedad Catuai. Esta práctica conllevó 
problemas de calidad que incluyeron, entre otras, un 
excesivo porcentaje deflotadores y granos defectuoson 

112. El Programa Nacional de Certificacibn Jo 
Semillas comenzó en 1985 baja el control de Ia Oficina 
Nacional de Semillas (ONS).' El programa estableció 

PRODUCCION DE SEMLLA CERTIFICADA 1976 - 1983/84 Y REQUISITOS ESTIMADOS DE SEMILLAS 
- 

Total Requisitos Diferencia 
LocafeteroCaturra CtI .tros Mejorado para el PCN (4-5) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Total 121.306 48.356 8.587 178.249 288.000 
1976/77 5.527 0 

PARA EL PCN EN 1979 

934 6.461 n.a. n a 
1977/78 10.554 0 1.230 11.784 n.a. n a 
1978/79 11.397 0 1.212 12609 na na 
1979/80 21.388 0 943 22.331 72.000 49.669 
1980/81 27.528 0 2.980 30.508 72.000 41.492 
1981/82 26.108 5.166 710 31.984 72.000 40.016 
1982/83 12.403 21.090 320 33.813 72.000 38.187 
1983/84 6.401 22.100 258 28.759 n.a. n a. 

40 Oficina Nacional de Semillas (ONS) 

Mundo Novo mientras que las variedades Caturra y 
Catuaiaumentaronrápidamente Estecambjocojncidió 
en gran parte, con Ia transferencia de Ia selección y 
propagacián de material de café al Ministerio de 
Agricultura. La distribución de material genéticamente 
mejorado de nuevas variedades está centralizada a 
través de ICAFF. 

111. La estrategia de PCN de 1979 se basb 
completamente en ci uso de semillas certificadas de 
las variedades de café nuevas y mejoradas. Desde el 
comienzo del programa, Ia selección y propagación de 
material de café par los sectores privados fue activa- 

normas técnicas estrictas para Ia selecc; 
y distribucibn de material de semillas ri 
recientes pruebas con variedades Catir 
Ia produccián de un material resistente 
sido estrictamente controladas por Ia ON 
que la seleccián y propagacióntenga ILO-= 
con la aprobación de la ONS. Se e 
semillas de Catimor estén comercialmer 
para la primera parte de los 90. 

La tabla anterior muestra los 
PCN para el material de semillas cc, 
compara con el producido de 1976/77 

La calumna (4) de Ia tabla ai 
que en 1979/80, el primer año del PCI 
producción de semilla certificada c 
comparación con ci nivel de produttión dE 
En total, ci programa estipulaba una r 
288,000 kilos de semilla certificada (72 
año entre 1979/80 y 1982/83), suficiente p 
todas las 25.000 hectáreas a razón de 
par hect6rea.41  

La columna (6) muestra Ia difer 
semilia certificada y Ia producida y el cs 
millas requerido por ci PCN. A pesar de 
semillas certificadas, a evidenciasugiere 
miento del area sembrada de café no fu 
mancra significativa. Esto se puede exp 

Descepar y resembrar fue necesaric 
ci 10 por ciento de las 25.000 
programa. En las restantes 22.500 
aumentos parciales en densidad enta 
mente 2-3.000 y 7.000 árboles por h 

La producción de material no certificac 
cuitivadores privados. Dna investigac 
en 1986 en 39 estaciones de semille 
en Ia region de Turriaiba, mostrO q 
ciento del material en preparaciOn pro 
Has certificadas .42  La investigación ci 

i 	en ci caso de Ia variedad Catur 
ciento utihzado no era certificada y ci 
era certificada; y 

41 Un promedio de un kilo de.semilia de café lienc 
por hoyo y prevendo un 30 por ciento de pdrdi 
dr,  7000 Jrboies por hectárea. Se requierer, C 

.12 Edrron N' 18 del Noticsr'rc) dci Cafe del 18 de 

I1 
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N V DERIVADA DEL ICO 
- 1986/87 
E) 

ccion Impacto Impacto 
Real PCN PCN 

dalCO (3)-(1) (3)-(2) 
3) (4) (5) 

'42 (Ji)J) (353) 
57 030 336 
17 (243) (205) 

:39 /45 770 
:29 401 210 
24 561 356 

24 (6/4) (1.033) 
40 606 127 

estimulada por el Ministerio de Agricultura, 
gió el uso de su material certificado. Sin 

, a principios de los ochenta, debido a la 
3 excesiva de material certificado, algunos 
res comenzaron a reproducir semillas no 
las de variedades mejoradas, particularmente 
a variedad Catuai. Esta práctica conllevó 
s de calidad que incluyeron, entre otras, un 
parcentaje deflotadores y granos defectuosos. 

Programa Nacional de Certificacibn de 
comenzó en 1985 bajo el control de Ia Oficina 
de Semillas (ON 

5)4 
 El programa estableció 

EQUISITOS ESTIMADOS DE SEMILLAS 

otal Requisitos Diferencia 
,-Mejcrado para el PCN (4-5) 

(4) (5) (6) 

8.587 178,249 288.000 
6.461 n.a. n.a. 

11.784 n.a. n.a. 
12.609 n.a n.a. 
22.331 72.000 49.669 
30.508 72.000 41.492 
31.984 72.000 40.016 
33.813 72.000 38.187 
28,759 

I 

na. n.a. 

normastécnicasestrictas para laseleCciófl, producción 
y distribución de material de semillas mejoradas. Las 
recientes pruebas con variedades Catimor -dirigidas a 
Ia produccibn de un material resistente a a roya- han 
sido estrictamente controladas por Ia ONS, asegurando 
que Ia selección y propagacióntenga lugar Unicamente 
con Ia aprobación de Ia ONS. Se espera que las 
semillas de Catimor estén comercialmente disponibles 
para la primera parte de los 90. 

La tabla anterior muestra los requlsilos del 
PCN para el material de semillas certificadas y lo 
compara con el producido de 1 976/77 a 1 983/84. 

La columna (4) de Ia tabla anterior muestra 
que en 1979/80, el primer año del PCN de 1979, Ia 
producción de semilla certificada casi dobló en 
comparación con el nivel de productiOn del año anterior. 
En total, el programa estipulaba una producción de 
288,000 kilos de semilla certificada (72.000 kilos por 
añoentre 1 979/BOy 1982/83), suficiente pararesembrar 
todas las 25.000 hectáreas a razOn de 7.000 árboles 
por hect5rea.41  

La columna (6) muestra la diferencia entre Ia 
semilla certificada y Ia producida y el estimado de se-
millas req uerido por el PCN. A pesar de Ia escasez de 
semillas certificadas, Iaevidencia sugiere que el mejora-
miento del area sembrada de café no tue afectada de 
manera significativa. Esto se puede explicar as): 

Descepar y resembrar fue necesario sOlamente en 
el 10 por ciento de las 25.000 hetáreas del 
programa. En las restantes 22.500 hectéreas, los 
aumentos parciales en densidad entre aproximada-
mente 2-3.000 y 7.000 Orboles por hectárea; y 

LaproducciOnde material nocertificada por algUnos 
cultivadores privados. U na investigación realizada 
en 1986 en 39 estaciones de semilleros ubicadas 
en la region de Turrialba, mostró que el 68 par 
ciento del material en preparaciOn provino de semi-
has certificadas.42  La investigación encontró que: 

i en el caso de Ia variedad Caturra, el 19 por 
ciento utilizado no era certificada y el 49 por ciento 

era certificada; y 

ii. en el caso de ha variedad Catuai Ia proporciOn de 
material no certificado ni probado, era aOn más alta: 
un 17 por ciento era semilla certificada y casi Ia 
mismadantidad,ell5 por ciento, provinodesemilla 
no certificada. 

Plan de crédito 
116. El PCN se comprometiO a finarciar el total de 

las inversiones requeridas para Ia resiembra y 
renovaciOn detodas las 25.000 hectáreas consideradas 
por el programa. Se ofreciO crédito de tomento para 
cubri los gastos de los dos primeros años de la 
inversiOn. Esto incluyO Ia financiación de Ia mano de 
obra, materiales, cosecha, transporte, asistenciatécnica 
y seguridad social. Para los gastos incurridos después 
del.tercer año no se otorgó este crédito de fomento. 
Estostuvieron que serfinanciados através del Sistema 
Bancario Nacional. 

117. El crédito de fomento ofreció las siguientes 
condiciones de financiaciOn: 

una tasa baja de interés, al diez por ciento por año; 

un perIodo de pago de siete años, sin riecesidad de 
pagar intereses durante los tres primeros años 
(Onicamente el pago del principal); y 

asistencia técnicapara 6ada productorndividual 
que participara en el plan. 

118. El costo de las inversiones financieras por el 
PCN desde 1980/81 a 1985/86 se estimO en aproxi-
madamente US$ 82.0 millones en 1979. La siguiente 
tabla muestra un detalle pormenorizado por actividad 
y también el costo estimado de mejorar una hectárea 
con Ia resiembra o renovación. Las cifras se presentan 
en dólares de los Estados Unidos. La tasa de cambio 
oficial utilizada es la del promedio ponderado para 

1979 (Col. 8.57 = US$ 1.00). 

119. De Ia siguiente tabta se desprende que 
aproximadamente un 90 por ciento de Ia inversion en 
las dos primeros años se dedica a Ia financiación de 
mano de obra y materiales. Para mantener una alta 
productividad por hectárea de las variedades mejoradas 
sembradas a una alta densidad (alrededor de 7.000 
árboles por hectárea) se requiere utilizar fertilizantes y 

41 Un promedio de un kilo desemilia de café tiene ci potencial de generar airededor de 600 arboles pequenos (con ia siembra detres semillas 
por hoyo y previendo un 30 por ciento de pérdida en el proceso de germinación). For lo tanto, para sembrar una hectárea con una densidad 

de 7.000 Arboies por hectOrea, se requieren 12 kilos de semillas. 

42 Edicion N°  18 del Noticiero del Cafe del 18 de febrero de 1987 
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toneladas fueron de fertilizantes NPK; 4.600 de 
Nitrógeno y 500 de fertilizante foliar. Otros quimicos 
coma fungicidas (1 O9toneladas)y herbicidas (182.000 
litros) también fueron requeridos en cantidades 
considerables. Además, un estimativo de 90.000 tone-
ladas de suplementos de Oalcio agregados al suelo se 
presupuestaron entre 1 979/80 y 1984/85, los años en 
los cuales se iban a sembrar los nuevos árboles. 

121. El PCN consideró que el consumo de fertili-

zantes en las areas mejoradas Ilegaria a 1.000 kilos por 
hectárea. La siguiente tabla muestra ci nOmero 

acumulado de hectáreas mejoradas y el consuma de 
fertWzantes total y par hectárea) de 1980/81 a 1986/87. 
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EL CAFE EN COSTA RICA 

REQUISITO FINANCIERO 
PRIMEROS DOS ANOS DE LAS INVERSION ES 

(US$) 

Financiación par hectárea utilizando 
dos métodos (en US$) 

Total Inversiones del PCN 
(en millones de US$) 	Resiembra 

(1) 

Mano de obra 20.9 

Materiales 54.0 

Cosecha y Transporte 0.2 

Asistencla Técnica 0.9 

Seguro Social 	 6.1 

Total 	 82.1 

otros qulmicos. Par lo tanto, el gasto en fertilizantes y 
otros quimicos es crecientemente impartante. 

Particularmente después deltercer año, cuando los 
árboles estén en plena produccián. El gasto en 
fertilizantes y otros quImicos asCiende al 90 par ciento 
del total del costa de materiales. 

Fertilizantes y otros qumicos 
120. El usa de variedades de alto rendimiento 

sembradas a alias densidades requiere altos niveles 
de fertilizantes y otros quimicos. Todas las 25.000 
hectáreas mejoradas estarlan en plena producción 
para 1986/87. La demanda total de fertilizantes gene-
rada par las 25.000 hectáreas adicionales del PON, se 
estimó en 24.650 toneladas de las cuales 19.550 

(2) 

1,200 

Ren ovació 

(3) 

790 

SECCION VI 
EXISTENCIAS, EXPORTACIONES Y PF 
LOS CULTIVADORES 

Existencias 
Los cambios en Ia estructura de a 

del café en los 80 trajo cambios en las cx 
café poseidas alfinal del aña cafetero (o a 
Estos cambios fueron evidentes en el 
composición de las existencias verifica 
consecuencia, estén registradas en Ic 
anuales de la verificación de existencias 
par Ia Organ izacion. 

Todas las existencias de café son 
privada. Las existencias de café son ma 
forma de pergamino hasta que se recihe 
exportación. El café pergamino es almace 
plantas procesadoras hasta que se prej 
exportaci6n.43  Las cataduras y otros gran 
resultantes de Ia trilla, Ia limpieza y ciasi 
pergamino también son almacenados en 
de procesamiento. Estos granos contien€ 
proporción de granos dañados. Par lo tanto, 
principalmente para abastecer el mercadc 
Sin embargo, los granos de grado baja 5( 

ocasionalmente para expartación bien 
clasificación adicional, como "lotes de e 
son reclasificados y mezclados con otra 
de exportación. 

A comienzos de los 80, las 
sobrantes verificadas se encontraban en 
principalmente granos resultantes de lao. 
nivelación del café de calidad de export, 
finales de Ia década, el volumen del perg 
existencias se volvió rápidamente signifim 
1981 Ia proporción de café almacenado 
pergamino aumentó rapidamente de cer 
cienta en 1988.   Este cambio refleja, de CIE  

Ia creciente dificultad encarada par el se( 
de vender -dentro del año de Ia cosecha 
Se produccion. 

43 El cafe reserjado para consumo domesOr i" 

.14 Di' acuerdo con ci articulo 35 del Acuerdo, I, ox 
Balo las disposiciones del parágrafo 3(a) do Ia A 
Miembros se suspendlo a parlir del 4 do julio d 
30 de septiembre de 1989. 

40 Las existencias de las nuevas cosochas so defii 
CO y quo r'stahi almacr'nada on Ia fr'i'ha do v 

PCN: AREA MEJORADA Y FERTILIZACION 1980/81 A 1986/87 

Total area mejorada 	 Consumo Total 
N2  acumulado de 	 de Fertilizantes 

Hectáreas 	 (toneladas/año) 

(1) 	 (2) 

	

1.000 	 1.850 

	

7.000 
	

6.913 

	

13.000 
	

12.691 

	

19.000 
	

18.606 

	

25.000 
	

23.495 

Año Cafetero 

1980/81 

198 1/82 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

Uso de Fertilizante 
par hectárea 

(Kilos/ha) 

(3) 

1.850 

988 

976 

979 

940 

1985/86 25.000 24.512 981 

1986/87 

I 
25.000 24.650 986 
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;eron de fertilizantes NPK; 4.600 de 
500 de ferlilizante foUar. Otros qulmicos 

nidas (109 toneladas)y herbicidas (182.000 
—bién fueron requeridos en cantidades 

es. Además, un estimativo de 90.000 tone-
)lementos de Calcio agregados al suelo se 
aron entre 1979/80 y 1984/85, los años en 
a iban a sembrar los nuevos árboles. 

CN consideró que el consumo de fertili-

-s areas mejoradas Ilegarla a 1.000 kilos por 
..a siguiente tabla muestra el nümero 

1e hectáreas mejoradas y el consumo de 

total y par hectárea) de 1980/81 a 1986/87: 

/81 A 1986/87 

010l 
	

Use de Fertilizante 
par hectérea 

(Kilos/ha) 

(3) 

1.850 

SECCION VI 

EXISTENCIAS, EXPORTACIONES V PRECIOS A 
LOS CULTIVADORES 

Existencias 
Los cambios en la estructura de Ia producción 

del café en los 80 trajo cambios en las existencias de 
café poseidas al final del año cafetero (a año cosecha). 
Estos cambios fueron evidentes en el tamño y Ia 
composición de las existencias verificadas. Como 
consecuencia, estén registradas en los intormes 
anuales de la verificacibn de existencias efectuadas 
por Ia Organ ización. 

Todas las existencias de cafe son depropiedad 
privada. Las existencias de café son mantenidas en 
forma de pergamino hasta que se recibe Ia orden de 
exportación. El café pergamino es almacenado en las 
plantas procesadoras hasta que se prepara para Ia 
exportaci6n.43  Las cataduras y otros granos inferiores 
resultantes de Ia trilla, Ia limpieza y clasificación del 
pergamino también son almacenados en las plantas 
de procesamiento. Estos granos contienen una gran 
proporción de granos dañados. Par Ia tanto, son usados 
principalmente para abastecer el mercado doméstico. 
Sin embargo, los granos de grado bajo son ofrecidos 
ocasionalmente para exportación bien sin ninguna 
clasificación adicional, como 'lotes de existencias" a 
son reclasuficados y mezclados con otras calidades 
de exportación. 

A comienzos de los 80, 18s existencias 
sobrantes verificadas se encontraban en forma verde, 
principalmente granos resultantes de Ia clasificación y 
nivelación del café de calidad de exportación. Hacia 
finales de Ia década, el volumen del pergamino en las 
existencias se volvió rápidamente significativo. Desde 
1981 Ia proporción de café almacenado en forma de 
pergamino aumentó rápidamente de cero al 68 por 
ciento en 1988.   Este cambio refleja, de cierta manera, 
a creciente dificultad encarada por el sector cafetero 
de vender -dentro del año de la cosecha- el total de 
su producción. 

125. El rápido aumerito de las existencias en forma 
de pergamino impuso una serie de limitaciones a Ia 
industria cafetera a todo nivel. Estas se resumen a 
co nti n U ac ion: 

Aumento de las demoras en el page final a los 
cultivadores. Parley, elpagofinalaloscultrivadores 
estO condicionado a Ia yenta del total del café 
producido durante el año de lacosecha. Han existido 
retrasos hasta de 15 meses en el pago final a los 
praductores después de lafecha del anticipo nicial; 

VolOmenes excesivos para Ia capacidad de 
almacenamiento en las plantas procesadoras. Este 
problema es particularmente significativo en las 
areas mOs bajas de maduraciOn temprana; 

Presión alas exportadores paravender los sobrantes 
antes de Ia llegada de Ia nueva cosecha. Las ventas 
de las nuevas cosechas no se efectOan hasta que 
el resto de las antiguas existencias de lacosechase 
hayan agotado; y 

Costos crecientes de almacenamienta y financiaciOn 
de las existencias. 

Existencias brutas verificadas 
126. La siguiente tabla muestra el total de existencias 

de calidad exportable (en forma equivalente a granos 
verdes tipo OBE) verificada al 30 de septiembre de 

44 
1978 a 1988 ,  asi como existencias vertlicadas para 
fines del artIculo 35 del Acuerdo (excluyendo las 
existencias mantenidas en bodegas que contienen 
menos de 1.000 sacos). La tabla también presenta 
información sabre el nOmero de bodegas visitadas en 
esos años. 

Exportable, no exportable y nueva cosecha 

127. El gráfico N° 9 siguiente muestra que la 
participaclOn de las calidades de café no exportables y 
Ia nueva cosecha en el total de existencias verificadas 
al 30 de septiembre de cada año ha aumentado.45  

Durante el 59  año desde 1984 a 1988, las calidades no 
exportablesylas nuevascosechastuvieron un promedio 
del 5.6 y del 5.1 por cienta del total de existencias 

988 

976 

979 

940 

981 

986 

43 El cafe nT'servado para consumo domestico es almacenado en una bodega manelada por ICAFE hasta su subasla. 

44 De acuerdo con ci articulo 35 del Acuerdo, as existencias en Costa Rica se verificaron al 30 de septiembre de cada año desde 1978 a 1988. 
Bajo las disposiciones del paraqrafo 3jaj do Ia Resolucion 347 del Consejo, Ia verilicacion de existencias de cafe en los paises exportadores 

Miembros se suspendio a partir del 4 de julio dc 1089. Como resultado de 10 anterior, no se efectuo ninguna verificaciOn en Costa Rica al 

30 de septiemhre de 1989 

45 Las existencias de las nuevas cosechas Sc' definen como toda Ia producciOn nueva que es recogida antes de la fecha de venficacion por el 

ICO y que estaba almacenada en Ia fcch,i dc veriticacion 
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EXISTENCIAS DE CALIDAD DE EXPORTACION, EXISTENCIAS PARA FINES DEL ARTICULO 35 DEL 	verificadas. Estoequivaiea65.000s 

	

ACUERDO Y NUMERO DE BODEGAS VISITADAS 	 exportable y a 56.000 sacos de la nu 
(1978 A 1 988) 	

sugiere que el incremento en Ia prod 
el PCN durante la primera pane d 

	

Total Existencias 	 Existencias para 	 generó cambios en Ia calidad y en 
de calidad de 	 fines del Articulo 	 cosecha(verparagrafo 128). Los etc 
exportación 	 35 del Acuerdo 	 N9  de 	variedades en Ia calidad de los grai 

	

(sacos de 60 kilos 	 (sacos de 60 kilos 	 Bodegas 	procesados se tratan en el paragraf- 30deseptiembre 	- 	de GBE) 	- 	- 	 de GBE) 	 Visitadas 	
Cosecha 

(1) 	 (2) 	 (3) 	 128. La implantación del PCN inc 

1978 	 104.773 	 104.773 	 72 
lacomposición de las existencias do: 

 
sustitucion de las variedades tradi 1979 	 84.475 	 84.475 	 30 	Bourbon e HIbrido Tico) por vari 

1980 	 82.409 	 82.409 	 36 	mejoradas como Ia Caturra, Cau 
1981 	 458.038 	 458.038 	 81 
1982 	 281.000 	 269.410 	 74 	 PORCENTA. 

1983 	 959.744 	 953.093 	 94 	
altitud 	 Con 

1984 	 1'104.215 	 1'139.503 	 100 	 (metros) 
1985 	 1269.578 	 1269.359 	 90 	

LGA (200- 600) 	 Julic 1986 	 946.188 	 942.054 	 90 	
MGA (600 -900) 	 20 p 1987 	 872.410 	 872.054 	 113 

1988 	 899.332 	 894.707 	 108 	 MHB (400 - 1.200)  
1989 	 No verificadas 	 No verificadas 	 P (300 - 1.000) 	 Sepi 

----- 	
- --- 

 

HGA (900 - 1.200) 	18p 

HB (800 - 1.200) 
GRAFICA NQ 9 

GHB (1.000 - 1.200) 	OcL EXISTENCIAS VERIFICADAS 	
SHB (1.200 - 1.700) 	15 

	

EXPORTABLE, NC EXPORTABLE Y NUEVA COSECHA 	 - 

	

1500 	 - -------------------.. 
	 130. La anterior tabla muestra 

variación de las condiciones cIirnà 
N 

co 
temporada entre mas alto el crecimi 

\\\\ \ \\\ 	 eltiempoparaquemadurenlascerez. 

	

1000 	- 	 -- 	 N 	 a cosecha ocurre entre septiembre 
bargo es solo en los meses de dicieri 

I 	 los cafés con calidades más altas de 
\\\ 	 \ \ N 	\ N 	 cosechados Los procesos humedos y 

	

500 	 uno a dos meses Por lo tanto el may 
I 	 nueva cosecha esta generalmente \''N \ 	..c \ \ \ \'\N 	NN'. N N \ .. ., \N 

	 exportacion durante el trimestre ener 

	

. , 	 131 Lacapacidaddealmacenarnit  

	

0 	 de existencias verificadas en cada bo 
30 SEPT. 	 1981 	1983 	1985 	 1986 	 a! 30 de septiembre de 1988 se detail 

	

1982 	1984 	1986 	 1986 	 Anexa. Un resumen de la tabla c.o 

	

EXPORTABLE 	NO EXPORTABLE 	NUE\JA COSECHA 	 nOmero de bodegas, segOn su capack 
a contlnuacion: 
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S PARA FINES DEL ARTICULO 35 DEL 
AS VISITADAS  

Existencias para 
fines del Articulo 
35 del Acuerdo N de 

(sacos de 60 kilos Bodegas 
de GBE) Visiiadas 

(3) 

104.773 72 

r

(2) 

84.475 30 

82.409 36 

458.038 81 

269.410 74 

953.093 94 

1139.503 100 

1269.359 90 

942.054 90 

872.054 113 

894.707 108 

No verificadas 

verificadas. Esto equivale a 65.000 sacos de calidad no 
exportable y a 56.000 sacos de Ia nueva cosecha. Esto 
sugiere que el incremento en Ia producción iniciada por 
el PCN durante Ia primera parte de los 80, también 
generó cambios en Ia calidad y en Ia distribución de Ia 
cosecha (ver parAgrafo 128). Los ef ectos de las nuevas 
variedades en Ia calidad de los granos cosechados y 
procesados se tratan en el parágraf 0. 

Cosecha 
128. La implantación del PCN indujo un cambio en 

lacomposición de las existencias de árboles. Hubo una 
sustitución de las variedades tradicionales (Typica, 
Bourbon e Hibrido Tico) por variedades nuevas y 
mejoradas como Ia Caturra, Catual y en un menor 

LGA (200 - 600) 

MGA (600 - 900) 

MHB (400 - 1.200) 

P (300 - 1.000) 

HGA (900 - 1.200) 

HB (800 - 1.200) 

grado, Ia Villa Sarchi. La primera, se caracterizo por su 

baja productividad y una maduración temprana de las 
cerezas. Mientras que las ültimasvariedades 10 hicieron 
por su falta de productividad y por un perlodo de 
maduración tardlo e irregular de las cerezas. Como 
consecuencia de esto, Ia distribuciôn de Ia cosecha 

cambió en algün grado. 

129. La siguiente tabla presenta información sobre 
Ia distribución de la cosecha en el año 1988/89. 
Proporciona una indicación de Ia fecha en que las 
actividades de Ia cosecha deben comenzar para cada 
uno de lostipos cultivados. También presenta Ia propor-
ción esperadade cerezas que son posibles de cosechar 
al comienzo, en el pica y al final de Ia temporada. 

PORCENTAJE DE CEREZAS MADURAS POR TIPO V ALTURA 

Tipo y altitud 	 Comienzo de Ia 	 Pico de Ia 	 Fin de Ia 

(metros) 	 Cosecha 	 Cosecha 	 Cosecha 

Julio/Agosto 
	

Septiembre/Octubre 
	

Noviembre/Diciembre 

20 por ciento 
	 70 por ciento 

	
10 por ciento 

Septiembre/Octubre 
	

Noviembre/Diciembre 
	

Enero/Febrero 

18 por ciento 
	 70 por ciento 

	 12 por ciento 

CADAS 

NUEVA COSECHA 

GHB (1.000 - 1.200) 

SHB (1.200 - 1.700) 

Octubre/Noviembre 

15 por ciento 

Diciembre/Enero 

70 por ciento 

Febrero/Marzo 

15 por ciento 

1985 	 1986 
84 	1986 	 1986 

TABLE 	NUEVACOSECHA 

La anterior tabla muestra que, sujeto a Ia 
variación de las condiciones climáticas durante Ia 
temporada, entre más alto el crecimiento, mayor será 
eltiempo para que maduren las cerezas. Gran parte de 
Ia cosecha ocurre entre septiembre y enero, sin em-
bargo, es solo en los meses de diciembre y enero que 
los cafés con calidades más alias de crecimiento son 
cosechados. Los procesos hCmedos y secos toman de 
uno a dos meses. For lo tanto, el mayor volumen de Ia 
nueva cosecha está generalmente disponible para 
exportación durante el trimestre enero-marzo. 

La capacidad de almacenamiento y la cantidad 
de existencias verificadas en cada bodega designada 
al 30 de septiembre de 1988 se detallan en Ia Tabla 2 
Anexa. Un resumen de Ia tabla con indicaciOn del 
nmero de bodegas, segOn su capacidad, se presenta 
a continuación: 

DISTRIBUCION DE EXISTENCIAS DE CAFE DE 
CALIDAD DE EXPORTACION VERIFICADAS EN 

SEPTIEMBRE DE 1987 V 1988 

N2  de 	Existencias Cafe 
Bodegas (sacos 60 kilos) 

1987 1988 	1987 	1988 

94 96 872.410 899.332 

10 11 299.828 293.432 

19 23 273.335 330.991 

26 25 203.987 180.027 

38 32 95.191 90.257 

1 5 69 4.625 

Total 

Bodegas que contienen: 

20.000 a 50.000 sacos 

10.000 a 19.999 sacos 

5.000 a 9.999 sacos 

1.000 a 4.999 sacos 

Menos de 1.000 sacos 

I 

ar 



Exist. Exist. 
Cosecha Brutas 
Año Inicialos Inic 

1986/87 
(1) 

1.002 8 
1987/88 929 

1988/89 953 
1989/90 79546 

138. La Ii'nea del grOfico N 10 india 
total desde 1964/65 a 1989/90 (octuh 
barras muestran las existencias brutas 
exportaciones atodos las destinos par eli 
En Ia gráfica se puede ver que durante b 
de los 80 se inicib una fase de rdpida a 
existencias. Esto se origino en parte PC 
promaver un aumento en Ia produccii 
perioda en el cual las expartaciones a 
dondefueron limitadas parelsistema dec 
to par el ICA de 1983. Coma cansecuer 
ésto, también aumentaron las exportaci 
no miembros. Estose muestra en lospdrra 

46 E',iimativos más hajos hchos por oi Miembe 

47 Eslimoflvos ma.s hajos hchos por ei Miomhrc 

1- 
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Existencias brutas all 30 de septiembre de 1988 	produccidn exportable tomada como Ia menor de las 
132. Las existencias declaradas por el Miembro al 	estimaciones de la produccidn total efectuada por el 

30 de septiembre de 1989 son de 0.8 millones de 	Miembro y Ia USDA (Dic. de 1988) ajustada por la 
sacos. EI USDA (dlclembredelg88)estjmdl3millones 	estimación del Miembro del consumo doméstico de 
de sacos y Ia Organizacidn calculó 1.1 millones de 	245.000 sacos y  las  exparlacionesatodos los destinos 
sacos. La Organ:zacibn obtuvo la informaci6n de las 	con base en existencias en Ia cosecha (aña cafetero de 
existencias de cierre con base en las existencias de 	1988/89). La siguiente tabla compara estos tres 
iniciación verificadas a) 30 de septiembre de 1988; Ia 	estimativos de existencias brutas a) cierre: 

COMPARACION DE EXISTENCIAS BRUTAS AL CIERRE EL 30/09/89 
(EN SACOS DE 60 KILOS DE GBE) 

Miembro 	 USDA 	 flrnnI7 USDA-  . PI!LLtLVJII 

Existencias iniciales Igual a lo verificado 1304.000 953.000 
verificadas al 30/09/88 por ICC 

Producción Total 2530.000 2758.000 Igual al estimativo del miembro 
1988/89 

Producción exportable 2285.000 2513.000 Igual a) estimativo del Miembro 
1988/89 

Exportados a todos los Igual a cifra de ICO 2400.000 21 5 7.000 
destinos 1988/89 

Existencias estimadas de 	795.000 declaradas 

L cierre al 30/9/89 	 por ci Miembro 

133. Las camparaciones anteriores sugieren que 
las cifras para el año cafetero 1988/89 pudieron haber 
estado sobre-estimadas por el USDA. Igualmente, 
existen problemas con las cifras provistas por el 
Miembro (las cifras de producción total y de cierre 
segdn Ia declarado, no son cansistentes con las 

COMPARACION ENTRE PRODUCCION DERIVADA EXPORTABLE Y ESTIMATIVOS DEL MIEMBRO Y EL 
USDA EN LOS AfIOS DE COSECHA 1984/85 AL 1989/90 

(000 SACOS) 

Diferenca 
I  

Año de Casecha Derivada Miembro 
Col.(1 )- 

USDA 	 (2) 
Col.fl 

(3) 
(1) ... ........ -.. 	- 

1984/85 2.296 2.288 2.281 8 15 
1985/86 1.099 1.691 1.276 -592 -177 
1986/87 2.415 2.075 2.070 340 345 
1987/88 1.978 2.075 2.215 - 97 -237 
1988/89 1.999 2.285 2.513 - 97 -237 
1989/90 na. 2.025 2.188 
Promedio de 5 añas 1.957 2.083 2.091 -126 134 

1304.000 	 1081 .000 

derivadas por ICO 

existencias verificadas iniciales y las cifras de 
exportación por el mismo año cafetero). 

Existencias en proceso 
134. Las existencias en proceso son definidas corno 

Ia cantidad de existencias en tránsito a en proceso en 
los mercados internos del pals y. por lo tanto, no estan 

rápidamente disponibles para des) 
deración al sistema de mercadeo, Ia 
las vias y las distancias desde las 
transportado desde las areas de prat 
tros de mercadeo y a los puertos c 
existencias en proceso de Costa Rica 
0.1 y 0.2 millones de sacos. Si esta s 
del estimativo bruto de Ia tabla anter:c 
netas al 30 de septiembre podrIan a 
1.1 millones de sacos. 
Producción exportable 

135. La tabla anterior compara los 
Ia produccion exportable de 1984/85 a' 
par el Miembro, el USDA y obtenidi 
exportaciones y los cambios en on a 

S L 
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xportable tomada como la menor de las 
3 de Ia produccibn total efectuada por el 
a USDA (Dic. de 1988) ajustada por Ia 
el Miembro del consumo doméstico de 
)S y las exportaciones a todos los destinos 
xistencpas en lacosecha (año cafetero de 
a siguiente tabla compara estos tres 
e existencias brutas al cerre: 

IERRE EL 30/09/89 

Org an zac ion 

953.000 

Igual al estimativo del miembro 

Igual al estimativo del Miembrol  

rápidamente disponibles para despacho. En consi-
deración al sistema de mercadeo, Ia infraestructura de 
las vias y las distancias desde las cuales ci café es 
transportado desde las areas de producción a los cen-
tros de mercadeo y a los puertos de embarque, las 
existencias en proceso de Costa Rica se estiman entre 
0.1 y 0.2 millones de sacos. Si esta suma es deducida 
del estimativo bruto de Ia tabla anterior, las existencias 
netas al 30 de septiembre podrian oscilar entre 0.5 y 
1.1 millones de sacos. 
Producción exportable 

135. La tabla anterior compara los estimativods de 
aproducción exportable de 1984/85 a 1 988/89 provistos 
por el Miembro, el USDA y obtenida con base en las 
exportaciones y los cambios en las existencias. 

La tabla del párrafo anterior muestra que, en 
promedio, Ia producción exportable derivada durante 
los cinco años desde 1984/85 a 1988/89 fue me nor a 
los estimalivos provistos por el Miembro y el USDA. 
Desde ci año de cosecha 1987/88 los estimativos del 
USDA están por encima de los provistos tanto por el 
Miembro como por Ia Organización. 

Disponibilidad y exportaciones 

Un resumen del suministro y la exportación de 
café en las cosechas de los años 1986/87 a 1988/89 y 
un estimativo de Ia disponibilidad neta para exportacion 
en Ia cosecha del año 1989/90 se presentan en la. 
siguiente tabla: 

SUMINISTRO Y EXPORTACION DE CAFE 
COSEC}-IAS AOS (CAFETEROS) 1986/87 A 1989/90 

(000 SACOS) 

2157.000 

1 '081.000 

derivadas por ICC 

arificadas iniciales y las cifras de 
el mismo año cafetero). 

proceso 
31eflcias en proceso son def in idas como 
xistencias en tránsto 0 en proceso en 
ternos del palsy, por to tanto, no están 

Promedio 
N eto 

Exist. Exist. para Exist. 
Cosecha Brutas Netas Producc. Export. 
Año Iniciales Inicales Exportable (2) + (3) 

(1) (2) (3) (4) 

1986/87 1.002 802 2.415 3.217 

1987/88 929 729 1.978 2.707 

1988/89 953 753 1.999 2.752 

1989/90 
79546 

595 2.025 
47  

2.620 

Total Netas (6) como 
Export. Finales % de (5) 

(5) (6) 

2.488 729 29 

1.954 753 39 

2.157 595 28 

STIMATIVQS DEL MIEMBRO Y EL 
L 1989/90 

Diferenc 
Col.(1)- Col.(1 

(2) (3) 

(4) (5) 
8 15 

-592 -177 
340 345 

- 97 -237 
L 	- -237 

126 	 -134 

138. La tinea del gráfico N0  10 indica Ia producción 
total desde 1964/65 a 1989/90 (octubre a abril). Las 
barras muestran las existencias brutas iniciales y las 
exportaciones atodos los destinos por el mismo periodo. 	25 

En la grOfica se puede ver que durante Ia primera parte 
de los 80 se inici6 una fase de rápda acumulaciOn de 
existencias. Esto se originO en parte por Ia polItica de 
promover un aumento en Ia producción durante un 
perlodo en el cual las exportaciones a los miembros 
donde fueron Imitadas por elsistema de cuotas impues-
to por el ICA de 1983. Como consecuencia directa de 
ésto, también aumentaro.n las exportaciones a paises 
no miembros. Esto se muestra en Iospárrafos siguientes. 

46 Estimativos más bajos hechos por el Miembro (795.000 sacos) y ci USDA en agosto de 1989 (895.000). 
47 Estimativos mas bajos hechos por el Miembro (5025 000) y el USDA en agosto de 1989 (2188000) 

v,r 
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EXPORTACIONES A MIEMBROS Y NO MIEMBROS 
COSECHAS AF'40S (CAFETEROS) 1985/86 A 1989/90 (PROVISIONAL) 

(000 DE SACOS) 

Cosecha Año 
(Cafetero) Todos los Destinos A Miembros A No Miembros 

(1) (2) (3) 

1985/86 1.486 1.278 208 
1986/87 2.488 2.241 247 

1987/88 1.954 1.193 761 

1988/89 2.157 1.499 708 

Oct-Dic. 1988 398 251 146 
Ene-Mar 1989 624 418 208 

Abr-Jun 1989 565 338 227 

Jul-Sep 1989 570 442 127 

1989/90 

(7meses) 1.481 1,371 110 

Oct 1989 167 155 12 

Nov 1939 253 226 27 

Dic1989 123 114 9 

Ene 1990 196 177 19 

Feb 1990 291 279 12 

Mar1990 232 214 18 

Abr 1990 219 206 13 

Exportaciones de Costa Rica de todo tipo de 
	

Esto sign/rca que la participacrdn de los no miembros 
café a Miembros y No Miembros por destino en la 	en las exportaciones totales avanzb de menos del 11 
cosecha de os años 1982/83 a 1 988/89 que se muestran 	por cientd en 1977/78 a casi el 33 por ciento en 1 988 
en Ia tabla 2. Las exportaciones a destinos principales 	89. Durante los primeros siete meses del añe cafetoro 
en las cosechas de los años 1977/78, 1988/89 y du- 	1989/90, las exportaciones a no miembros se redujo ci 
rante los siete meses de '1989/90 se presentan en Ia 

	
7.2 por ciento del total. 

siguiente tabla. 	 142. La suspension de cuotas el 4 de julio de 1989 
Las columnas (1) a (4) de latabla muestran Ia 	reversó Ia expansion del mercado no miembroytambien 

evolucibn de las exportaciones a miembros y no 	modificO el destine de las exportaciones. Come se 
miembros entre 1977/78 (cuotas suspendidas) y 1 987/ 

	
muestra en las columnas (2) y (4) de latabla del pOrralo 

88 (cuotas vigentes). Además, en las columnas (5) y 
	

138, Ia participación de los Estados Linidos cayo del2r 
(6) se presentatambién Ia información provisional para 	por ciento en 1977/78 a menos del 11 por ciento en 
los prirneros siete meses del año cafetero 1989/90 

	
1988/89. Durante el mismo perlodo, elvolumen de cafe 

(cuotas suspendidas). La importancia de las 	exportado a los paises de la CEE aumentO de 0.65 a 
exportaciones a destinos no miembros aumentó 

	
0.90 millones. Sin embargo, Ia importancia relativa de 

répidamente en el periodo de 1977/78 a 1988/89. La 
	

Ia CEE también disminuyó desde 1977/78 de un 50 a 
tasa anual de crecimiento de las exportaciones a no 	un 42 por ciento en 1988/89. En los siete meses de 
miembrosfue del 15.8 por ciento, mientras que Ia 

	
1989/90 el volumen de las exportaciones a los Estados 

cerrespondiente a Miembros fue del 2.0 por ciento. 	Unidos superO el total exportado a ese pals en el año 

EXPORTACIONES POR DESTINO F 

1977/78 
Volumen 

Total 

(1) 

1.306 

EE.UU 276 

CEE 648 

Rep Fed Alemana 370 

Reino Unido 5 

Italia 33 

Otros CEE 240 

Finlandia 94 

Rep. Dem. Alemana 4 

Polonia 41 

Checoslovaquia 15 

Otros Destinos 228 

AMiembros 1.164 

ANOMIrT1HrOS 141 

cafetero 1988 89, Ia cual no 
exportaciones a Ia CEE. 

La RepUblica Federal de 

tradicienalmente el importader mOo 

costarricense. Las importacienes 
Demecrbtica Alemana desde 197/ 

entre 0 y 5 per ciento de las exporU 

Costa Rica. Recientemente Polonia 

han side los compradores más impo 

Costa Rica en el mercado no miemi- 

Puertos de exportación 

La mayor parte del café d-
exporta a través de los puertos c 

Océano Pacifice y LimOn en el Océ 

distancia de estes dos puertos a Sar 

central es de aproximadamente 90 

respectivamente. Los puertos tiene 
comunicacibn per ferrocarril y 
contenedores con equipo moderne. I 
presenta detalles del café exportado 

dos puertob en los ahos cafeteros 19 



cafetero 1988/89, Ia cual no sucedió con las 
exportaciones a Ia CEE. 

La RepJblica Federal de Alemania ha sido 
tradicionalmente el importador más Importante de café 

costarricense. Las importaciones de Ia RepOblica 

Democrática Alemana desde 1977/78 han oscilado 

entre 0 y 5 par ciento de las exportaciones totales de 

Costa Rica. Recientemente Poloniay Checoslovaqula 
han sido los compradores más importantes de café de 

Costa Rica en el mercado no miembro. 

Puertos de exportación 

La mayor parte del café de Costa Rica se 

exporta a través de los puertos de Caldera en el 
Océano Pacifico y Limón en el Océano Atlántico. La 

distancia de estos dos puertos a San José en el Valle 
central es de aproximadamente 90 a 145 kilómetros, 
respectivamente. Los puertos tienen buenas vias y 
comunicación par ferrocarril y ambos manejan 

contenedores con equipo moderno. La siguiente tabla 

presenta detalles del café exportado a través de estos 
dos puerto0 en los años cafeteros 1987/88 y 1988/89: 

EXPORTACIONES POR PUERTO V MODO 

(000 DE SACOS Y PORCENTAJES) 

1987/88 % 1989/90 	% 

(1) (2) (3) 	(4) 

Total 2.002 100 2.157 	100 

Contenedores 865 43 1.070 	50 

Tradicionales 1.137 57 1.087 	50 

Puerto de. Caldera 234 100 302 	100 

Contenedores 73 31 128 	42 

Tradicionales 161 69 174 	53 

Puerto Limón 1.767 100 1.848 	100 

Contehedores 791 45 936 	51 

Tradicionales 976 55 912 	49 

Puede que los totales no siempre ref lejen la suma 
de los componentes pertinentes debido a que han sido 

aproximados. 

El 	usa 	de contenedores está creciendo 
rápidamente en Costa Rica. En 1988/89 Ia mitad de los 
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EMBROS 
0 (PROVISIONAL) 

mbios 	 A No Miembros 

?) (3) 

78 208 

41 247 

93 761 

99 708 

51 146 

18 208 

38 227 

127 

71 110 

E5 12 

27 
14 9 

7 19 

'9 12 

4 18 

6 13 

e Ia participacibn de los no miembros 
unes totales avanzó de menos del 11 
7//78 a cas: el 33 par ciento en 1988/ 
r;mros srete meses del año cafetero 

Qrtacvnes a no miembros se redujo al 
! total. 

nsiOn de cuotas el 4 de julio de 1989 
ón del mercado no miembro ytambién 
no de las exportaciones. Coma se 
éumnas (2) y (4) de latabla del párrafo 
On de los Estados Unidos cayo del 21 
77/78 a menos del 11 por ciento en 

?eimismoperiodo, elvolumen decafé 
aises de Ia CEE aumentó de 0.65 a 

ri embargo, Ia importancia relativa de 
sminuyó desde 1977/78 de un 50 a 
en 1988/89, En los siete meses de 
n de las exportaciones a los Estados 
total exportado a ese pals en el año 

EXPORTACIONES POR DESTINO PRINCIPAL COSECHAS ANOS 1977/78, 1988/89 V 1989/90(7 MESES OCTABR)* 
(000 DE SACOS) 

1977/78 1988/89 1989/90 
Volumen Por ciento Volumen Par ciento 	- Volumen--  Por ciento 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Total 1.306 100.0 2.157 100.0 1.476 100.0 

EE.UU 276 21.1 234 10.8 259 17.5 

CEE 648 49.6 906 42.0 541 36.7 

Rep. Fed. Alemana 370 28.3 350 16.2 288 19.5 

Reino Unido 5 0.4 199 9.2 45 3.0 

Italia 33 2.5 102 4.7 59 4.0 

OtrosCEE 240 18.4 255 11.9 149 10.1 

Finlandia 94 7.2 113 5.2 61 4.1 

Rep. Dem. Alemana 4 0.3 97 4.5 0 0.0 

Palonia 41 3.1 159 7.4 0 0.0 

Checoslovaquia 15 1.2 114 5.3 6 0.4 

Otros Destinos 228 17.5 534 24.8 609 41.3 

A Miembros 1.164 82.2 1.149 67.2 1.369 92.8 

A No Miembros 141 10.8 708 32.8 108 7.2 



Té rm ifl Os 

Cosecha 	Corrientes 
Ano 	 (Colones) 
(Caletero) 

(1) 

1979/80 	 953 

Cuotas Vigentes 

1980/81 1.330 

1981/82 2.449 

1 982/83 2.285 

1983/84 2.930 

1984/85 3.427 

1985/86 6.010 

Cuotas suspendidas 

1986/87 	 4.360 

Cuotas Vigentes 

1987/88 	 5.127 

1988/89 	 5.600 

Cuotas Suspendidas 

1989/90 

Trim. 4/89 	5.117 

Trim. 1/90 	5.117 

EL CAFE EN COSTA RICA 	
ALEJANDRO RENJIFO 	 EL CAFE EN COSTA RiCA 

embarques de caté se hizo en contenedores. Puerto 

Limón es et principal puerto de Costa Rica. En ahos 
recientes más del 85% del total de las exportaciones de 
café se ha despachado a través de este puerto. 

Valor Unitario de las Exportaciones 

146. El valor unitario de las exportaciones de Costa 
Rica a todos los destinos en las cosochas de los of/os 

VALOR UNTARJO DE LAS EXPORTACIONES A MIEMBROS Y NO MIEMBROS EN TERMINOS 
CORRIENTES V CONSTANTES (1980) EN LOS AOS DE COSECHA (CAFETER0S) 1983/84 A 1988/89 Y 

EN LOS SEIS MESES DE 1989/90 (OCT-MAR) 

A Miembros 	 A No Miembros 	 C0L(3 
Términos 	 TUrminos 	 como Cosecha Año 	Términos 	Constantes 	Términos 	Constantes 	 0/ de [(Cafetero) 	Corrientes 	 1980 	 Corrientes 	 1980 	 Col (1. 

(1) (2) (3) (4) 
1983/84 134.48 156.37 55.45 6448 41 
1984/85 133.42 158.83 71.58 85.21 54, 
1985/86 185.24 185.24 133.74 13374 72 
1986/87 123.43 109.23 127.73 113.04 103', 
1987/88 130.33 105.96 103.04 83.77 79', 
1988/89 123.79 99.83 85.52 68.97 69' 

1989/90 (Oct-Jun) 74.68 57.45 73.72 56.71 990 0  
Oct89 71.70 56.46 76.91 60.48 1070 
Nov89 64.04 56.46 76.81 60.48 1070 
Dic 89 69.04 54.36 60.57 47.69 881, 
Oct-Die 67.59 53.22 67.92 53.48 10011 
Ene 90 70.47 53.79 69.39 52.97 9811, 
Feb90 72.45 55.31 68.30 52.14 94/, 
Mar 77.31 59.02 75.26 57.45 970 
Ene-Mar 73.48 56.09 71.33 54.45 970 
Abr 81.60 62.29 81.83 62.47 10011, 

May 81.0 61.98 82.95 63.32 1020, 

Jun 

Abr-Jun 

82.97 

81.94 

63.34 

62.55 

85.59 65.34 103% 
-. 83.26 63.56 1020  

1982183 a 1988/89 so presenta en Ia Tabla 4. Un 
resumen del valor unitario de las exportaciones a 

Miembros y no Miembros tanto en términos corrientes 
y constantes (1988) en las cosechas de los años 1983 

84 a 1988/89 y en caa uno de los primeros nueve 

meses y tres trimestres de 1989/90 se presentan en C 
sigurente tobla: 

133. La tab!a en el paragrafo ant 
tanto en términos corrientes como c 
unitario de las exportaciones a los Mn 
sign if Icativamente desde el aho cafE 

el perodo bajo revision, con la Jnica 
ahos cafeteros 1986/87 y 1989/90 
unitariode lasexportaclonesalosMiE 
o más alta que Ia de no Miembro 
diferencial en el precio aurnentO durar 
1988/89, principalmente debido a Ia 
unitario de las exportaciones a nc 

PRECIO PAGADO A CULTI- 
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se presenta en la Tabla 4. Un 
lor unitario de las exportaciones a 

1iembros tanto en términos corrientes 
88) en las cosechas de los años 1 983/ 

en caa uno de los primeros nueve 
nestres de 1989/90 se presentan en la 

) MIEMBROS EN TERMINOS 
AFETEROS) 1983/84 A 1988/89 Y 

IAR) 

EL CAFE EN COSTA RICA 

133. La tab!a en el parágrafo anterior muestra que 
tanto en términos corrientes coma constantes el valor 
unitario de las exportaciones a los Miembros ha caido 
significativamente desde el año catetero 1985/86. En 

el periodo balo revision, con la Onica excepción de los 
años cafeteros 1986/87 y 1989/90 (parcial), el valor 

unitario de las exportaciones alas Miembros fue similar 
o mOs alta que la de no Miembros. El tamabo del 
diferencial en el precio aumentó durante el año cafetero 
1988/89, phncipalmente debido a Ia caida en el valor 
unitario de las exportaciones a no miembros. Sin 

ALEJANDRO RENJIFO 

embargo, la brecha en el diferencial del precia ha sido 
casi eliminada en el año cafetero 1989/90 coma 
resultado del agudo descenso en el valor unitario de las 

exportaciones a Miembros más que a un aumento en 
el valor unitarto de las exportaciones a No Miembros. 

Precios a Cultivadores 

147. Lasiguientetabla muestralos precios pagados 

a los cultivadores tanto en términos corrientes coma 
constantes (1988) en los años cafeteros 1989/90 yen 

cada trimestre de 1989/90. 

PRECIO PAGADO A CULTIVADORES EN TERMINOS CORRIENTES V CONSTANTES (1980) 

ANOS CAFETEROS 1979/80 A 1989/90 

Indice de Tasa de 

Términos Precios Cambio Precio 

Cosecha Corrientes al Términos Indice Moneda Corriente 

Año (Colones) Consumidor Constantes Col (3) Nacional Cent. US$ 

(Cafetero) 1980-100 1980 1980=100 Col/US$ Lb.-G.B.E. 

(1) (2) (3) (4) 

1979/80 953 96 993 100 8.6 109.7 

Cuotas Vigentes 

1980/81 1.330 122 1.090 110 15.3 95.2 

1981/82 2.449 223 1.098 111 36.1 67.2 

1982/83 2.285 336 680 68 40.6 55.5 

1983/84 2.930 372 788 79 43.4 66.6 

1984/85 3.427 433 79 180 48.2 70.4 

1985/86 6.010 481 1.249 126 54.7 108.5 

Cuotas suspendidas 

1986/87 4.360 561 777 78 60.6 71.1 

Cuotas Vigentes 

1987/88 5.127 666 770 78 72.9 69.6 

1988/89 5.600 795 704 71 79.6 69.4 

Cuotas Suspendidas 

1989/90 

Trim. 4/89 5.117 - 612 61 83.4 - 

Trim. 1/90 5.117 - 562 57 85.9 - 
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La columna (3) de la tabla anterior muestra as exportaciones y a produccion exportable desde el 149. Las fluctuaciones del 
cámolaaltatasadelalnflacióndomésticahaerosionado año cafetero 1964/65 a 1989/90. 
los aumentos en los precios pagados a os cultrvadores 

transmitidas en gran parte a Ic 

desde 1979/80. En Ia columna (5), puede observarse 
Precios a cultivadores, valor unitario de las Los precios del mercado intern 

quelosaumentosenelpreciopagadoaloscultivadores 
exportaciones y precios indicadores de Costa Rica son: el merca 

ha sido posible, en parte, por Ia aceleracián de la 
148. Las tablas 3 y 4 respectivamente, presentan mercado más importante d€ 

depreciacián de latasade cambio durante este perlodo. 
información sobre el valor y el valor unitario de las RepUblica Federal de Alemar 

El precio corriente pagado a los cultivadores en dólares 
exportaciones de café por parte de Costa Rica atodos importante de café de Costa R: 

de los EE. UU. por libra de café verde equivalente 
los destinos desde los años cafeteros 1968/69 a 1988/ y (5) anteriores se muestra que 

desde el año cafetero 1 979/80 se presenta en Ia 
89. 	la tabla siguiente 	muestra 	los 	precios a los 1 982/83 y 1989/90 el precio pa 

columna (6) anterior. 
cultivadores en Costa Rica, el valor unitario de las osciló entre un 44 y un 59 por i 
exportaciones al mercado unitario más grande delcafé de las exportaciones ala Repübl 

En Costa Rica no existe Ufl precio mInimo legal costarricense, la RepOblica Federal de Alemania, y los y las cotizaciones del segundo 
para los cultivaciores. Elprecio pagado a los cultivadores precios de la segunda posicidn en el mercado "Ode de Nueva York 
varla libremente con las fluctuaciones del mercado Nueva York de café HB de Costa Rica en Nueva York 
internacional. El Gréfico N9  10 resalta la relación entre por los años cafeteros 1982183 a 1988/89 y por cada INGRESO Y COSTO DE PROC 
el precio pagado a los cultivadores, el valor unitario de mes de 1989/90. 

PRECIO PAGADO A CULTIVADORES, COTIZACION EN EL CONTRATO "C" DE N.Y. DE LA SEGUNDA 
POSICION Y VALOR UNITARIO DE LAS EXPORTACIONES A LA RFA Rondimiento promedio (DHLJa  

AOS CAFETEROS 1982183 A 1989/90 (PROVISIONAL) Promedio $(PX x 1 DhI de cer  
(CENTAVOS DE DOLAR POR LIBRA) Ingresos (PX Dhl x Dhl/ha) 

- 	-.- 
Futuros de Valor 	Participación de Precios a 

Total (Costos Variables y Fijos 

Café Arábigo Unit de 	Cultivadores del precio 
Costos variables 

Precios 	2 	Posición Export. 	Internacional 
Mano de Obra 

Cosecha 	 a los 	 'C" de N.Y. ala 	 001(1) coma 	Cal. (1) coma Quimicos 

Cultivadores 	Fin Periodo RFA 	 de Cal. (2) 	% de Cal. (3 IAño Material Vegetativo 

Recolección y transporte 
(1) 	 (2) (3) 	 (4) 	 (5) Costos Fijos 

1982/83 	 55.54 	 126.67 127.00 	 44 	 44 Administración 
1983/84 	 66.65 	 142.18 130.53 	 47 	 51 Financieros 
1984/85 	 70.41 	 140.66 135.84 	 50 	 52 Pagosde Seguro Social 
1985/86 	 108.49 	 203.37 189.17 	 53 	 57 Impuestos 

1986/87 	 71.06 	 126.09 120.38 	 56 	 59 Depreciación (equipos, edilioc 

1987/88 	 69.59 	 131.80 131.28 	 53 	 53 
Mantenimiento (equipas, edific 

1989/90 	 69.35 	 117.79 122.53 	 59 	 57 
Retorno financiero (en US$/H 

----. 	---- 	- __________ - -------------------- --- 	 -- MRG Bruto: Total (incluyendo 
Oct. 89 	 60.80 	 74.67 

71 3945 	
81 	 85 MRG Neto: lngr. Total 

Nov. 	 60.46 	 77.26 71.34 	 78 	 35 (variable + Fijo) 

Dic. 	 60.04 	 78.90 72.25 	 76 	 83 
Util. Bruta (MRG/Totainc bruto 

Ene 90 	 59.57 	 82.20 77.22 	 73 	 77 
U til. Neta (MRG bruto/lngr. To 

 
Feb 	 59.23 	 87.66 84.43 	 68 	 70 

Análisis del punto de equilibria 

Mar 	 58.73 	 95.20 97.90 	 62 	 60 
(cereza frescalHa.) para cubri 

N2  Dhl/Ha. (Costos totales) 
Abr 	 58.23 	 96.47 98.62 	 60 	 59 N2  Dhl/Ha. (Costos variables) 

L May 	 57.32 	 940 96.47 	
- 	

60 	 59 - N2  Dhl/Ha. (Costos fijos) ---.--- 	
- N2  Dhl/Ha. (Trabajo de campo 

48 De octubre de 1989 a mayo 1990, los Precios corresponden al promedio de las cotizaciones en el mercado Bremen/Hamhurqo 
49 	La presente es la tasa de cambio 1  
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portaciones y la producción exportable desde el 
afetero 1964/65 a 1989/90. 

os a cultivadores, valor unitario de las 
rtaciones y precios indicadores 
8. Las tablas 3 y 4 respectivamente, presentan 
iación sobre el valor y el valor unitario de las 
laciones de café per parte de Costa Rica a todos 
snnos desde los años cafeteros 1968/69 a 1 988/ 

- tabla siguiente muestra los precios a los 
-dores en Costa Rica, el valor unitario de las 

aciones al mercado unitario más grande del café 
ricense, Ia RepUblica Federal de Alemania, y los 
a de la segunda pos:ción en el mercado "C" de 
York de café HB de Costa Rica en Nueva York 
años cafeteros 1982/83 a 1988/89 y por cada 
1989/90. 

)NTRATO "C" DE N.Y. DE LA SEGUNDA 
"DRTACIONES A LA RFA 
10 (PROVISIONAL) 
R LBRA) 

Valor Participación de Precios a 
Unit de Cultivadores del precio 
Export. Internacional 

ala Col-(1) como 	Col. (1) como 
RFA de Col. (2) 	% de Col. (3) 

- (3) (4) (5) 
127.00 44 44 
130.53 47 51 
i35.84 50 52 
U3917 53 57 
2C.38 56 59 
1.28 53 53 

mmJ22.53 59 57 00- 	49 
11.39 81 85 
71.34 78 85 
72.25 76 83 
/7.22 73 77 
4.43 68 70 

)1.90 62 60 
8.62 60 59 

16.47 60 59 

I'aciones en el mercado Bremen/Hamburqo 

EL CAFE EN COSTA RICA 

149. Las fluctuaciones del precio internacional son 
transmitidas en gran parte a los productores de café. 
Losprecios del mercado internacional más importantes 
de Costa Rica son: el mercado de Nueva York (el 

mercado más importante de café Arábigo), y Ia 
Repéblica Federal de Alemania (el importador más 

importante de café de Costa Rica). En las columnas (4) 
y(5) anteriores se muestra que entre los años cafeteros 
1982/83 y 1989/90 el precio pagado a los cultivadores 
osciló entre un 44 y un 59 per ciento del valor unitario 
de las exportaciones ala Repéblica Federal de Alemania 
y las cotizaciones del segundo lugar en el contrato C" 
de Nueva York. 

Rendimiento promedio (DHLIha.) 

Promedio $(PX x 1 Dhl de cereza fresca 

lngresos (PX Dhl x Dhl/ha) 

Total (Costos Variables y Fijos) 

Costos variables 

Mano do Obra 

Quimicos 

Material Vegetativo 

Recolección y transporte 

Costos Fijos 

Administración 

F i na nci eros 

Pagos do Seguro Social 

Impuestos 

DepreciaciOn (equipos, edificios) 

Mantenimiento (equipos, edit icio) 

Retorno financiero (en US$/Ha. y porcentajo) 

MRG Bruto: Total (incluyendo vanable) 

MRG Neto: Ingr. Total 

(vanable + Fijo) 

Util. Bruta (MRG/Totainc bruto) 

Util. Neta (MRG bruto/Ingr. Total) 

Análisis del punto de equilibrio (Volumen de producción) 

(cereza frescalHa.) para cubnr costos 

N9  DhI/Ha. (Costos totales) 

N2  Dhl/Ha. (Costos vanables) 

N9  Dhl/Ha. (Costos fijos) 

N9  DhI/Ha. (Trabajo de campo) 
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SECCION VII 
COSTO DE PRODUCCION 
Costo e Ingreso por Hectáreas 

150. La siguiente tabla presenta información sobre 
el ingreso y costo de Ia producción por hectárea para 
el año cafetero 1 987/88. La tabla también muestra los 
indices de rendimiento financiero y el volumen mInimo 
de producción por hectárea requerido para lograr el 
equilibrio. La información se agrupa de acuerdo con el 
tamaño de lafinca y también con el promedio riacional 
y se presenta en dólares de los EE.UU. La tasa de 
cambio usada para convertir Ia moneda nacional, tue 

de Col. 72.8 = US$ 49. 

1-5 has. 5-20 has. 20 has. Promedio 

69.56 82.49 82.53 77.97 

35.03 35.03 35.03 35.03 

2.43646 2.88936 2.89076 2731.04 

1.687 1.809 1.879 1.795 

1.263 1.332 1.381 1.325 

358 313 312 319 

307 328 399 356 

57 42 49 50 

542 649 621 600 

424 477 498 470 

159 155 132 139 

109 128 148 133 

51 65 144 87 

22 42 34 32 

64 53 29 46 

19 33 41 32 1  

1.173 1.557 1.510 1.405 

750 1.080 1.012 936 

48.16% 53.89% 52.24% 51.48%1 

30.77% 37.39% 35.00% 34.27% 

INGRESO Y COSTO DE PRODUCCION POR HECTAREA Y TAMANO DE LA FINCA ANO CAFETERO 1987/88 
(EN US$/HA) 

49 La presente es Ia tasa de cambio promedlo anual por los meses de octubre de 1987 a septiembre de 1988. 
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Análisis del Costo y el Beneficio 

151. Coma puede observarse en Ia tabla anterior, 

en 1987/88, Ia producción de café fue un negocio muy 
atractivo en Costa Rica. El ingreso promedio nacional 

fue de US$ 2.700 por hectérea y el costo total fue de 

US$ 1.795 por hectárea. La rentabilidad bruta y neta 

fue alta, de 51 y 34.por ciento, respectivamente. 

152. Una medida de Ia efectividadfrente al costo de 

los productores en Costa Rica en el año cafetero 1987/ 
88 se presenta en Ia parte inferior de Ia tabla. AII1, el 

volumen de produccidn requerido para cubrir los costos 

de producción (Ia producción de equilibria) se muestra 

para cada grupo de productores y para el promedio 

nacional. En 1987/88, Ia productividad promediofue de 

78 hectolitros dobles per hectárea. Al precio a los culti-

vadores de esa época (US$35 por hectolitro dable), el 
ingreso obtenido por Ia yenta de 51 hectolitros dobles 

fue suf iciente para cubrir el costatotal de Ia producción. 

Precio Pagado a los Cultivadores 

153. El ingreso recibida por un productar depende 

de 

La praductividad per hectárea (medida en unidades 

de 2 hectolitros dobles que equivalen a 46 kilos de 

KBE) y 

b. La liquidación final pagada alas productores per las 

procesadoras. Este pago varia de acuerda con la 

calidad y el crecimiento per altitud de Ia cereza 

fresca entregada, y Ia eficiencia de Ia planta de 

pracesamienta y de las firmas de exportación. El 

precio pagado a los cultivadares se hace en varias 
cuotas. La liquidación final acurre Unicamente 

depsués de quetodala producción ha sida vendida, 

Este sistema ha causada demaras considerables 

en el pago a los productores, particularmente en las 
años en que el sistema de cuatas estaba vigente. 
Igualmente, en-los periodos de las cuatas, induce a 
las ventas a no miembros con elfin de obtener el 
pago de Ia liquidación final, antes del comienza de 
a nueva cosecha. 

154. Elpaga aloscultivadores par las procesadores 

se rige por Ia ley.' El Instituto del Café de Costa Rica 

supervisa Is liquidación final para asegurarse que a los 

cultivadores les es pagada a maxima suma posible. La  

metodalagia para establecer la hquidaci6n se resume 

a continuación: 

La estimación del ingreso bruta en cada planta de 

pracesamiento. Este es el ingreso total de las yen-

tas a los mercados domésticas y de expartactón 
Los descuentos per calidad se incluyen en oslo 

etapa; menos, 

Costos de pracesamienta. Las plantas procesadoras 

cargan al costo los gastas incurridas en ci 

pracesamienta. iCAFE determina el maxima cargo 

permitida par cada partida de gasto incurrida. Esta 

estimación es modificada cada aba y se establece 

para tres tipas de plantas procesadoras,  

Ingreso neto (c = a - b); menos, 

Diez per ciento de impuesto ad-valorem pagado por 

las plantas de pracesamienta sabre el ingreso neto. 

Un nueve per ciento es pagada a las plantas 
procesadoras. A las procesadoras se les paga una 
camisión fija sabre el ingreso neto, 

El ingreso neto a ser distribu Ida per hectolitro dobie 

procesado. Este es el ingreso neto menos los 

costas de pracesamienta, el impuesto ad-valorein 

sobre las plantas de pracesamiento y el pago a as 

pracesadaras. Este monto se divide por e 

rendimiento minima del procesamienta de cereza 

fresca a café verde. Este rendimiento mInimo es 

estimada cada aña por ICAFE para asegurarse que 

los pracesadares pagan el maxima a los productores 

Estirnación del precio promedio de liquidacidn per 

hectolitro doble en cada planta procesadora. El 

ingreso neto a ser distribulda (e) es divldido per el 

ndmero de hectolitros recibida de todos los 
productares asociados. Este total es controlado por 
CAFE cada noche per media. 

Estimación del precio de liquidacion promedio en 

forma verde. Esta se obtiene multiplicando el valor 

obtenido en el paso (g) anterior per 0.7; par ejemplo, 
el precio del café verde es de 30 per ciento menos 
que el precio de hectolitro dable de cereza fresca; 

El precia promedio de liquidación enformaverde se 
divide per el ndmero de hectolitros dobles entregados 
par los praductores asociados y que es el manto a 
ser pagado al productor en Ia liquidacion final. 

0.I 
Anélisis del Costo 

155. Mano de obra con exclusibr 
de cosecha. En Ia tabla del parág 
observar que los costos de cultiv 
promedio al 18 por ciento del costo 
obra promedio empleada por hectáa 
de 600 horas-hombre. Los jornales p 
cultivo se diferencian de acuer 

correspondiente. La aplicación de 
qulmico y otras sustancias peligr 
jamal por hora más'alto. El marlejo 
aplicación de fertilizantes son pag6ft  

jamal por hora. El jamal nacional pdssé 
$ 38 69/born. 

MA.... 
H OR 

Aplicacion de fertilizantes 

Control de enfermedades y p 

Mantenimiento 

Control de sombrio 

Conservación del suelo 

Mantenimiento/limpieza del s 

Aplicacibn herbicidas 

Mantenimiento de árboles 

Resiembra de árboles 

Total Mano de Obra 

(horas/Ha.) 

Mano de obra-Otras Actividades 

(hora/Ha.) 

Gran Total 

(Horas de mano de obra/Ha.) 

158. Recolecciónytransporte.E 
das más importantes del gasto e-

producción. En 1987/88 ascendieron a 
(ver párrafo 151). Aunque la mano de 

emplea durante Ia cosecha, una grar 
costo de Ia cosecha va a los trabajado 

que no pertenecen al gremlo de los 

café (principalmente emigrantes y 

temporada). El pago de estos trabajad 
con elvalumen recogido. En 1987/88, ei pow 50 LeyN2762 deiuniode  1961 poriacuai s rr'quLi ni rr'qimnn Jn ml, innn, nnimn ia prdot rn Lenrfri,id ran, nxp rt,idrnn yirratr.iarn' 

de cafe 
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para establecer Ia Iiquidacibn se resume 
ian 

ación del ingreso bruto en cada planta de 
irnento. Este es el ingreso total de las yen-
mercados domésticos y de exporlación. 

:uentos por calidad se incluyen en esta 
en as, 

e procesamiento. Las plantas procesadoras 
al costo los gastos incurridos en el 
niento. CAFE determina el mAximo cargo 
por cada partida de gasto incurrida. Esta 
n es modificada cada año y se establece 
Loos de plantas procesadoras, 

Análisis del Costo 
155. Mano de obra con exclusiónde las actividades 

de cosecha. En Ia tabla del paragrafo 162 se puede 
observar que los costos de cultivo ascendieron en 
promedio al 18 por ciento del costo total. La mano de 
obra promedio empleada por hectáreas en 1 987/88fue 

de 600 horas-hombre. Los jornales para actividades de 
cultivo se diferencian de acuerdo con la tarea 
correspondiente. La aplicación de herbicidas de tipo 
quimico y otras sustancias peligrosas implican un 
jornal por hora más alto. El manejo de los árboles y Ia 
aplicaciOn de fertilizantes son pagados a un menor 
ornal por hora. El jamal nacional por hora tue de Col. 
$ 38.69/hora. 

La siguiente tabla muestra los requisitos de 
ocupaciOn de mano de obra en términos de porcentaje 
por actividad: 

Un indicadordelempleo detecnologia moderna 
(es decir, variedadesy densidades de alto rendimiento) 
puede deducirse de Ia tabla anterior, donde se puede 
observar que aunque el sector pequeño (1-5 Has.) 
empleó casi un 15 por ciento del total de las horas 
hombre por hectárea en Ia aplicación de fertilizantes y 
herbicidas, los otros dos sectores (5-20 y 20 y más 
Has.) requirió aproximadamente un 20 por ciento del 
total de sos horas hombre por hectárea en estas dos 
practicas culturales. 

ANO CAFETERO 1987/88 
MANO DE OBRA/ACTIVIDADES DE CULTIVO 

HORAS HOMBRE POR HECTAREA V ACTIVIDAD 
(POR PORCENTAJE) 

AplicaciOn de fertilizantes 7.32% 8.79% 9.06% 8.33% 

Control de enfermedades y pesticidas 9.70'/o 10.94% 5.67% 8.25% 

Mantenimiento 4.21% 4.68% 3.26% 3.84% 

Control de sombrio 8.01% 7.02% 9.22% 8.28% 

Conservación del suelo 5.42% 2.82% 2.94% 3.58% 

Mantenimiento/limpieza del suelo 21 .38% 1 8.72% 1 6.82% 19.75% 

Aplicación herbicidas 7.45% 11.64% 11.98% 10.21% 

Mantenimiento de árboles 22.59% 21 .06°/a 23.25% 22.48% 

Resiembra de árboles 7.83% 6.65% 9.92% 8.37% 

Total Mano de Obra 

(horas/Ha.) 93.91% 92.310/'o 92.120% 93.08% 

Mano de obra-Otras Actividades 

(hora/Ha.) 6.09% 7.69% 7.88% 6.92% 

Gran Total 

(Horas de mano de obralHa.) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

158. Recolección ytransporte. Estas son las parti-
das más importantes del gasto en el costo de 
producción. En 1987/88 ascendieron a un 33 porciento 
(ver párrafo 151). Aunque Ia mano de obra familiar se 
emplea durante Ia cosecha, una gran proporción del 
costo de la cosecha va a los trabajadores transeuntes 
que no pertenecen al gremio de los productores de 
café (principalmente emigrantes y estudiantes de 
temporada). El pago de estos trabajadores está ligado 
con elvolumen recogido. En 1987/88, el pago promedio 

eto (c = a - b) menos, 

onto de impuesto ad-valorem pagada por 
de procesamiento sabre el ingreso neto; 

o por ciento es pagado a las plantas 
oras. A las procesadoras se les paga una 
fja sabre el ingreso neta; 

) reto a ser distnbuido por hectalitra dable 
c. Este es el ingreso neta menos los 
procesamiento, el impuesto ad-valorem 

plantas de procesamiento y el pago a las 
Joras. Este monto se divide por el 
to minima del procesamiento de cereza 

:afé verde. Este rendimiento minima es 
cada año por ICAFF para asegurarse que 
adores pagan el maxima alas productores. 

a del precia promedio de liquidación por 
doble en cada planta procesadora. El 
to a ser distribuido (e) es dividido por el 
e hectolitros recibido de todos los 
s asoniados. Este total es controlado por 

-ca noche por media. 

n del precia de liquidaci6n promedio en 
e Esta se abtiene multiplicando el valor 
n el paso (g) anterior por 0.7; por ejemplo, 
el café verde es de 30 por ciento menos 
co de hectolitro doble de cereza fresca; 

rornedlo de liquidación en forma verde se 
dndmero de hectolitros dobles entregados 
ducfares asociados y que es el manta a 
a al productor en la liquidacion final. 

tores, bc'nrficad rr', PXp( )rtad res y torref,icl re', 

por cajuela51  recogida tue de por cajuela. El costo del 
transporte desde el area de producción al punto de 
recolección de Ia planta procesadora varia con Ia 
distancia. En general, esta distancia es muy corta y el 
costo no es alto. En 1987/88, el costo asignado al 
transporte tue de Col.$ 4 por cajuela. 

51 Cajuela: 1/10 hectolitros dobles. Por lotanto, en dos hectohtros 
dobles (el equivalente a 46 kilos de café GBE) hay 20 cajuelas 
En promedio se estima que una persona cosecha alrededor de 
58 10 cajuetas P01 dia. 
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Gastos en quImicos. Se estima que en 
promedio, el gasto por hectárea en quimicos ascendió 
a Col.$ 25.906,76 (US$ 356,00 por Ha.) en 1987/88. 
De este gastO (Ia partida Unica más importante) fue en 
fertilizantes que ascendó al 62 por ciento a Col.$ 
16.181,80 (US$ 222.00 Ha.) y el 38 por ciento se asig-
no a otros qulmicos (en orden de importancia: herbicidas 
(19%), nematicidas (7%), fungicidas (6%), inseCticidas 
(3%)y otros productos (3%). De las cifras de gastos por 
hectárea mostradas en la tabla del párrafa 165, puede 
verse el grado de adelanto en los diferentes sectores. 
Como era de esperarse, los productores grandes utilizan 
más quimicos (el 21.2 por ciento de su gasto frente al 
19.9 por ciento a nivel nacional). 

Consumo de Fertilizantes 
Como ya se indicó las prácticas culturales del 

grupo de pequeños productores (1-5 hectáreas) recaen 
más en procedimientos de cultivo de mano de obra 
intensiva queen el consumo de suplementos quimicos. 
Como resultada, en 1987/88, coma en los años 
anteriores, éste arrojó el nivel más baja de consumo de 
fertilizantes por hectárea. Latabla del párrafo 54 muestra 
una comparaCión entre el usa optima de fertilizantes 
por hectárea (segUn Ia recomendado por CAFE) y los 
montos realmente aplicadas en 1987/88. El consumo 
de fertilizantes en 1987/88 en Casta Rica fue de 485 
kilos por hectárea, menor que el monto optima 
recomendado por hectárea por ICAFE-MAC. 

Un estimativo del costo por kilo por Ha. de 
fertilizante (can exclusion detadds los demOs quimicos) 
en cada sector se presenta a continuación: 

ESTIMATIVO DEL COSTO POR KILO DE 
FERTILIZANTE POR HECTAREA 

1987/88 

Promedio Costq 
Gastos Consumo Promedi 

Tamaño Finca Costo Total KIs. usados Vr Unitan 
en hectreas Col. $/Ha. 87/88 CoI.$/Kilo/Ha, 

H-...--............. ........ 

(1) (2) (3) = (1/2) 

1-5 12.85335 429.96 29.89 

5-20 14.38380 447.27 32.16 

20 c adelante 	16555.71 	551.12 	30.04 

Con base en el estimativo anterior (promedio 
nacianal) de Col.$ 30.42 por kilo por hectOrea de 
fertilizante (42 centavas de dólar por Kg por Ha.),52 el 
costo en 1987/88 de Ia dosis de fertilizante Optimo 
recomendado de 595 kilos par hectOrea estar(a en 
airededor de Col.$ 18.10000 por hectOrea (a US$ 
49.00) par hectOrea). 

Los costos fijos de praducción ascendieron a 
US$ 470.00 por hectárea en 1987/88 (ver pOrrafa 151) 
cerca de un 26 por ciento del nivel del gasto nacianal. 
La participación en el gasto total de estas rubros en 
parcentaje se presenta a continuación: 

AdministraciOn 	 7.8% 
Costos Financieros 	 7.4% 
Seguro Social 	 4.8% 
Imp uestos (prdn) 	 1 .8°/a 
Depreciación 	 2.6% 
Mantenimienta 	 1.8% 

Costo estimado de producción para el año 
cafetero 1989/90 

164. Un estimativo del costo de producciOn para el 
año cafetero 1989/90 se hizo utilizando los siguientes 
sup uestos: 

Rendimientos. El rendimiento promedio a nivel 
nacionalen 1989/90serOreducidoligeramentea74 
hectolitros dobles por hectárea; 

LiquidaciOn Final. El precio pagado alas cultivadores 
serO de aproximadamente Col.$ 2.70 (US$ 30) par 
hectolitro doble. Esto es equivalente a un page de 
60 centavos de dOlar par libra; 

Costo de Mano de Obra. El jamal ponderado por 
hora se asumió entre Col.$ 63 por hora por 
actividades de campo y Col.$ 67 par hora en tareas 
de fumigaciórr; 

Fertilizante. El costo par 45 kilos fue de Col.$ 1.000; 

El costo total de Ia cosecha y el transparte de las 
cerezas frescas a las plantas de procesamientofue 
de Col.$ 180.00 por cajuela. 

Las demOs costos, excepto el impuesto pagado por 
los productores, se asume que aumentan un 12 por 
ciento (inflaciOn). 

165. Con base en los supuestas anteriores, Ia 
producciOn de café en Costa Rica estO pasanda par 
un momenta muy dificil. La siguiente tabla resume 
los resultados; 

Rendimiento promedio (Dhl 

Promedio $(1 Dhl de cereza 

lngresos (Px Dhl x Dhl/Ha.) 

Total 

(Costos variables y fijos) 

Costos Variables 

Mano de Obra 

Quimicos 	 . ., 

Material Vegetativo 

Recoleccibn y transporte 

Costos Fijos 

AdministraciOi 

Financieros 

Pagos de Seguro Social 

Impuestos 

DepreciaciOn (equ!po. edifici 

Mantenimiento (equipo, editi 

MRG Bruto: (incluye costos 

MRG Neto: Ingr. Total. 

(incluye costos fijos y variable. 

Util. Bruta MRG Bruta/lngr. To 

UtiI. Neta MRG Neto/Ingr. Tote 

Análisis del Punto de 

N Dhl/Ha. (Costos Totales) 

N2 Dhl/Ha. (Costos Variables) 

N2 Dhl/Ha. (Costos Fijos) 

N2 Dhl/Ha. (Trabajo de Campo 

Prom. nacianal 	14760.83 	485.21 

en US$ 	 202.00 	0.42 p~w 

30.42  

52 La lasa de cambio promedio durante ei aho cafetero 1 987/88fue 
de Col.$ 72.86 US$ 1.00 (fuente 1MF). 



ALEJANDRO RENJIFO 
	

EL CAFE EN COSTA RICA 	 ALEJANDRO RENJIFO 

20 Has. Promedio 

1-5 Has. 5-20 Has. en adelante Nacional 

74.07 Rendimiento promedio (Dhl x ha.) 66.08 78.37 78.40 

Promedlo $(1 Dhl de cereza fresca) 2677.50 2677.50 2677.50 2677.50 

Ingresos (Px Dhl x Dhl/Ha.) 1.76934.56 209823.63 209.92537 198.32644 

Total 

(Costos variables y hjos) 193.440.00 210.88000 211 .694.00 205245.00 

Costos Variables 159.074 172.363 171.360 167.218 

Mano de Obra 42.496 37.970 32.254 37.862 

QuImicos 24.800 26.489 32.216 28.757 

Material Vegetativo 4.637 3.427 3.969 4.081 

Recolección y transporte 8.740 104.478 99.921 96.519 

Costos Fijos 34.366 38.517 40.335 38.027 

Admlnistració1 12.962 12.644 10.770 11.352 

Financieros 8.867 10.467 12.089 10.806 

Pagos de Seguro Social 4.172 5.292 9.326 7.089 

Impuestos 1.622 3.080 2.490 2.362 

Depreciación (equipo, edificios) 5.186 4.322 2.348 3.771 

Mantenimiento (equipo, edificios) 1.556 2.711 3.312 2.647 

Análisis de Desempeño con Base enlos Cálculos en B 

MRG Bruto: (incluye costos variables) 17.861 37.461 38.566 31.108 

MRG Neto: lngr. Total. 

(incluye costos fijos y variables) -16.505 -1.056 -1.769 -6.919 

Util. Bruta MRG Bruto/Ingr. Total 10.09% 17.85% 18.37% 15.69% 

Util. Neta MRG Neto/lngr. Total -9.33% -0.50% -0.84% -3.49% 

Análisis del Punto de Equilibrio de Producción en Cereza Fresca/Ha. para Cubrir los Costos 

NO Dhl/Ha. (Costos Totales) 76 83 83 81 

N 	Dhl/Ha. (Costos Variables) 63 68 67 66 

NO Dhl/Ha. (Costos Fijos) 14 15 16 15 

NO Dhl/Ha. (Trabajo de Campo) 28 27 28 28 

n base en el estimativa anterior (promedio 
Jo Col.$ 30.42 por kilo por hectárea de 
:42 centavos de dólar por Kg por Ha.),52  el 
987/88 de Ia dasis de fertilizante optima 
do de 595 kilos por hectárea estarla en 
Je Col.$ 18.10000 por hectárea (a US$ 
lectOrea). 

costos fijos de producciOn ascendieran a 
por hectárea en 1987/88 (ver párrafo 151) 
26 por ciento del nivel del gasto nacional. 
ciOn en el gasto total de estas rubros en 
3e presenta a cantinuaciOn: 

nistraciOn 	 7.8% 
s Financieros 	 7.4% 
ro Social 	 4.8% 
stos (prdn) 	 1 .8% 
.ación 	 2.6% 
irniento 	 1.8% 

ado de producción para el año 
-89/90 
3stimativo del costa de producciOn para el 
1989/90 se hizo utilizando los siguientes 

tntos. El rendimiento promedio a nivel 
-n 1989/90 será reducida ligeramente a 74 

s dobles por hectárea; 

n Final. Elprecio pagado alas cultivadores 
proximadamente Col.$ 2.70 (US$ 30) por 
doble. Esto es equivalente a un pago de 

'os de dOlar por libra; 
Yviano  de Obra. El jornal ponderado por 
asumió entre Col.$ 63 por hora por 
s de campo y Col.$ 67 por hora en tareas 

tc'on; 

a. El costa por 45 kilos fue de Col.$ 1.000; 

_otal do la cosecha y el transporte de las 
escas a las plantas de procesamiento tue 
80.00 por cajuela. 

s costos, excepto el impuesto pagado por 
1ores, se asume que aumentan un 12 por 
aciOn). 

base en los supuestos anteriores, Ia 
e café en Costa Rica está pasando por 
rnuy dificil. La siguiente tabla resume 

rnbio promedio durante el año cafetero 1987/88 tue 
36 	USS 1.00 (fuente IMF). 




