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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente trabajo de investigación trata el tema del cambio climático y cómo este afecta los 

modelos productivos y económicos mostrados a través de la experiencia de COOPEDOTA 

R.L, primera empresa en el país y el orbe en producir café carbono neutral, además de 

comerciarlo en el mercado mundial. Se eligió el café por ser un producto de gran envergadura 

histórica en la economía del país. El café fue el primer producto de exportación durante 

décadas y todavía en el año 2013, continúa ostentando un puesto entre los primeros diez 

productos de exportación del país.  

La iniciativa adoptada por dicha cooperativa es analizada en tres capítulos. El primero 

ofrece una muestra de los términos de comercio exterior, de cambio climático, carbono 

neutralidad y café, necesarios para comprender lo que se trata en la investigación. El segundo 

hace una descripción del modelo tradicional para producir café, luego enumera los aspectos 

innovadores que adoptó COOPEDOTA en su modelo para alcanzar la carbono neutralidad. 

Por último, el tercer capítulo analiza en términos productivos y económicos las diversas 

certificaciones obtenidas por la empresa y en especial la certificación PAS 2060 de carbono 

neutralidad, y sus respectivas incidencias en el ambiente y la sociedad. Con esta investigación se 

busca determinar la rentabilidad real de adoptar modelos productivos bajos en emisiones de 

carbono, demostrados a través de la experiencia de una empresa pionera en el tema. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación tuvo el propósito de evidenciar las oportunidades 

económicas para Costa Rica al adoptar un modelo productivo bajo en emisiones de carbono y 

de la comercialización de productos y servicios generados a partir de prácticas sostenibles. Lo 

anterior se logró detallando la experiencia de la primera empresa en el país y en el mundo en 

producir y comercializar café carbono neutral: COOPEDOTA R.L. Desde hace algunas 

décadas el tema del medio ambiente, el cambio climático, el comercio ambiental y el desarrollo 

sostenible, entre otros conceptos han tomado gran relevancia para las naciones, las empresas y 

los individuos por su criticidad en el desarrollo de las naciones y la conservación de los 

recursos vitales para la existencia humana.  

Por otra parte, la economía costarricense se ha basado en gran medida en la capacidad de 

exportación de bienes y más recientemente de servicios. Sin embargo, actualmente nuestra 

oferta exportable tradicional de productos como café, banano, piña, flores, entre otros tiene 

competidores significativos cuyas características de producción han evolucionado logrando 

mayor eficiencia productiva y consecuentes características diferenciadoras en el mercado. Por 

lo que Costa Rica ha tenido que caracterizarse a nivel mundial por una imagen conservacionista 

muy fuerte para aprovechar nichos de mercado nuevos. Se puede aprovechar dicha imagen 

para colocar en el mercado mundial bienes producidos sosteniblemente y con gran valor 

agregado que mercados con conciencia ecológica acogerían. Un ejemplo de esto es que durante 

su visita al país, en abril de 2012, el expresidente de los Estados Unidos de América, Bill 

Clinton «calificó a Costa Rica como la economía más verde del mundo, durante su exposición 

en el II Foro sobre Sostenibilidad y Felicidad, en Escazú. En su mensaje, también recomendó a 

Costa Rica aprovechar su sello verde para atraer una empresa que produzca aquí autos 

eléctricos». (Cantero, 2012; 9A). Costa Rica posee ventajas comparativas que puede aprovechar 

para obtener beneficios reales en la materia de conservación del medio ambiente y 

comercialización de productos sostenibles a nivel global.  
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Así mismo, la inestabilidad económica que aquejó a los Estados Unidos y a Europa, desde 

el año 2008 y que aún en el 2013 existen remanentes de la misma, también ha repercutido en la 

realidad comercial de nuestro país, razones por las cuales el mismo se ha visto obligado a 

diversificar aún más la oferta exportable hacia áreas comerciales más sofisticadas e 

innovadoras. Tal el caso de la producción orgánica, atracción de inversión extranjera directa, 

reforzamiento del capital humano, producción de servicios en general y servicios ambientales, 

y más recientemente producción baja en emisiones de carbono. La imagen de sostenibilidad 

aunada a la distinguida calidad “gourmet” del café oro de Costa Rica le originan ventajas de 

mercado respecto a productos comunes. 

Existe en Costa Rica una política gubernamental tendiente a promover el desarrollo 

sostenible, ejemplos de esta son el lanzamiento de la campaña de promoción como país verde 

del Instituto Costarricense de Turismo, mediante el eslogan “Sin Ingredientes Artificiales”. 

Asimismo el gobierno anterior adquirió el compromiso mundial de alcanzar la condición de 

carbono neutral en el año 2021, compromiso ratificado por la actual presidenta Laura 

Chinchilla Miranda, según declaraciones hechas en su discurso del día ocho de febrero del año 

2010. De igual forma la mandataria impulsa desde el primero de mayo de 2012, el programa 

“Limpia tu Huella” mediante el cual se busca vincular más actores económicos y productivos 

con la reducción de emisiones de gases que causan el efecto invernadero. El concepto carbono 

neutral consiste en igualar la producción de dióxido de carbono y demás gases que causan el 

efecto invernadero con la producción de oxígeno en un mismo territorio. Una vez que ambas 

producciones se igualan, se dice que se neutralizan.  

Independientemente de que la meta de ser carbono neutral se alcance o no a nivel nacional, 

nuestro país está apostando por una producción sostenible y amigable con el ambiente que se 

complementa idealmente con una producción de bienes y servicios baja en emisiones de 

carbono. Históricamente el café ha sido un producto insigne de la economía costarricense, por 

lo que resulta importante desarrollar una investigación que exponga las implicaciones 

económicas de adoptar un modelo productivo bajo en emisiones de carbono en este bien. 
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A manera de conclusión, el país debe modificar su modelo productivo para cumplir las 

metas de carbono neutral y contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático. Las 

iniciativas son muchas, sin embargo, la industria agrícola del café ya ha avanzado en el 

desarrollo de una producción sustentable y baja en emisiones, sus beneficios y desafíos son 

cuantificables y tangibles. 

 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Cuando se analiza un caso como el del café carbono neutral, producto certificado y que 

exporta COOPEDOTA R.L. surgen una serie de interrogantes, de orden político, social, 

ambiental y económico sobre la experiencia de una empresa nacional  pionera en el mundo en 

certificar este tipo de producto y venderlo en diferentes mercados internacionales. Estas 

interrogantes pueden resumirse en la siguiente pregunta ¿Cuáles fueron los resultados de 

adoptar un modelo productivo bajo en emisiones de carbono para la industria del café en 

Costa Rica, a través de la experiencia de COOPEDOTA R.L.?  

Para responder la pregunta anterior cabe destacar que existen indudablemente 

implicaciones económicas para Costa Rica al desarrollar un modelo de producción de bienes y 

servicios bajo en emisiones de carbono y su posterior comercialización a nivel nacional e 

internacional. Las implicaciones son en general de orden político, social, ambiental y 

económico. El impacto económico puede verse desde dos perspectivas: la primera, los 

beneficios que existen actualmente para desarrollar actividades productivas amigables con el 

ambiente, tales como la apertura mundial a favorecer proyectos sostenibles y la disponibilidad 

de recursos financieros para capitalizarlos, la apertura del gobierno de la República de Costa 

Rica para favorecer con incentivos de diversas índoles para esquemas de producción que 

reduzcan la huella de carbono; una sociedad mundial anuente a pagar más por servicios y 

bienes producidos sustentablemente y el auge de la ecología como un sistema de vida.  

La segunda es la elevación de los costos de producción de generar servicios y bienes, a 

partir de proyectos limpios y sostenibles que por supuesto son mucho más caros que los 
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sistemas convencionales y contaminantes. No obstante, los beneficios a mediano y largo plazo 

de acoger los sistemas de producción amigables pueden hacerse más rentables que los 

contaminantes, debido a la existencia de una conciencia colectiva en relación con el hecho de 

que el calentamiento global y la contaminación están acabando con el planeta. Costa Rica 

puede aprovechar este momento para liderar el comercio de servicios y bienes sustentables y 

venderlos en el exterior, en mercados interesantes y dispuestos a pagarlos, incluso a perdonar 

deuda externa a cambio de la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero que se 

traducen en bonos o créditos de carbono, atraer inversión para el desarrollo de empresas 

ecológicas y a la vez disfrutar de todo el valor agregado que esto implica para la sociedad, el 

ambiente y la imagen del país en el exterior.  

Con esta investigación, se buscó demostrar que existen más beneficios económicos de 

producir al amparo de un modelo bajo en emisiones de carbono; así como de comercializar los 

productos de la nueva industria ambiental para Costa Rica, tanto en el mercado doméstico 

como en el extranjero, que de no producirlos y seguir con sistemas de producción 

tradicionales. Existe efectivamente una rentabilidad, beneficios conexos y complementarios al 

desarrollar industrias sustentables. Para demostrarlo se analizó el caso del café carbono neutral 

que ya comercializa COOPEDOTA R.L. 

 

B. OBJETIVOS 

Con la presente investigación se demostraron los beneficios económicos resultantes de la 

adopción de un modelo productivo bajo en emisiones de carbono, a través de la experiencia de 

la producción sostenible del café carbono neutral de COOPEDOTA R.L. Fue necesario 

generar un análisis estructural y productivo de la cooperativa para comprender las etapas de 

transición, ya que es hasta el año 2000 que la empresa da sus primeros pasos en mitigación de 

dióxido de carbono y producción sostenible. 
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Se logró establecer a través del análisis de los factores económicos que impactó la adopción 

del modelo, así como afectación en el rendimiento productivo y la capacidad de exportación de 

la cooperativa, que el modelo de producción adoptado es exitoso. 

Finalmente, se enumeraron los beneficios económicos y conexos que obtuvo 

COOPEDOTA R.L por la implementación de un sistema productivo sostenible del café que 

exporta, respecto a su antigua forma tradicional. Es lo que comprueba consecuentemente que 

existe una serie de ventajas, no solo ambientales y sociales que se obtienen como resultado de 

adoptar en la manufactura del café medidas de mitigación de emisiones de CO2 y formas de 

producción sostenibles y amigables con el medio ambiente. 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

Demostrar los beneficios económicos resultantes de la adopción de un modelo productivo 

bajo en emisiones de carbono, a través de la experiencia de la producción sostenible del café 

carbono neutro de COOPEDOTA R.L. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Producir un análisis estructural y productivo de la organización en estudio. 

b. Determinar los factores económicos de este modelo de producción bajo en 

emisiones y su afectación en el rendimiento productivo y la capacidad de 

exportación de la cooperativa objeto de estudio. 

c. Enumerar los beneficios económicos que obtuvo COOPEDOTA R.L de la 

implementación de un sistema de producción sostenible del café que exporta con 

respecto a su antigua forma tradicional. 
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C. JUSTIFICACIÓN 

La dinámica económica mundial y la globalización han obligado a los países a especializarse 

y a la diversificarse en la oferta exportable, efecto al que Costa Rica debe responder con un alto 

grado de efectividad, explotando las capacidades, recursos y características con las cuales 

contamos. Haciendo un análisis retrospectivo de acuerdo con A. Hidalgo (2007; 81). 

La crisis del modelo de sustitución de importaciones estuvo vigente entre 1959 y 1984, esta 
colapsó debido a la insostenibilidad económica de producir la mayoría de los bienes, aun sin 
contar con los factores productivos que brindaran eficiencia y generaran mejores precios 
que el de los bienes idénticos o similares que se producían en el exterior, lo que encareció el 
costo de los mismos bienes y de la vida a la sociedad costarricense, dio al traste con el 
modelo de desarrollo hacia adentro, forzando al país a cambiar radicalmente de modelo 
económico.  

 

Según datos del portal estadístico, de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), los 

productos tradicionales como el café y el banano, productos que en la actualidad cuentan con 

un peso relativamente importante dentro de la oferta exportable del país, han sido desplazados 

de los primeros lugares en el “ranking” de bienes exportados por la piña, los componentes 

electrónicos, productos médicos, “software”, entre otros; como principales bienes de 

exportación.  

Más recientemente, el país ha diversificado y dinamizado más la economía, incursionando 

en la producción de servicios y la atracción de inversión extrajera. Producir servicios es una 

actividad que por su auge ha crecido exponencialmente y ha tomado relevancia en la economía 

del país, al generar numerosos empleos, crecimiento de la infraestructura en general, 

multiplicidad de la industria. La producción local de servicios y el establecimiento de empresas 

transnacionales o multinacionales han venido a ampliar la gama de la oferta exportable y a 

aumentar la competitividad del país en este sector. 

La diversificación comercial que se ha desarrollado, sumado al crecimiento del mercado de 

los bienes y servicios que gocen de un valor agregado y el interés de rescatar el medio ambiente 

con la aplicación de prácticas de producción y modelos de desarrollo sostenibles ha originado 

como varios “híbridos” productivos/comerciales que podríamos nombrar: bienes o servicios 
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sustentables. Costa Rica, un país de tradición conservacionista, no es ajeno a este nuevo 

modelo pues ha venido explotando este tipo de tendencia productiva debido a la apuesta por la 

sostenibilidad del ambiente, logrando desarrollar una industria de servicios ambientales, con 

actividades como el ecoturismo, la protección del recurso hídrico, la mitigación de emisiones 

de gases de efecto invernadero y la belleza escénica, y más recientemente ha impulsado que la 

industria nacional se reinvente para ofrecer bienes sostenibles. Estas actividades generan 

ingresos al país y economías de escala especializadas. 

Por su relevancia económica, social, política y ambiental el presente escrito es un análisis de 

la adopción de un modelo productivo bajo en emisiones de carbono, para lo cual se analizó 

como ejemplo la producción de café carbono neutral que ya comercializa COOPEDOTA R.L. 

Se eligió el café oro ya que puede considerarse un hito histórico para el país, debido a que 

desde que se originó su producción a principios del siglo XIX, generó el surgimiento de una 

clase social oligarca que dominó económica y políticamente a Costa Rica durante décadas. Fue 

el primer producto de exportación y uno de los más importantes generadores de ingreso de 

divisas. El café es parte fundamental de la historia del pueblo costarricense. Actualmente, este 

producto sigue teniendo mucho peso en la economía nos distingue a nivel mundial. Adicional a 

su peso histórico y económico, existe una industria cafetera que ya implementó un modelo 

productivo bajo en emisiones para desarrollar el primer producto de exportación carbono 

neutral en Costa Rica. 

Finalmente, existen estudios realizados por entes como el Ministerio de Ambiente, Energía 

y Telecomunicaciones, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Fondo Nacional de 

Financiamiento Forestal, Organismos Regionales adscritos a la Secretaria de Integración 

Centroamericana relacionadas con el tema ambiente, cambio climático y producción sostenible; 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de la Organización Mundial de 

Comercio, entre otros importantes organizaciones, además de estudios de instituciones 

privadas y empresas que permiten sustentar una investigación vasta sobre el tema de la 

producción baja en emisiones de carbono.  
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D. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología seleccionada para desarrollar esta investigación fue la mixta, la cual 

consiste en mezclar la investigación cualitativa y la cuantitativa al investigar un tema. La parte 

de esta investigación que fue cuantitativa, contempló la recaudación de datos de estudios 

anteriores realizados por entidades competentes en el tema tales como el Ministerio de 

Ambiente Energía y Telecomunicaciones, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Instituto 

del Café, que han medido el comportamiento de los mercados de productos sostenibles, los 

estudios sobre emisiones e inmisiones que realiza el laboratorio de la Universidad Nacional, del 

PRODUS de la Universidad de Costa Rica, estudios de la Organización de las Naciones 

Unidas, de la Secretaría Centroamericana de Integración Económica,  y demás entes nacionales 

o internacionales, públicos y privados que poseen estudios relacionados con los productos 

sostenibles y específicamente el café carbono neutral.  

La parte de esta investigación determinada como cualitativa consistió en exponer registros 

narrativos de fenómenos vivenciales descritos por las personas que efectivamente los han 

vivido, principalmente entrevistas a los involucrados en la experiencia de producir café 

carbono neutral. 

 

E. ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente documento, está compuesto por tres capítulos, además de una sección final de 

conclusiones y recomendaciones y una bibliografía. El primer capítulo se titula Conceptos 

básicos de comercio exterior, producción sostenible y café. En este se desarrollan los 

conceptos relacionados con el comercio internacional, carbono neutral, el café, entre otros. 

El capítulo segundo, se titula Análisis estructural y productivo de COOPEDOTA R.L. el 

cual expone las características de la empresa, la forma tradicional de producir café y los 

métodos innovadores que adoptó la cooperativa en su cadena de producción para alcanzar su 

condición de carbono neutral. El tercer y último capítulo analiza la producción de café carbono 

neutral en términos económicos y su afectación en la capacidad de exportación de 

COOPEDOTA R.L. El mismo se titula Café CO2 neutral resultados económicos; se 
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subdividirá en tres secciones. La primera trata sobre las inversiones realizadas con la finalidad 

de aumentar la eficiencia y reducir emisiones. La segunda expondrá las iniciativas sin fines de 

lucro que ha llevado a cabo la cooperativa y que han contribuido complementariamente a 

reducir la cantidad de CO2 y por último los costos de las diversas certificaciones y los 

resultados financieros para la empresa. Finalmente, se aprecian las conclusiones y 

recomendaciones, así como la bibliografía utilizada a lo largo de toda la investigación. 
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CAPÍTULO I  
CONCEPTOS BÁSICOS DE COMERCIO EXTERIOR, 

SOSTENIBILIDAD Y CAFÉ 
 

Existe una serie de conceptos y definiciones que explica todo lo referente al comercio 

mundial de bienes y servicios, así como los conceptos relativos a servicios ambientales, entre 

los que destaca la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, así como los 

productos carbono neutral. En este capítulo, se expondrá terminología y teorías asociadas al 

tema de investigación. 

 

A. COMERCIO INTERNACIONAL 

El comercio internacional puede dividirse en dos categorías primordialmente, el comercio 

multilateral regido por las normas de la Organización Mundial de Comercio y el comercio 

regional, que se establece entre países de acuerdo con sus intereses. 

 

1. COMERCIO MULTILATERAL 

El comercio entre naciones, Estados, pueblos e individuos. Existe desde tiempos antiguos; 

Hay estudios que aseguran que civilizaciones antiguas como los egipcios, mayas, persas, 

griegos, entre otros, comerciaban con otras civilizaciones los bienes y servicios que no eran 

capaces de autoabastecerse. Lo que obedece a principios económicos de intercambio, ventajas 

comparativas y absolutas, especialización y suministro de recursos escasos. 

El comercio se había desarrollado entre los países, de manera desordenada, en el sentido de 

que no existían reglas claramente definidas para comerciar. Los países establecían reglas de 

acuerdo con su conveniencia y estas mutaban de un socio comercial a otro, obedeciendo a la 

lógica de que fueran beneficiosas para las partes, usualmente más provechosas para el país más 

poderoso. Además, estas podían levantarse en cualquier momento de manera antojadiza, no 
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suponían un sistema de solución de controversias y no derivaban en mayores responsabilidades 

por incumplimientos. Usualmente se daba un sistema de trueque, donde se ofrecían mercancías 

a bajo precio a cambio de otras a costos reducidos. Este sistema desordenado, estuvo vigente 

por décadas hasta el año 1948, con la firma del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y  

Comercio (en adelante GATT, por sus siglas en ingles). 

Hacia el año 1944 se da la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, de 

la que se concluyeron los Acuerdos de Bretton Woods. De dichos acuerdos destacan la 

creación del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Internacional 

de Comercio. Las dos primeras se volvieron operativas en 1946 y  la tercera nunca ejerció 

funciones. En el año 1947 el GATT sustituyó a la Organización Internacional de Comercio 

como marco legal, no así como institución. Durante el periodo de 1947 a 1994; se llevaron a 

cabo ocho rondas de negociación en el marco del GATT las cuales se describen en el cuadro 

siguiente, según año, denominación, temas tratados y cantidad de países participantes.  

Como resultado de la octava ronda de negociación denominada Uruguay en 1994, se creó 

la Organización Mundial de Comercio (OMC). La OMC como institución y el GATT como 

marco jurídico establecieron el sistema multilateral de comercio vigente. En la tabla 1.1 

siguiente se muestra un resumen de las ocho rondas de negociación supra citadas. 

El sistema multilateral de comercio regulado por la OMC, actualmente tiene 154 países 

miembros, recientemente se aprobó la adición de la Federación Rusa a la organización. Tiene 

como objetivos administrar los acuerdos comerciales entre los miembros, ser un foro de 

negociaciones, dirimir controversias comerciales, examinar políticas comerciales de las partes, 

cooperar con otras organizaciones internacionales y procurar un trato especial y diferenciado a 

los países en desarrollo y menos adelantados. 

Se puede establecer que “la piedra angular” del sistema del comercio multilateral se 

compone de la regulación del comercio de mercancías, el comercio de servicios y  la protección 

de los derechos de propiedad intelectual. La estructura orgánica de la OMC, según el 

documento oficial explicativo designado “La Organización Mundial de Comercio” (OMC 

2009; 10-12) se compone de cuatro secciones jerárquicas, la Conferencia Ministerial encabeza 
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los órganos, seguida por el Consejo General, luego los Consejos y finalmente las Órganos 

Subsidiarios.   

 

Tabla 1.1 

 Rondas de Negociaciones Comerciales en el marco del GATT 1947 - 1994 

Año Lugar/ 
Denominación 

Temas abarcados Países 

1947 Ginebra Aranceles 23 

1949 Annecy Aranceles 13 

1951 Torquay Aranceles 38 

1956 Ginebra Aranceles 26 

1960-
1961 

Ginebra (Ronda 
Dillon) 

Aranceles 26 

1964-
1967 

Ginebra (Ronda 
Kenedy) 

Aranceles y medidas 
antidumping 

62 

1973-
1979 

Ginebra (Ronda 
Tokio) 

Aranceles, medidas no 
arancelarias y acuerdos 
relativos al marco jurídico 

102 

1986-
1994 

Ginebra (Ronda 
Uruguay) 

Aranceles, medidas no 
arancelarias, normas, 
servicios, propiedad 
intelectual, solución de 
diferencias, textiles, 
agricultura, creación de la 
OMC, etc. 

123 

Fuente: Elaboración propia con datos de Organización Mundial de Comercio. 2009. 

 

La Conferencia Ministerial reviste la máxima autoridad en la OMC. Sus períodos de 
sesiones han de celebrarse al menos una vez cada dos años. La Conferencia Ministerial 
puede adoptar decisiones sobre todas las cuestiones abarcadas por cualquiera de los 
acuerdos comerciales multilaterales.  

El Consejo General constituye el segundo nivel de la estructura de la OMC. Está 
compuesto por representantes de todos los países Miembros, normalmente a nivel de 
Embajadores o Representantes Permanentes basados en Ginebra. Se reúne con regularidad 
(aproximadamente una vez al mes) para adoptar decisiones, en la mayor parte de los casos 
en ejercicio de las funciones de la Conferencia Ministerial cuando ésta no está reunida. 
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Los Consejos: Los Consejos son órganos subsidiarios del Consejo General. Son tres: el 
Consejo del Comercio de Mercancías (CCM), encargado de supervisar todas las cuestiones 
relacionadas con los Acuerdos sobre el comercio de mercancías; el Consejo del Comercio 
de Servicios (CCS), encargado de supervisar todas las cuestiones relacionadas con el AGCS; 
y el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (Consejo de los ADPIC), encargado de supervisar todas las cuestiones 
relacionadas con el Acuerdo sobre los ADPIC. Estos Consejos están compuestos por todos 
los Miembros de la OMC y tienen a su vez órganos subsidiarios. 

Órganos Subsidiarios: Cada uno de los tres Consejos (CCM, CCS y Consejo de los ADPIC) 
cuenta con órganos subsidiarios. 

 

La estructura orgánica antes descrita es relativamente sencilla, si se toma en cuenta la gran 

cantidad de miembros y temas que se tratan en el marco de la OMC. El dividir la organización 

y la toma de decisiones por temas específicos simplifica la labor y la consecución de metas. En 

la figura 1.1, se muestra el organigrama de la OMC, con todas las subdivisiones de los consejos 

y los órganos subsidiarios. 

Las decisiones en la OMC se toman por consenso; de no existir consenso la OMC prevé 

un mecanismo por votación, un voto cada miembro. La organización se basa principalmente 

en los principios de no discriminación entre los miembros. Para dicho efecto se establecieron 

los principios de Trato de Nación más Favorecida y el Trato Nacional, los cuales son el 

Artículo I y el Artículo III del GATT respectivamente. 

El Trato de Nación más Favorecida, consiste en que en virtud de los Acuerdos de la OMC, 
los países no pueden en principio discriminar entre sus interlocutores comerciales. Si un 
Miembro otorga una ventaja especial a un país (como la reducción de los aranceles para uno 
de sus productos), ha de otorgársela también a todos los demás Miembros de la OMC. 
Existen algunas pocas excepciones, en torno al Trato de Nación más Favorecida, los cuales 
están relacionados con el establecimiento de procesos de integración regional, que se 
detallaran más adelante. 

Por otra parte, el Trato Nacional se debe interpretar como que las mercancías importadas 
(al igual que los servicios y los derechos de propiedad intelectual, tales como las patentes o 
los derechos de autor) deben recibir el mismo trato dentro del territorio de un Miembro que 
el otorgado a las mercancías de producción nacional. El Acuerdo estima que en 
circunstancias especiales y justificadas se puede levantar la aplicación del Trato Nacional. 
(OMC 2009; 3-32). 
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Figura 1.1. 

Estructura Orgánica de la OMC 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de la Organización Mundial del Comercio. 2009. 

 

Anteriormente se describieron los parámetros y conceptos que rigen el comercio multilateral 

bajo la supervisión y leyes de la OMC. En un nivel más específico los países en pro de mejorar 

sus condiciones comerciales con socios estratégicos han desarrollado mecanismos que regulen 

el comercio solo entre partes de interés. Esta práctica se conoce como comercio regional, el 

cual se explicará en el apartado siguiente. 
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2. COMERCIO REGIONAL 

Además del sistema multilateral, existe un subsistema de comercio regional, bajo dicho 

subsistema los países establecen procesos de integración con sus socios comerciales 

estratégicos. Existen, desde la teoría clásica, cuatro tipos de integración: 

i. Zona libre de comercio: en esta etapa se presume se  eliminarán todas las barreras 

arancelarias y no arancelarias del comercio, tanto de bienes como de servicios 

originarios de los países partes. Los Tratados de Libre Comercio son la forma más 

común de representar una zona de libre comercio. 

ii. Unión aduanera: consiste en armonizar las relaciones externas comerciales de un bloque 

de países, hasta llegar a una política comercial común y un arancel externo común 

aplicable al comercio con  terceros países. Se crea un solo territorio aduanero. 

iii. Mercado común: este nivel se caracteriza por suponer una unión aduanera, además de la 

libre movilidad de factores productivos, como mano de obra y capitales dentro de los 

territorios de los miembros. 

iv. Unión económica: esta es la etapa de integración final en la que se supone que los países 

miembros unificaran todas las políticas económicas; tales como la monetaria y fiscal. Se 

establece un banco central común y la utilización de una única moneda.  

En el marco de un tratado de libre comercio o un proceso de integración mayor, se negocian 

temas de interés económico, comercial, social, de inversión, ambiental, entre otros para las 

partes. Específicamente en la temática comercial destaca la reducción de los aranceles a las 

mercancías, el tratamiento a los derechos de propiedad intelectual y el comercio de servicios. 

 

B. COMERCIO DE MERCANCÍAS 

El término mercancía está definido en el Artículo 266 de la Ley General de Aduanas 

N°7557, una mercancía es «un objeto susceptible de ser apropiado y, por ende, importado o 

exportado, clasificado conforme al arancel de aduanas». Asimismo, el comercio de bienes se 

refiere al intercambio de dinero u otras mercancías contra un producto tangible. Dentro del 

universo de las mercancías se abarcan desde los animales vivos, las plantas vivas, los alimentos, 
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los vehículos, las computadoras, los electrodomésticos y todas las mercancías objeto del 

comercio. 

En el marco de la OMC, el comercio de mercancías es regulado por el Consejo del 

Comercio de Mercancías, el cual a su vez se conforma de diez comités que observan temas 

específicos como agricultura, acceso a mercados, subvenciones, medidas “antidumping”, entre 

otros. Adicionalmente es el responsable del funcionamiento de los Acuerdos Multilaterales 

sobre el Comercio de Mercancías. 

De igual manera, la Organización Mundial de Aduanas cuenta desde el año 1988 con el 

Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, el cual establece un código 

para cada mercancía objeto del comercio. Esto se da para trascender las barreras del idioma y 

tener un mecanismo que permita establecer cuantificaciones y estadísticas de los bienes que 

son transados internacionalmente. Este sistema será ampliado posteriormente en esta sección. 

 

C. COMERCIO DE SERVICIOS 

Existen múltiples definiciones para el concepto de “servicios”, sin embargo la mayoría de 

los autores coinciden en la caracterización de los servicios como productos intangibles, 

heterogéneos, perecederos y de producción y consumo simultáneos. Lo que hace que el 

mercado de servicios sea muy diferente al de bienes. Los servicios suponen además una 

interacción entre proveedor y consumidor. La definición que mejor se ajusta a efectos de esta 

investigación es la expuesta por C. Lovelock y J. Wirtz (2009; 10), la cual cita que:  

Los servicios son actividades económicas que se ofrecen de una parte a 
otra, las cuales generalmente utilizan desempeños basados en el tiempo 
para obtener los resultados deseados en los propios receptores, en 
objetos o en otros bienes de los que los compradores son responsables. 

Históricamente se cuestionó la necesidad de un acuerdo multilateral que regulara la 

comercialización de servicios, ya que algunos «servicios como salud, educación, transportes, 

telecomunicaciones y seguros eran considerados por algunos países como temas de orden 

nacional, y en algunos casos incluso eran monopolios estatales. Otros servicios como hoteles y 

restaurantes no se consideraban como servicios que se transaran en mercados exteriores». 
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(OMC 2009; 37) Por lo tanto, no se justificaba la necesidad de una legislación de este tipo para 

este tema.  

Sin embargo, «algunos servicios como los financieros y el transporte de carga han estado 

internacionalizados desde hace ya varias décadas. Posteriormente el Internet, ha facultado que 

se den servicios entre países como la educación a distancia y banca electrónica». (OMC 2009; 

39). No menos importante resulta la figura de la Inversión Extranjera Directa, tan necesaria en 

los países en vías de desarrollo y menos adelantados para generar principalmente empleo. Otro 

fenómeno que ha impactado el comercio internacional de servicios es la proliferación de 

acuerdos comerciales y los procesos de integración, que ha coadyuvado a la apertura de los 

monopolios estatales de servicios. Desde el año 1980 este tipo de comercio ha crecido 

exponencialmente, convirtiéndose desde el año 2000 en el sector más dinámico del comercio 

mundial. 

En el marco de la OMC, el comercio internacional de servicios se regula bajo el Acuerdo 

General sobre Comercio de Servicios (GATS por sus siglas en inglés), producto de la Ronda 

Uruguay, todos los miembros son signatarios. Es el primer acuerdo de orden multilateral en 

abarcar el comercio de servicios y se sustentaba en dos pilares principales: «a) asegurar el 

aumento de la transparencia y previsibilidad de las normas y reglamentos pertinentes, y b) 

promover la liberalización progresiva a través de rondas sucesivas de negociaciones». (OMC 

2009; 40).  

Los principios fundamentales de la OMC de no discriminación, Trato Nación más 

Favorecida y Trato Nacional, abarcados anteriormente, también son principios del GATS, solo 

que en este caso se eliminan las excepciones. Del mismo modo son principios de este acuerdo 

la transparencia, la previsibilidad, la disponibilidad de recursos legales, entre otros. Con dichos 

compromisos se busca un comercio justo y predecible,  así como evitar competencia desleal. 

El GATS, que entró en vigor en 1995, define en el párrafo 2 del artículo 1 cuatro tipos de 

servicios transables de manera internacional: 

1. del territorio de un Miembro al territorio de cualquier otro Miembro (modo 1 - 
Comercio transfronterizo); 
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2. en el territorio de un Miembro a un consumidor de servicios de cualquier otro 
Miembro (modo 2 - Consumo en el extranjero); 

3. por un proveedor de servicios de un Miembro mediante la presencia comercial en el 
territorio de cualquier otro Miembro (modo 3 - Presencia comercial);  y 

4. por un proveedor de servicios de un Miembro mediante la presencia de personas físicas 
de un Miembro en el territorio de cualquier otro Miembro (modo 4 - Presencia de 
personas físicas). (OMC 2006; 3). 

 

En la tabla 1.2, se muestran ejemplos de las cuatro modalidades de servicios que regula el 

GATS. 

  Tabla 1.2 
Modos de suministro de servicios regulados por el GATS 

Modo 1: 
Suministro 
transfronterizo 

Un usuario del país A recibe servicios del extranjero a través de 
su infraestructura de telecomunicaciones o de correos.  Ese 
suministro puede incluir servicios de consultoría o informes 
sobre investigación de mercado. 

Modo 2: Consumo 
en el extranjero 

Nacionales del país A se han trasladado al extranjero en calidad 
de turistas, estudiantes o pacientes para recibir servicios 
correspondientes. 

Modo 3: Presencia 
comercial 

El servicio es suministrado en el país A por una filial, sucursal u 
oficina de representación, establecida en el territorio de dicho 
país, de una empresa de propiedad y control extranjeros (banco, 
grupo hotelero, constructora, etc.). 

Modo 4: 
Movimiento de 
personas físicas  

Un extranjero suministra un servicio en el país A en calidad de 
proveedor independiente (por ejemplo, consultor, profesional 
sanitario) o de empleado de un proveedor de servicios (por 
ejemplo, consultoría, hospital, constructora). 

Fuente: Organización Mundial del Comercio. 2006. El Comercio de Servicios en la OMC. 

 

El GATS abarca doce categorías de servicios que se encuentran reguladas al amparo de dicho 

acuerdo. Esas categorías son: 

i. Servicios prestados a las empresas (incluidos los servicios profesionales y de 
informática),  

ii. Servicios de comunicaciones,  

iii. Servicios de construcción y servicios de ingeniería conexos,  
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iv. Servicios de distribución,  

v. Servicios de enseñanza,  

vi. Servicios relacionados con el medio ambiente,  

vii. Servicios financieros (incluidos los relacionados con los seguros y los bancarios),  

viii. Servicios sociales y de salud,  

ix. Servicios de turismo y relacionados con los viajes,  

x. Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos,  

xi. Servicios de transporte,  

xii. Otros servicios no comprendidos en otros epígrafes. (OMC 1991; 1-8). 

 

A efectos de esta investigación, se enfatizará la categoría número seis “servicios relacionados 

con el medio ambiente” o servicios ambientales, específicamente los servicios de mitigación de 

emisiones de gases de efecto invernadero y su relación con la producción sustentable del café 

carbono neutral de COOPEDOTA R.L. 

 

D. COMERCIO DE SERVICIOS AMBIENTALES 

A pesar de que la presente investigación se basa en la producción sustentable del café y el 

desarrollo del proyecto Café Carbono Neutral de COOPEDOTA R.L. al cruzarse esta 

producción con la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero resulta necesario 

conocer el concepto de comercio de servicios ambientales.  

En el país se producen y comercializan una serie de servicios ambientales, entre los que 

sobresalen el ecoturismo, la belleza escénica, la protección del recurso hídrico y la mitigación 

de emisiones de gases de efecto invernadero. A pesar de que la investigación busca ampliar la 

actividad económica relacionada con el comercio internacional de bienes que se producen a 

través de la  mitigación de emisiones de carbono, se conceptualizarán los otros cuatro tipos de 

servicios ambientales posteriormente. 

La definición de servicio ambiental según F. Flores (2006; 2): «desde el punto de vista 

económico los servicios ambientales son externalidades positivas generadas por actividades de 

producción agrícola y forestal sustentable y/o la protección y conservación de la biodiversidad 
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y los recursos naturales». De igual manera, la Ley Forestal N°7575, en el inciso K del artículo 3, 

da la siguiente definición. 

Servicios ambientales: Los que brindan el bosque y las plantaciones forestales y que inciden 
directamente en la protección y el mejoramiento del medio ambiente. Son los siguientes: 
mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (fijación, reducción, secuestro, 
almacenamiento y absorción), protección del agua para uso urbano, rural o hidroeléctrico, 
protección de la biodiversidad para conservarla y uso sostenible, científico y farmacéutico, 
investigación y mejoramiento genético, protección de ecosistemas, formas de vida y belleza 
escénica natural para fines turísticos y científicos. 

 

No existe en el marco de la OMC un acuerdo que regule en específico el comercio 

internacional de servicios ambientales, tampoco en ninguno de los Tratados Comerciales 

vigentes, ni en los Tratados en proceso de entrada en vigor que tiene Costa Rica. Los servicios 

ambientales surgen de una necesidad por preservar el medio ambiente y  generar ingresos a los 

países. Está regulado por una mezcla entre el GATS, las negociaciones ambientales en el marco 

de las Naciones Unidas, capítulos especiales que tratan temas ambientales en los Tratados 

Comerciales e iniciativas propias de cada país. 

Podría calificarse como un híbrido, donde se cruzaron las tendencias de producción 

sustentable y la necesidad de generar ingresos al país, al diversificar industrias que permitieran 

especializarse. Costa Rica ha tenido una experiencia exitosa en la comercialización de servicios 

sustentables, ha logrado cambiar deuda externa por programas de reforestación y conservación 

de biodiversidad. En la figura 1.2, se muestra cómo se generan ingresos de producir y 

comerciar servicios ambientales. 
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Figura 1.2 

Valoración de los Servicios Ambientales en el Mercado 

 

Fuente: Camacho y Reyes. 2003. Bienes y servicios ambientales: desafío para su valoración y pago a pueblos indígenas y 
comunidades rurales. 

 

De igual manera la producción de servicios ambientales, no solo genera réditos monetarios, 

sino que además involucra valores políticos, sociales y por supuesto ambientales; contribuyen a 

un incremento en  la calidad de vida de las personas en todo el mundo, y la biodiversidad. 

Existen en la actualidad muchos programas de cooperación económica internacional 

relacionada con la conservación del ambiente y los recursos naturales. De igual manera, en 

estos programas de producción sustentable suelen involucrarse a pequeños productores e 

incluso indígenas. También permite que poblaciones con menos oportunidades de desarrollo 

accedan a los beneficios de la cooperación. 
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E. SERVICIOS AMBIENTALES DESARROLLADOS POR COSTA 
RICA 

Anteriormente se indicó que aunque el tema que atañe a esta investigación es la adopción 

de un modelo productivo bajo en emisiones de CO2, en esta sección se conceptualizarán  todos 

los servicios ambientales que comercializa Costa Rica, debido a que estas actividades 

contribuyen directa e indirectamente a la mitigación de emisiones de gases de efecto 

invernadero. No obstante, la mitigación de emisiones de CO2, es el único servicio que está 

asociado directamente a la producción de café carbono neutral de COOPEDOTA R.L, 

condición que se alcanza al reducir las emisiones de dicho contaminante. 

 

1. ECOTURISMO 

El ecoturismo o turismo ecológico es la actividad turística que se lleva a cabo sin alterar o 

alterando mínimamente el ambiente natural que rodea la actividad. Es una de las respuestas 

que se ha dado a la tendencia conservacionista de las últimas décadas. El ecoturismo se asocia 

además a un sentido de la ética, donde el ecoturista respeta el ambiente y la cultura del país 

visitado.  

De manera errónea, se ha calificado como ecoturismo a cualquier actividad que suponga 

un contacto con la naturaleza, lo cual es completamente incorrecto. El ecoturismo supone un 

desarrollo de actividades en armonía con el medio ambiente. Por ejemplo, un turista que se 

hospede en un hotel de playa calificado como de “masas” que no tiene planta de tratamiento 

de aguas y residuos y realiza un “tour” de cabalgata, no debe manifestar que es un ecoturista; 

ya que apoya actividades dañinas para el ecosistema.  

La siguiente definición dada por ECOTUR1, resume lo que debe entenderse por 

ecoturismo o turismo ecológico, «el cual es un enfoque para las actividades turísticas en el cual 

se privilegia la preservación y la apreciación del medio (tanto natural como cultural) que acoge 

                                                 
1 Portal del Gobierno de España, que reúne una guía sobre hoteles y alojamientos amigables con el ambiente, así 
como otra información relacionada con el desarrollo del ecoturismo en este país. 
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a los viajantes». Debido a su rápido crecimiento también se le ve como un subsector de la 

actividad turística. Los siguientes son ejemplo de turismo ecológico: 

i. Hoteles amigables con el ambiente 

ii. Visitas a Parques Nacionales y Áreas de Conservación 

iii. Ecoagroturismo turismo ecológico relacionado con la producción agrícola. 

iv. Ecocamping acampar en zonas apropiadas generando el menor impacto en el 
ecosistema. (ECOTUR 2012). 

 

En Costa Rica, de las actividades antes mencionadas, las más desarrolladas y que reciben 

más turistas extranjeros son la hotelería sostenible y los Parques Nacionales y Áreas de 

Conservación, las cuales constituyen un ingreso importante de divisas por venta de servicios 

ambiental. 

 

2. BELLEZA ESCÉNICA 

La belleza escénica es un concepto que varía en definición, ya que conlleva aspectos 

subjetivos. El concepto de belleza cambia de una persona a otra debido a que se asocia con la 

perspectiva de quien interpreta dicho concepto. No obstante, el Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica, le da una definición en el Plan Nacional de Desarrollo (2009; 

76), «la belleza escénica suele ligarse a la conservación y el disfrute de un patrimonio heredado, 

está constituido por una amplia gama de recursos naturales, por ejemplo, los ríos, montañas, 

volcanes, lagos, bosques y la biodiversidad». 

La belleza escénica se relaciona además con la venta del paisaje natural, las áreas de 

conservación y el ecoturismo. La preservación de la belleza escénica es una práctica 

relativamente nueva en Costa Rica; donde no existía una conciencia por no alterar el entorno 

natural. Desde el año 1990 aproximadamente, se empezó una campaña por retomar el paisaje 

natural. 

Acciones como la consolidación del Sistema de Parques Nacionales y Áreas Protegidas, el 

rescate de la riqueza biológica nacional, la preservación de cuencas, la restauración de áreas 
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forestales y la gradual toma de conciencia en cuanto al reconocimiento del paisaje como una 

fuente de recursos que presta un servicio ambiental de alto valor para la recreación de la 

población y el desarrollo en especial del ecoturismo. 

 

3. PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 

Los recursos hídricos se constituyen principalmente en agua. La Organización de las 

Naciones Unidas, en el Segundo Informe sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos (2005; 

118) hace una categorización de las formas en las que se encuentran los recursos hídricos en la 

naturaleza: 

i. Aguas Salvajes: no tienen ni cauce, ni curso, ni caudal, fijo. 

ii. Torrentes: aguas salvajes de deshielo. Tienen curso y caudal, pero no tienen cauce.  

iii. Ríos: son corrientes de agua continuas que tienen cauce, curso y caudal, fijo. 

iv. Aguas Subterráneas: se forman en los terrenos permeables (arena, creta, etc.), al filtrarse 
el agua hasta una capa impermeable. También se llaman acuíferos, capas freáticas o 
mantos de agua. 

v. Aguas Marinas: agua del mar está en continuo movimiento, lo que provoca las 
corrientes marinas, las olas y las mareas. 

vi. Glaciares: La acción geológica del agua en estado sólido se realiza por: un alud o un 
glaciar. 

 

La composición del agua  a nivel mundial es la siguiente: «oceánica o salada 97% del 

total del agua. Por lo que, sólo el 3% del agua de la tierra es dulce. De este 3% de agua dulce, el 

79% del agua está permanentemente congelada y un 20% se encuentra bajo la tierra en mantos 

acuíferos que son difíciles de alcanzar». (ONU 2005; 122). En resumen, solo un 1% del agua 

dulce es accesible para los seres que viven sobre la superficie de la Tierra. En la figura 1.3, se 

ejemplifica gráficamente la distribución porcentual del agua de la Tierra. 
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Figura 1.3  

Distribución del recurso hídrico a nivel mundial 

 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas. 2005. Segundo Informe sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos. 

 

En el territorio de Costa Rica, el recurso hídrico se compone de ríos, aguas subterráneas y 

aguas marinas únicamente. Básicamente en los esfuerzos por proteger los recursos hídricos y 

cómo esta práctica conservacionista contribuye a la mitigación de emisiones de gases de efecto 

invernadero. 
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4. MITIGACIÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

Desde 1997, con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

y el Protocolo de Kioto, prácticamente todos los países del mundo se involucraron en 

programas de mitigación o reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero se consigue a través de varias 

acciones. Una es la mejora de los procesos productivos que reduzcan al mínimo las emisiones 

de gases contaminantes, mejoras en las prácticas de movilidad y transportes, la reforestación y 

mejoras de los sumideros, programas de medición de emisiones de gases, mejorar el manejo de 

residuos y producir energía a través de estos, sumado a todo lo anterior incentivos 

gubernamentales a quienes reduzcan su huella de carbono. 

Los gases que producen el efecto invernadero y por ende el cambio climático, entre otras 

externalidades negativas enumerados en el Protocolo de Kioto (1998; 23), son: «Dióxido de 

carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido nitroso (N2O), Hidrofluorocarbonos (HFC), 

Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6)». Asimismo el efecto invernadero 

que producen la emisión de los gases antes mencionados, consiste en: 

El fenómeno por el cual determinados gases, que son componentes de la atmósfera 
planetaria, retienen parte de la energía que el suelo emite por haber sido calentado por la 
radiación solar. Afecta a todos los cuerpos planetarios dotados de atmósfera. De acuerdo 
con la mayoría de la comunidad científica, el efecto invernadero se está viendo acentuado en 
la Tierra por la emisión de ciertos gases, como el dióxido de carbono y el metano, debido a 
la actividad humana. (Protocolo de Kioto 1998; 20). 

 

En la figura 1.4 se demuestra el efecto invernadero y su incidencia en el cambio climático y 

el calentamiento global. 

La mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero han constituido un servicio 

ambiental desde el año 1998. Costa Rica, puede vender a otros países créditos de carbono, así 

como intercambiar deuda externa por programas de reforestación y mejora de los sumideros. 
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Figura 1.4  

Efecto Invernadero y Cambio Climático 

 

Fuente: Organización AKAXURA. 2012. Calentamiento Global o Cambio Climático. 

 

F. SISTEMA ARMONIZADO DE DESIGNACIÓN Y CODIFICACIÓN 

DE MERCANCÍAS (SA). 

Es un instrumento utilizado por los países miembros de la Organización Mundial de 

Aduanas (OMA) desde el año 1988. El cual busca armonizar a través de un código todas las 

mercancías objeto del comercio internacional. 

En síntesis «es un sistema estructurado en forma de árbol, ordenado y progresivo de 

clasificación, de forma que partiendo de las materias primas (animal, vegetal y mineral) se 

avanza según su estado de elaboración y su materia constitutiva y después a su grado de 
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elaboración en función de su uso o destino» (OMA 1990; 3).Los conceptos utilizados para 

estructurar la codificación de las mercancías van de lo más simple a lo más complejo. Para 

darle un código a cada bien, se utilizó un esquema de seis dígitos a nivel de la Organización 

Mundial de Aduanas, 

La codificación del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, está 
compuesta por los siguientes caracteres: 

Los dos primeros dígitos se corresponden con el número del "Capitulo" en que se 
encuentra clasificada la mercancía de que se trate. Hay que señalar que los capítulos van del 
01 al 97 excepto el 77 que se reservó para futuras utilizaciones. Los capítulos se agrupan a 
su vez en Secciones, por ejemplo la Sección I correspondiente a los Animales vivos y 
productos del reino animal, agrupa a los capítulos 01 (Animales vivos), 02 (Carne y despojos 
comestibles), 03 (Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos), 04 
(Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen 
animal no expresados ni comprendidos en otra parte) y 05 (Los demás productos de origen 
animal no expresados ni comprendidos en otra parte). 

Los dos siguientes dígitos, es decir el tercero y cuarto, se corresponde con la "Partida". Cada 
capítulo se subdivide en varias partidas, pueden ir desde la 01 hasta la que corresponda, con 
el máximo de 99. Hay capítulos como el 13 (Gomas Resinas y demás jugos y extractos 
vegetales) que solo tienen dos partidas, 1301 y 1302 y en cambio hay otros como es el 
capítulo 84 (Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes 
de estas máquinas o aparatos), que tiene 87 partidas. 

Dentro de cada partida, se subdivide en otros dos dígitos, el quinto y sexto y esta 
subdivisión se denomina "subpartida del Sistema Armonizado". (OMA 1990, 5). 

 

En la tabla 1.3, se aprecia un ejemplo de codificación de mercancías a seis dígitos según el 

Sistema Armonizado. 

El SA se encuentra vigente y sufre modificaciones periódicas para incluir mercancías 

nuevas o habilitar partidas para bienes que los países soliciten por haber tomado relevancia 

entre los períodos. Actualmente, se encuentra vigente la Quinta Enmienda del sistema, desde 

julio del año 2012. En Costa Rica, entró en vigencia la Quinta Enmienda el 01 de noviembre 

del 2011 mediante el Alcance N°86 a La Gaceta N°209.  
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Tabla 1.3 

Ejemplo de codificación a seis dígitos según el Sistema Armonizado de Designación y 
Codificación de Mercancías 

Código SA  Designación de la mercancía  

1302 Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, 
pectinatos y pectatos; agar-agar y demás mucílagos 
y espesativos derivados de los vegetales, incluso 
modificados 

 -Jugos y extractos vegetales:  

1302.11  --Opio. 
Fuente: Elaboración propia con datos del S.A. 2011. Alcance N° 86 de La Gaceta N°209. 

 

En Centroamérica se utiliza el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), el cual es el SA 

con adición de cuatro dígitos más, por lo que la codificación a seis dígitos es la subpartida del 

SA, a ocho dígitos es a nivel centroamericano y a diez dígitos es a nivel de país. El SAC, surge 

de la necesidad de los países de la Unión Centroamericana para distinguir mercancías dentro 

del sistema que son sensibles para sus industrias o su economía. 

 

G. CAFÉ 

Se denomina café a la bebida de infusión derivada del proceso del tostado y la molienda de 

las semillas que brinda el fruto del mismo nombre. Ha sido un producto sumamente 

importante para la economía costarricense a lo largo de su historia. Fue el primero es 

exportarse y por muchos años compartió junto con el banano los primeros lugares del ranking 

de bienes exportados. 

En Costa Rica, «…se produce café desde 1720 y la primera exportación se hizo hacia 

Inglaterra en el año 1832, inicialmente se produjo la especie Coffea Arábica, variedad Typica; sin 

embrago en la actualidad también se producen las variedades Caturra y Catuaí. » (Instituto del 

Café; 2012). Al café de exportación de Costa Rica en fruto y verde se le denomina café oro 
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«palabra que en lenguaje cafetalero, significa café listo para ser tostado» (Rochac; 1964); por su 

calidad distinguida se ha realizado la apertura de una codificación a ocho dígitos, para 

diferenciarlo del que se produce en el resto de la región centroamericana; adicionalmente se 

exporta café tostado en grano y café molido. 

La tabla 1.4, muestra cómo se debe codificar el café según el SA a nivel de subpartida (seis 

dígitos), así como la codificación a 8 dígitos del café objeto de estudio, a saber café oro y café 

tostado en diferentes presentaciones. Si el SAC, no especifica el tipo de presentación (granel o 

empacado para la venta al por menor), esta no afecta la codificación de la mercancía. 

 

Tabla 1.4 

Codificación del café a nivel de subpartida según el SA 

Partida Código SA Descripción 

09.01  Café incluso tostado o descafeinado; 
cáscara y cascarilla de café; 
sucedáneos del café que contengan 
café en cualquier proporción   

 - Café sin tostar: 

0901.11 --    Sin descafeinar 

0901.11.30 ---    Café Oro 

0901.12 --    Descafeinado 

 -  Café tostado: 

0901.21 --    Sin descafeinar 

0901.22 --    Descafeinado 

0901.90 - Los demás 
Fuente: Elaboración propia con datos del SA. 2011. Alcance N°86 de La Gaceta N°209. 

 

Actualmente el café es el quinto producto de exportación del país, superado 

únicamente por los circuitos integrados y microestructuras electrónicas, el banano, la piña y los 

equipos de infusión y transfusión de sueros. La exportación de este producto significa un 
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ingreso de alrededor de 284,40 millones de dólares estadounidenses anuales en promedio. Se 

conoce como café oro, al «café producido en Costa Rica, de exportación y que goza de calidad 

y prestigio a nivel mundial. Al café se le ha llamado históricamente el “grano de oro”, por la 

prosperidad económica que trajo al país. La denominación café oro existe para distinguir el 

café nacional del resto producido en la región». (ICAFÉ 2012). A continuación se exponen dos 

gráficos que describen la evolución de ingresos por las exportaciones de café oro (gráfico 1.1) y 

tostado (gráfico 1.2) de los últimos años. 

 

Gráfico 1.1 

Evolución de las exportaciones de café oro del inciso 0901.11.30, Años 2010-2013.  

Cifras en miles de dólares. 

 

*Nota: Los datos del año 2013 son hasta el mes de agosto. 

Fuente: PROCOMER. 2011. Estadísticas de Comercio Exterior de Costa Rica 2011. 
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Gráfico1.2 

Evolución de las exportaciones de café tostado de la partida 0901.20, Años 2010-2013.  

Cifras en Miles de Dólares. 

 

*Nota: Los datos del año 2013son hasta el mes de agosto. 

Fuente: PROCOMER. 2013. Portal Estadístico de Comercio Exterior de Costa Rica 2013. 

 

Los principales destinos del café costarricense en ambos casos son en orden descendente: 

Estados Unidos, Bélgica, Alemania, Italia, Holanda, Canadá, entre otros. En el año 2011 se 

exportaron 75.850,70 toneladas de café oro con un ingreso de 374 millones de dólares 

estadounidenses, y en el año 2012 se exportaron 468 millones de dólares estadounidenses de 

café tostado sin descafeinar. Más del 55% del café que se produce y exporta desde Costa Rica 

tiene como destino los Estados Unidos, el restante porcentaje se reparte entre los países 

citados en la lista anterior. 

 

H. CARBONO NEUTRAL 

Ser carbono neutral consiste en alcanzar una producción de emisiones de dióxido de 

carbono y oxígeno equivalentes; según la Organización Chilena Carbono Neutral (2010), «ser 
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carbono neutral implica que la huella neta de carbono es igual a cero, es decir, lograr cero 

emisiones de CO2 o gases equivalentes (CO2), balanceando las emisiones emitidas con el 

mismo monto de emisiones capturadas o compensadas. El concepto carbono neutral incluye 

los gases de efecto invernadero, medidos en términos de carbono equivalencia». La tabla 1.5 

evidencia la equivalencia de los gases de efecto invernadero respecto al CO2.  

 

Tabla 1.5 

Gases de efecto invernadero medidos en términos de carbono equivalencia 

Gases de Efecto Invernadero Equivalencia en CO2 

Dióxido de Carbono CO2 1 

Metano CH4 21 

Óxido Nitroso NO2 310 

Hidrofluorocarbonos HFC 740 

Perfluorocarbonos PFC 300 

Hexafluoruro de azufre 23900 
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Meteorológico Nacional. 2011. 

 

Las emisiones de carbono y demás gases de efecto invernadero solo pueden neutralizarse 

cuando se equipara con la producción de oxígeno. Esta puede producirse en varias 

combinaciones de acciones. 

 

I. HUELLA DE CARBONO 

La huella de carbono es «la totalidad de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos por 

efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o producto» (U.K. Carbon 

Trust; 2008). La huella de carbono se mide haciendo un inventario de emisiones de gases de 

efecto invernadero derivados de todas las actividades que realiza el individuo, la organización, 

el evento o producto. 
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Reducir la huella de carbono consiste en implementar medidas de mitigación de emisiones 

de gases de efecto invernadero que reduzcan la emisión hacia la atmosfera de dichos gases 

como producto de las actividades humanas. 

 

J. MODELO DE PRODUCCIÓN BAJO EN EMISIONES DE 
CARBONO O ECONOMÍA VERDE 

El modelo de producción bajo en emisiones de carbono o economía verde consiste en 

modificar el modelo productivo para reducir la huella de carbono de las industrias así como de 

minimizar los efectos negativos que el desarrollo de las actividades humanas produce en el 

ambiente. Existen múltiples maneras de mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y 

de sopesar los embates que significan para el ambiente el paso de los seres humanos por este 

mundo.  

La Tierra posee recursos limitados para satisfacer infinitas necesidades. De ahí surge la 

economía, la cual según L. Robbins (1932; 8) puede definirse como «la rama que analiza cómo 

los seres humanos satisfacen sus necesidades ilimitadas con recursos escasos que tienen 

diferentes usos». Los recursos que nos ofrece nuestro planeta han sido explotados 

indiscriminadamente durante cientos de años, lo cual ha dado lugar a la crisis ambiental, el 

cambio climático y en la irrefutable necesidad de generar un cambio en la forma en que se 

explotan los recursos. 

Según el Presidente de la República de Corea, Lee Myung-Bak (2010; 7), para la 

implementación de acciones para el desarrollo de la economía verde es necesario:  

(…) un nuevo paradigma social y de civilización que abandona las hipótesis de 

negocios y estilos de vida de la era industrial para seguir una nueva trayectoria que 

satisface la necesidad del crecimiento económico y la responsabilidad social y 

corporativa, así como la integridad del medio ambiente. Es un cambio de pensamiento 

que ya no opone “verde” a “crecimiento”.  

 

De lo anterior se deduce que la sensibilización y la educación son parte fundamental del 

desarrollo de una economía sostenible. 
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Las tecnologías, las mejores prácticas de ahorro de energía y agua, el reciclaje, la 

digitalización, el uso de insumos sostenibles o menos contaminantes, inventariar las emisiones 

de gases de efecto invernadero para saber dónde reducir, reforestar, el uso de energías 

renovables, la optimización del transporte y la capacitación son algunas de las medidas que 

pueden implementar las empresas, organizaciones o individuos para contribuir con el 

desarrollo de una economía baja en emisiones o verde. El modelo de economía verde fue lo 

que adoptó la Cooperativa de Caficultores de Dota R.L. para manufacturar el café carbono 

neutral. 

 

K. COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE DOTA R.L 

Es una cooperativa de la región geográfica de los Santos. Se dedica a colaborar con el 

desarrollo de todas aquellas actividades que se relacionan con la producción del café en la zona, 

por ejemplo: el cultivo, el beneficiado, la industrialización y la comercialización del producto 

tanto para la exportación como para el consumo nacional. Fundada en 1970 por 96 

productores de café de la zona. COOPEDOTA R.L. y su producto Café Carbono Neutral son 

el objeto de estudio de la presente investigación por lo que se estará desarrollando en un 

capítulo aparte, con el fin de demostrar que producir sustentablemente, incluso siendo carbono 

neutral, es rentable económicamente mediante la ejemplificación que nos ofrece esta 

experiencia. 

 

L. IMPACTO EN LA ECONOMÍA MUNDIAL DE LA PRODUCCIÓN 

BAJA EN EMISIONES DE CARBONO. 

A nivel mundial se ha ido generando a través del tiempo una concientización sobre la 

imperante necesidad de reorientar la producción industrial para que sea sostenible y adoptar 

formas para que las personas satisfagan sus necesidades de una manera que cause el menor 

impacto posible al medio ambiente. Ante esta necesidad la mayoría de los gobiernos 
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recientemente han impulsado que sus empresas, de todos los sectores, adopten medidas de 

mitigación en su ingeniería productiva. 

Cuando se estableció el protocolo de Kioto, países como los Estados Unidos y Australia se 

rehusaron a formar parte del protocolo y las industrias se mostraron escépticas sobre la 

veracidad de la existencia del cambio climático. Actualmente se ha logrado demostrar de que el 

concepto de economía verde no se opone a crecimiento económico, de manera que hay una 

tendencia global a mejorar las prácticas productivas para hacerlas sostenibles. Sumado a que se 

generó un nicho insatisfecho de mercado, de consumidores que apreciaban y estaban 

dispuestos a pagar más dinero por bienes y servicios que preservaran el medio ambiente. 

Países como Corea del Sur son líderes mundiales en el impulso de la economía verde. El 

Presidente de dicha nación Lee Myung-Bak anunció en el 2009 la creación del Instituto 

Mundial de Crecimiento Verde, el cual brindaría apoyo tanto económico como tecnológico y 

académico a iniciativas que busquen producir de forma sostenible y estará adscrito al PNUMA. 

Algunas cifras que respaldan el impacto económico de la producción baja en emisiones a nivel 

mundial se mencionan a continuación. 

80% es el porcentaje del conjunto de medidas para estimular la economía de Corea dirigidas 
a promover una economía ecológica. 
150 mil millones de Euros es la financiación anual recomendada por la Unión Europea para 
ayudar a las naciones más pobres a desarrollar industrias ecológicas y adaptarse al cambio 
climático. 
99% porcentaje de la demanda de electricidad de Islandia que se suministra mediante 
energías renovables. 
60% es la estimación del valor en dólares del beneficio económico por cada dólar invertido 
en servicios de los ecosistemas. 
440 mil millones de dólares es el conjunto de medidas de estímulo de China 
correspondiente a 2009 para ampliar su utilización de energías renovables. 
119 mil millones de dólares en inversiones a nivel mundial en energías renovables en 2008. 
1/3 de participación de China en la capacidad mundial de producción de energía solar. 
Inversión de 45 miles de millones de dólares en zonas protegidas en el mundo que podrían 
proporcionar servicios valorados en 5 billones de dólares al año 
200 millones de persona es la estimación de la revista Stern sobre los refugiados desplazados 
permanentemente por razones ambientales antes del 2050. (PNUMA 2010; 9). 
 

Las cifras antes expuestas permiten evidenciar que hay efectivamente una reconversión 

económica de carácter ecológico. A estas iniciativas gubernamentales se suman los esfuerzos 

que las industrias han implementado de forma individual para aportar en la mitigación del 
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cambio climático y para satisfacer las demandas de bienes y servicios de esta índole. Algunos 

claros ejemplos son la industria automotriz con la fabricación de vehículos eléctricos, la 

industria de línea blanca con sus bienes con eficiencia energética, las industrias que han 

certificado productos como carbono neutral, las empresas que producen energías limpias, entre 

un universo más de ejemplos.  

Está muy claro que la economía verde está iniciando y que aún se puede innovar en la 

producción en general. Sin embargo, es indiscutible que existe y que hay una aceptación del 

consumidor para estos productos y que las empresas, países, sector académico y de 

investigación están sumando esfuerzos para impulsar que la tendencia económica en algún 

momento del futuro llegue a ser totalmente verde y armónica con el ambiente. 

En el siguiente capítulo el cual se titula Análisis estructural y productivo de 

COOPEDOTA, se estudiará la estructura organizativa de la empresa así como su esquema 

productivo y los procesos innovadores incorporados en la cadena de manufactura para la 

obtención del café carbono neutral, producto icónico de la cooperativa.
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CAPÍTULO II  
ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y PRODUCTIVO DE 

COOPEDOTA R.L. 

 

El presente capítulo se subdividirá en tres secciones. En la primera se profundizará en lo 

referente a la estructura organizacional de la Cooperativa de Caficultores de Dota R.L, 

abarcando la historia, la tipología de la empresa, el organigrama, los propósitos, entre otros. 

En la segunda sección el tema a desarrollar es el esquema productivo tradicional utilizado 

por los productores de café para obtener su producto. En la tercera, se detallarán los procesos 

innovadores implementados por COOPEDOTA R.L. en la elaboración del Café Carbono 

Neutral. 

 

A. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

COOPEDOTA R.L. es una asociación cooperativa, por ende posee características 

diferenciales de otros tipos de empresas. Las cooperativas en Costa Rica están definidas por el 

Artículo 2 de la Ley de Asociaciones Cooperativas N° 4179 1968; 1), la cual cita: 

Las cooperativas son asociaciones voluntarias de personas y no de capitales, con plena 
personalidad jurídica, de duración indefinida y de responsabilidad limitada, en las que los 
individuos se organizan democráticamente a fin de satisfacer sus necesidades y promover  
su mejoramiento económico y social, como un medio de superar su condición humana y su 
formación individual, y en las cuales el motivo del trabajo y de la producción, de la 
distribución y del consumo, es el servicio y no el lucro. 

 

En al Artículo 15 de la ley supra citada (Ley de Asociaciones Cooperativas 1968; 3), se 

enumeran los tipos de cooperativas que pueden operar en el país bajo amparados a esta figura 

y gozar de los beneficios y privilegios establecidos: 
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Las cooperativas son: de consumo, de producción, de comercialización, de suministros, de 
ahorro y crédito, de vivienda, de servicios, escolares, juveniles, de transportes, múltiples y en 
general de cualquier finalidad lícita y compatible con los principios y el espíritu de 
cooperación. 

 

COOPEDOTA R.L se ubica dentro de las categorías de producción y comercialización. Los 

asociados son caficultores de la zona geográfica de los Santos. En la figura 2.1 se aprecia un 

mapa del territorio de la zona de los Santos o Región Tarrazú, área de acción de la Cooperativa 

de Caficultores de Dota. 

 

Figura 2.1 

Mapa de la Zona Geográfica de los Santos. 

 

Fuente: Instituto Costarricense de Turismo. 2012. Plan de Desarrollo Turístico de la Zona de los Santos 2012-2016. 

 

La zona geográfica de los Santos está conformada por los «cantones de San Pablo de León 

Cortés, San Marcos de Tarrazú y Santa María de Dota. Los tres cantones comprenden una 
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extensión de 81.944 hectáreas de territorio. Se encuentran ubicados en el sector suroeste del 

Valle Central». (Instituto Costarricense de Turismo 2012; 1-4).  

 

1. DATOS GENERALES DE COOPEDOTA R.L. 

Nombre: Cooperativa de Caficultores de Dota Responsabilidad Limitada. 

Razón Social: COOPEDOTA R.L. 

Cédula Jurídica: 3-004-075679-27 

Dirección: Costado norte de la Plaza de Deportes, Santa María de Dota, San José. 

 

Figura 2.2 

Logotipo de COOPEDOTA R.L. 

 

Fuente: COOPEDOTA. 2012. Cooperativa. 

 

1. HISTORIA DE COOPEDOTA R.L. 

La Cooperativa de Caficultores de Dota R.L. fue fundada el 14 de octubre del 1960. 

Inicialmente contaba con la participación de noventa y seis caficultores. El capital inicial 
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aportado por los fundadores fue de ¢116.000.00. La producción inicial fue de 3.974 fanegas2.  

En la actualidad la cooperativa tiene alrededor de 769 asociados, que generan en promedio 

50.000 fanegas o quintales por  cosecha.  

 

2. TIPOLOGÍA DE EMPRESA 

COOPEDOTA está constituida como asociación cooperativa. Se rige por el estatuto de 

creación y las políticas determinadas por el Consejo de Administración, el cual representa a los 

asociados.  La entidad actúa como un intermediario entre el productor y el consumidor final, 

además de ser un garante de toda la cadena productiva al estar involucrado en todos los 

procesos para la obtención del bien terminado. Lo anterior permite que el asociado acceda a 

mejores precios de liquidación del café entregado. 

 

3. SISTEMA ADMINISTRATIVO Y TOMA DE DECISIONES 

Esta cooperativa se compone de una Asamblea General la cual es integrada por todos los 

asociados. La Asamblea elige un consejo general de administración que junto a la gerencia 

general se encarga de todas las funciones administrativas y productivas de la cooperativa. 

Asimismo la cooperativa cuenta con una planilla de setenta y cinco empleados que contribuyen 

con el desarrollo de las actividades y servicios que ofrece COOPEDOTA R.L. La tabla 2.1, 

contiene la conformación del consejo para el período 2012-2013.  

                                                 
2 Fanega o quintal: Unidad de medida que se refiere al peso de algunos frutos, legumbres y vegetales; empacados. 
No es una medida estandarizada, puede variar según la región. En Costa Rica, específicamente para «el caso del 
café, una fanega equivale a 400 litros o a 46 kilogramos.» (ICAFÉ 2012; 2). 
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Tabla 2.1 

Conformación del Consejo General de Administración. Período 2012-2013. 

Integrantes del Consejo de Administración 

Cargo Nombre 

Presidente Luis Gerardo Ureña 

Vice-Presidente Fernando Chacón 

Secretario Alexander Madrigal 

Vocal 1 Camilo Solís 

Vocal 2 Miguel Hernández 

Vocal 3 Bernal Romero 

Vocal 4 Martín Castro 

Suplente 1 Víctor Chacón 

Suplente 2 Martín Hernández 

Fuente: Elaboración propia. 2012. Datos de COOPEDOTA R.L. 

 

Adicionalmente existen dos comités el de Vigilancia y el de Educación. Ambos 

conformados por un presidente, un secretario y un vocal. El primero se dedica a la 

fiscalización de todas las operaciones de la cooperativa; mientras que el segundo tiene a cargo 

el desarrollo e implementación de planes de capacitación para los asociados y programas de 

índole social en las comunidades. 

 

4. PROPÓSITOS, MISIÓN Y VISIÓN 

Los propósitos de la cooperativa se basan en la búsqueda de producir y vender productos 

de calidad, en la mejora continua, además de los valores de la solidaridad, la mesura y la 

generación de desarrollo en la región. 

I. Desarrollar todas las actividades relacionadas con la producción, la cosecha, la 
industrialización y el mercadeo del café necesarias a fin de obtener mejores 
servicios y beneficios para el asociado de la cooperativa. 
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II. Fomentar el comercio y consumo de cafés producidos por COOPEDOTA, tanto 
nacionalmente como internacionalmente 

III. Producir, manufacturar y adquirir materias primas y cualquier otro bien que sea 
necesario y de utilidad para sus asociados. 

IV. Brindar colaboración a otras Instituciones Agrícolas o Industriales que pretendan 
mejorar las técnicas del cultivo. 

V. Propulsar el desarrollo de cualquier actividad que tienda a satisfacer las necesidades 
de los asociados, sin el afán de lucro y con el propósito de reducir el costo y brindar 
facilidades para sus afiliados. 

VI. Emprender cualquier otro servicio que en relación con el campo de actividades de 
sus asociados se considere necesario desarrollar a fin de buscar el mayor beneficio 
para ellos y al de la comunidad donde están. 

VII. Fomentar el espíritu de ayuda mutua entre sus asociados. 

VIII. Procurar el mejoramiento económico y social de la zona con la creación de 
servicios sociales, el mejoramiento día con día del nivel cultural y técnico de sus 
asociados y el establecimiento de relaciones con otras organizaciones cooperativas 
(Estatutos de la Cooperativa). (COOPEDOTA 2012; 2). 

 

La misión establecida por la empresa resume la actividad de la cooperativa y sus objetivos. 

COOPEDOTA R.L. es una empresa de economía social de los productores de café en la 
zona de Los Santos, dedicada al beneficiado y comercialización de café oro y tostado de alta 
calidad para el mercado nacional e internacional, elaborado con un proceso ambientalmente 
limpio, apoyando a sus asociados con los servicios requeridos, capacitando y motivando a 
sus empleados y contribuyendo al desarrollo regional.  (COOPEDOTA 2012; 2). 

 

La visión trata sobre la sostenibilidad, el medio ambiente y la importancia de satisfacer las 

expectativas de los clientes y asociados. La visión establecida es la de ser «una empresa sólida, 

eficiente, y competente, líder en la calidad de sus productos, con desarrollo sostenible en 

armonía con el medio ambiente y satisfaciendo las expectativas de los asociados y clientes.» 

(COOPEDOTA 2012; 2). 

COOPEDOTA R.L. es una empresa con conciencia social y ambiental que ha logrado a través 

de los años y una estructura organizacional clara, simple y sólida el desarrollo de una 

importante infraestructura productiva en la zona de los Santos. Su café es reconocido 

internacionalmente, ha sido galardonado por diferentes organizaciones. Representa un modelo 
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de negocios rural muy exitoso que está en constante innovación. En la siguiente sección se 

presenta la cadena productiva empleada por la cooperativa para la obtención del Café Carbono 

Neutral. 

 

B. ESQUEMA PRODUCTIVO TRADICIONAL DEL CAFÉ. 

Para lograr la obtención del café carbono neutral, fue necesario implementar una serie de 

prácticas y procesos adicionales al método acostumbrado. Primeramente se explicarán las 

condiciones generales sobre el cultivo de los cafetos para generar un bien de calidad en el país. 

Posteriormente se establecerán las etapas del proceso tradicional del cultivo. En una tercera 

sección se detallarán los procesos de cosecha y procesos posteriores industriales para la 

obtención del café como bien terminado. Finalmente en una cuarta parte se añadirán los 

procesos innovadores, implementados en la cadena logística, que permitieron la producción de 

café carbono neutral a COOPEDOTA R.L. 

 

1. CONDICIONES GENERALES PARA EL CULTIVO DE CAFÉ 

Para lograr un fruto del café que permita luego originar una infusión de relativa calidad, es 

necesario tomar en cuenta una serie de condiciones climáticas, de espacio y ubicación en el 

proceso de cultivo, que se puntualizarán a continuación. 

 

a. Altitud 

La altitud en la siembra del café tiene una incidencia directa sobre la cantidad de lluvia y 

temperatura así como de luz solar que alcanza las plantas. «La altitud óptima para el cultivo de 

café se localiza entre los 500 y 1700 metros sobre el nivel del mar (msnm).» (ICAFÉ 2011; 9). 

La altitud de la región de los Santos va desde los 300 a los 3.491 msnm; existen zonas con la 

altitud idónea para el cultivo del café. 
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b. Precipitación 

Los niveles de precipitaciones deben estar entre los 1.000 y los 3.000 mm anuales, ya que 

en proporciones mayores o menores a este rango se generan una serie de complicaciones para 

garantizar desde la cosecha hasta el control fitosanitario del cultivo. 

Con menos de 1000 mm anuales, se limita el crecimiento de la planta y por lo tanto la 
cosecha del año siguiente; además, un período de sequía muy prolongado propicia la 
defoliación y en última instancia la muerte de la planta. 

Con precipitaciones mayores de 3000 mm, la calidad física del café oro y la calidad de taza 
puede comenzar a verse afectada; además el control fitosanitario de la plantación resulta 
más difícil y costoso. (ICAFÉ 2011; 9). 

 

El éxito de una siembra de dicho fruto depende directamente de la cantidad de lluvia que 

recibe. Es indispensable garantizar la cantidad de agua necesaria para el  desarrolla del cafeto 

(planta de café). La precipitación anual promedio en la zona de los Santos, según datos del 

ICAFÉ (2013) es de 2.400 mm; otro factor que hace de la región un lugar ideal para la 

producción de café. 

 

c. Temperatura 

La temperatura, puede limitar la capacidad de crecimiento de la planta. Temperaturas muy 

altas y el calor pueden llegar a deshidratar y matar los cafetos. De igual forma, temperaturas 

bajas sumadas al frío consiguen liquidar la planta, a través de enfermedades como la clorosis3, 

al exponerla a condiciones para las que no está preparada. «La temperatura promedio anua 

favorable para el cafeto se ubica entre los 17 a 23 °C». (ICAFÉ 2011; 10). 

La temperatura anual promedio de los cantones de Dota, León Cortés y Tarrazú ronda los 

19°C; esta se encuentra dentro del rango apropiado para la siembra del cafeto. 

  

                                                 
3 Clorosis: Es la deficiencia de hierro que padecen algunas plantas o cultivos. En las cuales la absorción y 
asimilación del agua y los nutrientes necesarios para la planta, no se produce de forma óptima por factores 
bióticos y abióticos, entre ellos la temperatura. (Dell, Grove y Malajczuk 1995; 6). 
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d. Humedad Relativa 

Se refiere a la humedad que se concentra en una masa de aire. Esta incide en el proceso del 

cultivo de café en el factor de que una humedad muy elevada genera se propicien condiciones 

ideales para alguna enfermedades que atacan este tipo de plantas. Según datos del ICAFÉ 

(2013), la humedad relativa de la zona es de 84%, muy cerca del umbral de idoneidad. «Cuando 

alcanza niveles superiores al 85%, se propicia el ataque de enfermedades fungosas que se ven 

notablemente favorecidas» (ICAFÉ 2011; 10). En la Tabla 2.2 se muestra un resumen de las 

condiciones generales para la producción de café. 

 

Tabla 2.2 

Condiciones Generales para Producir Café e Idoneidad de la Zona de los Santos. 

Condición 

General 

Especificación Condición de la 

Zona de los Santos 

Cumplimiento 

de condiciones 

Altitud Entre 500 y 1.700 msnm Altitud desde los 300 

hasta los 3,491 msnm  

Cumple 

Precipitación Entre 1.000 y 3.000 mm 

anuales 

Precipitación anual 

promedio 2.400mm 

Cumple 

Temperatura Entre los 17 a 23 °C Temperatura 

promedio  ronda los 

19°C 

Cumple 

Humedad 

Relativa 

Debe ser menor o igual a 

85% 

Humedad relativa 54% Cumple 

Fuente: Elaboración propia con datos del ICAFÉ. 

 

De acuerdo con los parámetros anteriores, la zona de los Santos presenta una serie de 

características que particularmente la favorecen para la labranza del café. En todos los casos, el 

clima, la posición geográfica y demás condiciones de la región se ajustan a las exigencias de los 
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cafetos y permiten cultivar un grano de calidad relativamente alta y distinguida. En la siguiente 

sección secundaria se especificará el proceso productivo tradicional en la zona de estudio. 

 

C. ESQUEMA PRODUCTIVO TRADICIONAL DEL CAFÉ 

El proceso de cultivo del café abarca desde la confección de semilleros en las eras, la 

distribución y selección de plántulas, almácigo al suelo, el manejo de plantaciones, el uso de 

sombra, el manejo de malezas en los cafetales y fertilización. A continuación se muestra una 

descripción de los pasos antes citados en la obtención del café. 

 

1. CONFECCIÓN DE SEMILLEROS EN LAS ERAS 

La semilla seleccionada debe ser de buena calidad y estar en apariencia libre de 

enfermedades y plagas. El semillero, que consiste en disponer de un espacio adecuado para 

almacenar las semillas, debe estar acondicionado para que las semillas germinen en las mejores 

condiciones hasta que se dé el trasplante de la planta. El semillero debe sembrarse unas ocho 

semanas antes de pasar al almácigo4. El Instituto del Café garantiza la calidad e inocuidad de la 

semilla. «El ICAFE ofrece semilla autorizada por la Oficina Nacional de Semillas y un 

kilogramo contiene más de 3.000 semillas.» (ICAFÉ 2011; 12). 

Las dos variedades de café que cumplen con la normativa de propiedades físicas y que son 

distribuidas por el ICAFÉ son la Caturra y la Catuaí. A continuación, la figura 2.3 expone sacos 

de semillas de la variedad Caturra que ofrece el instituto, en la esquina superior derecha se 

observan las semillas. 

                                                 
4 Almácigo consiste en «la iniciación de las plantas hortícolas en áreas pequeñas, con condiciones muy favorables 
para un rápido crecimiento y posterior trasplante al campo para su cultivo definitivo.» (Aldabe 2009; 2). 
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Figura 2.3  

Semillas de café variedad caturra distribuidas por el ICAFÉ. 

 

Fuente: ICAFÉ. 2011. Guía Técnica para el Cultivo de Café. 

 

Las eras, pequeños espacios de terreno que se destinan al cultivo, deben según el ICAFÉ 

(2011; 14), tener las siguientes dimensiones «Ancho: 1 a 1,20 m. Altura: 10 cm. Largo: máximo 

10 m. Además se debe desinfectar el suelo con PCNB, para prevenir ataques de hongos de 

suelo, de nematodos e insectos cortadores, aplicar de 10-15 gramos por metro cuadrado.» 

Cuando el semillero alcance las ocho semanas de germinación, los cafetos deben ser 

trasplantados al almácigo, pero antes deben seleccionarse las plantas que posean mejores 

posibilidades de brindar un mejor fruto. 

 

2. DISTRIBUCIÓN Y SELECCIÓN DE PLÁNTULAS 

Según el ICAFÉ (2011; 15), las plántulas que se deben seleccionar para el trasplante son 

aquellas cuya apariencia física sea «manquitos vigorosos con tallos de color verde y recto, con 

un buen sistema radical. Evitar dañar la raíz…». A la hora de hacer el trasplante al almácigo en 

suelo, se les debe eliminar parte de la raíz denominada pivotante, es decir la más débil y joven, 
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a las plantas. Para aprovechar espacio y lograr un cafeto de buen tamaño y rendimiento hay 

que sembrar dos plantas por hoyo. El hoyo tiene una profundidad de cinco a siete cm para 

proteger que las raíces se doblen o dañen. 

 

3. ALMÁCIGO AL SUELO 

A las plántulas, que son una etapa intermedia entre la germinación y el cafeto, debe 

trasplantárseles desde las eras del semillero al almácigo en el suelo. El terreno del almácigo 

debe ser plano o poco inclinado, asimismo debe tener  protección de los efectos del viento. El 

suelo idealmente debe ser fértil,  algo profundo y con buen sistema de drenaje para los excesos 

de agua. Un aspecto fundamental es la capacidad de disponer de agua para riego. Las eras del 

almácigo deben medir de «ancho 1.5 m; de altura 10-15 cm y de largo máximo 40 m, separadas 

por unos 40 cm. Se debe además reducir la acidez del suelo y aplicar fungicida, insecticida, 

nematicida y fertilizante». (ICAFÉ 2011; 16). En la figura 2.4, se muestra un ejemplo de 

almácigo al suelo. 

 

Figura 2.4 

Almacigo al suelo 

 

Fuente: ICAFÉ. 2011. Guía Técnica para el Cultivo de Café. 
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Existe una alternativa al almácigo al suelo y es el almácigo en bolsa. Consiste en depositar 

la plántula en bolsas plásticas. Esta práctica reduce el estrés que sufren las plantas al ser 

trasplantadas al área definitiva y permite administrar mejor los recursos como el agua. Sin 

embargo, es más común en el país la técnica al suelo. 

 

4. MANEJO DE PLANTACIONES 

Una vez desarrollada las plántulas, estas deben ser trasplantadas a los cafetales que serán su 

lugar definitivo. Para proteger las plántulas, primero hay que preparar el terreno, con herbicidas 

y cortando las malezas y otras plantas que ocupen este espacio. Según datos del ICAFÉ (2011; 

33), «se puede establecer una densidad de 5.000 plantas por hectárea en distancia de dos 

metros entre hileras por un metro entre plantas». Las etapas del manejo de plantaciones son el 

hoyado, la fertilización y prevención de plagas y enfermedades, el sombrío y el “tapaviento”; 

los cuales se explicarán a continuación: 

i. Hoyado: Se refiere al tipo de hueco que debe cavarse para trasplantar la plántula del 

almácigo al cafetal. «Las dimensiones del hueco pueden variar según el tipo del suelo, 

sin embargo, la profundidad de 25-30 cm por 20 cm de ancho se considera apropiada 

para la planta». (ICAFÉ 2011; 34). 

ii. Fertilización y Prevención de Plagas: Aplicar un fertilizante adecuado y librar la 

planta de insectos y nematodos puede significar el éxito o el fracaso del cafeto y en 

casos extremos de la plantación y la cosecha. Según estudios del Instituto del Café 

(2011; 34), las prácticas adecuadas de fertilización y prevención de plagas en los 

cafetales son «Al momento de la siembra debe aplicarse un fertilizante alto en fósforo 

recomendable para café en desarrollo. También la aplicación de nematicida - insecticida 

en el momento de la siembra, para la prevención de ataques ocasionados por 

nematodos o insectos.» 

iii. Sombrío: Por la fisiología del cafeto, este no debe recibir los rayos del sol en exceso ni 

de manera directa. Por lo que la siembra del café en Costa Rica se ha practicado 

tradicionalmente a la sombra de árboles que colaboran con la absorción de la luz solar. 
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«Conviene establecer la sombra simultáneamente con la siembra del café, en la misma 

hilera de siembra de cultivo.» (ICAFÉ 2011; 35). 

iv. Tapaviento: Este término es del lenguaje coloquial relacionado con el cultivo del café. 

Se refiere a generar una barrera natural con árboles que impida que las ráfagas de 

viento incidan directamente sobre la planta de café, ya que puede dañarla. También se 

le conoce como rompevientos, «Se recomienda la utilización de tapaviento en áreas 

ventosas, con el propósito de contrarrestar su efecto perjudicial sobre el cultivo en los 

primeros años de crecimiento.» (ICAFÉ 2011; 35). 

 

5. USO DE LA SOMBRA 

Una práctica usual en la actividad cafetalera es la de cultivar los cafetos con el uso de 

sombra, proporcionada por árboles sembrados cerca de las plantas de café para protegerlas del 

viento, los cambios de temperatura, la erosión, el exceso de agua y los microclimas que son 

bastante comunes en el país.  

Regula el microclima, el cafeto es una planta sensible a los cambios bruscos de temperatura. 

Reduce la radiación, mejora el balance hídrico y aumenta la humedad relativa dentro del 
cafetal. 

Mejora la fertilidad del suelo mediante el aporte de materia orgánica y el reciclaje de 
elementos; cuando se usan árboles de la familia de las leguminosas aumenta el aporte de 
nitrógeno al suelo. 

Control de erosión; la hojarasca y las ramas que provienen de los árboles de sombra por 
desprendimiento o por arreglos de la sombra, forma una cobertura que protege el suelo de 
la erosión y evita la proliferación de malezas. (ICAFÉ 2011; 40). 

 

Son muchos los beneficios, enumerados anteriormente, que se obtienen de aplicar el 

método de sombra a las plantaciones de café. La planta es delicada y de proporcionarle un 

ambiente de crecimiento ideal, depende el éxito de la cosecha y de la actividad económica 

derivada de esta. 
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6. MANEJO DE MALEZAS EN LOS CAFETALES 

Las malezas son necesarias para conservar los suelos y protegerlos de la erosión por lo que 

el control de las mismas no debe ser erradicarlas totalmente. Debe orientarse hacia disminuir la 

competencia que se genera por los recursos entre las malezas y los cafetos. Existen tres 

categorías para manejar las malezas: 

I. Cultural: el desarrollo de las malezas se limita por el uso de algunas prácticas tales 
como altas densidades de cafetos, la hojarasca y ramas producidas por la sombra y 
la poda. 

II. Mecánico: consiste en la eliminación de las malezas por medio del machete, la pala 
o mediante cortadoras mecánicas. 

III. Químico: se efectúa por medio de herbicidas, los cuales por su efecto al ser 
aplicados sobre las malezas las intoxican hasta destruirlas. La efectividad del 
tratamiento químico depende de la selección del producto adecuado, la dilución 
correcta del producto, la forma y el momento de aplicación, el desarrollo y la clase 
de maleza y las condiciones climáticas. (ICAFÉ 2011; 42). 

 

Las tres formas de controlar las malezas son muy distintas. Las dos primeras son menos 

contaminantes y contribuyen a un control ambientalmente amigable al no involucrar el uso de 

sustancias que intoxiquen el suelo y las plantas. El tercer método supone el uso de químicos 

que pueden contaminar, sin embargo, implica menos trabajo de campo, ya que los herbicidas 

erradican las malezas por períodos más largos.  

 

7. FERTILIZACIÓN 

El proceso de fertilización del suelo para el cultivo de los cafetos, al igual que algunas 

etapas del proceso supra citadas se subdivide en una serie de pasos para su adecuado 

desarrollo. Estas son el encalado y la fertilización. Adicionalmente se recomienda 

complementar la fertilización del suelo con la fertilización denominada foliar. 

I. Encalado o Corrección de la acidez del suelo: Utilizar Carbonato de Calcio o 
Dolomita o Cal, de adecuada pureza y granulometría (PRNT>75%). 

II. Mantener una separación de al menos 30 días entre la aplicación de la enmienda y la 
del fertilizante. 
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III. Emplear dosis de hasta de 40 sacos (50 kg) por hectárea, dependiendo del resultado 
del análisis de suelo y calidad de la cal. 

IV. Si no cuenta con análisis de suelo aplicar de 20 a 40 sacos por hectárea, cada dos a 
tres años. 

V. La dosis de cualquier otra enmienda calcárea estará en función a la pureza y 
granulometría del material (PRNT). 

VI. Fertilización: Elegir la fórmula completa de acuerdo al análisis de suelo; o en su 
defecto en función de la fertilidad general de los suelos de la región. 

VII. Para todas las regiones las fórmulas completas no deberían poseer menos de 15% 
de Nitrógeno (N) y 0,33% de Boro (B). 

VIII. Una vez escogida la fórmula completa más apropiada, esta se debe aplicar en 
función de la producción esperada… para una fórmula completa con 17 a 19% de 
nitrógeno. 

IX. Fertilización Foliar: Durante el período lluvioso realizar dos aplicaciones foliares 
con ácido bórico y zinc quelatado, para lo cual se pueden aprovechar las 
aspersiones de fungicidas para el control de enfermedades. (ICAFÉ 2011; 62-64). 

 

En la siguiente tabla 2.3, se demuestra cómo debe racionalizarse la cantidad de 

fertilizantes a utilizar según fanegas obtenidas por hectárea cultivada de café, así como la 

cantidad de fertilizante a utilizar en kilogramos por hectárea, de acuerdo con el mes del año del 

cultivo. 

Tabla 2.3 

Cantidad de fertilizante según fanega y mes de cultivo por hectárea. 

 

Producción 
estimada 

 fan/ha 

 

Mayo  

 

Julio - Agosto 

Octubre - 
Noviembre 

Fórmula 
Completa 
(kg/ha) 

Fórmula 
Completa 
(kg/ha) 

Nitrato de 
Amonio 
(kg/ha) 

20 250 250 179 

40 375 375 224 

60 500 500 269 
Fuente: ICAFÉ. 2011. Guía Técnica para el Cultivo de Café. 

La fertilización es una etapa esencial en la producción de cualquier tipo de cultivo. Las 

plantas requieren nutrientes adicionales para crecer y realizar de manera más eficiente la 
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fotosíntesis, protegerse del ataque de plagas, así como conservar los suelos de cosecha del 

desgaste que se origina del desarrollo de las plantaciones. 

 

D. PROCESO INDUSTRIAL TRADICIONAL PARA LA OBTENCIÓN 
DEL CAFÉ COMO BIEN DE CONSUMO TERMINADO 

El proceso industrial tradicional para obtener café como un bien listo para su consumo, 

abarca una serie de procesos que empiezan con la cosecha del fruto de los cafetos denominada 

cereza. Posteriormente, las cerezas recolectadas pasan al beneficio donde reciben otros 

tratamientos como un primer lavado, despulpado, el tamizaje o zarandeo, la fermentación, un 

lavado posterior, la clasificación, el secado, el almacenamiento en costales, el tostado, la 

molienda y por último el empacado para su posterior comercialización. A continuación se 

detallarán cada uno de los pasos para la fabricación del café. 

 

1. RECOLECCIÓN O COSECHA DE LAS CEREZAS 

Existen dos métodos para recolectar las cerezas del café, el seco y el húmedo. El seco 

consiste en recolectar las cerezas rojas o amarillas, las que estén maduras, procurando dejar el 

botón adherido a la rama. Al retirar el fruto se debe procurar no hacer daño a la planta. El 

tiempo ideal para realizar la cosecha es de máximo dos semanas. También es recomendable 

evitar que las cerezas cosechadas tengan contacto con el sol para evitar que se sequen los 

frutos. 

El método húmedo radica en recolectar las cerezas y sumergirlas en aguas para que pierdan 

las capas de cáscara y la pulpa, posteriormente se recogen los granos. En la siguiente figura 2.5, 

se ilustran las partes que componen el fruto del cafeto. 
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Figura 2.5  

Partes de la cereza del cafeto. 

 

Fuente: Suyapa. 2009. Café de El Salvador. 

 

La parte de la cereza que interesa en el negocio del café es únicamente la semilla, representada 

en la figura anterior por la zona sombreada. 

 

 

2. RECEPCIÓN EN EL BENEFICIO 

El beneficio de café es donde se realizan los procesos industriales posteriores a la cosecha 

de las cerezas. El concepto de beneficiador es según el ICAFÉ (2010; 32) 

…aquella persona física o jurídica que posee una o más plantas de beneficio cuya 
responsabilidad consiste en recibir, elaborar, vender y financiar el café. Recibe la materia 
prima o café fruta de muchos caficultores a través de los centros de acopio (recibidores) y lo 
transforman en café oro. Existen beneficios de café en todas las regiones cafetaleras del 
país. 

 

De acuerdo con datos del mismo instituto, en Costa Rica para el año 2010 existían 161 

beneficios de café, cantidad que no ha variado abruptamente en los últimos dos años. De esta 
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cantidad, 66 beneficios son cooperativos, «los beneficios del sector cooperativo son quienes 

acumulan el mayor porcentaje de café beneficiado con un 40.7%.» (ICAFÉ 2010; 36). 

COOPEDOTA R.L. tiene desde 1960, su propio beneficio para procesar el café que captan de 

la zona de los Santos. En la Figura 2.6, se expone una imagen del proceso de recolección de la 

cereza para su traslado al beneficio. 

 

Figura 2.6 

Recolección de la cereza del cafeto. 

 
Fuente: Solari. 2011. Ficha Técnica 39: Procesamiento del Café. 

 

Una vez que se reciben las cerezas en el beneficio se procede a medirlas según volumen y a 

corroborar que cumplen con los estándares de calidad requeridos por la empresa para procesar 

el fruto. Los procesos posteriores a los que se someterá el producto se abarcarán en los 

siguientes párrafos. El primer lavado de las cerezas en el beneficio ocurre después de pesar las 

mismas. El lavado es sencillo se procura eliminar tierra y otras impurezas antes de pasar al 

siguiente procedimiento: el despulpado. 
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3. DESPULPADO 

El despulpado es un proceso complejo y de muchos detalles. Si se hace de manera errónea, 

puede arruinar las semillas o producir una fermentación a destiempo, lo que reduciría la calidad 

del producto final. Las especificaciones técnicas del despulpado son según Solari (2011; 2): 

Este proceso debe realizarse antes de las 6 horas de la recolección ya que este tiempo podría 
afectar el producto y producir una fermentación posterior. 

Se debe construir un tanque para almacenamiento de agua de suficiente volumen. 

La máquina despulpadora tiene que estar de acuerdo a la cantidad de horas diarias que se 
utilice. 

Se debe limpiar, calibrar las cuchillas alimentadoras, revisar la tolva y el cilindro de la 
despulpadora y por último revisar el sistema de movimiento ya sea manual o eléctrico. 

Asegurarse que no haya ninguna impureza tales como: maderas, metales, residuos vegetales, 
etc. 

Alimentar con suficiente agua a la despulpadora y enseguida dejar pasar las cerezas. 

Recoger la pulpa, secarla al sol y utilizarla como fertilizante. 

Recoger las aguas del despulpado y juntarlas con las aguas del lavado a fin de someterlas a 
tratamiento y evitar la contaminación ambiental. 

 

Este proceso genera desperdicios como la pulpa y el agua utilizada. Ambos residuos 

pueden ser aprovechados o bien recibir un tratamiento para reducir la contaminación y así 

mejorar las condiciones ambientales donde se desarrolla la actividad de beneficiado. 

 

4. TAMIZAJE O ZARANDEO 

El proceso del zarandeo consiste en hacer agitar con fuerza las semillas en un tamizador, 

para separar las semillas ya despulpadas de las que aún tienen residuos de la pulpa adheridos. 

El tamaño de la zaranda se recomienda que sea proporcional al tamaño de la despulpadora. 

Este proceso puede hacerse de forma manual o eléctrica. 
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5. FERMENTACIÓN 

La definición correcta para la fermentación de las semillas del café es el de fermentación 

industrial. El cual consiste, según Andrade (2009; 19) en «un proceso verificado que ocurre en 

biorreactores, por medio del cual determinados sustratos se transforman en productos y en 

biomasa en presencia o ausencia de oxígeno, mediante el cultivo masivo de microorganismos, 

de células en suspensión o enzimas inmovilizadas.» 

Para el caso específico del café la fermentación de las semillas debe cumplir con un período 

mínimo, un lugar acondicionado para este fin y añadir aditivos que mejoren el resultado. 

Se coloca el café despulpado en el tanque de fermentación. 

Luego se deja fermentar de 12 a 20 horas, hasta que la textura este rugosa. 

La fermentación se va a acelerar cuando se añada al fermentador miel proveniente de una 
fermentación anterior. 

Es conveniente evitar que el café se sobre fermente, o no se fermente suficiente, porque va 
a perder calidad. (Solari 2011; 3). 

 

De una adecuada fermentación depende el sabor, el aroma y la calidad del café. Este es uno de 

los pasos sobre los que  se debe tener especial cuidado a la hora de llevar a cabo la producción, 

al igual que el secado. 

 

6. LAVADO 

El lavado posterior a la fermentación puede ocurrir en dos momentos el primero en el 

tanque fermentador y el segundo en el clasificador. El segundo lavado solo se practica para 

obtener diferentes variedades de café. 

I. En el fermentador: El producto fermentado se lava de inmediato en el 
fermentador, si esto no se hace se guarda el producto durante el menor tiempo 
sumergido en agua limpia. 

II. El café se tiene que lavar 2 o 3 veces. 

III. Las aguas del lavado se recogen y se juntan con las aguas del despulpado y se envía 
a una piscina para que se oxigene y purifica antes de desecharla 
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IV. En el canal clasificador: Esta actividad se realiza sólo si se quiere obtener varios 
tipos de café. 

V. El canal tiene tres secciones separas por compuertas. En la primera sección se 
realiza el lavado. 

VI. Se añade la cantidad de agua suficiente y se mueve el café con una paleta de 
madera. 

VII. La espuma e impurezas van a pasar al tercer compartimiento para ser desechadas. 
(Solari 2011; 4). 

 

El lavado es importante para eliminar los residuos de la fermentación. Un mal lavado en 

esta etapa incide sobre el sabor y por ende en la calidad. 

 

7. CLASIFICACIÓN 

La clasificación en la cadena productiva del café es opcional, ya que solo aplica si se desean 

obtener dos o más variedades de calidad diversa de una misma cosecha. El procedimiento es 

bastante sencillo. Solari (2011; 4) los describe de la siguiente manera 

La selección se va a hacer a través del canal clasificador, constituido por 3 secciones 
separadas por 2 compuertas. 

Si el lavado se hizo en el tanque de fermentación, el café se envía con abundante agua. 

Luego de hacer el lavado respectivo los compartimientos van a ir tamizando el café 
haciéndolo de diferentes calidades. 

 

De no necesitar producir diferentes calidades, todo el café lavado pasa a la siguiente etapa: 

el secado. 

 

8. SECADO 

El secado es muy importante en la obtención del café, ya que si las semillas no se secan 

adecuadamente se comprometen las cualidades del producto. Asimismo pueden ocurrir 

eventos desafortunados como que las semillas se contaminen con algún tipo de moho o por un 

proceso natural se descompongan. Existen varias formas de secar las semillas. Una es la 
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artificial con una secadora industrial, otra que es la más común y la que utiliza COOPEDOTA 

R.L., es la del secado en tendales. Solari (2011; 5) explica el proceso de secado de la siguiente 

manera. 

Se extiende el café en un tendal formando una capa de hasta 4 cm de alto y se voltea 
cuidadosamente 3 veces al día. 

El café va a ir obteniendo un color verde oliva (dentro de 4 o 5 días). 

Es recomendable cubrir el café con plástico durante las noches. 

Ya listo se separa el café cristalizado (ocurre cuando hay sobrecalentamiento en el secado, 
este se usa para elaborar café soluble) 

 

El secado en tendales es una práctica muy usual y típica del procesamiento del café en 

Costa Rica, en el cual se aprovecha el calor del sol. Otra práctica industrial es utilizar hornos de 

leña para secar el café. En la siguiente figura 2.7 se da un ejemplo de tendales para el secado del 

café. 

 

Figura 2.7 

Tendales de café. 

 
Fuente: COOPEDOTA R.L. 2013. Beneficio. 
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Posterior al secado las semillas de café pasan a ser almacenadas. El proceso de almacenamiento 

se describe en el siguiente apartado. 

 

9. ALMACENAMIENTO 

Este almacenamiento es la etapa posterior al tueste o tostado del café. De acuerdo con 

Solari (2011; 6), «se ensaca el café en costales limpios, y se pesa cada costal registrando el peso 

total entregado por productor. Se almacena temporalmente en lugares secos y bien ventilados 

sobre tarimas de madera. Se tiene que determinar cuál fue la pérdida o ganancia de peso.». La 

figura 2.8 muestra sacos de café seco y listo para ser tostado. 

 

Figura 2.8 

Sacos de café. 

  

Fuente: COOPEDOTA R.L. 2013. Beneficio. 

 

El proceso del café oro, concluye en esta etapa del proceso, ya que se vende el grano 

entero sin tostar. Los procesos siguientes aplican para el café tostado y molido. 
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10. TUESTE O TOSTADO 

El tueste del café es someter el grano seco a temperaturas elevadas durante un lapso. El 

calor que recibe el grano le cambia sus propiedades físicas e incrementa su sabor y aroma. Es 

importante no exceder el tiempo de tostado para no quemar el grano o que no quede verde en 

el interior. El Instituto del Café tiene una definición técnica para el tueste de los granos de café 

(2007; 3). 

Una definición técnica de tueste es: Exposición de los granos de Café Oro a altas 
temperaturas en un periodo corto de tiempo. Los equipos industriales para tostar café usan 
cilindros metálicos, perforados, rotativos, calentados por gas o resistencias eléctricas. 

Al tostar café, el grano sufre una serie de modificaciones físicas como: pérdida de peso, o 
aumento de volumen, en algunos casos hasta del 100%, de igual manera se transforma 
químicamente el producto, a través de la caramelización de los azúcares que confieren el 
color y la degradación de proteínas entre otros. Lo más relevante del tueste es, que a través 
de este, se genera el aroma y el sabor. 

Como existen varios tipos de tuestes, es importante distinguirlos ya que el sabor, la 

textura y el aroma difieren entre sí. Los tuestes claros tienden a ofrecer una bebida con un 

cuerpo y un aroma suave, pero concentran mucha acidez. Los tuestes medios logran una 

mayor armonía entre acides, cuerpo y aroma; logrando una bebida más agradable al paladar. En 

la siguiente figura 2.9 se aprecian granos de café con un tueste medio. 

 

Figura 2.9 

Granos de café sometidos a un proceso de tueste medio. 

  

Fuente: COOPEDOTA R.L. 2013. Beneficio. 
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Posterior al tueste el café debe desgasificarse. Producto del tueste de los granos de café se 

genera dióxido de carbono, una parte es liberada pero buena parte se almacena dentro del 

grano.  «… por esto se recomienda que antes de empacar el café tostado, se debe dar reposo al 

grano (mínimo 12 horas después de tueste) esto permite, entre otras cosas, el enfriamiento 

completo y una mayor liberación de gas.» (ICAFÉ 2007; 5). 

 

11. MOLIENDA 

Es el proceso mediante el cual el grano de café es triturado hasta obtener el café molido. 

«La molienda es el resultado de la trituración del café tostado en un molino, obteniendo 

partículas de varios tamaños. Moliendas gruesas requieren de mayor tiempo de contacto con el 

agua caliente, para la extracción adecuada. Moliendas finas menor tiempo.» (ICAFÉ 2007; 5). 

La Figura 2.10, exhibe granos de café, enteros y molidos. 

 

Figura 2.10 

Café molido 

 

Fuente: ICAFÉ. 2007. Manual Básico para la Preparación de Café M.P.B. 01. 
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Para obtener un resultado de la molienda adecuado se debe calibrar el molino para que los 

trozos no sean demasiado grandes, lo cual dificulta la preparación de la bebida final al necesitar 

mayor cantidad de agua para generar la bebida. 

 

12. EMPACADO 

El empaque del café es la última etapa antes de la comercialización y el consumo final. El 

material del cual se compone el empaque puede afectar la estabilidad, la calidad y el sabor del 

café. Si el empaque es de plástico, de cartón, de aluminio o de algún tipo de papel el producto 

se afectará de formas distintas, por residuos de oxígeno u otros que alteren la composición 

química del producto o sus propiedades físicas.  

Existen varias agrupaciones de empaques según su material. Los empaques rígidos son los 

recipientes de hojalata y plástico, otros los no rígidos son bolsas de papel o de cartón, crepe o 

plástico laminado. El plástico laminado permite realizar un empaque al vacío para eliminar 

residuos de oxígeno. Adicionalmente, hay cuatro tipos de empaques según técnica, los cuales se 

detallarán a continuación: 

I. Empaque al aire: En este método, el café se coloca en una bolsa o empaque rígido 
de plástico o lata, en el primer caso se emplean equipos especiales para unir las 
paredes de la bolsa, prensándolas con dos planchas de metal caliente (selladora de 
bolsas) una desventaja de este principio de sellado es la alta concentración de 
oxígeno residual presente en el empaque, lo que reduce la vida útil del café en el 
anaquel. 

II. Empaque al vacío: Se llama así porque elimina casi por completo la presencia de 
aire dentro del empaque, bajando el nivel de oxígeno residual. Un consumidor de 
café se da cuenta que está ante un empaque de café al vacío, porque la forma del 
material es duro, semejante a un bloque. 

III. Empaque gas inerte: El nitrógeno en presentación de gas líquido aplicado en el 
fondo del material de empaque se evapora, empujando allí el aire hacia fuera, de 
modo que no adiciona aromas ni sabores, al contrario, contribuye en la evacuación 
del oxígeno excedente en el empaque. El uso del gas inerte aumenta al doble la vida 
útil del café, comparado con el empaque al vacío, ya que es más eficiente en la 
eliminación de oxígeno. 

IV. Empaque presurizado: Este proceso industrial también es conocido como 
atmósfera modificada, antes de realizar el cierre del empaque se coloca un sobre 
con una sustancia química especial, que en el ambiente interno reacciona 
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transformándose en gas, lo que aumenta la presión interna, expulsando en un 99 % 
el oxígeno presente internamente. Los envases de empaque a presión se deben 
hacer de materiales rígidos, normalmente hojalata o aluminio; deben también ser 
equipados de válvulas de seguridad que se abren cuando la presión es superior a las 
0.5 atmósferas, por la gran cantidad de gas que se produce. (ICAFÉ 2007; 5-6). 

 

Anteriormente se describieron los procesos industriales a los que debe someterse a las 

cerezas de los cafetos, para obtener el café listo para el consumo, que se utilizan 

tradicionalmente. En la siguiente sección se describirá las variaciones en la cadena productiva 

del café que incorporó COOPEDOTA R.L. para la obtención de café carbono neutral. 

 

E. PROCESOS INNOVADORES INCORPORADOS POR 
COOPEDOTA R.L. EN LA CADENA PRODUCTIVA PARA LA 
OBTENCIÓN DEL CAFÉ CARBONO NEUTRAL 

Desde el año 1995, la Asamblea General tomó la determinación de minimizar el impacto 

ecológico de la explotación de la actividad del café, a través de la eficiencia y mejoras en la 

gestión. En el año 2010 el gerente general de la cooperativa, don Roberto Mata planteó ante la 

asamblea la posibilidad de certificar el producto de COOPEDOTA como carbono neutral.  

A pesar de que algunos miembros se mostraron escépticos, se tomó la decisión de 

emprender el camino de certificar el producto bajo la norma PAS 2060 del British Standards 

Institution (BSI), el ente certificador elegido fue Carbon Clear. A continuación se analizarán las 

acciones en la etapa de cultivo, en la etapa de beneficiado y las acciones complementarias 

implementadas paras la mitigación, compensación y neutralización de emisiones de CO2. 

 

1. EN LA ETAPA DE CULTIVO 

Las medidas de mitigación implementadas fueron técnicas de siembra controlada, la cual 

consiste en no saturar los cafetales y en mezclar la siembra de los cafetos con árboles de 

especies que posee alto poder de fijación de dióxido de carbono. La densidad de árboles varía 

por hectárea y depende de la altura y el sol. Toda la fertilización es orgánica para evitar la 

contaminación por químicos dañinos. 
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2. EN EL BENEFICIADO 

En todo el beneficio se adoptaron medidas de eficiencia energética, para el período 2013-

2013 la factura por este consumo se redujo en un 40%. En la etapa de lavado se optimizó la 

utilización de agua y se redujo el consumo en un 95%. Adicionalmente a través de un proyecto 

complementario el agua residual no se vierte en los ríos cercanos, sino que se reutiliza como 

fertirriego en fincas inteligentes de pastoreo para ganado. Esta acción disminuye la 

contaminación y genera un aprovechamiento de los desechos. 

Uno de los factores determinantes en el alcance de la carbono neutralidad fue el cambio de 

los hornos para secado industrial de leña. Se quemaban alrededor de siete metros cúbicos al 

año. Los hornos actuales funcionan con cascarilla y pulpa seca, subproductos del mismo 

procesamiento del café o con ramas que recolectan, lo que redujo la demanda de madera en la 

zona, disminuyendo consecuentemente la tala de árboles. 

 

3. ACCIONES COMPLEMENTARIAS 

La cooperativa brinda asistencia técnica a los caficultores asociados sobre mejores prácticas 

ambientales en sus fincas. Posee un biodigestor, el cual aprovecha desechos orgánicos para 

producir biogás y fertilizante orgánico. El primero se utiliza en el micro-beneficio ecológico de 

Providencia de Dota como fuente de energía alternativa y menos contaminante. El segundo, en 

las fincas de pastoreo. Asimismo se producen biocombustibles y etanol de la miel que se 

genera del procesamiento del café. Por último, COOPEDOTA R.L. se encarga de la gestión 

del 50% del reciclaje de la basura del cantón. 

Como consecuencia de todas las acciones y medidas de mitigación, adaptación y 

compensación implementadas por COOPEDOTA en toda la cadena de producción del café se 

logró certificar el producto. En el capítulo siguiente se analizará el proceso de certificación en 

términos económicos, los costos y los beneficios derivados de este; así como los resultados y 

consecuencias para la COOPERATIVA y el cantón de Dota. 
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CAPÍTULO III  
CAFÉ CO2 NEUTRAL RESULTADOS ECONÓMICOS 

 

El presente capítulo se subdividirá en tres secciones. La primera abarcará las iniciativas 

adoptadas por la cooperativa para reducir las emisiones y certificarse como carbono neutral así 

como los costos de inversión en los que incurrió para desarrollar dichas iniciativas. La segunda 

sección mostrará iniciativas sin fines de lucro que ha llevado a cabo la cooperativa para 

beneficiar el medio ambiente de la región y que contribuyen accesoriamente a mitigar 

emisiones de GEI. 

Por último, en la tercera sección se enumeraran los costos de las certificaciones y los 

beneficios económicos de haberse certificado tanto como producto CO2 neutral, así como las 

demás certificaciones ambientales y sociales. Estos resultados se muestran a través de gráficos. 

De igual forma, se especificaran los beneficios de índole social y ambiental derivados de todo 

este proceso. Todas las cifras fueron proporcionadas por la Sra. María Carolina Mata Solís, 

asistente del departamento financiero de COOPEDOTA R.L. 

 

A. INICIATIVAS E INVERSIONES 

Las iniciativas adoptadas por COOPEDOTA para la mejora de la gestión ambiental y la 

mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero son cinco, a saberse, la modernización 

de los hornos de secado, la reducción del consumo energético, las mejoras en el tratamiento de 

aguas residuales, la gasificación y la producción de etanol, las cuales se detallaran a 

continuación. 
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1. HORNOS DE SECADO 

En el año 1998 se determinó la necesidad de reformar el sistema de secado, para dicho año 

el 100% de este proceso se hacía con leña. Se utilizaban entre 7000 y 8000m3 por cosecha lo 

que representa alrededor de 30 hectáreas de bosque. El factor detonante fue que el cantón de 

Dota se encuentra rodeado del Parque Nacional Los Quetzales y de una reserva forestal, lo que 

hace que en el caso de la leña además de ser escasa, la existente tiene un costo elevado o su 

origen puede ser ilegal y la tala puede atentar contra el equilibrio del ecosistema. Existía la 

posibilidad de aprovechar los sub-productos del café como cascarilla y broza, usados para 

alimentar los hornos de secado. Se sustituyó la leña en un 90%, lo anterior permitió 

automatizar todo el proceso de secado. La eficiencia pasó de un 50% a un 90%. Asimismo el 

consumo de leña se redujo a un 10% representa entre 750 y 1000m3.  

Para el año 2012, un 95% del proceso de secado se hacía con cascarilla. La inversión en los 

hornos tuvo un monto de ¢118.845.000,00; el período estimado de recuperación de la 

inversión era de tres años y seis meses, ya que los ahorros anuales fueron de ¢38.500.000,00. 

 

2. REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 

Esta iniciativa tuvo su inicio en el año 2004. Anterior a este año el consumo era de 

alrededor de 7,4 kW por fanega procesada. El factor que determinó la decisión de reducir el 

consumo fueron altos índices energía eléctrica que se consumían por fanega procesada. Existía 

la necesidad de modernizar el equipo, ya  que era obsoleto  y poco eficiente. 

Buscando mejorar el índice de consumo y la eficiencia  se desarrolló de un Programa de 

Gestión de Ahorro Energético (PGAE), el cual inició con la instalación del micro-beneficio 

para procesar pequeñas cantidades. Se realizó un estudio a nivel general de todos los consumos 

e instalaciones eléctricas, para ubicar puntos de mejora. Se cambiaron los motores viejos por 

unos nuevos más eficientes y modernos, que consumían menos energía. Como resultado se 

obtuvo al 2012, una reducción del 50% del consumo eléctrico. El costo de inversión fue de 
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¢20.000.000,00, el costo de mantenimiento es de ¢1.500.000,00 anuales, asimismo la 

recuperación se alcanzó en un año ya el ahorro anual fue de ¢30.000.000,00. 

 

3. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

En el año 1994, se comenzó con esta iniciativa la cual buscaba dar un adecuado 

tratamiento a las aguas residuales que eran vertidas en su totalidad en el río Pírris. Era 

necesario darles un tratamiento adecuado a las aguas residuales del procesamiento del café. 

Este tratamiento de aguas era necesario para cumplir con lo establecido en el Reglamento 

Sobre Inmisión de Contaminantes Atmosféricos DE-30221-S del Ministerio de Salud. Con una 

adecuada gestión de dichas aguas, se evitarían los malos olores, los altos costos ambientales y el 

vertido al río. La alternativa planteada fue a través del biodigestor producir aguas fertilizantes y 

adoptar un nuevo sistema conocido como fertirriego. Estas aguas nutritivas para el suelo son 

aprovechadas en fincas de pastoreo aledañas. 

Para el año 2012 se había eliminado en su totalidad el vertido al río de las aguas residuales 

de la producción de café. La inversión para tratar adecuadamente las aguas fue de 

¢70.000.000,00. El costo de mantenimiento anual es de ¢1.500.000,00. El retorno de la 

inversión se dio en el período de un año ya que los ahorros anuales fueron de ¢70.000.000,00. 

 

4. GASIFICACIÓN 

El proyecto de gasificación surge en el año 1998; y consistía en una alternativa para 

aprovechar el exceso de cascarilla. Al automatizar el sistema de hornos hubo un sobrante 

significativo de cascarilla por lo cual se ideó una forma de aprovechar este material biomásico y 

experimentar con la creación del primer gasificador a base de la misma. Se construyó el 

gasificador con el propósito de producir energía eléctrica para ser utilizada en el micro-

beneficio. En la actualidad se encuentra en ajustes finales para su conexión. 
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La inversión en el gasificador fue de ¢19.862.736,02. Los costos de mantenimiento anuales 

del mismo son de ¢550.000,00. El período de recuperación de las inversiones se estableció en 

cinco años ya que el cálculo de ahorros anuales es de ¢ 2.851.376,00. 

 

5. PRODUCCIÓN DE ETANOL 

En el 2004 se determinó que las aguas mieles que resultaban del lavado del café no solo 

podían ser usadas en el fertirriego, sino que eran útiles en la producción de etanol. En un 

planteamiento para reducir la cantidad de vertidos de aguas mieles al río y producir etanol y 

biocombustibles, para darle un uso vehicular o para generar electricidad era más provechoso 

que utilizar dichas aguas en fertirriego, los impactos económicos serían más positivos de esta 

forma. 

Para lo anterior, se construyó una planta destiladora, la cual en pruebas recientes ha 

logrado producir 150 litros por día de etanol con una concentración de 95% de alcohol. Aún 

en el año 2013, no se ha utilizado este producto como carburante en vehículos. Sin embargo, 

se está a la espera de iniciar las pruebas en el segundo semestre del año 2013, para poder 

combinarlo y utilizarlo en los vehículos de la empresa, reduciendo las emisiones de GEI que 

generan los automotores producto de la combustión y reducir el consumo de hidrocarburos 

tradicionales. 

Para el año 2012 la meta era optimizar el proceso para aumentar la producción. La 

inversión fue de ¢43.924.211,72. Los costos de mantenimiento anuales son de ¢750.000,00. El 

período de recuperación de las inversiones estimado es de diez años, ya que los ahorros anuales 

se establecieron en ¢2.400.000,00. 

En cada una de las iniciativas se contó con la participación de aliados estratégicos para 

capacitación y mejor diseño de las propuestas. En la siguiente tabla 3.1 se muestra un resumen 

de los proyectos, las inversiones iniciales, los periodos de recuperación de las mismas, los 

ahorros anuales y los aliados estratégicos. 
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 Tabla 3.1 

Iniciativas de mejora y cambio ambiental adoptadas por COOPEDOTA R.L. 
 

Proyectos 
Alianzas 

estratégicas 
 

Costo 
Recuperación 
de Inversión 

Ahorros Anuales 
por Consumo 

Hornos de 
secado 

Bioflame ¢118.845.000,00 3,5 años ¢38.500.000,00 

Consumo 
Energético 

Brunca 
Proyecto Peer. 

¢20.000.000,00 1 año ¢30.000.000,00 

Tratamiento 
de Aguas 
Residuales 

Ministerio de 
Salud, CPT 

Dota e ICAFE. 

¢70.000.000,00 1 año ¢70.000.000,00 

Gasificación ICAFE, SICA  ¢19.862.736,02 5 años ¢2.851.376,00 

Etanol CIAT ¢43.924.211,72 10 años ¢2.400.000,00 

Totales   ¢272.631.947,74   ¢143.751.376,00 
Fuente: COOPEDOTA R.L. 2013. Iniciativas de Mejora y Cambio a Nivel Ambiental por COOPEDOTA R.L. 

 

En resumen, las inversiones fueron de alrededor de ¢273.000.000,00 y los ahorros anuales 

son aproximadamente de ¢144.000.000. Se puede considerar que aunque las inversiones son 

fuertes, no se realizaron todas en el mismo momento, sino que se difirieron en un periodo de 

diez años y los ahorros anuales sí fueron importantes desde el inicio de cada una. Los 

beneficios económicos de este proceso de optimización y reducción de emisiones han sido 

positivos financieramente para la cooperativa ya que derivó en ahorros sustanciales. En la 

siguiente sección se expondrán los proyectos complementarios sin fines de lucro que ha 

desarrollado de igual forma COOPEDOTA para alcanzar la CO2 neutralidad. 

 

B. INICIATIVAS SIN FINES DE LUCRO 

De forma complementaria, COOPEDOTA R.L. adoptó una serie de iniciativas sin fines de 

lucro para aumentar la mitigación de emisiones de GEI y para mejorar la situación ambiental 

del cantón de Santa María de Dota, consecuentemente beneficiando a la población y la 

naturaleza. Estas acciones son tratamiento de residuos sólidos, sistema de reciclaje cantonal, 
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incorporación de mejores prácticas agrícolas, reducción en el consumo de agua y extracción de 

agua para aprovechamiento en el proceso. 

 

1. TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Este proyecto tuvo su comienzo en el año 1994. Anteriormente no se realizaba tratamiento 

alguno. La broza se regalaba a los productores o incluso se vertía al río teniendo altos grados 

de contaminación. Para el resto de los residuos sólidos tampoco existía un sistema de 

tratamiento menos impactante para el ambiente. Había una necesidad de disminuir la 

contaminación ambiental, de un mejor manejo a los subproductos del café e impulsar el uso de 

insumos orgánicos en los productores. 

Posteriormente se inició con los diferentes sistemas de tratamiento (Compost, Lombri-

compost5 y secado para biomasa) de la pulpa sobrante del procesamiento del café. Estos 

sistemas significaron una inversión de ¢17.330.563,27. Se recibió apoyo del Ministerio de Salud 

en todo el proyecto. Para el año 2012 ya se procesaba el 100% de pulpa residual y se han  

entregado a los productores de café 276m3 de compost y 2.338 sacos de abono orgánico. Los 

resultados de esta iniciativa son la producción de abono orgánico para incentivar la 

incorporación de materia orgánica en los cafetales mejorando los suelos de las plantaciones, así 

como la disminución de la contaminación ambiental por su mal manejo. 

 

2. RECICLAJE 

El proyecto de reciclaje nace en el 2004, anterior a esta fecha no se daba un adecuado 

procesamiento a la basura, ni los residuos sólidos. Surge como una necesitad de la cooperativa 

sobre tratar los residuos sólidos de la empresa; pero el proyecto no solo involucraba a la 

                                                 
5 Compost: «Producto natural que se usa como abono en la agricultura ecológica. Se compone de estiércol, paja, 
tierra arcillosa y rocas trituradas. Se obtiene de la descomposición de la materia orgánica mediante un ciclo 
aeróbico con alta presencia de oxígeno.» (Enciclopedia Salud 2012). El Lombri-compost, involucra la acción de 
lombrices y nematodos en el proceso de descomposición. 
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empresa, sino que buscaba ir más allá, se incluyó a toda la comunidad del cantón de Dota para 

contribuir a disminuir la cantidad de material enviado al botadero Municipal. 

En un inicio, se empezó por reciclar solamente los desechos sólidos producidos en la 

empresa. Posteriormente, se hizo evidente la necesidad de reducir la cantidad de desechos 

enviados al vertedero municipal. Para expandir el proyecto se firmó un convenio con la 

Municipalidad de Dota, para manejar los desechos de todo el distrito. 

Para el año 2012 se ha logrado reciclar el 40% de los residuos que se producen en todo el 

cantón de Santa María de Dota. La inversión que se necesitó para poner en marcha el 

programa de reciclaje empresarial y cantonal fue de ¢20.095.525,01. Para esta inversión por ser 

de carácter social y sin fines de lucro, no se ha calculado el retorno de la misma. El resultado 

para la cooperativa, además de la reducción de las emisiones de GEI relacionadas con esta 

fuente es el establecimiento de una imagen corporativa seria y comprometida con el cantón 

donde desarrolla su actividad económica. Hasta el día de hoy el Centro de Acopio de 

COOPEDOTA ha recibido y procesado 66.595 kilos de material reutilizable. 

 

3. ADECUADAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 

La incorporación de adecuadas prácticas agrícolas en la producción de café de los 

asociados a COOPEDOTA es una iniciativa que empezó en el 2012. Las prácticas agrícolas 

mejoradas son la siembra de árboles como sombra en los cafetales, reducción del consumo de 

agroquímicos para propiciar un control focalizado en plagas y enfermedades, mejorar el uso del 

fertilizante. 

Como resultado de la siembra de la sombra, se inicia la incorporación de materia orgánica 

de forma natural. Además se inicia la incorporación de compost como complemento 

fertilizante en las fincas. Se ha buscado crear conciencia sobre la importancia de proteger los 

recursos naturales aledaños o presentes en las fincas, así como la flora, la fauna. 

Los resultados de las mejoras en las prácticas agrícolas son que el 80% de las fincas utilizan 

sombra dentro de sus plantaciones lo que reduce la cantidad de GEI que se emiten producto 
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de la explotación cafetalera. El 50% de las aplicaciones de fertilización orgánica son basadas en 

análisis de suelos, y más focalizadas a las necesidades de las plantas, por lo que se ha 

fomentado la innovación y la investigación.  

Asimismo, el 90% de las fincas incorporan materia orgánica ya sea por el uso de sombra o 

por la aplicación de compost que se produce en la cooperativa. El 70% de las fincas 

promueven la protección de la vida silvestre al sembrar árboles nativos de la zona, prohibiendo 

la caza y protegiendo las nacientes.  

La inversión en campañas y difusión de las prácticas anteriores fue de ¢7.500.000,00. Las 

correctas prácticas agrícolas y sostenibles promovidas a todos los asociados a través de la 

cooperativa han permitido desarrollar  una actividad más equilibrada. Las derivaciones 

positivas son tanto de índole ambiental, como social y económico, tales como mejora de la 

calidad y gestión del suelo, uso eficiente de los productos aplicados para fertilizar las fincas, 

protección efectiva de los recursos hídricos, flora y fauna presentes en los cafetales.  

El uso de la sombra a través de árboles que capturan el CO2, cuantificado en bancos de 

carbono ayuda a mitigar el cambio climático. Es un aporte pequeño pero significativo en la 

lucha en contra del calentamiento global. Todo lo anterior sumado a la imagen de prestigio que 

tiene COOPEDOTA a nivel mundial, hace que sea una empresa mucho más competitiva en 

los mercados internacionales, ya que ofrece bienes de calidad, ambientalmente sostenibles y 

socialmente responsables. 

 

4. REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA 

Al igual que el resto de las iniciativas sin fines de lucro, esta fue diseñada y desarrollada en 

el año 2012. Las mejoras adquiridas fueron el incremento de la recirculación de aguas limpias, 

se empezó con registrar todos los consumos con la instalación de medidores que determinaran 

con exactitud el consumo efectivo de agua en los procesos. Finalmente se cambió el sistema de 

tratamiento de las aguas de sistema lagunar a sistema de riego. El sistema lagunar almacenaba el 

agua residual en lagunas para luego ser drenadas hacia los ríos cercanos. El sistema de 

fertirriego ya fue explicado en la sección anterior. La inversión en la instalación de los 
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medidores y la cuantificación del consumo fue de ¢10.000.000,00. Los resultados de esta 

iniciativa fueron la reducción del consumo de agua limpia ha cantidades mínimas, por otra 

parte el hecho de generar menos volumen de agua residual implica beneficios ambientales 

como menor contaminación, uso eficiente de los recursos y mitigación de emisiones de CO2. 

 

5. EXTRACCIÓN DE AGUA PARA APROVECHARLA EN EL PROCESO 

En el 2012 se buscó reducir la toma de agua del alcantarillado; a través de procesos de 

extracción de la misma directamente del río, lo cual disminuyó el nivel de contaminación y el 

consumo de agua potable. El resultado de esta práctica fue una reducción del 100% de los 

índices de contaminación y la inversión fue de solamente ¢2.000.000,00.  

En cada una de las iniciativas sin fines de lucro, se contó con la participación de aliados 

estratégicos para capacitación y apoyo de las propuestas. En la siguiente tabla 3.2 se muestra un 

resumen de los proyectos, las inversiones y los aliados estratégicos. 

 
Tabla 3.2 

Iniciativas sin fines de lucro de mejora y cambio ambiental adoptadas por COOPEDOTA R.L. 

Iniciativas sin fines 
de lucro 

Costo Alianzas Estratégicas 

Tratamiento de 
residuos sólidos 

¢17.330.563,27 MAG, Ministerio de Salud. 

Reciclaje ¢20.095.525,01 Municipalidad de Dota 

Prácticas Agrícolas ¢7.500.000,00 ICAFÉ, MAG, RAIN FOREST 

Consumo de Agua ¢10.000.000,00 ICAFÉ, Ministerio de Salud. 

Extracción del agua 
para el 
aprovechamiento en el 
proceso. 

 
¢2.000.000,00 

 

Total ¢56.926.088,28 

Fuente  COOPEDOTA R.L. 2013. Iniciativas de Mejora y Cambio a Nivel Ambiental por COOPEDOTA R.L. 
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Las inversiones en las iniciativas sin fines de lucro fueron en total de alrededor de 

¢57.000.000,00. A pesar de que no existe un retorno directo de las inversiones, los ahorros, la 

optimización de recursos, la minimización de costos y la eficiencia permiten ser a la 

cooperativa una empresa que maximiza sus ingresos. Los programas adicionales no solo 

contribuyen al saneamiento ambiental de COOPEDOTA y el cantón donde se ubica y 

desenvuelve, sino que además le da una plusvalía a su imagen corporativa lo cual es una fuente 

de publicidad implícita y que al ser comprobable le permite ganar facturas de grandes 

compradores como lo es el caso de la cadena de cafeterías “Starbucks”, entre otras. 

Todas las inversiones realizadas en materia ambiental buscaban reducir costos para mejorar 

competitividad, pero un efecto ligado a estos esfuerzos fue que la reducción de emisión de 

GEI contribuyó de forma importante en la certificación. En la siguiente sección se analizarán 

los costos propios de la certificación y los gastos derivados de la misma. Asimismo se 

expondrá la serie de beneficios conexos en materia financiera, publicitaria y social. 

 

C. COSTOS DE CERTIFICACIONES VARIAS, CO2 NEUTRAL Y 
BENEFICIOS CONEXOS 

La meta de ofrecer un producto certificado como carbono neutral representaba una serie 

de gastos y costos para la empresa, ya que estas certificaciones no se donan en el mercado 

internacional. Aunado a que el hecho de contratar una empresa reconocida internacionalmente, 

brindaba seriedad y transparencia al proceso. Antes de recibir la certificación PAS 2060, la 

cooperativa obtuvo otras tres certificaciones que se analizaran en costos inicialmente y de 

forma separada a la certificación CO2 neutral, así como de los beneficios obtenidos de estas. 

Por lo que esta sección contará con tres subsecciones. 

 

1. FLO-CERT, RAIN FOREST Y C.A.F.E PRACTICES 

Entre los años 2008 y 2009, la cooperativa hizo una inversión de $14.800,00 en 

certificados, a saber FLO-CERT, Rain Forest y C.A.F.E Practices. Adicionalmente tuvo que 

desembolsar una suma de $11.545,00; correspondientes a las horas que laboró el personal 
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asignado a este proyecto. La necesidad de mencionar otras certificaciones y no solo la de 

carbono neutral recae en que los primeros pasos que se dieron en mitigación de emisiones de 

GEI fueron consecuencia de cumplir con las tres certificaciones supra citadas. Se puede 

interpretar que las bases para alcanzar la producción carbono neutral las empezaron a sentar 

sobre la meta de certificarse con estas tres normas, con las cuales debieron ir adecuando sus 

métodos productivos para hacerlos sostenibles y eficientes.  

 

a. FLO-CERT 

La certificación FLO-CERT consiste en garantizar que las empresas producen respetando 

las normas y estándares internacionales de comercio justo o Fairtrade (por su traducción al 

idioma inglés).  

Los servicios Fairtrade les ayudan a implementar en sus operaciones diarias valores como la 
equidad, las buenas condiciones sociales para los trabajadores y el respeto por el 
medioambiente. 

Certificación: Las normas del Fairtrade deben cumplirse plenamente antes de que los 
productos puedan ser vendidos con el Sello de Fairtrade. FLO-CERT es el organismo de 
certificación autorizado para Fairtrade International. 

Capacitación: Los Criterios del Comercio Justo son complejos, en particular en las áreas que 
se centran en los temas  sociales. Nuestros formadores pueden ayudarles a tomar el mejor 
camino para implementarlos. 

Análisis de brecha: Este servicio permite entender los retos y costos que implicará obtener 
la certificación Fairtrade. (FLO-CERT 2011; 2) 

 

En el caso de COOPEDOTA la inversión para certificarse con FLO-CERT en el año 

2008, fue de $709,41 y para el año 2009 fue de $4.350,17. Esta certificación a pesar de no estar 

relacionada con la sostenibilidad ambiental es importante, ya que los mercados internacionales 

con conciencia no solo valoran los esfuerzos en materia de conservación, sino que además se 

prefieren empresas certificadas como practicantes del comercio justo. La mezcla entre 

inversión social y ambiental es una combinación atractiva para ganar en negocios donde el 

valor agregado hace la diferencia. 
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b. RAIN FOREST Alliance Certified 

La certificación Rain Forest fue diseñada para respaldar fincas agrícolas y empresas que 

producen de forma sostenible, basándose en criterios económicos, ambientales y sociales y es 

emitida por el Rain Forest Alliance.  

Las fincas con el sello Rainforest Alliance Certified cumplen con normas integrales de la Red de 
Agricultura Sostenible (RAS), una coalición de organizaciones de conservación sin fines de 
lucro, que tratan criterios sociales, económicos y ambientales. (Rain Forest Alliance 2013). 

 

Esta certificación contribuyó de preámbulo en el proceso de mitigación de emisiones de CO2, 

lo que permitió consecuentemente cumplir con la norma PAS 2060 de carbono neutralidad. La 

misma tuvo un costo en el año 2008 de $2.809,10 en el 2009 de $4.292,00.  

 

c. C.A.F.E. Practices 

La certificación C.A.F.E Practices es emitida por la cadena de cafeterías Starbucks, 

plantea una serie de requisitos obligatorios como responsabilidad financiera, calidad del 

producto y responsabilidad social. Adicionalmente se evalúan criterios voluntarios que se 

aprecian a la hora de hacer la evaluación tales como liderazgo ambiental en la producción y el 

beneficiado del café, protección de recursos hídricos, protección de los suelos, conservación de 

la biodiversidad, entre otros. Esta certificación le permite a la cooperativa competir con ventaja 

en concursos por facturas de esta reconocida cadena, frente a oferentes que no cuenten con la 

certificación. Esta certificación tuvo un costo en 2009 de $2.674,00. En la tabla 3.3 se resumen 

las inversiones. 
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Tabla 3.3 

Costos de certificaciones 2008-2009 

Certificación 2008 2009 

FLO-CERT $709,41 $4.350,17 

Rain Forest $2.809,10 $4.292,00 

C.A.F.E Practices $0,00 $2.674,00 

Total por año $3.518,51 $11.316,17 

Total General $14.834,68 

Fuente: Jiménez, Kilian y Rivera. 2013. Sustainability in the Coffee Growing Business: COOPEDOTA and the Path 
towards Carbon Neutral Coffee. 

 

En resumen la inversión total de las tres certificaciones en 2008 fue de $3.515,51 y en 2009 

fue de $11.316,17. En el año 2009, fue la última vez que se realizaron las actualizaciones de las 

certificaciones. Más adelante, en la tercera sección se analizará cómo estas certificaciones han 

beneficiado el precio de venta de los quintales de café certificados y como han propiciado que 

la cooperativa adquiera más y mejores negocios. En la sección siguiente se mostrarán los 

costos de la certificación PAS 2060 Carbono Neutral. 

 

2. CERTIFICACIÓN PAS 2060 CARBONO NEUTRAL 

Para lograr la certificación PAS 2060 se requirió contratar los servicios de una empresa 

certificadora que cumpliera una serie de requisitos para dar transparencia al proceso y que la 

certificación contara con respaldo. En la tabla 3.4 se muestra el análisis realizado por la 

cooperativa y los criterios de selección empleados para escoger la empresa certificadora. 

Durante el proceso de selección se analizaron diez opciones de empresas que podían dar la 

certificación, sin embargo, Carbon Clear fue la única que reunía las características de 

credibilidad, experiencia con la norma PAS 2060, enfocada a la reducción de emisiones, con un 

costo aceptable y con buen trato a los clientes, a pesar de no tener experiencia con el sector 

cafetalero. Las características anteriores le dieron ventaja frente a los demás.  
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Tabla 3.4  

Análisis de Compañías Certificadoras de Carbono Neutral. 

 
Criterio: Más importante  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  Menos Importante 

 Empresa 
Certificadora 

Marca y 
Credibilidad 

Experiencia 
PAS 2060 

Enfocado a 
reducción 

de 
emisiones 

Costo Experiencia 
con el 
sector 

cafetalero 

Servicio 
al cliente 

1 Carbon Clear Bueno Bueno Bueno Bueno Malo Bueno 

2 Carbon 
Neutral 
Company 

Bueno Malo Bueno Malo Bueno Bueno 

3 Rain Forest Bueno Malo Malo Bueno Bueno Bueno 

4 Carbon Trust Bueno Malo Bueno Bueno Malo Malo 

5 carboNZero Regular Bueno Bueno Malo Malo Bueno 

6 Carbon Free 
Certification 

Regular Malo Regular Bueno Bueno Regular 

7 Greeb 
Solutions 
Argentina 

Malo Malo Malo Regula
r 

Bueno Bueno 

8 NoCO2 
Verus 
Certification 
Program 

Malo Malo Regular Bueno Bueno Regular 

9 Carbon 
Neutral  

Malo Malo Regular Malo Malo Regular 

10 TÜV SÜD 
America Inc. 

N/S Bueno N/S N/S Malo Malo 

Fuente: Jiménez, Kilian y Rivera. 2013. Sustainability in the Growing Business: COOPEDOTA and the Path towrds 
Carbon Neutral Coffee. 

 

La certificación se alcanzó en el 2011 por primera vez y que debe verificarse cada año. 

La norma PAS 2060 consiste en: 

Una especificación para la neutralidad de carbono es un estándar publicado por British 
Standards Institution, que permite a las organizaciones asegurar que sus declaraciones sobre 
neutralización de las emisiones de CO2 son correctas y aumentar la confianza de los 
clientes. 
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La norma PAS 2060, proporciona orientación sobre la manera de cuantificar, reducir y 
compensar las emisiones de GEI sobre una materia específica, incluidas las actividades, 
productos, servicios, edificios, proyectos, pueblos y ciudades y eventos. 

PAS 2060 se aplica a todas las entidades que puedan demostrar que no producen un 
aumento neto en la emisión de gases de efecto invernadero como consecuencia del 
desarrollo de ciertas actividades. 

Este estándar busca no sólo la compensación de las emisiones, sino también su reducción, y 
por ello, no tiene un carácter instantáneo.  

La PAS 2060 ayudará a las empresas a: 

I. Reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 
II. ii. Cumplir con sus objetivos medioambientales y de sostenibilidad. 

III. iii. Permitir que los clientes sepan que las declaraciones sobre la neutralización de 
las emisiones de carbono de las empresas son verdaderas y fiables. 

IV. iv. Permitir a las organizaciones utilizar los mismos criterios que los competidores.  
V. v. Mejorar el rendimiento energético, lo que permitirá reducir las facturas de 

energía. (Asociación Española para la Calidad 2013; 1). 

 

La norma como se pudo apreciar anteriormente no solo supone una pura y simple 

neutralización de las emisiones, sino el compromiso de no aumentar la cantidad de emisiones 

en el futuro y de irlas reduciendo. COOPEDOTA alcanzó la certificación del producto, lo cual 

implica que todo el proceso para obtenerlo es también carbono neutral. Para alcanzar la meta 

de CO2 neutral, tuvo que implementar medidas de eficiencia, reducción y compensación en 

todo el proceso productivo, así como apoyar la compensación de emisiones con actividades 

complementarias, las cuales se dividirán en acciones en el cultivo, acciones en la etapa 

industrial o de beneficiado y medidas de compensación complementarias. 

Anteriormente se ha explicado ampliamente qué es la Certificación PAS 2060, se ha 

detallado la empresa que certificó el café carbono neutral de COOPEDOTA, a saberse Carbon 

Clear. Sin embargo, no se han detallado los requerimientos para acceder a la certificación ni su 

costo real. La empresa certificadora estableció una serie de requisitos para proceder con la 

verificación de cumplimiento, lo cuales fueron descritos por Jiménez, Kilian y Rivera (2013; 9) 

y se enumeran a continuación: 

i. Determinar la cantidad de café que se pretendía certificado. 

ii. Recopilar los datos requeridos por el organismo de certificación. 

iii. Cuantificar la huella de carbono. 
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iv. Desarrollar un plan para monitorear, verificar y validar las mediciones y las 
reducciones de carbono y, a su vez, tener líneas claras de acción para 
comprometerse a la carbono neutralidad. 

v. Tener créditos de compensación de carbono aprobados. 

vi. Documentar cada paso y ponerlo a disposición del público. 

vii. Validar y declarar la consecución de la neutralidad. 

 

Una vez elegida la empresa certificadora y habiendo recabado toda la información 

solicitada, el costo establecido fue de $48.152,00, sumado a los costos en horas laboradas por 

los miembros del equipo del proyecto, que eran siete empleados de la cooperativa. 

Subdividiendo los costos en internos tales como viajes y viáticos, labores, otros gastos y fuerza 

de trabajo de la cooperativa. Los costos externos fueron la auditoría para la certificación, los 

créditos de carbono para la compensación de las emisiones que no se lograron mitigar y los 

servicios profesionales. Las tablas 3.5 y 3.6 muestran los costos de la certificación CO2 neutral, 

internos y externos respectivamente. 

 

Tabla 3.5 

Costos Internos de COOPEDOTA durante el proceso de certificación carbono neutral. 

Costo Interno Certificación 2011 Revisión de 
Certificación 2012 

Viajes y viáticos $2.105,00  

Labores $8.700,00 $2.000,00 

Otros gastos $150,00  

Fuerza de trabajo $8.203,20 $1.871,60 

Total por año $19.158,20 $3.871,60 

Fuente: Jiménez, Kilian y Rivera. 2013. Sustainability in the Coffee Growing Business: COOPEDOTA and the Path 
towards Carbon Neutral Coffee. 

  



83 
 

Tabla 3.6 

Costos externos de la certificación carbono neutral 

Costo Externo Certificación 2011 Revisión de 
Certificación 2012 

Auditoría $ 15.000,00 $4.050,00 

Créditos de Carbono $9.400,00 $8.442,00 

Servicios 
Profesionales 

$4.600,00  

Total por año $29.000,00 $12.492,00 

Fuente: Jiménez, Kilian y Rivera. 2013. Sustainability in the Coffee Growing Business: COOPEDOTA and the 
Path towards Carbon Neutral Coffee. 

 

En el año 2011 la certificación requirió una inversión total de $48.158,20. Mientras que en 

el 2012 la revisión de la misma tuvo un costo de $16.363,60. Es importante destacar que para 

el año 2012, existían 10.500 quintales certificados (500 quintales de café tostado y 10.000 

quintales de café sin tostar). Esta cantidad representa un 21% de la cosecha anual de 

COOPEDOTA que corresponde a 50.000 fanegas o quintales. 

En esta subsección se analizaron los costos de inversión en la certificación. En la siguiente 

se enumerarán y detallarán los resultados económicos de adquirir las cuatro certificaciones para 

la cooperativa. En el mismo sentido se considerarán los beneficios de índole corporativo, 

social y ambiental que de igual forma derivaron del proceso de modernización, optimización, 

concientización y sustentabilidad en la producción de café para COOPEDOTA R.L. 

 

3. DIVERSOS BENEFICIOS CONEXOS DEL PROCESAMIENTO SOSTENIBLE 

DEL CAFÉ PARA COOPEDOTA 

Por la amplitud de esta sección es necesario subdividirla en subtítulos, de conformidad con 

la naturaleza del resultado, producto del proceso sostenible de la manufactura del café para la 

cooperativa. Estos son resultados económico-financieros, de imagen corporativa, proyección 
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social y mejoras ambientales. Los resultados económico-financieros se refieren a los ingresos 

derivados directamente de los procesos de certificación. La imagen corporativa, desde la 

perspectiva de la publicidad que ha autogenerado la cooperativa, a los bienes que comercializa 

y a COOPEDOTA como empresa. Por último, la proyección social y los beneficios 

ambientales que recibe la comunidad de Dota por parte de la empresa. 

 

a. Resultados Económicos-Financieros 

Los resultados económicos en términos de ahorro y eficiencia han sido positivos para la 

cooperativa, frente a las fuertes inversiones en modernización del modelo productivo, 

beneficios que se han detallado anteriormente. En relación con las certificaciones y precio de 

venta final en el mercado, las certificaciones no solo le han permitido a la empresa ganar 

facturas y vender más que otros competidores ya que ofrecen un valor agregado diferencial, 

sino que le ha permitido vender a mejores precios. En la siguiente Tabla 3.7 se muestran las 

ventas proyectadas entre el año 2011 y el año 2012; los quintales vendidos por certificación, el 

porcentaje de la cosecha total para el período y el precio diferencial por cada quintal vendido. 

Los quintales cosechados en ese período fueron 54.243,76. 

 

Tabla 3.7 

Ventas proyectadas según certificación para el año 2012. 

Certificación Quintales 
vendidos 

Porcentaje Precio 
Diferencial 

Carbono Neutral 555,00 1,02% +5 

C.A.F.E Practice 14437,50 26,62%  

Rain Forest 6975,65 12,86% +10 

FLO-CERT 225,00 0,41% +12 
Fuente: Jiménez, Kilian y Rivera. 2013. Sustainability in the Coffee Growing Business: COOPEDOTA and the Path 
towards Carbon Neutral Coffee. 
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Como se aprecia en la tabla anterior, las certificaciones representan un mejor precio de 

venta para los quintales de café, debido a que representan un valor agregado al producir con 

conciencia ambiental y social. La certificación C.A.F.E. Practice no representa un ingreso 

superior, no obstante es la factura de la cadena Starbucks, la cual es muy importante para la 

empresa, además que representa la venta de más del 26% de la producción. La certificación 

Carbono Neutral supone un ingreso de $5 adicionales por cada quintal, Rain Forest $10 

adicionales por cada fanega y Fair Trade $12 adicionales por cada quintal vendido. 

El costo promedio de producir un quintal de café según datos del ICAFÉ para el año 2012 

fue de $115,00. Para mostrar el comportamiento de la producción tradicional de café 

comparada con el costo de producción del café carbono neutral de COOPEDOTA, de 

acuerdo con los ahorros obtenidos a partir de las inversiones realizadas, comportamiento 

reflejado en el gráfico 3.1 se muestra un comparativo de costos entre el modelo tradicional 

versus el modelo de COOPEDOTA por períodos, la producción de COOPEDOTA es de 

50.000 quintales anuales por lo que se utilizará este valor como referencia y para establecer los 

costos históricos se utilizó la inflación promedio de los períodos según cifras dadas por el 

Banco Central de Costa Rica. Para el tipo de cambio se estableció una cifra estándar, ya que a 

efectos del gráfico interesa comparar y ninguna entidad ofrece datos sobre tipo de cambio 

promedio, la equivalencia establecida fue de $1,00 es igual a ¢500,00. (Un dólar es igual a 

quinientos colones). 
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Gráfico 3.1 

Costo de producir 50.000 quintales de café con el modelo tradicional versus el modelo bajo en 
emisiones de carbono de COOPEDOTA.  

De 1994 a 2012, cifras en dólares. 

 

Fuente 1 Elaboración propia. Con datos del ICAFÉ, Banco Central de Costa Rica y COOPEDOTA. 

  

Los ahorros totales obtenidos en el primer periodo fueron de $782.700,00. En el 

segundo período el ahorro total fue de $2.040.800,00 y para el tercer período fue de 

$862.500,00. Para un total de $204.750,00 de ahorro en promedio por año. Lo cual 

demuestra que desde que se inició la reingeniería productiva en COOPEDOTA para 

adoptar un modelo sustentable, se ha generado un ahorro en la cadena productiva lo cual le 

da ventaja comparativa al producir con prestigio y calidad a un costo más bajo. En el 

siguiente subtítulo se analizarán los impactos de las certificaciones en la imagen corporativa 

de COOPEDOTA R.L. 
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b. Resultados en Imagen Corporativa 

La imagen corporativa se refiere a cómo percibe el público en general una empresa. La 

imagen que la empresa logra proyectar a la sociedad, a través de su estrategia de mercadeo y 

publicitaria. Según Capriotti (2008; 19), el concepto de imagen corporativa puede interpretarse 

de la siguiente manera: 

La imagen corporativa se refiere a cómo se percibe una compañía. Es una imagen 
generalmente aceptada de lo que una compañía "significa". La creación de una imagen 
corporativa es un ejercicio en la dirección de la percepción; sin embargo es un concepto que 
puede ser abordado desde el constructo de la emisión o el de recepción. El estudio de la 
imagen corporativa como constructo de emisión se refiere a todos los esfuerzos que hace la 
organización para relacionarse con sus públicos. El constructo de recepción se refiere al 
estudio de la imagen corporativa desde la perspectiva de los públicos y de las formas en que 
se construyen las asociaciones mentales y atributos que se asocian a la organización. 

 

Dado que la imagen corporativa puede ser analizada tanto desde una perspectiva 

interna como de una externa, en esta sección se estudiarán ambas. La perspectiva interna será 

la percepción que los productores asociados tienen de la actividad desde que la cooperativa ha 

logrado las certificaciones y las mejoras prácticas agrícolas. La perspectiva externa es la imagen 

que la empresa ha logrado proyectar a nivel nacional e internacional a partir de las 

certificaciones y su producción carbono neutral. En el gráfico 3.1 muestra el porcentaje de 

percepción positiva de los programas de sustentabilidad productiva, de ochenta productores 

que manifestaron su percepción en sobre los resultados positivos o de mejora derivados la 

implementación de los programas de sostenibilidad. En la primera columna se muestra el 

porcentaje de productores que consideran se han obtenido mejores precios, un 90%. En la 

segunda, un 93% que considera que a partir de los programas se ha logrado un mayor 

conocimiento sobre las prácticas de producción, en la tercera columna un 53% estima que ha 

aumentado el rendimiento, al incrementarse la cantidad de quintales cosechados por hectárea 

plantada. Por último, el 70% admite que existen mayores beneficios, obtenidos de producir 

con conciencia ambiental. 
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Gráfico 3.2 

Porcentaje de percepción positiva de los asociados a COOPEDOTA R.L., de los programas de 
sostenibilidad ambiental en la producción. 

 

Fuente: Jiménez, Kilian y Rivera. 2013. Sustainability in the Coffee Growing Business: COOPEDOTA and the Path 
towards Carbon Neutral Coffee. 

 

El gráfico anterior permite determinar que la percepción que tienen los productores sobre 

la implementación de los programas ambientales es en general positiva y que se ha traducido 

en beneficios económicos y corporativos. Los productores asociados a COOPEDOTA se 

sienten afortunados de pertenecer a esta institución, ya que consideran que los beneficios y 

resultados son tangibles. A continuación se analizará la imagen que la cooperativa proyecta a 

nivel externo. Se enumerarán diversas experiencias que ha tenido la empresa resultado de la 

certificación carbono neutral, tales como invitaciones a seminarios, reconocimientos 

internacionales y nacionales, entre otros; los cuales permiten generar una percepción sobre qué 

siente o piensa el público frente a los productos sostenibles que se generaron a partir los 

programa de producción sustentable de COOPEDOTA. 
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La imagen que proyecta la empresa a nivel externo es la de una institución comprometida 

con el ambiente y la sociedad. A continuación se muestran una serie de figuras que ilustran 

algunas de las invitaciones que ha recibido la empresa a diversas actividades relacionadas con el 

ambiente y la producción sostenible, así como de reconocimientos recibidos a nivel nacional e 

internacional que permiten tener una visión global de la aceptación que tiene el café carbono 

neutral. 

Figura 3.1 

Cena y Conversación sobre Proyectos de Desarrollo. En la fotografía de izquierda a derecha: 
Anne S. Andrew (Embajadora de los Estados Unidos de América), Rodolfo Mata (Gerente de 
COOOPEDOTA), Dr. Franklin Chang Díaz y Kelly Stange (Oficina de Asuntos Agrícolas de 

la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica. Abril 2013 

 

Fuente: Perfil de Facebook de COOPEDOTA. 2013. Cena y conversación sobre experiencias de proyectos de desarrollo. 

 



90 
 

Figura 3.2  

Equipo de Café Carbono Neutral de COOPEDOTA, durante la visita del Presidente de los 
Estados Unidos de América Sr. Barack Obama a Costa Rica. Mayo 2013 

 

Fuente: Perfil de Facebook de COOPEDOTA. 2013. COOPEDOTA presente en visita del Presidente Obama a Costa 
Rica. 
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Figura 3.3  

Visita de la Sra. Anne S. Andrew a las instalaciones de COOPEDOTA R.L. Marzo 2012 

 

Fuente: Perfil de Facebook de COOPEDOTA. 2013. Visita de Embajadora de Estados Unidos. 
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Figura 3.4 

Seminario Internacional EF (Education First) con el Sr. Al Gore, ex-vicepresidente de los 
Estados Unidos de América. Abril 2013. 

 

Fuente: Perfil de Facebook de COOPEDOTA. 2013. Fotos. 
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Figura 3.5  

Conferencia con el Sr. Jabir Ali S.M. Al-Adba, Embajador de Qatar en Costa Rica. Para 
designar el café Carbono Neutral de COOPEDOTA como el café oficial de la COP 18. 

Noviembre 2012 

 

Fuente: Perfil de Facebook de COOPEDOTA. 2013. Conferencia con el Embajador de Qatar. 
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Durante la conferencia citada en la figura 3.4, se determinó que el café oficial de la 18ª 

Conferencia de la Partes sobre Cambio Climático sería el café carbono neutral de 

COOPEDOTA. Dicha conferencia se llevó a cabo en la ciudad de Doha, Qatar en noviembre 

de 2012. La experiencia fue resumida por Barquero (2012; 18A). 

El café certificado carbono neutral, producido por COOPEDOTA, en la zona de Los 
Santos, será parte hoy de la cena que ofrecerá el emir de Qatar, Hamad bin Khalifa Al 
Thani, a los Jefes de Estado y Ministros que participan en la cumbre sobre cambio 
climático, en Doha. 
Como parte de su presentación en esta cumbre, la delegación de Costa Rica lleva el café de 
COOPEDOTA, el primero con certificación de carbono neutralidad. Además de ofrecer la 
bebida, se presentará el caso como uno de los siete de empresas en Costa Rica. 
COOPEDOTA logró reducir al máximo y compensar el resto de las emisiones de gases de 
efecto invernadero o GEI asociados con el ciclo de vida del café (producción, proceso, 
transporte y venta) para dar como resultado cero emisiones netas y obtener la certificación 
internacional de carbono neutralidad mediante la norma PAS 2060 del British Standards 
Institution, la que ostenta desde el 2009, recordó un comunicado emitido por la empresa 
costarricense. 

 

El hecho de que el café de COOPEDOTA haya recibido el reconocimiento 

internacional al ser denominada la bebida oficial de un evento de tal magnitud y que haya 

tenido espacio dentro de la conferencia para transmitir su experiencia refleja que la percepción 

externa de la empresa a nivel internacional es sumamente positiva debido a la certificación de 

su producto como carbono neutral. El evento fue cubierto por medios de comunicación de 

todos los continentes y contó con la participación de 194 países, lo que permite concluir que la 

imagen corporativa de la empresa es sólida y tiene reconocimiento internacional. De igual 

forma la cooperativa ha sido invitada a participar en otras actividades internacionales tales 

como: 

I. Participación como miembro del jurado en el Día Ducker. Noviembre de 2012. 

Claremont, CA. 

II. II Conferencia Latinoamericana: Cooperativismo, Aambiente, Cambio Climático y 

Desarrollo Sostenible. Diciembre de 2012. Panamá.  
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III. Foro Internacional “Cambio Climático: Adaptación y Mitigación. Desafíos y 

Oportunidades para una Caficultura Sostenible en Centroamérica”. Agosto de 2011. 

San Salvador, El Salvador. 

IV. Semana del Cambio Climático. Segundo Seminario Regional  Agrícola y Cambio 

Climático del diagnóstico  a la práctica.   Noviembre de 2011. Santiago Chile. 

V. Cumbre del Cambio Climático Mundial. Noviembre de 2011. Suráfrica. 

VI. VI Foro Latinoamericano  de Carbono: Fortalecimiento de Capacidades y 

Financiamiento de Carbono en América Latina y el Caribe. Setiembre 2011. 

VII. “La problemática Rural  vista desde Centroamérica” BID. Octubre 2011. Washington, 

Estados Unidos. 

VIII. COOPEDOTA Primer Café Carbono Neutral SINTERCAFE. 2011. 

IX. NAMA Café “Documento Técnico sobre Cambio Climático Carbono Neutralidad”. 

X. Cumbre Cambio Climático. 2010. Cancún. 

 

El listado anterior es prueba fehaciente que los esfuerzos de COOPEDOTA por 

proyectarse como una empresa amigable con el ambiente han dado como resultado una 

popularidad creciente y una imagen en términos de aceptación muy positivas. A nivel nacional 

la cooperativa ha recibido varios premios como el Premio Guayacán en la categoría de energía, 

el cual es un reconocimiento que otorga el Ministerio de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones. El mismo fue entregado en junio de 2012. Asimismo en abril de 2013, 

obtuvo un reconocimiento por parte del Programa Bandera Azul Ecológica, obtuvo el 

Galardón BAE de 5 estrellas, en la Categoría Acciones para Enfrentar el Cambio Climático. 

La imagen corporativa se ha visto impactada fuertemente por los programas de 

modernización y eficiencia del proceso productivo implementados desde 2009, tanto a nivel 

interno como externo, la decisión de modificar la forma de manufactura del café y el hacerlo 

sustentable mejoró indudablemente la percepción que se tenía sobre los productos de 

COOPEDOTA, los cuales ya gozaban de gran prestigio por su calidad. El hecho de ser el 

primer café carbono neutralidad del mundo es un hito histórico y ha logrado demostrar que 

producir en armonía con el ambiente no solamente es posible sino además rentable, al menos 
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en el caso del café. En la siguiente subsección se analizarán los resultados de proyección social 

y beneficios ambientales que ha percibido la comunidad de Santa María de Dota resultado de la 

implementación de las mejores prácticas productivas de la cooperativa y cómo estas han 

impactado el cantón y su comunidad. 

 

c. Proyección Social y Beneficios Ambientales 
Los resultados del proceso de modernización y transformación del modelo productivo del 

café para lograr la certificación carbono neutral son muy diversos. Los resultados económicos 

y de imagen corporativa fueron abarcados anteriormente. En esta subsección se busca 

especificar los proyectos o las acciones tomadas por COOPEDOTA a lo largo del proceso, y 

que han repercutido en la sociedad y el ambiente del cantón de Dota. Los beneficios 

ambientales han sido detallados anteriormente pero pueden resumirse en que se eliminó el 

vertido de aguas residuales a los ríos, disminución en el consumo de leña, disminución de la 

cantidad de emisiones netas de dióxido de carbono producto del procesamiento del café, 

implementación de sistemas alternativos de generación de energía, adopción de prácticas 

agrícolas sostenibles que disminuyen el impacto de la actividad en el ambiente, ahorros 

sustanciales en el consumo de agua y electricidad, así como la protección del recurso hídrico, 

flora y fauna en los cafetales.  

Todos los ejemplos anteriores han contribuido a mejorar el medio ambiente al reducir los 

impactos negativos que la actividad económica del café genera. Sin embargo, no solo el medio 

ambiente ha sido beneficiado con las acciones de la cooperativa, la comunidad que habita el 

cantón también ha recibido por parte de la empresa acciones que han mejorado la calidad de 

vida de las personas, tales como el programa de reciclaje, el proyecto de asociación con la 

Municipalidad de Dota para convertir al cantón en carbono neutral, el programa Especialistas 

del Café con el colegio de la comunidad y el apoyo al Hogar de Ancianos de Santa María de 

Dota. 

El proyecto de reciclaje puede considerarse exitoso, ya que actualmente procesa un 40% de 

los desechos sólidos del cantón, mejorando la gestión de residuos del lugar. Parte de los 
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ingresos de la cooperativa se destinan a mantener en funcionamiento el Hogar de Ancianos de 

Dota, lo cual representa una ayuda importante para darle sustento a personas de la tercera edad 

que ya no pueden valerse por sí mismas. El programa Especialistas del Café se desarrolla con  

estudiantes del Colegio Técnico Profesional Agropecuario, José Daniel Flores Zavaleta, los 

cuales reciben capacitación técnica sobre la producción de café. Además se promueve la 

investigación y la innovación como incentivo para que los estudiantes de la zona se involucren 

con la actividad. 

Por último, en la sesión ordinaria N°022, del 28 de setiembre de 2010, la Municipalidad de 

Santa María de Dota estableció la alianza estratégica con COOPEDOTA para proyecto de 

cantón carbono neutral. Según cita el Acta de dicha sesión del Consejo Municipal de Santa 

María de Dota (2010; 2), la intención emana de la cooperativa, la cual le propone al gobierno 

local certificarse.  

Tercera visita. Presente la Ingeniera señorita Hortensia Solís Agüero, funcionaria de 
COOPEDOTA, R. L., a quien se le saluda y concede la palabra.  
Informa que esa Cooperativa pretende que Dota sea la primera comunidad carbono neutro, 
por tal motivo han venido trabajando.  
Existen emisiones que contaminan el ambiente, entre ellas: el transporte con el cuarenta y 
cinco por ciento (45%), los residuos con el diez por ciento (10%), la agricultura y ganadería 
con el cuarenta por ciento (40%), también las industrias, por lo que es necesario 
neutralizarlo. Esto ha producido los cambios climáticos, que es el conjunto de grandes y 
rígidas perturbaciones provocadas en el clima por el aumento de temperatura en el planeta. 
El cambio de clima se atribuye directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 
composición de la atmósfera mundial.  
Es necesario llevar a cabo un inventario de emisiones contaminantes en las comunidades 
del cantón.  
Por lo anterior, solicita apoyo municipal, lo mismo que para el proyecto de reciclaje de 
basura a fin de que se continúe con éxito  
El Concejo Municipal estima que debe darse mayor divulgación a través de la radio, 
televisión, las Iglesias y otros medios, para que las comunidades se enteren y el ICE conozca 
la realidad de la importancia de proteger el ambiente. 
 
ARTÍCULO X. CONVENIO ALIANZA ESTRATÉGICA PROYECTO CARBONO 
NEUTRO. El Concejo Municipal de Dota, por unanimidad, acuerda autorizar al señor José 
Valverde Monge, cédula de identidad Nº 1-320-790, Alcalde de esta Municipalidad, para que 
firme con la Cooperativa de Caficultores de Dota, R. L., convenio de alianza estratégica 
para la implementación del proyecto comunidad carbono neutro en el cantón de Dota. 
Acuerdo definitivamente aprobado. (2010; 6). 
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El hecho de que la cooperativa tenga la iniciativa al proponer una meta de esta 

naturaleza es un claro indicador de que la empresa está seriamente comprometida con mejorar 

la calidad de vida de los habitantes de Dota, a preservar el medio ambiente, a expandir los 

beneficios de la certificación del café carbono neutral al resto de la comunidad del cantón. Si el 

cantón de Dota logra certificar que sus emisiones netas de dióxido de carbono han sido 

neutralizadas, se convertiría en el primer cantón en alcanzar esta condición. Lo que le 

procuraría al cantón una ventaja frente a otras comunidades. Probablemente atraería el interés 

de organizaciones nacionales e internacionales para estudiar el fenómeno. De conformidad con 

lo expuesto en toda esta sección, los resultados positivos son tangibles a nivel económico y 

financiero, la imagen empresarial y del país como tal ha sido resaltada a nivel internacional y los 

beneficios han alcanzado a la comunidad y el medio ambiente donde COOPEDOTA 

desarrolla la actividad cafetalera. En la siguiente sección se expondrán las conclusiones y 

recomendaciones que se han determinado a partir de la investigación realizada. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

El cambio climático es causado por el efecto invernadero. Este fenómeno es resultado de 

las emisiones de CO2 que producimos los seres vivos al realizar las actividades diarias y 

necesarias para la vida. Los seres humanos somos los que más emisiones de dióxido de 

carbono producimos debido a que nuestro desarrollo en sociedad demanda una mayor 

producción de bienes y servicios para suplir nuestras necesidades. Los sectores de la sociedad 

que generan mayor emisión de gases de efecto invernadero en el país son en orden de 

importancia el transporte, la ganadería, la agricultura, la industria, entre otros. Debido a que el 

cambio climático y el efecto invernadero son reales y aquejan a la población mundial es que 

surge la necesidad de generar alternativas productivas que reduzcan el impacto ambiental 

negativo. Esta realidad es la coyuntura que ha permitido la creación de modelos productivos 

bajos en emisiones de GEI y ambientalmente menos impactantes. El sistema de procesamiento 

del café planteado por COOPEDOTA R.L. es un claro ejemplo de esta tendencia de 

producción sustentable, que llevó a lograr manufacturar un bien de consumo carbono neutral, 

que actualmente es reconocido a nivel mundial y goza de buena aceptación en los mercados 

que valoran este tipo de procesamiento sostenible. El café carbono neutral de COOPEDOTA, 

fue el primero a nivel mundial en adquirir esta condición, lo cual le supone ventaja a la hora de 

competir. La cooperativa supo aprovechar el auge que han tenido los bienes generados bajo 

esquemas con consciencia ambiental para vender un producto que se distingue en calidad y 

conservación del medio ambiente. 

La Cooperativa de Caficultores de Dota R.L. es una empresa con amplia trayectoria, cuenta 

con más de cinco décadas de existencia. Se ha destacado a lo largo de su funcionamiento por 

ofrecer productos de calidad distinguida. Más recientemente con la determinación de 

reestructurar el esquema productivo del café la cooperativa logró certificar el 21% de la 

producción como café carbono neutral, lo cual equivale a 10.500 quintales, repartidos en 500 

quintales de café tostado y 10.000 quintales de café sin tostar (café oro). COOPEDOTA R.L. 

fue la primera empresa a nivel mundial en certificar café como carbono neutral. Lo cual le ha 
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generado mayor prestigio y distinción a nivel mundial. Situación que la empresa ha 

aprovechado para proyectarse incluso en mercados no tradicionales como el árabe. 

Los esfuerzos para lograr la certificación consistieron en una serie de mejoras e inversiones 

tanto de orden industrial como agrícola. La mitigación de emisiones de CO2 empezó desde la 

siembra en los cafetales hasta el procesamiento en el beneficio. La reingeniería fue exhaustiva y 

abarcó todas las etapas del proceso productivo, desde el uso de la sombra para que los árboles 

sembrados captaran emisiones hasta la reducción en el consumo energético e hídrico en las 

técnicas industriales de secado, lavado, etc. Fue necesario replantear los sistemas tradicionales 

de cultivo para lograr la mayor mitigación y adaptación de los cafetales a los procesos de 

compensación y neutralización de emisiones de CO2. Lo anterior implicó un cambio sustancial 

en la mentalidad de los caficultores asociados, para que apostaran por un sistema de siembra 

que requería incurrir en gastos mayores pero que al final se traduciría en mayores ingresos, 

incrementos en las ventas y gozar de un prestigio al producir de forma amigable con el medio 

ambiente Dado que la mitigación y compensación no bastaron en sí para alcanzar la carbono 

neutralidad, fue necesario apoyarse en procesos alternativos no relacionados directamente con 

el café tales como el reciclaje a nivel empresarial que luego se expandió a la comunidad, el 

adecuado manejo de las aguas residuales, el fertirriego, la gasificación y la generación de etanol 

y biocombustible, que aunque se encuentran en etapas de prueba las estimaciones prevén que 

pueden contribuir a disminuir la demanda de combustibles fósiles con lo cual 

consecuentemente se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. Este aspecto 

contribuye en mayor medida con la mitigación y mejora el proceso de transporte para hacerlo 

menos costoso y por lo tanto más eficiente. 

El proceso de certificación debía ser acompañado por una empresa que se dedicara de 

forma especializada a auditar emisiones y que fuera acreedora de cierto grado de experiencia y 

reconocimiento internacional, para que la certificación no solamente fuera transparente sino 

que además tuviera un respaldo que soportara cualquier cuestionamiento. Para elegir la 

empresa certificadora, fue necesario analizar diez candidatos que ofrecían diferentes niveles de 

experiencia, reconocimiento, credibilidad, costos y atención al cliente. A pesar de que ninguna 
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obtuvo una calificación perfecta, se eligió a la que tenía mayor credibilidad, más experiencia 

con la certificación deseada, PAS 2060 del British Standards Institution, y que estuviera 

enfocada a la mitigación de GEI, los criterios favorecieron a la certificadora Carbon Clear la 

cual fue elegida para realizar las auditorías y emitir las consideraciones para que el café de 

COOPEDOTA alcanzara la condición de carbono neutral. La elección de la certificadora es 

importante en el proceso ya que una adecuada selección añade seriedad y compromiso por 

parte de la empresa evaluada, la cual voluntariamente accede a someterse a un sistema de 

evaluación que garantiza la neutralización de las emisiones en la manufactura, para este caso del 

café. 

La certificación PAS 2060 fue elegida como la norma ya que es una especificación de un 

estándar que garantiza que las emisiones de dióxido de carbono han sido cuantificadas de 

forma correcta ofreciendo un respaldo frente a los clientes. Dicha norma debe verificarse cada 

año para mantener la condición. Esta supone no solo neutralizar las emisiones cuantificadas, 

sino que además se adquiere el compromiso de no se aumenten las emisiones netas. Este tipo 

de compromisos evita que las empresas certificadas incrementen su impacto al medio 

ambiente, ya que al establecer un límite de emisiones que no se puede incrementar respecto a 

las emisiones iniciales, deja al certificado en una condición de imposibilidad de acrecentar las 

emisiones, por lo que se garantiza que este sujeto no impactará en mayor medida al ambiente. 

Lo anterior hace que la certificación PAS 2060 no sea solo una condición al momento de 

recibirla, sino es una garantía de no aumento del impacto ambiental derivado, aunque se 

modifiquen los sistemas de gestión y producción. 

Para lograr la carbono neutralidad del café, COOPEDOTA tuvo que realizar algunas 

inversiones para reducir las emisiones generadas en el procesamiento del café. Los costos de 

inversión en las iniciativas dentro del proceso productivo fueron de casi ¢273.000.000,00; las 

cuales fueron recuperadas en períodos de uno a diez años, y supusieron ahorros anuales de casi 

¢144.000.000,00. Por lo que adoptar las medidas de mitigación de emisiones de GEI dentro del 

procesamiento del café fue una decisión rentable y positiva para las finanzas de 

COOPEDOTA. Por otra parte, las inversiones sin fines de lucro fueron de alrededor de 
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¢57.000.000,00 y a pesar de que para estas inversiones no se estableció un estimado del 

retorno, el valor agregado adicionado al producto, a la empresa, la sociedad y ambiente donde 

se desarrolla la cooperativa es tangible, por la disminución de la contaminación, la inversión en 

iniciativas de orden social y de concientización ambiental. Todas las inversiones realizadas han 

supuesto beneficios para la empresa, no solo en materia financiera, sino de otras índoles por 

ejemplo el renombre acaecido por distinguirse en el mercado como una empresa 

comprometida con el medio ambiente y con la comunidad donde está establecida. 

La empresa cuenta con tres certificaciones adicionales a la PAS 2060. A saberse, FLO-

CERT, Rain Forest y C.A.F.E Practices, las cuales tienen diferentes naturalezas. Comercio 

justo, respaldo de fincas agrícolas y requisitos obligatorios de la cadena Starbucks, 

respectivamente. Este trío de certificaciones le han brindado a la empresa réditos financieros y 

respaldo a la hora de competir en el mercado para colocar el producto, incluso a tener un 

precio mejorado a la hora de ser seleccionados. En resumen la inversión total de las tres 

certificaciones en 2008 fue de $3.515,51 y en 2009 fue de $11.316,17. En el año 2009, fue la 

última vez que se realizaron las actualizaciones de las certificaciones. Las ventas proyectadas 

para 2012, estimaban que 225 quintales serían apreciados con doce dólares por encima del 

precio normal amparados a la certificación FLO-CERT, de igual forma 6.975,65 quintales 

serían vendidos a diez dólares por encima del precio común debido a la certificación Rain 

Forest y 14.437,50 quintales serían comprados por la cadena Starbucks al precio regular, sin 

embargo esta cantidad representa el 26,62% de la cosecha total, lo cual es una compra 

considerable que no sería posible de no contar con la certificación C.A.F.E Practices. Es 

posible concluir que las certificaciones benefician financieramente a la empresa y la distinguen 

entre otros oferentes por tener productos con valor agregado. Las ventas asociadas a las cuatro 

certificaciones corresponden a un 39,9% de la cosecha. 

La certificación PAS 2060 carbono neutralidad tuvo un costo establecido por la empresa 

Carbon Clear de $29.000,00. Adicionalmente en costos internos significó una inversión de 

$19.158,20, para un total en 2011 de $48.158,20. La revalidación de la certificación en el año 

2012 fue de $12.492,00 por parte de Carbon Clear, por gastos internos de $3.871,60. El total 
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en ese año fue de $16.363,60. A pesar de que 10.500 quintales se encuentran certificados como 

producto carbono neutral, las ventas proyectadas para 2012 fueron de solo 555 quintales 

apreciados en cinco dólares sobre el precio normal debido a la certificación como café carbono 

neutral, solamente un 1,02% de la producción. A pesar del auge que tienen los productos 

carbono neutral las ventas de este producto son relativamente bajas, aunque sí demuestra que 

se venden a un mejor precio que los productos sin certificar. Combinar diversos tipos de 

certificación con la de carbono neutralidad, al menos en el caso del café, es lo que resulta 

realmente interesante como modelo productivo y de negocios, puede suponerse que en años 

futuros las ventas se incrementen debido a que el producto en el 2012, estaba siendo 

introducido en el mercado, era un producto nuevo, que requería de una estrategia de negocios 

y su popularidad se ha ido incrementando conforme pasa el tiempo. 

No se puede determinar una incidencia de la condición de carbono neutralidad sobre la 

cantidad de quintales de café producidos por COOPEDOTA, por lo que la certificación y las 

modificaciones en el modelo productivo para hacerlo sustentable y con emisiones de gases de 

efecto invernadero neutralizadas no afectan la capacidad de producción ni la de exportación 

del producto. A pesar de que no disminuye, ni incrementa la cantidad de café producido la 

percepción de las personas involucradas en la manufactura del café es que se reciben más 

beneficios que perjuicios de haber adoptado un modelo productivo bajo en emisiones de 

dióxido de carbono. 

Los beneficios indirectos como el posicionamiento a nivel mundial como una empresa con 

conciencia ambiental, la fama, el prestigio y las ganancias en imagen corporativa que se han 

derivado de ser la primera empresa en el orbe en vender café carbono neutral son las 

verdaderas ganancias de este proceso de certificación. De conformidad con lo mencionado 

anteriormente, la certificación carbono neutral del café de COOPEDOTA no ha significado 

un incremento abismal en las ventas ni en los precios, la verdadera ganancia ha sido a nivel de 

imagen corporativa. Los reconocimientos y distinciones que ha recibido la empresa por ser 

pionera en el tema son bastantes tanto a nivel nacional como internacional, la participación en 

congresos, seminarios y cumbres donde se le ha otorgado premios y galardones son muestras 
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irrefutables de que el mundo conoce el café carbono neutral de COOPEDOTA y se están 

generando mercados alternativos a os tradicionales que están dispuestos a consumir productos 

de esta naturaleza. 

La comunidad de Santa María de Dota se ha beneficiado de las acciones en materia 

ambiental tomadas por la cooperativa, así como de las inversiones de índole social que también 

mejoran la calidad de vida de los habitantes del cantón. COOPEDOTA, mantiene vigentes 

programas de apoyo a sectores de la sociedad como estudiantes adolescentes y adultos 

mayores, que procuran mejorar las condiciones de habitabilidad de la región. El programa de 

reciclaje comunal y las iniciativas para que el cantón de Dota sea el primero en alcanzar la 

condición de carbono neutralidad del país, evidencian un compromiso real por parte de la 

empresa con el medio ambiente y la sociedad. 

El país en general también se ha visto beneficiado por COOPEDOTA. La disminución en 

la contaminación de los ríos, la implementación de prácticas agrícolas que preserven los suelos, 

la disminución del consumo energético, así como una ejemplificación exitosa de manejo de 

residuos sólidos son algunos ejemplos de cómo contribuye la cooperativa a preservar los 

recursos del cantón de Dota y por ende del país. La cooperativa ha logrado sentar un 

precedente en cuanto a fabricación de bienes sostenibles y reingeniería productiva para la 

preservación de los recursos naturales. Por otra parte la imagen país ha recibido respaldo en el 

tema de carbono neutralidad y los compromisos adquiridos internacionalmente en materia de 

mitigación de emisiones de CO2 y cambio climático, al contar con una empresa certificada y la 

primera a nivel mundial en ofrecer café carbono neutral. 

Resulta muy difícil determinar si la aplicación de medidas de mitigación de emisiones de 

gases de efecto invernadero en otras industrias es rentable partiendo únicamente de la 

experiencia del café carbono neutral. Dado que en el caso específico de COOPEDOTA, las 

medidas significaron ahorros muy considerables con los que se recuperaron las inversiones en 

el corto y mediano plazo. Debe hacerse un análisis profundo para cada caso en particular 

donde se consideren todas las variables económicas y las posibilidades reales de negocios. 
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Se recomienda a la empresa mejorar la estrategia de negocios y mercadeo del café carbono 

neutral a nivel internacional. Las ventas pueden ser mayores y a mejores precios si se aumenta 

la difusión de información sobre el producto en mercados específicos que cuentan con 

demandantes con conciencia ambiental y un poder adquisitivo mayor. Evaluar posibilidades y 

costos de expandir la distribución hacia dichos mercados, así como valorar la posibilidad de 

contar con intermediarios regionales. Es indispensable aprovechar el prestigio del que se ha 

hecho acreedor el café carbono neutral de COOPEDOTA para alcanzar incrementos 

sustanciales en las ventas. Una vez alcanzado el objetivo de aumentar las cantidades netas de 

café carbono neutral vendido, es necesario analizar si conviene a la empresa incurrir en los 

gastos de certificar mayores cantidades de producto según el comportamiento de los mercados 

y los precios obtenidos una vez mejoradas las ventas. El hecho de ser la primera empresa a 

nivel mundial en contar con café carbono neutral es un acontecimiento que debe aprovecharse 

al máximo por la empresa, debe traducirse en incremento de las ventas y en aumento de los 

precios. 

Asimismo, se exhorta a mantener las certificaciones actuales tanto PAS 2060, como FLO-

CERT, Rain Forest y C.A.F.E. Practices, ya que como se ha demostrado le han permitido a la 

empresa mantener sus niveles de ventas a pesar de las contracciones de los mercados 

mundiales consecuencia de las crisis financieras de años como 2008 para productos como el 

café. Además los precios obtenidos son superiores a los precios normales de venta para 

productos que no gozan de dichas certificaciones, lo que se traduce en beneficios financieros 

para la cooperativa. Además poseen una mayor preferencia que los productos de la misma 

naturaleza no certificados. La empresa debe seguir siendo pionera en temas de producción 

sostenible que le permitan mantener su renombre y prestigio a nivel internacional. Bajo 

ninguna circunstancia debe consentirse un detrimento de la imagen corporativa obtenida. 

Conservar las acciones que benefician el ambiente y la sociedad debe seguir siendo una de 

las prioridades para la empresa. Ya que con estos programas no solo se respalda la imagen de la 

cooperativa a nivel nacional e internacional, sino que se obtienen beneficios altruistas que 

disfrutan las personas que conviven con la empresa. El medio ambiente fue otro de los grandes 
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favorecidos en el proceso de mejora y reconversión productiva de COOPEDOTA. La 

preservación de los recursos naturales debería ser una prioridad para todas las empresas, haber 

alcanzado niveles de impacto tan bajos es un logro significativo que no debe disminuirse. 

Se aconseja adicionalmente generar un programa que permita aprovechar el valioso legado 

que ha producido la cooperativa a través de la adopción de las medidas de mitigación en el 

proceso de manufactura del café. Con el fin de transmitir conocimientos a industrias de la 

misma naturaleza, así como de naturaleza diversa para propiciar encadenamientos productivos 

sustentables que agreguen valor a los bienes y servicios finales. El sector público y académico 

también debe ser instruido en temas de desarrollo sostenible de conformidad con la necesidad 

mundial de mitigar los efectos del cambio climático. 

La cooperativa debe seguir en la lucha por lograr que el cantón de Dota sea el primero en 

alcanzar la carbono neutralidad. Es deber de las empresas mejorar a lo interno pero también 

deberían devolver a la sociedad y el ambiente parte de las ganancias que les permiten subsistir. 

En el caso de COOPEDOTA, como se ha explicado anteriormente, ya ha contribuido a la 

sociedad y ambiente del cantón, sin embargo lograr que sea el primer cantón carbono neutral 

es una meta ambiciosa que puede darle realce a la región, convirtiéndola en un modelo mundial 

de ciudad sostenible, atrayendo inversiones y turismo, consecuentemente mejorando la 

economía y propiciando el comercio, y con todo lo anterior aumentando la calidad de vida de 

los habitantes y con seguridad de que el ambiente es resguardado. 

Por último, se recomienda a la empresa mantener su liderazgo en innovación de 

manufactura sostenible y seguir implementando medidas que mejoren la calidad del ambiente y 

le permitan a la empresa aprovechar este modelo de negocios que permite a las empresas 

crecer sin dañar el medio ambiente y protegiendo los recursos. 
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