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Introducción 
El desarrollo de esta investigación se inscribe en el programa de investigación: 

Políticas para la ruralidad y desarrollo local del CINPE, que fue apoyado por la Vicerrectoría 

de Investigación mediante por el Fondo para apoyo a estudiantes de posgrado durante la 

ejecución del Trabajo Final de Graduación a través de la resolución UNA-VI-RESO-076-

2022.  

La investigación se realiza desde un enfoque de bioeconomía que es analizado en 

distintos niveles -nacional, regional,  local y organizacional- con miras a la generación de 

políticas de desarrollo sostenible y la mejora de procesos productivos en la cadena del café 

de Costa Rica. Para dichos efectos se toma como caso de estudio CoopeAtenas. R.L, 

reconocida por su aporte al cantón en términos de desarrollo y empleos.  

En este sentido, las líneas de abordaje establecidas, refieren inicialmente a una 

contextualización del estado de la cadena de café costarricense en la promoción del desarrollo 

sostenible, posteriormente se determinan los elementos del tejido institucional vigente que 

favorecen o restringen la implementación de la bioeconomía en el sector cafetalero, 

específicamente en CoopeAtenas, R.L y seguidamente, se exploran las posibles aplicaciones 

desde la bioeconomía en los procesos productivos de CoopeAtenas, R.L. Este proceso 

permite el establecimiento de lineamientos de política pública para que el sector cafetalero, 

a través de la bioeconomía, promueva su aporte al desarrollo sostenible.  

El documento se encuentra organizado en seis capítulos. En el primer capítulo, se 

definen los antecedentes, justificación, planteamiento del problema y las preguntas de 

investigación que dan pie a los objetivos de esta investigación.  

En el capítulo dos, se desarrolla el marco teórico-metodológico el cual considera 

elementos teóricos como la economía ecológica como paradigma disruptivo que abre espacio 

para el desarrollo de nuevos abordajes como la bioeconomía y el desarrollo sostenible como 

alternativas a la economía neoclásica, también se considera el abordaje de cadenas de valor, 

economía institucional y su determinación en el desempeño económico, así como la 

conceptualización de la política económica. Además, en este capítulo se evidencia el enfoque 

de investigación, los métodos, técnicas, instrumentos y fuentes de información, así como los 

alcances y limitaciones.  
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En el capítulo tres, se muestra el desarrollo de los objetivos supra descritos sobre el 

estado de la cadena y su promoción en el desarrollo sostenible, la caracterización de Atenas 

como zona cafetalera y el rol de CoopeAtenas, el papel de las instituciones y organizaciones 

en la promoción de la bioeconomía, las aplicaciones bioeconómicas en los procesos 

productivos de CoopeAtenas R.L. y los lineamientos de política para su promoción a nivel 

local, sectorial y nacional.  

Por último, en el capítulo cuatro se muestran las conclusiones a partir de los hallazgos 

y diferentes secciones de esta investigación. Posteriormente, se encontrarán las referencias 

bibliográficas y anexos. 
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Capítulo I. Contexto general de la investigación 

1.1. Antecedentes 
 

Los antecedentes asociados a este proyecto de investigación se muestran en este 

apartado, en el siguiente orden: definiciones y su vinculación con la gestión ambiental, 

posteriormente su asociación con el desarrollo rural, cadenas de valor y, por último, la 

relación con las estrategias y políticas en Costa Rica. 

Inicialmente, en cuanto a la definición de la bioeconomía, es relevante indicar que el 

primer autor en traer a colación el tema fue Nicholas Georgescu-Roegen, cuando aborda la 

conexión de los procesos económicos desde un origen biológico. Como uno de los padres de 

la economía ecológica, indica que “(…) el proceso económico está cimentado sólidamente 

en una base material sujeta a determinadas restricciones” (Georgescu-Roegen, 1971, p. 67).  

En épocas recientes, como parte del análisis de este vínculo, la bioeconomía se ha 

posicionado como un marco para estimular cambios en los patrones de producción y consumo 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL, 2016 en Rodríguez (2017). 

Estos patrones han generado una gran presión sobre los ecosistemas ya que se extraen 

recursos del ambiente, que son utilizados y posteriormente dispuestos en el ecosistema en 

forma de residuos (Martínez-Alier, 1998). Esto genera dificultades y problemáticas como el 

agotamiento de recursos disponibles y la degradación de los ecosistemas, por mencionar 

algunos ejemplos.  

Desde esta perspectiva, es necesario que existan transiciones hacia procesos en los 

que los flujos de materia y energía del ecosistema sean más sostenibles y que permitan 

mantener las condiciones en el tiempo, de manera que puedan ser utilizadas por las futuras 

generaciones. Específicamente, los ejemplos más comunes en los últimos años son la 

reducción o eliminación de los residuos y del uso de los combustibles fósiles; en los que se 

busca el uso sostenible de los recursos biológicos como alternativa (Rodríguez, 2017).  

Al ser la bioeconomía un abordaje en el que se contempla la conexión entre el ser 

humano y el ambiente se posiciona como una de las opciones para lograr esa transición, ya 

que brinda un marco para el abordaje de la Agenda de Desarrollo o los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) (Rodríguez, 2017). Es por esto que la bioeconomía ha sido 

analizada y considerada como una opción para ser integrada en las políticas públicas, aspecto 

que se profundizará más adelante.  
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En un estudio realizado por Rodríguez (2017) se aborda el análisis de la bioeconomía 

en América Latina y el Caribe, como un marco de identificación de oportunidades y retos en 

su aplicación. Además, se realiza un análisis sobre la potencial aplicabilidad de este tema e 

incorporan aspectos sobre la transición de los modelos actuales a otros más sostenibles, así 

como una reflexión sobre los eventos que han ocurrido como mecanismo de aprendizaje hacia 

el cómo avanzar.  

También, se han realizado esfuerzos dirigidos a su conceptualización y los 

paradigmas productivos de aplicación bioeconómica. En esta visión se concibe la 

bioeconomía como un marco de políticas como enfoque integrador. Asimismo, integra su 

potencialidad específicamente en diversos temas, entre ellos incorpora la relevancia para el 

desarrollo agrícola y rural (Rodríguez, et al., 2018).  

En estas definiciones, se considera la vinculación con la gestión ambiental y su 

aplicación en el ámbito rural; lo cual ha sido aplicado al sector cafetalero, en términos de 

disminución de residuos y en mejorar aspectos asociados a las certificaciones ambientales; 

donde la bioeconomía también ha sido considerada en algunas ocasiones. Un ejemplo de esto 

es lo realizado por Díaz (2020), que elaboró un acercamiento el tema de bioeconomía en las 

cadenas de valor para el caso del café en la que evidencia la importancia que tiene las cadenas 

de valor en la discusión sobre la bioeconomía. Específicamente este autor señala que la 

bioeconomía y las cadenas valor se enfrentan a grandes retos como ser soporte a la 

sostenibilidad, mejorar la competitividad en la cadena y como fuente adicionadora del 

conocimiento. Además, el autor indica que esta vinculación representa una gran oportunidad 

para el mejoramiento del perfil ambiental del sector cafetalero (Díaz, 2020). 

Los estudios en bioeconomía han sido utilizados en diferentes áreas de conocimiento, 

uno de ellos es el sector agropecuario. Un claro ejemplo se da en la generación de estrategias 

en las que se utiliza el conocimiento, potenciación de capacidades y fomento de 

biotecnología, etc. (Rodríguez, 2017). Al respecto, en el estudio realizado por Mouysset et 

al. (2014) se han identificado claras reducciones de biodiversidad en las tierras cultivadas de 

Europa, a pesar de que se han implementado algunos esquemas de producción agro 

sostenibles no es posible ver su impacto. En esta línea, el autor estudia el sistema productivo 

agrícola y la conservación de la biodiversidad a un enfoque de agricultura sostenible y 

multifuncional para lo cual buscan un modelo bioeconómico desde enfoques micro y macro 



5 

 

nivel. Además, en este estudio de Mouysset  et al (2014) buscaron conocer la co-viabilidad 

de ambos temas y las restricciones presupuestarias, económicas y ecológicas para analizar 

los escenarios de las políticas públicas posibles.   

Por su parte, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 

(2020) realizó estudios o guías para la implementación de la bioeconomía. Uno de ellos tiene 

como objetivo mostrar tecnologías que permitan valorizar residuos y desperdicios para la 

agricultura familiar. Este estudio es basado en la recopilación de fuentes secundarias 

internacionales, opiniones de expertos y un taller realizado en Costa Rica. Sin embargo, no 

considera elementos locales, ni tampoco profundiza sobre los contextos de cada país. El 

estudio considera como criterios de selección de oportunidades aspectos como validez, 

relevancia, aplicabilidad, innovación y sostenibilidad. En este sentido, se identifican y 

analizan las condiciones que podrían facilitar, así como las que condicionan dichas opciones 

de bioeconomía en el sector agropecuario.  

Como se observa, en estos artículos y abordajes, no se cuenta con una definición 

estandarizada, es por esto que a pesar de que las definiciones y enfoques expuestos 

consideran una fuerte vinculación del ambiente, en este proyecto de investigación, se utiliza 

el paradigma de bioeconomía con un alcance mayor, es decir, no solo es equivalente al 

reciclaje, mitigación, producción verde u otros elementos ambientales sino, implica procesos 

de innovación, conocimiento, adicionamiento de valor y generación de nuevos productos o 

servicios y mejoras económicas directas o indirectas. 

En este sentido, es relevante conocer el abordaje en algunos sectores o actividades 

económicas, así como a nivel empresarial y en investigación, lo cual se detallará a 

continuación. A nivel mundial, destaca un estudio realizado en Brasil, en el que se aborda la 

bioeconomía desde un análisis de biodiversidad con perspectiva de bionegocios e innovación 

(Sousa et al., 2016).  

Además, en el estudio de Avram (2019), se concluye que la inclusión de la 

bioeconomía está específicamente relacionada con temas concretos y, que a nivel empresarial 

existe cierto grado de estímulo generado o demandado por la preferencia social. Lo cual 

evidencia que este tema ha estado tomando relevancia no solo a nivel estatal y privado, sino 

en la sociedad civil, lo cual puede implicar cambios considerables en la demanda de bienes 

y servicios asociados a cambios en el estilo de vida, donde los consumidores tienen mayor 
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disposición a comprar productos amigables con el ambiente (Trigo, Chavarría, Pray, Smyth, 

Torroba, Wesseler, Ziberman & Martínez, 2021). Particularmente, Pașnicu et al. (2019) 

utilizó metodologías como el análisis multivariable y el análisis de clústeres para conocer la 

opinión y el comportamiento de los grupos. Esto permitió conocer que existen componentes 

históricos, geográficos y culturales que influencian los procesos bioeconómicos, que 

dependen del grado de desarrollo de los países. 

Por otra parte, en cuanto a la vinculación con el desarrollo rural, Mercado (2016), 

indica posterior a su análisis de aplicación y conceptualización, que dentro de los beneficios 

que se asocian a la bioeconomía se encuentran la generación y diversificación de empleos. 

Asimismo, Rodríguez (2017) realizó un boletín sobre las oportunidades y desafíos para el 

desarrollo rural, agrícola y agroindustrial en América Latina, en el cual se identifican los 

países y las estrategias que se han utilizado y su grado de asociación con la bioeconomía y 

con los ODS. 

En este sentido también se establece las potencialidades, en la vinculación con el 

comercio exterior y el papel de la economía institucional en la bioeconomía; en el cual se 

identifican las organizaciones según ámbitos de aplicación. Además, en este mismo estudio 

de Rodríguez (2017) se evidencia la existencia de Estrategias y Políticas sobre agricultura 

sostenible y crecimiento verde en casi todos los países de América Latina y el Caribe.  

Bajo la misma línea, CEPAL (2015) publicó una serie de artículos en los que se 

exponen temas sobre la relación entre la bioeconomía y el desarrollo sostenible, donde se 

incorpora el papel de las dimensiones y los factores impulsores. También se menciona el 

papel de la seguridad alimentaria en la bioeconomía y las estrategias implementadas 

alrededor del mundo, como el caso de Europa, Estados Unidos, Alemania, Rusia, Argentina, 

India y Malasia. Además, uno de estos usa el referente del enfoque de red de valor, donde 

amplia de cadenas de valor a redes de valor. 

En la vinculación entre bioeconomía y cadenas de valor, es importante resaltar que 

también se han elaborado algunos estudios. Caso particular es el esfuerzo de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto de Uruguay por intentar aplicar la bioeconomía en las cadenas 

de valor de la madera en Uruguay para la ejecución de la Estrategia Nacional de Desarrollo 

del sector forestal (Bennadji, et al., 2019). 
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Además, Cristóbal, et al. (2016) efectuaron un análisis en el que utilizan el Análisis 

de Ciclo de Vida (ACV) para identificar elementos de la cadena de valor que estén 

relacionados con la bioeconomía, así como conocer el papel del ambiente en las cadenas de 

valor. Dentro de este se menciona que es necesario conocer la evaluación del ambiente en el 

rendimiento de las cadenas de valor en la bioeconomía para facilitar el proceso de 

formulación de políticas públicas.  Asimismo, encuentra que no existen suficientes y robustos 

indicadores para la evaluación de las cadenas de valor en la bioeconomía y, además, que es 

necesario que exista una clara armonización de la metodología de ACV con las cadenas de 

valor de la bioeconomía.  

Por su parte, Jarosch et al. (2020) también realizaron un estudio en el que se utilizó 

un enfoque de ACV en la cadena de valor de bioeconomía. En este estudio se busca conocer 

las oportunidades para la evaluación de las cadenas de valor y su potencial en los impactos 

socioeconómicos a nivel regional. Para lo cual concluyen que el ACV es una herramienta 

que permite evaluar efectos en las cadenas de valor que se encuentran asociadas a la 

bioeconomía.  

De igual forma, se han realizado una serie de foros en los que se aborda este tema y 

la vinculación Bioeconomía y Cadenas de Valor. Una gran proporción de estos se han 

realizado en centros de investigación como la Universidad Nacional de Costa Rica y otros 

coordinados por el IICA.  

Esta consideración del uso de cadenas de valor en el análisis de la bioeconomía en el 

sector agropecuario ha permitido que también existan evidencias o aproximaciones para el 

sector cafetalero. Es importante indicar que el sector cafetalero ha sido abordado en artículos, 

investigaciones y libros como Barboza y Díaz (2021) y Díaz (2020). 

De igual forma, en el abordaje de cadenas de valor, es relevante señalar que existen 

apoyos teóricos que discuten la institucionalidad y la gobernanza en las cadenas productivas 

agropecuarias, que a través de las organizaciones se generan implicaciones en el desarrollo 

productivo y en la sostenibilidad (Díaz y Sandí, 2018). En este sentido los autores mencionan 

que “la institucionalidad de las cadenas se vincula con su estructura productiva, las 

organizaciones, la naturaleza del producto y la cadena en su globalidad” (2018, p.1).  

Por lo tanto, se puede indicar que los estudios revisados sobre bioeconomía en 

América Latina y el Caribe se han concentrado en el sector agropecuario (IICA, 2020, 
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Rodríguez, 2017 y Rodríguez, et al., 2018). Este hecho ha permitido generar información y 

análisis relevante para la puesta en práctica de instrumentos o estrategias de implementación 

en el sector, así como la profundización de temas atinentes que aún continúan sin resolverse.  

Por último, a nivel de política pública, se han generado diferentes estrategias de 

bioeconomía, las cuales han sido mayormente implementadas en países, como Alemania, 

España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Japón, Noruega, Malasia y Sudáfrica; los cuales 

cuentan con estrategias dedicadas. (Rodríguez, 2017). 

Costa Rica también cuenta con una Estrategia Nacional de Bioeconomía enmarcada 

en la descarbonización, el desarrollo territorial, la innovación y sofisticación productiva, la 

sociedad del conocimiento, economía circular y dar el gran salto hacia la sostenibilidad. En 

esta línea se plantean los siguientes ejes estratégicos: Bioeconomía para el desarrollo rural 

(EE1), Biodiversidad y Desarrollo (EE2), Biorrefinería de biomasa residual (EE3), 

Bioeconomía avanzada (EE4) y Bioeconomía Urbana y ciudades verdes (EE5). (Ministerio 

de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones -MICITT-, 2020) 

Además, en Costa Rica existen algunas otras herramientas como el NAMA1 café 

(Instituto del Café de Costa Rica (Icafé, s.f.) donde se aborda el proceso de la agricultura 

desde una perspectiva ambiental, con el fin de desarrollar las acciones de mitigación. En 

particular, esta herramienta busca reducir las emisiones nacionales de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) en Costa Rica. Y a su vez, que la eficiencia de los recursos de la 

producción y el beneficiado de café, mediante la reducción de uso de fertilizantes, el uso 

eficiente del agua y la energía en el procesamiento. Además, busca mejorar las condiciones 

crediticias en los sistemas agroforestales, determinar la huella de carbono y promover café 

diferenciado, entre otras.  

Asimismo, es importante indicar que, de la revisión de literatura realizada, no se han 

encontrado elementos asociados a la identificación de la viabilidad para la aplicación de la 

bioeconomía en el sector café, ni aspectos que aborden la gobernanza dentro de la cadena de 

los diferentes actores, ni institucionalidad como elemento que determina el desempeño 

económico. 

Como se ha indicado en esta sección, las investigaciones y herramientas mencionadas 

anteriormente buscan que el sector agrícola y el cafetalero, en este caso, sea un foco de 

                                                 
1 Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMA). 
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atención para la producción limpia, la creación de valor, nuevos productos, la innovación, 

conocimiento y otros aspectos, que permitan generar un desarrollo socioeconómico sin 

descuidar el ambiente. Es en esta línea que el estudio tiene como propósito estudiar la 

bioeconomía como paradigma para la generación de políticas de desarrollo sostenible en la 

cadena de café costarricense, considerando como elementos centrales de análisis la dinámica 

de la cadena del café costarricense, el impulso de nuevos productos, la institucionalidad, los 

efectos de las políticas y estrategias impulsadas. Para dichos efectos, se toma el estudio de 

caso de CoopeAtenas.  

 

1.2. Justificación  
 

En Costa Rica, el sector agropecuario es un sector que ha sido golpeado con una serie 

de situaciones en los últimos años. En los últimos años su participación en términos 

porcentuales ha caído incluso al 5% del PIB desde el 2015 (Banco Central de Costa Rica-

BCCR, 2020). Sin embargo, en los últimos 10 años la tasa de crecimiento del sector es en 

promedio un 4%.  

Además, es relevante señalar que según datos de Procomer (2020) el 36,2% de las 

exportaciones del país en el 2020 se encuentran asociadas al sector agrícola y alimentario, lo 

que evidencia que el país tiene una gran parte de su producción en estos bienes, 

particularmente el café representa cerca del 2.2% del total de las exportaciones. Y 

particularmente, las exportaciones de café oro, café sin tostar y tostado, en miles de dólares 

han decrecido un 17,3%.  

En cuanto al nivel de empleo, es posible indicar que el 10,7% de la población ocupada 

en el primer trimestre del 2022 corresponden al sector de agricultura, silvicultura y pesca; 

donde cerca del 53% se encuentran en condición informal (Instituto Nacional de Estadística 

y Censos-INEC, 2022). Además, de las condiciones poco favorables como el no acceso a 

seguridad social, aguinaldo y otras, se genera otras dificultades que afectan al sector, por 

ejemplo, el acceso al crédito. Según el presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y 

Agroindustria (CNAA) en Revista Summa (2019) cerca del 3% del crédito total otorgado por 

el Sistema Financiero Nacional se destina al sector agropecuario, y esto es ocasionado por la 

gran cantidad de requerimientos para acceder a estas opciones de financiamiento; además 

indica que el sector no ha tenido un gran acompañamiento en cuanto a políticas públicas. 
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Por lo tanto, estos indicadores evidencian que el sector agropecuario y, en especial el 

agrícola continúa teniendo retos en la transformación de la actividad productiva, hacia 

modelos en el que se aprovechen los elementos de la cadena, bajo el uso sostenible de 

recursos o materias primas y la reducción de residuos o disposición final.  

En este contexto y los vacíos indicados en los antecedentes, la investigación de las 

cadenas de valor del café desde el paradigma de bioeconomía para generación de políticas 

desde la perspectiva de desarrollo sostenible tiene como objetivo cubrir aspectos que aún no 

han sido estudiados en investigaciones previas en el caso de Costa Rica, como lo es la 

identificación para la aplicación de la bioeconomía en el sector y el papel de la 

institucionalidad y otros aspectos relevantes como la generación de nuevos productos o 

servicios, que permitan expandir y mejorar las condiciones del sector cafetalero, con miras 

en la política económica, en particular, tomando como base el caso de CoopeAtenas. Si bien, 

existen avances importantes en el estudio del café y se han vinculado a la bioeconomía en 

algunos casos (Díaz, 2020 y Barboza y Díaz, 2021), aún no se han identificado claramente 

cuál es la viabilidad para la aplicabilidad ni tampoco se identificado el efecto de los elementos 

institucionales para la implementación de la bioeconomía.  

Es esta línea, la institucionalidad es un aspecto que debe considerarse, pues es 

relevante indagar y conocer a fondo cuál es la normativa que gira alrededor de la 

bioeconomía, en particular la que influye en el sector cafetalero y, si esta tiene los 

instrumentos o características necesarias para que pueda ser llevada de la Estrategia Nacional 

de Bioeconomía propuesta por el Gobierno de la República a la práctica, y aún más 

importante si es posible llevarlo a los sectores o actividades económicas específicas.  

En este sentido, la investigación también busca identificar cuáles son los efectos de 

organizaciones e instituciones necesarias para su implementación, ya que al ser las reglas del 

juego podrían posicionarse como ventajoso o no para su desarrollo. De esta manera, se 

lograría conocer cuáles son los aspectos del marco institucional vigente que establecen las 

reglas del juego, y así conocer si existen algunas de esas instituciones (reglas, normas, leyes) 

y organizaciones que facilitan o entorpecen la puesta en práctica de este enfoque de 

desarrollo.  

Además, es importante considerar que la combinación entre el enfoque de 

bioeconomía y cadenas de valor no ha sido aplicado ni estudiado con estas consideraciones 
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en ningún caso en particular en el territorio costarricense. Este aspecto a nivel teórico y 

metodológico podría nutrir el análisis para el escalamiento y expansión de este tipo de 

procesos en otras empresas, actividades económicas, sectores, regiones y otros; ya que podría 

brindar elementos valiosos para generar bases sólidas a nuevas investigaciones.  

La importancia de este tipo de estudios va más allá de los beneficios que se pueden 

generar en las empresas a nivel individual como la generación de conocimiento, innovación, 

valor agregado, diversificación de cadenas de valor y competitividad, que podrían implicar 

la disminución de costos o aumento del valor del producto, pero, además, puede generar 

condiciones para el desarrollo y aplicación del enfoque. También es posible que estos 

beneficios puedan llevarse en armonía con el ecosistema aportando a la consecución de los 

ODS y que algunos elementos de su dinámica puedan ser utilizados para la puesta en práctica 

en otras zonas.  

De igual forma, es relevante indicar que en Costa Rica no existe una política explícita 

de desarrollo sostenible ya que la dimensionalidad que implica el concepto, es decir su 

transversalidad, es difícil. La consideración de la bioeconomía enmarcada en este tipo de 

proyectos permite y brinda herramientas para su futura elaboración e implementación de una 

política pública de desarrollo sostenible, ya que mediante su aplicación es importante extraer 

aspectos para ser considerados en política que hayan sido probados y validados en otros 

espacios.  

Además, esta investigación puede ser relevante para el sector agrícola, el sector 

cafetalero y los territorios que se especializan en este tipo de producción ya que podrían 

utilizar el abordaje teórico de esta investigación para procesos diversificadores de producción 

y un mayor fortalecimiento de la actividad económica, en este sentido es importante señalar 

el aporte teórico-metodológico que puede generar esta investigación.  

De igual forma, como se indicó, su asociación con los ODS implica que sea también 

importante e interesante para los ministerios que se encuentran trabajando en Bioeconomía 

como el MICITT, el Ministerio de Ambiente y Energía-MINAE, el Ministerio de Agricultura 

y Ganadería-MAG, el Icafé, entre otros; ya que considerando su abordaje teórico pueden 

recopilarse insumos importantes para otros estudios, dado el interés en el tema. 

Particularmente, la sociedad civil también se podría ver beneficiada por la reducción 

del impacto ambiental y la mayor cantidad de productos que podrían generarse; lo cual podría 
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tener beneficios a nivel de comercio internacional, en caso de que estos puedan llevarse a 

este mercado.  

Además, el aporte de esta investigación se basa en un diagnóstico general de cómo 

ha sido implementada o llevada a cabo la producción de café costarricense, y en particular el 

caso de CoopeAtenas y cuál es su vinculación con el desarrollo sostenible, específicamente 

es relevante conocer cuál es el estado o las características de la cadena de café actual, que 

funja como contexto para la generación de las políticas.  

Además, permite la identificación del tejido institucional para conocer si este se 

encuentra acorde a las necesidades de implementación desde la bioeconomía en el sector 

cafetalero.  

Lo anterior, permitirá establecer la aplicabilidad desde la bioeconomía en un único 

caso de estudio2 que en conjunto con el análisis institucional y de los objetivos de contexto 

de la cadena e institucionalidad alrededor, permite la generación de políticas de desarrollo 

sostenible, permitiendo encontrar en los procesos bioeconómicos la generación de valor y 

conocimiento y reduciendo su impacto en el ecosistema.  

En este sentido, como se indicó para abordar los potenciales beneficios de la 

bioeconomía la investigación se enfocará en un estudio de caso único a la Cooperativa 

Agropecuaria Industrial de Servicios Múltiples de Atenas-CoopeAtenas.  La razón de su 

selección es que dicha cooperativa busca la promoción del desarrollo económico, social y 

ambiental no solo en sus asociados sino en la comunidad en general, esta cooperativa cuenta 

con una serie de programas de protección hídrica, reforestación y otros, que son 

diferenciadores. Además, el Icafé (2020) indica que en el país hay alrededor de 20 

asociaciones cooperativas, de las cuales forma parte CoopeAtenas; y estas en el año 2020 

produjeron aproximadamente 40,6% del café costarricense.  

Es relevante indicar que según G. Vargas (comunicación personal, 12 de agosto de 

2022) esta investigación permite obtener información que los agricultores no saben, por 

ejemplo, como obtener de la ciencia y tecnología oportunidades para el desarrollo y 

comercialización de nuevos productos. Lo cual evidencia un aporte a los sectores productivos 

para su transformación hacia nuevos modelos de desarrollo. 

                                                 
2 Debido a sus características podría considerarse típico dentro de las organizaciones de Occidente. 
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Además, según la Municipalidad de Atenas (s.f) la principal actividad económica de 

Atenas es la agricultura, especialmente del cultivo de café, caña de azúcar, maíz, frijoles y 

frutales. Y esta se posiciona como una de las principales zonas cafetaleras de Occidente y del 

país. Bajo esta línea, sobresale el quehacer de CoopeAtenas, que tiene más de 1300 

asociados, y es en la que se realiza el procesamiento y la comercialización de la mayor parte 

del café producido en este cantón. 

CoopeAtenas es una de las mayores fuentes de empleo del cantón, además se resalta su 

convicción en la búsqueda de mayores y mejores condiciones para sus asociados y productores. 

También cuenta con proyectos de educación, ayudas comunitarias y una política ambiental 

donde sobresalen principios de protección del medio ambiente, prevención de la 

contaminación, gestión de residuos, capacitación y control de procesos. Además, tiene 

certificaciones como Fair Trade, C.A.F.E. Practices, la ISO 14001, entre otros aspectos 

(CoopeAtenas, s.f.a).  

Partiendo de lo anterior, CoopeAtenas y sus asociados serían la principal beneficiada 

ya que, al aplicarse un estudio de caso, los resultados serían aplicables en su totalidad, por lo 

que podría representar un impulso en la cadena del café a través de la identificación de 

procesos bioeconómicos y, respetando su política ambiental.  Por último, es relevante indicar 

que la cooperativa siempre mostró disposición de colaborar con el estudio y que la 

investigación permite generar aportes teóricos y metodológicos, para la implementación de 

la bioeconomía en el sector cafetalero. 

 

1.3. Planteamiento del problema  
 

En el año 1808 se introdujo el café en Costa Rica, siendo el primer país en 

Centroamérica que optó por su producción; posterior a esto, dada las condiciones del suelo, se 

estableció como el grano de oro costarricense. A partir de esto, los gobiernos locales optaron 

por incentivar esta producción mediante la política de entrega de plantas o concesión de 

tierras (Icafé, s.f). Por estas y otras razones el café se ha caracterizado por ser una de las bases 

del desarrollo costarricense. Sin embargo, aún en la actualidad, gran cantidad del café 

costarricense se produce bajo condiciones tradicionales de producción, es decir, no se 

realizan procesos de adicionamiento de valor y diferenciación.  
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En este sentido, el Icafé (2020) con base a datos el BCCR (s.f) indica que 

aproximadamente el 99% de las exportaciones de café en el periodo 2018-2019 es café sin 

tostar. Así mismo, indica que desde el 2013 al 2019, se nota una tendencia relativamente 

decreciente en la cantidad de kilogramos que se exportan de café tostado; caso contrario 

ocurre con productos como extractos, esencias y concentrados que pasaron de 6.880 kg en el 

2012-2013 a 28.859 kg en el 2018-2019. Sin embargo, estas últimas categorías representan 

menos del uno por ciento del total de sus exportaciones. Estas condiciones muestran que gran 

parte del café que se produce en Costa Rica se exporta sin adicionarse valor. 

Por otra parte, Mora-Villalobos et al. (2021), realizaron un estudio y determinaron 

que en la cosecha 2019/2020, la producción de café en cerezas fue de 1.97 millones de 

fanegas, resultando 1.64 millones de sacos de café procesado (aproximadamente 498.000 

toneladas de cerezas y 98.500 toneladas de café procesado). La diferencia entre estos dos 

procesos es normalmente tratada como subproductos con bajo valor o como residuos. Estos 

autores señalan que los residuos del café representan hasta el 50% de la biomasa del café 

recolectado, lo cual pone en relevancia la importancia de procesos bioeconómicos.  

Además, existen indicadores de que la producción tradicional puede generar efectos 

adversos en el ambiente. Según los datos el INEC (2019), el 82,6% de las fincas caficultoras 

de Costa Rica utilizan fertilizantes químicos, un 2% orgánicos, 8% combina ambos tipos y 

un 7,4% no utiliza. Estos datos, resultan alarmantes ya que, en búsqueda de incrementar la 

productividad del cultivo, se utilizan fertilizantes, González señala que un uso excesivo de 

estos puede ocasionar “eutrofización, toxicidad de las aguas, contaminación de aguas 

subterráneas, contaminación del aire, degradación del suelo y de los ecosistemas, 

desequilibrios biológicos y reducción de la biodiversidad” (2019, p.4) y, además, indica que 

cerca de un 30%-50% de estos fertilizantes es absorbido por las plantas.  

En cuanto a la contaminación del aire, es importante indicar que en algunas etapas de 

la vida de los fertilizantes se producen GEI, específicamente el dióxido de carbono CO2 y el 

óxido nitroso N2O. Por lo que, debido a los efectos en la salud y las afectaciones en los 

servicios ecosistémicos ya indicados, es necesario reducir su uso.   

Sobre este aspecto, en el país existen alrededor de 27 leyes o reglamentos que abordan 

la perspectiva y las condiciones ambientales que deben tomarse en cuenta para la producción. 
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Sin embargo, a pesar de que ha habido cambios sustanciales en la producción, según las 

estadísticas presentadas, aún queda mucho por hacer.  

Ante este panorama, la bioeconomía podría mejorar las condiciones en las que se ha 

desempeñado la producción, ya que requiere modificaciones en los procesos para lograr 

ciertos estándares necesarios. En este sentido Barboza y Díaz indican que mediante la 

bioeconomía puede generarse una:  

(…) agricultura climáticamente inteligente y más competitiva. Además de favorecer 

la creación de nuevos productos y procesos que involucran conocimiento avanzado, 

la integración de las capacidades tecnológicas y de innovación contribuye a 

identificar nuevos canales de comercialización y mecanismos de acceso a mercados 

emergentes que se orientan a una gestión más sostenible de los recursos naturales. 

(2021, p.153)    

En este sentido, la bioeconomía se posiciona como una oportunidad para lograr una 

mayor transición a procesos de producción de café en el que se adicione mayor valor agregado 

sin comprometer el ecosistema, así como la promoción de los servicios bioeconómicos. En el 

caso de CoopeAtenas se realizan algunos esfuerzos puntuales como la generación café tostado 

y molido, así como la producción de abono orgánico, sin embargo, no ha logrado incluir más 

productos derivados o procesos bioeconómicos. Esta situación puede ocurrir en varias de las 

cooperativas o unidades productoras del país, por la poca claridad para la aplicación de la 

bioeconomía en los procesos productivos.  

En este sentido, esta investigación busca dar respuesta a las siguientes preguntas: 

¿Cómo desde la bioeconomía se podrían generar políticas de desarrollo sostenible y mejores 

procesos productivos en la cadena del café costarricense? ¿Qué factores podrían impulsar el 

sector cafetalero para promover su aporte al desarrollo sostenible? ¿Cuáles son los elementos 

institucionales que favorecen o restringen la implementación de la bioeconomía en el sector 

cafetalero? ¿En qué procesos productivos de CoopeAtenas podrían ser aplicados elementos 

desde la bioeconomía? ¿Qué aspectos de política deben mejorarse para que el sector pueda 

impulsar su aporte al desarrollo sostenible? 
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1.4. Objetivos de Investigación 

1.4.1. Objetivo General. 

Analizar la bioeconomía como paradigma para la generación de políticas de desarrollo 

sostenible en la cadena de café costarricense y opción de mejora de procesos productivos 

de CoopeAtenas, R.L. 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

1. Contextualizar el estado de la cadena de café costarricense en la promoción del 

desarrollo sostenible  

2. Determinar los elementos del tejido institucional vigente que favorecen o restringen la 

implementación de la bioeconomía en el sector cafetalero, específicamente en 

CoopeAtenas, R.L. 

3. Explorar las posibles aplicaciones desde la bioeconomía en los procesos productivos 

de CoopeAtenas, R.L  

4. Establecer lineamientos de política pública para que el sector cafetalero, a través de la 

bioeconomía, promueva su aporte al desarrollo sostenible.  

 

Capítulo II. Marco teórico-metodológico 

2.1.  Marco Teórico  
 

Este estudio parte de una crítica al modelo de desarrollo actual en el que se prioriza 

el crecimiento económico sin considerar con similar importancia los elementos sociales y 

ambientales. Es en esta línea que el análisis de la cadena global de café parte de la 

bioeconomía como un paradigma para aportar al desarrollo sostenible y de este modo, que 

sirva como base para la generación de lineamientos de política pública.  

Dentro de este análisis, se consideran elementos del marco institucional y de 

gobernanza que influyen en la implementación de la bioeconomía para los fines indicados. 

De esta manera, se busca a través del marco teórico, clarificar las vinculaciones que 

confluyen o podrían direccionan la cadena del café hacia las políticas de desarrollo 

sostenible. Esas relaciones se pueden evidenciar en la Figura 1. 
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Figura 1. Diagrama de relaciones teóricas. 

 

Nota. elaboración propia. 

 La Figura 1 muestra las relaciones entre los conceptos relevantes que se consideran 

en esta investigación y que buscan ser detalladas lo largo de este marco teórico. Además, es 

importante señalar que en estas relaciones influyen una serie de actores, por mencionar, los 

productores, beneficiadores, comercializadores, torrefactores, organizaciones locales, 

nacionales, entre otros. El papel de los actores se muestra más adelante en la sección 3.2.  

2.1.1. Critica a la Economía Neoclásica desde la Economía Ecológica. 

La visión tradicional de la economía neoclásica se basa en un círculo continuo que 

vincula las empresas y las familias a través del mercado de productos y el mercado de factores 

(tierra, capital y trabajo). Es decir, los productos que son generados por las empresas son 

adquiridos mediante pagos monetarios por los trabajadores, quienes son los que producen los 

bienes transados (Van Hauwermeiren, 2001). 

Para Martínez-Alier la economía neoclásica tiene sus principios en el análisis de 

precios, es decir, se caracteriza por ser crematística. De igual forma, señala que “tiene una 

concepción metafísica de la realidad económica que funciona como un perpetuum mobile 

lubricado por el dinero” (1998, p.12). Es decir, es una visión reducida, que no ve más allá y 

excluye aspectos de índole social y ambiental. 

Correa (2006), también realiza críticas y considera que el crecimiento económico no 

puede darse indefinidamente en el tiempo. Además, los neoclásicos proponen que los 

resultados anómalos como la degradación o agotamiento de los recursos y el ecosistema son 

externalidades, que como su nombre lo indica son externas al circuito económico; esto no es 

tan sencillo de sostener ya que el sistema económico requiere del sistema natural para su 

funcionamiento. 
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Como se muestra, estos autores coinciden que la economía neoclásica busca 

únicamente aspectos económicos sin considerar los aspectos sociales o ambientales, lo cual 

implica que puede ocurrir una extracción intensiva de recursos naturales o la disposición 

excesiva de residuos en el medio ambiente. Como la concepción se basa en lo monetario, la 

mayoría de los procesos productivos, se han concentrado en la búsqueda de riqueza 

monetaria, por lo tanto, es necesario considerar nuevas formas de entender los procesos 

productivos desde una manera más holística. 

En contraste, la economía ecológica indica que no solo existe ese flujo de ingresos en 

el mercado de factores de productos y el mercado de bienes y servicios, sino señala que el 

planeta es un sistema abierto en el que ingresa materia y energía solar; en la cual esta última 

es aprovechada en forma de energía útil. Estos dos elementos ingresan a subsistema 

económico y se producen residuos tales como calor disipado y residuos materiales. En el caso 

de los residuos materiales, algunas de estas materias pueden ser recuperadas y reinsertadas 

en el sistema en forma de reciclaje (Martínez-Alier,1998). Estas relaciones se pueden 

observar en la Figura 2.  

Figura 2. Sistema de relaciones en la economía ecológica. 

 

Nota. Suárez-Espinoza (2021) con datos de Martínez-Alier (1998) 

 

En esta línea, Martínez-Alier (1998) indica que para que la economía funcione 

adecuadamente debe existir ese ingreso de materias y energía, realizar un mantenimiento 

adecuado de la biodiversidad y no contaminar con la disposición de los residuos. En este 
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contexto, se evidencia la exclusión de la importancia de los servicios de la naturaleza en el 

subsistema de contabilidad crematística de la economía neoclásica.  

Particularmente, Boulding (1996) analiza el sistema como una nave espacial, en la 

que no se dispone de “reservas ilimitadas de nada, debido a su extracción y a la 

contaminación, y en la que, por tanto, el hombre debe hallar su lugar en un sistema ecológico 

cíclico que sea capaz de una reproducción continua de las formas materiales” p.333. Al igual 

que Martínez- Alier, estos autores indican que el hombre y la dinámica de las actividades 

económicas debe pensarse como una parte del sistema y no como su totalidad. 

Partiendo de esto, Van Hauwermeiren indica que la economía ecológica “se puede 

considerar como una crítica ecológica de la economía convencional. Es un nuevo enfoque 

sobre las interrelaciones dinámicas entre los sistemas económicos y el conjunto total de los 

sistemas físico y social” (2001, p.69). Además, considera elementos centrales para 

comprender la sustentabilidad: la distribución, la equidad, la ética, y los procesos culturales; 

es decir, cuenta con una visión transdisciplinaria y sistémica que no es considerada en la 

economía neoclásica. 

Asimismo, afirma que la actividad económica se debe centrar en la utilización de los 

ecosistemas bajo el principio de que los residuos generados no pueden ser mayor a la 

capacidad de asimilación de los ecosistemas y que la extracción de los sistemas biológicos 

no puede ser superior a su rendimiento sustentable o renovable. En esta línea, el autor 

cuestiona los factores sociales, económicos e institucionales que se encuentran en la base de 

los problemas ambientales y su manera de gestionarlos. Por lo tanto, es posible indicar que 

la economía ecológica concibe la actividad económica y la gestión ecológica como procesos 

coevolucionarios (Van Hauwermeiren, 2001).  

Castiblanco (2007), señala que cualquier proceso que se realice implica cambios y, 

que los procesos económicos como la producción y el consumo producen residuos y calor. 

Particularmente, indica que generan contaminación y por segunda ley de la termodinámica 

la energía también se degrada indefectiblemente. Esto, en síntesis, indica que en los procesos 

económicos se utilizan materias primas y que dicho proceso genera contaminación, aspecto 

que ocurre en toda actividad económica y humana.  

Common y Stagl (2008) por su parte indican que tanto la economía ecológica como 

la neoclásica se caracterizan por ser utilitaristas y antropocéntricas. Sin embargo, cuentan 
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con diferencias ya que en la economía neoclásica se cuenta con principios de eficiencia y los 

consumidores tiene soberanía, mientras que en la economía ecológica prima la salud 

individual y social y, considera que la sostenibilidad es un requerimiento de salud social. Por 

tanto, se evidencia claramente que la economía ecológica va más allá de los procesos 

económicos.  

Particularmente, Elizalde (2002) cuestiona la economía neoclásica ortodoxa, por la 

búsqueda insaciable por conseguir un crecimiento económico indefinido sin recordar los 

limites naturales y humanos existentes. En otras palabras, se muestra una clara discrepancia 

entre el crecimiento económico continuo o ilimitado y lograr mantener que los recursos 

naturales y servicios ecosistémicos en el largo plazo. 

Es a partir de esa crítica, que se buscan abordajes más holísticos que permitan analizar 

los procesos productivos más allá de lo económico. Esta es una de las direccionalidades de 

esta investigación. En otras palabras, busca marcos de análisis que permitan analizar la 

cadena del café desde una perspectiva no solo monetaria, sino en el marco del desarrollo 

sostenible. Para dichos efectos la teoría expuesta en esta sección permite considerar el uso de 

recursos que se utilizan en los procesos productivos como por ejemplo la energía y el recurso 

hídrico, así como también analizar los flujos de salida del sistema. Particularmente son de 

interés, los residuos generados en el procesamiento de este bien y su posible reincorporación 

al sistema económico.  

Además, es posible considerar las vinculaciones que tiene la cadena del café con el 

desarrollo sostenible, es por lo que en la siguiente sección se abordan las dimensiones que 

contempla el desarrollo sostenible y la bioeconomía como marco para el análisis y propuestas 

de política.  

2.1.2. Dimensiones del Desarrollo Sostenible y la conceptualización de la 

Bioeconomía. 

Esta investigación busca un enfoque amplio de análisis que se enmarque en la 

transdisciplinariedad, por lo que recurre al desarrollo sostenible. Este término fue 

mencionado por primera vez en el Informe de Brundtland: “Our future common”. Este es 

entendido como aquel crecimiento económico en el que se satisfacen necesidades y deseos 

presentes sin comprometer la capacidad del sistema económico y el medio ambiente, siendo 

posible que esto pueda mantenerse en el futuro. (Naciones Unidas, 1987) 
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Años después, el concepto fue analizado por Durojeanni quien indica que con el 

desarrollo sostenible se busca generar “un equilibrio entre factores que explican cierto nivel 

de desarrollo del ser humano” (1999, p.3). Además, menciona que es el resultado de 

decisiones y procesos que ocurren bajo condiciones cambiantes, información insuficiente, 

presencia de incertidumbre y poca colaboración o solidaridad en la búsqueda de metas que 

son poco compartidas.  

De igual forma, el autor señala que usualmente se considera la dimensión social, la 

económica y la ambiental para explicar el desarrollo sostenible. Sin embargo, es importante 

indicar que no necesariamente explican todo el concepto, ya que influyen aspectos de calidad 

de vida, interacción de los habitantes, los recursos, entre otros elementos. Asimismo, hace 

hincapié en que el desarrollo se considera sustentable cuando las condiciones se mantienen 

en el tiempo (Durojeanni, 1999). Dichas relaciones se pueden observar en la Figura 3. 

Figura 3. Esquema de relaciones en el desarrollo sustentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia con datos de Nijkamp (1990) en Durojeanni (1999). 

De igual forma, Gallopín señala que la palabra desarrollo tiene implicaciones distintas 

a la de sostenibilidad, ya que “apunta claramente a la idea de cambio, de cambio gradual y 

direccional” (2003, p.21). Sin embargo, señala que existe otra línea de análisis, que es el 

abordaje propuesto por Peterson en 1997 en el que se indica que el desarrollo sostenible busca 

reconciliar las metas sociales, económicas y ecológicas. 

El desarrollo sostenible no es fácil de lograr, dada la complejidad que implica vincular 

los aspectos sociales, ambientales y económicos, lo que hace que no sea automático. 

Particularmente, desde la teoría histórica-institucional se concibe el desarrollo sostenible a 

través de la: 
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(…) igual atención a los intereses de la naturaleza, los sectores y las generaciones 

futuras; integración de los arreglos institucionales en las políticas económicas y 

ambientales; creación de apoyo institucional de largo plazo a los intereses de la 

naturaleza; soluciones holísticas y no parciales, basadas en una jerarquía de valores 

(Bergh y Jeroen, 1996 citado en Gallopín, 2003, p.26). 

En esta perspectiva, la vinculación del desarrollo sostenible con la cadena de café 

permitiría identificar el aporte que se genera a la sostenibilidad, así como las maneras de 

potenciarla en los diferentes niveles de la cadena.  

De esta manera, esta concepción brinda cobertura de análisis para el desarrollo de los 

otros temas teóricos relevantes como la bioeconomía, la gobernanza y la institucionalidad de 

las Cadenas Globales de Valor (CGV) que puede traducirse a un análisis de política de 

desarrollo sostenible. 

Para esta investigación, este último aspecto es relevante, pues admite partir de un 

enfoque en el que se considera una visión integral que permitan un análisis más allá de lo 

económico; es decir, una economía en la que se incluye la naturaleza o fenómenos de vida. 

Lo anterior posibilita que se incorporen conceptos o teorías como la bioeconomía. Global 

Bioeconomy Summit, define la bioeconomía como: 

 “the production, utilization and conservation of biological resources, including 

related knowledge, science, technology, and innovation, to provide information, 

products, processes and services in all economic sectors aiming toward a sustainable 

economy” [la producción, utilización y conservación de recursos biológicos, 

incluidos los conocimientos, la ciencia, la tecnología y la innovación relacionados, 

para proporcionar información, productos, procesos y servicios en todos los sectores 

económicos, con el propósito de avanzar hacia una economía sostenible] (Traducción 

libre) (2018, p.4). 

 

Esta definición es la considerada en la Estrategia Nacional de Bioeconomía de Costa 

Rica y es de gran valor para la investigación ya que abre el abanico de posibilidades para la 

identificación de los elementos bioeconómicos potenciales y los que ya están siendo 

aplicados en la producción, uso y conservación de recursos, uso de conocimientos, ciencia y 

tecnología, innovación en miras de una economía más sostenible, etc. De esta manera, para 
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esta investigación los elementos bioeconómicos deben cumplir con tres criterios: la 

conservación y recuperación de los recursos naturales, que tenga sentido sostenible o que 

recupere biomasa que tradicionalmente se “desecha” (1), que tenga elementos de innovación, 

conocimiento o transformaciones en procesos o productos, uso de tecnologías (2) y que 

represente de alguna manera mejoras económicas (3), como aplicaciones comerciales o 

patente en algún producto o mejoras en los procesos que impliquen directa o indirectamente 

mejores ingresos. 

De Besi y McCormick (2015) señalan que la bioeconomía surge en un contexto en el 

que existe preocupación por el uso de combustibles fósiles y por ende su necesidad para 

reducir su uso. En otras palabras, funge como alternativa de solución a un modelo económico 

liberal que se encuentra en crisis. Además, Ingrao et al. (2018) citado por Barboza (2021) 

indica que la bioeconomía tiene como objetivo “adoptar mecanismos institucionales y 

técnicos para promover la producción más limpia y patrones de consumo sostenibles, que 

aceleren la transición hacia sociedades más equitativas y comprometidas con la preservación 

del planeta” (p.3). Lo cual evidencia que es un paradigma en evolución que permite lograr 

aspectos en el marco del desarrollo sostenible.  

En este punto, Trigo et al. (2021) señalan que la bioeconomía está asociada con temas 

de cambio climático y descarbonización y a través de los cambios en las conductas de las 

personas en la búsqueda de opciones más amigables se pueden generar oportunidades para 

la creación de productos como combustibles y energía, productos químicos, farmacéuticos, 

bioplásticos, nanofertilizantes, entre otros. Además, estos autores señalan que los procesos 

de innovación y transformación de las estructuras de producción dan paso a la creación de 

cadenas de valor, estas y otras relaciones que se generan a partir de este concepto con los 

procesos económicos y seguridad alimentaria se puede observar en la Figura 4. 
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Figura 4. Sectores y relaciones de la bioeconomía 

 

Nota. Trigo, et al. (2021) 

 Rodríguez et al. (2019) considera apropiado analizar la bioeconomía con una visión 

regional de América Latina, en el que se deben considerar cuatro pilares. Estos se basan en: 

promover el desarrollo sostenible (1), la acción climática (2), la inclusión social y 

disminución de brechas territoriales de desarrollo en los países (3) y suscitar procesos de 

innovación que contribuyan a la diversificación de las economías y generar nuevas cadenas 

de valor (4). Este autor enlaza los conceptos de bioeconomía y cadenas de valor, por lo que 

es posible considerar como una línea base de esta vinculación.  

Este último aporte, evidencia aspectos importantes para la concepción de 

bioeconomía para la región y resalta la incorporación de aspectos como diversificación, 

nuevas cadenas de valor, brechas territoriales que en los enfoques teóricos iniciales no eran 

tan claros (Rodríguez et al., 2019). En consecuencia, se puede indicar que existe un vínculo 

(no necesariamente lineal) entre las teorías de desarrollo sostenible, economía ecológica, 

bioeconomía y cadenas de valor, lo cual permite ir construyendo un marco teórico de apoyo 

para el análisis, que será fortalecido con elementos institucionales.  

A este punto, se puede indicar que la economía ecológica nace como una crítica a la 

economía neoclásica tradicional, y por esto debe considerarse la visión económica como una 

parte de un sistema abierto a la entrada de materia y energía, esta visión es compartida por la 

visión de desarrollo sostenible en el que se señala que no solo es posible considerar lo 

económico sino también debe influir aspectos sociales y ambientales. En este contexto, la 

bioeconomía se posiciona como un abordaje que respeta esta línea de pensamiento. A modo 

de complemento, el término de cadenas de valor se abordará en el siguiente apartado. 
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2.1.3. Conceptualización y dimensiones de las Cadena de valor.  

Partiendo de la integralidad que implica el desarrollo sostenible y la implementación 

de la bioeconomía, es importante estudiar los procesos productivos. Particularmente, las 

CGV permiten describir como ocurren estos procesos en un producto específico. Sandoval 

(2015) menciona que la obra más relevante en el tema corresponde a la realizada por Gary 

Gereffi y Miguel Korzeniewicz (1994) en este entonces se definió la cadena global de valor 

como la “organización de un conjunto de redes en relación con la producción de una 

mercancía, involucrando una serie de entidades económicas e institucionales”. Dicha 

definición fue actualizada como un amplio rango de actividades que ocurren en los procesos 

de diseño, producción y comercialización de un producto. En este sentido, se considera la 

distribución del bienestar global en el que influye la multidimensionalidad de actividades, 

que además se caracteriza por un enfoque dinámico. 

Posteriormente, de manera puntual globalvaluechains.org (2011) citado por Gereffi y 

Fernandez-Stark, (2016) señala que la cadena de valor caracteriza todas las actividades de un 

producto “desde su concepción hasta su uso final y más allá” en una empresa o varias; en 

este abordaje se incluye en el análisis de investigación y desarrollo, el diseño, la producción, 

la comercialización, distribución y el apoyo al consumidor final.  

Para su análisis, Gereffi y Fernandez-Stark, (2016) proponen seis dimensiones, tres a 

nivel global: la estructura insumo-producto la cual permite caracterizar la transformación de 

materias primas en productos finales; el alcance geográfico que analiza la industria en la 

dispersión territorial y la estructura de gobernanza en la que se estudia el control que ejercen 

las empresas en la cadena. También existen tres en el ámbito local: upgrading proceso dentro 

de la cadena por el cual pasan y cambian los productores en las diferentes etapas de la cadena; 

el contexto institucional local en el que participan elementos económicos y sociales y, los 

agentes interesados de la industria que interactúan para mejorar la industria. Estas 

dimensiones se muestran en la Figura 5. Además, Gereffi indica que la cadena global de valor 

analiza la economía desde dos enfoques: global “de arriba hacia abajo” o local “de abajo 

hacia arriba” (Gereffi y Fernandez-Stark, 2016).  
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Figura 5. Dimensiones de la cadena global de valor 

 

Nota. Elaboración propia en base a Fernandez-Stark, Bamber and Gereffi, 2013 en Gereffi y 

Fernandez-Stark (2016).  

Como se muestra en la Figura 5, las cadenas de valor incluyen aspectos como la 

estructura de gobernanza y la institucionalidad que permiten el análisis en mira de política 

pública al incorporar varias dimensiones en el análisis productivo. De manera general no se 

muestra una vinculación directa con el desarrollo sostenible, sin embargo, aspectos de 

gobernanza e institucionalidad pueden permitir su vinculación, ya que al ser analizadas desde 

el marco del desarrollo sostenible se puede evidenciar si existen condiciones 

organizacionales, institucionales o estructuras de poder para la aplicación de la bioeconomía.  

Además, es relevante señalar que las CGV a partir de su alcance geográfico, la 

gobernanza, y el enfoque local desde el upgrading y la incorporación de agente locales 

interesados permiten abordar la cadena desde el desarrollo local y de esto, escalarlo en 

conjunto con el desarrollo sostenible a la generación de políticas públicas. En particular, 

Ponte (2019) indica que la interacción de la gobernanza sostenible no es solo un interés 

académico, sino que tiene implicaciones de política pública, estrategia de negocios y de 

activismo social. Lo cual reafirma la importancia de analizar las cadenas desde un punto de 

sostenibilidad como el que permite la bioeconomía, y así dar paso al desarrollo local.  

Para dichos efectos es importante considerar los eslabones de las cadenas de valor, en 

ellas se observan las distintas etapas como la producción, distribución de productos, 

comercialización nacional e internacional, hasta llegar al consumidor final. En el caso del 

café, en los eslabones de la cadena se consideran los procesos de producción 

comercialización interna, procesamiento, comercialización externa o torrefacción y 

consumo. En este sentido es relevante considerar que también existen servicios de apoyo 

vinculados a cada eslabón como como capacitación, investigación créditos internos y 

externos, asistencia técnica, equipo, proveedores, insumos, entre otros. Además, otro de los 

Global

• 1. Estructura insumo-producto

• 2. Alcance geográfico

• 3. Estructura de gobernanza

Local

• 4. Upgrading

• 5. Contexto institucional local

• 6. Agentes interesados
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elementos que se deben considerar es la caracterización de actores dentro de los que se 

encuentran los productores, intermediarios, cooperativas, exportadores y torrefactores 

(Álvarez, 2018).  

Además, también se incluyen elementos sobre la dimensión geográfica en la que se 

lleva a cabo la cadena del café costarricense y en la que participa la cooperativa como tal. De 

esta manera que elementos sobre el territorio, condiciones de la población son insumos para 

este análisis. Los aspectos por incluir por parte de la dimensión institucional y la gobernanza 

se expresan en los siguientes apartados. 

Estos vínculos resultan importantes para el análisis de cadenas y para fines de esta 

investigación también un elemento central es la gobernanza. Ante esto es importante indicar 

que en uno de los abordajes realizados por Gereffi, Humphrey y Sturgeon (2005) sobresale 

en la propuesta la noción de gobernanza. Este aspecto resulta relevante en el estudio, en el 

tanto como las empresas ejercen poder sobre la cadena. Por lo tanto, a continuación, se 

expone particularmente esta dimensión. 

2.1.3.1. Tipos de Gobernanza en las Cadenas de Valor. 

La noción de gobernanza propuesta por Gereffi et al. (2005) tiene como objetivo que 

esta “(...) sea útil para generar instrumentos de política eficaces, relacionados con el ascenso 

industrial, el desarrollo económico, la creación de empleos y el alivio de la pobreza”. 

Posterior, en su análisis realizado en el 2016, se indica que es especialmente utilizado en el 

abordaje “de arriba hacia abajo” y que para dichos efectos el papel de las empresas líderes y 

la organización de industrias internacionales es importante. Sin embargo, también puede ser 

aplicado en el análisis “de abajo hacia arriba”, ya que se puede analizar el papel de los países, 

regiones y actores para mejorar o mantener el posicionamiento en la economía mundial 

(Gereffi y Fernandez-Stark, 2016).  

En sí, la gobernanza permite conocer si existe una participación desigual en la 

ganancia producida, debido a que “lo que distingue a las empresas líderes de sus seguidores 

y subordinados es que controlan el acceso a los recursos más importantes... que generan los 

ingresos más rentables de la industria” (Gereffi, 2001; 2001a) en Sandoval (2015). En este 

sentido, Velázquez (2021) indica que:  

se entiende gobernanza por control o dominio al poder económico de un agente sobre 

los demás que participan en la cadena en términos de barreras a la entrada (economías 
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de escala o economías de alcance), tipos de capital (industrial o comercial), 

competencias centrales (investigación y desarrollo, innovación, marca) y estructura 

de la red vertical u horizontal (Gereffi y Korzeniewics, 1994, p.104). 

Además, es importante resaltar que existen diversos tipos de gobernanza y sus 

determinantes; en la Figura 6 se exponen los considerados por Gereffi et al. (2005). 

Figura 6. Definición de los tipos de gobernanza bajo el enfoque de cadenas 

 

Nota. Gereffi, Humphrey y Sturgeon (Traducción libre) (2005, pp. 83-84) 

Además, como se muestra en la Tabla 1, los tipos de gobernanza tienen tres 

determinantes clave: (1) complejidad de las transacciones entre empresas, particularmente de 

la transferencia de información y conocimiento; (2) grado en que esta complejidad puede 

mitigarse mediante la codificación, es decir, si esta puede o no trasmitirse sin necesidad de 

•Los vínculos con los mercados no tienen que ser completamente transitorios, como es 
típico de los mercados al contado. Pueden persistir en el tiempo, con transacciones 
repetidas. El punto esencial es que los costos de cambiar a nuevos socios son bajos para 
ambas partes.

Mercado

•Normalmente los proveedores en las cadenas de valor modular hacen que los productos 
cumplan las especificaciones del cliente, que pueden ser más o menos detalladas. Sin 
embargo, cuando se proveen servicios pre acordados los distribuidores toman la total 
responsabilidad en cuanto a la calidad de los procesos tecnológicos, usando maquinaria 
genérica que limita la transacción en inversiones específicas, y hace gastos de suma 
importancia para los componentes y materiales en beneficio de los consumidores.

Modular

•En estas redes se observan relaciones complejas entre compradores y vendedores, lo que a 
menudo crean dependencia mutua y altos niveles de especificidad de los activos. Estas 
cadenas son administradas mediante la reputación o lazos familiares o étnicos. Muchos 
autores han destacado el papel de la proximidad espacial en la construcción de los vínculos 
de las cadenas relacionales, pero la confianza y reputación también pueden funcionar en 
redes dispersas espacialmente, donde las relaciones son construidas por medio del tiempo o 
están basadas en grupos  familiaresy sociales dispersos.

Relacional

•En estas redes los pequeños proveedores dependen en sus transacciones de compradores 
mucho más grandes. Los proveedores afrontan grandes costos de conmutación, son, por lo 
tanto, cautivos. Estas redes son se caracterizan con frecuencia por un alto grado de control 
y monitoreo por parte de las firmas líderes.

Cautiva

•Esta forma de gobernabilidad está caracterizada por una integración vertical. La forma 
dominante de coordinación es el control directivo en la gestión que fluye de gerentes a 
subordinados, o de la oficina central a las subsidiarias o filiales.

Jerárquica
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inversiones; y (3) grado en que los proveedores tienen la capacidad necesaria para satisfacer 

las necesidades de los compradores (Gereffi et al., 2005). 

Tabla 1.  

Tipos de Gobernanza y sus determinantes. 

Tipo de 

Gobernanza 

Complejidad de 

las transacciones 

Habilidad para 

codificar las 

transacciones 

Capacidades del 

proveedor 

Grado de 

explicitad en la 

coordinación y el 

poder 

Mercado Bajo Alto Alto Bajo 

Modular Alto Alto Alto  

Relacional Alto Bajo Alto  

Cautiva Alto Alto Bajo  

Jerarquía Alto Bajo Bajo Alto 

Nota. Gereffi et al. (2005) 

 Por otro lado, se indica que el control de la cadena también está influenciado por 

“normas, regulaciones y estándares (mismas que surgen de convenciones en el mercado) 

arbitradas por agentes fuera de la cadena que adquieren la forma de instituciones o agentes 

de tercera parte” (Gibbon y Ponte, 2005). Particularmente, en el caso de esta investigación 

esto permite el análisis sobre cómo se desempeña la cadena global de café en términos de 

gobernanza y si esto ha implicado ciertas condiciones para que el sector se mantenga en la 

forma de producir o hasta que nivel de adicionamiento de valor ha llegado.  

 Otra conceptualización importante sobre el poder en las CGV ligado a elementos de 

sostenibilidad es la realizada por Ponte (2019) donde contempla dos aspectos relevantes: el 

mecanismo de transmisión -directo o difuso- y el ámbito de los actores -díadas o colectivos-

. La combinación de estos dos elementos genera cuatro categorías de poder, las cuales se 

muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2.  

Tipos de Poder y sus determinantes. 

Tipo de 

Poder 

Mecanismo 

de 

Transmisión 

Ámbito 

de los 

actores 

Detalle 

Negociación Directo Colectivo Opera sobre una base de uno a uno y exhibe diferentes 

tipos de vínculos de la cadena. Está determinado por la 

relación entre los requisitos de las empresas líderes y 

las competencias de los proveedores. 
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Institucional Directo  Alto Funciona a través de la regulación gubernamental y/o 

las iniciativas de sostenibilidad de múltiples partes 

interesadas u otras formas institucionalizadas. Pueden 

aprovecharse mediante normas colectivas o "mejores 

prácticas" codificadas. 

Demostrativa Indirecto Díadas Opera a través de un mecanismo de transmisión 

informal a lo largo de la CGV entre actores 

individuales. Es moldeado por convenciones y buenas 

prácticas, implícitamente aceptadas por las partes de 

una transacción dídica. 

Constitutiva Indirecto Colectivo Se basa en normas, convenciones, expectativas y 

mejores prácticas ampliamente aceptadas. Da forma a 

lo que es sistemáticamente aceptable y deseable 

(acumulación de capital inicial, extracción de valor 

basada en la sostenibilidad de los proveedores) 

Nota. Ponte (2019) 

 Esta categorización permite conocer elementos acerca de cómo la sostenibilidad 

puede implicar cambios -dentro, de y a través- las CGV, además, considera la participación 

de otros actores que se encuentran fuera de la cadena como las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG). Esta propuesta considera que la expansión de la producción 

capitalista es necesariamente basada en la apropiación de la naturaleza y cómo cambia la 

relación de poder entre los actores de la cadena de valor cuando surgen problemas 

ambientales o cuando los recursos naturales se llevan a la etapa central del análisis (Ponte, 

2019). 

 El análisis de la gobernanza y el poder en las CGV permite realizar un diagnóstico en 

el desempeño productivo que enmarca esta investigación, en el cual se podrá analizar qué 

tipo de gobernanza está presente en la cadena global del café y así determinar si ciertas 

políticas o requerimientos de producción están siendo determinadas por la gobernanza y si 

están asociadas a la bioeconomía; posteriormente, esto permitirá que las medidas de política 

propuesta sea a partir de esta base, que, puede ser complementada por la institucionalidad.  

 

2.1.3.2. Institucionalidad en las Cadenas de Valor. 

La institucionalidad es otros de los pilares fundamentales que expone Gereffi et al. 

(2005). En este sentido, Díaz et al. (2021) indica que desde 1994 con la incorporación de la 

institucionalidad en el abordaje de CGV se reconoce la importancia, en el tanto, fungen como 

reglas de juego a nivel nacional y local.  
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Por otra parte, Parada (2021, p.19).  indica que la dimensión institucional implica 

admitir que el Estado participe en “la definición de política pública y medidas de apoyo en 

distintos ámbitos para buscar el bienestar de la sociedad”. Además, indica que el concepto 

de bienestar está asociado a la sostenibilidad y que según Lund-Thomsen y Lindgreen (2013) 

para el alcance del desarrollo sostenible, mediante la responsabilidad social empresarial, 

desde las CGV se requiere la participación de actores dentro de los que figuran las empresas 

líderes, y actores de la sociedad civil como ONG, gremios, sindicatos, gobiernos nacionales 

y locales y organizaciones internacionales. En definitiva, el marco institucional resulta 

sobresaliente para la organización de las CGV desde el nivel internacional hasta el local, y 

dispone las características para el análisis desde la bioeconomía hacia el desarrollo.  

Basulto (2021) indica que las instituciones asumen un papel fundamental en el 

establecimiento de relaciones productivas que vinculan las firmas globalizadas con las 

empresas locales. Sobre esta afirmación, es importante indicar que, según Esser, Hillebrand, 

Messner, & Meyer (1996) citado en Díaz et al. (2021), el conocimiento sobre los actores y la 

institucionalidad proviene del análisis de competitividad sistémica en el que influyen los 

niveles meta, macro, meso y micro. Esta concepción hace posible que pueda analizarse la 

bioeconomía en la cadena global de valor en distintos niveles.  

Para, Díaz y Sandí (2018) en el caso de las cadenas agroindustriales, sobresale la 

importancia del mesonivel, ya que es ahí donde “se constituyen en los núcleos clave de la 

institucionalidad, en tanto que en el mesonivel se ubican las organizaciones propias de la 

cadena, como resultado de una capacidad organizativa, que va más allá de las organizaciones 

productivas"; esto se posiciona como elemento importante a estudiar, respecto a la influencia 

de la institucionalidad alrededor de la cadena del café.  

Además, la incorporación de esta dimensión de la cadena permite el abordaje de las 

leyes, instrumentos, reglamentos, etc. que regulan la dinámica del sector cafetalero. En otras 

palabras, se busca conocer cómo influyen estos elementos en el mercado y la política pública, 

en particular las consecuencias en transformaciones del sector. 

De esta manera, el abordaje desde la cadena global de valor permite el análisis de sus 

dimensiones como la gobernanza y la institucionalidad en miras de política de desarrollo 

sostenible; en este sentido, se procede a profundizar los elementos institucionales 

considerando sus implicaciones a nivel local y país. 
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2.1.4. Neo institucionalismo: el desempeño económico de las instituciones y 

organizaciones. 

El institucionalismo tiene una gran influencia en las CGV, tanto así que es una de las 

dimensiones a estudiar. De igual forma, existen influencias del institucionalismo en la toma 

de decisiones y en la generación de política pública en su generalidad. En este sentido, es 

relevante indicar que el neo institucionalismo posiciona una nueva forma de enfocar la 

temática institucional, en la que se da mayor participación a las instituciones en el análisis 

político (Fernández, 2006). 

Específicamente, se indica que este nuevo enfoque recalca que las instituciones tienen 

un papel muy relevante en el desempeño económico, ya que las estas pueden ser eficientes o 

no para la generación de incentivos o desincentivos debido a que la intervención de la 

sociedad civil va a estar definida por las regulaciones formales o informales (Ayala, 1999).  

Se toma en consideración esto porque permite el análisis de las instituciones y las 

organizaciones y su relevancia dentro del desempeño económico y el quehacer productivo, y 

como esto puede influir en la incorporación o la adopción de esquemas como la bioeconomía. 

De esta manera, Ayala evidencia que las instituciones toman el papel de variables 

endógenas del análisis en el tanto se pueden mejorar a partir de ellas, y el papel estatal, 

situaciones que evidencien problemas sociales, costos de transacción u otros problemas Es 

por esto que North indica que “la matriz institucional, formada por un complejo de normas 

interdependientes y de restricciones informales, determina, en conjunto, el desempeño 

económico” (1999, p.349); ya que este se puede posicionar como un marco facilitador o por 

el contrario, que debilita o entorpece la puesta en marcha de enfoques.  

Los costos de transacción son un aspecto fundamental del neo institucionalismo. Los 

primeros, según Williamson (2012), son costos asociados a la búsqueda de información, 

negociación, los derechos de intercambio y el control y el seguimiento; aspectos que dentro 

de los procesos productivos y la institucionalidad resultan relevante; y que según Ayala 

(1999) son equiparables con los costos de oportunidad. De esta manera, es posible que 

algunos de estos elementos estén influyendo en la cadena global del café, figurando como 

dificultades o facilitadores para la implementación de la bioeconomía. En algunos casos es 

posible que se generen problemas o que los productores puedan hacer uso de las condiciones 

institucionales vigentes u otras condiciones. Williamson (2012) considera que uno de los 
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problemas que se pueden presentar a nivel institucional son asimetría de información, las 

jerarquías, el riesgo y la incertidumbre.  

Por consiguiente, una de las condiciones que la institucionalidad permite o limita al 

desempeño económico son las instituciones y las organizaciones, que en el neo 

institucionalismo se marca su diferenciación. Douglas North en (2005) definió las 

instituciones como las reglas del juego e indica que pueden existir tanto formales (leyes y los 

reglamentos) como informales (reglas no escritas como valores). En este sentido, señala que 

las organizaciones toman el papel de los jugadores o actores.  

De modo que, queda claro que las instituciones no son organizaciones; y estas por lo 

tanto tienen distintas maneras de influir sobre la política pública y el desarrollo; ya que las 

instituciones en el caso de que sean formales son las reglas escritas que son acatadas por las 

organizaciones, pero en ellas influye también la parte informal que está asociada por ejemplo 

a las costumbres o las nuevas demandas que se vienen gestando. Todo esto es posible de 

identificarlo en el caso de café y en particular en CoopeAtenas. 

A su vez, según North (1990) las instituciones establecen ciertas restricciones que 

implican cambios en la forma en la que interactúan los agentes; y por lo tanto determinan las 

posibles implicaciones de desempeño. En el caso de las organizaciones, Coase (2005) 

considera que buena parte de la eficiencia del sistema económico depende de decisiones 

dentro de estas; en cómo se llevan a cabo el desenvolvimiento de las instituciones y sus 

implicaciones en el desarrollo local o nacional. 

Ante esto, según North (2005) es posible generar innovación institucional en el tanto 

se genere crecimiento e incentivos; que se posicionen como elementos motivadores de 

desarrollo. Adicional a esto, Davis y North (1971) citado en Pérez (2021) señalan que es 

posible crear un cambio institucional o innovación en el arreglo institucional cuando los 

beneficios de generarlo son mayores que los costos de producir la innovación. Pero 

principalmente, son de rescatar los acuerdos entre agentes para cooperar o competir de 

manera voluntaria o controlada. En este sentido, es posible que la innovación institucional 

sea requerida para que el desenvolvimiento de la bioeconomía en las cadenas agroindustriales 

y, en particular del café, puedan ocurrir en torno a procesos bioeconómicos y acordes al 

desarrollo sostenible. 



34 

 

Particularmente, en el marco de la bioeconomía, el tejido institucional y las 

organizaciones se deben analizar desde un enfoque interactivo para que el empoderamiento 

de instituciones y personas confluya con procesos de transición hacia la bioeconomía. En 

concreto, Ingrao et al., (2018) menciona que “los valores, intereses, conocimientos técnicos 

y derechos ambientales de los ciudadanos eran los principales impulsores del cambio”.  

En este sentido, esas instituciones informales mencionadas influyen en el modelo 

institucional y en la economía como tal, que, junto con las instituciones formales -forman el 

marco institucional-  y las organizaciones, tiene su implicancia en las políticas públicas y el 

desarrollo sostenible; ante esto es importante considerar este enfoque teórico para identificar 

todos estos aspectos que influyen en la implementación de la bioeconomía en el café. 

2.1.5. Conceptualización de la Política Económica. 

Como se ha indicado a lo largo de este marco teórico, los temas y las relaciones 

propuestas buscan que estas sean confluidas hacia lineamientos de política pública. En este 

entendido, este apartado busca conocer acerca de la política económica, las políticas de 

desarrollo sostenible, así como las políticas sectoriales y el desarrollo local.  

Antes de entrar en el detalle de cada una de estas, es importante resaltar que Velásquez 

(2009) rescata elementos institucionales en la política pública. En este sentido, define política 

pública como:  

(…) un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e 

instrumentos, adelantado por autoridades con la participación eventual de los 

particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como 

problemática. La política pública hace parte de un ambiente determinado del cual se 

nutre y al cual pretende modificar o mantener (2009, p.156).  

De esta definición, es posible rescatar esa interrelación entre instrumentos que 

permiten mantener o modificar procesos, acordes los objetivos propuestos. De igual forma, 

menciona la participación de actores, en lo que se puede identificar la relevancia del papel 

organizacional e institucional. 

Una vez indicado esto, es importante señalar que la política económica se define como 

una “variación deliberada de cierto número de medios para alcanzar determinados objetivos” 

(Tinbergen, 1956). Además, Cuadrado et al. (2010) indica que existen definiciones más 

completas como la realizada por Meynaud (s.f) en la que se indica que “la forman el conjunto 
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de decisiones gubernamentales en materia económica, tomando la expresión «gobierno» en 

su sentido más amplio para que comprenda las diversas autoridades de un país dado que 

pueden tomar decisiones de política económica". 

Asimismo, Cuadrado et al (2010) hace referencia sobre la existencia de elementos 

como la autoridad que funge como un agente principal, unos fines y/o objetivos perseguidos, 

un carácter deliberado en las acciones y el uso de instrumentos o medios que son utilizados 

para alcanzar los fines propuestos. En concreto, es relevante partir de que existen políticas 

públicas que orientan las actividades económicas y en el caso del café no es una excepción, 

pero, además, estas no son estáticas, sino que deben ajustarse a los requerimientos que se van 

presentando, como las condiciones ambientales o las nuevas demandas o contextos. 

Por otra parte, es relevante rescatar que existen políticas de ordenación que buscan 

mantener o modificar el marco económico, políticas de proceso en la que se pretende resolver 

problemas derivados del funcionamiento económico. Además, existen políticas de corte 

cuantitativo que procuran ajustar o adaptar la situación económica a los cambios producidos 

y, cualitativas que implica la introducción de cambios estructurales o políticas de reformas 

fundamentales en las que se intenta modificar parcial o totalmente fundamentos del sistema 

económico. Sin embargo, también existen políticas macroeconomías, microeconómicas y, 

según temporalidad, es decir, largo, mediano o corto plazo (Cuadrado et al, 2010).  

En este sentido, las políticas que se generen deben propiciar cambios que permitan 

mejorar las condiciones del país, y en particular de sus regiones, es posible también que 

apoyen actividades o sectores económicos en específico, como en este caso las del sector 

caficultor; para los cuales pueden formularse políticas de ordenación para mejorar problemas 

de poca diversificación del producto, o cambios de corte estructural en la institucionalidad 

para que esto sea posible, entre otras.  

Estos elementos son relevantes para el estudio ya que se enmarca en la bioeconomía 

en un abordaje para ser aplicado en la cadena global del café en el marco de la generación de 

política pública que respete las condiciones del desarrollo sostenible, es por esto que 

información atinente a la formulación y consideración de los elementos que inciden en la 

política pública sean indicados para la futura realización.  

Por último, es importante señalar que, normalmente las políticas económicas tienen 

como objetivo que la economía crezca, que se genere pleno empleo, que el sector externo 
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esté equilibrado o algunos otros de índole económica; sin embargo, es posible que se 

adicionen algunos otros objetivos como la sostenibilidad del crecimiento económico o la 

conservación del medio ambiente. Estas políticas se abordarán en el siguiente apartado.  

 

2.1.5.1. Desarrollo sostenible como vinculador de políticas. 

Como se indicó al inicio de la sección y a lo largo del capítulo, el desarrollo sostenible 

tiene implicaciones desde lo económico, social y ambiental, e incluso aspectos político-

institucionales, lo que implica integralidad en el análisis, es en este sentido que tienen 

vinculaciones con la gobernanza y la institucionalidad mostrada en los apartados anteriores.  

En concordancia con Diéguez (2018) el objetivo de las políticas ambientales es 

alcanzar el desarrollo sostenible, lo cual responde a las dimensiones que se establecen en el 

desarrollo sostenible y es por esto que se vuelven vinculantes. 

En este sentido, Durán de la Fuente (1997) indica que estas políticas deben estar 

orientadas a la “conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, así como la manutención 

de la capacidad económica de producir bienes y servicios para las actuales y futuras 

generaciones” p.15. Además, este autor recalca que, para conseguir el desarrollo sostenible, 

las políticas ambientales deben ser dinámicas en la que se aprovechen los avances 

tecnológicos y conocimientos continuos que son generados por la sociedad, en el cual es 

relevante la participación de diversos sectores y organismos sociales (Durán de la Fuente, 

1997). En este sentido, las propuestas que sobresalgan de esta investigación tienen la 

direccionalidad de desarrollo sostenible, en el tanto vinculan la dinámica económica con 

aspectos de bioeconomía que desde este análisis involucra el papel institucional.  

Por su puesto, que para lograr una política de desarrollo sostenible que contemple los 

aspectos supra citados deben usar ciertas bases. A lo cual, según el Informe de Brundtland 

citado en Gómez (s.f) los objetivos en una política de desarrollo y medio ambiente acordes 

al concepto de desarrollo sostenible son: 

(…) revivir el crecimiento económico, cambiar cualitativamente el crecimiento, 

satisfacer necesidades elementales de trabajo, alimentación, agua, energía y sanidad, 

asegurar un nivel sostenible de población, conservar y reforzar la base de recursos 

naturales, reorientar la tecnología y el manejo de riesgos, unir los aspectos 

económicos y ambientales en la toma de decisiones (p.99).  
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De esta manera, la vinculación entre los aspectos ambientales y económicos a través 

de la bioeconomía permite contemplar la producción limpia y transiciones hacia practicas 

sostenibles sin descuidar el elemento económico que motivan los procesos productivos. Por 

esta razón pueden generarse elementos interesantes para la generación de políticas en el 

análisis de la cadena global del café, ya que es posible identificar mejoras en los procesos y 

en los demás eslabones de la cadena en los que sea posible implementar la bioeconomía en 

el marco de la competitividad, institucionalidad y la gobernanza presente.  

De esta forma, es posible realizar una vinculación entre las políticas ambientales y las 

de desarrollo sostenible en la que se contemple las actividades productivas dentro del 

desarrollo local y nacional. Particularmente, según IICA (s.f) la oportunidad para 

implementar la bioeconomía está disponible y es necesario que se generen las condiciones 

bajo un esquema multidimensional y con un “entorno de políticas que favorezca, respalde y 

potencie la evolución de estos negocios” (s.f, p.7).  

Sin embargo, es importante señalar que no existen específicamente políticas escritas 

y declaradas de desarrollo sostenible; lo cual a nivel teórico no son tampoco explícitas, si 

bien esto ocurre, pensar en políticas de desarrollo sostenible implica intentar alcanzar o 

acercarse a lo que el concepto anteriormente promulgado. La aproximación más clara son las 

políticas ambientales ya que incluyen en ellas objetivos económicos y sociales, lo cual a 

partir de este abordaje se puede analizar la bioeconomía en la cadena del café. 

 

2.1.5.2. Políticas sectoriales y Desarrollo local. 

Dada la importancia de la política pública, los territorios y las actividades 

económicas, también es posible vincular las cadenas de valor, el desarrollo sostenible, la 

institucionalidad con otros elementos a las políticas sectoriales y el desarrollo local, este 

último permite un análisis desde la cadena global de valor y también implica la 

dimensionalidad territorial, lo cual da un marco para el análisis de caso.  

Específicamente, en cuanto a las políticas sectoriales Sánchez et al. (2018) indica que 

estas se estructuran según sector económico, de manera que pueden existir políticas agrarias, 

industriales, turísticas, etc. Además, este mismo autor señala que dependen del contexto 

económico y del marco ideológico de la política económica general, ya que se encuentran 

integradas en un marco nacional. 
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Bajo esta línea, es relevante mencionar que las políticas sectoriales, generalmente, 

tienen como objetivo generar incrementos en la productividad. Sin embargo, este aspecto 

actualmente se ha distorsionado con las modificaciones de la demanda, cambios sectoriales 

estructurales, cambios en la organización empresarial y en la competencia; lo que ha 

implicado que el objetivo actual se centre en la productividad y en la competitividad (Sánchez 

et al., 2018).  

Ante esto, la política sectorial en búsqueda de generar competitividad hace uso de 

diferentes instrumentos de política como la participación directa del Estado, la regulación en 

el funcionamiento del sector y la actuación sobre los factores productivos. También es 

posible que se utilicen políticas de ayudas financieras o en especie; así como, las políticas de 

estructuras empresariales y las de apoyo a las pymes (Sánchez et al, 2018). 

En este sentido, la política sectorial a través de su alcance particular de sectores o 

actividades puede generar implicaciones de desarrollo local sostenible, el cual ha sido 

entendido como procesos de crecimiento y cambio estructural en torno a aspectos 

económicos, socioculturales o político-administrativos que generen impulso al desarrollo 

sostenible (Morales, 2006).   

Por otra parte, Alburquerque (2003) indica que el desarrollo local sostenible se trata 

extender “el progreso técnico y las innovaciones gerenciales en la totalidad del tejido 

productivo y empresarial de los diferentes territorios” p.81; pero, además, debe ir dirigido a 

contribuir con la generación de empleo productivo e ingreso, crecimiento económico 

equitativo a nivel social y territorial y, ambientalmente sostenible. 

Morales (2006) señala la importancia de las organizaciones en el desarrollo local, en 

el que es posible ver como los gobiernos locales, microempresas y actores sociales empiezan 

a tomar relevancia en el desarrollo local. Además, hace hincapié en que el desarrollo local es 

caracterizado por la dimensión territorial, el cual es “(…) el resultado de una historia en la 

que se ha ido configurando el entorno institucional, económico y organizativo” (Vázquez 

(s.f) citado en Morales (2006, p.64). 

Además, es relevante indicar que según Gómez y Zaldívar (2020) en las CGV, como 

se indicó anteriormente, existe un componente de gobernanza que puede generar dominio 

sobre componentes de valor agregado que genera implicaciones en los sistemas locales; y, 

esto no siempre contribuye a la generación de sinergias productivas ni al desarrollo local. 
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Es por esto que se deber realizar un análisis con los componentes de la presente 

sección de manera que se pueda realizar un análisis de la cadena global del café a través de 

herramientas como la bioeconomía, la institucionalidad, la gobernanza y otros para así 

considerar desde las políticas locales y sectoriales la búsqueda de un desarrollo sostenible.  

2.2 Marco metodológico  

2.2.1. Enfoque de Investigación. 

 

El desarrollo de esta investigación se realizó desde un enfoque cualitativo. Este según 

Hernández (2014) poseen características que permiten una investigación más dinámica en la 

que pueden generarse preguntas o hipótesis en todo el proceso investigativo; lo cual permite 

que se pueda retomar etapas previas. 

En este sentido, Bonilla y Rodríguez (2000) citado en Bernal indica que “(…) su 

preocupación no es prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a 

partir de rasgos determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos que están 

dentro de la situación estudiada” (2010, p.60). 

Al tratarse de una investigación en la que se abordaron temas relacionados con la 

bioeconomía, cadenas de valor, institucionalidad, y desarrollo sostenible, se optó por realizar 

una investigación cualitativa que permita abordar los objetivos de manera más apropiada ya 

que a nivel de un caso de estudio permite obtener un análisis en profundidad y lograr entender 

relaciones y dinámicas claves para potenciar su implementación. De esta manera, es posible 

realizar un análisis sobre la bioeconomía en el marco de las políticas de desarrollo sostenible 

para la cadena del café; teniendo en consideración, aspectos del marco institucional y el análisis 

de la bioeconomía en la cadena de valor cafetalera. 

2.2.2. Método de investigación.  

Para realizar el análisis en profundidad mediante el abordaje o enfoque de la 

bioeconomía, se consideró relevante realizar el método del estudio de caso.  De manera que 

como resultado del estudio se permita no solo entender mejor los procesos de cambio en la 

cadena del café costarricense, sino también la para la generación de políticas de desarrollo 

sostenible. 
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Particularmente, Bernal menciona que este método tiene como objetivo “estudiar en 

profundidad o en detalle una unidad de análisis específica, tomada de un universo poblacional” 

(2010, p.116). En la misma línea, (Hernández-Sampieri y Mendoza (2008) citado en Hernández 

indican que estos “analizan profundamente una unidad holística para responder al 

planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar alguna teoría” (2014, p.164).  

Además, se indica que forma parte de un proceso cíclico y progresivo en el que se 

analiza los temas interesados; para dichos propósitos es necesario recolectar datos, analizarlos, 

interpretarlos y validarlos, lo que permitirá la redacción del caso, lo cual puede ser abordado a 

través de aspectos explicativos y descriptivos (Bernal, 2010).  

Por otra parte, es relevante indicar que a pesar de que por la naturaleza de estos tipos 

de estudios son aplicables al caso particular, es posible utilizar aspectos teóricos y 

metodológicos para otros estudios que busquen analizar estos temas. La razón de esto es que 

se utilizó información secundaria y entrevistas que permite sentar las bases para futuras 

investigaciones. 

2.2.3. Técnicas de investigación.  

Para el análisis de la temática en investigación se recurrió a técnicas propias de un 

enfoque cualitativo. Este estudio, requiere de información que permita establecer las 

relaciones; así como información que permita analizar aspectos del territorio nacional y en 

particular lo referente al caso de estudio elegido.  

En este sentido, se utilizó información existente, es decir, de datos secundarios como 

documentos, artículos, normativa y otros recursos disponibles asociados a las CGV, la 

institucionalidad, organizaciones, bioeconomía, políticas públicas, etc., que permitan realizar 

y fortalecer el análisis. 

Además, es necesario acceder a datos primarios, en los cuales se utilizó entrevistas, a 

personas que pertenecen a la organización a estudiar, así como personas que se encuentren 

involucradas al proyecto y que sean actores claves en los distintos niveles. De igual forma, es 

posible que se requiera realizar observación en los procesos productivos que se realizan 

actualmente en la cadena del café. 
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2.2.4. Instrumentos y fuentes de información.  

Aunado al apartado anterior, es relevante señalar los instrumentos o fuentes de información 

que permitieron la recopilación de información. En este sentido, para la recopilación de datos 

secundarios, se emplearon fichas bibliográficas a partir de documentos disponibles y realizados 

por actores relevantes como el Gobierno de la República, Consejos de Desarrollo Regionales, 

MINAE, el Ministerio de Economía y Comercio-MEIC, MAG, Universidades Públicas, Icafé, 

organismos nacionales o internacionales, así como autores que hayan trabajado en el tema. 

Además, se recurrió a bases de datos disponibles sobre indicadores.  

Además, según Bernal (2010) para la elaboración de un caso de estudio, una principal 

fuente de información son las personas que estén directamente asociadas al caso de análisis. 

En este sentido, se acudió a cuestionarios de entrevistas para la recopilación de información 

por parte de los especialistas y los que se encuentran asociados al estudio, dentro de ellos se 

puede indicar el gerente general de la institución, el encargado del proceso de beneficiado y 

del departamento de café y el departamento de gestión ambiental, también es relevante la 

participación de agentes que influyen en las dinámicas institucionales alrededor del tema, como 

miembros de la comisión interinstitucional de bioeconomía, entre otros. Dicha distribución se 

puede observar en la Tabla 3.  

Tabla 3.  

Actores del proceso de entrevistas  

Organización Puesto Persona Fecha de entrevista 

Nacional    

MAG Servicio Sanitario del 

Estado 

Ing. Gabriel 

Umaña 

Figueroa 

4 de julio, 2022 

MAG Departamento de 

Producción Agroambiental 

Ing. Roberto 

Azofeifa 

Rodríguez 

24 de junio, 2022 

MAG Coordinadora del programa 

café 

Gabriela 

Carmona 

Araya 

18 de julio, 2022 

MICITT 

 

Director de innovación Dr. Federico 

Torres 

Carballo 

22 de julio, 2022. 
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Centro Nacional de Alta 

Tecnología -CENAT 

Director del Laboratorio 

Nacional de 

Nanotecnología-

LANOTEC, CENAT. 

PhD. José 

Vega Baudrit 

1 de agosto 2022 

Icafé Subdirector Ejecutivo Ing. Gustavo 

Jiménez 

28 de julio de 2022. 

Regional    

Cooperativas de 

Occidente 

Presidente del Consejo de 

administración 

CoopeAtenas y UPA 

Nacional 

Guido Vargas 12 de agosto de 

2022. 

Local    

Municipalidad 

de Atenas 

Alcalde Wilberth 

Aguilar 

Gatgents  

21 de julio, 2022. 

Unidad de Estudio:     

CoopeAtenas Gerente General MBA. Juan 

Carlos Álvarez 

Ulate 

20 de junio, 2022  

22 de julio, 2022 

 Departamento de café María 

Fernanda 

12 de mayo, 2022. 

 Recursos Humanos y 

enlace para el trabajo de 

tesis 

Andrea Arroyo Comunicación 

constante vía 

correo. 

 Beneficio y Departamento 

Ambiental 

 
Tratamiento y control de 

laguna de oxidación 

Amanda 

Campos 

 
Cesar 

Oconitrillo 

 

30 de junio, 2022 

 

 
30 de junio, 2022 

Nota. elaboración propia.  

Y, por último, el uso bitácoras de observación para la documentación de los distintos 

procesos productivos en los que se enmarca la cadena global de café, permitió un mejor 

conocimiento del proceso y la identificación de procesos para la incorporación de la 

bioeconomía.  

En este sentido, se emplearon tres instrumentos para la recolección de información: un 

instrumento de encuesta a profundidad que se aplicó en etapas a lo interno de la cooperativa en 

el que se recopila información sobre el contexto de la cooperativa, los impactos de la 

institucionalidad, elementos ambientales y el potencial de aplicación de la bioeconomía. 

Además, en esta misma línea, en la cooperativa se utilizó una bitácora de observación con el 

fin de documentar los procesos y, por último, un instrumento que fue aplicado a los actores 

claves a nivel local, regional y nacional. Estos instrumentos se encuentran en el Anexo 2. 
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2.3. Alcances y limitaciones  
Este proceso busca analizar la cadena de café desde un enfoque de bioeconomía para 

la generación de políticas de desarrollo sostenible y mejora de procesos productivos en la 

cadena del café, en particular los procesos de CoopeAtenas. Hasta el momento, en el país no 

existen estudios que aborden la cadena del café desde la perspectiva de políticas de desarrollo 

sostenible y de bioeconomía, en el tanto, esta investigación busca cubrir ese vacío que existe 

en un fenómeno que no posee gran cantidad de literatura y que se encuentra en estado 

exploratorio y descriptivo.  

Al tratarse de un estudio de caso, no es posible generalizar los datos en su totalidad 

para otros centros productivos o regiones. Sin embargo, algunos elementos teóricos, 

metodológicos y o aspectos de índole regional pueden ser analizados y utilizados; sin 

embargo, debe ser realizado con cautela, ya que como se indicó no es posible generalizar los 

datos particulares. Sin embargo, si es posible extraer generalizaciones teóricas (Yin, 2018). 

De igual forma, es importante indicar que según lo indican los objetivos, se busca la 

generación de políticas de desarrollo sostenible, lo cual, tomando el caso particular analizado, 

y aspectos de la dinámica asociados a la gobernanza y la institucionalidad en el marco de la 

bioeconomía, es posible generar lineamientos de políticas para el desarrollo sostenible. Esto 

se posiciona como información relevante que sirva para base en otras investigaciones.  

Se propiciaron vínculos con el Laboratorio de biorrefinería de la Universidad 

Nacional con el objetivo de que se gesten oportunidades de coordinación y colaboración en 

el mediano y largo plazo. Es relevante indicar que estos esfuerzos se realizan en el marco del 

"Fondo para apoyo a estudiantes de posgrado durante la ejecución del Trabajo Final de 

Graduación" de la Vicerrectoría de Investigación, con el fin de propiciar el acompañamiento 

a la cooperativa con elementos de índole técnica. 

Por otra parte, en cuanto a limitaciones es posible indicar el restringido acceso a 

información detallada sobre los cambios o mejoras con respecto al medio ambiente, aspecto 

que se intensifica a nivel cantonal. Además, se presentaron condiciones de dificultad para el 

acceso a información de expertos a nivel gubernamental, por temas de agenda. 

Para solventar estas limitaciones, realizaron estrategias como el contacto con 

anticipación, seguimiento constante, apertura para realizarse en modalidad virtual o 
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presencial y generación de confianza, a través de acercamientos con los miembros de la 

cooperativa y demás organizaciones, de manera que la recopilación la información se realizó 

de la mejor manera posible. Dada la disponibilidad de algunos contactos en la organización. 

Además, en el caso del tiempo y dinero, se propone realizar el análisis para un caso único 

que reduzca los costos y tiempo para el análisis.  
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2.4 Cuadro de operacionalización de conceptos 
Objetivo Definición 

operacional del 

concepto central 

Dimensión  

(Subvariable) 

Valor Indicador Naturaleza Fuente de 

información 

Instrumentos 

Contextualizar 

el estado de la 

cadena de café 

costarricense en 

la promoción 

del desarrollo 

sostenible. 

Cadena del Café Procesos 

productivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institucionalidad 

 

 

 

 

Gobernanza 

 

Calidad  

y estado 

de los 

procesos 

 Configuración de la 

cadena 

 Flujos nacionales e 

internacionales 

 Caracterización de la 

zona y producción 

 

 Políticas y 

Normativas 

 

 Tipo de 

gobernanza/poder 

Cualitativa  

Alcance: 

descriptivo 

y 

explicativo 

Secundaria y 

primaria 

Análisis 

documental 

 

Entrevistas 

Determinar los 

elementos del 

tejido 

institucional 

vigente que 

favorecen o 

restringen la 

implementación 

de la 

bioeconomía en 

el sector 

cafetalero, 

específicamente 

Neo 

institucionalismo 

Tejido 

institucional 

 

Organizaciones 

Desemp

eño 
 Tipo e influencia de 

instituciones  

 

 Tipo e influencia de 

organizaciones 

  

 

Cualitativo. 

Alcance: 

explicativo 

Secundaria y 

primaria 

Análisis 

documental 

 

Entrevistas 
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en 

CoopeAtenas, 

R.L. 

Explorar las 

posibles 

aplicaciones 

desde la 

bioeconomía en 

los procesos 

productivos de 

CoopeAtenas, 

R.L 

Bioeconomía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto del 

mercado 

 

 

 

Procesos 

diversificadores 

 

 

 

 

 

Sostenib

ilidad 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicabi

lidad 

 Potenciadores de DS 

 Generación y gestión 

de residuos y sus 

tratamientos o 

compensaciones 

 Acciones realizadas 

en el marco del DS 

 

 Procesos de 

bioeconomía 

explícitos 

 Nuevos productos 

viables a base de 

residuos 

Cualitativo. 

Alcance: 

descriptivo

-

exploratori

o 

Primaria Entrevistas 

 

Bitácoras de 

observación 

Establecer 

lineamientos de 

política pública 

para que el 

sector 

cafetalero, a 

través de la 

bioeconomía, 

promueva su 

aporte al 

desarrollo 

sostenible. 

Políticas públicas 

para el Desarrollo 

sostenible 

 

Propuestas de 

política 

Niveles  Tipo e influencia de 

políticas  

 

 Políticas locales 

 

 Políticas sectoriales 

 

 Políticas nacionales 

Cualitativo.  

Alcance 

descriptivo 

y 

explicativo 

Primaria Entrevistas  

 

Análisis de 

secciones 

previas. 
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Capítulo III.  Bioeconomía como paradigma para la generación de políticas de 

desarrollo sostenible 

El capítulo III busca mostrar resultados del proceso investigativo, para dichos efectos se 

ha segmentado en tres apartados, referentes a los primeros tres objetivos específicos. En particular, 

el primer apartado muestra la contextualización de la cadena de café costarricense y de 

CoopeAtenas desde un enfoque de promoción del desarrollo sostenible. Seguidamente, se muestra 

el marco institucional en torno a la bioeconomía, para dichos efectos se indican las leyes, 

reglamentos, políticas y organizaciones que influyen y el respectivo impacto en la CoopeAtenas. 

Y por último, se muestra las oportunidades de aplicación de la bioeconomía en la organización 

seleccionada.  

3.1. Estado de la cadena de café en Costa Rica y CoopeAtenas: su rol en el 

desarrollo sostenible  
En este apartado contiene la contextualización de la cadena de café, específicamente, 

muestra la situación de la cadena de café costarricense y sus avances en el desarrollo sostenible y 

la potencialización de este en el marco de la bioeconomía. En la sección 3.1.2 se desarrolla la 

cadena de café de CoopeAtenas, donde se indican las características de Atenas como zona 

cafetalera, las relaciones de gobernanza que influyen y, por último, la asociatividad y los esfuerzos 

en el marco del desarrollo sostenible. 

3.1.1. La cadena de café costarricense  

La cadena global del café encuentra su análisis dentro de las CGV agroalimentarias, en las 

que influyen procesos naturales como las condiciones de clima y el suelo, los cuales implican 

variabilidad de la calidad y la composición. En la agroindustria se lleva a cabo la generación de 

productos como bebidas, textiles, alimentos procesados y otros. En este sentido, el análisis de la 

cadena del café y la vinculación con la bioeconomía se puede analizar desde las cadenas 

agroindustriales, ya que permite incluir aspectos de este paradigma para el adicionamiento de valor 

respetando las condiciones de la naturaleza y generando desarrollo local.  

Para el análisis de las cadenas de mercancías, es importante considerar una serie de 

elementos. Robles indica que entre estos se encuentran “los agentes involucrados en cada una de 

las etapas, el marco legal e institucional, así como la distribución espacial” (2019, p, 522).  
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Robles (2019) argumenta que las CGV permiten lograr un alcance geográfico más amplio 

y, que en el caso del café la cadena inicia con los minifundios y continua con la presencia de 

intermediarios, entidades reguladoras internacionales, empresas multinacionales hasta el 

consumidor final. Además, resalta que es posible que se generen transformaciones y 

adicionamientos de valor en cada uno de los eslabones. Este aspecto es reforzado por García y 

Olaya (2006) que indica que en las cadenas agroindustriales de café participan productores 

primarios y que se caracteriza por ser intensivo en trabajo. Esto posibilita el análisis de cómo 

funciona la dinámica de la producción de café; para así conocer parte de su contextualización base.   

En los últimos años, las dinámicas productivas se ven influenciadas por la demanda, según 

Anlló et al. (2010) indican que las nuevas demandas generan transformaciones y logística entre la 

producción primaria y la comercialización que son generadas en la etapa industrial. Esto genera la 

configuración de CGV que puede generar segmentación geográfica e incorporación de agentes 

económicos para generar acumulación de renta. Además, esto ejemplifica que en las cadenas de 

producción poco especializadas o con poco adicionamiento de valor es posible identificar nuevas 

demandas para incorporarlos mediante procesos bioeconómicos. De esta manera, se procede con 

la contextualización de la cadena de café costarricense. 

3.1.1.1. Situación actual de la cadena del café costarricense 

Según el Icafé (s.f.a), Costa Rica fue el primer país centroamericano en establecer la 

industria cafetalera a finales del siglo XVIII.  Los primeros lugares que albergaron este cultivo se 

caracterizaban por tener suelos de origen volcánico y con alto grado de fertilidad, además, 

contaban con dos temporadas: una lluviosa y otra seca, temperaturas uniformes durante el año que 

permitían el desarrollo de la planta de café.  

Además, la historia relata que los Jefes de Estado de aquel entonces, don Juan Mora 

Fernández y don Braulio Carrillo concebían la actividad cafetalera como opción para generar 

desarrollo económico y social de Costa Rica. En el año 1820 se realizó la primera exportación de 

dos quintales de café al territorio panameño; y posterior al año 1840 se buscaba acceder al mercado 

internacional inglés; en este sentido se impulsó la construcción del camino al Atlántico para 

posibilitar una ruta hacia los puertos británicos (Icafé, s.f.a).  

De acuerdo con REDILACG (s.f), la estructura de la industria del café en Costa Rica es 

realizada por el sector privado, y el Estado juega un rol de supervisión y control de los sectores 
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que intervienen en la industria, mediante el Icafé, en un sector con interacción constante de actores. 

Se pueden observar en la Figura 7 su estructura.  

Figura 7. Estructura de la industria del café costarricense.  

 

Nota. Icafé (s.f.b). 

En la parte superior de la Figura 7 sobresalen los productores, los cuales se caracterizan 

por el conocimiento desarrollado para alcanzar rendimientos a través de variedades hibridas, 

sistemas de poda y control de plagas, tomando en cuenta el balance ecológico natural. Además, es 

relevante señalar que el 92% de los productores nacionales tienen áreas menores a las 5 hectáreas, 

lo cual en su conjunto representa el 44% del área total cultivada. El 8% restante se distribuye entre 

las 5 y más de 20 hectáreas, cuyo detalle se puede observar en la Tabla 4 (Icafé, s.f.b). 

Tabla 4.  

Costa Rica. Productores y distribución del área cultivada.  

Características de área 

sembrada 

Distribución de los productores Distribución de la tierra 

Menos de 5 hectáreas 92% 44% 

Entre 5 y 20 hectáreas 6% 21% 

Más de 20 hectáreas 2% 35% 

Total 100% 100% 

Nota. elaboración propia con datos del Icafé (s.f.b)  

La Tabla 4 evidencia que existe una desigualdad en la tenencia de la tierra cafetalera, ya 

que el 56% de la tierra se encuentra en manos del 8% de los productores; este es un elemento 

importante a la hora de realizar política pública y dirigir ayudas o incentivos a la población 

cafetalera.  

El Icafé (2021a) argumenta que las regiones con mayor peso en la producción son la Zona 

de los Santos (42.1%), el Valle Occidental (21.1%) y el Valle Central (14%). Asimismo, el Icafé 
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(s.f.b) señala que las variedades más predominantes son de porte bajo y alta productividad como 

el Caturra y el Catuaí que cubren más del 90% del área de café cultivada en el país. En los últimos 

años, estas plantaciones generan un promedio producción de café fruta de 1917 mil fanegas. En la 

cosecha 2020-21 la producción fue de 1.886.594,04 fanegas y se ha encontrado una tendencia a la 

baja en las últimas cosechas. Dicho comportamiento se puede observar en la Figura 8.  

Figura 8. Producción de café en Costa Rica. Datos en miles de fanegas.   

  
Nota. elaboración propia con datos de Icafé (2021a). 

El Icafé (2021a) señala que la tendencia a la baja en la producción se encuentra asociado 

al clima ya que existieron lluvias anticipadas y estrés excesivo en el 10% de las áreas cafetaleras, 

lo que se ha traducido en un impedimento de la floración y fecundación de los granos. Además, 

menciona que la mayor cantidad de lluvias del 2020, asociadas la presencia del fenómeno del niño 

ocasionó enfermedades como la Antracnosis, Chasparria, y Roya; así como la falta de mano de 

obra migrante producto de la pandemia Covid-19 para recolectar la cosecha. Otro de los elementos 

que han influido es la afectación de la producción de la región de Coto Brus; sin embargo, en el 

Valle Occidental el incrementó su producción gracias a las lluvias oportunas.  

Esta situación evidencia que, a pesar de los elementos coyunturales, hay elementos de 

carácter climático que afectan de diferentes maneras a las regiones cafetaleras, y que sus efectos 

pueden ser incrementales en el tiempo, particularmente G. Vargas (comunicación personal, 12 de 

agosto de 2022) considera que el cambio del clima está afectando la producción y este se posiciona 

como un elemento difícil de medir o prever.  

Posterior a la etapa de producción, se encuentran los procesadores o beneficios de café en 

los cuales se “recibe la materia prima o café fruta de muchos caficultores a través de los centros 

de acopio (recibidores) y lo transforman en café verde (oro)”. (2021, p.20) 

En esta segunda etapa, el café es convertido de cereza a café pergamino, pasando por una 

serie de etapas: despulpado, en el que se retira gran cantidad de pulpa, lavado para eliminar 

residuos de mucílago por medio de máquinas o manualmente. En tercer lugar, el secado en el que 

se retira la cascarilla que tiene el grano, este proceso puede ser realizado al sol -este sistema es uno 
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de los más demandados en el mercado internacional- o con máquinas secadoras que reducen el 

tiempo de secado. En cuarto lugar, se retira la cascarilla que rodea el grano con un pelador o 

trilladora. Luego, con una máquina se procede a la clasificar café según la densidad y tamaño y 

posteriormente, se realiza una clasificación manual para separar granos defectuosos. Por último, 

el café es almacenado en sacos de 60-70kg (NAMA Café, s.f.a). Se muestra en la Figura 9.  

Figura 9. Proceso de beneficiado del café. 

  
Nota. elaboración propia con datos de NAMA Café (s.f.a). 

En este punto, es relevante indicar que los beneficios deben estar inscritos en el registro del 

Icafé y operar según la legislación vigente. Además, los beneficios ofrecen otros servicios como 

el abastecimiento de insumos, asistencia técnica y servicios de crédito (Icafé, s.f.d).  

 En la cosecha 2020-2021 se registran 304 firmas beneficiadoras, el 68% de estas procesa 

menos de mil fanegas por año y recibió el 2.6% de la producción de café. Seguidamente, el 13.2% 

de las firmas que benefician un volumen entre una y tres fanegas por año procesaron el 3.7% del 

café. Es importante rescatar que un poco más del 70% del café es procesado por 21 beneficios que 

representan el 5.6% del total (Icafé, 2021). Otro elemento importante por considerar es que para 

el año 2020-2021, 19 firmas corresponden a asociaciones cooperativas, las cuales, como se 

muestra en la Figura 10, procesan una considerable cantidad de fanegas.  

Figura 10. Cantidad de firmas beneficiadoras por naturaleza y volumen de café en fanegas.  

 
Nota. elaboración propia con datos de Icafé (2021a). 

Es de rescatar el papel cooperativo en la cadena de café, ya que procesó 744,801 fanegas 

en la cosecha 2020-2021, lo cual representa el 39.5% del café procesado. Lo cual muestra el 

vínculo de todos los asociados que forman parte de estas cooperativas a lo largo del país.  
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En la tercera etapa de la estructura cafetalera está la comercialización interna y externa. 

Según el Icafé (2021a) en la cosecha 2020-2021 la comercialización de café costarricense se ha 

dirigido principalmente al mercado internacional. De la producción total de café en esta cosecha, 

el 85.7% se exportó y el 14.3% restante se comercializó en el mercado nacional. El detalle asociado 

a la cantidad de café para exportación y sus precios puede ser observado en la Figura 11.  

Figura 11. Cantidad y precios del café costarricense para exportación. 

 
Nota. elaboración propia con datos de Icafé (2021a). 

Como se muestra en la figura, el precio del café en el mercado internacional para el café 

costarricense se ha incrementado desde las cosechas de 2017 a las del 2020-2021, alcanzando en 

esta última el precio en rieles de 203.46/46kg. Además, se rescata que este el precio más alto desde 

la cosecha 2014-2015, y se conoce que generó ingresos al país aproximadamente por USD 

322,021,351 FOB. Entre los principales destinos de exportación de Café Oro costarricense se 

encuentran Estados Unidos, Bélgica, Alemania y Corea del Sur. Esto se detalla en la Figura 12.  

Figura 12. Principales destinos del café costarricense en el extranjero. 2021 

 

Nota. elaboración propia con datos de ICAFE (2021). 
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De la Figura 12, es de rescatar que Estado Unidos continúa siendo el principal destino de las 

exportaciones de café costarricense; sin embargo, según Icafé (2021a) este pierde involucramiento 

en comparación Bélgica y Alemania que han incrementado su participación en las últimas 

cosechas. Es importante mencionar que el café que exporta Costa Rica tiene características de 

materia prima ya que no se ha adicionado valor -sin tostar ni descafeinar-. 

En cuanto a la comercialización interna, la cantidad de café para consumo nacional se redujo 

de la cosecha 2019-2020 a la 2020-2021 en un monto de 44 653 sacos de 46kg. Este 

comportamiento se puede observar en la Figura 13. 

Figura 13. Cantidad y precios del café costarricense para consumo nacional. 

  

Nota. elaboración propia con datos de ICAFE (2021). 

Además, la Figura 13 como el precio del café en el mercado nacional también ha tenido un 

incremento, en lo que respecta a los últimos dos periodos, el precio subió un 4.4% que representan 

5.38 dólares por cada saco de 46kg. 

Por último, en la cadena se encuentra el Torrefactor que “corresponde a personas físicas o 

jurídicas propietarias de establecimientos dedicados al tostado, molido o cualquier otro proceso 

industrial del grano, así como su comercialización en el ámbito nacional” (ICAFE, 2021, p.20). 

Este proceso es relevante ya que evidencia un vínculo más directo entre los productores y 

beneficios con el consumidor nacional o internacional.  

Es importante mencionar que todos los actores de la cadena de producción de café están en 

interacción constante. Además, se muestra en la Tabla 5 la estructura del sector cafetalero 

costarricense en la cosecha 2020-2021. 
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Tabla 5.  

Costa Rica. Estructura del sector cafetalero 2020-2021.  

Sector Cafetalero 2020-2021 

Productores  27,393 

Beneficiadores 304 

Firmas exportadoras 105 

Firmas Torrefactoras 61 

Nota. elaboración propia con datos del ICAFE (2021).  

Además, en la Figura 14 se puede observar el patrón que ocurre en la cadena de valor del 

café, en cuanto a la participación de los actores descritos anteriormente.  

Figura 14. Cadena de Valor del café costarricense.  

 

Nota. Díaz-picado, 2011:31 en REDILACG (s.f) 

Como se muestra en la Figura 14, la dinámica de la cadena de café es compleja ya que 

intervienen diversos actores y existen redes o dinámicas de gobernanza entre ellos. Al respecto, la 

FAO (2012); esta señala que el café es un producto principalmente para exportación, lo que hace 

que tenga una estructura vertical entre la producción-transformación-comercialización. De esta 
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manera, el productor es tomador de precios, el cual es determinado por las empresas 

transformadores y comercializadoras del producto en el mercado internacional.  

Además, argumenta que, en el caso de café diferenciado o café orgánico, a pesar de que le 

productor sigue siendo tomador de precios, los mercados internacionales reconocen el valor 

agregado de la producción. Sin embargo, establecen una gobernanza en términos de certificación 

ya que los productores deben cumplir con ciertos estándares para participar en el mercado, lo cual 

implica mayores costos de producción. Es de reconocer, además, que el café que tiene certificación 

de FairTrade3, recibe un sobreprecio por cumplir ciertas características, como la producción 

amigable con el ambiente (FAO, 2012).   

3.1.1.2. Desarrollo sostenible en la cadena de café costarricense  

Costa Rica se ha caracterizado por realizar acciones en línea con la conservación el medio 

ambiente, por lo tanto, ha realizado esfuerzos para promover la sostenibilidad dentro de las 

actividades económicas, como es el caso de la caficultura. Estos esfuerzos implican nuevas 

dinámicas, indiferentemente del eslabón de la cadena.  

Particularmente, en lo que corresponde a la producción, en la etapa de plantación y 

fertilización se han impulsado las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA´s) para obtener una buena 

cosecha mediante mejoras en la fertilización y a través de plantación de árboles, que aporten 

materia orgánica al suelo (NAMA Café, s.f.a). El Icafé (2021b) señala que alrededor de 7000 

productores se han capacitado en BPA´s.  

La segunda mayor fuente de emisiones en la agricultura de Costa Rica es la caficultura, 

ante esto, se han establecido una serie de recomendaciones como: enseñar e incentivar el uso de 

nuevos métodos de fertilización para mejorar la eficiencia y reducir su uso por parte de los 

productores, realizar plantaciones de árboles fijadores de nitrógeno en los cultivos de café para  

reducir el uso de fertilizantes sintéticos y, utilizar métodos agroforestales para lograr captar y 

absorber CO2 de la atmósfera, así como proteger las plantas a través de la sombra y mejorar el 

suelo (ICAFÉ, s.f.d).  

De igual forma, el MAG (s.f) también ha realizado esfuerzos para vincular el sector al 

Programa de Bandera Azul Ecológica (PBA), este es un esfuerzo voluntario que busca promover 

                                                 
3 Sistema internacional de criterios con respecto a los productores y las condiciones de comercio para sus productos, 

que garantiza una protección adecuada, para que puedan construir un futuro sostenible (…) 
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la conservación de los recursos naturales, reducir las emisiones de GEI y adaptar el sistema 

productivo a los efectos de cambio climático. Particularmente, dentro de los criterios que se deben 

seguir para obtener esta distinción se encuentran el manejo y conservación de suelos, gestión de 

residuos, proyección socio-empresarial, adaptación al cambio climático, gestión del recurso 

hídrico, entre otras. (Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria-SEPSA y el 

MAG (s.f).  

Por otra parte, el Proyecto de Apoyo "Café Bajo en Emisiones Costa Rica" impulsado por 

NAMA Café busca promover la producción y el procesamiento bajo en emisiones, de manera que 

este colabora con apoyo técnico y financiero a los principales actores de la cadena de producción 

de café en el país y en los mercados internacionales. La producción de café sostenible busca la 

sensibilización y otorgar capacidades tecnológicas y prácticas para una producción baja en 

emisiones. Este trabajo se ha realizado a través de cooperativas para llegar a gran número de 

caficultores y se ha llevado a cabo mediante visitas a las fincas, con el fin de optimizar el uso de 

fertilizantes que provoca óxido nitroso N20, ya que aún existen productores que no respetan los 

plazos y las dosis y, esto puede ocasionar contaminación ambiental e incrementos en los costos de 

producción. Además, el NAMA Café busca potenciar el Pago por Servicios Ambientales (PSA) 

para Árboles Agroforestales en Plantaciones de Café (NAMA CAFÉ, s.f.b) 

Por otra parte, existen proyectos de apoyo financiero como el ejecutado por la Fundación 

Banco Ambiental (FUNBAM) que busca fomentar el uso de árboles en los cultivos y así capturar 

el CO2, reducir la cantidad de agroquímicos necesarios, diversificar la producción, conservar los 

recursos naturales, etc. Para dichos efectos, se desembolsan 2.14 dólares al productor por árbol 

sembrado en las fincas de café. Este esfuerzo corresponde al objetivo de sembrar 49 000 árboles y 

posicionar el café de Costa Rica como el primer café bajo en emisiones del mundo (NAMA, s.f.c).  

Es de relevancia indicar que según Icafé (s.f.c) cuando la producción de café es sostenible 

se logra conservar los ecosistemas y la vida silvestre y cumplen una importante cobertura de 

sombra, se previene la erosión con barreras vegetativas, siembras de contorno, coberturas, zanjas 

de ladera, etc. Además, se da un manejo de malezas a través de las chapeas y herbicidas de baja 

toxicidad para el ser humano (este último cuando se justique); se busca una fertilización 

personalizada -preferiblemente orgánica- de acuerdo con los análisis de suelo; se controlan las 

enfermedades con dosis adecuadas de funguicidas en los parches más afectados.  
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Además, el sector ha ido introduciendo variedades de café resistente a plagas, para así 

reducir el uso de químicos, esto permite que se mejoren los resultados económicos y ambientales. 

También, el cultivo de café se ha ido vinculando con especies maderables y frutales para 

determinar convivencia económica, mejor uso de químicos y que el productor cuente con varias 

opciones de producción (ICAFÉ, s.f.c). Sin embargo, es importante señalar que la diversificación 

de la producción debe ser acompañada, ya que participar en distintas cadenas de valor, puede ser 

difícil de manejar por los productores en aspectos organizacionales.  

Es de relevancia indicar que el objetivo de tener una producción sostenible no es solo tener 

un ambiente más sano, sino también mejorar las condiciones socioeconómicas de los productores 

y sus familias. A este respecto, el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología 

Agropecuaria-INTA (2017) ha identificado algunas técnicas para la producción de café sostenible 

en el marco del cambio climático; es en ese sentido que ha logrado determinar practicas o medidas 

para la sostenibilidad en los cafetales a partir de las afectaciones que se presentan en el cultivo. 

Estas pueden observarse en la Tabla 6.  

Tabla 6.  

Prácticas propuestas para la sostenibilidad de los cafetales 

Afectaciones en la producción  Practicas o medidas propuestas 

La temperatura ha aumentado en 

los últimos años 

Sembrar variedades resistentes a las altas temperaturas, 

establecer sombra en el cafetal, diversificar la producción y 

utilizar plantas injertadas arábico sobre robusta. 

Las lluvias son más irregulares Aumentar la materia orgánica del suelo, obras de conservación 

y cosecha de aguas en la finca, cobertura del suelo, aplicaciones 

foliares frecuentes durante las sequías y sistema de riego 

Lluvias más violentas y 

derrumbes 

Prácticas de conservación de suelos, sistema agroforestal, evitar 

cultivar en zonas de riesgos, cobertura del suelo 

Más huracanes y tormentas 

tropicales 

Evitar cultivar en zonas de riesgos 

Más sequías y falta de agua en la 

finca 

Obras de conservación y cosecha de aguas, aumentar materia 

orgánica del suelo, cobertura del suelo, plantar árboles (sombra) 

en el cafetal y en toda la finca, proteger las cuencas en la zona 

Vientos fuertes Barreras rompevientos, plantar árboles en el cafetal 

Erosión Obras de conservación de suelo, plantar árboles en el cafetal, 

cobertura del suelo, aumentar la materia orgánica del suelo 

Fertilidad disminuye Programar la fertilización con base en un análisis de suelo, 

encalar si es necesario (análisis de suelo), usar MM4, plantar 

árboles (leguminosas) en el cafetal, aplicar materia o abonos 

orgánicos y aplicar Biochar (carbón vegetal) al suelo 

                                                 
4 Microorganismos de Montaña. 
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Faltan obras de conservación de 

suelos  

Obras de conservación de suelos, cobertura del suelo, plantar 

árboles en el cafetal 

No hay cobertura del suelo Mantener cobertura del suelo, plantar árboles en el cafetal 

Floración irregular del café Programa de fertilización adecuado (análisis de suelo), riego 

oportuno, plantar árboles en el cafetal 

Aumento de la caída de flores y 

hojas de las plantas de café 

Programa de fertilización adecuado (análisis de suelo), riego 

oportuno, plantar árboles en el cafetal 

Aumento en daños de plagas y 

enfermedades 

Aplicación oportuna de plaguicida de acuerdo con el monitoreo, 

diversificar el cafetal, plantar árboles en el cafetal, programa de 

fertilización adecuado, encalar si es necesario (análisis de suelo), 

aportar más materia orgánica al suelo, aplicar MM foliar y al 

suelo, renovar con variedades de café resistentes 

Poca diversidad en el cafetal o en 

la finca 

Plantar árboles en la finca para diversificar (sistema 

agroforestal), diversificar la producción de la finca 

Áreas del cafetal en pleno sol o 

con menos de 20 % de sombra 

Manejar una sombra adecuada y bien repartida en todo el cafetal 

dependiendo de la condición de cada cafetal 

Cafetales de más de 15 años Renovar los cafetales con diferentes variedades adaptadas 

Ausencia de variedades de café 

resistentes en el cafetal del 

productor 

Identificar variedades autorizadas disponibles, mantener 

diferentes lotes con diferentes variedades resistentes a diferentes 

enfermedades o plagas 

Ausencia de poda y deshija anual 

del cafetal 

Implementar un programa de podas después de la cosecha (con 

deshija) 

Ausencia de resiembra anual Implementar un programa de resiembra anual con variedades 

adaptadas, tener un vivero en la finca para las resiembras 

Disminución de la producción en 

los últimos años 

Realizar un análisis químico del suelo (incluyendo análisis de % 

de materia orgánica), adaptar el programa de fertilización al 

análisis de suelo, encalar si es necesario de acuerdo con el 

análisis de suelo, aportar materia o abonos orgánicos, aplicar 

MM foliar y al suelo, manejar la sombra de forma adecuada, 

analizar la necesidad de renovar el cafetal, cobertura del suelo, 

adecuado programa de control de plagas y enfermedades con 

base en monitoreo 

Se aplican más de 200 kilos de 

nitrógeno por hectárea y por año 

con abonos químicos 

Aumentar el aprovechamiento de los abonos nitrogenados por 

las plantas de café y disminuir la cantidad de nitrógeno químico 

aplicado5, sustituir una parte de la fertilización química por 

fertilización orgánica (materia orgánica, abonos orgánicos, 

sombra de árboles fijadores de nitrógeno), fraccionar las 

aplicaciones de nitrógeno y bajar la cantidad aplicada, analizar 

la rentabilidad del cafetal con aplicaciones más bajas de 

nitrógeno químico sustituidas por aplicaciones de abonos 

orgánicos, manejo adecuado de la sombra y de la cobertura del 

suelo, aplicación de MM y de materia orgánica para aumentar la 

eficiencia del abono nitrogenado, aplicar Biochar (carbón 

vegetal) al suelo 

Ausencia de aplicación de 

abonos orgánicos 

Aplicar abonos orgánicos, fabricar abonos orgánicos en la finca 

                                                 
5 G. Umaña (comunicación personal, 4 de julio de 2022) argumenta que actualmente existe más conciencia sobre el 

manejo de los suelos, pero se requiere disminuir los excesos de agroquímicos. 
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Quebradas y nacientes sin 

cobertura forestal. 

Protección de las nacientes y quebradas con cobertura de árboles 

(reforestación), no usar herbicidas cerca de los nacientes y 

quebradas 

La mayoría de la finca sin 

cafetales (otros usos) no tiene 

árboles 

Plantar árboles en todas las áreas posibles de la finca (cercas 

vivas, sistemas agroforestales, potreros arbolizados, 

regeneración natural donde es posible) 

No hay procesos organizativos 

sobre mitigación o adaptación al 

cambio climático 

Establecer o fortalecer acciones organizadas para coordinar 

acciones para enfrentar el cambio climático y sus consecuencias, 

organizar comités de seguimiento que visiten las fincas y apoyen 

la mejora constante de los cafetales 

Nota. Cuadro adaptado de MANUAL TECNICO Fortalecimiento de capacidades de las familias 

productoras de café para reducir su vulnerabilidad frente al cambio climático en Guatemala (2015) en INTA 

(2017).  

Por otra parte, en la etapa de procesamiento del café o beneficiado, también existen 

esfuerzos para alinear este proceso a la sostenibilidad. Por ejemplo, R. Azofeifa (comunicación 

personal, 24 de junio de 2022) argumenta que el sector cafetalero inició un proceso de 

transformación en términos del desarrollo sostenible desde el 2007, donde el MAG tuvo una 

participación importante en el fomento de la sostenibilidad en los micro beneficios, este proceso 

involucró requerimientos de inversión, preocupación por la calidad del grano, aprendizaje, bajo 

impacto ambiental, baja cantidad de agua, tratamiento de los residuos y tratamiento de las aguas 

mieles.  El proceso inició en la Zona de los Santos y ha sido imitado por otras regiones como la 

central occidental y ha permitido acortar la cadena de producción y comercialización, conectando 

con exportadores o compradores internacionales. 

Es de rescatar acciones de las BPA´s en el procesamiento como el tratamiento del agua 

residual y reutilizarla, el reciclaje y uso de la biomasa para generar energía (ICAFÉ, s.f.d). De 

igual forma, en el Proyecto NAMA Café, se realizan acciones de auditoría para determinar la 

huella de carbono, así como el impulso del uso eficiente de agua y energía en el procesamiento del 

café6 (NAMA Café, s.f.d). Análogamente, se indica que más de 60 firmas beneficiadoras en el 

territorio nacional (24% del total registrado en el ICAFÉ) han sido acompañadas para lograr 

levantar los inventarios anuales de emisiones de GEI mediante capacitaciones, asesoría técnica, 

equipo y tecnologías necesarias, este último rubro representó la movilización de fondos privados 

por más de US$3.8 millones (NAMA Café, s.f.e). 

                                                 
6 G. Jiménez (comunicación personal, 28 de julio 2022) indica que en el sector ya se muestran las mejoras tecnológicas 

en los beneficios en estos procesos de beneficiado con una perspectiva de modelo de negocio sostenible según zonas.  
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Adicionalmente, NAMA Café (s.f) considera tres estrategias relevantes, dentro de las 

cuales se encuentra elevar la rentabilidad mediante el procesamiento bajo en emisiones en los 

beneficios de café, mediante el apoyo en el tratamiento de aguas residuales, uso de energías 

renovables y procesos de secado, permitiendo la reducción de costos y mitigando las emisiones de 

GEI y, por ende, la transformación del sector cafetero. Dentro de las principales regiones atendidas 

por esta estrategia se encuentran Los Santos, Valle Central y Valle Occidental, caracterizadas por 

tener una gran influencia para la movilización a otras regiones o áreas.  

Además, la iniciativa tiene un componente importante de asistencia técnica que se centran 

en auditorías de carbono, medidas de creación de capacidades e intercambio de experiencias a 

nivel nacional e internacional. También, se destinan recursos financieros para realizar estudios de 

factibilidad, subsidios a la inversión o créditos a largo plazo (NAMA Café, s.f.b). 

Sin embargo, es relevante indicar que según Icafé (s.f.c) es inevitable que existan residuos 

en el procesamiento o beneficiado de café. Por ejemplo, para producir 46kg de café oro, se requiere 

procesar 5-6 veces ese peso en fruta. En este contexto, en 1992 se realizó un Convenio 

Interinstitucional entre el Ministerio de Salud, el Icafé, el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados y el Servicio Nacional de Electricidad-SNE para dar paso a un programa de 

transformación industrial en el beneficiado húmedo, que ha significado una inversión de más de 

100 millones de dólares. Dentro de las trasformaciones se encuentran:  

(…) el tamizado de las aguas para eliminar filamentos suspendidos de pulpa; la 

recirculación de las aguas con el fin de disminuir la cantidad de agua usada; el 

despulpado y transporte de la pulpa sin agua para disminuir la contaminación y el 

tratamiento primario de las aguas residuales en sedimentadores (ICAFÉ, s.f.d, p.8).  

Esta transformación es un requisito para operar desde la cosecha 1996-1997 y busca que 

se elimine en lo posible el contacto de la pulpa con el agua. Producto de esto, el agua se utiliza 

únicamente para el lavado y el transporte del grano, la pulpa residual se usa como abono orgánico 

para apoyar la fertilización y la cascara o pergamino se usa para generar energía que se utiliza para 

secar el café. Existen opciones identificadas para dar un valor agregado a los subproductos del 

beneficiado como el lombricomposteo que sirve de alimento para peces y ganado y también la 

generación de biogás. Además, el control de las aguas residuales pasa por el cumplimiento de 

estándares máximos, lo cual está normado bajo convenios interinstitucionales entre el sector, 

entidades de salud y varios ministerios (ICAFÉ, s.f.d). 
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Además, existen otros proyectos como el de Uso de Residuos Orgánicos para Generar 

Energía que busca apoyar a actores nacionales en la conversión de los residuos agrícolas orgánicos 

en fuentes de energía, para lo cual se les da un acompañamiento de capacitación y sensibilización 

(Pon, 2013).  

Por su parte en la fase de comercialización, se debe tener en cuenta elementos como el 

transporte y aspectos diferenciadores. En este momento, no existen elementos impulsados para 

mejorar la sostenibilidad del transporte, lo cual es importante monitorear, ya que los procesos 

necesitan de este servicio y, además, según NAMA Café (s.f.a) aproximadamente el 90% del café 

es destinado al comercio internacional y transportado mediante barcos hasta los puertos de países 

como Estados Unidos, Europa, Japón y Australia.   

En cuanto a los elementos diferenciadores, si existen esfuerzos para incorporar la 

sostenibilidad ambiental como las certificaciones o sellos que generan valor al producto en el 

mercado. Una de las razones por las que estas certificaciones se han vuelto parte del café 

costarricense es que los consumidores en distintas partes del mundo buscan cada vez más café con 

características de sostenibilidad, de hecho, según Mintel (2021) cerca del 48% de los nuevos 

lanzamientos de café que se realizaron en el 2020 tenían características asociadas al ambiente o a 

la ética, aspecto que ha incrementado en la última década. De igual manera, señala que este será 

uno de los elementos que definirán la industria del café en los siguientes 20 años por la relevancia 

para los consumidores. Además, es un elemento con gran potencial para adicionar valor en el café 

costarricense. 

Además, la iniciativa impulsada por NAMA Café (s.f.f) ha apoyado la adopción de 

prácticas de carbono neutral que abren un mercado diferenciado, que en el largo plazo puede 

significar mayores ingresos y rentabilidad. Jiménez, Kilian y Rivera (2013) argumentan que el 

acceso a mercados sostenibles sin tener los sellos o la validación es poco viable, por lo que esto se 

está volviendo un requerimiento importante.  

Quispe (2007) indica que el café costarricense es diferenciado a través de sellos, en orden 

de importancia en cuanto a superficie de café cultivado se encuentran: Comercio Justo 28%, 
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C.A.F.E Practices 717%, Rainforest Alliance8 7%, Utz Certified9 2% y Orgánico10 0.9%; lo cual 

se ha posicionado como estrategia comercial de las cooperativas para acceder a nichos de mercado 

de alta calidad más amplios y con mejores precios. 

Es importante indicar que según Quispe (2007) el 44% de la superficie total certificada con 

café orgánico corresponde a Asociaciones de Productores, seguido por 42% por fincas individuales 

y un 14% a cooperativas. En cuanto a la certificación de Café en Comercio Justo el 99% del área 

certificada es abarcado por Cooperativas con una cobertura del 100% de su superficie de café en 

producción. En lo que respecta a Café Rainforest Alliance, el 73% de la superficie de café 

certificado corresponde a cooperativas. Estas organizaciones también representan el 67% de la 

superficie certificada por Café Utz Certified, de las cuales CoopeAtenas certificó el 20% de la 

superficie cultivada. En cuanto a la Certificación de C.A.F.E Practices se reportan 12 cooperativas 

en el programa de certificación. Esta información recabada por Centro Agronómico Tropical de 

Investigación y Enseñanza-CATIE se realizó en el 2007, por lo cual, es posible que hayan existido 

algunos movimientos, como la incorporación de otras cooperativas y empresas en estos procesos 

de certificación. 

Además, existen otras certificaciones en materia ambiental que han estado presentes en 

Costa Rica. Estas pueden observarse en la Tabla 7. 

Tabla 7.  

Sistemas de certificación ambiental presentes en Costa Rica 

Tipo de Ecoetiquetas Sellos de empresas 

individuales 

Certificaciones 

Nacionales 

Colectivas 

Certificaciones 

Colectivas 

Internacionales. 

                                                 
7 Evalúa la producción sostenible de café conforme a cuatro categorías: calidad del producto, responsabilidad 

económica, responsabilidad social y liderazgo ambiental. El programa fue formulado con ánimo de establecer 

criterios de calidad para los productores, elaboradores y vendedores y alentar la cooperación y responsabilidad 

compartida en toda la cadena de la oferta (ICO, s.f en Marín y Naranjo, 2020). 
8 Está encaminada a mantener la biodiversidad en las zonas de producción, al tiempo que se esfuerza por lograr unas 

condiciones de vida sostenibles para los agricultores, los trabajadores en las plantaciones y la población local (ICO, 

s.f en Marín y Naranjo, 2020).  
9 Incluye normas relativas a mantenimiento de registros, uso documentado y reducido al mínimo de productos 

agroquímicos para protección del cultivo, protección de derechos laborales y acceso a asistencia médica y educación 

para los empleados y sus familias (ICO, s.f en Marín y Naranjo, 2020). 
10Busca la conservación de la naturaleza mediante la prohibición de despejar sistemas ecológicos primarios, la 

conservación de la biodiversidad, la conservación del suelo y el agua, la prohibición de usar organismos 

modificados genéticamente (…) (ICO, s.f en Marín y Naranjo, 2020). 
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Tipo I: Creadas por un 

organismo independiente que 

no interviene en el mercado 

Global G.A.P.  

C.A.F.E.(Starbucks) 

AAA Nesspreso11 

Esencial Costa 

Rica 

Organic; Rainforest 

Alliance; 4C common 

code; ISO 50001; 

ISO 14000 

Tipo I equivalente: sistemas 

de normas individuales o 

múltiples orientadas a la 

sostenibilidad de ciertas 

etapas de la producción 

 PBA Certificación 

comercio justo; 

Amigable con los 

pájaros12 

(Smithsoniano) 

Tipo II Auto declaraciones 

de los propios 

fabricantes/productores 

  CLAC (PPP) 

Tipo III Auto declaración 

detallada del producto (ciclo 

de vida) 

Universidad EARTH   

Nota. elaboración propia con adaptación al tema en estudio según Diaz y Avedaño (2014).  

Según Muradian & Pelupessy (2005) en Diaz y Avedaño (2014) estas certificaciones 

buscan “brindar información sobre los procesos productivos, garantizar la autenticidad de los 

esfuerzos por parte de los productores, garantizando la calidad de sus productos y a la vez obtener 

precios superiores en comparación de los productos con procesos tradicionales” (p.17). Además, 

indican que estos sistemas de regulación voluntaria tienen como beneficios particulares, 

incrementos en la capacidad para obtener renta económica lo que mejorar la posición en la cadena 

y retención en el mercado y, además, pueden significar mejoras en la posibilidad de acceso o 

permanencia en los mercados que se vincula con mejoras en la competencia y participación o evitar 

la exclusión. 

También, existen otros certificados nacionales como el Sello de Café Sostenible creado por 

el MAG mediante el Decreto Ejecutivo No.30938 para garantizarle al consumidor las 

características de sostenibilidad; sin que esto represente un costo adicional para el caficultor (Icafé, 

s.f.d). 

                                                 
11 Trata de proteger los sistemas ecológicos del café mediante la promoción de mejores prácticas agrícolas sostenibles 

en la conservación de sistemas ecológicos, protección de la flora y fauna natural y conservación del agua (…) (ICO, 

s.f en Marín y Naranjo, 2020). 
12 El programa de certificación del Centro Smithsoniano de Aves Migratorias para el café cultivado en la sombra 

promueve el cultivo de café que es viable desde el punto de vista económico, ambiental y sociocultural (…) (ICO, s.f 

en Marín y Naranjo, 2020). 
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Además, es relevante indicar que parte del café que se produce en Costa Rica es 

comercializado por consorcios como el Consorcio Cafetalero de Exportación, R.L-Cafécoop (ante 

la desaparición de Fedecoop) que agrupa 7 cooperativas; SUSCOF en el que forman parte Coope 

Atenas y otras cinco cooperativas, este consorcio es uno de los dueños de la certificación UTZ 

Certified (Faure y Le Coq, 2009).  

También, Coocafé que agrupa 9 pequeñas cooperativas dentro de la cual participa 

CoopeAtenas R.L y nació para vender café con el sello FairTrade ya que para negociar una 

certificación directa se requieren capacidades que individualmente no poseen. Además, existe el 

grupo Alianza que facilita el acceso a certificaciones FairTrade y café orgánico, mediante el apoyo 

financiero (Faure y Le Coq, 2009). Lo cual evidencia la capacidad articuladora de las cooperativas.  

Marín y Naranjo señalan que sellos como UTZ Certified, Rainforest Alliance, FairTrade, 

etc “certifican buenas prácticas, aportan valor agregado, fortalecen la calidad y transabilidad a 

empresas y productos mediante estándares más exigentes” (2020, p.1). Además, algunos de los 

puntos internacionales solicitan esto a Costa Rica, por lo que son instrumentos de certificación y 

verificación poderosos.  

Además, es relevante señalar que de acuerdo con Olmos (2019) estos certificados implican 

que se cumplan con estándares ambientales importantes como la gestión de los residuos, agua, 

manejo de suelos, biodiversidad, carbono y cambio climático, uso de sustancias químicas, 

producción orgánica, energías renovables, gestión de bosques, bienestar animal, etc.  Estas 

certificaciones permitieron que los productores pusieran más atención a los aspectos ambientales, 

a pesar de que no se perciban siempre las ventajas financieras. 

Particularmente, respecto a la torrefacción, según Diaz y Avedaño (2020) las 

certificaciones y los sellos de calidad y sostenibilidad socioambiental también son elementos 

diferenciadores del café tostado ante el consumidor. Por lo que, los esfuerzos en este sector 

también están concentrados en el cumplimiento de estándares y certificaciones.  

Estos esfuerzos mencionados en cada nivel de la cadena se pueden observar en la Figura 

15. 
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Figura 15. Esfuerzos desde la sostenibilidad ambiental en la cadena del café.  

 

Nota. Elaboración propia 

La Figura 15 muestra un claro panorama de los esfuerzos que ha realizado Costa Rica en 

todos los niveles de la cadena del café para aportar a la sostenibilidad ambiental y socioeconómica. 

Respecto al último elemento, esto ha permitido que los productores, beneficiadores y 

consumidores valoren elementos ambientales; lo cual posiciona al sector caficultor en un momento 

clave para potenciar su aporte al desarrollo sostenible, llevando sus condiciones sociales, 

económicas y ambientales a un nivel superior. 

3.1.1.3. Promoción del desarrollo sostenible en la cadena del café costarricense 

Una de las maneras de potenciar los elementos ambientales es considerarlos como aspectos 

complementarios a objetivos sociales y ambientales, para generar mejores resultados. Para dichos 

efectos se considera incorporar elementos de la bioeconomía en la cadena del café. MICITT (2020) 

en la Estrategia Nacional de Bioeconomía destaca la conservación y recuperación de recursos 

biológicos, su uso directo y transformación sostenible, la aplicación de conocimiento para el 

desarrollo de productos, procesos y servicios en beneficio del ambiente y la sociedad y, el uso de 

tecnologías para el conocimiento, transformación e imitación de recursos, procesos y principios 

biológicos.  
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Para esto se considera oportuno el uso de la biomasa natural, la biomasa que normalmente 

es desechada o dispuesta en el ecosistema y la biodiversidad terrestre como elementos 

bioquímicos, genes, proteínas, microorganismos, etc. que sean parte de procesos de investigación 

que se traduzcan posteriormente en aplicaciones comerciales o beneficios para el sector. 

Particularmente, en el sector agropecuario se puede dirigir la mirada al conocimiento de la biomasa 

residual, producción de bioenergía, biomateriales, biomoléculas y bioproductos avanzados y de 

alto valor agregado; así como la promoción de servicios bioeconómicos. Sin embargo, no debe 

descuidar aspectos de producción agropecuaria sostenible y con descarbonización, adicionamiento 

de valor agregado y productos diferenciadores, actividades cafetaleras conexas al bioturismo 

(MICITT, 2020). 

Estos elementos se pueden trasladar a cada de las etapas o niveles de la cadena de café y 

permitir el fomento del desarrollo sostenible a través de la innovación, la ciencia y tecnología, el 

conocimiento, generando mejores condiciones económicas y el desarrollo de empleos verdes en la 

caficultura. De acuerdo con Gutiérrez y Vargas (2020) el sector cafetalero en el marco de los 

escenarios ambientales requiere de innovaciones para adaptarse a condiciones climáticas y 

mantener la capacidad productiva; así como también de una estrategia de comunicación para 

transferir conocimiento y tecnología al sector productivo. Es importante los elementos de 

comunicación y difusión para la reducción de costos de transacción en otras organizaciones.  

La bioeconomía es un abordaje en el que se busca conservar el sentido sostenible, recuperar 

biomasa que normalmente se desecha, e incorporar elementos de innovación, conocimientos, 

tecnologías, entre otros elementos en los productos o procesos y que se genere a partir de esto 

aplicaciones comerciales y mejorar directa o indirectamente sus ingresos. 

Desde la bioeconomía se puede promover el desarrollo sostenible; en la etapa de 

producción es posible dar soporte a la caficultura de sombra, con una clara estrategia que permita 

a los productores aprovechar esta opción para fertilizar los suelos, captar el CO2 y generar una 

clara diversificación de la producción. Además, es posible utilizar esas estrategias de conservación 

para promover actividades turísticas y servicios ecosistémicos. Asimismo, es necesario que se 

realice una adecuada capacitación y concientización para conocer y aplicar el verdadero fin de 

generar sombra en los cultivos de café (diversificación y beneficios ambientales). También, se 

debe promover la innovación en fertilizantes orgánicos o mixtos para reducir el uso de los 

fertilizantes químicos e investigación en nuevas variedades.  
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Estos elementos están claramente vinculados con la bioeconomía para el desarrollo rural 

mediante la producción sostenible y con descarbonización fósil. Esto, además, posibilita la 

vinculación con proyectos de bioturismo. G. Umaña (comunicación personal, 4 de julio de 2022) 

señala que en un contexto en el que la productividad no ha aumentado como como se esperaba; se 

requiere investigar más en lo referente al manejo agronómico, generar mayor acompañamiento 

acertado en prácticas agrícolas, propiciar la innovación y no quedarse en un mismo guion o receta.  

En lo que respecta al beneficiado, es necesario que se realicen procesos de investigación, 

cuantificación de residuos (tanto líquidos como sólidos) para que, a través del conocimiento y la 

tecnología, se pueda adicionar valor para generar otros productos innovadores. Además, se debe 

aprovechar la existencia de consorcios o redes de los productores para motivar y escalar los 

proyectos implementados en otros beneficios, de manera que se puedan compartir experiencias y 

mejorar las condiciones socioeconómicas y ambientales del sector.  De igual forma a partir de las 

métricas recopiladas en sobre las emisiones de GEI, es necesario levantar un plan de mitigación y 

mejora, de manera que se pueda mejorar la eficiencia o compensar las emisiones generadas con 

estrategias que tengan provecho económico para los beneficiadores.  

Estos elementos tienen relación directa con el conocimiento de la biomasa residual y su 

aprovechamiento para generar biomateriales o bioenergía, al igual que el eje de bioeconomía para 

el desarrollo rural en la generación de productos con valor agregado y diferenciación bajo buenas 

condiciones ambientales. Esto puede ser un atractivo para la generación de procesos de turísticos, 

generando posibilidades de ingreso extra.  

A nivel de la comercialización se deben vincular acciones para mejorar o utilizar 

eficientemente el transporte de los productos. Además, las certificaciones deben representar un 

ingreso claro para los productores, ya que los esfuerzos realizados deben traducirse en resultados, 

esto puede ser potenciado por mejores prácticas en los distintos eslabones, lo que permitiría acceso 

a más y mejores mercados con productos de mayor diferenciación y valor agregado. En la 

torrefacción el desarrollo sostenible puede ser potenciado mediante el uso de energías renovables 

como la solar o bien a través de la generación de energía proveniente de la biomasa residual que 

permitan un tostado eficiente.  

Estos potenciadores del desarrollo sostenible en la cadena del café se pueden vislumbrar 

en la Figura 16.  
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Figura 16. Potenciadores del desarrollo sostenible en la cadena del café.  

 

Nota. elaboración propia.  

Como se muestra en la Figura 16, existen diversas maneras de potenciar el desarrollo 

sostenible en cada eslabón de la cadena del café. Sin embargo, existen algunos requerimientos o 

mejoras que deben impulsarse a nivel general como el apoyo financiero para la implementación 

de estas medidas. Estos y el resto de los procesos y dinámicas propuestas requieren de 

capacitación, asesoría y acompañamiento constante, para poder conocer el progreso y acompañar 

con aspectos técnicos a los productores, beneficiadores, comercializadores y torrefactores. De 

igual manera, es relevante levantar las métricas de estos procesos para poder generar un monitoreo 

de los avances e impulsarlos.  

De igual forma, la bioeconomía puede potenciar el desarrollo sostenible del sector a través 

de aportes a los ODS, Chavarría, Trigo, Villareal, Elverdin y Piñeiro (2020) indican que la 

bioeconomía tiene potenciales contribuciones a los ODS: 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 13, 14 y 15. En 
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este sentido, Chavarría et al. (2021) indica que es relevante aclarar que la diversidad de áreas que 

contemplan los ODS como las condiciones financieras, institucionales y de recursos humano; 

implica que no todos los beneficios a estos son atribuibles a la bioeconomía, sin embargo, estas 

permiten su impacto positivo. 

Por otra parte, MICITT (2020) indica que los ejes estratégicos de la Estrategia Nacional de 

Bioeconomía se encuentran alineados a los ODS, eje 1: Bioeconomía para el desarrollo rural (ODS 

2, 6, 7, 14 y 15), eje 2: Biodiversidad y desarrollo (ODS 2 y 15), eje estratégico 3: Biorrefinería 

de biomasa residual (ODS 7, 8 y 9), eje 4: Bioeconomía avanzada (ODS 15) y eje 5: Bioeconomía 

urbana y ciudades verdes (ODS 11). Además, señala la vinculación de los ODS 1, 5, 12 y 13 de 

manera transversal a los cinco ejes estratégicos. Es de rescatar la relevancia para esta investigación 

la visión hacia el desarrollo sostenible en el sector cafetalero, aspecto que se puede aplicar 

principalmente en los primeros cuatro ejes de la estrategia. 

Particularmente, es de rescatar que según IICA la bioeconomía tiene potencialidades para 

transformar los sistemas alimentarios a través de:  

ganancias en eficiencia y sostenibilidad en los procesos de los sistemas alimentarios gracias 

a la convergencia tecnológica(1), posibilidad de transformar los territorios rurales 

generando ingresos, empleo y desarrollo (2), potencial de las nuevas tecnologías para un 

mejor aprovechamiento de los recursos de los sistemas alimentarios a través de la 

agregación de valor en cascada (3), promoción de un mejoramiento en la nutrición y en la 

salud (4), contribución a la sostenibilidad ambiental y la resiliencia climática (5). (2021, 

p.13)  

En este sentido, el IICA (2021) indica que el conocimiento científico y tecnológico es 

fundamental para avanzar en la implementación de la bioeconomía en los sistemas alimentarios, y 

que, en el caso del café, es esencial que se pueda enlazar la generación de desechos inutilizados 

con los productores de biofármacos, biofertilizantes o productos energéticos para utilizar esos 

desechos como materia prima.  

Estos elementos de innovación son importantes a potenciar en el marco de un sector que 

según F. Torres (comunicación personal, 22 de julio de 2022) ha tenido restricciones para mejorar 

su desarrollo y para incorporar tecnología para la automatización eficiente de todos los procesos 

de la cadena.  
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Además, relevante considerar que según G. Vargas (comunicación personal, 12 de agosto 

de 2022) la frontera agrícola para la pequeña y mediana producción familiar está casi agotada y se 

debe apostar por la frontera tecnológica, para lo cual la asistencia técnica, asociatividad, 

transferencia de tecnología, con investigación científica, con inteligencia y búsqueda de mercados, 

georreferenciación y agricultura de precisión son fundamentales para la sostenibilidad económica 

y ser parte de la sostenibilidad ambiental.  

3.1.2. La cadena de café en CoopeAtenas R.L 

3.1.2.1. Características de Atenas como zona cafetalera y el rol de CoopeAtenas. 

  
Según la Municipalidad de Atenas (s.f), Atenas es un cantón de Alajuela ubicado en el 

occidente del Valle Central, con una extensión de 127.19 km2. Además, según los datos del Censo 

de Población y Vivienda cuenta con una población de 26.420 habitantes; es decir, cuenta con una 

densidad poblacional aproximada de 207.7hab/km2 (INEC, 2011).  

De igual forma, las estadísticas señalan que la región tiene aproximadamente el 46,8% de 

su población ocupada. Además, dentro de las principales actividades económicas que sobresalen 

en el cantón se encuentran comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos 18%, 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 12.5% e industrias manufactureras 11.8%. (INEC, 

2011). 

El índice de competitividad cantonal, elaborado por la Universidad de Costa Rica, ubicó al 

cantón de Atenas en la posición 33 para el año 2018, luego de ubicarse en el 2016 en la posición 

17. Estos datos muestran que el cantón ha perdido posiciones en este índice debido a peores 

posiciones percibidas en los eslabones de clima empresarial y calidad de vida (UCR, 2018). 

Además, según el Atlas del Desarrollo Humano Cantonal, Atenas tiene un índice de 

desarrollo humano de 0.823, ubicándose en la categoría “muy alto” y en la posición 28 en el año 

2019. Asimismo, el índice de pobreza multidimensional del cantón en el 2020 se encuentra en 

0.039 y la posición 13 (PNUD, 2021).  

En cuanto a las características cafetaleras, Atenas, se encuentra en la zona del Valle 

Occidental del país. Según ICAFE (s.f.e) los primeros pobladores trajeron el cultivo de café a la 

zona y este producto ha proporcionado vida y progreso a la región. Además, señala que la 

precipitación es aproximadamente 2.250 milímetros en un promedio de 160 días al año; esto 

favorece la recolección del grano maduro con eficiencia y el resto del verano propicia un secado 
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homogéneo. La región cuenta con suelos volcánicos fértiles y humedad del 81%, temperaturas 

estables de 21.5 grados y luz solar adecuada de 48 a 52%, las cuales son características casi ideales 

para el cultivo de café (Icafé, s.f.e). W. Aguilar (comunicación personal, 21 de julio de 2022) 

señala que la diversidad de climas en el cantón de Atenas ha determinado una gran calidad en la 

producción de café que ha sido promovido por nuevas técnicas que han implementado los 

productores a pesar de las condiciones económicas que atraviesan. 

En la región Occidental predominan las variedades Caturra y Catuaí de la variedad Arábica 

que se cultivan en altitudes entre 800 y 1400 metros sobre el nivel del mar y particularmente, en 

Atenas sus altitudes rondan los 700-1350msnm. En cuanto a la recolección del café, esta se realiza 

en época seca, entre los meses de noviembre y febrero. Las características del café producido en 

esta zona son la acidez, cuerpo, aroma y una identidad de origen (Icafé, s.f.e). 

Es relevante señalar que según Icafé (s.f.e) la producción de este producto se lleva a cabo 

en un 75% en características de bosques cafetaleros, lo que permite captación de carbono de 

5.000.000 toneladas por hectárea por año. Además, es muy común encontrar BPA´s tanto en la 

producción como en el beneficiado. 

La Región Occidental cuenta con aproximadamente 21 992 hectáreas cultivadas de café y 

sobresalen sus cantones de Naranjo, San Ramón y Grecia como los que tienen mayor cantidad de 

hectáreas en el 2017.  El detalle del área cultivada con café por cantón en el periodo 2001-2017 

puede observarse en la Tabla 8.   

Tabla 8.  

Cantidad de hectáreas de café cultivada con café. Años 2001-2017.  

Cantón 2001 2004 2012 2014 2017 

Atenas 2,135 1,630 2,007 1,739 1,876 

Grecia 4,865 4,272 4,212 3,248 3,758 

Naranjo 6,898 6,881 6,662 5,327 6,229 

Palmares 2,394 1,904 2,209 1,587 2,023 

San Mateo 660 413 577 312 457 

San Ramón 6,417 5,047 5,862 4,629 5,812 

Valverde Vega 2,156 1,558 2,079 2,254 1,811 

Zarcero   9 37 27 

Región Occidental 25,525 21,705 23,618 19,132 21,992 

Nota: Icafé (2019). 
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De igual forma, según se observa la cantidad de hectáreas cultivadas de café en Atenas, a 

través de los años rondan las 2 000 hectáreas, lo cual representa 8.53% de las hectáreas de la región 

occidental. En la cosecha 2019-2020, en Costa Rica se produjeron 1 974 801 fanegas de café y, en 

esta región, según Icafé (2020), se produce el 16.3% de la producción de café del país, es decir, 

322 527 fanegas. La distribución de la producción de café desde la cosecha 2000-01, se puede 

observar en la Figura 17.  

Figura 17. Producción de café en fanegas de la Región Occidental.  

 

Nota. elaboración propia con datos de Icafé (2019). 

Como se muestra en la Figura 17, los cantones que sobresalen en la cantidad de producción 

de café son Naranjo (32%), San Ramón (24%) y Grecia (20%). Posteriormente en la cuarta 

posición se encuentran Sarchí y Atenas con un 8% cada uno.  La evolución de la producción de 

Atenas se muestra en la Figura 18.  

Figura 18. Producción de café en fanegas de Atenas.  

 

Nota. elaboración propia con datos de Icafé (2019). 
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Como se muestra en la Figura 18, se muestra un incremento en la última cosecha, el Icafé 

(2020) argumenta que este ocurre por una buena floración, que fue promovida por las lluvias 

oportunas; aspecto que en las últimas cosechas no había ocurrido. Gran parte del café ateniense se 

acopia en CoopeAtenas, tal y como se puede ver en la Figura 19, la tendencia del café acopiado 

por esta organización es muy similar a lo que se evidenció en la Figura 18. En la última cosecha 

registrada, la cooperativa acopió aproximadamente 41,330 fanegas de café, de los cuales el 

30,806.6 fanegas corresponden a café maduro, 939.08 fanegas de café verde y 9,584.09 de café 

diferenciado maduro.  

Figura 19. Porcentaje de café entregado según localidad acopiada por CoopeAtenas 2011-

2021  

 

Nota. elaboración propia con datos proporcionados por García. M (comunicación personal, 12 de 

mayo de 2022) 

La Figura 19, muestra que a medida que pasan los años CoopeAtenas ha diversificado las 

zonas de las cuales acopia el café, ya que antes de la cosecha 2013-14 se recibía café de Atenas y 

Puriscal y es a partir de esa cosecha cuando se inicia a acopiar café de Turrubares. Además, en la 

cosecha 2017-18 se empieza a recibir café de la zona de San Ramón. 

Además, es importante indicar la variabilidad climática ha afectado a las cosechas. En 

Costa Rica, para la cosecha 2020-21 se presentó un exceso de lluvia y dificultad para acceder a 

mano de obra debido a la escasez de esta por la Pandemia por COVID-19, lo cual ocasionó 

aproximadamente 200.000 fanegas de café menos y manchas en el grano en varias partes del país 

(Álvarez, 2022).  

Un ejemplo de esto es la afectación que tuvo la cosecha de la zona de Puriscal, ya que por 

alta presencia de lluvias se generó un hongo por la humedad y se afectó la calidad del grano. 
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También esto ocasiona que el café se madure y por ende se caiga antes de que pueda ser 

recolectado, lo que implica que algunos productores necesiten juntarlo del suelo. Además, se 

dificulta la gestión a la hora de transportar el café a los diferentes recibidores. Una de las medidas 

que ha implementado CoopeAtenas para generar el monitoreo de esto, fue la compra de una 

estación climática. (M. García, comunicación personal, 12 de mayo de 2022). 

De igual manera es relevante señalar que las afectaciones climáticas en otras partes del 

mundo, por ejemplo, en Brasil, primer y mayor productor de café a nivel mundial, ocurrieron 

sequías y heladas, lo cual generó que los precios en Centroamérica se incrementen (Álvarez, 2022). 

En este sentido, Vargas (2020) señala que las lluvias son factores que incrementan el riesgo para 

la proliferación de enfermedades como Antracnosis y Roya del Café. Estas condiciones han sido 

identificadas por el SICA (2022) al mencionar que el calentamiento global genera condiciones 

climáticas fluctuantes, generando riesgo en las cosechas. 

Por otra parte, para acopiar el café de CoopeAtenas, se dispone de una serie de recibidores 

por zona, algunos de ellos solo reciben café convencional y otros recogen café convencional y 

diferenciado. El detalle se puede observar en la Tabla 9. 

Tabla 9.  

CoopeAtenas. Cantidad de recibidores por Zona, Altitud promedio y tipo de café 

Zona Altitud promedio 

M.S.N.M13 

Cantidad de Recibidores 

Café Convencional 

Cantidad de Recibidores café 

Convencional y diferenciado 

Atenas 959 4 12 

Puriscal 1059 4 3 

Turrubares 925 2 0 

San Ramón 1047 0 2 

Total 998 10 17 

Nota. elaboración propia con datos proporcionados por García. M (comunicación personal, 12 de 

mayo de 2022) 

La Tabla 9 muestra que la altitud promedio del café que se acopia en Atenas es de 959 

M.S.N.M, y se disponen de cuatro recibidores de café convencional y 12 en los que se recibe 

además café diferenciado. En segundo lugar, se encuentra Puriscal, con la mayor altitud promedio, 

1059 M.S.N.M donde se dispone de cuatro recibidores de café convencional y tres de convencional 

y diferenciado. También se cuenta con dos recibidores de café convencional en Turrubares que 

acopian café con una altitud promedio de 925 M.S.N.M; así como también dos recibidores de café 

                                                 
13 Metros sobre el nivel del mar. 
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convencional y diferenciado en la zona de San Ramón, en la que la altitud promedio es 1047 

M.S.N.M. Estos datos indican que en promedio el café que se acopia por CoopeAtenas tiene una 

altitud promedio de 1047 y se realiza a través de 27 recibidores.  

Posterior a que el café se recibe en estos centros, se traslada en camiones hasta el Beneficio 

de Café El Diamante, ubicado en Barrio Mercedes de Atenas. J. Álvarez (comunicación personal, 

20 de junio de 2022) indica que en este centro laboran 32 personas, de las cuales 5 son mujeres y 

27 son hombres. Es en este centro donde se procesa todo el café acopiado por CoopeAtenas para 

la exportación y el consumo nacional, proveniente de las fincas de más de 1300 productores 

asociados que cosechan variedades tipo ARÁBICA (CoopeAtenas, s.f.a, par.1). Se pueden 

observar las imágenes de las instalaciones en Anexo 3.1 

En cuanto a la comercialización a nivel nacional, CoopeAtenas vende café Villa Diamante 

el cual es un café gourmet con excelente aroma y cuerpo de tueste claro, producido con una altitud 

entre los 1200 y los 1300 m M.S.N.M, además es un café S.H.B. Especial. También se comercializa 

el café Ateneo, que también es un café gourmet de tueste medio desarrollado más de 1200 

M.S.N.M, este café es diferenciado y recogido cuando la producción se encuentra en su máxima 

maduración (CoopeAtenas, s.f.b). De igual forma se cuenta con el café H.B La Villa caracterizado 

por tener un sabor 100% puro, producido en altitudes entre los 800 y 1000 M.S.N.M, es un café 

de tueste medio a oscuro y es reservado para el consumo nacional. Por último, se cuenta con el 

café Villa Real el cual es una versión económica del café de CoopeAtenas, 100% puro y de tueste 

oscuro (CoopeAtenas, s.f.b).  

Según datos brindados, la cantidad de café en comercialización nacional de la cosecha 

2017-18 a la 2020-21 se ha reducido en un 85%, lo cual evidencia la necesidad de tomar medidas 

para lograr un mejor posicionamiento de la marca en el territorio nacional. El detalle de los kg 

vendidos en el territorio nacional, así como el valor en colones se puede observar en la Figura 20. 

Figura 20. CoopeAtenas. Café comercializado nacionalmente en kg y valor de 

comercialización 
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Nota. elaboración propia con datos proporcionados por García. M (comunicación personal, 12 de 

mayo de 2022) 

De la Figura 20, se desprende el valor total del café comercializado a nivel nacional, donde 

en la cosecha del 2020-21 significó 362,366,111.56 colones. Además, es relevante señalar que 

dentro de los principales compradores a nivel nacional se encuentra CoopeAtenas. R.L14 (27%), 

CECA S.A (19%), Café Capris S.A (13%), Lourdes Obando Casanova (11%) y Gecocafe de Costa 

Rica S.A. (11%). 

Por otra parte, como se mencionó anteriormente, parte del café de CoopeAtenas se 

comercializa en el mercado internacional. El café ofertado en el exterior es de calidad fina; dentro 

de los que ofrecen se encuentra el Café ATENEO Fino SHB, Villa Colonial Fino SHB y Café 

Villla Diamante Fino SHB Especial. CoopeAtenas ha realizado aproximadamente 14 

exportaciones por año desde la cosecha 2016-17. Sin embargo, como se muestra en la Figura 21, 

la cantidad se ha ido reduciendo, notándose una menor cantidad de exportaciones y de kilogramos 

en los años de mayor afectación por la pandemia por COVID-19.  

Figura 21. CoopeAtenas. Café comercializado de exportación directa en kg y cantidad 

exportaciones realizadas 

                                                 
14 Se comercializa dentro del supermercado de CoopeAtenas. 
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Nota. elaboración propia con datos proporcionados por García. M (comunicación personal, 12 de 

mayo de 2022) 

Además, en la Figura 21 se muestra como la cantidad de kilogramos en exportaciones 

directa también se han reducido, encontrando uno de los puntos más bajos en la cosecha 2019-20. 

Sin embargo, se muestra una leve recuperación en la cosecha 2020-21, en el que se exportaron 

453,517 kilogramos de café. En la cosecha 2020-21, se destinaron las exportaciones a 7 puertos 

internacionales: New York, USA (Starbucks Coffee Trading Co.); Charleston, USA (Efico); 

Rotterdam. Holland (The Coffee Source); Montreal, Canada; Kobe, Japan; Shanghai, China y 

Hamburg, Alemania.  

Es relevante señalar que, existen muchos clientes interesados en importar desde otras partes 

del mundo el café tostado y molido de CoopeAtenas. Sin embargo, por temas de costo-beneficio, 

debido a altos aranceles, logística, permisos, etiquetado de acuerdo con cada destino, no se ha 

logrado consolidar estos procesos ya que para que sea rentable, por ejemplo, en el caso del café 

molido, se requiere duplicar o triplicar el costo del paquete de café. Otros elementos que restringes 

incursionar en exportación de café con mayor valor agregado son la cantidad de café que recopila 

CoopeAtenas y que la tostadora con la que cuenta el Beneficio de CoopeAtenas es de carácter 

artesanal. En este sentido, se enfatiza que, a pesar de los esfuerzos y las esporádicas ventas de café 

de café tostado y molido, el fuerte es el café verde (M. García, comunicación personal, 12 de mayo 

de 2022). 

3.1.2.2. Relaciones de gobernanza en la cadena de café de CoopeAtenas. 

Previo a mencionar elementos sobre la gobernanza de la cadena, es importante indicar que 

existe una gobernanza institucional. Donde es de rescatar la funcionalidad regulatoria del ICAFÉ, 

que, como ente regulador del sector, tiene acceso a la información de contratos, muestreo de 
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calidades, inspecciones de carga, preparaciones y son los que emiten la aceptación de los precios 

y lo negociado, así como la efectividad de los contratos.  

Además, sobresalen otros actores como el MAG, Procomer, el Ministerio de Hacienda y la 

agencia aduanal, que tienen un papel de herramientas para poder realizar el proceso de 

comercialización, registros de exportación e inscripciones, a través de notas técnicas (265 y 81), 

así como los tramites fitosanitarios, pólizas, y enlace con los intermediarios (M. García, 

comunicación personal, 12 de mayo de 2022). 

Sin embargo, existen otros actores que toman un papel importante en el tema de 

comercialización. Uno de los más relevantes son los brokers o intermediarios, que permiten la 

venta indirecta del café cultivado por los productores asociados a la cooperativa, las negociaciones 

y el acceso a los clientes, dada su credibilidad, estos sirven como enlace entre los clientes y 

CoopeAtenas. Particularmente, la Comisión de Café de CoopeAtenas, logra ventas a nivel nacional 

de manera más expedita, pero a nivel internacional requiere de los brokers para generar ventas, a 

partir de eso tienen que cumplir una serie de requisitos como estabilidad y recorrido financiero, 

tenencia de certificaciones, entre otros para el establecimiento de contratos (M. García, 

comunicación personal, 12 de mayo de 2022).  

Es válido mencionar que según J. Álvarez (comunicación personal, 20 de junio, 2022) en las 

negociaciones tanto nacionales como internacionales, se ha logrado una diferenciación positiva en 

el precio. Además, señala que dentro de los elementos que influyen en las negociaciones -en orden 

de importancia- se encuentran: la responsabilidad de entrega, la relación personal y de confianza, 

los precios, la calidad del producto, certificaciones -como las de ISO 14001, sostenibilidad y 

comercio justo- y, las vinculaciones y redes con las que cuentan. 

Como se indica, el proceso debe pasar por varias etapas, en la que se relacionan actores, de 

estas relaciones es posible analizar el tipo de gobernanza entre tramos de la cadena, para lo cual 

caso se establecen los siguientes tramos: 

Figura 22. Tramos de análisis de gobernanza en la cadena.  

 

Nota. Elaboración propia.  
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Una vez establecidos los tres rangos, producción para conocer la gobernanza existente 

entre los productores y la cooperativa, comercio sobre la relación entre la cooperativa y los entes 

comercializadores y, consumo sobre la vinculación entre los comercializadores y el consumidor 

final, se toma en cuenta la tipificación de Gereffi et al (2005). Para dichos efectos se tomarán en 

cuenta las variables de complejidad de transacciones, habilidad para codificar las transacciones y 

las capacidades del proveedor. Las cuales se muestran en la Tabla 10 para el caso de CoopeAtenas.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10.  

CoopeAtenas. Tipo de Gobernanza en los tramos seleccionados 

Tramo Tipo de 

Gobernanza 

Complejidad 

de las 

transacciones 

Habilidad para 

codificar las 

transacciones 

Capacidades 

del proveedor 

Producción Jerárquica Alta  Baja  Baja 

Comercio Nacional Modular Alta  Alta  Alta 

Comercio 

Internacional  

Relacional Alta  Baja  Alta 

Consumo Mercado Baja Alta Alta 

Nota. Elaboración propia con base a tipificación realizada por Gereffi et al. (2005) e información brindada 

por M. García  (comunicación personal, 12 de mayo de 2022) y J. Álvarez Comunicación personal, 

20 de junio).  

Como se muestra en la Tabla 10, la relación entre los productores y la cooperativa es una 

relación jerárquica, ya que, al ser asociados de la cooperativa, es esta la que establece las 

condiciones requeridas para recibir el café en fruta según las calidades de convencional o 

diferenciado. Además, direcciona los requerimientos de las certificaciones necesarias, prácticas 

agrícolas requeridas, seguimiento; lo cual hace que tenga complejidades altas, pero, además, tienen 

capacidades bajas para integrarse individualmente a los vínculos comerciales, esta es una de las 

razones por las que existe la cooperativa. De igual manera, los productores tienen alta capacidad 

de responder a los requerimientos establecidos.  
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En cuanto al comercio nacional, CoopeAtenas tiene más poder, ya que se logra una 

negociación mutua con los clientes indirectos y además el punto principal de venta de café tostado 

y molido es el supermercado de la cooperativa, por lo que tiene acceso directo al cliente. Este tipo 

de gobernanza es modular ya que tiene alta complejidad en la información que se requiere para 

cumplir con los requisitos de comercialización, alta habilidad para codificar las transacciones y 

acceder a puntos de comercialización dentro del cantón, así como alta capacidad para responder a 

los requerimientos.  

En el caso del comercio internacional, CoopeAtenas comercializa café oro y tiene un bajo 

poder para codificar las transacciones, es decir, para acceder a vínculos comerciales directos ya 

que la existencia de muchos trámites implica el acceso a clientes vía brokers; por ejemplo, la 

cooperativa no puede negociar directamente, se envía una oferta, se recibe respuesta y en caso de 

ser necesario se deben enviar contraofertas. Además, los clientes son los que manejan los tiempos 

de entrega. De igual manera son transacciones complejas y CoopeAtenas tiene capacidad de 

responder a los requisitos; lo cual implica que se genere en estas relaciones una gobernanza 

relacional.  

En cuanto al consumo, existe una gobernanza de mercado ya que existe baja complejidad 

para realizar las transacciones ya que los consumidores requieren conocer el precio y otras 

características disponibles del café tostado y molido en el empaque para llevar a cabo su compra, 

además los consumidores tienen alta capacidad para integrarse a transacciones y alta capacidad 

para cambiar de proveedor. A pesar de que CoopeAtenas no participa en transacciones directas de 

del café tostado -vendido por ellos previamente como café oro al mercado internacional-, conoce 

requerimientos que son solicitados por consumidores que son comunicados a través de los 

intermediarios o  del mercado nacional mediante el Supermercado de CoopeAtenas.   

En términos generales, la gobernanza en la cadena de café en CoopeAtenas está 

determinada por la demanda en cada uno de los tramos, es decir, existe poder de CoopeAtenas 

sobre los productores, de los comercializadores sobre CoopeAtenas y de los compradores sobre 

los comercializadores. En la Figura 23 se observa el modelo input-output y el tipo de gobernanza 

en los tramos indicados anteriormente. 

Figura 23. Estructura input-output son condiciones de gobernanza.  
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Nota. Elaboración propia. 

Además, es importante indicar que desde la perspectiva de Ponte (2019), existen otras 

formas en las que se establece el poder que existe en las CGV, tomando en cuenta elementos de 

gobernanza sostenible. A continuación, se indica el detalle para el caso de CoopeAtenas, utilizando 

los tramos establecidos anteriormente. 

Tabla 11.  

CoopeAtenas. Tipo de Poder en los tramos seleccionados 

Tramo Tipo de Poder Mecanismo de 

Transmisión 

Ámbito de los actores 

Producción Institucional  Directo  Colectivo  

Comercio Nacional Negociación Directo Díadas 

Comercio Internacional  Demostrativa Difuso   Díadas 

Consumo Constitutiva Difuso Colectivo 

Nota. Elaboración propia con información brindada en las entrevistas por M. García  (comunicación 

personal, 12 de mayo de 2022) y J. Álvarez Comunicación personal, 20 de junio).   

Como se muestra en la Tabla 11, para el tramo de producción existe poder institucional ya 

que existe un mecanismo de regulación directo que ejerce la cooperativa a los productores, donde 

las iniciativas de sostenibilidad son para ambas partes un interés, sin embargo, los productores 

deben cumplir con requerimientos ambientales, además, los actores están claramente identificados 

y proveen herramientas voluntarias para las conductas de los negocios, las condiciones sociales y 

ambientales de la producción también ejerce poder institucional.  

En cuanto a la comercialización nacional se encuentra un poder de negociación ya que 

posee un mecanismo de transmisión directo y se opera sobre la base uno a uno, particularmente el 

poder se determina según los requisitos de las empresas líderes y las competencias de los 
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proveedores. Tal y como se indicó anteriormente, las empresas de comercialización nacional se 

encuentran en el cantón, lo que facilita una negociación directa (M. García, comunicación 

personal, 12 de mayo de 2022).  

Por su parte, en la comercialización internacional se muestra un poder demostrativo, con 

mecanismos de transmisión indirectos e interacción entre firma y firma, se caracteriza por tener 

un efecto demostración entre los vendedores que implican procesos de adaptación para competir 

por mejores precios y condiciones; se establece que sí los vendedores no pueden cumplir con los 

requerimientos sostenibles, ellos pueden excluirlos de las cadenas y pueden ser forzados a rebajar 

y servir al consumidor menos exigente; en este sentido, (M. García, comunicación personal, 12 de 

mayo de 2022) señala que las certificaciones los pone en la mira de ciertos clientes y que no existe 

un contacto directo para mover todas las negociaciones, y se deben demostrar que existe 

estabilidad, responsabilidad y solvencia económica.  

Y, por último, en el tramo de consumo se encuentra un tipo de poder constitutivo donde se 

involucran actores colectivos y mecanismos de transmisión indirectos, donde existen practicas 

ampliamente aceptadas por actores que no tienen afiliación formal; en este caso, es posible que 

sean involuntarios.  

Es relevante indicar que para que la gobernanza sea sostenible se deben propiciar las 

condiciones desde la institucionalidad para que sea posible desde la perspectiva individual y 

colectiva. Los esfuerzos que el país ha realizado en temas de sostenibilidad, tal y como se muestra 

en la figura 15 y posteriormente en las tablas de legislación y política pública, evidencian una clara 

direccionalidad de la institucionalidad hacia la sostenibilidad. Sin embargo, a pesar de que este es 

un elemento atractivo para la cadena debido a la diferenciación que esto representa en el mercado; 

se requiere de la institucionalidad para generar encadenamientos y estandarizar procesos 

productivos en términos de calidades.  

De esta manera, el proceso de orquestación institucional se muestra bien encausado hacia la 

sostenibilidad, sin embargo para su promoción en el marco de la bioeconomía, se requiere de 

mayor disponibilidad de financiamiento, acompañamiento, monitoreo, procesos de conocimiento 

y aplicaciones tecnológicas y la respectiva capacitación a los actores para su involucramiento en 

nuevas cadenas de valor y su respectivo escalamiento.  
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3.1.2.3. Asociatividad y Desarrollo Sostenible en CoopeAtenas R.L 

Los elementos de asociatividad son importantes para la promoción del desarrollo sostenible y en 

la comercialización. Por lo tanto, es relevante señalar las redes y vinculaciones que tiene 

CoopeAtenas. Según J. Álvarez (comunicación personal, 20 de junio, 2022) una de las más 

longevas es la Unión de Supermercados Cooperativos de Occidente-USCOSA, desde 

aproximadamente 12 años y permite la negociación conjunta y acceso a mejores precios por 

compras por volumen.  

También, pertenecen desde hace 10 años a la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe 

de Pequeños (as) Productores(as) y Trabajadores(as) de Comercio Justo-CLAC, que les ha 

permitido tener intercambios importantes en términos de capacitaciones, experiencias, capital e 

información. De igual manera, desde hace 10 años, participan de la Unión de Almacenes 

Cooperativos (UNALCO) que les facilita el acceso a suministros agrícolas, así como al 

mejoramiento de precios y mejor comercialización. 

Por último, tienen una vinculación de aproximadamente 6 años con las Asociaciones 

Administradoras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS) y las 

escuelas de la comunidad en la que juegan un rol de apoyo para estas, en la satisfacción de algunas 

necesidades de la comunidad en torno a condiciones sociales y del agua, como la compra de 

terrenos para la reforestación y campañas de donación de alimentos o facilitación de gestión. 

Dentro de las estrategias para mantener estas redes, está la participación activa de los procesos y 

el apoyo en la generación de mejores negociaciones (J. Álvarez, 20 de junio de 2022). 

Además, de estas iniciativas que se realiza en asociatividad, existen otras a nivel interno 

de la cooperativa respecto a la sostenibilidad ambiental, CoopeAtenas ha implementado una serie 

de elementos que caracterizan su responsabilidad social y ambiental con el cantón y el país. Las 

acciones desarrolladas se pueden observar en la Figura 24.   

Figura 24. Desarrollo Sostenible en CoopeAtenas 
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Nota. elaboración propia con datos de CoopeAtenas (2022) 

Como se muestra en la Figura 24, dentro de las gestiones realizadas por CoopeAtenas se 

encuentran las certificaciones, disponen de la certificación de C.A.F.É Practices desde el 2005, 

FairTrade desde el año 2006 y RainForest Alliance desde el año 2020. En este sentido es relevante 

indicar que 60% del café exportado se vende con certificaciones. Además, se tiene la Certificación 

ISO 14001:2015 desde el año 2001, en la cual se contempla la protección del medio ambiente, el 

uso eficiente de recursos (agua, leña, electricidad y recurso humano), una adecuada gestión de los 

residuos en su disposición y transformación a abono orgánico, capacitación constante a la persona, 

mejora continua del Beneficio el Diamante y el cumplimiento de la legislación.  

De igual forma, CoopeAtenas, es partícipe del Programa BPA´s para el Cultivo de Café 

impulsado por el Icafé, MAG y el Banco Interamericano de Desarrollo-BID, donde se busca 

realizar análisis de suelos, manejo y conservación de suelos, fertilización en función de 

productividad, manejo integrado de plagas y enfermedades, manejo integrado de arvenses, manejo 

de sombra, cultivo de café mejorados, tipos y sistemas de poda, determinación de cantidad de agua 

y dosificación y el triple lavado y disposición de envases.  

En lo que corresponde a charlas informativas, se realizaron convocatorias para informar a 

los productores las perspectivas climáticas para el año 2022, es decir, el inicio de los periodos de 

transición, inicio de época lluviosa, huracanes y veranillos, así como el fin de la época lluviosa.  

En esta línea se informó si las estaciones iban a estar más lluviosas o secas de lo normal. De igual 

Desarrollo 
Sostenible en 
CoopeAtenas

• Certificaciones
FairTrade, RainForest Alliance, C.A.F.E Practices
ISO 14001:2015

• Buenas Prácticas Agrícolas
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• Proyectos en cuerpos de agua, conservación de 
suelos y huertas familiares

• Abono Orgánico e insumos líquidos

• Tratamiento de Agua Residual
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• Bandera Azul Ecológica-PBA
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manera se realizan visitas y seguimiento a los productores sobre las prácticas implementadas en 

los cafetales, sobre rotulación de productos peligrosos, entre otros elementos.  

La cooperativa ateniense ha impulsado proyectos en cuerpos de agua como la Subcuenca 

del Río Cacao con apoyo de la Asociación de Desarrollo Especifica para la Conservación del 

Ambiente (ADECA), en el cual se logró la formulación y aprobación del Proyecto Programa de 

Pequeñas Donaciones (PPD), con el cual se ejecutará el proyecto: 

Uso de tecnologías para el ahorro del recurso hídrico, prácticas de conservación de suelo y 

uso de huertos familiares que contribuyen a mitigar la degradación del suelo, el cambio 

climático y apoyan la dieta alimenticia de los productores (as) que habitan en la sub-Cuenca 

del Río Cacao, en el cantón de Atenas (CoopeAtenas, 2021, parr. 9).  

En este proyecto se incorporaron 49 familias a través de charlas de concientización y 

sensibilización, 6 cosechas de agua e intercambio de experiencias, reforestación de áreas, cuerpos 

de agua, georreferenciación de nacientes y manejo de residuos, así como también, 20 equipos de 

conservación de suelos, con la disposición de 20 moto guadañas y 20 bombas de espalda. 

Es importante apuntar que según G. Vargas (comunicación personal, 12 de agosto de 2022) 

la información recabada de los procesos de georreferenciación, estudios nutricionales del suelo, 

disponibilidad de plantas y biodiversidad puede conformar un banco de información para adicionar 

valor en la comercialización internacional y productividad, en este último elemento es importante, 

los procesos de intercambiar y acceder a información, asistencia técnica con ingenieros y 

universidades de manera sencilla, práctica y eficaz.   

Por otra parte, CoopeAtenas, genera abono orgánico a partir de residuos del proceso de 

beneficiado, el cual ha sido un proyecto que permite posteriormente la comercialización de este a 

los productores o para la siembra de almácigo que posteriormente es comercializado para que los 

productores puedan realizar sus renovaciones de café o siembras nuevas. En esta línea de gestión 

de residuos, se cuenta con el proceso donde las aguas residuales o aguas mieles son tratadas antes 

de disponerlas al río.  Además, se cuenta con un proyecto para la producción de insumos líquidos 

efectivos que sean utilizados para las plantaciones de café como una alternativa para mejorar los 

procesos de producción, reducir los costos y las emisiones para el medio ambiente.  

También se cuenta con un centro de Acopio en el que se reciben residuos sólidos tales 

como plástico, aluminio, cartón, papel y desechos electrónicos para los residuos que se generan en 

las instalaciones de CoopeAtenas.  Estos esfuerzos en materia ambiental han permitido que 
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CoopeAtenas sea parte del PBA desde julio 2021, reconocido en la Categoría de Cambio Climático 

por la protección de recursos naturales, búsqueda de mejores condiciones higiénico-sanitarias y la 

mejora en la salud pública costarricense.  

Además, las acciones de CoopeAtenas en beneficio del medio ambiente, trascienden sus 

instalaciones, un ejemplo de esto, es la compra de terrenos para la protección de nacientes de agua 

en el Cantón de Atenas, para este proyecto se han invertido más de 100 millones de colones en la 

adquisición de 173450 m2. También se ha incentivado a través de premios y rifas el uso de bolsas 

reutilizables y se han realizado esfuerzos por cambiar el plástico por materiales biodegradables en 

áreas comerciales de CoopeAtenas.  

Asimismo, se realizan esfuerzos para devolver un porcentaje de las compras a las escuelas 

públicas del cantón y se han realizado donaciones a población o grupos vulnerables. De igual 

manera, se han realizado charlas informativas y recibimiento de estudiantes en las instalaciones 

del Beneficio de Café El Diamante, así como apoyo a deportistas del cantón.  

Como se muestra, CoopeAtenas aporta en diversas áreas al desarrollo del cantón. Es de 

rescatar su rol económico., social y ambiental. Dichas condiciones posibilitan pensar una 

promoción del desarrollo sostenible desde la bioeconomía, que incluya elementos de innovación 

y que mejoren las condiciones económicas desde una perspectiva sostenible. 

3.2. El papel del marco institucional y las políticas públicas en la 

implementación de la bioeconomía en el sector cafetalero costarricense.  

En esta sección del capítulo III se mostrarán las instituciones costarricenses y su 

vinculación de estas con la bioeconomía. Además, se señalan la política pública de Costa Rica y 

su asociación con el paradigma. Posteriormente se indica el desempeño de las instituciones y las 

políticas, así como, las organizaciones en la implementación de la bioeconomía en CoopeAtenas.  

3.2.1. Instituciones para el desarrollo de la bioeconomía en Costa Rica 

En la última década, la bioeconomía ha sido una de las áreas de interés para la 

implementación de políticas públicas. Los países europeos figuran como pioneros en el tema desde 

el 2005, mediante la realización de conferencias, que derivaron en la Estrategia Europea de 

Bioeconomía en 2012. Al igual que otros países, Costa Rica ha impulsado estrategias para la 

promoción de actividades de recuperación económica, y que impulsen el desarrollo territorial, la 

innovación y sofisticación productiva, la economía circular y la descarbonización, de manera que 
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sea posible apoyar la recuperación económica de la mano con la sostenibilidad. Estos esfuerzos 

han concluido en la Estrategia Nacional de Bioeconomía 2020-2030. 

Según el MICITT (2020) es posible que el desarrollo de la bioeconomía sea afectado por 

diversos factores como las barreras regulatorias, financiamiento restringido, barreras de acceso a 

mercado, entre otras. De igual forma, para el desarrollo de este enfoque en el país pueden existir 

elementos institucionales que favorecen y que restringen su implementación. Desde la economía 

institucional, este es uno de los elementos importantes, como se mencionó en el apartado teórico, 

según North (1981) en Ayala (1999), las instituciones son las reglas que articulan y organizan las 

interacciones económicas, sociales y políticas, entre los individuos y los grupos sociales. Las 

instituciones pueden tener un rol de cooperación y coordinación, sin embargo, también pueden ser 

fuente de conflictos y fricciones sociales. 

De esta manera las instituciones y las organizaciones, formales e informales, alrededor de 

la implementación de la bioeconomía podrían ser fuente de restricción o de promoción de su 

implementación. En la Figura 25, se puede observar las instituciones nacionales e internacionales 

y los actores que influyen en el desarrollo de la bioeconomía en el sector cafetalero. 

 

 

Figura 25. Marco institucional para el desarrollo de la bioeconomía en Costa Rica.  
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Nota. elaboración propia.  

En el lado izquierdo de la Figura 25 se puede observar las instituciones nacionales e 

internacionales que tienen una relación directa con la implementación de la bioeconomía, a través 

del establecimiento de postulados, restricciones, regulaciones, incentivos y otros, que de una u otra 

manera tienen implicaciones en el desarrollo de la bioeconomía en el país. De igual manera, en el 

lado derecho se muestran los actores que influyen y por los cuales se operacionalizan las 

instituciones.  

 Es relevante indicar que muchas de las instituciones que se muestran en la Figura 25 no 

fueron creadas con visión de bioeconomía, ya que muchos de ellos forman parte del marco 

institucional antes de que la bioeconomía fuera considerada en el país. Sin embargo, como esta 

visión bioeconómica contempla elementos de conservación y recuperación de los recursos 

naturales, innovación tecnológica, diversificación productiva, conocimiento, transformación de 

procesos productivos, aplicaciones comerciales, entre otros; es posible encontrar elementos que 

confluyan en su desarrollo.  

De esta manera, el análisis del marco institucional se realizará considerando dos marcos de 

acción o vinculación: ambiente (1) e innovación y economía (2), para conocer, posteriormente, 

elementos que favorecen o dificultan la puesta en práctica en el sector cafetalero. En la Tabla 12 

se evidencia la vinculación de las instituciones con los elementos de ambiente.  

Tabla 12. 

Vinculaciones del marco institucional con elementos ambientales a los ejes de la Estrategia 

Nacional de Bioeconomía. 

Institución Detalle Ejes/* 

Ley 8219 

Aprobación del 

protocolo de Kioto 

Promover modalidades agrícolas sostenibles, programas nacionales y 

regionales que contengan medidas de mitigación y adaptación al cambio 

climático con el fin de limitar las emisiones de GEI. 

EE1 

 

Acuerdo París 

sobre Cambio 

Climático (Decreto 

Legislativo 9405 

de 2016) 

Considera la seguridad alimentaria, la vulnerabilidad de los sistemas 

alimentarios a los efectos adversos del cambio climático, la adopción de 

estilos de vida, consumo y producción sostenibles para reforzar la 

respuesta mundial al cambio climático y la lucha de erradicar la pobreza.  

EE1 

Programa País 

Carbono 

Neutralidad. 

Decreto ejecutivo 

N.41122 

Fijar metas cantonales de reducción de emisiones e identificar soluciones 

innovadoras de mitigación y reducir costos de tratamiento de residuos o 

aguas residuales a largo plazo.  Medición de residuos orgánicos agrícolas 

y la gestión adecuada de GEI.  

EE3 
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Ley 7554 Ley 

orgánica del 

Ambiente 

Medidas correctivas determinadas por la autoridad competente cuando no 

se pueda evitar la disposición de residuos. Promover vía Estado, 

municipalidades y empresa privada la recuperación y el tratamiento 

adecuado de los desechos para obtener otros productos o subproductos. 

EE3 

Ley 7064 Ley 

orgánica del MAG 

El Consejo Nacional de Producción incluirá en cada venta de granos para 

la fabricación de concentrados de animales, materias primas de origen 

nacional provenientes de desechos o residuos agrícolas o pecuarios, 

cuando sea técnicamente viable. Fomento de producción agropecuaria vía 

estímulos.  

 

EE3 

EE4 

Ley 8839 Ley para 

la Gestión Integral 

de Residuos 

Fomentar el desarrollo de mercados de subproductos, materiales 

valorizables y productos reciclados, reciclables y biodegradables, etc. 

para promover el empleo, la competitividad y generación de valor 

agregado. Reutilizar residuos y promover las estructuras de 

comercialización de residuos valorizables y de productos obtenidos de 

estos. 

 

EE3 

EE1 

Ley 7317 

Conservación de la 

Vida Silvestre 

Establecer regulaciones sobre la vida silvestre. Prevención y control de la 

expulsión de desechos sólidos o líquidos en aguas nacionales, es posible 

una sanción de uno a tres años. Instalaciones agroindustriales e 

industriales, así como las demás instalaciones deben contar con sistemas 

de tratamiento y certificación de calidad de agua. 

EE2 

Ley 7575 – 

Forestal 

Velar por la conservación, protección y administración de los bosques 

naturales y la producción, el aprovechamiento, la industrialización y el 

fomento de los recursos forestales del país destinados a ese fin, de acuerdo 

con el principio de uso adecuado y sostenible de los recursos naturales 

renovables. Podrán cortarse hasta un máximo de tres árboles por hectárea 

anualmente en terrenos de uso agropecuario y sin bosque, después de 

obtener la autorización del Consejo Regional Ambiental. Si la corta 

sobrepasare los diez árboles por inmueble, se requerirá la autorización de 

la Administración Forestal del Estado. Reforestar áreas con aptitud 

forestal ya denudadas y efectuar actividades de producción agroforestales. 

EE1 

EE2 

 

Ley 7664 

Protección 

Fitosanitaria y 

Reglamento 26921 

MAG  

Restringir o prohibir el uso e ingreso de sustancias químicas, biológicas y 

equipos de aplicación, así como fomentar el manejo integrado de plagas 

en la agricultura, sin el deterioro de la salud o el ambiente. Sanciones por 

daños a la agricultura, el ambiente o la salud humana o animal, inclusión 

de vegetales transgénicos, productos, agentes de control biológico y otros 

para uso agrícola. Gastos de certificación asumidos por el Estado por un 

período hasta de dos años en el caso de pequeños productores orgánicos 

que no tengan capacidad financiera para pagar la certificación. Tratar, 

procesar o destruir los rastrojos, desechos y residuos, según medidas 

técnicas dictadas por el Servicio Fitosanitario del Estado, cuando éstos 

constituyan riesgo de diseminación o aumento de la población de una 

plaga que signifique riesgo para determinado cultivo, la salud humana y 

animal 

EE1 

EE3 
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Ley 7779 Uso, 

Manejo y 

Conservación de 

Suelos 

Fomentar la agroecología. Investigar y difundir las técnicas para el mejor 

uso de tierras, aguas y demás recursos naturales. Emitir criterio sobre los 

impactos ambientales en el recurso suelo de todas las concesiones de 

aguas. Recomendar los sistemas y métodos para promover la 

conservación, el mejoramiento, la restauración y explotación racional del 

recurso suelo por áreas según características agroecológicas y 

socioeconómicas. Publicidad y divulgación sobre la contaminación vía 

agroquímicos en el agua y suelos. Se podrán otorgar créditos bancarios 

para para estudios básicos de impacto ambiental y prácticas de manejo, 

conservación y recuperación de suelos. 

EE1 

 

Ley 8591 

Desarrollo, 

Promoción y 

Fomento de la 

Actividad 

Agropecuaria 

Orgánica 

Promover la actividad agropecuaria orgánica. Establecer reconocimientos 

a las personas y micro, pequeñas y medianas agricultoras orgánicas. 

Financiar los estudios sobre beneficios ambientales en el sector 

agropecuario orgánico. Impulsar la investigación científica y la 

transferencia tecnológica, para el desarrollo vía privada. Incorporación de 

mecanismos que reconozcan y retribuyan el valor agregado de la 

producción agropecuaria orgánica nacional en las negociaciones 

comerciales internacionales. 

EE1 

 

Reglamento 30938 

MAG  

Para la 

Producción, 

Beneficiado y 

Comercialización 

de Café́ Sostenible 

Establece las directrices tendientes a regular la producción, 

industrialización y comercialización del café sostenible en Costa Rica. 

Determina estándares y requerimientos de producción e industrialización 

de café sostenible 

EE1 

Reglamento 31545 

S MINAE  

Aprobación y 

Operación de 

Sistemas de 

Tratamiento de 

Aguas Residuales 

Protección de la salud pública y del ambiente, mediante una gestión 

racional y ambientalmente adecuada de las aguas residuales, 

independientemente de su origen. Establecer las etapas de la producción 

en las que se generan las diferentes aguas residuales y desechos 

relacionados, así como sus cantidades y características sin omitir ningún 

efluente. Los edificios, establecimientos e instalaciones deben cumplir 

con las disposiciones del Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas 

Residuales, y se eviten así perjuicios a la salud, al ambiente, o a la vida 

silvestre. 

EE3 

Ley 7200 que 

autoriza la 

generación 

eléctrica autónoma 

o paralela  

Autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela. Se excluye la 

energía eléctrica generada a partir del procesamiento de desechos sólidos 

municipales, esta podrá ser adquirida por el Instituto Costarricense de 

Electricidad-ICE, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz-CNFL o por el 

SNE 

EE5 

Convenio sobre la 

diversidad 

biológica 7416 

Conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y de sus 

componentes.  Participación justa y equitativa en los beneficios que se 

deriven de la utilización de los recursos genéticos.   

EE2 

Aprobación del 

convenio 

internacional para 

la protección de 

las obtenciones 

vegetales Nº 8635 

Medidas de reducción para el tratamiento de residuos, aguas residuales, 

desechos y fangos cloacales mediante, por ejemplo, tratamiento térmico 

o volviéndolos inertes o mediante procesos químicos que eliminen su 

toxicidad. 

EE3 
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Protocolo de 

Cartagena sobre 

seguridad de la 

Biotecnología del 

Convenio sobre la 

Diversidad 

Biológica Nº 8537 

Procedimiento para organismos vivos modificados destinados para uso 

directo como alimento humano o animal o para procesamiento.  

Considera la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 

biológica. 

EE2 

Reglamento de 

Biocombustibles 

líquidos y sus 

mezclas 

N° 40050 -

MINAE-.MAG 

Regular las funciones de los actores que participan a lo largo de la cadena 

de valor de los biocombustibles y los requisitos para el almacenamiento, 

el transporte y la distribución de biocombustibles. Las materias primas 

que se utilicen para la producción de biocombustibles podrán ser 

producidas a partir de biomasa de cultivos energéticos y residuos 

agrícolas, pecuarios, microorganismos, forestales, industriales y urbanos, 

tanto de origen nacional corno extranjero. Promover la producción 

agroindustrial de materias primas para la elaboración de biocombustibles 

y se evaluará la creación de un programa de estímulos para los actores o 

agentes de la cadena de valor, considerando temas ambientales, eficiencia 

productiva, eficiencia energética y la diversificación tecnológica para 

mejorar la productividad de biomasa, tendrán prioridad aquellos 

proyectos ubicados en zonas de bajo desarrollo humano. Se establecerá el 

Registro de Productores Agrícolas de Biomasa y de áreas cultivadas, 

producción y el volumen del producto no procesado existente en el país. 

EE3 

 

Nota. elaboración propia con datos de Asamblea Legislativa (2002), Asamblea Legislativa (2016), Decreto 

Ejecutivo N° 41122-MINAE (2021), Ley 7554 (1995), Ley 7064 (1987), Ley 8839 (2021), Ley 7317 

(2020), Ley 7575 (2022), Ley 7664 (2013), Ley 7779 (2012), Ley 8591 (2007), Reglamento 30938-MAG 

(2003), Reglamento 31545 S MINAE (2016), Ley 7200 (1990), Convenio 8538 (2020), Asamblea 

Legislativa (2006) y Reglamento 40050 (2016). 

/*EE1: Bioeconomía para el desarrollo rural, EE2 Biodiversidad y desarrollo, EE3: Biorrefinería de 

biomasa residual, EE4:Bioeconomía avanzada y EE5 Bioeconomía urbana y cuidades verdes 

 

A partir de esta revisión es importante rescatar la búsqueda de modalidades agrícolas 

sostenibles que reduzcan el impacto en el medioambiente. Además, existen esfuerzos importantes 

para reducir los costos o promover el tratamiento de residuos del sector, posicionándose como una 

alternativa para que los residuos sólidos y líquidos -aguas residuales, principalmente- sean 

gestionados de manera adecuada en la producción y la generación de productos como los 

biocombustibles. También, la normativa evidencia el impulso de los procesos de certificación, 

estándares y requerimientos de producción sostenible y la conservación, así como evidenciar los 

efectos que tienen los procesos productivos en la salud y el ambiente.   

En esta línea, además, buscan generar elementos de monitoreo en la generación de residuos 

sólidos y líquidos, y la reglamentación necesaria para que algunos de sus componentes puedan ser 

utilizados para otros procesos. En particular, se mencionan medidas de industrialización y uso de 

materias primas para la producción en el marco de la sostenibilidad.  
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Es de rescatar la vinculación de los elementos normativos a los ejes de la Estrategia 

Nacional de Bioeconomía, principalmente al EE1: Bioeconomía para el desarrollo rural y al EE3: 

Biorrefinería de biomasa residual. 

 Por otro lado, respecto a las vinculaciones sobre los elementos de innovación y economía, 

se destacan una serie de instituciones, las cuales se muestran en la Tabla 13. 

Tabla 13.  

Vinculaciones del marco institucional con elementos de innovación y economía con los ejes de la 

Estrategia Nacional de Bioeconomía. 

Documento Detalle Ejes/* 

Acuerdo París 

sobre Cambio 

Climático 

(Decreto 

Legislativo 9405 

de 2016) 

Dar una respuesta mundial eficaz y a largo plazo al cambio climático y 

promover el crecimiento económico y el desarrollo sostenible es 

indispensable posibilitar, alentar y acelerar la innovación. 

EE1 

Ley de Creación 

de la Promotora 

Costarricense de 

Innovación e 

Investigación 

Promover la innovación y el desarrollo científico y tecnológico como 

ejes para alcanzar el desarrollo productivo y social del país. 

EE4 

Ley 7169 Ley de 

promoción del 

Desarrollo 

Científico y 

Tecnológico y 

creación del 

MICITT 

Facilitar la investigación científico-tecnológica y la innovación que 

conduzcan a un mayor avance económico y social en el marco de una 

estrategia de desarrollo sostenible y productividad del país, de manera 

que las futuras generaciones puedan disfrutar de los recursos naturales 

y garantizar al costarricense una mejor calidad de vida y bienestar. 

Financiamiento de premios para incentivar la difusión y generación de 

nuevo conocimiento científico, nuevas tecnologías, productos y 

servicios innovadores. 

EE1 

EE4 

Ley 8839 Ley para 

la Gestión Integral 

de Residuos 

Regular la gestión integral de residuos y el uso eficiente de los recursos, 

mediante la planificación y ejecución de acciones regulatorias, 

operativas, financieras, administrativas, educativas, ambientales y 

saludables de monitoreo y evaluación. Promover el desarrollo y la 

utilización de las innovaciones y transferencias tecnológicas para la 

gestión integral de residuos.  

EE5 

Ley 7447 

Regulación del 

Uso Racional de la 

Energía 

Cofinanciamiento de los proyectos de innovación tecnológica y uso 

racional de la energía en las empresas de bienes y servicios. Se 

propondrá un programa crediticio vía bancos comerciales estatales para 

la innovación tecnológica y el uso racional de la energía en empresas 

nuevas y consolidadas. 

EE4 
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Convenio para la 

conservación de la 

biodiversidad y 

protección de 

áreas silvestres 

prioritarias en 

América Central 

Conservar al máximo posible la diversidad biológica, terrestre y 

costero-marina, de la región centroamericana, para el beneficio de las 

presentes y futuras generaciones. Se debe promover y estimular el 

desarrollo y difusión de nuevas tecnologías para la conservación y uso 

sustentable de los recursos biológicos, y el correcto uso de la tierra y sus 

cuencas hidrográficas, con el propósito de crear y consolidar opciones 

para una agricultura sustentable y seguridad alimentaria. 

EE1 

EE2 

 

Convenio sobre la 

diversidad 

biológica 7416 

Promueve el respeto, preservación y manteniendo de los conocimientos, 

las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales 

que entrañen estilos pertinentes para la conservación y la utilización 

sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más 

amplia. Identificará las tecnologías y los conocimientos especializados 

que sean innovadores, eficientes y más avanzados relacionados con la 

conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y 

prestará asesoramiento estas. 

EE2 

Acuerdo sobre el 

establecimiento 

del Global Green 

Growth Institute 

N° 9239 

Busca obtener un proceder económico y sostenibilidad ambiental, que, 

en última instancia, apoye el paradigma del cambio global hacia una 

economía sostenible, se facilitará la cooperación pública-privada para 

promover un ambiente que permita la inversión eficiente de los recursos 

para la innovación, producción y consumo, y difusión de las mejores 

prácticas. 

EE1 

Ley del INTA 

8149 

Créase el INTA, con el fin de contribuir al mejoramiento y la 

sostenibilidad del sector agropecuario, por medio de la generación, 

innovación, validación, investigación y difusión de tecnología, en 

beneficio de la sociedad costarricense. El INTA promoverá y 

desarrollará investigaciones relacionadas con la producción 

agropecuaria orgánica y facilitará la transferencia de tecnología entre 

las personas productoras. 

EE1 

Ley de 

Procedimientos de 

Observancia de 

los Derechos de 

Propiedad 

Intelectual Nº 

8039 

Normas sobre los procedimientos administrativos en materia de 

patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de 

utilidad, serán los prescritos en la Ley de patentes de invención, dibujos 

y modelos industriales y modelos de utilidad. 

EE4 

Decreto Ejecutivo 

N°. 36567 

Declara de interés público la investigación en nanotecnología y sus 

aplicaciones por tratarse de un instrumento para fomentar el desarrollo 

económico y social del país. Se insta a las entidades públicas y privadas, 

para que en la medida de sus posibilidades y dentro de la normativa 

jurídica vigente, contribuyan con el aporte de recursos económicos, 

logísticos y técnicos para la realización de investigaciones científicas en 

el área de nanotecnología y sus aplicaciones. 

EE4 

Nota. elaboración propia con datos de Asamblea Legislativa (2016), Ley 9971 (2021), Ley 7169 (1990), 

Ley 8839 (2021), Ley 7447 (1994), Ley 7433 (1994), Convenio 7416 (1992). Tratado Internacional 9239 

(2014), Ley 8149 (2001), Ley 8039 (2000) y Decreto Ejecutivo N°. 36567 (2011).  

/*EE1: Bioeconomía para el desarrollo rural, EE2 Biodiversidad y desarrollo, EE3: Biorrefinería de 

biomasa residual, EE4:Bioeconomía avanzada y EE5 Bioeconomía urbana y cuidades verdes 

 

De la Tabla 13, es importante rescatar la vinculación entre crecimiento económico y 

sostenible, resultando una visión de desarrollo en las instituciones. Además, la promoción de la 
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ciencia y tecnología para lograr desarrollo productivo y social del país, la promoción de la 

nanotecnología y el aporte económico para realizar investigaciones en esta línea. Estos elementos, 

son esenciales para la búsqueda de la implementación de la bioeconomía en Costa Rica y en el 

sector en particular.   

De igual forma, las instituciones indicadas buscan innovar con procesos productivos con 

nuevos modelos para la gestión de los recursos biológicos y su respectiva difusión. Es importante 

reconocer la vinculación y promoción respetuosa de la diversidad biológica y los modelos de 

desarrollo económico, a través de nuevas técnicas, investigación, conocimiento científico e 

innovación tecnológica. En cuanto a su relación con la Estrategia Nacional de Bioeconomía, 

destacan las vinculaciones con elementos de los ejes EE1: Bioeconomía para el desarrollo rural y 

EE4: Bioeconomía avanzada. 

G. Vargas (comunicación personal, 12 de agosto de 2022) argumenta que Costa Rica cuenta 

con una legislación muy rica, particularmente para la regulación para la relación entre productores, 

beneficiadores y exportadores de café, ante eso es posible dirigirse hacia procesos de innovación 

en subproductos en la que se disponga de apoyos a nivel de inversión e investigación.  G. Jiménez 

(comunicación personal, 28 de julio 2022) concuerda con lo indicado ya que Costa Rica es el 

primer país que cuenta con la ley 2762 para regular la relación entre productores, exportadores y 

comercializadores; así como también el proyecto Nama Café único en el mundo para las BPA´s, 

uso y adaptación de tecnología; posicionando al país como un referente a nivel internacional. 

3.2.2. Política pública costarricense en el marco de la bioeconomía 

La política pública costarricense entorno a la promoción del medio ambiente, la innovación 

y los elementos económicos ha sido variada y se dispone de gran cantidad de instrumentos 

formulados para su implementación. Las políticas permiten que se generen direccionalidades a los 

sectores productivos con el fin de modificar algunos comportamientos y así avanzar hacia la 

agenda de desarrollo propuesta.  

Según Rodríguez, Rodrigues y Sotomayor para la implementación de la bioeconomía se 

requiere “desarrollar acciones en los ámbitos de políticas y regulaciones, investigación y 

desarrollo, innovación y fomento del emprendimiento, valorización de recursos biológicos y 

acceso y desarrollo de mercados, comunicación, concientización y participación, e información, 

seguimiento y evaluación” (2019, p.17).  



95 

 

Costa Rica se cuenta con la Estrategia Nacional de Bioeconomía 2020-2030, en la que se 

indican como objetivos la diversificación y agregación de valor en la producción de bienes y 

servicios en las actividades agropecuarias, alta agregación de valor y bajas emisiones de GEI, el 

fomento del desarrollo de nuevas actividades productivas basadas en el aprovechamiento pleno y 

la valorización de la biomasa residual de los procesos agropecuarios, etc., así como la creación de 

nuevas actividades a partir del desarrollo de nuevos productos, aplicaciones y plataformas 

biotecnológicas y bionanotecnológicas, potenciando sinergias y alineamientos entre las 

capacidades científicas de promover la aplicación de principios biológicos en políticas e iniciativas 

para el desarrollo urbano, en ámbitos relacionados con la gestión de residuos sólidos del país en 

ciencias biológicas y el uso sostenible de los recursos de la biodiversidad (MICITT, 2020). 

Particularmente, es de rescatar la relevancia de conceptos como desarrollo, sostenibilidad, 

procesos y recursos biológicos, uso de biomasa para la generación de nuevos productos y servicios 

a partir de la innovación y el conocimiento. 

Sin embargo, se cuenta con otras políticas que tienen objetivos indirectos que impulsan 

estos esfuerzos y es relevante conocer si estas están representando oportunidades o dificultades 

para su implementación. De esta manera, a continuación, en la Tabla 14 se muestran las políticas 

acordes a los elementos ambientales en Costa Rica.  

 

Tabla 14.  

Políticas que contemplan elementos ambientales vinculados a la implementación de la 

Bioeconomía en Costa Rica. 

Documento Detalle Ejes/* 

Plan Nacional de 

Descarbonización 2018-2050 

Contribuir con la transición del sector agropecuario a la 

bioeconomía a través de la transformación sostenible de 

recursos biológicos, incluyendo desde un enfoque de 

economía circular los residuos agropecuarios y 

agroindustriales para su valorización, generación de nuevas 

materias primas y se inserten en las cadenas de valor 

industriales, agroindustriales. Propiciar un sector bajo en 

carbono, resiliente y que contribuya a la bioeconomía 

costarricense.   

EE1 

EE2 

EE3 

Política Nacional de 

Producción y consumo 

sostenible (Decreto Ejecutivo 

N 40203 

Impulsar prácticas de producción y consumo sostenible en 

sistemas agroalimentarios. Diferenciación de productos 

sostenibles y uso de residuos en procesos de producción. 

Programas educativos y de formación al sector productivo en 

temas de sostenibilidad, eco competitividad, innovación, 

economía circular, etc. Etiquetado Ambiental y Energético 

EE1 

EE3 
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para la diferenciación de productos sostenibles. Incentivo para 

la adopción de BPA´s de gestión ambiental y adaptación al 

cambio climático, así como para el impulso de producción 

sostenible, innovación e investigación. 

 

Plan Nacional de Desarrollo 

2019-2022 

Desarrollar modelos de producción sostenibles en fincas 

ganaderas y agrícolas. (NAMA). 

EE1 

Plan de Desarrollo Región 

Central 2030 

Aplicar buenas prácticas de producción agrícola y en el uso y 

manejo de los Agroquímicos. Propiciar mayor valor agregado 

desde una perspectiva de desarrollo sostenido y sostenible. 

EE1 

Programa Nacional de 

Biocombustibles 

Integrar los esfuerzos de los sectores energía y agropecuario 

para estimular la reactivación económica, valor agregado 

procurando disminuir la contaminación ambiental. Siembra de 

especies agrícolas para biocombustibles que permitan la 

recuperación de suelos. Utilizar Higuerilla y Tempate en las 

plantaciones de café para la producción de biodiesel con el fin 

de diversificar y generar beneficio ambiental, económico y 

social. Establecer procedimientos para el manejo de residuos 

provocados por los cultivos. Promoción del consumo de 

energía a partir de fuentes renovables de energía, incluyendo 

la biomasa y los residuos agrícolas. Organizar cooperativas 

agrícolas para la gestión de sus recursos y satisfacer la 

demanda de biodiesel. 

EE3 

 

Plan Nacional de Energía 

2015-2030 

Metodologías tarifarias requeridas para la compra de 

electricidad de biomasa y residuos sólidos por parte del ICE a 

los generadores privados, la metodología actual no es 

exhaustiva en cuanto a las tecnologías disponibles en el 

mercado. Desarrollar un proyecto piloto con otro tipo de 

residuos diferentes al bagazo. 

EE3 

Estrategia Nacional de 

sustitución de plásticos de un 

solo uso 

Café como producto renovable de origen biológico para la 

obtención de fibras naturales.   

EE2 

Plan Nacional de Desarrollo 

Forestal 2011-2020 

Incentivos positivos a través de PSA, crédito y otros 

instrumentos financieros deberán proporcionar el 

financiamiento para la producción sostenible de bienes y 

servicios, en los próximos diez años. 

EE2 

Política Nacional de 

Biodiversidad  2015 

Promover certificación orgánica, e implementación prácticas 

productivas ambientales y sociales que permitan acceder a 

mercados. Fomenta y fortalece programas que promueven la 

adopción de buenas prácticas para la conservación y 

disminución de la contaminación y deterioro de la 

biodiversidad incluyendo sus servicios ecosistémicos en el 

sector agrícola, industrial, turismo, a través de capacitación, 

asistencia técnica, gestión de conocimientos y potenciar 

esquemas de financiamiento con las entidades competentes en 

dichos temas. 

EE1 

EE2 

 

Estrategia Nacional de 

biodiversidad 2015-2025 

Reducir el consumo de agroquímicos en actividades 

productivas y fomentar la producción agropecuaria sostenible.  

EE1 
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Política Nacional de 

Humedales, 2017-2030 

(2017);  

Las actividades productivas deben evitar la contaminación del 

agua, dar tratamiento a las aguas residuales. La agricultura 

orgánica mediante una certificación ambiental de los 

productos que se hayan obtenido sin aplicar insumos o 

productos de síntesis química. 

 

Estrategia Nacional REDD+ 

Costa Rica (2015);  

En el sector agropecuario se espera desarrollar acciones que 

contribuyan a la mitigación en la actividad ganadera, 

cafetalera, etc. Reducción de fertilizantes en general e 

incremento de las tierras para regeneración y conservación. Ir 

más allá de esfuerzos restrictivos a la producción agropecuaria 

y forestal. Implementar un enfoque de rehabilitación 

productiva de territorios, en el que se mejore la tecnología y 

acceso a los mercados, la productividad. Promover, asesorar y 

acompañar a productores en la introducción y mejora de 

prácticas sostenibles de producción en fincas integrales con 

componente forestal. Rehabilitación ecológica y generación 

de servicios ecosistémicos. Favorecer la resiliencia para hacer 

frente a los desafíos en mitigación y adaptación al cambio 

climático. 

EE1 

EE2 

Plan Nacional de Turismo 

Sostenible 2010-2016 (2010 

Se indica como prioridades de inversión el manejo de desechos 

líquidos. Impulsar junto con el sector privado y los gobiernos 

locales una serie de estrategias dirigidas a lograr una mayor 

diversificación de productos.  

EE3 

Política Nacional de 

Saneamiento de Aguas 

Residuales, 2016-2030 

(2016);  

Promoción de la investigación científica en temas de aguas 

residuales y buenas prácticas productivas. Capacitar entes 

generadores en cuanto a buenas prácticas de ahorro y 

reducción de cargas contaminantes enfocando en los 

potenciales beneficios económicos, sociales y ambientales. 

Implementar Acuerdos Voluntarios de Producción más 

Limpia (AVP+L), los entes generadores de los sectores 

priorizados que tengan interés en desarrollar y aplicar esta 

herramienta ambientales. 

EE1 

EE2 

NAMA café Acciones orientadas al desarrollo sostenible soportadas y 

habilitadas por medio de financiamiento, tecnología y 

generación de capacidades locales para asegurar su 

continuación y éxito. BPA´s (variedades resistentes, fuentes 

recomendadas, manejo de suelos, optimización de la 

fertilización, entre otros). Oportunidad para generar valor 

agregado y descartar tecnologías obsoletas, generadoras de 

altas emisiones de GEI. Fondo de Crédito NAMA, e incentivos 

a la producción sostenible. Eficiencia energética y energía 

renovable mediante el uso de gasificadores operados con 

pulpa. 

EE1 

EE3 

Política de Estado para el 

Desarrollo Rural del 

Territorial Costarricense 

(PEDRT) 2015 -2030 

Fomento de la producción sostenible, promoción de la 

generación de energía a partir de residuos y desechos sólidos, 

buenas prácticas de producción. Fomentar acciones que 

coadyuven con la producción amigable con el ambiente, la 

adaptación, la mitigación y la gestión del riesgo climático. 

Desarrollo y fortalecimiento de capacidades para el manejo 

integral y uso sostenible de los recursos. Fomento de 

programas de sensibilización sobre el manejo integral y uso 

EE1 

EE3 



98 

 

sostenible de los recursos. Desarrollo de programas y 

proyectos para el manejo y tratamiento de residuos y desechos 

(sólidos y líquidos). 

Estrategia Nacional de 

Bioeconomía 

La sostenibilidad más allá de la perspectiva ambiental, hacia 

un desarrollo sostenible, alternativas ante problemáticas 

ambientales como la contaminación a través de la 

biorremediación. Generación de desarrollo tecnológico y la 

innovación de productos basados en bioinsumos que no dañen 

la naturaleza ni la salud humana. Servicios ecosistémicos y 

soluciones basadas en la naturaleza. 

EE1 

EE2 

EE3 

Plan de acción estrategia 

nacional de cambio climático 

Manejo de Estiercol y biosólidos y mejora y manejo del 

almacenamiento, generación de bioenergía. Sustitución de 

lagunas de oxidación por campos empastados. Reducir 

emisiones GEI manteniendo o aumentando la productividad 

del sector agropecuario en productos como el café. Planes de 

Sensibilización y Educación en Uso Eficiente del Agua, 

Huella de Agua. 

 

EE3 

Nota. Elaboración propia con datos de Gobierno de Costa Rica (2018), Asamblea Legislativa (2018), 

MIDEPLAN (2019), MIDEPLAN (2017), SEPSE (2008), MINAE (2015), Ministerio de Hacienda (2017), Ministerio 

de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (2011), MINAE, Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad 

y Sistema Nacional de Áreas de Conservación (2016), Gobierno de la República (2017), REDD+ Costa Rica y MINAE 

(2015), Instituto Costarricense de Turismo (2010), MINAET y Dirección de Cambio Climático (s.f), MINAE, 

Ministerio de Salud y AyA (2016), MICITT (2020), Steinvorth (2017) y SEPSA e INDER (2016).  

/*EE1: Bioeconomía para el desarrollo rural, EE2 Biodiversidad y desarrollo, EE3: Biorrefinería de 

biomasa residual, EE4:Bioeconomía avanzada y EE5 Bioeconomía urbana y cuidades verdes 
 

Como se muestra en la Tabla 14, las políticas vigentes han sido formuladas para impulsar 

la sostenibilidad, indirectamente han generado promoción de la bioeconomía, estas se centran en 

la búsqueda del impulso del sector agropecuario hacia modelos productivos más sostenibles, pero, 

además, se refleja la exploración de opciones para la diferenciación de los productos y tanto el 

manejo como el uso de residuos en procesos. De igual manera se han determinado esfuerzos 

puntuales para implementar el etiquetado ambiental y energético, algunas certificaciones y, las 

buenas prácticas agrícolas, que mejoren las condiciones ecosistémicas en el sector agrícola.  

Otro de los aspectos que se han establecido en estas políticas son nuevas prácticas agrícolas 

como el manejo y uso adecuado de agroquímicos y el impulso de los biocombustibles mediante 

especies agrícolas que pueden estar plantadas en los cultivos de café con el fin de diversificar la 

producción y generar beneficios ambientales.  
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Además, se explicita la gestión, tratamiento e inversión en la gestión de residuos, el uso de 

la tecnología y acceso a los mercados para mejorar la dinámica en términos de adaptación y 

mitigación del sector ante el cambio climático. Es importante indicar que se mencionan 

puntualmente en algunas políticas, el papel de los acuerdos voluntarios para conservar las 

condiciones ambientales y las capacitaciones, asesorías técnicas para el desarrollo de capacidades 

locales. Estas se muestran como oportunidades para que junto con innovaciones tecnológicas se 

pueda generar mayor valor agregado y diversificación productiva. Estos elementos se encuentran 

vinculados principalmente con los ejes EE1: Bioeconomía para el desarrollo rural, EE2 

Biodiversidad y desarrollo, EE3: Biorrefinería de biomasa residual.  

De igual manera, existen otras políticas en torno a la economía y a la innovación que buscan 

el impulso de la bioeconomía, tal y como se muestra en la Tabla 15  

Tabla 15.  

Políticas que contemplan elementos de innovación y economía para la implementación de la 

Bioeconomía en Costa Rica. 

Documento Detalle Ejes/* 

Plan Nacional 

de 

Descarbonizaci

ón 2018-2050 

Aplicación de tecnologías de reducción de emisiones en finca y en 

procesamiento para nuevos modelos bajo en emisiones. Acelerar y escalar 

las acciones de las actividades del sector agropecuario que más producen 

emisiones, en particular implementar las acciones de mitigación en café. 

Consolidar mecanismos de asistencia técnica, capacitación, transferencia 

tecnológica, y mecanismos de financiación, para impulsar inversiones en 

innovaciones y mejores prácticas. Desarrollar procesos de innovación en la 

cadena de valor de productos prioritarios que faciliten la generación de 

bienes agropecuarios descarbonizados. Educación sobre residuos agrícolas 

orgánicos y pilotos para el uso de residuos agrícolas orgánicos en el sector 

industrial.  

EE1 

EE3 

Política 

Nacional de 

Producción y 

consumo 

sostenible-

Decreto 

Ejecutivo N 

40203 

Utilización de tecnologías, innovaciones, técnicas de producción más 

eficientes o el uso sostenible de los recursos, para obtener una mejor 

posición en el mercado. Incorporación de esquemas de producción 

sostenible en todo el sistema de apoyo al emprendedurismo del país para 

fomentar la creación de nuevas empresas y empleos verdes. 

EE2 

EE4 

Plan Nacional 

de Desarrollo 

2019-2022 

Incrementar la competitividad, la productividad nacional y la generación del 

empleo formal en Costa Rica, mediante el fomento de la innovación. 

Fortalecimiento de las capacidades para la innovación empresarial e 

impulsar de proyectos de innovación. 

EE4 
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Plan nacional 

de energía 

2015-2030 

Fomentar las acciones frente al cambio climático global, mediante la 

participación ciudadana, el cambio tecnológico, procesos de innovación, 

investigación y conocimiento para garantizar el bienestar, la seguridad 

humana y la competitividad del país. Realizar más investigación e 

innovación en tema Energías Renovables No Convencionales. 

EE1 

EE3 

Estrategia 

Nacional de 

sustitución de 

plásticos de un 

solo uso 

Estimular la investigación y el desarrollo (I&D) para crear y diseñar 

empaques, bolsas y contenedores de productos sólidos y líquidos que 

sustituyan el plástico de un solo uso por alternativas renovables y 

compostables entre laboratorios especializados, empresas privadas, 

universidades, colegios técnicos y centros de formación.  

EE3 

Política 

nacional de 

biodiversidad  

2015 

Promueve el respeto, la recopilación y protección de los conocimientos 

tradicionales, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas, 

urbanas, campesinas y locales asociadas a los recursos de la biodiversidad.  

EE2 

Política 

Nacional de 

Empresariedad 

2030 (2020).  

Fortalecer la capacidad productiva del parque empresarial de forma 

sostenible, con mayor nivel de innovación y productividad. Fomentar la 

cultura de innovación y emprendimiento en la población costarricense. 

Capital Semilla- para el desarrollo, transformación, escalabilidad, o 

innovación de u n producto novedoso. Desarrollar talleres de divulgación de 

fondos no reembolsables para proyectos de innovación y desarrollo 

tecnológico en PYMES. Desarrollar incentivos para empresas grandes que 

integren PYMES en sus cadenas de valor. 

EE3 

EE4 

NAMA café Transferencia de tecnologías, trazabilidad, eco etiquetado. Validación de las 

tecnologías evaluadas y/o nuevas, conformando un componente de 

investigación de tecnologías e innovaciones para la caficultura baja en 

carbono. Escalar los impactos del NAMA Café. 

EE1 

EE3 

Plan de acción 

estrategia 

nacional de 

cambio 

climático 

Habilitar esquemas de apoyo a emprendedores, con esquemas de 

financiamiento accesibles y consolidar programas de acompañamiento y 

apoyos técnicos. Innovaciones tecnológicas sostenibles que se difundan y se 

usen para enfrentar los impactos del cambio climático y mejorar la eficiencia 

productiva y ambiental. Definición de una hoja de ruta país articulada para 

que se produzca más innovación vinculada a generar productos y servicios 

climáticamente inteligentes para el sector agropecuario y que sea soportado 

con la disponibilidad de recursos. Promoción y difusión de innovaciones 

tecnológicas dirigidas a reducir la vulnerabilidad a través de tecnologías de 

producción sostenibles. Inventario tecnologías producción sostenible. 

Disponibilidad de información actualizada: censos agropecuarios, estudios 

de factor de emisión por región, consolidación del Sistema de Gestión de 

Riesgos y la Adaptación el Sector Agropecuario para la toma de decisiones 

y para incrementar el acervo de las personas productoras. Plan de Ciencia, 

Tecnología e Innovación en Agricultura Climáticamente Inteligentes. 

Adecuar el Marco Legal, Institucional y Fiscal al uso de tecnologías en 

mitigación y adaptación. Difusión y Promoción a nivel nacional e 

internacional. Incrementar la participación del Programa País CNeutral. 

Aumento del financiamiento público y privado dirigido a la mitigación y 

adaptación del Sector Agropecuario Costarricense a los impactos del 

EE1 

EE3 

EE4 
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Cambio Climático. Aumento de la inversión pública, privada y de 

cooperación dirigida a la mitigación y a la adaptación del Sector 

Agropecuario Costarricense. 

Estrategia 

Nacional de 

Bioeconomía 

Considera la innovación de productos y servicios -diferenciados, con mayor 

valor agregado- para la transformación y sofisticación productiva. Para esto 

considera requerimientos de laboratorios regionales de innovación y 

emprendimiento, fortalecimiento de capacidades, cultura y capacidades para 

la innovación empresarial. Se hace referencia a modelos de economía 

circular y territorial.  

EE4 

EE5 

Política Pública 

Nacional de 

Café 

Innovación y aprovechamiento de la tecnología. Innovar en la investigación 

y transferencia de tecnología. Promover la innovación, el emprendedurismo 

y en general el valor agregado al Café de Costa Rica. Verticalización de la 

Actividad Cafetalera en aras de aportar mayor valor agregado a los 

diferentes eslabones de la actividad cafetalera, así como establecer 

plataformas que permitan la reducción de costos, la Política Nacional 

Cafetalera buscará proponer las acciones y medios para lograr una 

integración más funcional entre Productor, Beneficiador y Exportador. 

EE3 

EE4 

Nota. Elaboración propia con datos de Gobierno de Costa Rica (2018), Asamblea Legislativa (2018), 

MIDEPLAN (2019), MINAE (2015), Ministerio de Hacienda (2017), MIDEPLAN (2015), MICITT (2020) 

Steinvorth (2017), MINAET y Dirección de Cambio Climático (s.f.) e Instituto del Café de Costa Rica 

(s.f.f) 

/*EE1: Bioeconomía para el desarrollo rural, EE2 Biodiversidad y desarrollo, EE3: Biorrefinería de 

biomasa residual, EE4:Bioeconomía avanzada y EE5 Bioeconomía urbana y cuidades verdes 

 

Los elementos mostrados en la Tabla 15 son de índole económica y de innovación, sin 

embargo, no dejan de estar ligadas a los elementos ambientales. Es de rescatar el impulso a las 

tecnologías para la reducción de emisiones y la generación de productos agropecuarios sostenibles, 

el impulso de inversiones en innovaciones y mejores prácticas. Además, de la innovación se 

rescata el fomento de los procesos de investigación y conocimiento que contribuyan a la 

competitividad, adaptación y mitigación del cambio climático. 

De igual forma, se impulsa el eco etiquetado y la creación de nuevos empaques que sean 

innovadores y menos contaminantes. Sin embargo, para estas propuestas tal y como lo menciona 

el Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, se requieren esquemas de 

financiamiento, acompañamiento y apoyo técnico. Además, sobresale en las políticas la relevancia 

de procesos de capacitación a las empresas para generar transformaciones productivas. Se muestra 
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como las vinculaciones con la Estrategia Nacional de Bioeconomía corresponden, principalmente, 

a los ejes EE3: Biorrefinería de biomasa residual y EE4:Bioeconomía avanzada. 

Por otro lado, la disponibilidad de información actualizada y de calidad en el sector son 

elementos que se requieren promover para el apoyo asertivo de las políticas formuladas en base a 

información actualizada y coherente con la realidad de los sectores productivos.  

En este sentido, es relevante indicar que la implementación de la bioeconomía resulta una 

gran oportunidad para lograr mejorar las condiciones económicas y ambientales en el país; 

partiendo de que la disponibilidad de recursos que ofrece la naturaleza para la economía y la 

capacidad de asimilación de residuos es finita, es necesario modificar el modelo de desarrollo 

actual; de manera que se generen además mejores condiciones a los sectores productivos. 

Manzanares (2020) señala que la operacionalización del desarrollo sostenible en las 

políticas públicas en un proceso complejo, del cual son partícipes varias dimensiones, dentro de 

las cuales se encuentran la económica, social, ecológica, cultural y política y, que, además, 

intervienen diversos niveles (nacional, internacional y local) de aplicabilidad. De igual manera 

influyen en su implementación diversos actores lo que implica retos para su implementación.  

Particularmente, G. Carmona (comunicación personal, 18 de julio de 2022) indica que los 

planes nacionales y las estrategias que tiene el país pueden utilizarse como plataforma en la 

promoción de procesos de esta índole y que es posible que se requiera trabajar un poco más 

elementos que pueden contrarrestar efectos como permisos de salud o comercialización de algunos 

productos. 

Mideplan (2016) argumenta que la implementación de la política pública se lleva a cabo a 

nivel nacional, por zonas, regiones, territorios, cantones, distritos o comunidades o en respuesta a 

temas emergentes. En esta línea indica que “se deben convertir en acciones efectivas para el logro 

del bienestar social, el alcance de objetivos y metas compartidas” p.18. Sin embargo, en algunas 

ocasiones la política pública no logra alcanzar el objetivo dada la dificultad para llegar al nivel que 

se requiere.  

3.2.3. Desempeño del marco institucional para el desarrollo de la bioeconomía en 

CoopeAtenas R.L.  

Considerando los elementos señalados en el apartado anterior, es posible indicar que existe 

una gran cantidad de instituciones que tienen vinculación sobre la bioeconomía. Sin embargo, es 

posible no todas estas herramientas tengan influencia o efecto en las actividades productivas. W. 
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Aguilar (comunicación personal, 21 de julio de 2022) indica que en Costa Rica puede existir 

saturación de leyes, ya que en ocasiones algunas normas y leyes son excesivas y pueden perjudicar.  

En este sentido, es relevante conocer los elementos institucionales que favorecen o 

restringen la implementación de la bioeconomía en el sector cafetalero, particularmente en 

CoopeAtenas. Es posible observar en la Figura 26 la información brindada por J. Álvarez 

(comunicación personal, 20 de junio de 2022) sobre el tema. 

Figura 26. Influencia del marco institucional en la bioeconomía en CoopeAtenas. 

 

Nota. Elaboración propia con base en J. Álvarez (comunicación personal, 20 de junio de 2022).  

La Figura 26 muestra que, de un total de 24 instituciones, el 33% facilita la implementación 

de la bioeconomía en CoopeAtenas. J. Álvarez (comunicación personal, 20 de junio de 2022) 

señala que las principales maneras en las que facilitan se encuentran asociadas a la disponibilidad 

de programas y direccionalidades, en la practicas para la reducción de emisiones implementadas 
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desde hace 4 años, la consideración de la protección de la flora y fauna15 que son elementos que 

les solicitan y se trabajan para acceder a las certificaciones, apoyo para las mejoras respectivas en 

el producto de exportación, obras de conservación de suelos en las plantaciones de café, manejo 

de desechos en el proceso de beneficiado, tratamiento de aguas residuales mediante lagunas de 

oxidación, acceso a información para acceder a mercados internacionales, así como la 

implementación de centros de acopio para la separación y disposición adecuada de residuos, la 

colaboración y articulación con gestores autorizados.  

Sin embargo, el gerente de CoopeAtenas señala que en el caso de la Ley de Creación del 

MICITT, se percibe poco apoyo. Esta situación es de importancia, ya que como ente rector de la 

Estrategia Nacional de Bioeconomía 2020-2030, se requiere un vínculo importante en el desarrollo 

y promoción de la tecnología, el conocimiento y las direccionalidades que se requiere para 

propiciar un cambio en las actividades productivas en miras de mejores condiciones desde la 

perspectiva de la bioeconomía.  

Esta situación se profundiza ya que, según la información recopilada, el 50% de las 

instituciones consultadas no generan impacto, ni positivo ni negativo, y el 13% de estas 

instituciones son desconocidas, lo cual pone en riesgo los resultados de las instituciones descritas. 

Sin embargo, dentro de las instituciones que se manifiestan sin impacto y desconocidas es posible 

rescatar que algunas se dirigen a modalidades de producción sostenible y reducción de emisiones, 

elemento al cual CoopeAtenas ya registran esfuerzos; aspecto similar ocurre con la recuperación 

y tratamiento adecuado de los residuos y la conservación de las fincas en temas forestales. También 

se rescata la intencionalidad que tiene la organización para invertir en paneles solares para el 

proceso productivo.  

Con respecto a  los elementos institucionales nacionales que no impactan a CoopeAtenas 

y que restringe la implementación de la bioeconomía en CoopeAtenas evidenciados en la Figura 

26, es posible señalar que si bien existen esfuerzos internos de investigación para conocer mejores 

variedades de café, los elementos de innovación, investigación científica, conocimientos y la 

transferencia tecnológica, la promoción de biocombustibles a partir de materias agroindustriales y 

programas crediticios para innovación tecnológica, no está llegando a la cooperativa; lo cual 

evidencia que no existe una buena coordinación de capacidades científicas y tecnológicas 

                                                 
15 Es un elemento que está direccionado desde las certificaciones y desde el marco normativo señalado en el apartado 

3.2.1 
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disponibles, así como un marco normativo articulado que permita un mayor impacto. Además, otros 

elementos aún no impactan CoopeAtenas, pues el desarrollo de productos orgánicos, bioenergía, 

biocombustibles, alimento humano o animal a partir de subproductos del café, patentes de 

productos, no son procesos actuales de la cooperativa.  

De esta manera, muchas de las herramientas normativas asociadas a la bioeconomía no 

están impactando o influyendo el quehacer de CoopeAtenas, principalmente los asociados a temas 

tecnológicos, de conocimiento e innovación; esto muestra la necesidad de marcos regulatorios 

adecuados y articulados para lograr un mayor impacto en empresas del sector. En este contexto, 

es posible indicar que se requiere un mayor engranaje de las herramientas institucionales para 

influir y apoyar procesos innovadores en la economía desde una perspectiva sostenible. Sin 

embargo, es importante indicar que existe la posibilidad de que los efectos de la normativa ligada 

directamente a la mediante la Estrategia Nacional de Bioeconomía 2020-2030, no haya mostrado 

el impacto requerido por la etapa en la que se encuentra y que los avances no hayan sido difundidos 

a cabalidad. 

F. Torres (comunicación personal, 22 de julio de 2022) argumenta que en el sector agro 

existe normativa que limita el desarrollo de la bioeconomía debido a que su formulación ocurrió 

hace mucho tiempo, un ejemplo de esto es la inscripción de nuevos productos en el Servicio 

Sanitario del Estado y el rol del Consejo Nacional de Biodiversidad para el acceso de la 

biodiversidad nacional y el disfrute de sus beneficios. Lo cual muestra oportunidades de mejora 

para que el sector tenga mejores condiciones para implementar procesos de bioeconomía y optar 

por mejores condiciones de entrada a los mercados por las pymes. 

Por su parte, R. Azofeifa (comunicación personal, 24 de junio de 2022) menciona que, a 

nivel institucional, se reconocen los esfuerzos en torno a la bioeconomía, pero esto no significa se 

logró todo lo requerido. Por lo que hay que continuar explorando opciones y para eso el Icafé, las 

Universidades y el Ministerio de Cultura tienen el trabajo pendiente de acompañar los procesos de 

investigación para lograr tener un modelo productivo mucho más eficiente, y más rentable tanto 

para el sector privado como para la sociedad en su conjunto. Además, se cuenta con recursos para 

la investigación, y el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos-

OCDE pone al país en conjunto con naciones que invierte en el sector privado –principalmente en 

los pequeños productores en administración de fincas, tecnologías en el campo, conservación de 

suelos-, para que este sea más eficiente y aproveche mejor los recursos inherentes al negocio. De 
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manera que se debe priorizar recursos de financiamiento para la creación de empresas innovadoras 

o el escalamiento de las existentes. 

Las instituciones que no tienen impacto en CoopeAtenas encuentran congruencia con lo 

expresado por Rodríguez (2017) sobre las limitaciones para el aprovechamiento de las 

oportunidades de la bioeconomía en América Latina, en efecto:  

i) la falta de marcos regulatorios adecuados; ii) marco normativos inadecuados y 

desarticulados; iii) insuficiente coordinación de las capacidades científicas y tecnológicas 

existentes; iv) restricción a la entrada en el mercado de las Pymes de bioeconomía; y v) 

falta de financiamiento para la creación de empresas innovadoras de bioeconomía. (p.15) 

Particularmente, respecto a los elementos institucionales, Sánchez (2020) manifiesta que 

es posible que se requieran procesos de reestructuración y formulación de nuevas leyes y reformas 

para que sea posible la transición a la bioeconomía. De igual forma, este proceso debe estar 

acompañado por relaciones entre la industria, la academia y el gobierno. Las condiciones 

anteriormente descritas, permiten indicar que se requieren mejoras en la implementación e impacto 

de las instituciones que tiene el país en la materia.  

En el caso de la política pública, es de interés conocer si han favorecido o dificultado la 

implementación en torno a los elementos de bioeconomía en el sector cafetalero.  En la Figura 27 

se muestra el detalle de la influencia de las políticas en CoopeAtenas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Influencia de las políticas, planes y estrategias en el desarrollo de la bioeconomía 

en CoopeAtenas. 
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Nota. Elaboración propia con base en J. Álvarez (comunicación personal, 20 de junio de 2022).   

Llama la atención de la Figura 27, que gran cantidad de políticas públicas (67%) que tienen 

vinculación con la bioeconomía no generan un impacto ni positivo ni negativo en la Cooperativa, 

aunado a esto, el Plan de Desarrollo Regional y la Estrategia Nacional de Bioeconomía figuran 

como políticas desconocidas (9%). Respecto a esta última, dada su reciente presentación, algunos 

elementos se encuentren en proceso de dirección a los sectores productivos. Sin embargo, es 

importante que se tome en consideración la opinión de estas organizaciones para la formulación 

de política pública y que mediante los centros como el Icafé y el MAG se disponga una 

direccionalidad para la divulgación y difusión de información sobre estas políticas y estrategias 

que buscan la transición hacia el desarrollo sostenible.   

Según J. Álvarez (comunicación personal, 20 de junio de 2022) dentro de las políticas que 

impactan positivamente la cooperativa (24%), en campos asociados a la bioeconomía, se encuentra 

el Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050, para el cual indica que han implementado 

estrategias para reducir la contaminación; la Estrategia Nacional de sustitución de plásticos de un 

solo uso, para el apoyo a programas para eliminar el uso de plástico en las distintas etapas de la 

cooperativa; el Plan Nacional de Turismo Sostenible 2010-2016 las ha permitido incursionar en 

Certificaciones de Sostenibilidad Turística. También, la Política Nacional de Saneamiento de 
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Aguas Residuales, 2016-2030 ha facilitado la implementación de proyectos de tratamiento de 

aguas mieles a través de lagunas de oxidación y respecto a NAMA energía-biomasa, han explorado 

opciones como el uso de la cascarilla de café en los hornos, de manera que pueda aprovecharse de 

algún modo.  

Además, existen iniciativas de CoopeAtenas que nacen desde las políticas internas de la 

organización, dentro de las cuales se destacan la Política Integral de Sostenibilidad en Finca (uso 

sostenible de recursos, gestión adecuada de residuos, conservación de los ecosistemas, 

conservación del suelo, seguridad en el uso de agroquímicos, prevención de enfermedades, equipos 

de protección, seguridad y proyección social, igualdad de género, entre otras), la Política Integral 

(salud y seguridad, protección del medio ambiente, capacitación, comunicación constante, mejora 

continua e innovadora), la Política Ambiental y de Inocuidad (protección del ambiente y 

prevención de contaminación en el proceso de beneficiado, constante capacitación, métricas, 

registros contables, indicadores, entre otros). En cuanto a elementos informales, sobresale un 

acuerdo para la protección del agua mediante procesos de reforestación con las ASADAS. Estas 

políticas anteriores son complementadas con las políticas de Equidad de Género, Condiciones 

Laborales y Seguridad Laboral, No Discriminación, No Trabajo Infantil, Condiciones de Empleo 

y Salario Mínimo, No Trabajo Forzoso, de Libre Asociación y Negociación Colectiva y la Política 

Contra el Hostigamiento Sexual y el Acoso Laboral, con las que cuenta la cooperativa. 

En este contexto se evidencia la relevancia de las organizaciones, que, desde la perspectiva 

de la economía neo institucional, es otro de los elementos que determinan la puesta en práctica de 

las instituciones y, por tanto, el desempeño económico, y en este caso el desarrollo de la 

bioeconomía en CoopeAtenas. En la Tabla 16 se muestran las principales organizaciones 

nacionales y sus funciones.  

 

 

 

 

 

Tabla 16. Principales organizaciones involucradas en la bioeconomía y sus 

respectivas funciones y su vinculación con la Estrategia Nacional de Bioeconomía. 

Organización Función Vinculación 
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Procomer Diseñar y coordinar programas relativos a exportaciones e 

inversiones. Apoyar al Ministerio de Comercio Exterior, en la 

administración de regímenes especiales de exportación 

Colocación 

internacional de 

productos 

bioeconómicos 

MICITT Generar e impulsar el cumplimiento de la política pública en 

ciencia, innovación, tecnología y telecomunicaciones. 

Rectoría de la 

Estrategia 

MAG Promover el desarrollo de capacidades técnicas y de gestión 

empresarial en los sistemas productivos y organizaciones, que 

promuevan la competitividad, equidad y sostenibilidad social, 

económica y ambiental de la actividad agropecuaria. 

Impulso de la 

Estrategia en el 

sector agropecuario 

MINAE Administrar los recursos de Costa Rica, destinados a la 

protección del ambiente, además de ser el órgano encargado de 

la coordinación del tema energético del país. 

Promover el sentido 

sostenible de la 

bioeconomía 

MEIC Fomentar el comercio interno y formular, dirigir y coordinar su 

política de precios, pesas y medidas, y de abastecimiento; 

promover el uso y desarrollo de la normalización; administrar la 

legislación mercantil y promover la integración económica con 

países latinoamericanos y de otras regiones; fomentar la 

participación del país en exposiciones industriales comerciales y 

turísticas; y representar al Gobierno en las reuniones y 

negociaciones comerciales de carácter nacional e internacional, 

en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto. 

Motivar la 

bioeconomía como 

actividad 

económica 

sostenible 

MinSa Garantizar la protección y el mejoramiento del estado de salud de 

la población con enfoque de promoción de la salud y 

participación social inteligente. 

Reglamentación 

para la gestión de 

residuos, permisos 

de funcionamiento. 

Bioeconomía 

urbana 

ICAFÉ Promover un modelo de producción único y equitativo entre los 

Productores, Beneficios, Tostadores y Exportadores nacionales; 

apoyar la producción, proceso, exportación y comercialización  

del café costarricense; promover el consumo nacional e 

internacional de nuestro café, investigar y desarrollar tecnología 

agrícola e industrial y aprobar un precio mínimo justo del café 

por parte del Beneficio al productor. 

Promover la 

bioeconomía en la 

cadena del café. 

INTA Contribuir con el sector agropecuario disponiendo de opciones, 

servicios y productos tecnológicos consecuencia de su gestión en 

investigación, innovación y transferencia de tecnología. 

Investigación, uso 

sostenible de la 

biodiversidad 

LANOTEC Contribuir con el desarrollo de tecnologías que permitan el 

mejoramiento de productos y procesos en el sector industrial. Y 

coadyuven a disminuir la brecha de la nanotecnología entre los 

países desarrollados y sub-desarrollados. 

Procesos de 

biorrefinería, 

bioeconomía 

avanzada y 

acompañamiento 

INDER Liderar el desarrollo de las comunidades rurales de Costa Rica, 

responsable de ejecutar las políticas de desarrollo rural del 

Estado. 

Bioeconomía para 

el desarrollo rural 

Nota. Procomer (2022), MICITT (2022), MAG (2020), MINAE (s.f), Ley 6054 (1977), Ministerio de 

Salud (2022), Icafé (2022), INTA (s.f), LANOTEC (2020). 
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Según se muestra en la tabla 16, existe diversidad de funciones en las instancias indicadas, 

en las que no existe traslape de funciones. Es de rescatar la relevancia estas en la promoción de la 

bioeconomía a nivel nacional y en el sector cafetalero; principalmente en temas de innovación, el 

MICITT, los laboratorios como el INTA son de vital importancia, con la articulación respectiva 

para procesos de comercialización impulsados por el ICAFÉ y el MEIC; y su impulso en los 

territorios mediante la labor del INDER y las municipalidades. Asimismo, es de rescatar las 

oportunidades de cooperación y articulación entre INTA, y otros laboratorios como el LANOTEC 

y las Universidades Públicas para procesos de apoyo a los sectores productivos agropecuarios.  

Una vez indicado las organizaciones y sus respectivas funciones, es importante conocer su 

grado de influencia en CoopeAtenas; el detalle de esto se muestra en la Figura 28.  

Figura 28. Influencia de las organizaciones para el desarrollo de la bioeconomía en 

CoopeAtenas. 

 

Nota. Elaboración propia con base en J. Álvarez (comunicación personal, 20 de junio de 2022).  

La Figura 28, muestra como de las organizaciones representadas, el 61% tienen un 

desempeño favorable en torno a la bioeconomía en CoopeAtenas, cinco tienen poco impacto y dos 

de estas tienen un rol obstaculizador. Entrando en detalle las organizaciones que influyen 

positivamente o facilitan, estas lo realizan mediante provisión de elementos de coordinación de 

actividades de recolección de residuos, apoyo conjunto para el desarrollo de actividades 
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cantonales, favorecimiento de procesos de negociación, capacitación, regulación, programas y 

proyectos de carbono neutralidad, coordinación de proyectos, facilitación de información, 

programas de apoyo a los productores, campañas de salud, programas de reforestación, 

georreferenciación de fincas y producción de árboles, así como programas de industrialización 

para la eficiencia del proceso y mejorar las condiciones ambientales.  

Este último elemento sobre programas de industrialización eficiente tiene vinculación 

directa con el quehacer del Instituto de Desarrollo Rural-INDER en CoopeAtenas. Sin embargo, 

según Barboza (2021) a pesar de que su rol es fundamental para la implementación de la 

bioeconomía en el país, como instituto competente del desarrollo rural, parece no tener un rol claro 

y su participación puede ser considerada muy débil. Este autor recalca que la Estrategia Nacional 

de Bioeconomía tiene una visión de desarrollo orientada a los mercados externos, por lo que omite 

esta organización tan importante, lo cual muestra la oportunidad de su involucramiento para lograr 

mejores resultados.  

Por otra parte, según J. Álvarez (comunicación personal, 20 de junio de 2022) algunas otras 

(28%) como el MEIC, MINAE, PROCOMER, MICITT y el INTA influyen e impactan en menor 

medida algunas condiciones de la cooperativa como la regulación de precios, información para 

procesos de exportación e información de carbono neutralidad; mientras que otras (11%) como el 

INFOCOOP y el Ministerio de Hacienda, obstaculizan procesos mediante burocracia, trabas y 

procesos tributarios.  

Estos elementos, son relevantes de considerar ante la necesidad de articulación para la 

implementación de normativa y políticas -las cuales se considerarán en detalle más adelante-. Ante 

esto, la OCDE recalcó la relevancia en mejorar condiciones de fragmentación y poca coordinación 

entre los actores; este aspecto, es importante para la articulación de la bioeconomía, el alineamiento 

de políticas, instituciones e incentivos, sistemas de ciencia tecnología e innovación, recordando 

que la bioeconomía no es un abordaje sectorial (Rodríguez-Vargas, 2019). 

Además, G. Umaña (comunicación personal, 4 de julio de 2022) indica que en el marco del 

desarrollo sostenible desde la perspectiva institucional existe mucha apertura, pero hay 

limitaciones en papeleo, dificultades de acceso a información y recursos, riesgos y burocracia, 

dada la gran cantidad de organizaciones que participan en las decisiones. Por lo que se requiere 

brindar mayor apoyo al productor, hacer más investigación participativa, dialéctica y tomar en 

consideración los elementos que ya han trabajado los productores.  
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Tomando en cuenta el análisis indicado, existe congruencia con los resultados indicados 

por Sánchez (2021) sobre la legislación costarricense y su relación con la bioeconomía moderna. 

El autor identificó “un extenso marco legal que no necesita mayor creación de leyes, sino 

mayormente una coordinación central y articulación de todas las herramientas con las que ya 

cuenta” (p.1) 

Como se muestra en este apartado, es evidente la importancia en considerar los elementos 

institucionales y organizacionales para la formulación y puesta en práctica de la política pública, 

ya que existen elementos que restringen el alcance de estas herramientas en los sectores 

productivos.  Además, se muestra el espacio para mejorar condiciones sobre las organizaciones e 

instituciones que no muestran un claro aporte al desarrollo de la bioeconomía.  

3.3. Aplicaciones desde la bioeconomía en los procesos productivos de 

CoopeAtenas, R.L 

Para el abordaje de la aplicación de la bioeconomía en CoopeAtenas, se muestran dos 

secciones, la primera de ellas indica los avances en la aplicación de la bioeconomía por parte de la 

organización, así como la disponibilidad de recursos financieros. Posteriormente, se presentan las 

condiciones técnicas de CoopeAtenas para la implementación de procesos bioeconómicos, donde 

se señalan las oportunidades de aplicación.  

3.3.1. Avances en la aplicación de bioeconomía y disponibilidad de recursos 

financieros en CoopeAtenas 

La bioeconomía ofrece una serie de aplicaciones en el sector caficultor. Particularmente, J. 

Álvarez (comunicación personal, 20 de junio del 2022) y G. Vargas (comunicación personal, 12 

de agosto de 2022) señalan que CoopeAtenas ha estudiado diversas posibilidades para el 

adicionamiento de valor agregado en diversos procesos, entre ellos, a nivel de insumos, se ha 

optado por buscar alternativas a los fertilizantes, y adquirir mejoradores de suelo o productos 

sostenibles, para estos efectos se han realizado reuniones con empresas internacionales 

procedentes de Italia, quienes se encuentran interesados en exportar estos al país. También, se ha 

explorado generar valor en el café, mediante el uso de empaques sostenibles, así como también, se 

ha indagado en adicionar valor mediante la reducción y el uso eficiente del agua, y evitar la 

duplicación de procesos. Otro de los esfuerzos estudiados por la cooperativa, es la participación 

en ferias, brindar una atención personalizada con los clientes y, por último, se han realizado 
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esfuerzos para adicionar valor a la biomasa residual de la pulpa del café, mediante la generación 

de abono orgánico. 

CoopeAtenas, tiene iniciativas de inversión en innovación en el mejoramiento industrial y 

eficiencia de los procesos productivos con el apoyo del INDER (para el cambio de despulpadores 

y uso de bandas transportadoras, que implican ahorro de agua en los despulpadores y que se 

reduzca la cantidad de agua a los tanques de sedimentación y las lagunas de oxidación y, menor 

uso de electricidad, generando mayor eficiencia del proceso), también se tienen iniciativas propias 

de investigación y desarrollo para conocer nuevas variedades de café y mejorar la producción de 

los asociados.  

Como se señaló anteriormente, existen procesos para el aprovechamiento de los residuos16 

de biomasa para la generación de abono orgánico a partir de la pulpa y también se utiliza la 

cascarilla de café como fuente energética de los hornos de secado, en este último aspecto, J. 

Álvarez (comunicación personal, 20 de junio de 2022) indica que la totalidad de residuos de 

cascarillas están siendo utilizados por los hornos.  

También, se han realizado iniciativas para invertir en las certificaciones de fincas en temas 

ambientales y también a nivel del beneficio de café, de manera que se puedan mejorar los procesos 

y generar diferenciación de los productos. Asimismo, se han generado iniciativas de comercio 

electrónico para mejoras en la comercialización del café y otros productos ofrecidos.  

Es relevante indicar que el gerente de CoopeAtenas indica que no existen iniciativas de 

inversión en la innovación de nuevos productos, compra o desarrollo de tecnologías; tampoco se 

cuenta con iniciativas para la generación de servicios o productos verdes o sostenibles, ni para la 

adquisición de la respectiva patente (J. Álvarez, comunicación personal 20 de junio de 2022). En 

este sentido, es necesario señalar que, a pesar de que el gerente de la organización indica no tener 

iniciativas de este tipo, se cuenta con la generación del abono orgánico, el cual cumple con 

características de ser nuevo y sostenible, sin embargo, este no cuenta con la patente respectiva. 

También, en el caso de los servicios, existen iniciativas de coffee tours por las instalaciones del 

beneficio, en las que se muestran las distintas etapas por las que pasa el grano y recorridos por 

instalaciones con gran diversidad de flora y fauna.  

                                                 
16 Es importante señalar que este es uno de los elementos en conjunto con las aguas residuales que a nivel institucional 

y de políticas ha sido impulsado, siendo uno de los ejes de la estrategia a los que más se menciona en las vinculaciones 

de apartado 3.2. 



114 

 

Para la promoción de la bioeconomía, es importante contar con capital, respecto a esto, se 

indica que CoopeAtenas, requiere de muy poco crédito para invertir en estos procesos, ya que 

dispone de capital propio o con el de los mismos asociados. Sin embargo, de requerir de fuentes 

externas, cuentan con opciones en la banca pública y privada, así como en ONG. Se argumenta, 

que, para acceder a estas, se requiere de plazos favorables de siete a diez años y tasas de interés 

razonables. De igual manera, señala que, mediante los proveedores, socios y la academia, pueden 

acceder a tecnologías tradicionales y nuevas (J. Álvarez, comunicación personal 20 de junio de 

2022).   

Además, Rodríguez y Aramendis (2019) señalan que en Costa Rica existen diversos fondos 

para ciencia, tecnología e innovación desde el MICITT17 -el fondo de incentivos para el Desarrollo 

Científico y Tecnológico, el programa de Innovación y el Capital Humano para la Competitividad; 

también existe financiamiento para emprendimientos e incubación de empresas -el Programa 

AUGE (Agencia Universitaria para la Gestión del Emprendimiento) de la UCR, los programas 

CIE TEC y Laboratorio de Emprendimiento del Instituto Tecnológico de Costa Rica, y 

UNAIncuba de la Universidad Nacional; apoyos financieros para la aceleración de empresas y 

búsqueda de ángeles inversionistas - Club de Ángeles Inversionistas ICARO (Inversiones y 

Capitales Rotativos ICARO S.A) y Carago Ventures, que aporta recursos para financiar 

emprendimientos de base tecnológica.  

También se identifican fondos de banca de inversión y fomento - Sistema de Banca de 

Desarrollo (SBD), el Fondo de Desarrollo Forestal, y la FUNBAM; capital privado como la capital 

semilla de INVERT UP, CARAO Ventures, entre otros. Esta disponibilidad de fondos se utiliza 

para apoyar proyectos de bioenergía, aprovechamiento de residuos de la agroindustria, así como 

productos y procesos biotecnológicos y eco intensificación. (Rodríguez y Aramendis, 2019, p.17-

20) 

A este punto, se puede observar oportunidades de mejora. En el corto plazo, se identifica 

la promoción de las negociaciones para la adquisición de biofertilizantes y uso de empaques 

sostenibles. De igual manera, la consolidación del comercio electrónico y del coffee tour; así como 

la actualización de métricas de residuos y el establecimiento de un convenio con universidades y 

laboratorios químicos. Además, la implementación un departamento de innovación y proyectos es 

                                                 
17 Sin embargo, según en el apartado 3.2 se evidencia un papel del MICITT y de la Estrategia Nacional de Bioeconomía 

con poco impacto o desconocido. 
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importante para que en el mediano plazo se pueda concursar por fondos de innovación tecnológica. 

Asimismo, en el mediano plazo es posible mejorar la industrialización del café y el mantenimiento 

de las fincas para las certificaciones a través de capacitación, asesoría y monitoreo y propiciar el 

encadenamiento el coffee tour con otros procesos de la cooperativa y la incorporación de 

tecnologías. 

3.3.2. Condiciones técnicas de CoopeAtenas para la bioeconomía. 

Desde la perspectiva bioeconómica, el levantamiento de información sobre los residuos en 

las actividades productivas es uno de los temas relevantes. La razón de esto es conocer la gestión 

que se realiza de estos en el procesamiento de café e identificar las oportunidades de mejora y de 

implementación de productos bioeconómicos.  

Como se indicó en apartados anteriores, para que el café cosechado se transforme en café 

de comercialización, este debe pasar por un proceso de beneficiado; es de particular interés ya que 

es en este punto que se genera el 50% de la biomasa residual de la fruta del café. Además, se 

generan otros residuos provenientes del procesamiento como el agua que transporta los 

componentes del café.  

En el caso de CoopeAtenas, A. Campos (comunicación personal 30 de junio, 2022) señala 

que en el proceso de beneficiado se generan siete tipos de residuos en diversos momentos, entre 

ellos se encuentran: aguas mieles, pulpa de café y cascarilla; posteriormente, se produce cenizas, 

residuos especiales como grasas de motores, emisiones de hornos18 y otros residuos valorizables. 

Particularmente, señala que en CoopeAtenas, se han realizado gestiones sobre los residuos y se 

han logrado controlar en los últimos años, por lo que no representan un problema como tal; sin 

embargo, si se cuenta con costos asociados y trabajo para realizar estos controles. 

De los residuos, el que mayor costo representa son las aguas mieles19 ya que generan un 

impacto ambiental y visual significativo, se requiere gran cantidad de mano de obra e insumos y 

existe una alta regulación; además, para la gestión de este residuo se utilizan bacterias en las 

lagunas de oxidación, de manera que sea posible reducir la carga orgánica, cumplir con la 

reglamentación establecida y, así poder disponer el agua en el río (Ver Anexo 3.4). En segundo 

lugar, la pulpa tiene las mismas condiciones que las aguas mieles, pero se separan del proceso (Ver 

                                                 
18 Sin embargo, en vinculación con el apartado institucional, se indicó que existen esfuerzos desde el marco normativo 

positivos para la reducción de emisiones. 
19 Es relevante indicar que la gestión de este residuo ya está controlada, sin embargo, no genera un subproducto.  
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Anexo 3.2) y se utilizan como insumo y se reincorpora a la cadena del café mediante la producción 

de compost y posteriormente en almácigo. En tercer lugar, se encuentran las emisiones de los 

hornos, estos representan costos de inversión en tecnología para que sean mejores y más eficientes. 

Y, en cuarto lugar, los residuos especiales representan un costo para la cooperativa, pues requieren 

pagar a los gestores autorizados para su gestión (A. Campos, comunicación personal 30 de junio, 

2022).  

A. Campos (comunicación personal 30 de junio, 2022) argumenta que a pesar de que para 

separar la cascarilla del grano necesitan una máquina, este residuo es utilizado en los hornos ya 

que le da un valor calórico que no se logra con la leña, de manera que se convierte en una 

oportunidad de bioenergía. De este proceso, resultan cenizas, que son incorporadas al compost 

junto con la pulpa y el aserrín.   

El detalle de estos residuos generados en el procesamiento se evidencia en la Figura 29.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Gestión de residuos generados en el procesamiento del café. 



117 

 

 

Nota. Elaboración propia con base en entrevistas realizadas.  

Estos residuos pueden ser medibles y monitoreados. A partir de estos datos es posible desde la 

perspectiva química y técnica encontrar posibilidades de aplicación más viables, que deben ser 

contrastadas con la factibilidad económica. Además, considerando la magnitud de estos, se puede 

identificar si representan un problema de gestión. En la Tabla 17, se evidencia los cálculos según 

las métricas brindadas por A. Campos (comunicación personal 30 de junio, 2022).  

 

 

Tabla 17.  

CoopeAtenas. Métrica sobre residuos en CoopeAtenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosecha de Café 
Procesamiento de Café Café para comercializar 

Agua Miel Pulpa de café Cascarilla de café Emisiones Especiales y valorizables 

Bacterias Hornos 

Cenizas 

Compost 
Ríos 

Inversión en 

eficiencia 

Gestores 

Autorizados 

Almácigo Caficultor 
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Residuo Métrica  Cálculo Cosecha 2020-2021 

Agua Miel 0.29 m3 por fanega 11,985.7 m3 

Pulpa de café 0.22 m3 por fanega 9,092.6 m3 

Cascarilla de café  No disponible  

Cenizas  No disponible  

Emisiones 140.32 ±0.4 PTS (mg/Nm3)20  

Residuos especiales 32kg por año21   

Residuos Valorizables 30kg por año  

Nota. Elaboración propia con base en entrevistas realizadas e información brindada por 

CoopeAtenas.  

Como se muestra en la Figura 29, algunos de los residuos provenientes del procesamiento 

de la cooperativa ya están siendo gestionados, lo que implica cierto conformismo por parte de la 

organización, lo que restringe el ámbito de aplicación o inserción en nuevos productos y procesos. 

Sin embargo, existen potencialidades oportunidades para la revalorización de todos los residuos 

para generar productos de mayor valor agregado, mayoritariamente en la gestión de aguas miel, 

ya que como se muestra en la Figura 29, el proceso que se realiza es para lograr niveles de carga 

orgánica menor y que posteriormente, esta sea dispuesta en los ríos; esto no representa 

aprovechamiento de la biomasa residual en este u otros procesos productivos.  

En este sentido, C. Oconitrillo (comunicación personal 30 de junio, 2022) indica que los 

procesos en el tratamiento de las aguas mieles llevan mucho trabajo y es sumamente costoso, 

principalmente en pico de cosecha, pero existen oportunidades en el mercado en las que se podrían 

incursionar aprovechando los componentes que tienen. 

Por su parte, J. Vega (comunicación personal, 1 de agosto de 2022) indica que la labor de 

los laboratorios y procesos de biorrefinería ha sido importante, desde sus inicios, para conocer los 

contenidos de la biomasa residual y pensar en obtener bioenergía o materiales de mayor valor que 

sustituyan los que se obtienen del petróleo; donde el café desde sus inicios tiene altos potenciales 

para ser utilizados, lo cual representa una ventaja comparativa con otros países. 

La bioeconomía, ofrece una serie de oportunidades para la implementación de proyectos 

que beneficien la cooperativa y sus procesos productivos directos y conexos a la cadena del café. 

Mora-Villalobos et al. (2021) han identificado una serie de bioproductos que pueden elaborarse a 

partir de procesos de biorrefinería según residuos del procesamiento de café, los cuales se muestran 

en la figura 30. 

                                                 
20 El límite establecido es 175 PTS. 
21 Se contabiliza todas las áreas comerciales de CoopeAtenas.  
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Figura 30. Biorrefinería para la revalorización de biorresiduos del café. 

 

Nota. Mora-Villalobos et al. (2021)  

La figura 30 muestra las potencialidades de productos con valor agregado a partir de los 

componentes químicos de los residuos del procesamiento de café. Particularmente es de rescatar 

los materiales de base biológica y la energía a partir de la cascarilla de café; la electricidad a partir 

de las aguas residuales; y, los fertilizantes, azucares fermentadas, antioxidantes y químicos finos 

como la industria farmacéutica y cosmética a partir de la biomasa. Esta identificación desde la 

perspectiva química es importante para el adicionamiento de valor a los principales residuos del 

procesamiento para la generación de productos innovadores y con sentido de sostenibilidad. De 

igual manera es notable indicar que debe existir una complementariedad entre las identificaciones 

técnicas y las condiciones del mercado -apertura, competencia, etc.- para lograr una innovación y 

un involucramiento en cadenas de valor exitosas.  

Expertos señalan que la bioeconomía tiene gran potencial para la diversificación del café 

y subproductos propiciados por la investigación, capacitación, uso y transferencia de tecnologías 

y modelos demostrativos (R. Azofeifa, comunicación personal, 24 de junio de 2022 y G. Carmona, 

comunicación personal, 18 de julio de 2022). En este sentido, G. Umaña (comunicación personal, 

4 de julio de 2022) indica que los grandes beneficios son los que tienen mayores mayor problemas 

para para procesar y aprovechar dada la cantidad de residuos. 

F. Torres (comunicación personal, 22 de julio de 2022) indica que la incorporación de 

innovación sigue siendo escasa y lenta; de aprovecharse estas oportunidades podría generarse 

procesos para la detección y bioprospección de moléculas específicas para la posible generación 
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de productos de valor agregado que puedan comercializarse a nivel internacional; estos procesos 

de sofisticación y diversificación tendrían un efecto multiplicador a lo luego de la cadena, debido 

a la cantidad de encadenamientos y desarrollo del sector cafetalero. Sin embargo, W. Aguilar 

(comunicación personal, 21 de julio de 2022) indica que la implementación de la bioeconomía 

debe ser un proceso de transición, sin pensar en extremos que dificulten el accionar del sector. Por 

su parte G. Jiménez (comunicación personal, 28 de julio 2022) indica que “nadie es tan ecológico 

como su bolsillo se lo permite” por lo que se debe considerar esto en los procesos de transmisión 

y buscar alternativas que generen productividad para tomar acciones de sostenibilidad y así generar 

un balance. 

En esta perspectiva, es importante reiterar las actividades enmarcadas en bioeconomía que 

realiza CoopeAtenas, así como las oportunidades de implementación para modificar procesos de 

procesamiento en el que prime la sostenibilidad y las buenas prácticas. Se detalla en la Figura 31.  

Figura 31. Condiciones y oportunidades relacionadas con la bioeconomía en CoopeAtenas.  

 

Nota. Elaboración propia con base en entrevistas realizadas.  

Como se muestra en la Figura 31, existen varios procesos de CoopeAtenas que se enmarcan 

en la bioeconomía. Sin embargo algunos de ellos tienen un grado de innovación inferior, por 

ejemplo, A. Campos (comunicación personal 30 de junio, 2022)  indica que respecto a la 

producción sostenible cuentan con diversas certificaciones que evalúan precisamente criterios de 

sostenibilidad (arboles de sombra, conservación de suelos, barreras vivas, canales de ladera, etc.), 
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lo cual evidencia el cambio y redirección que ha tenido la cooperativa, también existe 

conocimiento de la biomasa residual en términos de métrica, oportunidades de reincorporación y 

reutilización de recursos como leña de árboles en hornos, pulpa en compost, entre otros. A pesar 

de que estos procesos de producción sostenible no cuentan con una escala de innovación tan amplia 

como los esperados de los procesos bioeconómicos, es importante destacar su realización. 

En cuanto a la bioenergía22, se utilizan recursos como madera y cascarilla de café en los 

hornos que se utilizan para el secado del café; en esta línea también existen oportunidades para la 

generación de energía a partir de paneles solares. Otro elemento que se está trabajando en 

CoopeAtenas es la generación de bioles a partir de productos orgánicos -semolina, pasto, 

microorganismos de montaña, entre otros- que se están evaluando en parcelas de investigación 

para conocer la efectividad en producción respecto a los químicos, lo cual muestra aportes en el 

aprovechamiento de recursos genéticos y bioquímicos de la biodiversidad. 

Un elemento clave a rescatar es el uso sostenible de la biodiversidad, en el tanto, la 

protección de nacientes y regeneración de propiedades que realiza CoopeAtenas, así como 

responsabilidad social, lo cual permite fortalecer los recursos que implican mejoras en la 

productividad de las cosechas; a través del fomento de servicios ecosistémicos.  

Adicionalmente, se puede observar en las actividades bioturísticas como en el Coffee 

Tour23, que se dispone de gran diversidad biológica en las instalaciones del beneficio, según C. 

Oconitrillo (comunicación personal 30 de junio, 2022) se han inventariado más de 100 especies de 

árboles y cerca de 83 aves en avistamientos; elementos que dan valor agregado a los servicios 

turísticos en los que se muestran las distintas etapas del café. Este tipo de actividad turística se 

enmarca en procesos de bioeconomía debido a la gran promoción de los servicios ecosistémicos y 

divulgación de procesos de economía circular (abono a partir de los residuos y elaboración de 

almácigo); lo que además, genera mejoras económicas para la cooperativa ante el impulso de la 

conservación de los recursos naturales. En la Figura 32, se puede observar una parte del proceso 

de transformación que se muestra en el Coffee Tour de CoopeAtenas.    

                                                 
22 Este es un elemento promocionado desde el marco de políticas identificadas con vinculaciones con la bioeconomía 

(sección 3.2.2), que pueden promocionarse o indagarse más en la cooperativa. 
23 Este proceso está pensado en CoopeAtenas como una actividad cultural enfocada en la educación sobre la 

caficultura, generación de conciencia, etc. Además, esta asociado a lo indicado en la sección 3.2 sobre la incursión en 

las Certificaciones de Sostenibilidad Turística.  
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Figura 32. Almácigo producido en el Beneficio el Diamante posterior a la utilización 

del compost a base de pulpa de café. (Ver más en Anexo 3.3) 

                                     

Nota. Imágenes capturadas en la visita realizada al beneficio el Diamante, 30 de junio, 2022.  

Como se muestra el compost de la pulpa del café en conjunto con otros insumos es utilizado 

en la siembra de almácigo de café y para la distribución a los productores. Según A. Campos 

(comunicación personal 30 de junio, 2022) se pasó de pagarle a una empresa para su procesamiento 

a tratarse totalmente dentro del beneficio, lo cual ha generado un gran valor para la cooperativa. 

Sin embargo, sus componentes no han sido estables durante los análisis que han realizado, lo que 

ha limitado la consecusión de permisos para la comercialización. 

Por otra parte, A. Campos, (comunicación personal 30 de junio, 2022) indica que en cuando 

a las aplicaciones tecnológicas para la conservación, es posible rescatar la protección de los suelos, 

sombra en cafetales, los análisis de suelos, entre otros, que generan mejoras indirectas en la 

productividad. 

Es de rescatar los avances realizados, y esto además permite identificar oportunidades en 

el corto/mediano plazo. Dentro de estas, en el procesamiento existen opciones de mejoras en la 

industrialización para incrementar la eficiencia a través de tecnología en el beneficiado de café, 

reducción del uso de agua y lixiviados de la pulpa de café. De igual manera, respecto a la 

descarbonización, realizan inventarios de GEI, pero están desactualizados y el pago por las 

auditorias es muy elevado, por lo que se puede optar por la búsqueda de convenios o concursar por 

fondos de cooperación. Por otra parte, también se encuentran en procesos de tener una certificación 

en inocuidad que les permitiría generar aportes en línea de alimentos diferenciados y de alto valor 

agregado (también están considerando la comercialización de productos artesanales como cajetas 

a base de café Ateneo) (A. Campos, comunicación personal 30 de junio, 2022)   
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Por otra parte, existen oportunidades en el largo plazo24, debido a su alto nivel de 

innovación e investigación que se requiere. Particularmente sobre los procesos de colocación 

internacional y de nano y biotecnología. Es importante indicar que según A. Campos 

(comunicación personal 30 de junio, 2022) no se cuentan con proyectos para generar colocación 

internacional de nuevos bioproductos, emprendimiento en nano y biotecnologías, aplicaciones 

biotecnológicas y bionanotecnológicas; lo cual muestra que también elementos de innovación 

avanzada no han sido estudiados en la cooperativa. Uno de los elementos que pueden estar 

restringiendo esto es la escala, ya que, en cierta medida, han resuelto la gestión de residuos, lo que 

implica posiciones de conformidad y aversión al riesgo. Sin embargo, es de rescatar la serie de 

actividades que impulsan y apoyan desde la perspectiva bioeconómica, en un paradigma de gran 

magnitud, los elementos que se gestan desde esta cooperativa son de reconocer. Una estrategia de 

largo plazo que considere un avance paulatino de estos procesos se posiciona como una 

oportunidad de avance. 

Es importante resaltar que según J. Álvarez (comunicación personal, 22 de julio del 2022)  

la posición desde la gerencia de CoopeAtenas es ir más allá del café tostado y molido, es decir, 

buscar nuevos productos con valor agregado, con diferenciación e innovación. Sin embargo, es 

relevante indicar que el concejo de administración se encuentra muy satisfecho con lo realizado 

hasta ahora; lo cual está relacionado25 con la no demanda de nuevos productos, con la tradición y 

costumbre de la cooperativa. Esto se traslada a los elementos de asociatividad, en los que según 

G. Vargas (comunicación personal, 12 de agosto de 2022) existe la posibilidad de alianzas a nivel 

de occidente que pueden aprovecharse, pero existe cierto grado de resistencia en términos de poder 

y organización de los beneficios.   

Estos elementos son relevantes ya que en los procesos de innovación se debe propiciar los 

cambios ante condiciones de path dependence26. En esta línea, J. Álvarez señala que otras 

cooperativas del país han dirigido esfuerzos a la innovación y generación de nuevos subproductos 

                                                 
24 Tal y como se menciona en la sección 3.2 elementos desde la institucionalidad y desde políticas asociadas a la 

innovación, investigación científica, trasferencia tecnológica, promoción de biocombustibles y otros esfuerzos que 

requieren de servicios modernos basados en el conocimiento tienen limitaciones para impactar CoopeAtenas, por lo 

que estas se muestran como oportunidades en el largo plazo. 
25 G. Jiménez (comunicación personal, 28 de julio 2022) argumenta que el Icafé realiza recomendaciones para todas 

las cooperativas y que las brechas entre regiones se gestan a lo interno de las organizaciones ante un entorno dinámico 

y competitivo, además que en ocasiones la cantidad de café que se procesa no justifica las inversiones y conversiones 

tecnológicas. 
26 Evidencia que las decisiones a tomar están fuertemente condicionadas por otras decisiones hechas en el 

Pasado (Marin-Garcia, Perelló y Garcia-Sabater, 2010). 
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a base de café, sin embargo, indica que son proyectos de alto riesgo por la inversión monetaria y 

de mercadeo que conlleva; lo cual implica aversión al riesgo y tendencia a permanecer en la zona 

de confort.  

En este contexto, las opciones más sonadas para CoopeAtenas que se visualizan en el corto 

y mediano plazo para la promoción de la bioeconomía son la elaboración de alimento para ganado, 

el mejorador de suelos/abono orgánico y el biogás. La consideración de estas opciones a partir de 

la pulpa del café versa sobre la cantidad de residuos que son generados para la cooperativa, a lo 

cual tanto J. Álvarez (comunicación personal, 22 de julio del 2022) como A. Campos 

(comunicación personal 30 de junio, 2022) argumentan que la cantidad solo alcanza para el 

sustrato y el compost que utilizan para la siembra del almacigo.  

Sin embargo, la disponibilidad de estudios químicos y de estudios de mercado de otros 

productos, podrían motivar a la cooperativa a incursionar en alimentos diferenciados o valor 

agregado, biomateriales, biomoléculas y bioproductos avanzados y de alto valor. Esta situación 

evidencia que, al consultar sobre los posibles subproductos, se indica que existe intención y 

disposición para iniciar procesos de análisis e investigación sobre productos farmacéuticos, 

macrobióticos, cosméticos, otras moléculas, etc. Se muestra en la Figura 33, los productos 

potenciales –políticamente viables para la organización– y el punto en la cadena en la que 

consideran que se podría involucrar el quehacer de CoopeAtenas en una perspectiva de corto y 

mediano plazo. A partir de los resultados que se obtendrán en estas primeras etapas, es posible 

avanzar a niveles más allá en la cadena.  

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Productos o subproductos bioeconómicos potenciales según el nivel de cadena 

visualizado por CoopeAtenas 
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Nota. Elaboración propia con base a entrevista realizada a J. Álvarez (comunicación personal, 22 

de julio del 2022).  

 

Como se muestra en la Figura 33, la apertura de la cooperativa de servicios múltiples de 

Atenas es amplia para la investigación de diversas opciones para la diversificación utilizando 

residuos que puedan ser reincorporados en otros procesos productivos. La figura 33 evidencia la 

viabilidad política dentro de la organización, según lo indicado por el gerente general, para la 

incursión en la valorización de residuos desde la perspectiva de la bioeconomía. 

Es importante considerar que según, J. Álvarez (comunicación personal, 22 de julio del 

2022) menciona que no es de interés de CoopeAtenas incursionar en productos que ya han estado 
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siendo analizados o comercializados por otras cooperativas o empresas como el Naox 27y vinos.  

Además, en cuanto a servicios bioeconómicos, como se mencionó anteriormente, existe 

potencialidades en mejoras en torno al procesamiento sostenible, descarbonización, promoción de 

servicios ecosistémicos ante una menor cantidad de agroquímicos en el suelo mediante el uso de 

moléculas más eficientes y de insumos como los bioles para mejorar la sostenibilidad de la 

producción. Algunos ejemplos de los esfuerzos realizados por CoopeAgri y CoopeTarrazú, se 

pueden observar en el Anexo 4. 

Una vez indicadas las expectativas de la organización y en complemento a la figura 31 es 

posible señalar algunas complementariedades generales para su potenciación según temporalidad. 

En el corto plazo, se requiere tramitar los permisos para la comercialización/patente del abono 

orgánico, así como la actualización de métricas de residuos y sus estudios químicos. 

Conjuntamente, iniciar con la investigación de las opciones más conocidas por la organización, 

además, comenzar el proceso de identificación de mejoras en la producción de biofertilizantes y 

la investigación sobre componentes de los residuos y sus potenciales productos. Asimismo, se debe 

consolidar la comercialización de alimentos a base de café en la cafetería y Supermercado La 

Coope.  

En el mediano plazo, se debe propiciar la producción de potenciales productos a partir de 

aguas mieles, investigar sobre la producción de biomateriales a partir de la cascarilla de café y 

conocer el proceso de generación de bioenergía. De igual forma se debe comenzar con el proceso 

de investigación sobre la producción de antioxidantes, productos farmacéuticos y de cosmética 

que requieren niveles de innovación y consolidación mayores.  

Es de resaltar que los procesos de bioeconomía en CoopeAtenas deben realizarse bajo 

procesos continuos, con una visión de largo plazo y de mejora continua de las etapas anteriores 

para su consolidación. Para dichos efectos los análisis de factibilidad económica, la adquisición de 

premisos, planes de mercadeo, adquisición de certificaciones son importantes para la 

consolidación del proceso y lograr comercializar a nivel nacional y posteriormente, a nivel 

internacional. 

En este contexto, según J. Álvarez (comunicación personal, 22 de julio del 2022) la 

asignación de personal, alianzas en la comercialización, promoción desde el mercadeo, apoyo 

externo y seguimiento para ir más allá de la investigación de estas opciones son aspectos 

                                                 
27 Suplemento nutricional obtenido del mucilago del fruto de café elaborado por CoopeAgri. 
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necesarios. De igual manera, enfatiza en la relevancia de la viabilidad política dentro del concejo 

de administración en la apertura para la investigación y producción de nuevos productos.  

Es de resaltar la experiencia sobre el abono orgánico28 que produce CoopeAtenas, ya que 

en sus inicios tenían que contratar una empresa que tratara los residuos de la pulpa del café y 

actualmente se trata en las instalaciones y se transforma en el compost que es utilizado como 

sustrato en el almacigo que es posterior comercializado para los productores o como abono que es 

utilizado en las fincas o en viveros forestales, reduciendo los costos asociados a la gestión, 

transporte y tratamiento de estos residuos.  

Estos esfuerzos pueden servir de experiencias para la promoción de otros productos y 

servicios desde la bioeconomía. Particularmente, es importante utilizar el musculo disponible en 

las alianzas entre las cooperativas como las alianzas UNALCO, USCOSA, entre otras, con la 

participación de cooperativas de occidente para ir más allá del intercambio de información y 

comercialización de productos tradicionales y, promover iniciativas de trabajo conjunto. De igual 

manera, la interrelación con cooperativas de la región Brunca son indispensables para el cierre de 

brechas, reducción de costos de transacción y mejora continua.  

Por otro lado, se requiere el aprovechamiento y generación de convenios con laboratorios 

especializados como el LANOTEC, Centro Nacional De Innovaciones Biotecnológicas-

CENEBiot y universidades, para dichos efectos, J. Vega (comunicación personal, 1 de agosto de 

2022) argumenta que el LANOTEC cuenta con los mejores equipos de la región en esencial para 

la caracterización y producción de materiales. Esto es esencial para la aplicación de la nano y la 

biotecnología e innovación. Además, indica que no existen cálculos de costos para la generación 

de subproductos que sirvan para darle sostén a los resultados químicos. Esto evidencia una brecha 

o desconexión entre estos elementos; siendo una dificultad para convencer a empresas para realizar 

procesos innovadores de biorrefinería, propiciando un cuello de botella y una limitación para la 

implementación de la política pública. Por lo tanto, se sugieren que esto sea mejorado a través de 

la articulación e investigación con las universidades públicas y disponibilidad de fondos de pre-

inversión.  

Como resultado del proceso de investigación y los resultados indicados en los diversos 

apartados de este capítulo, es posible extraer diversas oportunidades de mejora y de política pública 

                                                 
28 Este producto cuenta con los análisis de laboratorio.  
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para la promoción de la bioeconomía y el desarrollo sostenible en varios niveles de acción -

nacional, sector agroindustrial y cooperativa-, lo cual se abordará en el siguiente capítulo.  

IV. Recomendaciones de política pública para la bioeconomía en la promoción 

del desarrollo sostenible en el sector cafetalero. 

Como resultado del proceso de esta investigación y complementando con información 

secundaria e información primaria relevante del proceso de entrevistas con los actores claves se 

establecen recomendaciones en forma de lineamientos de políticas desde la perspectiva de la 

bioeconomía como enfoque que puede dinamizar la promoción del sector cafetalero en el marco 

del desarrollo sostenible. Es importante indicar que este tiene una dimensión diferente a las 

anteriores, retomando la discusión a nivel nacional, sectorial y cooperativo, de manera que se 

pueda ver un valor agregado en la construcción de lineamientos de política. Para estos efectos se 

muestran lineamientos para su promoción a nivel nacional, posteriormente a nivel regional y 

finalmente se señalan las recomendaciones a nivel de la cooperativa.  

4.1 Lineamientos de política para la promoción de la bioeconomía y 

desarrollo sostenible a nivel nacional 

La promoción de la bioeconomía y el desarrollo sostenible a nivel nacional requiere de una 

serie de políticas. Principalmente la disponibilidad de planes de acción de la Estrategia Nacional 

de Bioeconomía que contemplen elementos presupuestarios, difusión de resultados, planes piloto, 

investigación, asistencia técnica, entre otros que posibiliten su puesta en marcha.  

Detalladamente, se requiere disponibilidad de recursos financieros para la generación de 

incentivos, apoyo y seguimiento en la formulación y puesta en práctica de los proyectos; así como 

el soporte para el acceso o creación de nuevas tecnologías requeridas; es importante que el país 

decida si se va a realizar inversiones para la creación de tecnología con beneficios en el largo plazo 

o continuar con la compra de tecnología con beneficios menores, pero en el corto-mediano plazo. 

De igual manera, los recursos económicos posibilitarían la generación y apoyo de diversos planes 

piloto participativos, con la incorporación y participación de otros actores, para la apropiación de 

conocimiento y demostrar la efectividad de estos en la aplicación de estos nuevos enfoques.  

Además, mediante opciones de financiamiento accesible, es posible promover en las etapas 

de seguimiento, la mejora continua y acompañamiento en la promoción y escalamiento de los 

proyectos. Para esto, se requiere articulación del Estado con los emprendimientos y el Sistema 

Bancario Nacional en la disponibilidad de instrumentos financieros acordes a las necesidades de 
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la población. Específicamente, la promoción y fortalecimiento del Sistema Banca para el 

Desarrollo y sus líneas crediticias de riesgo calculado para la promoción de la bioeconomía en las 

distintas CGV.  

Además, es imperante la generación de incentivos del Estado en el cubrimiento de costos 

de certificaciones y verificaciones, ya que los costos asociados a estos procesos son una limitante 

para las organizaciones del país. Este es un elemento que puede traducirse en mejor y mayor 

monitoreo de avances, promoción en la generación de estadísticas y mejoras a nivel de las 

organizaciones, sectores y el país como tal.  

De igual manera, la reducción de tramitología y burocracia en la consecución de permisos 

de funcionamiento, formalización de proyectos y actividades económicas y acceso a recursos, es 

importante para la promoción de la bioeconomía y el desarrollo sostenible. El ecosistema 

institucional debe propiciar en su diseño, formulación, implementación y seguimiento la transición 

hacia modelos de desarrollo más sostenibles, acordes a los compromisos nacionales e 

internacionales, y, además, que mejoren las condiciones socioeconómicas de la población en el 

marco de un desarrollo duradero.  

Además, es importante mejorar las condiciones para reducir las barreras de mercado en la 

promoción de nuevos productos y motivar mediante capacitaciones las condiciones y capacidades 

de actores claves en la promoción de estos procesos. Para dichos efectos, se requiere una estrategia 

conjunta integral entre los Ministerios de Cultura y de Educación, gobiernos locales, academia, 

asociaciones comunales, ONG, entre otros.  

La educación ambiental y la formación en nuevos modelos de desarrollo es relevante para 

propiciar cambios y transiciones. A pesar de que los elementos culturales y el comportamiento son 

resistentes al cambio, se debe respaldar una política de educación y comunicación en los hogares, 

empresas y organizaciones pertinentes sobre estos nuevos enfoques de manera que en el mediano 

y largo plazo se cuenten con mecanismos impulsores de cambio en el comportamiento y éxito de 

actividades productivas que consideren el desarrollo sostenible como una oportunidad para 

mejorar las condiciones actuales y futuras. De esta manera, se pretende potenciar las capacidades 

de los centros educativos y de investigación y de resto de actores en la cadena (proveedores, 

productores, comercializadores, consumidores y actores clave) para el apoyo a las innovaciones 

bioeconómicas.  
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El Estado debe favorecer mecanismos de comunicación y difusión certeros de resultados 

de los planes piloto, alcances normativos y proyectos en funcionamiento, para la promoción y 

escalamiento de otros proyectos similares que apoyen el escalamiento. Desde la perspectiva 

institucional se requiere, por tanto, el fortalecimiento de políticas e instituciones que promueven 

la bioeconomía en el sector, así como una estrategia de difusión de resultados y promoción de la 

innovación y nuevos proyectos de manera que se generen menores costos de transacción.  

Particularmente, en términos de la promoción de la innovación se debe considerar las 

condiciones propias en la innovación y emprendimiento: altas y poco predecibles tasas de 

mortalidad, pocos resultados tangibles. Ante esto el accionar de los incentivos, capital de riesgo y 

acompañamiento y otros debe ser acorde a las realidades y contextos. 

El fortalecimiento de la comercialización internacional a través de la promoción del café 

en ferias internacionales es una línea de política requerida para mejorar el alcance de mejores 

condiciones en términos de precios que cubran los costos ante los esfuerzos ambientales. En esta 

línea también la interrelación con empresas internacionales y nacionales es relevante para 

promover la articulación y trabajo conjunto para el derrame masivo de conocimiento y tecnología. 

Con el objetivo de cumplir con los compromisos nacionales e internaciones en temas de 

sostenibilidad, el Estado debe propiciar condiciones necesarias para el diseño, formulación, 

implementación y seguimiento de la política pública, particularmente las condiciones financieras 

y presupuestarias en los ministerios rectores de las estrategias que tiene el país y así garantizar la 

disponibilidad de recurso humano, identificación de potenciales, requerimientos para la 

innovación, acompañamiento y otras condiciones para la transformación hacia modelos de 

desarrollo requeridos, más allá de ejemplos clásicos y apostando por opciones mayor valor 

agregado bajo el uso óptimo de los recursos naturales.  

El impulso de la bioeconomía en el país requiere que exista apoyo a las empresas y 

emprendimientos en las distintas etapas de su ciclo de vida, inicialmente para su puesta en práctica 

y posteriormente para su consolidación, fortalecimiento, promoción y mejora continua. Es esencial 

el apoyo a las PYMES, pero también las empresas grandes que requieren ir más allá en términos 

de innovación, propiciando información, ejemplo y tracción para las empresas medianas y 

pequeñas.  

Ante los resultados obtenidos sobre el conocimiento e impacto de las leyes y políticas, e 

información indicada por los actores sobre marco institucional, es esencial que se mejoren los 
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mecanismos de difusión y puesta en práctica de estas en los distintitos niveles así como la mejora 

y articulación de marcos regulatorios y normativos para la promoción de la bioeconomía y el 

desarrollo sostenible.  

En términos generales, se requiere una articulación interinstitucional para la consolidación 

de elementos de capacitación, investigación, institucionalidad, industrialización o a nivel de 

producción que son llevadas a cabo de manera separada por las instituciones. Se debe contar con 

la participación multinivel del Estado, sector privado, emprendimientos, gobiernos locales, 

asociaciones comunales, academia, sistema bancario y participantes a nivel local, territorial, 

regional y nacional, lo cual según la Política de Desarrollo Regional de Costa Rica garantizaría la 

eficiencia y coherencia de las políticas, programas y proyectos en miras del desarrollo integral y 

sostenible. Es de rescatar la importancia de la orquestación institucional para lograr las 

vinculaciones y estandarización en términos de sostenibilidad de las cadenas.  

De igual manera, es importante la aglutinación del quehacer de las organizaciones públicas 

para una mayor eficiencia en la puesta en práctica de las políticas. El papel de las universidades es 

fundamental para el acompañamiento a los sectores productivos, como organizaciones con 

políticas más estables a largo plazo; esa temporalidad debe garantizarse en los ministerios para 

mejorar la efectividad de las políticas y no propiciar cambios reiterados en los sectores.   

4.2. Lineamientos de política para la promoción de la bioeconomía y 

desarrollo sostenible en el sector cafetalero 

A nivel del sector, es posible escalar algunas de los lineamientos de política recomendados 

para la cooperativa, de manera que la línea de la bioeconomía, innovación y desarrollo sostenible 

sean promocionadas en este nivel. Particularmente, se vuelven esenciales elementos formativos y 

de capacitación, de manera que la elaboración de talleres, trabajos en grupo y cursos promuevan 

el entendimiento, brinden herramientas y acerquen a los actores de la cadena a estos temas, 

propiciarán mayores condiciones para la puesta en práctica de proyectos que representen 

innovación, conocimiento, conciencia ambiental y por supuesto, mejoras económicas directas o 

indirectas para el sector.  

De igual manera, la articulación con los distintos actores es importante en la generación y 

difusión de información y aprovechamiento e intercambio de conocimiento y de capacidades 

científicas y tecnológicas, generando opciones de cooperación y trabajo conjunto en la 

investigación, producción o comercialización de productos o subproductos en los que se genere 
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mayor valor agregado. Esto puede realizarse también a nivel internacional, en la búsqueda de 

nuevas tecnologías y proyectos. También, es posible que, de estos esfuerzos, resulte la formulación 

de servicios compartidos o convenios que favorezcan al sector.  

Otro de los elementos fundamentales para la promoción de la bioeconomía es la reducción 

de la tramitología y burocracia, su análisis es primordial para la mejora continua de procesos para 

la producción y comercialización de bioproductos. Principalmente es importante la revisión de 

permisos para la generación de fichas técnicas, etiquetas de subproductos del Sistema Fitosanitario 

del Estado, MAG, MinSa y MEIC, así como permisos de inocuidad en algunos productos. 

Propiciando mejoras para el acceso al mercado por parte de las pymes que elaboren procesos 

bioeconómicos. 

Es relevante indicar que la estabilidad química de los subproductos del café difícilmente 

sea constante en el tiempo, ya que es un subproducto del café que proviene del acopio de diversas 

fincas cafetaleras -en la que se realizan diversas practicas- y, además, no es producido 

químicamente, por el contrario, bajo procesos naturales. Por lo tanto, la flexibilización o nuevas 

directrices para la regulación de la comercialización de productos con estas características es 

primordial y necesaria.  

Por otra parte, realizar procesos de escalamiento y generar prototipos de los planes piloto 

es importante para potenciar su desarrollo en el sector, existen productos innovadores con 

potencial escalamiento para su comercialización; sin embargo, la cantidad producida puede ser 

una limitante para la comercialización y poder en el mercado. Por lo tanto, el escalamiento y 

generación de alianzas permitiría al sector optar por la diversificación productiva y el ingreso a 

nuevas CGV.  

Nuevos proyectos de esta índole en el sector deben estar acompañados por procesos de 

asistencia técnica, acompañamiento empresarial, seguimiento y monitoreo personalizado, acordes 

a las etapas en la que se encuentran los proyectos. Otro elemento esencial es la articulación entre 

universidades, MEIC y laboratorios químicos para generar el costeo respectivo de los potenciales 

productos para lograr reducir las restricciones en la implementación de nuevos proyectos. Este 

proceso permitiría identificar desafíos, oportunidades de mejora y toma de decisiones oportuna 

para la reducción de la mortalidad de las innovaciones y su respectivo escalamiento, así como para 

la inversión efectiva de recursos del sector.  
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De igual manera, se requiere la implementación de una política de investigación en la que 

se estimule la participación y generación de capacidades en jóvenes, mujeres, grupos comunitarios 

vulnerables, entre otros, que enfrenten retos de innovación en el sistema cafetalero, lo cual 

facilitaría la generación de empleos y negocios fuera del GAM, rescatar fincas cafetaleras y 

personas de familias cafetaleras que consideran que no existe una retribución suficiente para 

dedicarse a estas actividades. Esta política debe considerar elementos con base técnica y científica 

a nivel de finca, más allá de lo empírico para la reducción de costos de producción, mayor 

productividad y mejoras económicas. 

Otro elemento importante para la promoción de la bioeconomía es conocer la factibilidad 

económica de los potenciales productos a producir en conjunto con la viabilidad política y química 

-la participación de la academia y laboratorios como el LANOTEC y CENEBiot - con el fin de 

conocer los costos y facilitar la toma de decisiones en este ámbito 

Por otra parte, la temporalidad de las cosechas de café permite encontrar opciones 

interesantes para la diversificación productiva planificada, basada en análisis técnicos y de 

factibilidad. Es importante buscar alternativas acordes a un planeamiento estratégico a mediano y 

largo plazo que se acople tanto en lo productivo como en lo tecnológico en esta visión de 

bioeconomía.  

4.3.Lineamientos de política para la promoción de la bioeconomía y 

desarrollo sostenible en CoopeAtenas R.L 

En la cooperativa de servicios múltiples de Atenas se requieren diversas políticas para 

promover el desarrollo sostenible, que forma parte de la visión de esta organización, de manera 

que se puedan potenciar las condiciones económicas, sociales y ambientales. Es relevante indicar 

que las políticas promocionadas desde el sector cafetalero y zonas rurales tienen un efecto 

multiplicador importante, particularmente su adopción o promoción desde una cooperativa tan 

relevante para el cantón de Atenas y la región occidental es posible la dinamización de estos temas. 

Particularmente, la cooperativa ateniense requiere de la formulación e implementación de 

un plan estratégico con participación de las partes interesadas: concejo, comité, productores líderes 

y mandos medios para la guía y delimitación de la dirección según temporalidades corto y mediano 

plazo, en la que se establezcan objetivos acordes a la visión de la organización que sean 

monitoreados periódicamente. Primordialmente, se requiere determinar en la cooperativa cuales 

son las metas en temas de innovación y medio ambiente.  
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En esta línea, la implementación de un departamento de innovación e investigación es 

primordial para la formulación y desarrollo de proyectos en la organización, de manera que se 

pueda promover la diversificación productiva, mejora de procesos en el marco de la bioeconomía 

y el desarrollo sostenible, así como otros requerimientos de la cooperativa. La disponibilidad de 

este departamento promovería el acceso a fondos de cooperación, presentación de nuevas 

propuestas y búsqueda de convenios de cooperación.  

De igual manera, se requiere de educación financiera y ambiental, así como capacitación y 

motivación del personal y miembros del concejo de administración, productores, y actores que 

intervengan en decisiones en la búsqueda de un cambio de mentalidad, promover una visión de 

innovación y nuevas intenciones que coadyuven a sobrellevar la resistencia al cambio. En esta 

línea la diversificación del riesgo y evaluaciones de rentabilidad de inversiones, que podría 

realizarse desde el departamento propuesto, generaría información para la toma de decisiones.  

Además, es importante propiciar la generación y fortalecimiento de alianzas para el 

intercambio de experiencias, acceso a información, reducción de costos de transacción en la 

promoción de la bioeconomía en estos procesos de caficultura. Es relevante el aprovechamiento 

de las alianzas con UNALCO, USCOSA, Municipalidad y Asadas para la promoción de nuevas 

alianzas enmarcadas en la bioeconomía, generando musculo para la comercialización y poder en 

el mercado. De igual manera, esto puede extenderse y ampliarse en diversos convenios con la 

academia y ONG en la búsqueda de opciones de cooperación y financiamiento de proyectos -

indistintamente de su etapa productiva-. 

También, según J. Vega (comunicación personal, 1 de agosto de 2022) dadas las 

características químicas del café es posible realizar articulación con otros sectores como la caña 

de azúcar, generando oportunidades para alianzas con otras cooperativas y emprendimientos, para 

la producción y manejo conjunto de centros de acopio de biomasa. En este sentido, es posible 

promocionar la zona occidental como un clúster de cooperativas y empresas que trabajen desde la 

bioeconomía para mejorar condiciones de la región y acceder a mejores mercados por calidad y 

productos de alto valor agregado.  

En esta misma línea, se requiere un mayor impulso en los procesos de innovación que 

realiza CoopeAtenas en la promoción de más y mejores proyectos hacia una diversificación 

amigable con el medio ambiente, con el fin de cerrar la brecha que se ha generado con cooperativas 

como CoopeAgri y CoopeTarrazú. Los procesos de innovación favorecerían el adicionamiento de 
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valor agregado a productos y el uso de residuos en subproductos a base de café. Para dichos 

efectos, es posible generar procesos de investigación y posteriormente seleccionar las opciones 

más viables y factibles para la organización y proponer avanzar en esa línea, según el plan 

estratégico propuesto de la organización.  

Por otra parte, es importante promocionar los proyectos de bioeconomía y promoción de 

servicios ecosistémicos que realiza la cooperativa con el fin de tomar la batuta en estos temas y 

convertirse en una organización referente, respaldando el acceso a fondos y proyectos de 

investigación para su promoción, lo cual muestra una oportunidad para la cooperativa en términos 

de mercadeo sobre sus beneficios y de fortalecimiento de alianzas con los gobiernos locales en 

este tema y en gestión de residuos.  

CoopeAtenas debe promover y fortalecer la vinculación del turismo en las actividades 

cafetaleras mediante servicios innovadores y culturales en el coffee tour para propiciar la 

educación de la población nacional e internacional sobre el trabajo de la cooperativa y el sector. 

Es importante retomar las negociaciones con empresas para la ampliación y generación de nuevos 

contratos con tour operadoras.  

En términos generales, se deben considerar las oportunidades según temporalidad 

indicadas para la construcción de una estrategia de largo plazo, iniciando por la consolidación de 

los procesos que actualmente se realizan e iniciar la inversión en empaques sostenibles, 

actualización de métricas y estudios químicos. A partir de esto se debe contrastar con las 

condiciones del mercado para identificar las oportunidades con menor riesgo de inversión. En el 

mediano plazo, se deben consolidar las etapas previas, mejorar la industrialización y además, 

establecer un departamento de innovación y proyectos que dirija las investigaciones sobre 

bioenergía y biomateriales, antioxidantes, productos farmacéuticos y de cosmética, según los 

resultados obtenidos en la factibilidad técnica y financiera. 

Asimismo, es esencial que la cooperativa cuente con una política de mercadeo y de difusión 

de resultados, estadísticas, avances de proyectos, beneficios, potenciales innovaciones, etc., a 

través de redes sociales, reuniones y otros medios para la educación y difusión del aporte que 

realiza la cooperativa a la comunidad y el país.  

Además, la cooperativa puede aprovechar las condiciones financieras, la disponibilidad de 

recursos económicos que tiene para la inversión con una visión de largo plazo, apostando por 
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réditos importantes que puede generar la bioeconomía a partir de la alta tecnología. Puede apoyarse 

de recursos concursables o externos, convenios y otros para apoyar su desarrollo. 

 

V. Conclusiones 
La presente sección presenta las conclusiones de la investigación, para dichos efectos se 

presentarán los desenlaces según objetivos de investigación. Primeramente, se mencionan algunas 

precisiones teóricas y metodológicas. Posteriormente se indican las relacionadas con la cadena del 

café y luego se muestran las asociadas con el marco institucional. Y finalmente se señalan las 

conclusiones respecto a las oportunidades de bioeconomía en la cooperativa y el desarrollo 

sostenible en el sector.  

La evolución de la teoría económica y el ambiente permite encontrar nuevos enfoques de 

aplicabilidad para el mejoramiento del desarrollo de las CGV en búsqueda de mayor eficiencia 

económica y poder en mercados internacionales cada vez más especializados y tecnificados. La 

bioeconomía se muestra como un potencial paradigma para promover la transformación del sector 

cafetalero hacia el desarrollo sostenible, de manera que se pueda eficientizar los flujos de materia 

y energía generando mejoras económicas mediante la reducción de uso de materias primas y la 

disposición de residuos. Sin embargo, para el ingreso a nuevas cadenas de valor se debe considerar 

el análisis de las diferentes etapas, marco legal y participación de agentes, condiciones territoriales 

y de mercado. 

En este sentido, se requiere un mayor desarrollo metodológico de los paradigmas de la 

teoría económico ambiental para una aplicación y aprovechamiento más expedita en los sectores 

productivos. Para lo cual participación de actores multinivel y las condiciones de promoción estatal 

es esencial para el escalamiento, la promoción y el acceso a nuevas CGV de alto valor; desde la 

perspectiva articuladora de mejoras sociales, económicas y ambientales. 

En cuanto a la cadena del café, es de reconocer que la actividad cafetalera depende 

estrictamente de las condiciones climáticas, por lo que su transformación hacia modelos 

sostenibles puede motivar un mejor funcionamiento y el no incremento de condiciones climáticas 

variables. Así como, diversificación del riesgo ante condiciones ambientales poco favorables.  

Además, el proceso de beneficiado tiene grandes oportunidades de potenciar su desarrollo 

desde la bioeconomía, con la producción y oferta de productos y servicios que representen mejoras 

sociales, ambientales y económicas, en las que prime la eficiencia en el proceso productivo, el uso 
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a adecuado de los recursos biológicos y el aprovechamiento de los residuos para la generación de 

productos innovadores con alto valor agregado. 

Además, esta investigación permite concluir que a pesar de que la producción es uno de 

los niveles de la estructura con mayor participación, no necesariamente es el que posee mayor 

poder en la CGV. Dada la gobernanza orientada por la demanda, los productores y la cooperativa 

responden a los requerimientos de la demanda (plazos, estándares, certificaciones, etc.), donde se 

concentra parte importante del excedente y el poder. Es importante indicar que los requerimientos 

señalados son esenciales para la producción bioeconómica debido a la participación en otras 

cadenas de valor, que tendrían una gobernanza de otra naturaleza.  

Es de rescatar la importancia de la orquestación institucional para la consecución de la 

sostenibilidad en la cadena en lo que respecta a la generación de condiciones, vinculaciones y 

estandarización de procesos. Es de rescatar la importancia de la disposición de mecanismos para 

el acceso a mercado y la negociación. Debido a la relevancia de estos elementos diferenciadores, 

se requiere el apoyo a las organizaciones con las certificaciones. 

El sector cafetalero ha mostrado avances importantes en el desarrollo sostenible en los 

distintos niveles de la cadena del café, principalmente en la producción y el proceso de beneficiado. 

Sin embargo, es posible potenciar su desarrollo a través de innovación, escalamiento, capacitación, 

monitoreo y seguimiento, métricas, difusión de resultados, servicios turísticos, mejoras en la 

comercialización, certificaciones, uso de energías renovables, procesos bioeconómicos, entre otros 

procesos en la comercialización y torrefacción, tal y como se mencionan en la sección 3.1. Estos 

elementos se posicionan como una base necesaria para la promoción de procesos de innovación 

en el marco del desarrollo sostenible, propiciando procesos de bioeconomía, ya que estos son 

considerados como aspectos necesarios, requeridos y diferenciadores en las cadenas de valor a las 

que se estaría ingresando. 

Ante esto, la promoción del desarrollo sostenible del sector cafetalero se debe realizar 

desde una perspectiva integral, el abordaje de esta investigación muestra como la bioeconomía 

vincula la ciencia, tecnología, conocimiento, innovación, ambiente y mejores condiciones 

económicas, ante esto es esencial adoptar políticas que consideren esa integralidad y articulación. 

Es de reconocer los esfuerzos del país para avanzar hacia mejores condiciones ambientales, sin 

embargo, debe incluirse fuertemente los elementos de innovación, investigación y economía para 

lograr escalamiento, mejoras considerables y contribuciones a los ODS. 
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Los retos para alcanzar el desarrollo sostenible son amplios dada la complejidad de 

elementos sociales, económicos, ambientales, políticos e institucionales que se contemplan y se 

muestran como un resultado de esta investigación. Lo cual evidencia la necesidad de considerar 

esta pluralidad a la hora de diseñar y formular la normativa y política pública del país; de manera 

que los actores implementen y respondan a dicho marco institucional en pro de mejores 

condiciones desde una perspectiva integral.  

En lo que respecta al marco institucional, es importante, promocionar y potenciar la 

implementación del marco institucional para el desarrollo de la bioeconomía, principalmente los 

elementos y organizaciones identificados como poco impacto, sin impacto y desconocidos. En lo 

que respecta a los aspectos obstaculizadores, es requerida la flexibilización y análisis de los 

contenidos para su desarrollo eficiente; recordando la importancia e impacto que tiene el marco 

institucional y las políticas vigentes y futuras para el desempeño del desarrollo del país en términos 

sociales, ambientales, de innovación y economía.  

Más allá de encontrarse traslape de funciones en las organizaciones e instituciones, se 

encuentran oportunidades de mejora para adecuar, flexibilizar y articular los marcos regulatorios 

para el desarrollo de los procesos empresariales, la vinculación con las universidades y laboratorios 

tecnológicos es un puente esencial para la coordinación y aprovechamiento de capacidades 

científicas y tecnológicas. De igual manera, la flexibilización de desafíos para la comercialización 

de bioproductos y uso de recursos biológicos, así como los permisos de funcionamiento es esencial 

para la promoción de la bioeconomía en diferentes pymes. Aunado a lo anterior, la disponibilidad 

de estudios de costos, los respectivos recursos financieros para la creación de empresas y la 

promoción de las ya existentes es un requerimiento para promover la innovación y la bioeconomía. 

Asimismo, se debe tener en consideración el cuello de botella identificado en la 

implementación de la política pública, ante la no disponibilidad de costos de las potencialidades 

técnicas encontradas por los estudios químicos, lo que restringe el convencimiento de empresas 

para dirigir esfuerzos hacia la aplicación de la bioeconomía.  

En cuanto a las posibilidades de aplicación de procesos bioeconómicos, es de reconocer la 

labor de CoopeAtenas en la generación de beneficios en el desarrollo del cantón desde una 

perspectiva amplia mediante la participación en iniciativas país29 y, además, certificaciones, 

                                                 
29 Que se evidencian en la diversidad de políticas internas que han impulsado CoopeAtenas y que han sido señaladas 

en la sección 3.2.3 
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responsabilidad social empresarial, mejoras ambientales, sociales, capacitación y educación y 

réditos económicos para la zona. Esto evidencia una gran capacidad de ir más allá en potenciadores 

de su desarrollo y del cantón como el impulso de la comercialización nacional e internacional y 

aprovechamiento de residuos en productos con mayor valor agregado, así como servicios 

bioeconómicos. 

La cooperativa mostró inicialmente un desconocimiento sobre la bioeconomía como 

abordaje, sin embargo, ya realiza algunas prácticas y tiene intencionalidades que se enmarcan en 

este enfoque. A pesar de que cooperativa de Atenas requiere mejoras organizativas para el impulso 

de la bioeconomía, cuenta con potencialidades importantes desde la promoción del ambiente y la 

incursión en un sin número de nuevas opciones innovadoras a través de la ciencia y la tecnología, 

particularmente, en los procesos que requieren avanzados niveles de conocimiento e innovación 

se requiere apoyo técnico y seguimiento en su implementación.  

La bioeconomía se posiciona como una oportunidad importante para el adicionamiento de 

valor, el manejo adecuado de la biomasa residual, aprovechar los recursos eficientemente, 

promover esta CGV y generar encadenamientos sin generar impactos en el medio ambiente. 

Existen estudios que muestran una gran capacidad química del café para la producción de 

productos como biomateriales, energía, electricidad, fertilizantes, azucares, antioxidantes y 

químicos finos, entre otros; los cuales deben contrastarse con estudios de mercado. 

 Esto abre oportunidades para potenciar el desarrollo de bioproductos potenciadores de la 

productividad del sector a nivel de producción y así reducir el uso de fertilizantes químicos –con 

estrategias completas o de transición mixta- y por ende el impacto en los recursos naturales y la 

salud. Esto es posible realizarlo en forma conjunta con investigación para la disponibilidad de 

nuevas variedades que requieran menor carga química y sean más resistentes a las plagas y 

enfermedades. Asimismo, abre ventanas de oportunidad en el resto de los eslabones de la cadena. 

La cooperativa debe considerar la construcción de una política organizacional de 

bioeconomía a largo plazo en la que se incorporen las oportunidades de corto, mediano y largo 

plazo identificadas según requerimientos, procesos investigativos e inversión tecnológica. Según 

la viabilidad política de la cooperativa es de interés iniciar por la valorización de residuos 

provenientes de las aguas mieles mediante procesos de biorrefinería y bioenergías, a pesar de que 

la brosa y otros también tienen potencial de generar mayor valor agregado. La razón de lo anterior 

es evidenciar claros procesos de mejora económica de un residuo al que en este momento no les 
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está generando ingresos, por el contrario, costos de tratamiento. Posteriormente, se puede incurrir 

en revalorizar los otros residuos.  

Existe potencialidad en el marco de condiciones financieras favorables y acceso a fondos 

externos para la investigación, producción y comercialización de nuevos productos, sin embargo, 

se requiere mayor apertura y viabilidad política por parte del consejo de administración y actores 

en la toma de decisiones. 

La potencialización de los servicios ambientales a nivel de la cooperativa y el mercadeo 

respectivo de estos –uso sostenible de biodiversidad, bioturismo, fomento de servicios 

ecosistémicos, conservación de fincas, entre otras– puede propiciar un gran posicionamiento en el 

mercado y en la negociación, así como en mejoras económicas indirectas en la productividad para 

la organización.  

La puesta en práctica del departamento de innovación en la cooperativa es esencial para 

impulsar los procesos anteriormente descritos y otros de mayor ciencia y tecnología como la 

colocación internacional de nuevos bioproductos, emprendimiento en nano y biotecnologías y 

aplicaciones biotecnológicas y bionanotecnológicas que no se han realizado hasta el momento.  

Dada la complejidad del concepto del desarrollo sostenible y las múltiples aplicaciones de 

la bioeconomía en el sector cafetalero, la política pública dirigida a realizar transformaciones hacia 

ese modelo debe ser integral, transdisciplinaria, multinivel desde la perspectiva organizacional y 

sectorial y, enfocada en temporalidad -corto, mediano y largo plazo-. Esto implica retos 

importantes para el diseño, formulación y puesta en práctica. Sin embargo, es la vía más atinente 

para lograr la evolución y transformación hacia modelos de desarrollo sostenible que posicionen 

el café costarricense y sus subproductos y así, mejorar las condiciones de vida de las personas del 

sector. 

Se considera oportuno dirigir nuevos esfuerzos investigativos hacia la aplicación en otras 

cooperativas u organizaciones en las diferentes zonas cafetaleras para conocer grados de similitud, 

así como las respectivas adecuaciones para el análisis en otras actividades económicas. Además, 

el desarrollo de estudios de factibilidad, costeo, estrategias de mercadeo, planes de exportación, 

estudios de laboratorio, planes de educación ambiental y desarrollo sostenible, permitirían la 

acción conjunta de las diferentes disciplinas en pro de una transformación productiva.  
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VII. Anexos 

Anexo 1. Cronograma 30 

 
Nota. Elaboración propia

                                                 
30 Los recuadros amarillos significan validación periódica con el tutor y lectores de apoyo. 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44

Fase de Rebustecimiento inicial

Fase Final

0.Robustecimiento de capitulo I y II

19. Redacción de resultados 

Fase de elaboración y aplicación 

metodológica

Fase de análisis de información por 

objetivo

1. Elaboración de cuestionario de 

entrevistas

2. Revisión preliminar de cuestionario 

de entrevistas

3. Aplicación de prueba piloto en 

organizaciones cafetaleras cercanas

7. Contacto de actores claves regionales 

y locales

8. Aplicación de cuestionarios

Julio 2022 Agosto 2022 Septiembre 2022Abril 2022 Mayo 2022 Junio 2022Noviembre 2021 Diciembre 2021 Enero 2022 Febrero 2022 Marzo 2022

Cronograma de Actividades Implementación de Bioeconomía como instrumento para la generación de políticas públicas

19. Devolución de resultados

20. Exposición de resultados 

Actividad/Semana

14. Análisis de información secundaria 

recopilada para el objetivo 1

15. Recopilar información sobre el 

tejido institucional 

16. Hacer entrevistas y analizar la 

información recopilada

17. Observación y análisis de la 

información sobre los procesos 

productivos para la identificación de 

procesos de bioeconomía

18. Revisión de resultados

9. Exploración de datos recopilados

10. Elaboración y validación de boletas 

de observación

11. Sistematizar información base de 

análisis

12. Análisis de información primaria 

recopilada

13. Recopilación de información 

secundaria sobre la cadena de valor del 

café en el marco del desarrollo 

sostenible

4. Depuración de cuestionario de 

entrevista

5. Validación final del cuestionario de 

entrevistas

6. Contacto de actores claves nacionales
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Anexo 2.  Instrumentos  

Cuestionario de entrevistas a profundidad. 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CENTRO INTERNACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA-CINPE 

Elaborado por: Kerlyn Suárez Espinoza 

 

INSTRUMENTO DE ENTREVSITA EN PROFUNDIDAD A EXPERTOS CLAVE DE LA ORGANIZACIÓN  

Bioeconomía como paradigma para la generación de políticas de desarrollo sostenible en la cadena del café de Costa 

Rica: el caso de Cooperativa Agropecuaria Industrial de servicios múltiples de Atenas (COOPEATENAS). 

En el marco de esta Tesis, se busca analizar la bioeconomía como marco de análisis para la generación de políticas de desarrollo 

sostenible y opción de mejora de procesos productivos en la cadena del café en el caso de CoopeAtenas, R.L. Es por esto, que 

este instrumento busca recopilar información sobre el contexto de la cadena del café y su vinculación al desarrollo sostenible, 

conocer aspectos del tejido institucional, cómo este influye en la aplicación de la bioeconomía, así como también conocer las 

posibilidades de aplicación desde la bioeconomía en la cadena del café y la generación de políticas orientadas al desarrollo 

sostenible. Toda la información que usted nos comparta es confidencial y será utilizada únicamente con fines académicos. 

Muchas gracias por su valiosa colaboración. 

 

 

ETAPA 1: Información general y contexto del estado de la cadena de café (Producción, Exportación, Gobernanza, 

Inversión y Redes). 

I. Información General 

1.1. Número de teléfono o correo electrónico:                                                                             

  

1.2 Nombre:                                                                                              Género: 

1.3 Años de pertenecer a la organización: 

____ 

Puesto o departamento que desempeña_______________________ 

II. Contexto de la cooperativa 

Producción, exportación, gobernanza y redes.   

1.4. Aproximadamente, ¿cuánto es la producción total anual de café? ___________  

 Recibidores Q de 

producción 

% que representa 

en el Total 

Rango o 

Altura 
promedi

o 

Calidad promedio 

(Baja-Media-Alta) 

Cambios percibidos (cambio 

climático, ampliación de zonas, etc. 

      

      

      

      

      

1.5. ¿Existe alguna otra diferencia de calidad entre el café que acopia CoopeAtenas (Atenas-Puriscal- Turrubares)? ¿En caso 

de que esto ocurra mencione los elementos o características de diferenciación según procedencia? 

 Atenas Puriscal Turrubares 

 

 

  

1.6. Qué cantidad o porcentaje de esa producción total se exporta por temporada o año______________ quintales 

____________% 

1.7. Se sabe que CoopeAtenas exporta café en grano, ¿existen otras exportaciones del producto en el que se adicione valor? 

___________________  

1.8. CoopeAtenas exporta a varios países, podría mencionar a cuáles y qué porcentaje representa cada uno? 

 Italia    Canadá  

Corea   Suiza  

Estados Unidos   Inglaterra  

Otro1:   Otro2:  

1.9. Cuál es el precio promedio del café exportado y en comercialización nacional del café de CoopeAtenas? 
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1.10. ¿Podría mencionar cuáles son los principales actores que interactúan en la comercialización del café? ¿Y en qué 

términos influyen?  

 Actor  ¿En qué términos? (contratos, venta 

directa, indirecta) 

Nivel de importancia en la 

comercialización 

Actor 1   

Actor 2   

Actor 3   

Actor 4   

1.11. ¿De esos actores, podría mencionar cuáles tienen una mayor capacidad para organizar o poder en la cadena de café? 

 

 

1.12. ¿Al negociar las exportaciones qué tanto poder tiene CoopeAtenas a la hora de?  

 Negociar  Manejar tiempos de entrega  

Establecer precios  Otro:   

1.13 ¿Cuáles son los principales puntos de comercialización en el país? ¿Podría indicar los principales 3 puntos dentro y fuera 

del cantón? 

 Dentro del cantón Fuera del Cantón 

  

  

  

1.14 Al negociar las ventas o comercialización nacional, qué tanto poder tiene CoopeAtenas a la hora de…? 

 Negociar  Manejar tiempos de entrega  

 Establecer precios  Otro:   

1.15. ¿En las negociaciones que se han realizado con los agentes, se ha logrado una diferenciación positiva o negativa en el 

precio? 

1.16. ¿Cuáles de los siguientes elementos influyen en la negociación?        ¿Explique cómo y el orden de importancia? 

 Elemento  Cómo  Orden 1-6 

Calidad   sí ( )  no (  )   

Distinciones sí ( )  no (  )   

Premios/reconocimientos,  sí ( )  no (  )   

Certificaciones sí ( )  no (  )   

Redes sí ( )  no (  )   

Vinculaciones sí ( )  no (  )   

1. 17. ¿Qué otro tipo de redes tienen? ¿Desde hace cuánto tiempo las tienen? ¿Cuáles estrategias han aplicado para 

mantenerlas vigentes? 

 

 Red Tiempo de tenerla Objetivo de la red Estrategias para mantenerla 

    

    

    

    

Inversión en bioeconomía 

1.18. Que posibilidades ha estudiado CoopeAtenas para generar valor agregado en… 

 En los insumos  

En el producto  

En el proceso o 

transformación 

 

En el mercadeo o 

comercialización 

 

Aprovechamiento 

de la 

biomasa/residuos 

 

1.19. Existen iniciativas de inversión en…  

 innovación para los procesos 

productivos   

 

Innovación en productos   
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Innovación en servicios  

investigación y desarrollo     

la compra de tecnologías para 

producción de nuevos productos 

 

desarrollo de tecnologías para 

producción de nuevos productos 

 

productos verdes o sostenibles  

Generar y patentar nuevos productos  

Aprovechamiento de residuos/biomasa  

Utilización de recursos de forma 

sostenible 

 

Innovación para hacer procesos 

sostenibles 

 

Comercio electrónico  

1.20. ¿La cooperativa requiere crédito para invertir en estos procesos? ¿Sí () De qué tipo? __________No( ) Pase p.1.21 

1.21. ¿Tienen acceso a fuentes de crédito para estos cambios o mejoras? Sí( )   No( )     

1.22 ¿Quiénes son esas fuentes de crédito?     

1.23. ¿Qué condiciones de crédito se requerirían para estas inversiones? 

1.24 Existen algunos otros medios para acceder a tecnología nueva o tradicional (proveedores, socios, academia, etc.).? 

1.25 ¿Podría mencionar la cantidad de empleados por sexo que laboran en el beneficio de café? 

 Hombres: Mujeres: 

1.26 Podría comentar brevemente la vinculación que CoopeAtenas tiene con la sostenibilidad? 

MUCHAS GRACIAS 

 

 

ETAPA 2: Descripción de Tejido Institucional y primer acercamiento a las posibilidades de bioeconomía.  

I. Información General 

2.1. Número de teléfono o correo electrónico: 

2.2 Nombre:                                                                                              Género: 

2.3. Años de pertenecer a la organización: ____ Puesto o departamento que desempeña_______________________  

II. Papel de la Institucionalidad 

2.4. ¿Cuáles de las siguientes leyes, reglamentos, acuerdos informales u otros instrumentos influyen en la dinámica de la 

cooperativa para la aplicación de la bioeconomía? Entendida como: la diversificación de productos o servicios, 

adicionamiento de valor, generación de conocimiento, patentar nuevos productos ligados a la sostenibilidad ambiental. 

 Institución Sí o No ¿Facilitan u obstaculizan?  ¿De qué forma? 

    

    

    

    

    

2.5. ¿De las siguientes organizaciones o entidades cuáles influyen en la dinámica de la cooperativa? De ser así mencione 

cómo 

 ORGANIZACIÓN  Sí o No ¿Facilitan u obstaculizan?  ¿De qué forma? 

Municipalidad de Atenas    

Asociación de Desarrollo     

Cooperativas de occidente    

USCOSA/UNALCO    

INFOCOOP    

ICAFÉ    

NAMA CAFÉ    

MINAE    

MAG    

Otros…    
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2.6. ¿Conoce alguna política, plan, acuerdo informal, convenio que esté relacionado con la bioeconomía que utilicen o influya 

directamente en la cooperativa? Menciónelas  

 Política, plan, acuerdo informal, convenio ¿Facilitan u obstaculizan?  ¿De qué forma? 

   

   

   

   

   

   

I. Información General 

2.7 Número de teléfono o correo electrónico: 

2.8 Nombre:                                                                                              Género: 

2.9 Años de pertenecer a la organización: ____ Puesto o departamento que desempeña_______________________  

III. Generación de residuos 

2.10 El procesamiento del café genera residuos, podría mencionar cuáles, ¿cómo los maneja y si su orden de problemática?  

Tipo Son 

considerad

os un 

problema 

(sí o no) 

Orden de 

problemática 

(1-4) 

Motivo ¿Dónde son 

dispuestos o 

cómo son 

tratados? 

Volumen de 

residuo que 

generan por 

cosecha. (litros, 

m3, kg según 

corresponda). 

Qué ocurre 

actualmente 

con estos 

residuos 

Líquido        

Sólido       

Otros (1)       

Otros (2)       

2.11 Tienen algún programa de compensación/mitigación/remediación por la generación de residuos? 

Descríbalo______________________ 

2.12 ¿Son los residuos………utilizados para otros procesos?   

 Tipo No ( ) Sí( )  Para qué son usados? 

Líquido   

Sólido   

Otros(1)   

Otros (2)   

2.13 ¿Existe posibilidad de revalorizar estos residuos? Sí( )Para qué?_______________ No ( )  ___   

MUCHAS GRACIAS 

 

ETAPA 3: Posibilidades de bioeconomía y políticas públicas. 

I. Información General 

3.1. Número de teléfono o correo electrónico: 

3.2 Años de pertenecer a la organización: ____ Puesto o departamento que desempeña_______________________ 

II.  Bioeconomía 

3.3 ¿Han pretendido desarrollar o tienen aspiraciones para modificar procesos de manera sostenible?  

3.4 De los siguientes aspectos, los han desarrollado o tienen aspiraciones: 

 Aspecto Ya lo 
realizan 

Aspiraciones Aspecto Ya lo 
realizan 

Aspiraciones 

Producción sostenible   Uso sostenible de la biodiversidad y bioturismo   

Descarbonización   Fomento de los servicios ecosistémicos   

Conocimiento de biomasa residual   Colocación internacional de nuevos 

bioproductos 

  

Alimentos diferenciados o valor 

agregado 

  Aprovechamiento de recursos genéticos y 

bioquímicos de la biodiversidad 

  

Producción de bioenergía   Aplicaciones tecnológicas para la conservación   

Producción de biomateriales   Emprendimiento en nano y biotecnologías   

Producción de biomoléculas y 

bioproductos avanzados/alto valor 

  Aplicaciones biotecnológicas y 

bionanotecnológicas 
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3.5. ¿Se sienten satisfechos con vender únicamente café en grano y molido? 

3.6 ¿Cuáles son las razones por las que únicamente comercializan estos productos tradicionales (sondear si es por rentabilidad)? 

3.7. ¿Han pretendido desarrollar o tienen aspiraciones para elaborar productos de mayor procesamiento u otro tipo de productos que 

permita reducir su huella ambiental, por ejemplo, reducir residuos contaminantes o consumir menos energía?  

3.8. ¿Qué barreras o limitaciones han tenido para procesar otros productos?  

3.9. ¿Requieren otros incentivos para dar el paso a productos con mayor procesamiento (precios, moral, institucional)? 

3.10. ¿Conoce usted de algún producto a base de café que es demandado y que la cooperativa no esté ofreciendo?  

3.11 Es de interés de CoopeAtenas realizar esfuerzos para producir esos productos de una manera sostenible? 

3.12 ¿Considera usted que tienen capacidad para ofrecer esos productos? 

3.13 ¿Qué tipos de bienes complementarios, sustitutos u otros podrían ofertar? 

3.14. ¿Existen algunos residuos del proceso de procesamiento que puedan ser utilizados en la elaboración de nuevos productos? Sí ( )   

No( ) Pase p.3.12    ___ 

3.15. ¿Qué innovaciones pueden darse para una diversificación amigable con el medio ambiente? (Consultar por ejemplo si es posible 

adicionar valor a las calidades de café más baja, en caso de haber dicho que distinguen las calidades o el uso de residuos) 
3.16. ¿Qué condiciones se requieren para esto a lo interno y externo de la cooperativa?  

 Interno Externo 

  

3.17. ¿Cuáles de estos temas se han hablado en el consejo de administración? ¿Cuál es la posición?  

3.18. ¿Cuáles de los siguientes subproductos elabora o podría elaborar? ¿Y hasta qué punto de la cadena puede ofertarse? 
Producto  ¿Lo 

ofrece?  

Cantidad ¿A base 

de qué? 

Si aplica 

Potenci

al 

elabora

ción 

(viabili

dad-

factibili

dad) 

Ciclo del producto 

Investigación 

para la 

producción 

Producción Patente Comercializ

ación interna 

Comercializació

n internacional 

Café tostado           

Café molido          

Cafeterías          

Cápsulas          

Cerveza          

Extractos          

Encimas           

Pectinas          

Saborizantes          

Fertilizantes          

Cosméticos          

Pegantes          

Abono/Mejorador 

de suelos 

         

Harina          

Pan a base de café          

Cereal          

Hongos          

Alimento para 

animales 

         

Infusiones          

Jugo de pulpa          

Alcohol etílico          

Biogás          

Otros. Mencione          

3.19. ¿Podría indicar de los productos mencionados cuales (3) considera que son más viables o factibles para generar en CoopeAtenas?  

Producto 1  

Producto 2  

Producto 3  

3.20 ¿Cuál ha sido la experiencia con el abono orgánico que produce CoopeAtenas?  
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3.21 ¿Tiene las certificaciones de nutrientes/respaldado en análisis de laboratorios? 

3.22. ¿Han escuchado de otras opciones de productos innovadores que reintegren los residuos al ciclo productivo, que generen 

bioenergía, o un nuevo producto a partir de residuos que hayan sido aplicadas en otros lugares? 

3.23 Es de interés de CoopeAtenas analizarlas o aplicarlas? 

3.24 Se ha valorado la opción de generar alianzas entre cooperativas u otras organizaciones (Ejemplo USCOSA, etc.) que apoyen la 

puesta en práctica de estas opciones. En caso de ser así, indicar la organización, tipo de alianza y objetivos 

 Organización  Tipo de alianza Objetivos de la 

alianza 

   

   

   

III. Políticas para el desarrollo sostenible. 

3.25 ¿Podría mencionar al menos 3 aspectos en orden de importancia que considera que limitan o favorecen la aplicación desde la 

bioeconomía en CoopeAtenas?  

3.26 ¿Cuáles políticas de desarrollo sostenible o de otro tipo (financieras, educativas, etc.) se requieren para su aplicación a nivel de la 

cooperativa? 

 

 

 

 

3.27 ¿Cuáles políticas de desarrollo sostenible (o de otro tipo…) se requieren para su aplicación a nivel del sector agroindustria? 

 

 

 

 

3.28 ¿Cuáles políticas de desarrollo sostenible (o de otro tipo…) se requieren para su aplicación a nivel nacional? 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS 

 

Guía de observación. 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CENTRO INTERNACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA-CINPE 

Elaborado por: Kerlyn Suárez Espinoza 

 

BITÁCORA Y GUÍA DE OBSERVACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS DEL PROYECTO: 

Bioeconomía como paradigma para la generación de políticas de desarrollo sostenible en la cadena del café 

de Costa Rica: el caso de Cooperativa Agropecuaria Industrial de servicios múltiples de Atenas 

(COOPEATENAS). 

 

Universo de aspectos 

 

 

Muestra 

 

 

Unidades de 

observación 

 

 

Medio de observación  

# de observación: Fecha:  Hora:  Lugar:  Proceso: 
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Descripción de lo observado Interpretación de lo observado 

  

 

Entrevista actores claves. 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CENTRO INTERNACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA-CINPE 

Elaborado por: Kerlyn Suárez Espinoza 

 

ENTREVISTA A ACTORES CLAVES A NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL del proyecto: Bioeconomía 

como paradigma para la generación de políticas de desarrollo sostenible en la cadena del café de Costa Rica: el caso de 

Cooperativa Agropecuaria Industrial de servicios múltiples de Atenas (COOPEATENAS). 

I. Información general 

1. Actor clave:  

2. Nivel: Local ( )  Regional ( )   Nacional ( ) 

3 Organización:  

II. Contexto del sector 

4. Qué opina del desempeño del sector cafetalero en la región y cantón? 

5. Considera que es pertinente la diversificación de la oferta de productos a base de café? 

6. Cuáles considera usted que son principales necesidades del sector en el cantón? 

7 En este contexto, conoce algunos apoyos para estas? 

8. Cómo considera el papel del sector café en términos de su relación con el ambiente? 

III. Bioeconomía 

9. Ha escuchado sobre bioeconomía? 

10. Cuál es su opinión sobre la aplicación de la bioeconomía al sector cafetalero? 

11. ¿Que diversificaciones respetuosas del medio ambiente podrían implementarse en el sector? (Nuevos productos, 

procesos que consideren tecnologías y conocimientos) 

12. Considera que la bioeconomía puede mejorar los procesos productivos en el sector? 

IV. Papel de la Institucionalidad 

13. Cómo las instituciones (normativas, leyes, acuerdos) pueden mejorar o promover el desarrollo de la bioeconomía del 

sector cafetalero? 

14 Considera que es necesario realizar cambios en el marco institucional para que el sector cafetalero tenga una 

diversificación en el marco de la bioeconomía? 

15. Cuál es la relación de la municipalidad con CoopeAtenas? 

16. Existen apoyos municipales para propiciar procesos de diversificación de productos y servicios amigables con el 

ambiente? 

17. Que otros elementos más allá de lo que realiza la municipalidad actualmente, se podrían promocionar en la línea de la 

bioeconomía. 

V. Políticas de Desarrollo Sostenible. 

18. Conoce algunas políticas o instrumentos que estén apoyando la bioeconomía en el sector? 

 Instrumento/política Desempeño 

  

  

  



170 

 

  

19. Cuales oportunidades visualiza para la promoción de la bioeconomía en el sector? 

20. ¿Cuales desafíos visualiza para la promoción de la bioeconomía en el sector?  

21. Cuáles políticas de desarrollo sostenible o de otro tipo (financieras, educativas, etc.) considera que son necesarias para 

impulsar la bioeconomía en el sector? 

22. ¿Cuál es la visión sobre la bioeconomía desde su centro y sector de trabajo? 

 

 

Anexo 3.  Imágenes recopiladas en visitas y observación.  

Anexo 3.1. Instalaciones generales del Beneficio El Diamante.  
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Anexo 3.2. Separación de residuos de pulpa con las aguas mieles 
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Anexo 3.3. Proceso de traslado de residuos de pulpa de café para la elaboración de compost y 

almácigo. 
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Anexo 3.4. Proceso de traslado de residuos de aguas mieles a lagunas de oxidación 
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Anexo 4.  Bioproductos generados por CoopeAgri y CoopeTarrazú 
 

 

 

 

 

 


