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Abstract

Tbis article presents a statelnelit about
the role performed by cooperatiues witbin
costaffican state politic. Therefore,
tbe starting point is a study about
planning, policies and programs
related to cooperatiues, carried out
by different gouernment administations
during the last twenty-four years
(1970-1999,
in Costa Rica.

ciones Cooperativas (tAC) reformada en 1973
(Ley ne 5185),1974 (Ley ne 55r, y 1982 (Ley
ne 6756), para regular esta nueva figura jurídi-
ca y clasificar los diferentes tipos existentes;
delimitar sus deberes y sus derechos; estable-
cer los requisitos para su constitución, inscrip-
ción, administración, funcionamiento, asocia-
dos, patrimonio social, distribución de exce-
dentes, disolución, liquidación, etc.

Po.steriormente y con la idea de que se en-
c:;rgar¿ tanto de fomentar, como de promover y
financiar al cooperativismo en 1973 se crea el lns-
ütuto Nacional de Fomento Cooperativo (INFO-
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Resumen

En elpresente artículo
se presenta un plantearniento acerca.
del papel que ban jugado las cooperatiuas
dentro de la política estatal costatricense.
Para ello, se pane
de un estudio de laplanificación,
las políticas y los programas relacionados
con las coolmratiuats,
lleuados a cabo m Costa Rica,
por las diferentes administraciones
de Gobiemo, durante
los últirnos ueinticuatro años (1970-1999.

1. CONSIDERACIONESIMCIATES

El cooperativismo como opción empre-
saríal ha estado vigente en Costa Rica desde
los comienzos del presente siglo, pero como
movimiento articulado comienza a darse a
partt de los años sesenta, cuando se estable-
cen las primeras cooperativas y logran adquirir
un carácter estable, que a su vez les permite
apropiarse de un incipiente papel dentro de la
estructura económica costarricense.

Acogiendo esa presencia, en 1968 se
emite la ley na 4179,llamada Ley de Asocia-
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COOP); con su establecimiento y con la promul-
gación de la I-{C, se da un fuerte impulso a dicha
forma de organzación y participación sociales.

De esta maneta el Estado le confiere una
base ideológica y politica a este nuevo tipo de
propiedad, ya que al ampararla e impulsada,
la considera una necesidad nacional, útil pú-
blicamente como un medio para conseguir 14
justicia social y robustecer la democracia eco-
nómica; a la vez que colabora con el desarro-
llo económico, social y político del país.

Tal posición ha sido mantenida a través
de los años, haciéndose explícita a nivel de
discurso político en los Programas de Gobier-
no propuestos por los diferentes partidos poli
ticos durante la campaia preelectoral y a nivel
de propuestas concretas en los Planes Nacio-
nales de Desarrollo, elaborados durante el pri-
mer año de gobierno, con el propósito de
convertirse en planes de acciÓn de la respecti-
va administración.

En un contexto de crisis política, econó-
mica y social recurrente, el Estado no ha deja-
do de desaprovechar las posibilidades que
ofrece el modelo cooperativo, para convertirse
en una herramienta de la cual echar mano, pa-
ra enfrentar las demandas de los grupos más
desprotegidos de la población; marginados de
los beneficios del quehacer estatal e incapaces
de proveerse por sí mismos, de las condicio-
nes mínimas para superar su situación.

Sobre todo si se toma en cuenta el he-
cho de que:

Cuando pnicticaruente toda la población
trabajadora es asalariada., cualquier per-
turbación en la capacidad del sistema de
absorber proporciones considerables de la

fuerza de trabajo es síntoma de crisis
(Dierckxsens, 1990: 15).

Porque se dificulta su reproducción y
por tanto, la autorreproducción del modo de
producción capitalista.

Dada esa realidad, durante los últimos
veinticuatro años y en diferentes administracio-
nes de gobiemo, el Estado ha acudido al mode-
lo cooperativo como una a\temativa para conse-
guir la incorporación de dichos grupos al proce-
so productivo; a la vez que logra democratizar
la economía y obtener un desarrollo más equili-
brado en las diferentes regiones de Costa Rica.

Flory Femández

2. PROGRAMAS DE GOBIERNO

2.1 AdmlnlstraciónFlgueresFerer:
r970-1974

Para la campaña política de 1,969 que lle-
va al poder, por tercera vez, al expresidente
José Maria Figueres Ferrer, no se prepaÍa ex-
presamente un documento que contemplara
los lineamientos políticos, económicos y socia-
les, bajo los cuales se iba a desarrollar su ges-
tión gubernamental.

Por esa causa es que se toman los linea-
mientos contenidos en el documentoi "Patio
de Agua. Manffiesto Democrático pa.ra una
Reuolución Social', como marco para su ac-
ción, dado que representa el ideario político
de los integrantes del partido que lo lleva al
poder en el período 1970-1974, el Partido Li-
beración Nacional, (PLN).

Dentro de las orientaciones programáti-
cas específicas se considera que el acceso a la
propiedad de los bienes o recursos puede dar-
se bajo diferentes tipos, que impidan la con-
centración de los mismos en pocas manos; por
lo cual, dependiendo de la actividad económi-
ca particular, la propiedad puede ser pública,
privada, mixta, cooperativista o comunitaria.

En ese sentido y como parte de los instru-
mentos de acción, se concibe a las cooperativas:

...corno instrumentos de transformación
social, capaces de crear un sentido co-
munitario entre los bombres y lograr el

funcionamíento de una mayor democra-
cia económica al traspasar los procesos
de producción, distribución y consumo,
a ma.nos de grupos organízados en for-
ma colectiua y solidaria. (PLN, 1968: 53)

Para ello se considera necesario llevar a
cabo un replanteamiento del esquema coope-
rativo tradicional, en aras de convertirlo en un
instrumento para eI cambio a otro sistema
económico, más justo y humano, donde la
economía está al servicio del hombre y no és-
te al servicio de aquella.

2.2 Admlnlstración Oduber Quirós:
L974-1978

Paru eI desarrollo de los objetivos plan-
teados en el Programa de Gobierno es impres-
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cindible la participación popular en la conduc-
ción de los asuntos nacionales, lo que es facti-
ble de lograr con el aliento a la formación de
empresas comunitarias y cooperativas, junto
con una revitalizacíín de los gobiernos muni-
cipales y de los órganos locales y regionales
de las comunidades del país.

Paru el fomento de Ia organización coope-
rativa, considerado como una constante ideoló
gica del PLN, se sugieren las siguientes tareas:
- Consolidación del INFOCOOP, e incremen-

to de su apoyo financiero a las cooperati-
vas, junto con el fortalecimiento de sus ser-
vicios de asistencia técnica, educación y
promoción,

- la formulación y el desarrollo de programas
de capacítación para los integrantes de las
cooperativasi

- la promociín para el establecimiento de
cooperativas en los diferentes sectores de la
economía nacional y el impulso a la educa-
ción cooperativa en todos los niveles del
sistema educativo.

2.3 Admtntstr¿ción Carazo Odio:
r97a-1942

Por su parte, el Partido Unidad Social
Cristiana (PUSC) también considera que la
propiedad tiene una función social, por lo que
todos los hombres poseen el derechos de te-
ner un acceso rcal a la misma, de modo que
debe fomentarse la creación de aquellos tipos
de empresas, que permitan hacer realidad la
participación de los trabaladores en la toma de
decisiones y en el reparto de los beneficios
del esfuerzo colectivo.

Aunque no se hace una referencia direc-
ta a las cooperativas, en el apartado de desa-
rrollo social se habla de la autogestión y la co-
gestión en el sentido de establecer:

... algunas ernpresas pa.rliculares manej a-
das sólo por los trabajadores y ernpresas
en que éstos y los patronos pa.rticipen
nxancornunadamente en su dirección y
adntinistración. (PTJSC, L977 : 103)

2.4 Admtntstraclón Monge Alvarez:
t9a2-1986

A diferencia del Programa de Gobiemo
anterior, en el de esta administración sí se ha-
ce referencia directa a las cooperativas.
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Como parte del esfuerzo para el desarro-
llo de esa sociedad se propone la creación del
SEL, compuesto por diferentes formas de
empresas dentro del modelo cooperativo, co-
mo un medio para Ia absorción productiva de
Ia fuerza de trabajo y con un manejo empresa-
rial bajo criterios de eficiencia y rentabilidad
económica, sin perjuicio de las finalidades so-
ciales que deben cumplir.

Para el cooperativismo se destina un
apartado completo, en el cual se recuerda
que:

La cartafundamental del Partido Libera-
ción Nacional establece que las coopera,-
tiuas son un rnedio fundamental para el
desarrollo econórnico-social y el perfec-
cionarniento democrático. En ese sentido
establece que debe crea.rse un gra.n sector
cooperatiuo en la economía nacional.
(PLN, 1981: 63)

Se propone para ello la creación de coo-
perativas en diferentes sectores económicos,
tales como agroindustria, desarrollo forestal,
colegios agropecuarios e industriales, consu-
mo, comercializaciín hortifrutícula, transporte,
ahorro y crédito, vivienda y agroindustrias.

En el caso particular de las cooperativas
de autogestión, se las considera como una fór-
mula para el estímulo de empresas, con una
mayor generación de puestos de trabajo por
cada colón invertido.

Para eI INFOCOOP se propone conver-
tirlo en un verdadero instrumento para el esfi-
mulo y fortalecimiento, tanto económico como
social, de los sectores cooperativos y laboral,
por medio de las reformas legales pertinentes.

2.5 AdrninistraclónArtasSánchez:
1986-1990

En este Programa de Gobierno, por la
primacia que le concede al trabajo sobre el ca-
pital, al cooperativismo, se le considera como
uno de los modelos más eficaces para consoli-
dar la democracia política mediante la demo-
cracia económica. Por ello se tiene como obje-
tivo principal, la consolidación del movimien-
to cooperativo, por medio de su reconoci-
miento e institucionalización como sector de
la economía nacional.
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Otros objetivos importantes en ese mis-
mo sentido son los de fomentar y consolidar
a las cooperativas, al igual que a los mecanis-
mos de integración dentro del sector y al de-
sarrollo de cooperativas en los sectores eco-
nómicos identificados por la anterior admi-
nistración.

Particularmente dándole:

..Priorid.ad. al desanollo de cooperatiuas
que genera.n ernpleo justamente rernu.ne-
rado, especialmente aquellas en que los
trabajadores pa.rticipen conxo copropieta,-
rios dentro de un marco de eficiencia,
con plena obseraancia de los principios y
doctrinas coopera.tiuas. (PLN, 198Jb: 26)

O sea, los cooperativas de autogestión y
cogestión.

2.6 Administración Calderon Fournier:

'.990 
-1994

Su Programa de Gobierno posfula el fo-
mento de una estructura empresarial donde se
le conceda al trabajo pimacía sobre el capital,
para lo cual es necesario que el trabajo cola-
bore en la gestión empresarial y participe en
los frutos del esfuerzo colectivo, sobre todo
mediante el:

..ncceso de los trabajadores a la propie-
dad de las mismas o a formas de copro-
piedad sociaL mediante la autogestión,
cogestión, solidarismo, cooperatiuisnxo o
cualesquiera forma de participación so-
cial. (PU9C,1989:22)

Con respecto a las empresas laborales y
autogestionarias se propone promover Ia crea-
ción de empresas cooperativas autogestiona-
rias, tanto pequeñas como medianas, donde
los asociados-trabajadores sean los dueños de
su propia producción y decidan sobre la distri-
bución de los beneficios obtenidos sobre todo
para aquellas personas que tengan dificultad
para incorporarse al mercado de trabaio y co-
mo un medio para garanfizar la ocupación, ya
sea a campesinos o a artesanos, a obreros o a
intelectuales, que estén en capacidad de pro-
ducir autónomamente.

Flory Femández

3, PLANES NACIONATES DE DESARROLTO

3.1 AdmtnistraciónFigueresFerrer:
1970 -1974

Por las razones explicadas en el apartado
2, durante esta administración no se elabora
un documento con lineamientos planificadores
formales para su período de gobierno; sino
que se ptepara uno para la siguiente, el cual:

...no recibió mayor atención de parte d.e
' las nueuas a.utoridades gubernamenta-

les...ly más bienl ...sobreuino la reacción
de la Presidencia de la República para
euita.r que tal documento tuuiera, alguna
p u b li ci d ad. (Ramir ez 19 89 : 65)

Es por ello que se desconoce cuál era Ia
posición de esta administración con respecto
al movimiento cooperativo, por lo menos ex-
presada oficialmente y reconocida en un do-
cumento formal como los de las administracio-
nes de los años siguientes.

3.2 Admlnistractón Oduber Qulrós:
1974 - 1978

El Plan de esta administración no con-
templa ningún apafiado, específicamente des-
tinado para el movimiento cooperativo, ya
que en el diagnóstico se limita a analizar el
modelo de desarrollo y las perspectivas para
la economía costarricense. Por su parte en la
estrategia se define la política para el empleo,
financiamiento de la actividad económica, sec-
tor externo e integración con Centro América
y la estrategia para los sectores público y
agropecuario.

3.3 Ad¡niÍistración Carazo Odio:
1978 - 1982

En cuanto a las cooperativas, como for-
ma organizacional alternativa, en el Plan de
esta administración, en la parte correspon-
diente al contexto, cuando se analizan los
problemas socioeconómicos más importan-
tes de Costa Rica, se hace una breve refe-
rencia a elIas, como forma de participación
popular.

. De las instancias de participación popu-
lar, se hace un análisis de las relacionadas con
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los sectores económicamente marginados, co-
mo son los sindicatos, las cooperativas, las
asociaciones de desarrollo comunal, las orga-
nizaciones juveniles, el sistema de educación
formal y los partidos políticos.

Se postula que al cooperativismo, intere-
sa analizarlo por cuanto establece relaciones
que tienden a aumentar la producción de bie-
nes y/o servicios junto con la educación y ca-
pacitación en las comunidades; pero solamen-
te se limitan a inventariar el número de co<¡-
perativas existentes en L977 y su distribución
por tipo de cooperativas.

En la estrategia de desarrollo se habla de
acudir a las empresas de autogestión y coope-
rativas, tanto p na atenuar el crecimiento del
empleo dentro del sector público, como para
racionalizar eI aparato estatal traspasándoles
algunas de sus actividades; formando a la vez
nuevos propietarios mediante ese tipo de uni-
dades económicas.

Por lo que:

El Estado dedicará ingentes esfuerzos a
la labor de mejoramiento de los grupos
basta abora marginados (...) con el fo-
lnento decidido a las empresas de auto-
gestión, las cooperatiuas y todo lo que sig-
nifique agnrparniento de indiuiduos so-
cialmente rnarginados para lleuar a cabo
una produccr<ín (OFIPLAN, 1979: 177).

3.4 Admtntstr¿clón Monge Alvarez:
1982 - 1986

Como parte de los Programas Sectoriaies
se presenta el referente a los Sectores Sociales,
dentro de los cuales se ubica el Sector Trabajo
y Seguridad Social, para el que se desglosan
los objetivos global, específicos, estrategias y
pl4n de acción.

Como un objetivo específico se propone:

Estinxular el desarxtllo de cooperatiuas y
otras formas de organización social para
el trabajo, que sean capaces de generar
nueuos empleos, mejorar la productiui-
dad y los niueles de bi.enestar de la fuer-
za de trabajo. (MIDEPIAN,1983b: 131).

Pero para el mismo no se detallan las es-
trategias o planes de acción, destinadas a lo-

grar dicho objetivo dentro del horizonte tem-
poral que cubre el plan.

3.5 AdministractónArias Sá,nchez:
1986 - 1990

Durante este período, se pretende con-
vertir al aumento de la productividad del tra-
bajo, en uno de los pilares principales de la
estrategia de desarrollo, debido a las transfor-
maciones realizadas en la estructura producti-
va de Costa Rica y el mecanismo para lograrlo,
se encuentra en el establecimiento de vínculos
entre los ingresos de los trabajadores y las ga-
nancias de sus empresas.

Para ello:

El fortalecimiento de los mouimientos
cooperatiuo y solidarista, la creación de
nueuos esquernas que perynitan que parte
de las ganancias se paguen a los trabaja-
dores y la creación de estímulos para que
las empresas floten por lo rnenos parte de
su capital accionario, son las principales
acciones en este canxpo. (MIDEPLAN,
1987a:46).

De esta manera se intenta promover la efi-
ciencia, ya que con el establecimiento de nue-
vas formas de relación entre los intereses de los
trabajadores y de los empresarios, se fortalece la
democracia económica y se propicia que todos
los ciudadanos se beneficien con el progreso de
sus empresas y de Costa Rica como un todo.

Para el fortalecimiento de Ia democracia
económica se establecen prioridades en cuatro
dimensiones: la formación de una sociedad
donde muchos propietarios posean la tierra; el
acceso a los medios de producción con orga-
nizaciones como las cooperativas y las asocia-
ciones solidaristas; Ia incorporación de nuevos
sectores a la propiedad de las empresas y el
traspaso de las propiedades estatales a propie-
dad cooperativa, de autogestión y solidarista.

En ese orden de ideas se busca fomentar
las formas organizafivas, que tiendan a produ-
cir una participación mayor por parte de los
trabajadores, en el usufructo del progreso tec-
nológico, como en la propiedad de sus em-
presas; utilizando para ello la modalidad de
cooperativas y otras formas asociativas.
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3.6 Administración CalderónFournier:
1990 - 1994

Este Plan considera que uno de los retos
a que debe enfrentarse el gobierno en el área
social es el diseño y la ejecución de proyectos
del Sector Social Productivo, con acciones
orientadas prioritariamente hacia pequeñas
unidades de producción como las cooperati-
vas, que hasta ahora han permanecido desarti-
culadas y fragmentadas, sin organizaciín y
apoyo, así como también hacia otras formas
asociativas de participación popular que ten-
gan fines productivos.

Dentro de esas pequeñas unidades de
producción se planea dade prioridad a las em-
presas asociativas de autogestión, especial-
mente las dedicadas a la producción agrope-
cuaia, debido a que presentan graves proble-
mas para su funcionamiento exitoso en el
mercado; para lo cual uno de los objetivos del
Plan es su fomento, con el desarrollo de acti-
vidades orientadas hacia su fortalecimiento y
organización.

Como acciones específicas paru la ejecu-
ción del programa se propone:

Íel) brindar especial importancia a. pro-
yectos productiuos que generan empleo
(...) ? dar prioridad, en el caso de las
cooperatiuas de auto y cogestión, al área
de desarcollo agropecuario (...) (MIDE-
PLAN, 1,997b:1.4)

Para llevar a cabo esas acciones espec-rfi-
cas se propone un Programa de Moderniza-
ción del Movimiento Cooperativo, donde se
van a revisar las disposiciones legales y los
servicios de apoyo a las cooperativas.

4. PROGRAMAS DEt MIMSTERIO
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAT

Dentro del recuento de las acciones lle-
vadas a cabo por el MTSS durante la adminis-
traciÓn Figueres Ferrer, no se encuentra ningu-
na destinada específicamente al movimiento
cooperativo y sus diversas instancias.

Durante la administración Oduber Qui-
rós, referente al movimiento cooperativo úni-
camente se informa de la discusión del ante-

Flory Femá.ndez

proyecto del SEL y la posterior elaboración del
proyecto de ley correspondiente.

En los informes de labores realizadas du-
rante la administraciín Carazo Odio tampoco
se encuentra alguna relacionada directamente
con el movimiento cooperativo.

A diferencia de las anteriores administra-
ciones, en la de Monge Nvarez sí se mencio-
nan labores específicas destinadas a las coope-
rativas, como el apoyo a programas autogestio-
narios, que abarca el subsidio a integrantes de
cooperativas agúcolas ya constituidas o en pro-
ceso de formación y a Ia creación de nuevos
puestos en la empresa púvada, en organizacio-
nes sociales y en instituciones de bien social.

Durante la administración Arias Sánchez
tampoco se encuentran informes que den
cuenta de acciones del MTSS, específicamente
destinadas al movimiento cooperativo. Lo mis-
mo sucede con los informes presentados du-
rante la administración Calderón Foumier.

5. INFORMESPRESIDENCIATES

Con respecto al movimiento cooperativo
y como muestra de su apoyo para el fortaleci-
miento y desarrollo del mismo, en el corres-
pondiente a la administración Monge Alvarez,
se la presenta como el instrumento idóneo pa-
ra la democrutizaciín de la economía, ya que
pafiicipa del PIB y da trabajo a un 300/o de la
PEA, además de que geneta el t40/o de las ex-
pofiaciones totales de Costa Rica; constituyén-
dose en fuente de riqueza y escuela de solida-
ridad, Iiberrad y democracia.

Aparte de ese breve comentario, en rún-
guno de los otros informes Presidenciales, se
hace alguna referencia de las acciones lleva-
das a cabo en relación con el movimiento
cooperativo.

6, ANALISISCoMPARATIVO

En Io que se refiere a la posición sobre
las cooperativas y su incidencia en la vida po-
lítica, economía y social de Costa Rica, a nivel
de discurso político la administración Figueres
Ferrer las concibe como instrumentos de
transformación social, pero en los otros docu-
mentos de su administración no se las vuelve
a mencionar.
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Igual sucede con la administraciín Odu-
ber Quirós, ya que mientras a nivel de Progra-
mas de Gobierno sí vienen tareas concretas
para el fomento de las organizaciones coope-
rativas, a nivel de Plan Nacional de Desarrollo
ni siquiera se las menciona, a nivel de labores
del MTSS sólo se habla del anteproyecto del
SEL y a nivel de Informe Presidencial tampoco
se hace referencia a ellas.

Por su parfe, Ia administraciín Carazo
Odio en su Programa de Gobierno se limita a
comentar la importancia de contar con empre-
sas manejadas por los trabajadores, pero en el
Plan Nacional de Desarrollo sólo se hace refe-
rencia a las cooperativas como una fuente al-
temativa de solución para los problemas del
sector público. También se omite cualquier re-
ferencia a ellas tanto en las labores del MTSS,
como en el Informe Presidencial correspon-
diente.

A diferencia de las anteriores administra-
ciones, en la de MongeAluarez sí se dedica un
apartado completo para Ias cooperativas en
los documento analizados, proponiendo Ia
creación de ellas, dentro del marco del SEL y
en diferentes sectores económicos.

Y aunque en el Plan Nacional de Desa-
rrollo su estímulo se considera como un obje-
tivo específico, para el mismo no se diseñan
los mecanismos que van a hacer posible su
operacionali zación exitosa.

A pesar de ello, en las labores realizadas
por el MTSS se da cuenta de las acciones eje-
cutadas para su apoyo y en el Informe Presi-
dencial se comenta nuevamente de su impor-
fancia para la democratizaci1n de Ia economía.

En lo que respecta a la administración
Arias Sá.ncbez su Programa de Gobierno reto-
ma la idea del anterior, en cuanto a fomentar
y consolidar el movimiento cooperativo y lo
incluye dentro de las áreas estratégicas de ac-
ción del Plan Nacional de Desarrollo, referen-
tes a la productividad del trabajo y Ia demo-
cracia económica.

A pesar de ese apoyo a nivel de discurso
político y de propuesta planificadora, en los in-
formes de labores del MTSS y Presidencial, no se
hace referencia dtrecta o indirecta a los logros
obtenidos en dichas áreas estratégicas de acción.

La administración Calderón Fournier
también apoya Ia creacián de empresas coo-
perativas autogestionarias a nivel de su Pro-
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grama de Gobierno y como parte de sus ac-
ciones en los proyectos del Sector Social Pro-
ductivo, dentro de los Programas Estratégicos
del Plan Nacional de Desarrollo.

Pero también, al igual que la administra-
ción anterior, en los informes del MTSS y Presi-
dencial no se da cuenta de las acciones con-
cretas, para poner en práctica los proyectos
políticos y planificadores que conceden tanta
impofiancia estratégica a las cooperativas, den-
tro del quehacer económico y social nacional.

Si se compara esta posición oficial con la
realidad del movimiento cooperativo, se en-
cuentra que de las seis administraciones inves-
tigadas, es en las de Monge Alvarez y Arias
Sánchez, cuando se registran los mayores nú-
meros de cooperativas inscritas.

Cuadro 1

Cooperativas inscritas, disueltas y activas,
por periódos administrativos de gobierno

(a diciembre de cada aio)

Inscritas Disueltas Activas

Anteriormente
L970 a L973
1.974 a 7977
L978 a I98I
L982 a 1985
L986 a 1989
1990 a 1.993

ND

43
59
+/

210
180

Notds. ND: no disponible
Fuente: Elaboración propia, con base en datos del

INFOCOOP.

Lo cual es coincidente con el mayor apo-
yo dado al movimiento cooperativo en esos
dos períodos de gobierno; pero también se
observa que durante la administración Arias
Sánchez se disolvió la mayor cantidad de coo-
perativas y otra cantidad importante en Ia ad-
ministración Calderón Fournier.

Según el último análisis de la ACI:

Este decrecimiento también tiene que uer
con el cambio de las políticas oficiales en
m.a.teria. cooperatiuista, que emanan del
INFOCOOP. Mientras en el pasado se tu-
uo una política agresiua de fomento coo-
pera.tiuista, que lleuó a fundar cooperati-
uas incluso donde no había condiciones

282
3r2
343
360
<)c)
483
?a'l

ND
30
/4

/o
216
l04

78
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GMFICO 1

Total de cooperativas

70 70-73 74-77

econórnicas ni sociales, en la actualidad
se le ba sustituido por una política rruns
cauta, que coloca en prirner lugar los cri-
terios de rentabilidad económica como
requisito principal para elfomento de las
nueua.s cooperatiuas. (ACI, 1993: 33).

Conclusión que induce a pensar hasta
que punto tal apoyo oficial fue verdadera-
mente efectivo, en términos de fomentar em-
presas viables técnica y administrativamente, o
bien más fue engañoso, en el sentido de crear
un sector protegido, con facilidades legales,
créditos subsidiados y proteccionismos fisca-
les, pero 'tncapaz de desarrollarse autónoma-
mente sin esas barreras protectoras.

O sea, que realmente el Estado ha utili-
zado el modelo de cooperativas dentro de sus
políticas económicas y sociales, como un me-
dio para fomentar la creación de nuevas uni-
dades económicas, donde los trabajadores ten-
gan vna participación plena y acüva en el pro-
ceso empresarial.

86-89 90-93

7. CONSIDEMCIONESFINATES

Dentro de ese contexto global es que los
diferentes gobemantes han visto en el movi-
miento cooperativo un instrumento adecuado,
tanto para contribuir a mejorar las condiciones
de vida de sus ciudadanos, como para crear
nuevas fuentes de producción y de empleo,
que coadyuven al desarrollo económico y so-
cial de Costa Rica.

A pesar de ello, si bien es cierto, por lo
menos a nivel de discurso, que al movimiento
cooperativo se le ha considerado como uno
de los mejores instrum€ntos de que dispone el
Estado para lognt la democracia económica, a
la hora llegada tal apoyo ha sido más nominal
que real, dado que muchas de las cooperati-
vas creadas al calor de tal posición, han desa-
parecido con la misma facilidad que habían
aparecido.

En ese orden de ideas el problema bási-
co ha consistido en que dichas cooperativas
han sido creadas baio la tutela del Estado, en
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el sentido de tener que depender de su protec-
ción y de privilegios especiales para poder con-
tinuar existiendo; lo cual estorba el crecimiento
económico, por la línea que Costa Rica ha se-
guido durante los últimos veinticuatro años.

Tal situación no se hubiera oresentado si
el apoyo del Estado, nominal a nivel de dis-
curso político, se hubiera traducido en térmi-
nos reales en: una legislación acorde con la
realidad del movimiento cooperativo; fuertes
campañas educativas a nivel de política oficial,
sobre las ventajas del modelo; formación de
nuevos cuadros en los colegios técnicos y vo-
cacionales, con programas orientados para la
administración cooperativa; ayrdas financie-
ras, pero con medidas referentes a la devolu-
ción del capital prestado; uso de recursos ex-
ternos, pero con controles fuertes sobre su
verdadero destino final, etc.

En otras palabras, antes de auforizar la
creación de una cooperatir,z, ésta debe probar
que cuenta con los suficientes recursos huma-
nos, fínancieros y materiales, que le garanticen
una gestión empresarial efecüva, es decir, efi-
ciente y eficaz a la vez.

Al Estado le conviene apoyar este tipo
de figura juridica, porque con ello ayuda a
evitar La desaparición de miles de pequeños
propietarios y permite el acceso a los medios
de producción a muchas otras personas más,
que solamente cuentan con su frterza de tra-
bajo para poder hacerlo.
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