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para el Apoyo y FoRTALECIMIENTo
de la MICRoEMpRESA

cooperación y Pymes

Acuerdos de Cooperación Municipal  

IntRodUCCIÓn
Actualmente, las corporaciones muni-

cipales enfrentan retos y desafíos ligados a 
la búsqueda de fórmulas estratégicas para 
el mejor aprovechamiento de los recursos 
disponibles. El entorno socioeconómico y 
político motiva a tales instituciones a es-
tablecer lazos de cooperación mediante 
acuerdos duraderos. 

Uno de los grandes retos de las muni-
cipalidades es consolidar su instituciona-
lidad al renovar la gestión y el liderazgo. 

Un aspecto relativo a esas dimensiones es 
la ineficiencia en la prestación de servicios 
al municipio. Este es uno de los cuestio-
namientos que la Contraloría General de 
la República (CGR) realiza con frecuencia. 
En criterio de esa entidad, la ineficiencia se 
refleja en “el alto costo del inadecuado uso 
de los recursos públicos, que al fin de cuen-
tas se le factura a los ciudadanos” (Informe 
No. DFOE-SM-233/2002, p. 5-7).

Esa crítica sustenta oportunidades para 
la formulación de acuerdos de coope-
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ración municipal. La estrategia está 
implícita en diversas recomendaciones de 
la misma CGR (Informe No. DFOE-SM-
233/2002, p. 36): 

“Es necesario fortalecer y apoyar las 
unidades encargadas de la planificación de 
cada municipalidad, y en aquellos casos en 
los que no se disponen de recursos suficien-
tes para tal efecto, activar los mecanismos 
existentes y conformar alianzas estratégicas, 
con organizaciones públicas y privadas, entre 
ellas las Federaciones Municipales u otras, 
que coadyuvan y asesoran a los municipios 
en el desarrollo local; además, promover una 
adecuada capacitación a los funcionarios 
involucrados directamente en el tema de la 
planificación, todo con el fin de lograr un 
verdadero desarrollo local en el campo social, 
económico, espacial y ambiental, así como 
en la gestión de la infraestructura técnica y 
equipamiento urbano”. 

Igualmente se ha manifestado que “en las 
condiciones actuales de Costa Rica, en 
materia de trabajo y empleo, deben forta-
lecerse las políticas sociales y de promoción 

del desarrollo” (FUNDAPEM, 2006). Por 
tanto se debe dar importancia a las políti-
cas que faciliten la incorporación de traba-
jadores informales, jóvenes, mujeres jefas 
de hogar, adultos mayores, en fin, a todos 
aquellos ciudadanos con características de 
emprendedores que deseen crear micro y 
pequeñas empresas, como una forma de 
contribuir al fortalecimiento de la estruc-
tura productiva del país.

En esta misma línea “la economía po-
lítica global cambiante ha creado nuevos 
desafíos, dificultades y oportunidades co-
merciales para la comunidad” (Kasim y 
Hudson, 2006). Ante ello el Estado cos-
tarricense ha transferido paulatinamente 
más competencias a las municipalidades y 
las ha obligado a ser más eficientes en la 
prestación de sus servicios. Tanto el Estado 
como los gobiernos locales deberían esta-
blecer como política pública innovadora, el 
diseño de una estrategia nacional que per-
mita el establecimiento de acuerdos de co-
operación (integrales), con el propósito de 
mejorar la gestión y, en segunda instancia, 

apoyar y fortalecer las micros y pequeñas 
empresas.

A través de los acuerdos de cooperación 
municipal se lograría, entre otras cosas:

a- Conocer las iniciativas y experien-
cias, nacionales e internacionales, que pue-
dan ser de interés para repetirlas o adaptar-
las en las corporaciones locales.

b- Establecer proyectos de prestación 
de servicios apoyados en la utilización de 
tecnologías de la información y la comu-
nicación.

c- Dar capacitación y formación en 
Gerencia Municipal: acciones formativas 
dirigidas a los trabajadores, alcaldes y con-
cejales.

e- Elaborar estudios: asesorías técnicas 
(por ejemplo, catastro, impacto ambiental, 
gestión de cobro, planes reguladores canto-
nales y regionales, entre otros).

f- Intercambiar las buenas prácticas 
municipales.

g- Fortalecer la relación municipalidad-
empresa al facilitar una plataforma de ser-
vicios orientados al apoyo y fortalecimien-
to de la microempresa, lo cual contribuye a 
un proceso de transformación de micro a 
pequeña, mediana y gran empresa.

Dado lo anterior, este artículo busca 
incentivar a que el Estado y los gobiernos 
locales desarrollen políticas públicas en-
torno a la cooperación entre las munici-
palidades para apoyar el desarrollo de las 
microempresas.

EL PaPEL dE Las 
InstItUCIonEs dEL
Estado modERno

El papel de las instituciones del Estado 
moderno e internacional ha cambiado al  
tratar de mejorar el ambiente macroeconó-
mico para generar economías y empleo a 
través de la creación de la empresa privada 
(Gold, 2003, p. 166). 

“En los países en vías de desarrollo 
la empresa privada nunca ha tenido un 
papel importante en la provisión de ser-
vicios” (Gold, 2003, p. 166). De acuerdo 
con Gold (2003), en este sentido, ante la 
incertidumbre que genera el fracaso para 
erradicar la pobreza es importante buscar 
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un acercamiento entre el Gobierno, insti-
tuciones del Estado (municipalidades, por 
ejemplo), la empresa privada y la sociedad 
civil, para generar acciones conjuntas que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad 
de vida de las personas por medio de la 
creación de empresas.

Hay evidencia plena de que las empre-
sas basadas en el mercado han empezando 
a establecer relación entre el negocio y el 
alivio de la pobreza a través de modelos 
alternativos de empresa (Gold, 2003, p. 
169), uno de estos es la empresa social. 

Las empresas sociales compiten en el 
lugar del mercado como cualquier otro 
negocio, pero ellos usan sus habilidades 
comerciales para lograr los objetivos so-
ciales (Kasim y Hudson, 2006). Se en-
tiende como empresa social aquella que 
su objetivo social se enfoca en el beneficio 
social antes que en la ganancia financiera 
(Kasim y Hudson, 2006). La práctica de 
la empresa social se desarrolla dentro de la 
idea de apoyar y sostener la economía lo-
cal existente en las comunidades (Kasim 
y Hudson, 2006). Para poder lograr esto, 
es importante tomar en cuenta el efecto 
que podría causar la definición de políticas 
públicas encaminadas al apoyo y fortaleci-
miento de las microempresas por parte de 
las municipalidades a través de los acuer-
dos de cooperación entre éstas. 

Por ello, es necesario establecer nue-
vas formas de cooperación entre las mu-
nicipalidades, para poder contribuir a la 
disminución de la pobreza al crear empleo 
mediante el apoyo y fortalecimiento de las 
microempresas, al impulsar ideas produc-
tivas, especialmente en sectores confor-
mados por mujeres jefas de hogar, adultos 
mayores (que por su avanzada edad difícil-
mente se pueden insertar de manera rápida 

al mercado laboral) y la población joven. 
Se toma en consideración este sector de-
bido a que “las tasas de desempleo juvenil 
especialmente se ubican entre los 15 y 24 
años, y son mayores que las de los adultos” 
(Obando y Rojas, 2006).

A manera de ejemplo, la Intendencia 
Municipal de Montevideo creó una uni-
dad de pequeñas y medianas empresas 
(PYMES) comunal cuya función consiste 
en dar capacitación y asesoría técnica a los 
pequeños y medianos empresarios, que va 
desde la idea de negocio hasta la defini-
ción de un plan de negocios. Además, se 
estableció un fondo de microcrédito para 
apoyar a las mismas empresas, con tasas de 
interés accesibles, que se aplicará a aquellos 
proyectos que queden seleccionados. Con 
la creación de la Unidad PYMES Comunal 
se pretende evitar la desaparición del 50% 
de esas empresas antes del primer año de 
actividad debido a problemas de gestión.

Las corporaciones municipales cada vez 
se ven presionadas por una ciudadanía más 
informada que exige más servicios y éstas 
deben dar respuesta ofreciendo un servicio 
oportuno y de alta calidad (Worrall, Co-
llinge y Hill, 1998, p. 472). Lo anterior 
implica un cambio de la concepción que se 
tiene de los usuarios de servicios públicos 
al ser considerados por las instituciones 
públicas como los “clientes” (Store y Dahl, 
2004).

La cooperación basada en un acuerdo 
de participación y colaboración (Hao Ma, 
2004, p. 916), con relación a un conjun-
to de objetivos definidos entre municipa-
lidades, puede generar enlaces a partir de 
ideas, recursos (Anglada, 2007, p. 407), 
capacidades, estrategias, conocimientos, 
entre otros aspectos a compartir. Basado 
en las tres lógicas de la cooperación empre-

sarial (Menguzzato, 1995) se plantea que 
en la lógica de cooperación organizativa se 
busca transferir habilidades, conocimien-
tos o experiencias exitosas que les permitan 
ser competitivas al ser capaces de respon-
der a las microempresas demandantes de 
sus servicios

sItUaCIÓn aCtUaL En
Costa RICa

En el caso de Costa Rica, se han con-
formado trece federaciones de municipali-
dades (cuadro 1) con la finalidad de buscar 
acercamientos para realizar una actividad 
económica común, mejorar la gestión, for-
talecer el Régimen Municipal y servir de 
entes articuladores entre las organizaciones 
sociales, las municipalidades y las institu-
ciones del Gobierno central. 
En el diagnóstico de las federaciones mu-
nicipales realizado por el Proyecto de For-
talecimiento y Descentralización (FOMU-
DE, 2006), se establece que los ámbitos 
de acción de las federaciones, hoy en día, 
son: ordenamiento territorial, desarrollo 
urbano, ambiente y salud, y gestión local. 
Asimismo, se plantea que históricamen-
te las federaciones han mantenido niveles 
importantes de superávit debido a tres ra-
zones: 

“Limitada capacidad de gestión opera-
tiva para ejecutar planes y proyectos”. 

“Temor a no contar con los recursos 
suficientes para ser sostenibles financie-
ramente  durante el primer trimestre del 
siguiente año y poder así pagar los com-
promisos laborales y otros gastos adminis-
trativos”. 

“Las municipalidades no hacen sus 
aportes de manera puntual cada trimestre 
y sus deudas las cancelan en diciem-
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Los principales ámbitos de acción de las federaciones de gobiernos 
locales costarricenses actualmente son el ordenamiento territorial, 

desarrollo urbano, ambiente,  salud, y gestión local
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bre al final del período fiscal, por lo 
que no hay tiempo de ejecutar los fondos”.

Recursos y capacidades
municipales

Sumado a la transferencia de compe-

tencias por parte del Estado, las municipa-
lidades costarricenses deberían preocupar-
se por aprovechar sus capacidades y recur-
sos con el propósito de ofrecer servicios con 
alta calidad a los usuarios. 

Los recursos “son los activos 
tangibles e intangibles que una 
empresa usa para escoger e im-
plementar su estrategia” (Barney, 
2001). Es por eso que no sólo se 
debería compartir la maquinaria, 
ya que lo más importante es trans-
ferir conocimiento, capacitación, 
asesorías, pasantías del recurso 
humano y, en general, las buenas 
prácticas municipales. Existen go-
biernos locales con prácticas exi-
tosas en materia catastral, gestión 
de cobros y ejecución presupues-
taria, que eventualmente podrían 
transferirse o adaptarse al contex-
to de otros. 

En esta misma línea, la CGR 
ha venido llamando la atención 
sobre los problemas de ejecución 
presupuestaria que enfrentan la 
mayoría de los gobiernos locales. 
Los problemas de ejecución pre-
supuestaria conllevan a que una 
serie de recursos que se tenían des-
tinados para proyectos específicos 
no se puedan ejecutar, lo que se 
traduce en un alto porcentaje de 
superávit, tal como se detalla en 
el cuadro 2.

Los datos anteriores demues-
tras que los gobiernos locales, du-
rante el periodo 2008, tuvieron 
superávit, lo cual se evidencia en 
los problemas de gestión o ejecu-
ción presupuestaria, tanto a nivel 
individual como a nivel grupal 
(federaciones).

Sería sumamente importante 
que se haga un análisis exhaustivo 
de dicho superávit en las muni-
cipalidades, con el fin de realizar 
modificaciones presupuestarias, o 
bien definir una estrategia de pla-

nificación presupuestaria para que con esos 
recursos se puedan llevar a cabo proyectos 
de fortalecimiento y apoyo a las microem-
presas, especialmente a aquellas lideradas 
por jóvenes, adultos mayores y mujeres 
jefas de hogar. De esta forma se puede 
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Fuente: FOMUDE (2006). Estudio actuarial de las Federaciones de Municipalidades de Costa Rica: diagnóstico de 
las Federaciones Municipales de Costa Rica, San José, C.R.: Proyecto Fortalecimiento Municipal y Descentralización.

Cuadro 1: Composición de las federaciones existentes en Costa Rica, junio 2006

San José, Moravia, Desamparados, Aserrí, Escazú, 
Santa Ana, Mora, Montes de Oca, Vásquez de 
Coronado, La Unión, Alajuelita, Goicoechea, 

Curridabat y Tibás 

Federación Metropolitana 
de Municipalidades de 

San José (FEMETROM) 
14 

La Unión y Curridabat 

Federación de 
Municipalidades Regional

del Este (FEDEMUR)  
2 

Grecia, Alfaro Ruiz, Naranjo, Valverde Vega, 
Atenas, Poás, Palmares  

Federación Occidental
de Municipalidades de 
Alajuela (FEDOMA) 

7

Heredia, Barva, Flores, Santa Bárbara, San Rafael, San 

Isidro, Sarapiquí, Belén, Santo Domingo, San Pablo   

Federación de 
Municipalidades de

Heredia (HEREDIA)
10

Liberia, Nicoya, Santa Cruz, Bagaces, Cañas,
Abangares, Tilarán, Hojancha, Nandayure, Carrillo,

La Cruz, Colorado*   

Federación de Municipalidades 
de Guanacaste 

(GUANACASTE) 
12

La Cruz, Upala, Los Chiles, Guatuso, Sarapiquí,

Pococí y Liberia   

Federación de Gobiernos 
Locales Fronterizos con 

Nicaragua (FROTERIZOS) 
7

Orotina, Montes de Oro, Puntarenas, Esparza, 
San Mateo, Turrubares, Agüirre, Parrita, Garabito, 

Monteverde*, Lepanto*, Paquera*, Cóbano* 

Federación de Municipalidades 
y Concejos Municipales de 

Distrito del Pacífico (FEMUPAC)  
12

Limón, Pococí, Siquirres, Matina, Talamanca, 
Guácimo, Golfito, Turrialba, Sarapiquí, 

Corredores, Osa  

Federación de Municipalidades 
Productoras de Banano de Costa 

Rica (CAPROBA) 
11

León Cortés, Tarrazú, Dota  
Federación de Municipalidades de 

los Santos (FEMUSAN) 
3

Golfito, Osa, Corredores, Buenos Aires, Coto Brus  
Federación de Municipalidades de 

la Zona Sur (FEDESUR) 
5

Paquera*, Monteverde*, Lepanto*, Cóbano*, 
Colorado*, Peñas Blancas* 

Federación de Concejos 
Municipales de Distrito 

(FEDECMD)  
6

Turrubares, Puriscal, Mora, Santa Ana, 
Escazú, Belén  

Federación de Municipalidades
de Occidente (FEMO)  

6

(*) Estos son Concejos Municipales de Distrito
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contribuir al aumento de las actividades 
productivas.

El desarrollo de políticas de apoyo para 
los negocios pequeños no es nuevo y ha es-
tado evolucionando en los últimos 30 años, 
pero a los inicios de la década de los noven-
ta no existía ninguna política estructurada 
de apoyo a las microempresas (Hanley y 
O’Gorman, 2004).

La estructura productiva del país se 
sustenta, predominante, en la micro, pe-
queña y mediana empresa (FUNDAPEM, 
2006). La característica más común en-
tre las microempresas es la baja calidad 
en la gestión empresarial (Obando y Ro-
jas, 2006), es por ello que “las empresas 
a menudo deben colaborar con otras que 
poseen los recursos complementarios para 
sobrevivir y crecer” (Dussauge, Garrette y 
Mitchel, 2000, p. 123).  

Ante esta situación las municipalida-
des deberían crear las condiciones para que 
la colaboración entre empresas se pueda 
gestar. Una forma de hacerlo es que con-
tribuyan a fortalecer el sector empresarial 
a través de convenios de cooperación mu-
nicipal. 

Si bien “la colaboración es una forma 
importante por el cual las empresas apren-
den algo nuevo” (Dussauge y colaborado-
res, 2000, p. 123), también las municipa-
lidades requieren acuerdos de cooperación 
para trabajar y colaborar mancomunada-
mente. 

Un ejemplo de cooperación, podría ser 
la elaboración de planes reguladores regio-
nales en vez de cantonales, si se toma en 
cuenta que 50 cantones no cuentan con un 
plan regulador (cuadro 3) y que los mis-
mos requieren de mucha inversión.

“La colaboración confía en levan-

Los acuerdos de cooperación municipal son un mecanismo que podría 
potenciar, en las municipalidades, el aprendizaje de nuevas habilidades, 

fortaleciendo el talento humano, aprovechando las innovaciones 
tecnológicas o compartiendo iniciativas concretas de asistencia técnica

Fuente: Cuarto Informe DFOE-SM-7-2009, 22 de junio, 2009. Contraloría General de la República de Costa 
Rica, a partir de liquidaciones presupuestarias del 2008, presentadas por los gobiernos locales.

Cuadro 2: Gobiernos locales. Detalle de recursos no ejecutados 
al 31 de diciembre de 2008 - en millones de colones -

RECURSOS NO EJECUTADOS  84.285,20 100,00%

SUPERÁVIT LIBRE    23.941,30 28,41%

SUPERÁVIT ESPECÍFICO   60.343,90 71,59%

Fondos solidarios y partidas específicas  15.021  24,90%

Fondo Ley Simplificación y Eficiencia 
Tributarias Ley 8114     7.319,20       12,10%

Leyes 7509 y 7729 -impuesto sobre bienes inmuebles-  5.115,20              8,50%

Fondo de servicios comunitarios   4.890,70              8,10%

Ley 6043 -alquiler de milla marítima-   2.933,10              4,90%

Fondo plan de lotificación    2.716,00              4,50%

Comité cantonal de deportes    1.632,30              2,70%

Ley 7331-93 Seguridad vial -multas-   1.560,30              2,60%

Notas de crédito sin registrar 1999-2008   1.493,30              2,50%

Fondo Ley 7313 “Impuesto al banano”   797,2              1,30%

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR)  740,3              1,20%

Fondo para obras financiadas con el impuesto al cemento  675,2              1,10%

Gastos de sanidad, artículo 47 Ley 5412-73  629,6              1,00%

Timbres parques nacionales    500              0,80%

Préstamos      451,2              0,70%

Consejo Nacional de Rehabilitación   272,9              0,50%

Federaciones     154,8              0,30%

Programas culturales y deportivos   130,6              0,20%

Diferencia con tesorería    43,5               0,10%

Otros recursos específicos   13.268,00                22,00%
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tar el nivel de análisis de las operaciones 
al nivel estratégico” (Rader, 2004), pero 
también es un mecanismo que incluye a to-
dos los sectores involucrados en las misma. 
Por ende las municipalidades pueden crear 
un departamento responsable de conducir 
el proceso de negociación de los acuerdos 
de cooperación que faciliten el apoyo y el 
fortalecimiento de la microempresa. O 
bien, podrían destinar recursos financie-
ros para desarrollar proyectos de inversión 
conjunta, tales como: planes reguladores 
regionales, parques tecnológicos empresa-
riales, unidades de apoyo para MIPYMES 
en cada municipalidad, o al menos en cada 
federación de municipalidades, entre otros, 
que les permita aprovechar al máximo di-
chos recursos. En este sentido, la CGR, 

en su informe de valoración de la Gestión 
Municipal del periodo 2008, evidencia que 
solamente el 9,9% de los recursos genera-
dos por las municipalidades están destina-
dos a la inversión, tal y como se demuestra 
en el cuadro 4.

De lo anterior se puede deducir que 
hace falta una evaluación más exhaustiva 
de la distribución de los recursos por con-
cepto de remuneraciones, ya que la mayoría 
de los gastos por concepto de inversión se 
destina a obras de inversión. Sin embargo, 
la inversión debería estar orientada, tam-
bién, a crear o facilitar las condiciones para 
que las empresas se puedan desarrollar y 
para fomentar el surgimiento de las mis-
mas como fuentes generadoras de empleo y 
de desarrollo personal y social.

dEsaRRoLLo dE 
CaPaCIdadEs En Los 
GoBIERnos LoCaLEs 

Los acuerdos de cooperación incor-
poran las acciones, metas u objetivos que 
las corporaciones municipales quieren al-
canzar a corto, mediano o largo plazo, al 
aprovechar la transferencia de recursos y 
capacidades. 

Diversos autores (Henderson y Cock-
burn, 1994; Trece et al., 1997; Eisenhardt 
y Martin 2000), plantean que las capaci-
dades son estrategias y procesos de orga-
nización gracias a los cuales las empresas, 
mediante procesos de integración, adquie-
ren nuevas configuraciones de recursos 
conforme los mercados emergen, se desa-
rrollan y mueren. 

En los acuerdos de cooperación muni-
cipal, la transferencia de recursos y capaci-
dades debe ir acompañada del desarrollo 
de planes de cooperación integrales, que 
contribuyan a armonizar las relaciones en-
tre el Estado, las municipalidades, las em-
presas y la sociedad civil, como mecanismo 
para evitar la duplicidad de funciones y el 
desperdicio o despilfarro de recursos. Este 
planteamiento toma fuerza si se considera 
que “para un promedio de 11 países lati-
noamericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Chile, México, Ni-
caragua, Panamá, Perú y Uruguay), según 
datos oficiales, las micro y pequeñas empre-
sas (hasta 50 empleados) representan más 
del 96% del total de empresas formales, y 
suponen el 56,5% del empleo total formal. 
Si a ello añadimos el sector informal de la 
economía, podemos hacernos una idea bas-
tante clara de la fragilidad del tejido empre-
sarial realmente existente” (Alburquerque, 
2000).

Lógicamente, la implementación, ejecu-
ción y seguimiento de los planes de coope-
ración, contribuirían a fortalecer el tejido 
empresarial latinoamericano. Esto requiere 
de un proceso (de corto, mediano y largo 
plazo) de transformación social, dentro y 
fuera de la organización municipal. La fi-
gura 1 es un ejemplo del proceso referido.

Para el proceso de cooperación se 
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Fuente: documento denominado Planes reguladores urbanos aprobados, 
Actualizado el 1° de abril de 2009 por el INVU. 

Cuadro 3: Situación actual de los planes reguladores de gobiernos locales

Gobiernos Locales %
Total          89      100

Con plan regulador         19          21,37%

Planes reguladores parciales        20                          22,47%

Sin plan regulador         50                          56,18%

             Planes Reguladores       %

Total          39                       100

Con menos de 5 años de publicados       8                           20,51%
Con más de 5 años de publicados                         31                           79,49%
             Planes Reguladores       %

Total          39                      100

Con menos de 5 años de modificados       14                          35,90%
Con más de 5 años de modificados       25                           64,10%

Fuente: Sistema de Información sobre Presupuestos Públicos (SIPP). 

Contraloría General de la República. Análisis y Opinión sobre la Gestión de los gobiernos locales en el período 

2008. Cuarto Informe DFOE-SM-7-2009. 22 de junio, 2009.

Cuadro 4: Distribución porcentual de la partida Remuneraciones por 
estructura programática de los gobiernos locales.  Año 2008.

Programa I   Dirección y administración general 45,60%

Programa II   Servicios comunales  44,50%

Programa III   Inversiones                9,90%

Total                                  100
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necesita “implementar planes de investiga-
ción que permitan capturar la dualidad de 
traslado de conocimiento en las alianzas” 
(Simonin, 2004, p. 424). Este traslado es 
voluntario entre las organizaciones, al igual 
que la disposición de crear nuevos conoci-
mientos en forma conjunta. 

Asimismo, “la colaboración puede 
mejorar la capacidad local institucional y 
producir nuevos recursos” (Rader, 2004) 
para apoyar y fortalecer las microempresas, 
al forjar nuevas relaciones entre 
municipalidades y empresas, desarrollando 
la confianza, el común entendimiento de 
los problemas (desempleo, inseguridad 
ciudadana, dificultad de acceso a fuentes 
de financiamiento para emprendimientos 
empresariales, problemas de gestión 
administrativa y financiera, entre otros) y 
un interés por encontrar soluciones. 

La colaboración proporciona una 
medio importante para aprender y difundir 
nuevas capacidades entre las organizaciones 
(Simonin, 2004) y puede ayudar a que 
empresas que han aprendido nuevas 
habilidades proteja el valor de éstas.

En este sentido, los acuerdos de 

cooperación municipal son un 
mecanismo que podría potenciar, en las 
municipalidades, el aprendizaje de nuevas 
habilidades, fortaleciendo el talento 
humano, aprovechando las innovaciones 
tecnológicas o compartiendo iniciativas 
concretas de asistencia técnica. 

El intercambio de buenas prácticas 
municipales puede, eventualmente, 
contribuir a la eficiencia de la Gestión 
Municipal por medio de la definición 
de políticas orientadas al apoyo y 
fortalecimiento de la microempresa, que 
se traduce en fuentes de empleo, lo cual 
coadyuvaría al mejoramiento de la calidad 
de vida de la sociedad civil. 

“El origen de las iniciativas de desarrollo 
económico local en América Latina no 
responde a una sola causa. Buena parte 
de dichas iniciativas han surgido como 
reacción a las situaciones de crisis económica 
local y la falta de políticas apropiadas desde 
el nivel central del Estado para enfrentar 
dichas situaciones” (Alburquerque, 2004).

Un ejemplo de lo anterior se puede 
observar en el Municipio de Tandil (2009), 
en Argentina, que impulsó y creó un 

Programa Municipal de Microempresas 
(PROMICRO), para ofrecer asistencia 
y beneficios directos para el fomento del 
sector productivo, en especial a cientos 
de microempresarios que conforman un 
importante segmento productivo de la 
economía tandilense, a través de diversas 
propuestas y mecanismos de fomento, tales 
como la creación de una ventanilla única 
en la municipal para realizar trámites, la 
capacitación y la asistencia financiera y 
técnica específica (inscripción de marcas, 
códigos de barra y apoyo para el diseño 
e impresión de etiquetas) con el fin de 
mejorar la competitividad empresarial, 
entre otros 

 REFLEXIonEs FInaLEs
Es de esperar que los gobiernos loca-

les que poseen más recursos, tengan más 
capacidad para la ejecución y seguimiento 
de acuerdos de cooperación. No obstante, 
en otras municipalidades el problema no es 
tanto de recursos sino de la capacidad de 
gestión de los mismos. Por ello es necesa-
rio promover los acuerdos de cooperación 
como instrumentos de cooperación muni-
cipal, tanto a nivel local como regional. 

La cooperación entre municipalidades 
no debe limitarse al préstamo de maqui-
naria o equipo, sino que debe generar es-
pacios para el intercambio de experiencias 
(buenas prácticas municipales), la transfe-
rencia de conocimientos y el desarrollo de 
programas dirigidos al fortalecimiento de 
las microempresas.

La cooperación municipal debe plan-
tearse como una estrategia que permita:

a-  fortalecer y apoyar las unidades en-
cargadas de la planificación de cada muni-
cipalidad; 

b- conformar alianzas estratégicas 

El desarrollo de políticas públicas encaminadas al establecimiento
de acuerdos de cooperación municipal, puede ser un aporte al 

fortalecimiento de la toma de decisiones municipales

Figura 1: Transformación social según Bignoux, (2006).

Short-term
strategic 
alliances

Transformation of social exchange variables from short-term 
alliances to long-term alliances

Short-term
strategic 
alliances

Short-term
strategic 
alliances

Calculus based trust / Specific reciprocity
Benevolent trust & 
credibility trust / 

Diffuse reciprocity
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con organizaciones públicas 
y privadas, entre ellas las federa-
ciones municipales;

c-  fortalecer el desarrollo lo-
cal;

d- impulsar una adecuada ca-
pacitación a los funcionarios mu-
nicipales; y

e- mejorar la gestión munici-
pal (no sólo en infraestructura y 
equipamiento).

Sería importante realizar un 
diagnóstico o estudio claro de 
cuántos acuerdos de cooperación 
entre municipalidades existen en 
el país, en qué términos se han 
realizado, y cuáles de esos acuer-
dos están enfocados en fortalecer y 
apoyar el desarrollo de las microe-
mpresas como entes dinamizado-
res de la estructura productiva de 
un país (Costa Rica) en el espacio 
territorial que les compete.

El desarrollo de políticas pú-
blicas encaminadas al estable-
cimiento de acuerdos de coope-
ración municipal, puede ser un 
aporte al fortalecimiento de la 
toma de decisiones municipales, 
al Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal (IFAM), a la Unión de 
Gobiernos Locales (UNGL), a los 
Concejos Municipales, Alcaldías 
y, en general, a todo el régimen 
municipal, ya que sirve de instrumento de 
consulta y análisis para impulsar acuerdos 
de cooperación bilaterales o multilaterales, 
tanto a nivel local, como a nivel nacional 
e internacional, especialmente aquellos 
orientados a establecer políticas de apoyo a 
la creación de micro y pequeña empresa.
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aBstraCt:

The fact that municipal cooperation is very important 

as a strategy to support and strengthen micro-businesses is 

shown, stressing the importance of developing research on 

this subject. This article intends to encourage central and 

local governments to develop public policies to support 

micro-businesses development.

resumen:

Este artículo busca exponer la importancia que tiene 

la cooperación municipal como estrategia para el apoyo 

y fortalecimiento de las microempresas. Plantea la 

necesidad de desarrollar líneas de investigación entorno al 

tema. El objetivo final es incentivar a que el Estado y los 

gobiernos locales desarrollen políticas públicas entorno a 

la cooperación entre las municipalidades para apoyar el 

desarrollo de las microempresas.
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