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Dos propositos son el objeto de nuestra aten 

cion en el presente artfculo: el primero de ellos 
intenta dar a conocer el "Programa de Investiga 

tion y Servicio sobre la Propiedad Social en Costa 
Rica con entasis en Cooperativismo" del Instituto 
de Investigaciones Sociales de la Universidad de 
Costa Rica, y estrechamente asociado a este, pro 

porcionar un breve informe sobre los primeros re 

sultados del Programa. 

EL PROGRAMA 

El cooperativismo como tema de estudio privi 

legiado en un programa de investigation resulta del 
mayor interes por las intrincadas facetas de orden 

polftico, social y economico que le son atinentes. 

Su importancia se maximiza en una sociedad como 

la costarricense en la que al modelo cooperativo 
como forma de organizacion social se le atribuyen 
tantas virtudes y defectos que no necesariamente 

son validos para las diferentes organizaciones coo 

perativas y para los distintos contextos sociales en 

que se realiza su aplicacion. Por esto, puede afir 

marse que estamos ante una tematica que debe ser 

conocida con mas precision y profundidad de lo 
que se ha hecho hasta el presente. 

Las primeras ideas sobre cooperativismo Megan 
a Costa Rica en la segunda mitad del siglo XIX, 
pero el cooperativismo se inicia en el pafs en su 

aplicacion sistematica, en la decada del cincuenta, 
habiendo tenido al presente una amplia difusion, 
participando hoy en torno a la cooperativa hom 

bres, mujeres, jovenes y ninos en una vasta exten 

sion del territorio nacional. Ya para 1982 existfan 
370 cooperativas distribuidas en diferentes campos 
de actividad: 108 en agricultura, 139 en ahorro y 
credito, 13 en industria y 90 en servicios (trans 
poses, electricidad, vivienda, etc.). En 1983 el nu 

mero se incremento a 435, las que producfan para 
ese entonces el 10% del Producto Interno Bruto y 
el 13% de las exportaciones nacionales (1). En fe 

brero de 1985 aparecfan registradas 464 coopera 
tivas con aproximadamente 268.000 personas aso 

ciadas, lo que significa el 10.81% de la poblacion 
total del pafs para ese ano, y con respecto a la 

poblacion economicamente activa, el 31.83% de la 
fuerza laboral del pafs (2). 

Por otra parte, la presencia del cooperativismo 
es especialmente significativa en la actividad pro 
ductiva del pafs. En rubros como el cafe, principal 
bien de exportation, su participation en la cosecha 
83-84 fue de 996.630 fanegas, lo que significa el 
38.19% de la produccion total. Para ese mismo ano 
el sector cooperativo contribuyo con la produc 
cion de algunos productos agropecuarios, los que 
en relacion con la produccion nacional representan 
el 3.86% de la produccion de banano, el 25.94% de 
la produccion de ganado vacuno, el 13% de la pro 
duction de cana de azucar, el 1.14% de la produc 
cion de cacao, el 1.66% de la produccion de granos 
basicos, el 0.68% de la produccion de mafz, el 
0.33% de la produccion de frijoles, el 2.01% de la 
produccion de sorgo y el 71.58% de la produccion 
de cebolla (3). Muy significativo por el volumen de 
produccion que denota es el hecho de que para los 
anos 1981-1982, el 85% de la produccion nacional 
de leche fue realizada por medio de cooperativas 
(4). En muchos otros campos de la produccion y 
los servicios, tambien esta presente el sector coope 

rativo: es el caso de la electrification rural, en don 

de aparecen cooperativas para llevar electricidad a 

zonas rurales que no contaban con ese servicio. 

Frente al agudo problema de la vivienda, en donde 
se senala una cifra de 100.000 viviendas como defi 
cit habitacional del pafs (5), la cooperativa se suma 
a los esfuerzos que en este campo realiza el sector 

publico y privado del pafs. El ahorro y el credito 
es otra de las actividades a las que se dedica el 

cooperativismo, como instituciones dedicadas a la 

intermediation financiera. Otra area abordada por 

el cooperativismo es la del transporte, en sus dis 

tintas modalidades de taxis, autobuses y transporte 
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de mercaderias. En muchas otras formas de partici 

pation en la produccion de bienes y servicios que 
se podn'an senalar, el sector cooperativo se hace 

presente: la pesca, el corte y la confection, consu 

mo, etc. 

La information anterior no solamente pone de 
manifiesto la relevancia economica del cooperati 

vismo en el campo de la produccion de bienes y 
servicios, sino tambien, la aceptacion que esta for 

ma organizativa tiene entre importantes sectores 

de la poblacion del pafs. 
Connotados poli'ticos, intelectuales y dirigentes 

se han referido al tema con apreciaciones y conclu 

siones que en muchos casos resultan ser coinciden 

tes, pero no en menos divergentes, tal y como se 

vera seguidamente. El Cuarto Congreso Nacional 
de Cooperativas que se realizo en el mes de julio de 
1985 en San Jose, con el proposito de preparar el 
"Plan Nacional de Desarrollo Cooperativo 
1986-1990", bajo el lema "Cooperativismo, Ca 

mino a la Democracia Economica", acordo, entre 

otros, como objetivos generales del Movimiento 
Cooperativo Costarricense, los siguientes: 

"? Lograr una democracia econdmica que asegure la parti 
cipation social, garantice un justo reparto de la riqueza 
generada y permita el acceso de los costarricenses a los 
medios de produccion, asf como el disfrute de los bie 
nes y servicios. 

? Priorizar el desarrollo de cooperativas que generen em 

pleo justamente remunerado, especialmente aquellas 
en las que los trabajadores participen como copropie 
tarios dentro de un marco de eficacia y eficiencia, con 

plena observancia de los principios y doctrina coopera 
tiva" (6). 

Los restantes objetivos de caracter general tien 

den a lograr la consolidation y desarrollo del coo 

perativismo, asf como incrementar su presencia so 

cial, economica y polftica en la vida nacional. To 

do este planteamiento obedece a una estrategia ge 
neral que el mismo "Plan Nacional" define: 

"La democracia polftica de que disfrutamos los costarri 
censes no asegura el mantenimiento de la paz social. Es 

imprescindible e impostergable avanzar hacia una demo 
cracia economica que sea real garantfa de un desarrollo 
con justicia social. 

Ante esta situacibn el Movimiento Cooperativo Costarri 
cense, como movimiento social, constituye el mecanismo 

aceptado y comprobado hist6ricamente como id6neo para 
lograr la democracia econdmica, ya que el desarrollo hasta 
ahora obtenido demuestra la capacidad de este modelo 

para generar riqueza y distribuirla de manera mas justa, 
logrando en consecuencia una mejora en las condiciones 

de vida de las mayorfas costarricenses" (7). 

Desafortunadamente, en el plan antes 
citado, 

no aparece una definition precisa del concepto de 
"democracia economica", que permita dimen 
sionar con exactitud los alcances y las condiciones 
que se desean modificar, para responder a los obje 
tivos y prioridades del cooperativismo. Uno de los 
esfuerzos hechos por determinar con algun grado 
de precision lo que encierra el concepto de "demo 

cracia economica", visto desde la perspectiva del 

propio enfoque cooperativo, es el que hace el Lie. 
Rafael A. Rojas Jimenez, en carta que envio al 

entonces Presidente de la Republica Lie. Luis A. 
Monge Alvarez. Inicia el Lie. Rojas diciendo que 
durante varias decadas los dirigentes de nuestro 

pafs se han preocupado por encontrar la formula 

"que garantice una equitativa distribucion de la 
riqueza", en vista de que no ha sido posible evitar 
una concentration de la riqueza que se ha ido ma 

nifestando en forma sostenida. Las razones quea 
nota para que este fenomeno exista, se deben a 

que la distribucion de la riqueza se ha pretendido 
hacer basicamente por medio de una poh'tica de 

salarios crecientes y del incremento de los servicios 

publicos. Los salarios crecientes, que en su opinion 

permitieron un considerable mejoramiento de la 
vida de los costarricenses, ya para finales de 1978 
iniciaron un proceso regresivo, porque estos resul 

taron insuficientes para soportar la perdida del po 

der adquisitivo de la moneda. En cuanto al incre 

mento de los servicios publicos que permitio, entre 
otras cosas, llevar education y salud a grandes ma 

yori'as de costaricenses y dignificar la condition 
de vida de los trabajadores, se vio acompanado, 

por diversas razones, de una expansion del aparato 
burocratico que tiene un costo mas alia de la capa 

cidad productiva del pafs. La gran omision, en cri 

terio del Lie. Rojas, es que el modelo de desarrollo 
no ha tornado "como mecanismo primordial para 

distribuir riqueza, distribuir propiedad". En conse 

cuencia, el sistema democratico se ve amenazado 

porque para que este sea efectivo debe operar tan 

to en lo polftico como en lo economico y en este 

sentido "democratization de la economfa, como 

bien se sabe, significa una adecuada distribucion de 
la riqueza" (8). 

En apoyo a la tesis que define al cooperativismo 
como forma de asegurar la democracia polftica y la 
paz social, recientemente el Presidente de la Repu 

blica, Dr. Oscar Arias Sanchez, dijo a los costarri 

censes: "Dentro de tres anos cumpliremos un siglo 
de democracia. En ese aniversario que, infortuna 

damente, no pueden celebrar muchos pai'ses her 
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manos del Continente, ique nos hace a nosotros, 

entonces, distintos de otros pueblos? Hay muchas 

razones. Esta noche solo quiero citar una: la super 

vivencia de la pequena propiedad. Es el pequeno 

agricultor y el pequeno industrial el pilar funda 

mental de nuestra democracia. No nos equivoque 

mos: el di'a que desaparezca ese pequeno empresa 

rio, tambien desaparecera nuestro sistema demo 

cratico. Ante un mundo cada vez mas competitivo, 

que reclama mas y mas eficiencia para poder sobre 

vivir, la respuesta es la union. De ahT mi compro 

miso con la cooperativa. Reitero una vez mas mi 

deseo de ayudar, en todo lo que este a mi alcance, 

a ese pequeno propietario para que se organice en 

cooperativas fuertes y eficientes" (9). 
Hay, en consecuencia, toda una corriente de 

pensamiento 
en el pai's que sustenta posiciones se 

mejantes a las ya expuestas. Posiciones que po 

drfamos sintetizar diciendo que giran en torno a 
mantener la democracia poh'tica, intentando bus 

car y lograr la democracia economica de la socie 

dad, que permita garantizar mejores condiciones 
de vida de los sectores mayoritarios de la pobla 
cion costarricense. Es indudable que bajo este en 

foque, el cooperativismo como sector de la econo 

mfa nacional, intenta lograr la propiedad colectiva 

de los bienes de produccion en beneficio de los 
consumidores y de los productores asociados, a la 

vez que se propone ser el modelo de organizacion 

social que permita a los sectores mayoritarios del 

pai's el acceso a la propiedad, pues uno de los re 

proches fundamentals que se le hace al orden ca 

pitalista es la injusta distribution del producto na 
cional y de los medios de produccion. Como nues 

tro cooperativismo se encuentra operando en una 

sociedad capitalista, para su sobrevivencia debe 

buscar el maximo de produccion y el nivel mi'nimo 
de precios. Todo como requisito necesario para ser 

competitivo respecto de las empresas capitalistas 

tradicionales y alcanzar en el orden poh'tico-social 
mantener el sistema democratico existente. Tarea, 

sin duda, muy difi'cil para una organizacion social 

que debe luchar con los problemas que en su inte 

rior se le presentan, asi' como en todos aquellos 

que son propios del vmculo a un contexto social 

especi'fico, en donde, en la empresa, lo que predo 

mina es el lucro y no el servicio. Esta posicion 

representa una option poh'tica y pareciera, por lo 

tanto, un compromiso con los sectores mas despo 

seidos de nuestra sociedad. De ser real, la posicion 

y el razonamiento hasta aquf expuesto, debemos 

encontrar coherencia entre ideologfa, teor fa y ac 

tion, lo que significa una posicion clara frente al 

conflicto existente entre grupos privilegiados y 
sub-privilegiados, en su lucha por el control de los 
medios de produccion y el poder. Porque posicio 
nes y acciones que no alteren las relaciones funda 

mentales de fuerza entre grupos dominantes y gru 

pos dominados, es reformismo y este solo sera una 

solution partial. 

Desde otra perspectiva hay quienes han aborda 
do el tema del cooperativismo con importantes ob 
servaciones y anotaciones sobre los problemas que 

dentro de estas organizaciones se encuentran e im 

piden una consolidation y desarrollo de las mis 
mas. A manera de ejemplo citaremos un parrafo 

que comprendfa uno de los diagnosticos hechos, 
en donde se muestra la agudizacion de algunos pro 
blemas que se configuran como estructurales del 

movimiento cooperativo costarricense, en donde se 

anota: "la excesiva concentration de cooperativas 
en el Valle Central, la orientation hacia actividades 
no productivas, el papel limitado en la redistribu 
tion del ingreso, la escasa generation de empleo, el 

bajo nivel de integration, el excesivo paternalis 
mo-asistencialismo predominante, el bajo nivel de 

participation existente, la ineficacia en la gestion 
empresarial de las cooperativas y el olvido de cier 
tos objetivos sociales y principios cooperatives en 
el manejo de las cooperativas" (10). Observaciones 
que, de resultar validas parcial o totalmente, signi 

fican que estanamos frente a una organizacion que 
no reune, al menos transitoriamente, condiciones 

para atender las necesidades y urgencias de los sec 

tores mayoritarios de nuestra sociedad. No entrana 

lo anterior que la organizacion cooperativa no in 

cluya dentro de sus principios generales normas 

que la autodefinen como organizaciones de interes 

social, para que sean asf uno de los medios apro 

piados para superar la condition humana de sus 
asociados y sus familias, en donde el fin que persi 
guen, segun la Ley de Asociaciones Cooperativas, 
es el servicio y no el lucro (11). El problema es que 
en la practica cooperativa se observa una realidad 

un tanto distinta, al menos en algunos de sus secto 

res. El mismo diagnostico antes citado que divide a 
estas organizaciones en "cooperativas de propieta 

rios" y en "cooperativas de trabajadores", apunta 

para estas ultimas algo que resulta poco menos que 

dramatico para una organizacion que persigue un 

interes social y que su principal sentido es induda 

blemente elevar el nivel de ingresos de los sectores 

mas marginados de la poblacion. En lo que interesa 

dice: 

"Paradbjicamente son estas cooperativas, que mejores que 
ninguna expresan el espfritu cooperativo, las que estan en 
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peor situaci6n. Muchas de ellas se encuentran practica 
mente quebradas, y en el resto (salvo unas pocas excepcio 
nes) la situacion es tan dif Teil que desde el punto de vista 
de los ingresos mucho mejor estan'an sus socios empleados 
como asalariados" (12). 

Lo que significa que estamos frente a organiza 
ciones incapaces de garantizar siquiera el salario 

mmimo de sus asociados, con las naturales conse 

cuencias de desencanto y frustration para quienes 
en ellas participan. 

Ratifica lo antes dicho otro diagnostico reali 
zado por Mora y Torres (13) para este mismo tipo 
de cooperativas, que son las que encuentran en 

Costa Rica serias dificultades que no son faciles de 
veneer "en la medida en que se originan en un 

medio que es adverso para el desarrollo de estas 

empresas" (14). Lo anterior con el agravante de 

que son precisamente estas cooperativas, las auto 

gestionarias, las que mejor expresan el espi'ritu 

cooperativo por ser empresas organizadas para la 

produccion de bienes y servicios en las que a los 
trabajadores que las integran les corresponde diri 

gir todas las actividades de las mismas y deben 
aportar directamente su *uerza de trabajo, para re 

cibir en proportion a su aporte laboral los benefi 
cios de tipo economico y social (15). Caso distinto 
es el modelo cogestionario y otros modelos que 
admiten trabajadores asalariados (16), que permi 
ten en la distribution de excedentes la interven 

tion de factores distintos al aporte especi'fico del 
trabajo asociado (17). Detallando la situacion que 
vivi'an estas empresas autogestionarias al momento 

de realizar la investigacion (diciembre, 1984), Mo 
ra y Torres llegan a conclusiones importantes: a) 
en aquellas cooperativas en que las instituciones 

publicas brindan servicios de financiamiento, se es 

tablece un grado de vinculacion mayor, y se llega 
en algunas oportunidades a presentar una relation 

de tipo paternalista (18). b) Se detecta un proble 
ma de alta desertion que tiene mucha relation con 
los problemas organizativos, que les impide a estas 

cooperativas mantener suficientes trabajadores ca 

pacitados y con experiencia sobre el funciona 

miento de este tipo de cooperativas (19). c) Hay 
ausencia de apoyo tecnico permanente (20). ch) Sal 
vo unas pocas excepciones, en estas cooperativas 
existe una ausencia notable de planificacion en las 

actividades productivas, lo que es causa de muchos 

problemas productivos de las organizaciones; las 

decisiones referentes al que y cuanto producir por 
lo general se toman sin seguir criterios tecnicos, 

que son necesarios para reducir los riesgos norma 

les en la actividad productiva (21). d) Es comun 
encontrar en estas cooperativas la reproduction del 

esquema de relacion patron/obrero, papeles desem 

penados por el gerente o algun miembro del Conse 

jo de Administracion el primero y por los asocia 
dos que se sienten como asalariados el segundo 
(22). e) Como uno de los aspectos predominantes 

que se encuentra en las cooperativas de autoges 
tion estudiadas, es la poca vinculacion que tienen 
con los organismos de segundo grado (Uniones y 
Federaciones) (23). f) Otro aspecto basico, por es 
tar las cooperativas de autogestion formadas por 
sectores sociales con baja dotation de capital, es el 

financiamiento, elemento necesario para la forma 

cion de cooperativas autogestionarias. Uno de los 

problemas principales detectados en esta area, es 

que en la mayon'a de los casos el financiamiento es 

entregado a las cooperativas de manera aislada con 

respecto a los servicios de capacitacion y asistencia 

tecnica (24). Como bien puede apreciarse, hay 
coincidencia y una estrecha semejanza en las apre 
ciaciones y conclusiones a las que llegan ambos 

trabajos. 

Por otra parte, para aquellas cooperativas que se 

apartan del modelo autogestionario y que incorpo 
ran en su estructura organizativa otros elementos 

diferenciadores, como los antes senalados, es im 

portante hacer un par de anotaciones. Un trabajo 
realizado con las cooperativas de caficultores de 

Costa Rica senala, entre otras cosas, que estas es 

tan vinculadas en forma organica a un proyecto 

reformista, que permita asegurar la consolidation 

de sectores burgueses emergentes en la estructura 

productiva del cafe, de manera que: 

"Es indudable que la cooperativa no ha significado el ac 
ceso a formas superiores de organizacion productiva que 
tienda a movilizar a vastos sectores de productores social 
mente mas ddbiles, por sus intereses objetivos, y que lleva 
a una redefinition paulatina y radical de las leyes del fun 
cionamiento del rdgimen capitalista en la estructura pro 
ductiva cafetalera. Mas bien,dstas cooperativas han propi 
ciado la participation de sectores de pequena burguesi'a, 
mediana burguesi'a y burguesi'a en que este tipo de organi 
zacion les permite a travds de la cooperation, potenciar 
sus procesos de produccion y acumulacion, manteniendo 
la apropiacion privada de los medios de produccion (tierra 

y capital) y la explotacion del trabajo asalariado" (25). 

En si'ntesis, que las cooperativas de caficultores 
han servido para consolidar los procesos de acumu 

lacion de capital y, como clase social, a los sectores 

burgueses organizados en cooperativas. 
Resulta importante traer a la discusion alc,unos 

otros elementos que permitan ubicar otras facetas 
de interes para los estudiosos en este campo. Am 
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pliamente conocidas son las conclusiones a las que 

llego Orlando Fals Borda en su trabajo de investi 

gacion con cooperativas rurales latinoamericanas, 

las que considera: "Fueron un producto de medi 

das reformistas de corto alcance, que reflejaron 

ambiguedades basicas, contradicciones y falta de 

coherencia en el sistema capitalista dependiente 

que caracteriza a la mayor parte de la region" (26). 
Interesante sin duda alguna resulta el analisis 

que puede derivarse de la estrategia que ha defini 
do el "Plan Nacional de Desarrollo Cooperativo 

1986-1990", que sustenta su apoyo al cooperati 

vismo por ser una forma de organizacion social que 

da estabilidad poh'tica al pai's, al permitir el avance 

hacia una democracia economica que garantice la 

distribution de la riqueza. Resultante de lo ante 

rior es que habra estabilidad y democracia poh'tica 
en la medida en que sea real y efectiva la democra 

cia economica. No obstante ello, en criterio de un 

investigador como Dabene, el paradigma socio 

economic?, por si' solo, no es suficiente para expli 
car la estabilidad democratica de Costa Rica en su 

desarrollo historico (27), senalando para nuestro 

pen'odo contemporaneo la siguiente observation: 

"... la simple constatacion de que la democracia ha 

sobrevivido a la grave crisis economica de los anos 

1979-1982 contradice las sobredeterminaciones 

economicas. Los factores socioeconomicos enton 

ces no son suficientes para explicar la estabilidad 

democratica de Costa Rica" (28). Es en concepto 
de Dabene y desde un punto de vista teorico, que 
el fenomeno de la estabilidad poh'tica de una socie 

dad debe estudiarse a partir de la comprension de 
la formula poh'tica, y solamente despues de varios 

estudios comparativos, entre perfodos historicos y 
entre pafses, es como se podra abordar los fenome 

nos que corresponden a una formula democratica 

estable (29). Es claro que en este punto de vista 
hay una evidente divergencia en la apreciacion, po 
sibilidades y resultados de lo que es capaz el coo 

perativismo. 
Una organizacion social como el cooperativismo 

que aspira transitar hacia formas superiores de pro 

duccion, enmarcada como un sector entre otros 

dentro de la economfa nacional, deberfa al menos 

proponerse entre sus metas las siguientes: en el or 

den polftico, la participation organizada de sus 
miembros en las distintas estructuras del poder po 

lftico y preservar las libertades individuales. En el 
orden social, lograr la autodeterminacion e inde 

pendencia de los grupos anteriormente subordina 

dos; evitar que continue el proceso de concentra 

cion de la propiedad y propiciar una sociedad que 

se sustente en la existencia de la pequena propie 

dad, en este caso cooperativa; y rmantener como 

principio sagrado en todas sus acciones el interes 
superior del hombre sobre el capital. ?n el orden 
economico, lograr un crecimiento rie la riqueza 
con vistas a una distribucion adecuada y justa; con 

trolar la cadena de la produccion, distribution y 
comercializacion de sus productos; estimular los 

sistemas de intercambio comercial justos y un con 

trol del credito apropiado para su desarrollo. En el 
orden tecnologico, el desarrollo de nuevas fuerzas 

productivas en tecnologia, industria, education y 

servicios; y la profesionalizacion de los socios que 
integran la organizacion. 

Algunas de las metas antes citadas lo son del 
Movimiento Cooperativo Costarricense, pero su 

realization en la practica se ve desvanecida por la 

complejidad y los problemas de congruencia y con 
flicto que el modelo cooperativo, al menos en su 

version mas autentica, presenta en la sociedad do 

minante. 

A pesar de la importancia senalada en el campo 

economico, del significado social y polftico que la 
option cooperativa encierra en un contexto de 

agudizacion de tensiones sociales en el ambito na 

cional e internacional, el pafs no cuenta con una 

organizacion que realice un trabajo sistematico que 

profundice en su estudio y ofrezca respuestas a 

una serie de preguntas basicas, tales como: dCuales 

son las caracterfsticas generales del desarrollo coo 

perativo en Costa Rica? iCuales son la diferencias 
existentes dentro del cooperativismo costarri 

cense? <iCuales son los principales problemas que 
enfrenta? iQue factores inciden en su evolucion 

particular? dCuales son los logros del cooperati 
vismo ?si los hay? en el piano economico, social y 

polftico? , etc. El tratamiento de estas cuestiones 

entre otras, oriento a la prestation de ciertos servi 

cios, es la meta del "Programa de Investigation y 
Servicio sobre Propiedad Social en Costa Rica, con 
entasis en Cooperativismo" del Instituto de Inves 

tigaciones Sociales de la Universidad de Costa Ri 
ca, el cual procura tambien el ordenamiento de la 

informacion y los conocimientos previos sobre el 

tema. Es asf, como se incluye dentro del programa 
no solo la elaboration de una bibliograf fa exhausti 

va sobre el tema, sino tambien la creation de una 

biblioteca y de un banco de datos que constituyan 
un centro de referencia permanente para los intere 

sados en la tematica. El programa pretende realizar 

una serie de actividades que contribuyan a conocer 

con mayor amplitud, precision y profundidad la 
evolucion del cooperativismo en Costa Rica, de 
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manera que pueda servir de base a las distintas 
iniciativas que se encuentran en curso y que valo 

ran al cooperativismo como una importante alter 

nativa de democracia economica, social y polftica 

cuyo desarrollo es conveniente estudiar mas siste 

maticamente. 

No obstante ser las organizaciones cooperativas 

empresas a las que se le atribuyen logros importan 

tes y defectos estructurales de no menor relevan 

cia, podnan ser organizaciones que permitan aso 

ciar la solidaridad y el desarrollo como una trans 

formacion mas profunda que atienda los requeri 
mientos de los grupos sociales mas necesitados de 

nuestra sociedad. 

El esquema que a continuation se presenta per 
mite visualizar el conjunto de la propuesta en que 
se sustenta el programa. 

(OBJETIVOS POR AREA 

a. Conocer mejor el desarrollo global del cooperativismo 
en Costa Rica. 

b. Establecer los logros del cooperativismo. 

1. Investigacion y < c. Detectar los principales problemas que agobian al 
evaluacion sector cooperativista y encontrar sus causas. 

d. Tipificar la diversidad del sector cooperativista. 

\ e. Esclarecer las perspectivas que presenta el cooperati 
vismo como forma de organizacion de la propiedad y 
la produccion. 

/ a. Crear un sistema documental y un banco de datos con 
information sobre cooperativas. 

2. Sistemas integrado J 
b. Localizar y procesar tecnicamente la documentation e 

de information 
) information cooperativa que se haya producido en el 

cooperativa pais. 

Ic. Establecer convenios con instituciones nacionales y 
extranjeros que hagan posible el acceso a bancos de 
information especializados. 

J 
a. Crear una biblioteca especializada en cooperativismo. 

3. Biblioteca especia- \ t>. Establecer con otras bibliotecas mecanismos agiles de 
lizada. < information y de intercambio de material bibliografi 

j 
co. 

\ c. Mantener registros actualizados sobre la produccion 
de nuevo material bibliografico nacional y extranjero. 

/ a. Poner al servicio de investigadores, estudiantes e institu 
I ciones publicas y privadas, todos los componentes del 
I Programa. 

4. Prestation de \ , A ,. ... 
lb. Asesorar a diversos grupos e instituciones en todo aque servicios < . . T A . . . , , r. 

j IIo que los conocimientos adquiridos por el Programa y 
I producidos por el, lo permitan. 

| 
c. Difundir ampliamente los diversos resultados que se 

obtengan gracias al Programa mediante libros, textos 
de divulgation, metodos audiovisuales y otros medios 
de difusion que puedan convertirse en material de con 
sulta y capacitacion para sectores interesados en el 
cooperativismo. 
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LOS PRIMEROS RESULTADOS 

Al presente, el "Programa de Investigation y 
Servicio sobre Propiedad Social en Costa Rica, con 
enfasis en Cooperativismo", genero y completo 
una serie de proyectos de investigation que consti 
tuyen aportes significativos orientados a facilitar el 
conocimiento que el desarrollo cooperativo ha ex 

perimentado en nuestro pafs. Los resultados son 

los siguientes: 

1. Bibliograf 1'a sobre cooperativismo disponible 
en Costa Rica. 

Se trata de una investigation de caracter biblio 

graf ico, en la que se han inclufdo 1578 referencias 

bibliograficas disponibles en las principales biblio 
tecas publicas y privadas del pafs. 

La informacion bibliografica que recoge y clasi 
fica el trabajo, de acuerdo con normas internacio 

nalmente aceptadas, es material disperso en diver 

sas instituciones incluyendose dos bibliotecas pri 
vadas. El contenido del documento resulta ser de 
interes para la comprension del tema y para evitar 

la duplication de esfuerzos de los investigadores e 
interesados en el tema. 

La publication de este trabajo se realizo en 

agosto de 1985, gracias al apoyo que proporciono 
la Vicerrectona de Investigation de la Universidad 
de Costa Rica. La impresion consta de 750 ejem 
plares. 

2. Cooperativismo costarricense. Bibliograf fa co 

mentada disponible en el pafs. 

Este trabajo procura recoger la mayor cantidad 

de publicaciones sobre el cooperativismo costarri 

cense que se encuentra disponible en el pafs en 

bibliotecas y centros de documentacion. Sirvieron 

como fuentes de informacion siete bibliotecas pu 

blicas y varias privadas, ademas de seis centros de 

documentacion, todas las cuales se recuperan en el 

directorio de instituciones introducido en el traba 

jo precitado. 
El documento incluye 273 publicaciones a 

las que se les ha hecho el analisis de contenido y 
que se presenta al usuario en forma de resumen 

corto. 

En la organizacion del trabajo se siguieron las 
normas de catalogacion y de analisis de contenido 
internas en la Unidad de Investigation Documental 
e Informacion (UNIDI) del Instituto de Investiga 

ciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. 
Para la anotacion de los descriptors se ha utiliza 
do el Macro Thesaurus de OCDE y el Thesauros 
Nacional en construction por UNIDI. 

El trabajo que se publicara proximamente sera 
una valiosi'sima gui'a para recuperar lo que en el 

campo del cooperativismo se ha realizado en el 
pafs. 

3. Panorama del desarrollo cooperativista en 
Costa Rica. 

Este tercer trabajo intenta sistematizar la infor 
mation cooperativa existente, para lograr obtener 
una vision deconjunto initial. En muchos aspectos 
el documento es de caracter descriptivo. Trata los 
rasgos principales del sector cooperativo, tanto en 

su evolution historica como en su estructura orga 

nizativa, analizandose tambien el contenido de la 
ley cooperativa. 

Se considero necesario la realization de este tra 

bajo debido a la carencia de estudios que aporten 
un panorama unificado de los aspectos mas genera 
les del desarrollo cooperativo en el pai's. 

Para abordar los contenidos de este proyecto, se 

dividio en subproyectos, quedando los temas abor 
dados como se detalla a continuation: 

a. Se incluye una introduction sobre las princi 
pales ideas del movimiento cooperativo a nivel 

mundial, para dar un marco conceptual que per 

mita entender la particularidad del movimiento 

cooperativo costarricense. 

b. El movimiento cooperativo incipiente, desde el 

siglo XIX hasta 1943. Abarca el pen'odo de ges 
tation y de grandes inquietudes sociales hasta la 

promulgation del Codigo de Trabajo. 
c. El pen'odo de 1943 a 1980 incluye los primeros 

impulsos del movimiento cooperativo en el sen 

tido mas contemporaneo del termino, cuando 

se da una ingerencia clara del Estado en el im 

pulso del desarrollo cooperativo. Creation de la 
Section de Cooperativas del Banco Nacional de 
Costa Rica y ayuda por parte de esta a la crea 
tion y fomento de nuevas cooperativas. Crea 

tion del Instituto Nacional de Fomento Coope 
rativo (INFOCOOP) y fortalecimiento de la or 

ganizacion cooperativa. Asimismo, ha tornado 

una importancia especial en los programas de 

los distintos partidos poli'ticos el apoyo al sec 
tor cooperativo. 
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d. Se incluye un trabajo teorico sobre las coopera 

tivas, cuyos resultados aparecen en el Avance de 

Investigation No.55 del Instituto de Investiga 
ciones Sociales "Las cooperativas en Costa Ri 

ca: figura jurfdica y forma de propiedad. Bases 
de discusion". En el se discute y polemiza con 
la definition legalmente sancionada de las coo 

perativas. Se revisa adema's la limitation de estas 

organizaciones como forma de propiedad nove 

dosa. 

e. La estructura organizativa formal del coopera 
tivismo costarricense. Incluye informacion basi 
ca sobre los organismos de primero y segundo 
grado, asf como los organismos auxiliares. El 

objetivo es dilucidar los rasgos basicos de la or 
ganizacion cooperativa, en particular de sus or 

ganismos de segundo grado (uniones y federa 
ciones) y auxiliares. Se describen las funciones 
economicas y polfticas de cada uno de ellos, asf 
como otras caracter fsticas importantes. 

f. Se hace una revision de la polemica legislativa 
que antecedio la promulgation de la mas recien 
te ley cooperativa (No. 6756, aprobada en 
1982). La idea es determinar las principales 
fuerzas socio-polfticas que se hicieron presentes 
en el proceso que culmino con la aprobacion de 
dicha ley, asf como relacionarlas con el contex 
to socio-polftico del momento. 

g. Contenido de la ley vigente. En este tema se 
intenta esquematizar y analizar hasta donde 
esto es posible en los contenidos de la ley: dis 
posiciones generales; la clasificacion; la consti 
tucion e inscription; la administracion y funcio 
namiento, los socios; el patrimonio social; los 

saldos y excedentes; la disolucion y liquidation; 
las federaciones, uniones y confederaciones; el 

control y la vigilancia; la autogestion; la coges 
tion; el Consejo Nacional de Cooperativas y el 
Instituto Nacional de Fomento Cooperativo. 

Este es un trabajo que se encuentra en su etapa 
final de elaboration y esta proxima su publi 
cation. 

4. Coleccion de leyes, decretos y jurisprudencia 
administrativa en Cooperativismo. 

Este avance reune la normativa dictada, en coo 

perativismo, desde 1920, ano en el cual tenemos 
noticia de la primera ley o proyecto de ley existen 
te en materia cooperativa. Con este compendio 
perseguimos brindar a los estudiosos del derecho 
cooperativo y al movimiento cooperativista, un fa 

cil acceso a esta information, pues hasta este mo 
mento esa regulation se encuentra dispersa. 

Una segunda parte del avance esta formada por 
la recopilacion de la jurisprudencia administrativa, 

dictada en el Departamento Legal del INFOCOOP. 
Se entiende para este caso como jurisprudencia los 

fallos, en sede administrativa, emitidos por el orga 
no competente (Art. 131 de la Ley de Asociacio 
nes Cooperativas) y no como fuente secundaria de 

derecho, porque para ello sen'a necesario la inter 
action de las opiniones en cierto sentido, y hasta el 

momento esto no esta presente en la recopilacion 
en forma general para todos los casos. 

La jurisprudencia comprende todas las resolu 
ciones emitidas alrededor de la ley No.5667, de 
1982 hasta diciembre de 1985, sin entrar a revisar, 

por el momento, si contra ellas se ha interpuesto 
recurso de alzada ante la Direction Ejecutiva, lo 
cual sera parte de otro avance. 

Este es un trabajo que se encuentra en tramite 
de publication. Esperamos en breve plazo poder 
ofrecerlo a todos aquellos interesados en el tema. 

NOTAS 

(1) ROJAS JIMENEZ, Rafael Angel. Programa 
de desarrollo cooperativo. San Jose, s.e., julio de 1983, 
pag. 5. 

(2) Instituto Nacional de Fomento Cooperativo. 
Datos basicos del sector cooperativo costarricense. 1985. 
San Jose, abril de 1985. 

(3) Ibidem, pag. 6 y 7. 
(4) IN FOCOOP. Datos basicos del sector coope 

rativo costarricense, 1982. San Jose, s.e., 1983. pag. 9. 
(5) COMISION COORDINADORA DEL PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO. Plan Nacional de Desa 
rrollo. Documento de estudio. San Jose, s.e., s.f. pag. 
III-47. 

(6) CONSEJO NACIONAL DE COOPERATI 
VAS. Plan Nacional de Desarrollo Cooperativo, 1986 
1990. San Jose, s.e., 1986, pag. 8. 

(7) Ibidem, pag. 9. 
(8) ROJAS JIMENEZ, Rafael A. Carta enviada 

al Lie. Luis A. Monge. MCDC?011?83). San Jose, meca 

nografiada, 12 de julio de 1983. 
(9) ARIAS SANCHEZ, Oscar. "Arias analiza sus 

primeros cien dias". La Nation. 20 de agosto de 1986, 
pag. 16-A. 

(10) COMISION COORDINADORA DEL PLAN 
NACIONAL DE DESARROLLO COOPERATIVO. Op. 
cit. pag. Ill?9. 

(11) Ver articulos 1?, 2?, y 3? de la Ley 
No. 6756 de Asociaciones Cooperativas y de creation del 
Instituto Nacional de Fomento Cooperativo. 

(12) COMISION COORDINADORA DEL PLAN 
NACIONAL DE DESARROLLO COOPERATIVO. Op. 
cit., pag. 111 ?20. 
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(13) MORA ALFARO, Jorge y TORRES PADI 

LLA, Oscar. Diagnostico sobre las cooperativas autoges 
tionarias en Costa Rica. Informe final San Jose, mimeo 

grafiado, 
diciembre de 1984. 

(14) Ibidem, pag. 128. 
(15) Ley 6756, Art. 99. 
(16) Ley 6756, Art. 123 inc. b). 
(17) Ley 6756, Art. 124, inc. c). 
(18) MORA y TORRES, Op. cit. pag. 124. 
(19) Ibidem, pag. 126. 
(20) Idem, pag. 126. 
(21) Ibidem, pag. 126 y 127. 
(22) Ibidem, pag. 128. 
(23) Ibidem, pag. 130. 
(24) Ibidem, pag. 131. 

(25) CAZANGA SOLAR, Jorge. Las cooperativas 
de caficultores de Costa Rica en el proceso de desarrollo 
del capitalismo en cafe. Tesis del Programa de Estudios de 
Posgrado en Sociologfa Rural. Ciudad Universitaria "Ro 
drigo Facio", Costa Rica, 1982, pag. 451. 

(26) FALS BORDA, Orlando. El reformismo por 
dentro en America Latina. Mexico, Siglo XXI Editores 
S.A., 1976, pags. 200 y 201. 

(27) Vease, DABENE, Oliver. "En torno a la 
estabilidad poh'tica de Costa Rica. Tres paradigmas, dos 
conceptos, una formula". Anuario de Estudios Centroa 

mericanos de Costa Rica, San Jose, Editorial de la Univer 
sidad de Costa Rica, Vol. 12, Fasci'culo 1,1986. 

(28) Ibidem, pag. 42. 
(29) . Ibidem, pag. 49. 
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