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La motivaci6n y el  cooperalivismo son dos  temas que no son 

conocidos muy a fondo. 

Antes de comenzar  con e l  an61.isis de la  Cooperativa  Pascual, se 

resumen las principales teorias de l a  motivaci6n  para una mejor 

compresi6n del tema. 

El cooperativismo tambicSn se analiz6 desde sus principales 

enf oquels . 
Esta andlistis se hizo con profundidad debido a que es necesario 

hacer notar la   f i losof ia ,   pr incipios ,  leyes, etc. que marcan los 

lineamientos de una cooperativa y poder confrontar la   t eor ia  con 

los acontecimientos que suceden en estas  organizaciones. 
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capitulo I. La Motiwaci6n 

a. definicidn. 

Como  todos sabemos, la  conducta  del  ser humano siempre  va 

dirigida a lograr  algo,  esto  es  debido a que  influyen  diversos 

factores  que  impulsa  dicha  ccmducta, o sea  que  existe  motivaci6n 

hacia  el  logro  de un objetivo. 

Siempre  que  escuchamos  la  palabra  motivacitin,  sabemos a lo  que  se 

refiere pero casi  la  mayoria  ignora  el  significado  de  Csta. 

Para  Fernando  Arias  Galicia la motivacibn  es: 

''Todos aquellos  factores  capaces  de  provocar,  mantener y dirigir 

la  conducta  hacia un objetivo"'. 

Esta  definici6n  complementa 1.0 antes  mencionado,  pues  nos  dice 

que hay factores  que  provocan  la  conducta, pero adeds pueden 

mantenerla  constante, y hast:a  guiarla  al  cumplimiento  de lo 

buscado. 

Otra  def  inicitin,  que  nos  da  Edgar A.  Cabrera  Hidalgo  es  la 

siguiente : 

"La motivacibn  es  todo  aquello  que  arranca  al  hombre  de  su  estado 

de  pasividad". 

De lo  anterior  entendemos  que  se  necesita  que  surja un objetivo 

que obligue  al  hombre a actuar  de  cierta  manera  que  lleve  al 

cumplimiento  de  Cste. 



Cabe mencionar  que  el  hombre es un ser  con  fines,  es  decir, 
siempre  busca,  siempre  actda  en pos de  algo, por lo tanto  el 

estado  de  pasividad  en  el  hombre es minimo. 

Tambih se  dice  que  el  hombre  actda por instinto,  que  Cste  es  el 

que  provoca  que  el  ser  humano  act&  de  determinada  manera;  cuando 

se  siente  hambre  se  busca  comer  algo, cuando tenemos  suefio 

procurarmos  dormir,  cuando  tenemos sed nuestra  conducta  se  dirige 

a satisfacer  lo  demandado por el  organismo: es decir  se  actda por 

instinto. 

Se entiende por instinto,  la  reacci6n  natural  del  organismo  hacia 

ciertos  estimulos; los estimulos  son los que  anteriormente  se 

mencionaron:  Hambre, S e d ,  Sueno,  etc. 

Todo lo  anterior  es  muy  cierto pero tambib se  debe tomar en 

cuenta que hay ciertas  conductas  que no son  instintivas  sino  que 

ya actda el razonamiento y se buscan  objetivos un poco &S 

complejos. 

Despuds  de  haber  analizado  las  definiciones  de  la  motivaci6n  que 

anteriormente se citaron, se expone a continuaci6n una a criterio 

personal. 

La motivaci6n  es  la  fuerza  que impulsa  al ser  humano a actuar  de 

una forma  determinada,  con el propchito  de lograr un objetivo o 

satisfacer una necesidad. 



b. Antecedentes  Hist6ricos  de  la  Motivacibn. 

Desde  que  el  hombre  apareci6,  se  ha  comportado  de  acuerdo a lo 

que  busca,  esto,  con  el  paso  del tiempo despert6  la  inquietud  de 

saber el porque de  la  conducta  del  hombre y de  las  variaciones  de 

&&a. 

En la obra  Administracidn  de Recursos Humanos del  Lic.  Fernando 

Arias  Galicia,  se  mencionan aLgunos fil6sofos  que  intentan 

explicar  el porque de  la  conducta  humana;  la  interpretacibn  del 

pensamiento  de  dichas  personas: es la  siguiente: 

a) Dem6crito  decia  que  el  ser  humano  busca  la 

felicidad,  la cuall. es  el  bienestar  interno  de  la 

persona. El hombre  puede  buscar muchas cosas  externas a 

C1, pero estas  terminan a l m  dia y el  bienestar 

interno  no. 

b) Epicuro  11-6 CL la conclusih de  que  el  hombre 

dirige  su  conducta a la basqueda del  placer, pero al 

placer  mental, no a las  satisfacciones  fisicas. 

c) Spinoza  dijo que el  ser  humano  siempre acta con el 

objeto  de  sobrevivir,  de  conservar  la  vida. 

d) Nietzche  concltty6  que  el  comportamiento  del  ser 

humano  est&  encaminado a conseguir  poder,  el  hombre se 

siente  satisfecho  atando  piensa que es  poderoso. 



e) Otros  fil6sofos  dlecian  que  la  fuerza  gue  dominaba  la 

conducta humana era el amor. 

Y asi  durante  mucho  tiempo se sigui6  tratando  de  explicar  el 

porque  de  la  conducta  humatna,  como  los  anteriores,  muchos 

fillbsofos  dieron  su  punto  de  vista, pero todo  esto  es s6lo un 

supuesto,  ninguno  de  ellos  se  preocup6 por comprobar  si  realmente 

tenian  raz6n  al  establecer  lo que anteriormente  se  expuso. 

El  comportamiento humano se ha seguido  estudiando,  hasta  la 

actualidad,  jugando un papel  muy  importante  en  el  trabajo, por 

eso  se  ha  tratado  de  descubrir que es lo  que  provoca  la  conducta 

positiva o negativa  hacia  aqukl,  para  asi poder darle  desarrollo 

tanto a la  empresa  como  al  trabajador. 

c. Necesidad de  la  Motivaci6n. 

Anteriormente  se habia mencicrnado  que  la  conducta  del  hombre  es 

provocada por a l e  motivo,  asi  que  ese  motivo  va a ser  clave 

para la  obtenci6n  de  resultados por determinada  conducta; el 

logro de un objetivo  va a eartar  supeditado a la  intensidad  del 

factor  motivante,  ya que este  va  ha  determinar  el  grado  de 

inter&  que  ponga una persona para  realizar  las  actividades que 

culminen  lo  esperado. 

La motivaci6n juega un papel  muy  importante en la  integracilbn  del 

individuo a su  nucleo  social c) a una empresa, por lo  tanto  es 



necesario  que  exista y sea  estudiada  ya  que una conducta  motivada 

adecuadamente  puede  ser nmy provechosa,  trayendo  grandes 

beneficios  tanto a la  sociedad, a la  empresa y al  individuo 

pricipalmente. 

En una empresa,  el  comportamiento  del  elemento  humano  determina 

en gran medida  el  &xito o fracaso  de  aquella,  no  queriendo  decir 

con  esto  que  elemento  humano  sea  lo m& importante, pero si lo 

mbS difícil  de  administrar  pues, a diferencia  de  los  otros 

recursos  con que cuenta una empresa,  el  recurso  humano es muy 

inconstante,  no  siendo  f&cil.  predecir  de  que form se  va a 

comportar. 

Por lo anterior,  se  puede  decir  que es sumamente  importante  la 

motivacidn  al  elememento hurnarlo dentro  de  cualquier  agrupamiento, 

ya  sea  empresarial,  social, o de  cualquier  indole,  para  asi 

lograr su  integracidn,  desarrollo y mejor  desempeflo,  consiguiendo 

la  satisfaccicjn  de  sus  necesidades y la  realizacicjn personal. 

d.  Clasificaci6n  de  la  Motivacicjn. 

Una  empresa  para poder llegar  al  logro  de sus objetivos,  debe  de 

tratar  de  satisfacer  sus  necesidades  de  la  gente  que  presta su 

fuerza de  trabajo en  la  organi.zaci6n. 

Los empleados , cuando  sienten  que pualen satisfacer  sus 

necesidades  actuaréin  con  mayor  seriedad y responsabilidad,  pues 



se sienten  motivados a trabajen 

Se  debe  tener  cuidado  en  comc)  motivar  al  personal,  pues  debe  de 

ser al  nivel  de  necesidades  en  que se encuentra;  aderds  la 

motivacih debe  ser  dada a 1.0s trabajadores  como  individuos y 

como  un grupo de  trabajo. 

Para  fundamentar  lo  anterior  vemos  que  la  motivaci6n  se puede 

clasificar  en  individual y col.ectiva: 

"Motivacidn  Individual: 

a) Logro: El empleado  debe  sentir  que su trabajo  es 

importante,  porque  el  sentir&  asi  seguridad y confianza 

en  el  desarrollo  de  sus  labores. 

b) Reconocimiento: La empresa  debe  reconocer  la 

eficiencia,  colaboraci6n y voluntad  de  los 

subordinados. 

c) Progreso:  Para  que  exista  motivacidn,  es  necesario 

proporcionar  la  oportunidad  de  desarrollarse y avanzar, 

esto  indica  que  el  individuo  es  tornado  en  cuenta por la 

ejecusidn y su disponibilidad  en  el  trabajo. 

d) Seguridad: La estabilidad y seguridad  que 

proporcione la empresa son vitales  para  el  buen 

. funcionamiento  del  empleado. 

e )  Independencia: Los individuos  dentro  de  la 



organizacibn  deben  sentirse  libres  para  proponer 

iniciativas y que  estas  se  lleven a cabo. 

Motivacibn  de  grupo: 

a) Espiritu  de  equipo: El sentirse  identificado  con un 

grupo de  trabajo  para  lograr  fines  comunes,  aumenta  la 

productividad  del  empleado. 

b) Identificacibn  con los fines  de  la  empresa: El 

coordinar  los  intereses  de un grupo con  los 

individuales y todosr  con  los  de  la  empresa,  motivarb  al 

personal,  ya  que  &te se autorrealizar6  con  la 

obtencibn  de  los  objetivos. 

c) Practicar la administraci6n por participacih: 

lograr  que  el  trabajador se entregue  emocional y 

mentalmente a la  situaci6n  del grupo de  trabajo y a 

los  objetivos  de  la  empresa,  mediante participacih 

activa  en  las  decisiones. 

d)  Establecimientos;  de  relaciones  humanas  adecuadas: 

Buenos  sistemas  de  cmmunicaci6n y realizacih dentro de 

la  empresa. Debe existir un adecuado  marco  de 

cordialidad y respeto  entre  los  miembros  del grupo. 
e) Eliminaci6n  de  prbcticas  no  motivadoras: 

- Control  excesivo. 

1"- .... I "j. . 



- Poca  consideraci6n a la  competencia. 
- Decisiones  rigidas. 
- No tomar  en  cuenta  los  conflictos. 
- Cambios smitos." 3 

Se debe  tomar  en  cuenta  este?  criterio  de  clasificacibn,  ya  que 

para  el  buen  funcionamiento  de  la  empresa,  se  debe  procurar  una 

6ptima  integracidn  de  los  recursos  con  que  cuenta,  el recurso 

humano se  considera  valioso y por consiguiente  hay  que  motivarlo; 

pero no  s610  como  persona  sino  como  equipo  de  trabajo. 

e.  Teorias  de La Motivacibn. 

Como se  mencion6,  la  motivaci6n  ha  sido  estudiada por mucho 

tiempo  hasta la actualidad,  en  este  tiempo han surgido muchas 

teorias que tratan  de  explicar  el  comportamiento  de  los 

individuos. 

A continuaci6n  analizaremos  algunas tewias que han sido  las  que 

mbs han destacado,  para  efectos de orden,  las  dividiremos  en 

teorias  antiguas y teorias  contemporbneas. 

e.1 Teorias  Antiguas  sobre  la  Motivacibn. 

En los aflos 50's tuvo un gran auge  el  estudio y surgimiento  de 

conceptos  sobre  la  motivacibn. Eb esa  &poca  se  dieron a conocer 

muchas  teorias,  entre  las  que  destacan  tres: La Teoria  de la 

jerarquia  de las necesidades  de  Maslow, Las teorias X y Y de 

. , .." . ~ .. .. .- . ." 



Douglas McGregor, y l a  Teorfa de Higiene Motivacih de Herzberg. 

Estas teorias han sido criticadas duramente y no se les ha dado 

validez, pero  su  estudio es necesario ya que gracias a ellas 

surgieron las teorias contemporheas. 

e.l.1 Teoria de la Jerarquia de Necesidades. 

Abraham Maslow propuso una teoria en la  que supone que en cada 

ser humano existen 5 necesidades, que van surgiendo en un orden 

j e rkquico ,  a continuacidn se mencionan dichas necesidades: 

1) Necesidades Fisioldgicas. Se catalogan aqui, todas 

aquellas que son predominantes para l a  sobrevivencia 

del ser humano, como son: S e d ,  vivienda, suefio,  sexo y 

otras necesidades corporales. 

2) Necesidades de sewidad.  El hombre requiere sentir 

tranquilidad can respecto al futuro y a l a  obtencidn de 

los satisfactores  tanto para 61 como para su familia 

ademds de que quiere  sentirse  protegido  contra 

cualquier M o ,  ya sea f i s i c o  o emocional. 

3 )  Necesidades sociales o de amor. EL ser humano 

siempre ha necesitado aliarse, vivir  en una comunidad, 

adem& de sentir que realmente pertenece a dicha 

comunidad. 

4 )  Necesidades de estima. Aqui  se contemplan factores 



emocionales,  como  son  el  respeto a si mismo y la 

autonomia, pero tambicjn  la  necesidad  de  sentirse 

estimado en la  comunidad  en  que  vive y ocupar  un lugar 

dentro  de  ella. 

5) Necesidades  de  autorrealizacih.  El hombre requiere 

externar  sus  ideas! y conocimientos y, a travCs  de 

estos,  dejar  huella  de  su  paso  en  el grupo que  integra, 

siempre  en  busca  del  crecimiento y la  realizacidn 

potencial. 

"A medida  que  van satisfacihdose  estas  necesidades,  la  siguiente 

se torna m8s dominante. seg.lln Maslow,  el  individuo  asciende por 

la jerarguia. Desde el  punto de vista  de  la  motivacidn,  la  teoría 

establece  que,  si  bien  ninguna  necesidad queda satisfecha 

enteramente,  una  necesidad  satisfecha en lo fundamental ya no 

motiva . 
Maslow  distingue  las  cinco  necesidades en niveles  superiores e 

inferiores. Las fisiol6gicas y' de  seguridad se describen  como  de 

orden  inferior. Amor, la estima y la  autorrealizacibn  se 

clasifican  como  necesidades de orden  superior. La diferenciacibn 

entre  los  dos  &denes,  se  traz6  suponiendo  que  las  necesidades  de 

orden  superior  se  satisfacen en el  interior  del  sujeto;  en 

cambio,  las  de  orden  inferior se satisfacen en el exterior  del 

. .. . 
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sujeto (por cosas  como  sueldos,  contratos,  sindicatos, y 

antigiiexlad). E3n efecto, la  conclusibn  de  Malglow  es  que  en &oca 

de  auge econhico casi  todos  los  trabajadores  con  empleo 

permanente  tiene  satisfechas  sustancialmente  sus  necesidades  de 

orden  inf  error. " 

e.1.2  Teoría X y Teoria Y. 
Douglas Mdregor propuso 2 puntos  de  vista  diferentes  acerca  del 

comportamiento  humano  en  el  trabajo.  Uno  que  lo  describe  en  forma 

bastante  negativa,  la  teoria X, y otro  que  lo  describe  en  forma 

positiva,  la  teoria Y. Desputjs  de  estudiar  las  relaciones  que 

existian  entre  los  gerentes J' los  trabajadores,  Douglas  McGregor 

concluyb  que  la  idea  que  tenían  los  gerentes  de  sus  subordinados 

estaba  influida por ciertas  suposiciones,  las  cuales  determinaban 

el  trato  que  existia en las  relaciones  de  trabajo. 

S q t b  la  teoria X, los  gerentes  suponen  lo  siguiente: 

1) La aversibn  de  los  empleados  hacia  el  trabajo  es 

innata y, por lo  tanto, tratarh de  evitarlo. 

2 )  Como el  trabajo no les  agrada,  hay  que  obligarlos, 

controlarlos y amenazarlos a base  de  sanciones  para  que 

cumplan sus labores. 

3) Los empleados  son  irresponsables y siempre  buscan 

que  se  les  est6  guiando  en  todo lo posible. 



4) San poco ambiciosros y siempre  anteponen  la  seguridad 

a todos los demds  factores  de  trabajo. 

Contrastando  con lo negativo  de  la  Teoria X, McGregor  menciona 

otras  suposiciones a las  que  domina  teoria Y: 

1) Los empleados  pueden  hacer  de  su  trabajo  una 

actividad  tan  natural  como  el  descanso o el juego. 

2) Si el individuo se siente  comprometido  al 

cumplimiento  de  determinado  objetivo,  ejercer6 el 

dominio  de si mismo y la  autorrealizaci6n. 

3)  El  empleado si acepta  la  responsabilidad, e incluso 

puede  llegar a buscarla. 

4) El hombre es creativo por naturaleza, y tiene 

capacidad  para  tomar  decisiones sin importar  que ocupe 

un puesto  gerencial., 

Comparando  con  la  teoria  de  Maslow,  la  teoria X supone  que  las 

necesidades  de  orden  inferior  son  las  que  dominan  al  individuo. 

La teoria Y supone que son las  de  orden  superior las que 

predominan.  Douglas  McGregor  asinti6 que los supuestos  de la 

teoria Y son  mbs  valiosos  que los de  la  teoria X y, por lo tanto, 
propuso  ideas como la  particjlpacibn  en  la  toma  de  decisiones,  la 

delegaci6n  de  autoridad y responsabilidad,  las  buenas  relaciones 

de  trabajo, para así  incrementar  la  motivacitjn del hombre  hacia 
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el  trabajo. 

e.1.3 La Teoria de  Higiene-Mot,ivacidn. 

Frederick  Herzberg fuC quien  formal6  esta  teoria, y una serie  de 

investigaciones  con el propdsito  de  saber  que  era lo que  la  gente 

queria  de  su  trabajo. 

De las investigaciones  extrajo)  que  habia  cierta  inclinacibn  hacia 

la  satisfaccidn cuando se  obtenga  el logro, reconocimiento, 

responsabilidad,  etc., y que! la  carencia  de  esto  no  causaba 

insatisfaccidn. La insatisf  acci6n  era  provocada por la 

deficiencia  de  partes  como:  Politicas,  Administracibn  de  la 

empresa. Las relaciones  laborales, las condiciones  de  trabajo 

etc., y cuando estos factores son efectivos no causan 

insat  isf  accibn . 
Herzberg  determind  que  lo  cont.rario  de  la  satisfaccibn  no  era la 

insatisfaccidn,  como comment.e se  creia y propuso  que lo opuesto 

de  la  satisfaccidn  era  la ncl satisfaccidn y el  opuesto  de  la 

insatisfaccih era la  no  insatisfaccidn. 

Herzberg, los factores  que provocan la  insatisfaccidn  en el 

trabajo, a los que  denomind  factores  de  higiene o mantenimiento, 

son  totalmente  independientes  de los que  favorecen  la 

satisfaccidn, a los que denomind  motivadores. 

"Se realizrj m aplicacidn  interesante  de los m6todos  de  Herzberg 



en una investigaci6n  llevada a cabo  en  la  Texas  Instruments 

dirigida por M.S. Myers. En un estudio  de 282 empleados  de  esta 

empresa,  incluyendo  cientificos,  ingenieros,  supervisores, 

tknicos y trabajadores  de  ens'amble;  sus  descubrimientos  apoyaron 

la  ttrtoria de  Herzberg  en form parcial. 

Myers  encontr6  que  las personas que  buscan  oprtunidades  de  logro 

y responsabilidad, a las que denomin6  buscadores  de  crecimiento, 

ciertamente  se  ajustaban  al  modelo  de  Herzberg  en  cuanto a que 

estaban  preocupadas por los satisfactores y en cuanto a que 

tenian una preocupaci6n  relativamente  reducida  con  respecto a 

factores  del  medio  ambiente, es decir,  con  respecto a factores  de 

mantenimiento. En contraste,  otras personas a las  que  denomin6  de 
mantenimiento,  estaban  preclcupadas por las condiciones  del 

mantenimiento. En otras  palabras,  se  encontr6  que lo que  motiva a 

las personas es  en gran medida.  asunto  de  personalidades. 

A d d s ,  Myers  encontr6  que  si  se  trata  como  buscadores  de 

mantenimiento a los  buscadores  de  crecimiento,  con  frecuencia 

estos  desarrollaran las caracteristicas y preocupaciones  de  aquel 

grupo. En otras  palabras,  si no se dan oportunidades  de  progreso 

y logro a los buscadores  de  c:recimiento  pronto se convierten  en 

buscadores  de  mantenimiento. Por ello  dice  Myers que la 

efectividad  de un sistema  de motivacih depende  de  la  habilidad 



de los supervisores  para  propiciar  condiciones  de  motivacibn 

(Principalmente a trav4s de una planeacih y organizaci6n 

cuidadosa  del  trabajo) y satisfacer las necesidades  de 

mantenimiento ( A travCs  de  acciones  como  ser  justos y amistosos 

y proporcionar  inf  omnaci6n  adecuada) . '' 
Como podemos  observar,  al  igual  que  Maslow,  Herzberg bas6 su 

teoria  en la satisfacci6n de necesidades y aunque le di6 un 

emfoque d s  empresarial que Maslow, ambas teorias  llegan a la 

conclusi6n  de  que  el  hombre  tiene  objetivos y que los quiere 

obtener;  siendo la motivaci6n  la  intensidad  del empeflo que en 

dicha  obtencibn. 

e. 2 Teorias Contemporheas sobre  la  Motivacidn. 

Las teorias  que  se  analizaron  en  puntos  anteriores  no  son las &S 

importantes,  pero si las  que m6s se han  estudiado y aunque  no  se 

consideran muy confiables, se han convertido  en  el  punto  de 

partida de otras teorias  que  se  consideran m&s convincentes en la 

actualidad. 

e.2.1 Teoria ERG. 

Clayton  Alderfer  fue  quien creb esta  teoria,  que  es una 

reestructuracidn de la jerarquia  de  necesidades  de  Maslow;  de 

acuerdo a estudios  realizados por C1 mismo. 

Alderfer  dice  que hay tres grupos de necesidades en el  hombre  que 



se  deben  satisfacer;  el  primero  es el grupo de  necesidades  de 

existencia,  que  abarca  todas’  las  exigencias  materiales y de 

seguridad que son  bdsicas  para  nuestra  sobrevivencia;  las  que 

Maslow  cataloga como fisiolbgicas y de  seguridad.  El s m d o  

grupo es  el  de  necesidades  de  relacibn,  que es el  deseo  del 

hombre por estar  en  un grupo, relacionarse y convivir  con  la 

gente  que  pertenece a Cste y corresponde a las  necesidades 

sociales  de  Maslow. El tercer grupo y dltimo grupo es  el  de 

necesidades  de  crecimiento, que comprende  la  realizaci6n  del 

individuo  dentro  de  su  comunidad y la aceptacih que  tenga  aqu6l 

en 6sta,  comparando  con  la  teoria  de  Maslow,  equivale a las 

necesidades  de  estima y autorrealizaci6n. 

Existen  algunas  diferencias  entre  la  teoria ERG y la  teoria  de 

Maslow,  que hcen que  la  primera  sea  considera&  como &S 

aceptable y objetiva, y a continuaci6n se mencionan algunas: 

1) Alderfer  considera  que no debe haber una  jerarquia 

r igí& como la  marca  Maslow,  sino  que  es  posible que se 

den  al  mismo  tiempo 2 o las 3 agrupaciones  de 

necesidades. 

2 )  Si  no  se  logra  la satisfaccih de  una  necesidad  de 

orden  superior, se aumenta  el  deseo  de  satisfacer  una 

de  orden  inferior 



3) Una persona puede  encontrarse en la  etapa  de 

crecimiento, aunque todavia  no  satisfaga  las 

necesidades  de  existencia y relacih complemente. 

4 )  La teoria ERG contempla  el  concepto  de frustracih- 

regresibn, que no  concuerda  con Maslow, que decia  que 

un individuo  puede  permanecer  en un nivel de necesidades  hasta 

satisfacerlas.  Alderfer  dice que si  no  se  satisface una 

necesidad, se intensifica  una  necesidad  de  orden  inferior. 

Equivalencia  de la teoria  de  Maslow  con  la ERG 

Teoria  Maslow  Teoría ERG 

AUTORREALIZACION 
ESTIMA 

SOCIALIES 
O AMOR 

i 

;SEGURIDAD 
FISIOLOOICAS 

* 

__ CRECIMIENTO 

1 
~ 

RELACION 

I EXISTENCIA 



e.2.2 Teoria de  Tres  Necesidades. 

David C: Mc  Clelland  fu4  quien propuso esta  teoria  sobre  la 

motivacirjn,  que  est6  basada  entres  tipos  de  necesidades: 

Necesidad  de  poder,  necesidad  de  afiliaci6n y necesidad  de  logro. 

I)espu&s de que  se  realizaron  varias  investigaciones  respecto a 

&stas  necesidades,  Mc  Clelland,  puso  mucho  inter& en la  necesidad 

del  logro. En una  empresa,  las  tres  necesidades  son  de gran 

importancia,  pero  la  primordial  es  la  de  lograr  metas y 

objetivos, por lo  tanto,  la  satisfaccibn  de  esta  necesidad es 

imperante,  de  acuerdo  al  criterio  de  Mc  Clelland. 

Una breve  explicacibn  de las tres  necesidades es la  siguiente: 

1) Necesidad  de m e r ,  Mc  Clelland  descubrib a traves 

de  sus  investigaciones, que hay  personas  con gran 

necesidad  de  poder;  esta  gente  trata  simpre  de  ejercer 

una  fuerte  influencia y control  en  el grupo de  trabajo, 

siempre  buscan ocupar puestos  de  liderazgo  para 

desahogar  su  energia. y decisirjn. 

2) Necesidad  de  afiliacibn,  es  decir,  buscan  ser  amados 

y aceptados por el grupo al  que  pertenece, adeds son 

quienes  procuran  que  exista amonia en  las  relaciones 

interpersonales. 

3)  Necesidad  de logro: En esta  clasificaci4n  recae  la 



gente que siente  un  gran  deseo  de  triunfo,  pero  tambiCn 

un fuerte  temor  de  fracaso.  Esta  gente  se  fija  metas y 

son  muy  realistas;  gustan  de  la  responsabilidad 

personal y son  muy  arganizadas. 

"Para  probar  su  teoria,  Mc  Clelland ha realizado una serie  de 
estudios  en  diversos  paises.  Dichos  estudios  consisten  en  pedir a 

las personas que  relaten una historia  que se les ocurra al  serles 

presentada  una  lbmina. Los contenidos  de  las  historias  son 

clasificadas  desputh.  Este  autor ha encontrado  que  en los paises 

industrializados  la  motivacidn  de  logro  es  mayor  que  en  algunos 

no  industrializados y que en estos  dltimos  la  motivaci6n  de 

afiliacibn  resulta m& elevada  que  en  los  primeros1*. 6 

e.2.3  Teoria  de  la  evolucibn  Cognoscitiva. 

En la  decada  de los ~O'S, SEI propuso  esta  teoria,  que  nos  dice 

que la  motivacidn  tiende a disminuir  cuando  hay  premios  externos 

al  individuo y que  &Sta  aumenta  cuando hay satisfaccih 

intrinseca por el  conocimiento  del  contenido  del  trabajo;  de ahi 

el  nombre  de  la  Teoria  de  la  Lbaluacibn  Cognoscitiva. 

Esta  teoria ha sido  sometida a muhas pruebas y en  algunas 

ocasiones  se  han  obtenido  resultados  faborablea. 

Algunos autores  mencionan  que los motivadores  intrinsecos  como  la 

responsabilidad, 1-0, etc.,  son  independientes de los 



extrinsecos, como un sueldo a l t o ,  condiciones de trabajo, buenas 

relaciones de trabajo, etc. La teoria de evaluaci6n  cognocitiva 

no concuerda con esa concepci.dn, pues dice que cuando un buen 

desempef5o es premiado  con factores  externos, e l  inter& 

intrinseco del trabajo disminuye. 

S i  esta teoria es correcta, es necesario que se procure que la  

remuneracidn de un trabajador no depende de su desempeflo, para no 

disminuir su inter&  intrinseco. 

Esta teoria debe ser considerada como importante, pero tambi4n 

hay que tomar en cuenta que no es aplicable en cualquier  trabajo 

u organizacicln, ya que muchas veces el  interrumpir los premios 

extrinsecos pude provocar descontento  entre el personal de una 

empresa y por lo   tanto  disminuir e l  inter& intrinseco. En otras 

ocasiones, un trabajo muy repetitivo y aburrido puede ser tomado 

con d s  inter& por un indi.viduo cuando se le aumentan los  

premios extrinsecos. 

Como podemos ver, la  Teoria d.e la  Ebaluaci6n Cqnoscitiva  tiene 

ventajas y desventajas, por l o  que se debe analizar a fondo la  

situacidn de l a  empresa, para adecuar l a  teoria a las necesidades 

del caso, o rechazar la  twsia totalmente y recurrir a otros 

cr i ter ios .  



e.2.4  Teoria  de  la midad. 

Esta  teoría  est4  enfocada  totalmente  al comrtamiento del 

individuo  en  el  trabajo,  coma  su  nombre  lo  dice,  se basa en lo 

equitativo  de  las  relaciones  de  los  trabajadores  entre si y con 

la  empresa. 

Esta  teoria  contempla  tres:  aspectos que supuestamente  el 

individuo  involucra en su forma de pensar, el  otro,  el  sistema y 

el yo; de los cuales  se da una pequefla explicaci6n: 

1 ) Otro. Se induyen a las  demgs  personas  que 

des- funciones  similares  en  la  misma  empresa 

donde  trabaja  el  individuo,  ademds  de  amigos,  vecinos, 

atc. El individuo  compara  la  situaci6n  laboral  en  que 

se  encuentra 61 con  respecto a los deds (Sueldo, 

perspectivas  de  crecimiento,  responsabilidad,  etc) y de 

ahi se origina  la  mcrtivaci6n o el  conflicto. 

2 )  Sistema. Se refiere a la  admistracibn  de  la  empresa: 

Politica, Administracih  de  sueldos y salarios, 

promociones,  etc., que el  empleado  analiza y juzga de 

acuerdo a lo  que  espera y quiere. 

3 )  Yo. El  individuo  compara  el  esfuerzo y la  dedicaci6n 

que  pone a su trabajo  con  los  resultados y beneficios 

que  obtiene, ya sea  reconocimiento,  sueldo,  etc. 

. .  . 



Basicamente  el  empleado  hace  estas  comparaciones  con  el  objeto  de 

ver  si se encuentra en una s’ituaci6n  justa o injusta y de ahi 

proviene  el  grado  de  motivacida,  las  ganas  que  tenga  de  hacer  las 

cosas. 

Cuando una persona ingresa a trabajar a una  empresa,  con 

excelentes  condiciones  de  trabajo, un sueldo  atractivo y un 

futuro  promentedor,  esta  persona  tratar&  de  hacer  su  trabajo  lo 

mejor que pueda,  ya  que  existir6  motivaci6n. Pero ¿qu& sucederia 

si  ingresard  otra  persona  no tan capaz  como  la  otra, y tuviera un 

mejor  sueldo y perspectivas?,  pues  el  empleado  se  veria  frustrado 

en cierta forma y su  rendimi.ento  no  seria  el  mismo  pues ya no 

exist  iria  la  motivaci6n  que  sentia  al  ser  tratado 

quitat ivamente . 
por esto  que  esta  teoria  habla  de  trato  igual  entre  personas 

que d e w a n  funciones  semejantes  dentro  de una misma  empresa, 

con  el  objeto  de  motivarlo y de  despertar  en ellos el  espiritu  de 

competencia,  el  cual  siempre  impulsa a superarse. 

e.2.5  Teoria  de  Expectativas. 

Esta  es una de  las  teorias  motivacionales que &S aceptacih 

tiene, pues a trav&s  de  estudios e investigaciones  se ha 

comprobado  gran parte de  lo  que  esta teoria supone. 

Esta Tmria dice  que  la  intensidad  de la motivaci6n  depende  de 



las expectativas del personal, de lo que  espera recibir por su 

desempefio y de la intensidad con la  que lo desea. 
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Capítulo 11. Surgimiento del coopffativisao 26 

El  presente  capitulo  muestra el surgimiento y el  desarrollo  que 

ha tenido  el  cooperativismo  en  el  mundo. Se han tomado  cuatro 

aspectos  que  serdn  relevantes  para un acercamiento  con  el  tema. 

En primer  lugar  se  hace  alusi6n  al  contexto  social  que  prevalece 

en la  aparicicjn  de  nuevas formas alternativas  de  organizaci6n 

diferentes  al  sistema  capitalista. Al tratar  de  entender los 

hechos hist6ricos es imprescindible  tomar  en  cuenta  los  aspectos 

coyunturales  que  se  dan  ese  rno'mento. 

Las condiciones  sociales  pueden  acelerar o detener los procesos 

de  cambio  actuando  positivamente o negativamente  con  respecto a 

este;  esto  estar&  en  funci6n  de l o s  intereses  que  existe  en  las 

clases  sociales. No es una coincidencia que en  Inglaterra  sea  el 

pais  donde se gesta  con mayor anticipaci6n  el  movimiento 

cooperativo ya que  en ese momento es uno de los paises  que 

encierra  mayores  contradicciones  de  orden  social.  Tampoco  es  una 

concidencia  que  siendo  el m6;s antiguo  no  sea  el  pais m6s 

cooperativizado.  Esto  responde!  al  inter&  del  sistema  capitalista 

por frenar el  desarrollo  del  cooperativismo por ir  encontra  de 

sus intereses. 

Posteriormente  se dan a conocer  las  primeras  ideas  que  motivan la 

existencia  del  cooperativismo.  Aunque  aparentemente  estas 

primeras  ideas  tienen un origen  teoldgico,  en  especial  cristiano, 
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me concreto a hablar  de los precursores m& conocidos del 

movimiento  cooperativista  asociado  &te  con  el  sindicalismo y el 

socialismo  sin  tomar  encuenta el origen  cristiano. 

Como tercer  punto se habla  del  desarrollo  que  el  movimiento 

cooperativo ha tenido  en  diferentes  paises.  Esto  resulta 

interesante si es posible  hacer  comparaciones  entre paises con 

diferente  modo  de  producci6n asi  como  establecer  relaciones  entre 

Cstos y el  movimiento  cooperativista a fin  de  determinar  cual  es 

el  verdadero  papel  del  sistema  cooperativo  en  sociedades  tanto 

capitalistas  como  socialistas. 

Finalmente  he  dedicado un apartado  para  describir  el  surgimiento 

y desarrollo  del  cocperativis'mo  en  M4xico,  para  esto se ha hecho 

una sintesis  de lo mas  importante  al  respecto  que  nos  ofrece 

Rosendo Rojas Corea. La historia  del  movimiento  cooperativista  en 

M4xico  ser6  de  suma  importanci.a  para  explicar la existencia  de  la 

cooperativa  refresquera Parecual. 

a.  Contexto  Social  que da origen  al  cooperativismo. 

Eb el periodo de la de la  revolucidn  industrial  la explotacih 

del hombre por el  hombre  se  hacia  notar, ya que  se  trabajaban 

jornadas  largas,  entre  doce y' catorce  horas. En algunas  filbricas 

se llegaban a trabajar hasta  dieciseis horas sin  descansos,  en 

lugares  que  carecian  de  higiene y con  sueldos  muy  raquiticos. 

I 

! 



Los trabajadores  al  estar  en  estas  condiciones  se  agrupaban  para 

solucionar  los  problemas  en  que  se  encontraban, y es  precisamente 

a m i  donde  surgen  ensayos  cooperativos. 

?'El cooperativismo  naci6, pues,, en  el  mismo  medio  social, 

en  la  misma  &poca,  de  la  misma  miseria  proletaria y de la misma 

presibn,  bajo  el  impulso  del  mismo  espiritu  que  el  sindicalismo. 

Expresa  las  mismas  profundas  aspiraciones y la  misma  concepcibn 

de vida**. 

El surgimiento  de  esta  nueva forma de  organizacibn  es  una 

respuesta a la  situaci6n  originada por el  capital  con  respecto a 

la  clase  trabajadora.  Surge  como una nueva  necesidad  del 

proletariado  de  mejorar sus condiciones  de  vida  haciendo  uso  del 

mico recurso del  que  disponían;  la  capacidad  de  agruparse  en 

defensa  de  sus  intereses. 

?Ybn las  revoluciones,  econbmica,  intelectual y espiritual, 

agricola,  politica, ' * ( . . . I  el  individualismo  tuvo  un  inmenso 

progreso,  liber6  fuerzas  gigantescas;  la  emancipacibn  de  la 

persona humana fue una indispensable  etapa  de  la  historia. 

Ahora  bien, por lo  contrarick,  he  aqui  que  el  movimiento  de  la 

historia se invierte.  El-  individualismo  parece  haber dado todo lo 

que  podia  de si y, agotada  su  fecundidad,  empieza a retroceder. 



La tendencia  que  se  dibuja  en  lo  sucesivo  es la de una vuelta a 
lo  colectivo". 8 

"Es finalmente,  la  conciencia  de  clase  que  entrafia  la  conviccidn 

del papel histtirico  liberador y constructor  al  que  est6  destinado 

a representar  la  clase m4s sufrida,  la  clase  explotada,  que  no 

tiene  nadie  inferior a ella  para  explotar. 

Acosada por la  miseria,  animadas por esta  mística,  instruidos y 

guiados por los  primeros  socialistas--Owuen,  Fourier,  Luis  Black 

y Proudhon a los  que  reconcxian  como sus interpretes --los 

trabajadores  se  inclinan  entonces a la  asociacidntt. 9 

De lo anterior se desprende que el  surgimiento  del  cooperativismo 

est&  determinado por las  condiciones  que  presenta  en  contexto 

social,  esta  nueva  forma  de  organizacidn  aparece  ante  las 

inconsistencias, o contradicciones  que e n t r a  el sistema 

capitalista. 

La doctrina  cooperativa  emana  de la clase trabajadora, sus 

postulados  reflejan  los  sufrimientos y la  miseria  que  trajo 

consigo  la  revoluci6n  industrial  en  Inglaterra y en  el resto del 

mundo . 
Aunque la doctrina  cooperativa  aparece  en  el  mismo  contexto 

social  que  el  socialismo y el sindicalismo,  Csta  toma su propio 

curso y se  ínstitucionaliza  como  tal;  desarrollijindose en varios 

países. 
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El inicio  de  la  revolucibn  industrial  en  el  siglo XVIII y su 

desarrollo a partir  del  siglo XIX, trajo  muchos  beneficios a la 
humanidad,  como  fueron  los  descubrimientos y avances  tecn6logicos 

pero tambih trajo  consigo una superexplotacibn  del  trabajo. 

El  hombre  toma  conciencia  de su papel como clase y busca  nuevas 

formas de  organizarse. Es debido a la  condicibn  en  que  se 

encuentraban los  trabajadores y al  apoyo  que  prestaron  los 

precursores  intelectuales  que  aparce  el  cooperativismo  asi  como 

el  socialismo y el  sindicalismo. 

b. Precursores  de  la  Doctrina  Cooperativa. 

Robert Owen, uno de los  primeros hombres interesados en los 

problemas  de la clase  trabajadora, es uno  de los precursores  del 

movirnineto  cooperativista.  Aunque  no plante6 de  manera  formal a 

las  sociedades  cooperativas,  ,dio  fundamentos  para  que  surgieran 

dichas  sociedades. 

Wen, dentro  de sus ensayos a lo  que 61 denominb Villas de 

Cooperaci6n”  pretendia, m6s que  todo,  el  bienestar y la  igualdad 

econbmica. 

Sus principales  ideas eran: 

-Reduccibn de la jornada laboral  de 16 horas a 10. 

-No emplear a menores de  edad  ni a mujeres. 

-Dar habitacibn a 10s trabajadores. 
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-Establecimiento  de  escuelas  laicas para los 

trabajadores y sus hijos. 

-Establecimiento  de  fuente  de  viveres y la adquisicih 

de  mercancias a precnos  justos. 

-Gontinuaci6n de paga  de  salarios a los trabajadores 

invdlidos o cesados. 

R. Owen en AmCrica  fund6  la  Villa llamada r*Nueva Armenia" ubicada 

en Texas.  Esta  villa  no  funciond porque existian  diversida de 

familiares y muchas  de ellas pertenecian a diferentes  religiones 

y de intereses  completamente  distintos.  Con  todo  esto,  no 11-6 

hasta  donde Owen se  habia  propuesto,  esto  es, 61 quería  ensefiar 

la  vida  en  comtm. 

Posteriormente  queria  fundar  otra  villa y Csta  sería  en  Mhxico, 

pero al solicitar los permisos  respectivos  al  gobierno,  &te se 

los n-6, 

El Dr. G. King  fue  partidario y discipulo  de R.  Owen, &l fund6 

propiamente a lo que llam6 f*cooperativasff, a d d s  estructur6 las 

asociaciones  de  consumo y prroducci6n. 

En Rochdale Inglaterra habían fracasado dos cooperativas  al 

estilo del Dr. King. 

''En 1834, cuatro  obreros  parisinos  fundaron la *rAsociati6n 

chrCtienne des Bijoutiers enda-6, "Apesar de  este  comienzo m& 



que  modesto,  la  empresa  di6  kmen  resultado, al punto  de  tener 

hasta  ocho  sucursales  en P~lris; se mantuvo  hasta 1873, sin 

agrupar nunca,  ciertamente, m6s de 17 miembros  (lo  que  era 

relativamente  importante  en  materia  de  joyeria)  fue  la  primer 

cooperativa  de  producci6n". lo 

'T,n 1844 en Rochdale,  suburbio  industrial  de  la  Manchester,  28 

obreros  tejedores,  todos  en  la  miseria,  algunos  en paro forzoso, 

suscribieron  no  sin pena una libra cada uno, y fundaron  la 

sociedad de  "Equitable  Pionneers.  Esta  fue  la  primera  cooperativa 

de  consumo,  no que haya  sido  creada, pero si que triunfb 

brillantemente. Wonto imitada  en  toda  Gran  Bretafia y despu4s  en 

el extranjero,  fue  el  origen  de todo movimiento  cooperativo 

actual". 11 

A partir  de 1844 ya  se  consider6  al  cooperativismo  moderno, 

debido a que  los  pioneros  de  Rochdale  lograron  lo  que  muchos  no 

pudieron y adquirieron fimeza como cooperativa. 

El programa  de "Las equitativos  de  Rochdale"  actualmente  se 

observan  en las cooperativas  de  consumo  en  todo el mundo. 

El programa de Rochdale  dentro  de  sus  importantes  puntos 

contenia: 

- La sociedad tiene por finalidad y por objeto  realizar 

un beneficio  pecuniario y mejorar  las  condiciones 



dom4sticas y sociales  de sus miembros,  mediante  el 

ahorro de un capital  integrado por acciones de una 

libra  esterlina a fin de llevar a la  pr6ctica los 

siguients  planes. 

- Abrir un almach para la venta de provisiones, ropas, 

etc. 

- Comprar o construir un cierto nhero de casas 

destinadas a los miembros  que desean ayudarse 

mutuamente  para  me:jorar su condici6n domhtica y 

social. 

- Iniciar  la  fabricaci6n de articulos que la  sociedad 

estime  conveniente  para  proporcionar  trabajo a los  

miembros que estuvieran  desocupados o sujetos a 

repetidas  reducci0ne.s  de su salario. 

- A fin  de  dar a sus  miembros mas seguridad y mayor 

bienestar, la sociedad  comprar6 o adquirir6  tierras  que 

ser&  cultivadas  por los socios  desocupados o cuyo 

trabajo  fuera mal remunerado. 

"Tan pronto  como sea posible, la sociedad  proceder6 a organizar 

las  fuerzas  de  la  produccibn,  de  la distribucib, de  la  educaci6n 

y de su propio gobierno; e n .  otros  t&rminos, establecer6 una 

colonia  aut6noma que se bastar6 a si misma y en la cual los 



intereses estar& unidos. La sociedad  ayudar6 a las  otras 

sociedades  cooperativas para establecer  colonias  similares". l2 

Fourir  íde6  las  comunidades  de  produccibn en comtm,  asi  tambi4n 

diseflb  ciertas  formas  de organizacih social a las que 

les di6  el  nombre  de  ffFalnste?rios'f, ad&s de  planificar  todas 

las  instalaciones y la  forma de organizacibn  general. 

Luis  Blanc  era  partidiario  de  las  asociaciones  obreras  de 

produccih industrial  financiadas y apoyadas por el  Estado, a 

este  tipo  de  organizacibn  les 11-6 Yalleres sociales". 

Observamos que actualmente  sus  ideas  se  ven  reflejadas  en  los 

paises  subdesarrollados  en que las  cooperativas  se  ven 

gradualmente  apoyadas,  administradas y asistidas  tCcnicamente por 

el Estado. 

Bouchez fund6 asociaciones  obreras  basado  en  el  principio  de 

ayuda  mutua. El sostiene  que la cooperaci6n  se  realiza  con los 

recursos  propios,  sin esperar alguna  ayuda  del  Estado o de  otras 

instituciones. 

Sus ideas  actualmente se ven  plasmadas  en  las  sociedades 

cooperativas de  paises altamente desarrollados. 
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La idea  principal  de  Lasalle  era  la  creaci6n  de  talleres  sociales 

al estilo  de  Luis  Blanc,  en  tanto  que  otro  hombre  llamado  Victor 

Amadeo Huber propagaba  las  ideas  de los “Equitativos  Pioneros  de 

Rochdale”,  realmente  los  esfuerzos  de  estos  hombres  no  tuvieron 

4xito. 

Exitia una lucha  encarnizada por la  liberacidn  de los 

trabajadores  de las garras  de los usureros y explotadores  de todo 

g&ero, dos guerreros de  estas  luchas  fueron  Raffeilisen y Herman 

Schulze  Lklitzch, el primero fue el principal  realizador y 

organizador  de  cajas  de ahorro y de cr6dito  en  el medio rural, el 

segundo  foment6  las  cooperativas  de craito urbano, en especial 

de los pequefíos comerciantes y de  artesanos. 

Los precursores  del  movimiento  cooperativista, al igual que 

aquellos  que  promovieron el movimiento  obrero  en  general, pueden 

separarse  en dos: aquellos  que  participaron  intelectualmente  como 

idetjlogos que plantean  alternativas  al  sistema  capitalista y los 

que t o m  parte  activa  del  movimiento.  Antonio  Gramchi  define a 

los precursores  que forman parte activa en el cambio como 

intelectuales  orgdnicos; El movimiento  cooperativista en el mundo 

se  gesta con la  participacidn,  en mayor grado, de  gente que toma 

parte  activa;  es  decir, las personas que  promueven  el  movimiento 

cooperativista son en su mayoria cooperativistas. 
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El  proceso  hist6rico del cooperativismo ha tenido 

transformaciones que pueden  explicarse  dialtkticamente,  las  ideas 

que fueron  planteadas  por loar primeros  precursores  difieren  de 

las  ideas  actuales,  las  experiencias  vividas por las empresas 

cooperativas a lo  largo  de  historia han ido  transformando la 

doctrina  cooperativa en lo que es actualmente;  prueba  de  lo 

anterior es que los principios  universales han sufrido 

modificaciones  de  como se plantearon  originalmente por los 

primeros  precursores. 

Con lo anterior  tratamos  de  resaltar  la  importancia  que ha tenido 

para el movimiento  cooperativista  que  sus  intelectuales hayan 

formado  parte  activa y hayan  asimilado las experiencias en 

beneficio  de  los que forman  parte  de  la  organizacibn  cooperativa. 

c. Paises  Donde se Desarrolla el Movimiento  Cooperativo. 

El movimiento  cooperativo Brithico es  el m68 antiguo pero 

curiosamente Inglaterra  no es el pais m6s cooperativizado  del 

mundo. Lo anterior  puede  entenderse  partiendo  del hecho de que el 

sistema  capitalista  trae  con.sigo las contradicciones que dan 

origen a nuevas  formas  de  organizaci6n, entre &stas  el 

cooperativismo, pero asi mismo no deja  de  desarrollar  este  tipo 

de  movimientos  sino  hasta el grado en el que no se destruyan  las 

. I. 



bases estructurales  que  sostiene el capitalismo. 

A continuacidn  se  enuncian  algunas  caracteristicas  de los 

principales paises altamente y medianamente  cooperativizadus,  en 

Csta se consideran  países  en 1.0s que  que  ha  florecido  tanto el 

cooperativismo  de  consumo  como  el  cooperativismo  de prducci6n. 

Islandia es el pais mds coopcrativizado  del  mundo, fue un pais 

colonial  hasta 1944 ya que los comerciantes iban para hacer 

fortuna, posteriormente  partian  para gozar de ellas  en  mejores 

climas, los consumidores, mal servidos,  se  organizaron, y el 67% 

se  abastecfa  en  las  cooperativas. 

En Suecia es donde se han  v:isto  mejores  prespectivas  para  el 

movimiento  cooperativo,  agrupa  el 40% de los consumidores y 

distribuye  del 20 al 30% del c~~nsuno de  algunos  productos. 

* * E n  Suecia el movimiento .se encuentra (...) notablemente 

organizado,  ampliamente  introducido  en  la  producci6n  con 50 

f&ricas,  realizando  met&icamente  la  educacidn de sus miembros, 

y atacando  victoriosamente los monopolios  capitalistas,  el 

cooperativismo  Sueco  puede  considerarse como ejemplarff. l3 

En Finlandia  el  sector  cooperativista agrupa el 40% de  poblacidn, 

es un pais  relativamente  joven.  en  el  movimiento  cooperativo,  data 

de 1900, s610 que se desarro116  rdpidamente. 

En Dinamarca  las  cooperativas se encuentran  estrechamente unidas 

- . . ,. . . . 



con  las  organizaciones  obreras y campesinas. En Dinamarca  resalta 
por  su  fuerza e importancia laar cooperativas  agricolas. 

Suiza  se  caracteriza por su  solidez , su buena organizacidn,  su 

esfuerzo  educativo, su modernismo y su  cuidado  de  la  calidad. 

Israel, es ejemplo de wonomia altamente  socializada  en un ijmbito 
de  libertad  real:  el 60% de  las empresas se  encuentran 

actualmente  incorporadas a las  diversas formas de  economia 

colectiva. 

Paises de Mediano Desarrollo  Cooperativista 

"En Wlgica el cooperativismo  tiene estrechos vinculos  son  el 

partido  socialista y los  sindicatos,  construyendo, por ejemplo 

''casas del pueblo" donde  se  instalan  toda clase de  organizaciones 

obreras. De ahi que  comenzara  con gran dinamismo; pero tambih, 

d s  tarde,  se  crean  cooperativas  rivales  inspiradas por otros 

partidos,  especialmente  el  cat61icovf. l4 

Despuds  de  esta  cita  consideramos  que  es  el  momento  de  hablar  un 

poco de  la divisih o rivalidad  que  hay  dentro  del  mismo 

movimiento  obrero  desde  el  punto  de  vista  del  sector  cooperativo. 

Puede  entenderse  el  antogonismo  entre  el  sistema  capitalista  para 

el  control  de  masas.  Esto  ser&  tratado en un capitulo  posterior 

pero es importante  hacer un. comentario  ante  la  situaci6n  de 

BrSlgica, y, sobre  todo,  el  papel  del  catolicismo  en 



el  movimiento  cooperativo. 

"En Francia, despuCs  de  algunas  tentativas m6s antiguas,  el 

mviento cooperativo arranc6 verdaderamente  hacia 1866. Ha 

conocido  momentos  dificiles.  Primero  por una escisi6n  política, 

las  cooperativas  socialistas se separaron  en 1895; la  unidad  se 

realiz6  en 1912, y actualmente  hay una inmensa  mayoria  de 

cooperativas  neutrales y algunas  de  inspiracidn  socialista, cuyo 

tipo  es  la  F'raternelle  de  %in-Claude. Despu&s, en 1934, la 

crisis  de  la Banwe des  Cooperatives  que,  administrada  de  forma 

imprudente, debi6 declararse  en  quiebra;  las  cooperativas  se 

declararon  moralmente  responsables y poco a poco  reembolsaron 

integramente a los  acreedores, dando de  Cste  modo un raro  ejemplo 

de  solidaridad y de  moralidad en los  negocios". lS 

"En Alemania  el  movimiento  Cooperativo era, antes  de 1933, 

proporcionalmente m6s importante  que  Francia. Los nazis se 

aduefbon de el. Pero,  despugs  de la guerra,  en  Alemania 

Occidental  pudo  reconstruirse  rtlpidamente, y posee  numerosas 

f &ricastf. 14 

En Australia e Italia  tuvo  la  misma reconstruccih desput5s  de  la 

guerra.  Rdpido en el  primer país y m6s dificil  en  el  segundo. 

Donde el movimiento se debilitb  por  su  divisi6n  en dos ramas: 

progresista y catdlica, 



En la  historia  del  movimientcr  cooperativo  de  estos  paises  su 

desarrollo  se  ve  frenado por el  catolicismo. El catolicismo  se 

muestra  como  antiprogresista y expresa,  aunque  nunca  de  manera 

abierta, sus nexos  con  el  sistema  capitalista. 

En Estados  Unidos  el  movimiento  cooperativo ha sido  descuidado 

durante  mucho  tiempo  debido a la intensa btlsqueda del  beneficio, 

la basquda de  la  eficacia,  la  facilidad  de  la  ganancia y el 

dinamismo  del  aparato  comercial. Apenas existian  las  creadas en 

algunas  regiones por los emigrantes  escandinavos. A partir  de 

1920,  las  cooperativas  rurales  de consumo y de compra  en c o b  

tomaron una gran extensih. 
Q " # s  de  la  crisis  econcSmica  de  1929,  las  cooperativas  se 

desarrollaron  en las ciudades,  fuertemente  alentadas por los 

sindicatos y en  general  explotando , actualmente,  supermercados. 
Se encuentran tambih cooperativas  de  servicios,  especializados y 

de  tipos muy variados,  respondiendo a necesidades  de un pais 

nuevo, que  generalmente  en Europa son satisfechas  de otro modo: 

seguros, telCfono,  electrificacibn,  hospitales,  cuidados  m&icos, 

restaurantes, pompas fllnebres,  etc. *' l7 

"Uni6n  SoviBtica. En plena expansi6n durante  la  primera  guerra 

mundial,  el  cooperativismo ruso fue  al  principio  utilizado con el 

mismo  fin--e  incluso  era  obligatorio a causa  de las dificultades 
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de  abastecimiento-- por el  gohierno  sovi4tico. Se le  devolvib  la 

libertad bajo la lvEp. Lenin la sostuvo  mucho. Por el contrario, 

en 1935 bajo Stalin,  en  plena  Industrializacibn,  fueron 

nacionalizadas  todas las cooperativas  urbanas;  sold  subsistid en 

el campo la inmensa red de cooperativas  locales, muy a menudo 

paralela a la  de los sovjoz y los koljoz, y prdcticamente mico 

comercio  al por m o r  existente. 

Estas  cooperativas son unas 1600, que  representan el 28% del 

total  de los negocios del comercio". 

d. Surgimiento  del  Movimiento  Cooperativo  en Mxico 

En MtSXíco, antes  de  la  conquista,  ya  existian  cierto  tipo de 

organizaciones. htre ellas  se  puede  mencionar a los  Calpullis. 

Con  el  dornonio  de los espaKoles,  ya  en  la  colonia,  aparecieron 

otro  tipo  de  organizaciones como el  de  las  ordenanzas; la 

finalidad  principal  era  salvaguardar los intereses y la 

organizacidn  de los indigenas. En esta  &poca  nacieron tambih los 

&sitos y las  alhdndigas; los primerus  fueron  almacenes  que 

posteriormente  funcionaron como caja de ahorros y refacconarios, 

ubicados en el  aspecto  rural. Los segundos consistian  en graneros 

que aparecieron en las  ciudades y fueron  el  antecedente  primitivo 

de las cooperativas  mexicanas  de dístribucih. 

Despu&s de  la  independencia  surgieron las Wrdenanzas de 

Gremiosff , 
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las  cuales  fueron  disueltas  oficialmente  en  la  constitucion  de 

1824.  Esta  no  reconocid  ningln  derecho  de  asociaci6n u 

organizaci6n pero de  hecho sqlian existiendo. Y con mas fuerzas, 

a fines  de  la  primer  mitad  del  siglo XIX se l w d  formar las 

llamadas  juntas  de  menores;  Cstas  posteriormente  se 

transformaron  en  sociedades  mutualistas. 

En 1873  aparece  la  primera  soc.iedad  cooperativa de produccidn, 

dirigida por Victoriano  MoralelR,  terminando en un desastre 

En 1876 se cre6 la  primera sociedad cooperativa  de  consumo 

integrada por los obreros ferroviarios  de  la  estaci6n  de 

Buenavista. 

En esta &oca no  pudieron  desarrollarse  las  cooperativas a causa 

de la  guerra  civil  entre  Lerdistas y Porfiristas por la 

presidencia  de  la  Repttblica. 

En el  r&imen  de  Porfirio  Diaz  se  distinguen  tres  etapas:  La 

primera  entre 1876 a 1880,  se  caracteriz6 por el  respeto a la 

libertad  de  opinidn;  la  segund.a  etapa  de 1880 a 1884, durante  la 

presidencia  del  General  Manuel  Gonzijlez, fue de  los  mismos 

lineamientos  de  la  primera  etapa;  en  la  lLltima  etapa,  de 1884 a 

1910, surgid una organizacidn  de  artesanos  la  cual  empez6 a 

actuar  en  la  politica  con  el.  nombre de "cOnvenci6n  radical", 

acordbdose posteriormente que &te  fuese  el  instrumento  politico 

de los obreros. 



Lo m6s importante en la  etapa  Porfirista  es  la expedicih del 

W i g 0  de  Comercio  de 1889 en el cual se incluyen  ya a las 

sociedades  cooperativas.  Una  vez  legalizadas  Cstas podrim lograr 

una  mejor  realizaci6n  de  sus  fines. Despu&s de  la  Revoluci6n 

Mexicana,  ya en el ai50 de  19:17,  Venustiano Carranza canvoc6 al 

congreso  constituyente para relactar  la  Constituci6n  que  nos  rige 

actualmente.  Debido a que a& no  se  implantaba  totalmente  el 

sistema  cooperativo  no  se  incluy6  en  la  Constitucidn.  Esto  se  le 

atribuye  al hecho de  que  no M b i a  una definicidn por parte  de  las 
autoridades ya que sus opkniones  revestían  el  caracter  de 

sociedades  mercantiles y otras  de  sociedades  civiles. 

En el  r4gimen  de  Carranza se cr& la Sociedad  Nacional  de 

consumo,  la  idea  surgi6  de su consejero  Sealtiel  Alatriste;  esta 

cooperativa  de consumo fracas6 por la  competencia  Ccomercio 

organizado) que presionb  al presidente para  disolver este tipo de 

cooperativa. 

De acuerdo a la Constituci6n  de  1917 se crearon los partidos 

politicos, y uno de  ellos  fcrrmado por intelectuales  con  ideas 

cooperativistas  fue  el del "Partido  Cooperativista  Nacional". 

&te partido  triunf6  con  su  candidato a la  presidencia,  el 

General  Alvaro Obregdn, quien tom6 posesi6n en 1921. A la 

siguiente  candidatura  el  partido  se  inclinaba por Adolfo de la 

Xuerta y el 



general  Obreg6n  quien  tom6  posesibn  en 1920. A la  siguiente 

candidatura el partido se inc1:inaba por Adolfo  de  la  Huerta y el 

General  Obreg6n por Plutwco Elias  Calles;  el  partido 

cooperativista  inconforme  se  levant6  en armas. Estos  cayeron 

derrotados  militarmente y posteriormente se desintegrb  dicho 

partido. 

Plutarcu  Elias  Calles en el poder,  convencido  del  sistema 

cooperativo por los viajes que realiz6 a Europa,  difundid  en  todo 

el  pais  el  establecimiento  de  todo  tipo  de  sociedades 

cooperativas. 

En el r&imen  de  Calles  se  expidid la primera  Ley  de  Sociedades 

Cooperativas.  Desde el punto  de  vista  legal se decia que la ley 

era inconstitucional,  ya  que  el congreso, conforme a la 

constituci6n  de 1917, carecia de  facultades  para  legislar  en 

materia  de  cooperativas, en esta  etapa  la  situaci6n  juridica  para 

las cooperativas  era  inestable:. 

cam0 el General D. Abelardo L., Rodriguez, se resolvi6  el  problema 

de  la  ley  anterior,  se  solicitaron  facultades  estraordinarias  en 

las  que  el  Congreso  de la Unib antes no estaba  autorizado. De 

este modo pudo ser expedida la nueva Ley de  Sociedades 

Cooperativas  corrigiendo  en  esta  forma  los errores que  tenia  el 

anterior. 



En el  rhinoen Cardenista  fue donde e l  Cooperativismo tuvo mayor 

impulso. Las Sociedades  Cooperativas se consolidaron pasando a 

ser m6s de mil, se preocup6 por impulsar el cooperativismo 

escolar. 

En este periodo se expidilb la tercera Ley de  Sociedades 

Cooperativas,  se realizb con l'a finalidad de darle solucibn a los 

problemas que enfrentaba el cooperativismo de esa *a. 

Manuel Avila Camacho fund6 e l  Banco  Nacional  de  Fomento 

Wperativo y colabor6 en la creacibn de l a  Confederacibn 

Nacional  Cooperativa; asi tambih elev6 a l a  categoria de 

Direccidn e l  tradicional departamento  de  Fomento  Cooperativo 

dependiente de la entonces Secretaria De Economía. 

Miguel Alemdn en su  periodo unific6  las  distintas leyes y 

decretos expedidos por los presidentes anteriores para proteger 

las Sociedades Cooperativas  Pesqueras en uma Ley General  de 

Pesca. 

Adolfo Ruiz Cortinez. Sus8 apurtes  dentro del movimiento 

cooperativo fue el de  eximir  de  impuestos l a  renta y sobre 

ingresos mercantiles a las cooperativas de  consumo y a las de 

produccibn. 

Adolfo Lbpez Mateos Y Gustavo Diaz Ordaz. En estos regirnenes fue 

el olvido casi total de las coogerativas, se v i 6  frenado el 

desarrollo que habfa tenido en periodos presidenciales 

anteriorets. 



Luis Echeverria Alvarez. &Q su r&imen se dieron  muchas 

facilidades para la  formacibn y registro de las sociedades 

cooperativas de todas clases; a pesar de esto e1 cooperativismo 

aquí  recibid  muy pocos beneficios. 

Josb Ldpez  Portillo.  Dentro de sus aportaciones al movimiento 

ccmperativo est& el  obligar a que  las  Confederaciones 

Cooperativas se unieran en una sola. Otorg6 un subsidio 

permanente a dicha  Confederacidn; s&ald tambih la  obligacibn  de 

crear oficinas o dependencias  que tengan relaci6n  directa  con las 

cooperativas, se estableci6 un presupuesto para el fomento 

cooperativo con la  fianalidad de coordinar las distintas 

secretarias en al desarrollo  de las Sociedades  Cooperativas. 



Capítulo 11.1 La Ddctrfaa Ooaperatíva 

a. La Alianza Gwperativa internacional. 

En 1886, en el  Congreso  Cooperativo  de Plymonth, se expuso la 

primera  proposicibn  concreta crear una alianza  internacional. Los 

representantes mas destacados  fueron los de la uni6n  cooperativa 

francesa.  (Emilio  de Ebyve y Carlos Guide) y los dirigentes 

cooperativos  de  Inglaterra  (Eduardo  Vansittsrt  Neale y R. Owen 

Greening). 

mili0 de byve insistía  en su proposici6n que hasta despds de 

varios d o s  de Csta, se convmb en Londres  el  Congreso 

Internacional  donde  se funda la Alianza  Cooperativa 

Internacional. 

"( ... 1 en  el  congreso  internac:ional  de 1895, convocado  en  Londres 

por los cooperativistas  Ingleses,  reunidos los delegados  de  todas 

las organizaciones  de  diversos  países europeos representantes  de 

las  ramas de producci6n, el conmuno y el  cr&ito, bajo la 

presidencia de Earl Grey, el 19 de  agosto del citado aflo 

aprobaron una resolucibn que sin  duda sere hist6rica  para  el 

g&ero humano y que  decia  awl: LAS ORGMUWXOMKB Y LJU m 
QUE HAll DADOSU A D H I 3 B m f 4 ~  WIR EslgHmlo HI" 

A U A W S  COOPBRATlVA - I L ,  Ooa EL PROKWXO DE m 
LAoERAsugItloIcIARAQ1"~vAmisITTART&gALgY 
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El  informe  que  rindid Biyve sobre la  cooperacidn  en  Inglaterra 

hacia  alusidn a lo  siguiente. 

"Esta  alianza  cooperativa  apuntar& a la  solucicjn  progresiva y 

pacifica  de  todos los problemas  sociales y servir6 por ende  como 

barrera"  no ya a los odios  desatados  de  los  socialismos 

revolucionarios  exclusivamente",  que  quieren destruir todo y 

retrotraemos a la  barbarie,  sino tambih a las  detestables 

ambiciones  de  todos  los  que  arrastran a las  naciones a la  guerra 

y al  exterminio''.  demostrar4  cuanto puede producir una asociacicjn 
que  pretende el bienestar de todos, sin distincibn  de  clase,  de 

creencias  ni  de razas. Probar-&, en fin,  que  la coowracidn a la 

per que se ocupa de los cotidianos  intereses  materiales,  puede 

elevar  sus  miras  hasta  las m&3 elevadas". 

Los objetivos  que  persigue la Alianza  Cooperativa  Internacional 

es el  de:  tratar  con  entera  independencia y con  m&todos 

peculiares  de  cambiar  un r&:imen  con  objetos  lucrativos  por  el 

sistema  cooperativo  organizado  en  intereses  del  conjunto  de  la 

comunidad y fundada  en  la  ayuda  mutua. 

Promover la cocperaci6n  en todos los paises del  orbe:  difundir 

los  principios  universales y mcjtodos  cooperativos,  adem6s  de 

trabajar por el  establecimiento  de  una  paz  verdadera y segura. 

......, ., ._"_ 



Tambikn  promueve las relaciones econbicas como humanas  entre  las 

cooperativas  de los diversos  paises  adheridos. 

"La Alianza  Cooperativa  Internacional  esta  compuesta  de  uniones 

nacionales de cooperativas; de Federaciones  nacionales  de  uniones 

cooperativas;  de  Federaciones o uniones  regionales  de 

cooperativas;  asociaciones  de personas o de  organizaciones  que 

t i m a  por  objeto  la  promoci6n  del  cooperativismo. 

Los congresos de la  Alianza  Cooperativa  Internacional  son:  El 

Congreso,  el  ComitQ  Central,  el  ComitC  Ejecutivo y el  Director". 
a1 

Alianza  Cooperativa  Internacional  cuenta  hasta  el  momento con 

trescientos  millones  de  afiliados a las distintas  organizaciones 

cooperativas  nacionales  de  casi  todos  los  paises  del  planeta,  no 

obstante sus distintos  regimenes  politicos,  sociales y 

wonchnicos.  Este  hecho  singular, ha probado la universalidad  de 

los principios  cooperativos, pues quiere  decir que los hombres  de 

pensamiento  filos6fico  diferente, han coincidido  en  estimar  que 

el  sistema  cooperativo  es un instrumento  necesario y del  que  no 

se p u d e  prescindir". 

b.  hrincipios  Universales  de  la  Doctrina  Cooperativa 

La doctrina  cooperativa  hace  con los pioneros  de  Rochdale,  crear 

el cooperativismo de consumo y con  4ste  una  serie  de  principios 
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que mds  adelante  dejan  de ser funcionales con la  aparici6n  del 

cooperativismo de producci6n y en  general  con  los cambios 

econclmicos,  políticos y sociales  que  se  gastan  al  interior  del 

sistema. 

Es importante  hablar  de los principios  universales  debido a que 

&tos  regresentan, desde la aparicih de  la  doctrina  coogesrativa 

hasta  este  momento,  la  guia QUE! da la  pauta a las  acciones que 

realizan las cooperativas. 

Es necesario  hacer  menci6n  al.  proceso dialktico que ha  sufrido 

el pensamiento  cooperativo, ha sido  capaz  de  irse  adaptando a las 

condiciones  que  rigen el sistema  capitalista o bien a cualquier 

otra form de organizacicln  diferente  al  cooperativismo.  Con lo 

anterior  expresamos  que  el  sistema  cooperativista se encuentra 

inmerso en otros sistemas con diferente  organizaci6n y ha 

subsistido, o &S bien se ha  desarrollado en algunas empresas, 

debido a su capacidad  de  cambio. Con respecto a la capacidad  de 

cambio  decimos con tristeza a partir de las experiencias  que 

tuvimos con los organismos  de  gobierno  que  tiene  relaci6n  con  las 

cooperativas,  que  se ha &do a tal  grado  que  muchas  cooperativas 

del  pais  funcionan  como un recurso del  sistema  capitalista  para 

reaformar su  soberania. 

Hemos  tomado como base para  el  estudio de la  Cooperativa  Pascua1 



los p r i n c i p i o s  universales q ~ ~ e  rigen  actualmente a las sociedades 

Coperativas.  La Ley de Sociedades Cooperativas  vigente  en Mtjxico 

t i e n e  su fundamento en dichos p r i n c i p i o s .  

T6aricanlente hablando, tckh cmperstiva, ya sea de consumo, de 

prl:>ducci6n y vtra, deber;& tener como n w m a  fundamental los 

pr inc ip ios   universa les ,   en  J.OS c a s c ~  que no sea asi no podrá 

denominarse c:oopev.ativa a l a  empresa. 

Con los s iguientes   puntos   nace  e l  pensamiento  cooperativo 

inspirado en una cooperat iva  ¿le consumo. 

1 . Adhesi6n l ibre 

2 .  Control  democrdt /LCO 

3 .  Devoluci6n de excedente de acuerdo  con las 

oper-ac iones real izarlas . 
4 .  In t e re s  limitada a l  capital. 

5 .  Neutralidad pcblit.ica y r e l i g i o s a .  

6 .  Venta a l  contado 

7 .  Fomento de la ensefianza. 

Estos puntos se adaptaron a las ctmdiciones humanas que 

prevalecim durante muchr-,s años. E l  cooperativisms de producci6n, 

clue es el  CJUP nos interesa .  analizar para nues t ro   es tudio ,  su 

fundador fue Felipe Bouchez. Inspiu.adc1 en las ideas de Fourier  

concebia a las  nuevas sociedades de productores como asoc iac iones  
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aportacidn,  

Las empr-esas cooperat ivas  cumplen con  pr incipios  de n i v e l  

internacional, asi m i s m o  no peru.sigue f i n e s   l u c r a t i v o s .  

Las empresas cooperativas tielnen como f i n  buscar e l  mejoramiento 

social y ec:ondmico de sus miembros, l a  doctr ina   previene 

b e n e f i c i o s  tales corno e d u z a c i h ,  mejoramientG f isico y de 

d e s a r r o l l o  de a c t i v i d a d e s   a r t i . s t i c a . s .  

La idea es s u s t i t u i r  l a  motivac:i6n de lucro  por la  motivacidn de 

s e r v i c i o ,  &ta estriba en 3.a distr:LbuciSn de u t i l i d a d e s  o 

rendimientos. Las empuesas i:l2(3perat .ivas aplican s u s  rendimientos 

en proporc ibn del trabajo por 1.0s socios o de las aprec iac iones  



rea l izadas   con  la  sociedad, y obras de i n t e r é s  social. A 

d i f e r e n c i a  de lo anteriar IC% negocios particulares reparten sus 

u t i l i d a d e s  en proporci6n a l  capital aportado. 

Las empresas cooperat ivas   dest inan una parte del fondo de 

previsit jn social Faya part ic ipar  en la realizacibn de obras de 

interés smcial tales coma ea:cuelas , caminos, construcciones  de 

urbanizaci6n,  etc. 

Su medio de acciijn c o n s i s t e  en crear empresas, gracias a las 

cuales los  c o o p e r a t i v i s t a s  escapan de l a  e x p l o t a c i h  de l a  que 

eran víc t imas  por parte de las empresas privadas  con las que 

t e n í a n  relaci6n. 

En una cooperat iva  se encuentran siempre trabajadores de 

condic i6n pohr-e o modestos que requieren liberarse de la 

explotac i6n  de que eran ub je t r - i ,  y que han preferido la accirjn 

com6n y l a  unicjn,  tinicas fuerzas de los no poseedores, al 

aprovechamienLo individual .  

Las empresas que han creadc m n ,  r-especto a las que const i tuyen 

la economía capitalista actual, de una natura leza  y de un tipo 

totalmente  diferente porque expresan una concepci6n prcletaria de 

l a  vida  economica, y por e l lo  de l a  empresa, opuesta a la  

concepci6n burguesa. 

La empresa capitalista ha s i d . 0  concebida e inventada por l a  



I 
57 I 

burgues1.a corno una p r o l o n p c i 6 n  del patrimmio  privado de los 

poseedorea. Tiene como punto de partida un capital., es decir, en 

U t  imo anal i . s i s ,   derecho  de cr4di.to sobre e1 t r a b a j o  del  pr6 j irno, 

derecho que se trata de hacer fructificar al rn&ximo; todo en la 

empresa esta organizado ccjn v i . s t a s  a este f i n .  

La concepcirjn proletaria p u d r i a  expresarse asi : l a  a c t i v i d a d  

económica, ya sea l a  prrJduccirjn, e l  comercio o el crtidito, ya no 

deben ser la ocasiijn para clue algunos  hagan ftzlrtuna, conquisten 

un gran poder sobre 10s demEis CJ suban sobre sus espaldas para 

trepar el  asalto de la piramide humana. Debe ser l a  ocasirjn para 

los hombres de u n i r  sus fuerzas de asociarse en una obra comtin 

con el f i n  de mejorar e n   c m j u n t o  sus condiciones de e x i s t e n c i a .  

Deben ser a l a  vez couperado:r.es- es d e c i r ,  trabajar en conjunto- 

y camaradas: comer- en conjuntp:, su pan. Las necesidades materiales 

de nuestra   naturaleza  y l a  a c t i v i d a d  econCmica que ambiciona 

satisfacerlas pierden L o  que ten ían  de materialista y se 

ennoblecen, s i  son de este modo ocasiones de colaborar y de 

f r a t e r n i z a r  . La rnoral cooperativzt es $3 la vez l a  pr-opia ayuda, l a  

dignidad y l a  altivez de liljet.-.ar-.se por su propio  esfuerzo,  y l a  

sol.idaridad; una para todos y todos para uno. 

"Pero al  mismo tiempo, sus ruevos mncepto..; sobre el hombre, la 

sociedad,  el Est.ado, etc; d a r h  lugar a un agrupamiento 





pensamiento y a c c i h  encaminado a consagrar los nuevos y m6s 

caros valores de l a  cultura u n i v e r s a l ,  para tratar de llegar. a la  

verdad, a l  b ien  y a l a  b e l l e z a .  

E l  cczoperativisrncr , engendrado en SU origen ~ O L ’  e l  pensmiento  de 

gente  sensilla, fue  ccmcekjidu cornu la fbrmula capaz de r e s o l v e r  

todos los problemas; como un. modus v i v e n d i   d i f e r e n t e  de o t r o ;  

como r e s u l t a d o ,  no exclusivamente de p r i n c i p i o s   a p r i o r i s t i c o s ,  

sino  tambikn como producto de 1.a abservacibn de fent5rnenos 

universal.es  que l e  daban p l e n a   j u s t i f i c a c i h  a su e x i s t e n c i a .  Es 

concretarent.e, resultado de pt”incipios  ideales y de hechos 

s o c i a l e s   i n n e q a b i e s  , que ccmstituyen una e x p l i c a c i h n   u n i t a r i a  de 

las cosas”. a6 

Para  dar nuestra opinii jn,   con rmpecta a Is que dice Rojas Corea 

acerca del  c:ooper.at ivisms , izreemos fundament al. hacer.  una 

separaci6n entre lo clue es cooperativismo de consumo y 

cooperativismo de produccidn. El   cooperat ivismo de consumo no 

necesariamente  modifica estrmcturas del sistema y p ~ r  l o  t a n t o  

puede coexis t i r  con cualquier otra forma de o r g m i z a c i h ,  

mientras que e l  cooperativismc> de producci6n  requiere de una 

modificacihn o un cambio estsructural del  sistema a n t e r i o r .  

La forma de alcanzar,  una suciedad mas justa es modificando e l  

sistema prcduct ivo,  es dec i r ,  que cada individuo reciba la 
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Las normas aplicables SE refieren a las a r t i c u l a s  más importantes 

que se relacionan al si,..;terna coqperat ivo.  

t l  A r t .  5 a n i n c ~ u m  peu.~x.r~a pAr& impedirse clue se dedique a la  

profesibn industrial, cxmm-ci::~ o tu-abajo (:fue l e  acomode, siendo 

l ic i tos.  E l  ejercicio de est3 l ikrt .ad s61o podr6 vedarse por 

d e t e r m i n a c i h   j u d i c i a l ,  cuando se ataquen los  derechos de 

terceros, c: pt3r resciluc:i611 gubernativa,  dictada en los  tkrminos 

que marque la ley, cuandcz se ofendan los  derechos de l a  sociedad. 

Nadie puede ser privadcz del. prcducto de s u   t r a b a j o ,  sino por 

resolucidn judicial .. 

A r t .  9 NCI se podra cnar.tar e.1 derecho de a s o c i a r s e  o r e u n i r s e  

pacif icamente  con  cualquier objeto l i c i t o ;  pero solamente los  

ciudadanos de la reptihlica podu .&tn  hacerlo para tomar parte en los  

asuntos p o l í t i c o s  del pais. Ninguna reuni6n armada t i e n e  derecho 

a deliberar. 

Art. 28 En los Estados Unido::: Mexicanos no habra monopolios n i  

es tancos  de ninguna clase ni   exenc ibn  de impuestos; n i  

prohib ic iones  a t i t u l o  de protecc ión  a l a  i n d u s t r i a ;  

exceptu6ndose  ímicamente los  relativos a la act3taci6n de moneda, 

a l o s  cor-rer3s, teltiqr-afos y r . a d i o t e l e g r a f i a ,  a l a  emisirh de 

billetes por medio de un &lo banco, que controlar4 e l  gobierno 

federal, y a los  p r i v i l e g i o s  que por determinado tiempo se 

I 





L e g i s l a t u r a s  , por. si o a Fw:puesta del E j e c u t i v o ,  FodrAn det-ocjau. 

cuando l a  necesidades p ~ b l i c a s  asi  IC> e x i j a n ,  las autor izac iones  

concedidas p r '  l a  formaci6n de las a s a c i a c i o n e s  de que se trata. 

A r t  . 123 Toda persona  t iene   derecho a l  t raba jo   d igno  y 

socialmente iitil; al efecto, se prumiiverán l a  creaciGn de empleos 

y 1.a organizac i6n   soc ia l  para 1 1 1 .  trabajo, conforme a l a  ley (con 

todos sus inc i sos . l .  31 

c. Estruc.tura  Cooperativa 

E s t a t u t o   J u r i d i c o  

Los  requerimientos para ser socio de una Cooperativa se 

fundamentan e n  e l  a r t i c u l o  9 del  Reglamento de l a  Ley General de 

Sociedades Cooperativas  expedido  en 1938. 

Lo que c o n f i e r e  a lcjs derechos y ob l igac iones  de l o s  socios se 

encuentra   contenido   en   e1   a r t i cu lo  10  del  reglamento y en l a  

clausula 9 de las bases c o n s t i t u t i v a s .  

En cuanto a la pérdida de la calidad de s o c i o  se encuentra  en ].os 

a r t i c u l m  1 3  y 92 del reglamento de la  Ley de Sociedades 



Cooperativas y en l a  cldusula 1 0  de I.as bases c o n s t i t u t i v a s .  

Se han enumerado algunos de los aspectos más importantes 

contenidas en e l  reglamento, no sería  prudente mencionar todos, 

con esto s b l o  pretendmos dar a conocer- que existe un reglamento 

sobre Sociedades Cooper-ativas que sería de u t i l i d a d   c o n s u l t a r   e n  

caso de mostrar- inter& sobre el terna, asi  corno e l  c a p í t u l o  que 

s i r v e  de fundamento en dicho reglamento. 

Es t ruc tura  Cooperativa 

E l  gobierno de la Sociedad Cooperativa está representado por la 

Asahlea gener-al ,  Consejo de Atf23inistr-aci6n,  Consejo de V i g i l a n c i a  

y Gerencia.   Lateralmente se encuentran la Comisi6n de 

c o n c i l i a c i b n  y Arbitraje, C m i s i 6 n  de Previs idn Social ,  y 

Comísi6n de Eclucaci6n  Cooperativa. 

Estos 6rganos const i tuyen 1.0 que podriamss llamar e s t r u c t u r a  

bdsica, 6st.a podria moldearse de acuerdo a las necesidades de la  

cooperat iva  en especial. 

Asamblea General. 

E s  un Cryano colegiado y d i s c o n t i n w  que c o n s i s t e  en la  reunidn 

de todos 10s s o c i o s  que integran d icha  cooperat iva  para resolver. 

los  puntos  que  contenga la orden del dia. Esto  hace alusi6n a los 

articulas 2 2 ,  23 y 27 de la Ley de Sociedades  Cooperativas con 

las clclusuias 34 y 39 de las bases c o n s t i t u t i v a s .  

,,- .-*IIyI.l"". - - " . 





Para obtener, la calidad  de consejero se deben reunir los 

r e q u i s i t o s  que establece La c%5usula 44 y el a r t i c u l o  31 de l a  

Ley - 

Las atribuciones o f a c u l t a d e s   q u e   t i e n e  el Consejo de 

Administraci6n - estdn sefialada:; en el articulo 3 6  del reglamento 
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las  adminis t ra t ivas  n i  de presentaci6n j u r i d i c a .  

Las responsabi l idades  en que puede i n c u r r i r  e l  Gerente  son: 

p e n a l e s ,   c i v i l e s  y a d m i n i s t r a t i v a s .   E s t a s  se encuentran 

especificadas en e l  a r t .  3 0  del  reglamento. 

Comisi6n de Organizaci6n de l a  Prsducci6n 

Generalmente esta comisihn es nombrada en las cooperat ivas  de 

produccibn,  en las que t i e n e  ~ x m o  f i n a l i d a d  l a  venta  a l  pllblico, 

pero tamhi& puede exis t i r - .  dentr,o de las cooperat ivas  de consumcb 

en las que la f i n a l i d a d  es atender  las ac t iv idades  de prcduccicin 

encaminadas, a satisfacer las nlecesidades de los socios. 

Cornisi6n de Organizaci6n de l a  D i s t r i h u c i 6 n  

Funciona  en ].as cooperat ivas  de consumo en las clue su f ina l idad  

es satisfacer las necesidades de 10s socios, así  como v i g i l a r  l o s  

precios en e1 mercado. Tambih puede existir en las cooperat ivas  

de produccicjn para diu. i g  ir l a  s e c c i 6 n  de con sum^. 

La ComisiiJn de Contabilidad e Inventar ios  



son des ignadc;.s en Asamblea General . 
C.omisi6n de Previs i6n  Social 

Tendre+ a su encargo la administraci6n del  fondcj de previsirjn 

social e l  c u a l  se designar& para c u b r i r  enfermedades 

profes ionales ,   r i esgos ,   matern idad,   inva l idez ,   ve jez  o muerte o 

b ien  medi-ante l a  concentracidm de seyur.os. Ademds deber6 r e a l i z a r  

obras dt: carAicter s o c i a l  que l a  ley menciona, dichas obras 

debet-& ser- aprobadas por Asamblea General.  

Comisicin de EkIucaci6n Cooperativa 

Tendrd a SLI cargo l a  administraci6n de l  fondo de educaci6n 

cooperat iva ,  de acuerda a l  plan de esta, debiendo  rendir un 

informe en Asamblea General al f i n a l i z a r  e l  e j e r c i c i o  social. 

Está integrada  por tres miembros, p r e s i d e n t e ,   s e c r e t a r i o  y 

t e s o r e r o  electos en Asamblea General.  

Comisidn de Control Tkcnico 

E x i s t e n  en las cooperativas de producci6n,   su   funci6n  pr incipal  

es asesarar a la d i r e c c i b n  de p r . d u c c i ó n ,  asi como coordinar l o s  

departamentos que deben desav.rullau- las d i s t i n t a s  fases del  

proceso productivo,  promover e.1 perfeccionamiento de los sistemas 

de produccih, trabajo, dis tr ihuciAn y ventas .   P lanea las  

operaciones de cada periodo. 

d. Constitt lci6n de l a  Sociedad  Cooperativa 



A continuacibn se enunciaran los, r e q u i s i t o s   p r e v i o s  a la  

c o n t i t u c i 6 n  de una sociedad  cooperativa : En primer lugar  debera 

i n t e g r a s e  con un minimu de d i e z   s o c i u s  corm IC, establece e l  

a r t k u l o  1 G  de la Ley de Sociedades  Cooperativas. Debe existir 

una necesidad econc'mica  que  impulse la creacih de dicha 

cooperativa; los  acuerdos previos  a l a  c o n s t i t u c i 6 n  se r e f i e r e n  

a l  o b j e t o   s c c i a l   e n   c u a l   v a  a trabajar la  cooperat iva ,  ya sea 

como produotnres (3 como mnsumidores ; deberá r e a l i z a r s e  un 

proyecto que englobe e l  n h e m  de sucios, e l  capital con que se 

cuenta y asi !.legax- a l  es tudio  de v i a b i l i d a d .  En el es tudio  de 

v i a b i l i d a d  se pone e n  juegc,, el b e n e f i c i o  que la cooperativa 

pudiera prestar a los s u c i o s  y a la comunidad asi como l a  

consideracidn de l o s  factwes que intervienen  en l a  fctrrnacih de 

dicha cooperat iva .  

Toda cooperat iva  est& obligada a s o l i c i t a r .  de l a  Secretaría de 

R e l a c i o n e s   E x t e r i o r e s ,  previ.amente a su c o n s t i t u c i h ,  un permiso 

que deber6 i n s e r t a r s e  en l a  e s c r i t u r a  social; en la  Asamblea 

C o n s t i t u t i v a  se e s p e c i f i c a n  las disposiciones  fundamentales que 

deberán regir. l a  v ida  social de l a  cooperativa y asi pasar a l a  

tramitaci6n de s u  r e g i s t r o .  

De acuerdo a las procedimientos  tenemos,  que e l  acta c o n s t i t u t i v a  

que eman6 de la Asamblea C o s t i t u t i v a  y e l  permiso de Relaciones  i 

, ... ,. . _.d. ..* - " , . .. . , . . 



E x t e r i o r e s  deheran presentarse   ante  l a  Secretaria de Trabajo y 

Previsicjn Socia l .  Una vez dado e l  v e r e d i c t o   p o s i t i v o  por esta 

altima, puede empesav. a trabajar l a  cooperat iva .  Ya operando 

deber6 llevar d m  contabi l idades :  una que se denomina l i b r o s  

sociales que s o n   u t i l i z a d o s  para brindar  informacidn  en las 

Asambleas; o t r a  que se denomina contable para presentar  los pagas 

correspmdientus  a l a  Secretaría de Hacienda Y C r é d i t o   W b l i c o .  

Etapas de l a  Const i tucion de l a  Sociedad Cooperativa 

Promoci6n. La O r g a n i z a c i h  comprende desde l o s  trabajos previos  a 

l a  cclnstit1lcit;n de una scciedad cooperat iva  hasta e l  n i v e l  m6s 

a l t o  de su d e s a r r o l l o .  La idea para formar. una sociedad 

cooperat iva  puede surgir c?e una persona fisica (3 un grupo. 

La tarea de los in ic iadores   consis te   en  obtener   informes para 

saber lo que es una cooperati .va y determinar e l  procedimiento a 

s e g u i r  para c o n s t i t u i r l a .  LOR i n i c i a d o r e s  dar& a conocer los 

datos  reunidos.  

Comisi6n  Organizadora. S i  en l a  reuni6n  prel iminar se acuerda 

c o n s t i t u i r  la  sociedad,   cmviene  designar  una comisibn 

organizadora clue p.mfla estar integrada por un pres idente ,  un 

s e c r e t a r i o  y un t e s o r e r o .  

Documentaci6n Coopeativa. Ampliar6 los datos de informaci6n; 

consuf tar6  l a  l e y i s l a c i d n  crsoplzt-ativa y alyun libra t&micca sobre 
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S o l i c i t u d  a 3.3 Secretaría de R e l a c i o n e s   F a t e r i o r e s .  E l  pres idente  

de la comisi6n  organizadora  podr6 remitir un escrito a la  

Secretaria de R e l a c i o n e s   F a t e r i o r e s  I DirecciGn  General de Asuntos 

Jur,id.icos,  Departamento de Permisos, s o l i c i t a n d o   a n t o r i z a c i h  

para i n c e r t a r  l a  c l&usulc t   re la t iva  a l a  s i t u a c i d n  de l o s  

ex t ran  j eras. 

La s o l i c i . t u d  expresar8 e l  nombre de l a  cooperativa  en  formacibn, 

su   domic i l io  y s u  o b j e t o  social. 

Los socius fundadores  deben escoger la  c lausula   que est6 de 

acuerdo con l a  indole  de la  nueva sociedad. A este respec to  se 

debe observar l o  dispuesto  en los a r t i c u l o s  28 y 80 del  

reglamento de l a  ley orgánica  de la F r a c c i l n  I del  a r t í c u l o  27 

c o n s t i t u c i o n a l .  

El texto del o f i c i o  que envie l a  Secretaria de Relaciones  

Exteriores  concediendo e l  permiso, deber& insertarse integrarrente 

en e l  acta c u n s t i t u t i v a ;  adernriz, l a  c láusula   autor izada deber6 de 

formar parte de las bases c o n s t i t u t i v a s ,   e n  e l  c a p i t u l o  

correspondiente a los socios. 

Acta y Bases   Const i tu t ivas .  Los modelos de acta y bases 

c o n s t i t u t i v a s  que t iene  impresos l a  Dirscci6n  General  de Fomento 

Cooperativo y OrganizaciQn S o c i a l  para e l  Trabajo  de l a  

Secretaria del  Trabajo y Previsiin Social  f a c i l i t a n  el es tudio  de 
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no exceder& de un aAo. 

C e r t i f i c a c i d n  de Firmas. La autent ic idad de las firmas de l o s  

socios ser6 certificada por c u a l q u i e r   a u t o r i d a d ,   n o t a r i o   p m l i c o ,  

corredor t i t u l a d o  o func ionar io  Federal cm j u r i s d i c c i d n   e n  e l  

d o m i c i l i o   s o c i a l  . 

Trdmites para su  Autorizacihn.  E l  acta c o n s t i t u t i v a ,  por 

quintuplicadu,   con las firrms certificadas de los socios y en e l  

anexo c m s i s t e n t e  en e l  permiso o r i g i n a l  de l a  Secretaría de 

R e l a c i o n e s   E x t e r i o r e s  y deber& remitirse a l a  Direccih General de 

Fomento Cooperativo y Organizaci6n Social para e l  Traba jo ,  de la  

Secretaria del  Trabajcl y Previsitrn Socia l ,  para g e s t i o n a r   s u  

a u t o r i z a c i h  y registro. 

Cuandri se trate de cooperat ivas  de producci6n  que  requieran 

conces iones ,  permisos y a u t o r i z a c i o n e s ,   c o n t r a t o s  o p r i v i l e g i o s ,  

e l  acta y bases cmnst i t u t i v a s  se remit i rán  por conducto de l a  

autoridad respectiva o por- csnductcl d e l  Banco  Nacional de Fomento 

Cooper.ativr2 . 
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84 



85 



Para otr-r!s  posiblemente no sea t a n  extra30 y rer,-onozca un poco de 

~ O I - C J U ~  sucede l o  a n t e r i o r .  

Para   cua lquiera  de los 110s rasos  creemos  conveniente  recordar un 

poco y Ü grandes razgos lo clue fu4 l a  historia del Movimiento de 

los t raba jadores  de la  Pascual. E s t e   r e c o r d a t o r i o  de l a  lucha 

además de a"iNarnos l a  h i s t a r i a  de l o  sucedido  en e l  movimiento 

obrero, nos va a servir pat:& expl icarnos   a lgunas   act i tudes  que en 

la actualidat!  se viven  en l a  Cooperativa  Pascual.  

Era en e l  ai30 de 1982, y hasta esa fecha, en l a  empresa de 

Refrescos Pascual E. A .  S? cometieron las i n j u s t i c i a s  más 

terz - ih les  que puede haber. en contra de 10s trabajadores, era una 

de tantas y tanta,.: empresas que amparadas por las autoridades 

corruptas  y s indicatos   "charros"   explotan a los obreros. 

Nada podian hacer los trabajadores, cuando pot- a l g i n  motivo  algdn 

t r a b a j a d o r  pedia a l y o  o se quejaba de una i n j u s t i c i a  y era 

despedidc;; inmediatamente, y i=asi siempre era seguro  que l o s  

asa l taban  a la v u e l t a  de la fabrica y les  quitaban lo poco que 

les daban de l iquidac i6n .  

Se obligaba a traba jar .  tiempo extra y no se pagaba conforme a la  

ley. 

Por reparto de u t i l i d a d e s  se daba cualquier  cosa a pesar de las 

gananc ias   mi l lonar ias  clue t e n i a  l a  empresa, ya que en estas 

fechas 



87 

era una de las p r i n c i p a l e s  refresqueras nacionales  en  envasar 

refrescos de sabores. 

En e l  aAo de 1982 el. gobierno da un dictamen  en e l  c u a l  se 

aumentan los  su.el.do:s de 1.u traba jadores  en un 10 ~ 20 y 30 por 

c i e n t o  de acuerda a l o  we perc iben ,  l a  empresa se niega a dar e l  

aumento por l o  que los trabajadores emplazan a huelga,  l a  empresa 

no responde a las p e t i c i o n e s  y estal la  l a  huelga. 

A s i  comienza l a  lucha de Icjs trabajadores de Pascual. Una lucha 

en  contra  del  empresario  explot.2dor, en contra  de autoridades 

corruptas, de s i n d i c a t o s  y líderes "charros1' y 10 que es más 

triste, en  contra  de propios compafieros, e s q u i r o l e s  que 

t r a i c i o n a n  5 su clase s o c i a l ,  a su g e n t e ,  a sus amigos. 

Durante los afios que van de 1982 a 1985, los  trabajadores de 

Pascua1  l ibran una batal la  en c o n t r a  de todo un sistema 

explotador y del cual   f inalmente   sa len  vencedores ,  desFru6.s de 

vsr.i.as veces golpeados e i n c l u s i v e  asesinaron a dos cornpafier-os en 

un rompimienti) de huelga por parte del patr6n.  

Finalmente las  autoridades dan su laudo  en favor de l o s  

trabajadores y condenan Ü l a  empresa a pagar. los sueldos caldos 

de todos 1cc traba jadm-es al lOO% y se les vuelva a dar SU 

trabajo. 
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La empresa se declara en  quiebra y no acepta e l  laudo de las 

autoridades.  

La empresa es embargada y se pone a remate para cfue de l o  que se 

venda se les pague s u   f i n i q u i t o  a todos l o s  t raba jadores ,   nadie  

acude a la  subasta y los t raba jadores  le piden a l  gobierno 

federal que  intervenga y que l a  tome en administracibn como 

empresa paraestatal, u que se les de a los propios trabajadores 

para t.raba j a r l a  como una sociedad cooperat iva  . 
Esta idea de l a  sociedad  cooperativa l e  cay6 muy b ien  a l  gobierno 

ya que CGII  est^ daba una so luc ibn  d e f i n i t i v a  a l  c o n f l i c t o  cada 

vez m& conocido por todo e l  pueblo. 

A s i  es como se comenz.6 a formar l a  Sociedad  Cooperativa,  algunos 

trabajadores junto can asesores que estuvieron  en la  huelga se 

dieron a i n v e s t i g a r  cudles. eran los  r e q u i s i t o s  para formar l a  

sociedad, hasta que  finalmente se les da e l  registr6 como 

cooperat iva  . 
Y de pronto los t raba jadores  de l a  Pascua1 se encontraron o t ra  

forma de trabajar,  acostumbrados a obedecer, a no opinar ,  a 

dedicarse s61o a su   t raba jo ,   ahora  se encuentran  con que pueden 

participar en las d e c i s i o n e s ,   t i e n e n   d e r e c h o s ,   o b l i g a c i o n e s  etc. 



b. O W F T I V O  

LPorqué trabajamos? s i  se les hiciera esta pregunta a v a r i a s  

personas  pceiblemente  su  contestaci6n seria d i f e r e n t e  dependiendo 

de la persona que la c o n t e s t e .  

En una palabra esta es la idea en que se c e n t r a  este t r a b a j o :  qué 

es lo que  motiva a l a  gente  a trabajar. 

Motivacidn, una palabra que est6 muy de moda e n   e s t o s  tiempos, 

junto  con calidad total. Todas los administradores hablan de 

e s t o s  dos factores, l a  moti.vaci6n y l a  calidad t o t a l .  

La p r e s e n t e   i n v e s t i y a c i h  se realiz6 en 1.a Sociedad Cooperativa 

de Trabajadores de Pascua1 S.  C. I . .  

E s t a  empresa es importante para ser anal izada ya que es la  &ica 

que t i e n e  el. I!X3% de capital nacional  y l o  mbs importante es que 

est6 adainist-rada casi en st: t o t a l i d a d  por personal  que no t i e n e  

una profesihn, es decir., t raba jadores   opera t ivos .  Sabre este tema 

se a n a l i z a  a fondo  en el  c a p i t u l o  de la  h i s t o r i a  de l a  

Cooperativa  Pascual.  



c. " X 3 U G I A  UTILIZADA 

Toda  investigacibn que se  vaya  a  realizar  necesita  de  una 

metodologia  para  que  cumpla con su objetivo,. 

La metodologia  es el camino  que se sigue  para  llevar a cabo una 

actividad, en este caso fueron los pasos que se siguieron  para 

realizacibn de esta  Tesis;  quedando la metodología  que se aplicb, 

de la  siguiente manera. 

I . """_"",.*.. .. L I - , *.. . . """_I._. , ,"... 
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d. Planteamiento del problema: Uno de los  principales objetivos 

de  toda  empresa, es obtener  el mbimo rendimiento  de  todos y cada 

uno de los integrantes  que  la  forman.  Dentro  de  la  Cooperativa 

Pascua1  este  objetivo  no  se  cumple  satisfactoriamente, 

probablemente a que  no  se  tiene  una  buena  manera  de  motivar  al 

personal. 

En base a lo anterior  proporcionamos  la  siguiente Hip6tesis: 

wtívaci6n del personal va disminuyendo conforme va bajando 

m jerarquia dentro de la empresa". 

Variable independiente: J e r d .  

Variable  dependiente: Motivacih. 

Definir:  Productividad,  (cantidad,  calidad,  baja  merma). 

Motivaci6n: El grado  de  respuesta  que  tiene un individuo a los 

estimulos que le  brida su organizacidn  para  satisfacer  sus 

necesidades. 

Productividad: La productividad la vamos a tomar como la  calidad 

del trabajo que desempefian las personas  en  determinado  puesto, y 

no  solamente a la  relacilrin que existe  entre  sujeto y bienes 

producidos. 



La mayoria  de los conceptos  del  proceso  de  la  motivacibn  parten 

con  la  suposicicin  de  que  el  comportamiento  est6  dirigida, por lo 

menos  en  parte,  hacia la obtencibn  de  metas o hacia  la 

satisfacciln  de  necesidades o motivos. 

Por lo  tanto,  es  adecuado  comenzar  nuestro  estudio  de  la 

Motivacidn  en el lugar  de  trabajo  examinando los motivos  para 

trabajar.  Simon  puntualiza  que  una  organizaciln  puede  obtener  la 

participacidn  de  una  persona  ofrecikndole  alicientes  que 

contribuyan  de  alguna  manera  al logro de  una  de sus metas, por lo 

menos. Los alicientes  ofrecidos por una  organización  son  variados 

y resultan  efectivos  para  mantener  la  participacidn,  deben  estar 

basados en  las  necesidades  de los individuos. 

Maslow examina  en  detalle  estas  necesidades.  Hace  notar  que  no 

sblo  existen  muchas  necesidades,  desde  las  basicamente 

fisiol6gicas  como  el  hambre,  hasta  el  mas  abstracto  deseo  de 

autorrealizacibn,  sino que tambiCn se sitdan  en  una  jerarquía  en 

que  las  necesidades  m6s  bajas  deben  estar  ampliamente  satisfechas 

antes  que  las mas altas  entren.  en  juego. 

Una  de las formas m6s obvias  en  que las organizaciones  de  trabajo 

atraen y retienen a sus  miembros  es  mediante la comprensiln  de 

que los factores  econ6micos  no  son el incentivo  para  trabajar. 



Deacuerdo con las necesidades  sociales de autoestima y 

autorrealizacih  estudiadas por Maslow, los  factores al asociarse 

con  otros, autoestima ganada por medio del trabajo y el alto 

valor del trabajo  pueden  servir en forma efectiva para inducir. a 

la gente a trabajar. 
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e. SU- ESTUDIADOS 

Para  llevar  a  cabo la investigaci6n  en  la  Cooperativa  Pascua1  se 

tom6 una muestra  de 50 personas  seleccionadas  aleatoriarnente, 

tratando  de que sea  representativa la muestra. 

A cada  persona se  le aplic6 un cuestionario  de  cincuenta 

preguntas que tenian que responder  con  escala  de 1 a 5 

dependiendo  de  la  opinirjn  de  cada  encuestado. 



f. RESULTADOS OBTEWIDOS Y MALISIS DEL CUESTIOMRIO 

Despu&s de haber hecho una breve  remenbranza de como surgid la  

cooperat iva   Pascual ,  se puede haber comprobado que esta 

cooperat iva  no surge como debe s u r g i r  una cooperat iva ,  es decir , 

las personas  que  integran esta empresa cooperativa no ten ían  la  

idea y l a  mentalidad de formar una sociedad  cooperativa.  

Este  acontecimiento es muy importante, ya que para poder formar 

c o o p e r a t i v i s t a s ,  es decir, personas  que  tengan la  mentalidad de 

cooperar y en  general  responder a toda l a  filosofia que l l e v a  

implicita la  doctr ina   cooperat iva .  

Dentro de las a l t e r n a t i v a s  de asociacir jn en una sociedad para 

producir ,  como son l a  sociedad andnima, de responsabil idad 

limitada, etc . ,  el &gimen d.e sociedad cooperativa es quiz6 e l  

mas d i s t i n t o  de todos, y no en. la  forma de organizar a l a  empresa 

para e l  trabajo, ya que  una empresa sea cooperativa o sociedad 

a n h i m a ,   t i e n e  casi las mismas e s t r u c t u r a s  de organizacidn como 

l a  d e p a r t m e n t a l i z a c i & t ,   p r o f e s i o n a l i z a c i 6 n ,   t i e n e n  reglas, 

politicas, mecanismos, etc. ,  l a  p r i n c i p a l   d i f e r e n c i a  de una 

cooperativa  son los o b j e t i v o s  que persigue como organizacidn. 

Posiblemente muchos  no e s t 6 n  de acuerdo  con  esto de los o b j e t i v o s  

de la  empresa cooperativa y una sociedad anchima y d i ran  que a 

, . .., I 
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fin  de  cuentas, el objetivo  de  las  sociedades  es  obtener  una 

utilidad.  Desafortunadamente algunas cooperativas,  incluyendo a 

la  Pascual, se han manejado pensando en  este  factor  de  utilidad y 

han  dejado de enfocar a la sociedad  con  fines y objetivos 

sociales,  como lo marca  su  filosofia. 

Definitivamente  cualquier  tipo  de  sociedad  necesita  tener 

utilidades  que  le  permitan  cumplir  con sus objetivos y satisfacer 

las  necesidades  de  sus  integrantes. 

Esto  de  la  satisfaccih  de  sus  integrantes es muy  importante,  ya 

que  definitivamente  en la Cooperativa  Pascual  hay  buena  parte  de 

su personal que no  satisface  alguna  de sus necesidades, por 

ejemplo, habrlj personal que no  satisface  sus  necesidades  bdsicas, 

de 61 y de su familia, por. tener un sueldo  muy  bajo,  otros  no 

verb satisfecha  su  necesidad  de  seguridad y de  superacidn. 

Todos estos  factores  de  falta  de  motivación  resultaron  de  la 

aplicacibn  del  cuestionario  en  donde  se  pudo  comprobar  que  existe 

una  relacibn  directa  entre la motivacibn y la  productividad  que 

tenga una persona que trabaja  en  cualquier  nivel de la 

cooperativa . 
En este  sentido  se  pudo  comprobar  que a mayor  motivación  de  una 

persona  mayor  es  su  productividad  en  la  empresa; y a menor 

motivaci6n, hay  menor  productividad en la  actividad que se 

realice 
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Este  es uno de los  principales  problemas  que  ha  tenido  la 

cooperativa  Pascual  desde  sus  inicios  en  el ai50 de 1985. C6mo 

hacer  que  la  gente  que  tiene a su  servicio  tenga  una  mayor 

participaci6n  en  el  tema  de  decisiones,  en  el  proceso  productivo 

y en  general  en el funcionamiento  de la empresa. 

Desde los  comienzos  de l a  sociedad  cooperativa  esta  ha  tenido la 

necesidad  de  controlar los servicios  de  personal  capacitado  en 

6reas que los  socios  fundadores  no  estaban  capacitados  para  tales 

funciones o por  natural  crecimiento  que  se  viene  dando  se  ha 

tenido la necesidad  de  contratar a mas  personal. 

Aqui  es  donde  est6  el  principal  problema  de  la  cooperativa 

Pascual,  ya  que  los micos que  est&  registrados  como  socios  de 

la  cooperativa  son  todos los trabajadores  que  estuvieron 

participando en la huelga y l o s  dem6s  trabajadores que ingresaron 

posteriormente  son  tomados como empleados  solamente y no  tienen 

los derechos  que  tienen  lox  socios, y casi  son  tomados  como 

cualquier  empleado  en  una  sociedad  an6nima. 

Esto  es un terrible  problema ya que la  doctrina  cooperativa, y 

principalmente  la  ley,  prohibe  que  una  cooperativa  tenga  personal 

en  calidad  de  trabajar  asalariado. 

Definitivamente uno de 10s principales objetivos  del 
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cooperativismo  es  acabar  con  la  explotacibn  del  hombre  por el 

hombre,  es  decir,  que  alguien  se  quede  con  plusvalor  del  trabajo 

de  otra  persona,  este  es  el  objeto  principal  de  las  sociedades 

andnimas, y en lo que el cooperativismo  esta  encontra,  este  tema 

se ha desarrollado  extensamente  en  el  capítulo  de  la  historia  del 

cooperativismo, ahi se menciona  el  proceso  que  ha  tenido  la 

sociedad  para que una  clase  social  se  apropie  de  la  plusvalía  de 

otra  clase  social  econdmicamente  m6s  debil. 

En este  sentido el cooperativismo  es  una  arma  muy poderosa que 

tienen  las  clases  trabajadoras  para  quitarse de la  explotacidn de 

los capitalistas  duefios  de los medios  de  produccibn. 

Pero  desgraciadamente  en  la  Cooperativa  Pascual  se  da algo peor 

que la explotacirin  de una clase social sobre otra, se da la 

explotacibn  de  una  clase  social  por  su  misma  clase  social,  es 

decir,  trabajadores explotan a otros  trabajadores,  esto es peor 

ya  que se esta  utilizando una arma  como  es  el  cooperativismo  para 

que s61o algunas  personas  tengan  mejores  niveles  de  vida. 

En la  cooperativa  Pascual  trabajan  aproximadamente  tres mil 

personas de las  cuales  menos  de  novecientos son socios  fundadores 

de  la  cooperativa y las demAs  personas  restantes  son  personal 

empleado, este personal, algunos de ellos ya tienen &S 
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de  seis  meses  laborando,  tiempo  que  da  la  ley  para que sea 

reconocido  como  socio y tenga los mismos  derechos  que los socios 

fundadores, ya que  la  ley asi lo estipula  que  no  debe haber 

preferencia  para los  socios  fundadores  de  una  cooperativa y los 

que  se  integren  después. 

Parece ser que  este  acontecimiento  en  la  Cooperativa  Pascua1  es 

lo que  hace  que  el  personal  que  trabaja  como  empleado  no  rinda lo 

que  debe  de  rendir y no  aporte un esfuerzo  extra y sblo se  limite 

a cumplir a medias  sus  funciones. 

Esta  falta  de  motivacion  de los empleados y la falta  de 

motivaci6n  de algunos socios  que  no  participan  en  la  toma  de 

decisiones  es lo que da m6s problema  para  poder  tener  una  alta 

productividad  hombre  por  hombre. 

Aunado a esta falta  de  motiva.ci6n  est6  el  problema  de  que  existe 

una  administracidn  totalmente  ignorante  de los procesos 

administrativos y que  carece  de los mas elementales  conocimientos 

de como motivar a las  personas. 

La administration de la cooperativa  ejercida por personas  que  no 

tienen los conocimientos  administrativos  necesarios, y esto se 

debe a que algunos  trabajadores  han  convencido a l a  mayoria  de 

los socios trabajadores  de que los trabajadores sí pueden solos 

administrar  esa  empresa,  esto  claro es muy  beneficioso  para  ellos 



ya  que  son los que  ocupan los principales puestos de  direccicin y 

administracidn. 

Desafortunadamente  la  mayoria  de los socios  fundadores  de  la 

Cooperativa Pascua1 son  personas  mayores, y con un promedio  de 

estudios  bajo,  esto  hace  que  vean a la cooperativa  como  algo  que 

es  de ellos solamente y no  quieren  aceptar a nadie &S como 

socio, ya que  entre  más  socios  existan les tocaria menos  en el 

reparto  de  rendimientos. 

Los empleados por su  parte se sienten  explotados y no sienten a 

la  cooperativa  como su empresa y que hay que  trabajar  con m6s 

ganas para  seguir  saliendo  adelante. 

Em un principio  cuando  entraron los primeros  empleados  les  dieron 

cursos sobre  cooperativismo y les  plantearon la posibilidad  de 

que  en un futuro  pasar.  iian a ser  socios  de  la  cooperativa,  pero 

pas6  el  tiempo y despu$s  de  varios  afios,  ya  se  resignaron a ser 

s61o  empleados. 

Los empleados  de  la  cooperativa,  comparados  con los empleados  de 

otras  empresaa que son  Sociedades  Andnimas, esth mucho  mejor 

hablando de sueldo y prestaciones.  Este  factor  aumenta  la 

motivaci6n  de los trabajadores  en  general, sean socios o 

empleados, ya que existe  una  especie de rivalidad entre socios y 

empleados  deben  de  trabajar  m&s que para eso les pagan y que 
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ellos  por eso lucharon,  en la huelga, los empledos  dicen  que los  

que  deben  de  trabajar  más  son los socios  para  que  pongan  el 

ejemplo,  en  fin, que nadie  quiere  trabajar más de lo que  sea 

necesario. 

La desmotivaci6n  de los socios para cooperar m6s en el trabajo, 

parte  del  supuesto  de que, como ya  lucharon por varios ai?os en  la 

huelga y ya  no  tienen ninwn patrbn,  entonces  van a trabajar 

menos  que  antes,  ya  que  para eso lucharon y cuando  se  les  pide 

que trabajen  de  acuerdo a algOn programa  para  optimizar los  

recursos,  dicen  que  están peor que  antes y entonces  para  qu6  se 

hizo  una  cooperativa. 

En t6rminos  generales los socios  de  la  cooperativa  son  muy 

indiferentes a los problemas  que  la  empresa  tenga y s610 les 

importa cuhdo les  va a tocar  reparto  de  rendimientos. 

Para  terminar  este dlisis de lo que  pasa  en  la  Cooperativa 

Pascual  diremos  que  el  principal  problema  que  hay  en  la  empresa 

es  que  no  tiene  en  la  Direccibn  al  personal  capacitado  para 

administrar  una  organizacidn  tan  grande  como  es  la  Cooperativa 

Pascual. Esto  trae corno consecuencia un descontrol y 

desorganizaci6n  total en toda  la  cooperativa 10 mas que  hay  en  la 

cooperativa son jefes intransigentes, estrictos, que todo lo 

quieren  resolver  con  sanciones, pero que  nadie  tiene  la  más 



mínima  noci6n  de  como  motivar a las personas a su cargo. 

La Cooperativa  Pascual que nace  de una huelga  hecha por 

trabajadores  combativos,  de  lucha, y que  fueron  el  ejemplo  de 

muchos  otros  trabajadores  explotados, atln ahora muchas  personas 

recuerdan  ese  movimiento de los trabajadores  de Pascual y les  dan 

todo  su  reconocimiento, esa cooperativa  es ahora un claro ejemplo 

de una empresa  mal  administrada, por personas  que se empefian en 

querer jugar  al  administrador.  Esperemos  que  el  tiempo y las 

malas  experiencias los  hagan  recapacitar y sobre todo,  que  se 

empiecen a motivar  para  desarrollar  mejor su trabajo que a fin 

de  cuentas  es  en  beneficio  para  ellos  mismos. 
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La Cooperativa  Pascual, al igual  que  muchas  otras  empresas,  no 

cuentan  con  un  buen  sistema  de  motivacidn  para  el  personal,  esto 

trae  consigo una baja  productividad  en  todas  las  areas de la 

empresa y de  no  hacerse  algo  rapidamente  puede llegar a tener 

serios  problemas  con  su  personal. 

El problema  de  esta  cooperativa  es  que  quiere  seguir  funcionando 

exactamente  igual que cuando  era  Sociedad Anhima, esto  puede 

llevarse a cabo en  cuestiones  de  organizaci6n y de  algunos 

procesos prQduct ivos , pero lo que  se  refiere a la forma  de  tratar 

al  personal  en  general  no. 

Antes,  cuando  era  Sociedad  An.bnima, los trabajadores  eran  vistos 

como  una  pieza  m6s de la  m6qu.ina que no  podía opinar en  nada ya 

gue s61o era  utilizado y explstado. 

Ahora  hay  que  hacerlo  que  sienta  que es una persona  importante  en 

el  proceso  productivo y clue  pertenece a la  empresa y a su  vez,  la 

empresa  le  pertenece,  que  puede  opinar y ser  escuchado y que 

puede  aspirar,  si así  lo decide,  con  su  superacibn  llegar a 

ocupar  puestos  importantes  dentro  de la empresa, una empresa que 

no  se  le  hace  pensar  que  es  suya, sino que si es de 61. 
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