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Introduccidn 

(E1 d l i a i s  de la influencia como fen6mtno social ha s ido  - 
desde  hace  tiempo uno de lo8  aspectos a l o s  que la Psicolo- 
gía Social ha concedido  especial importancia. En este sen 
tido, podemos observar c6mo gran parte  de  la  investigacibn- 
psicosocioldgica tiene como ObJetivo central la comprensidn 
y explicaci6n del por qu& las personae  pueden  cambiar sus 

- comportamientos o creencias como  consecuencia de la  inter" 
venci6n  de loa deds.) . 

- 

(En el presenta trabajo hem08 pretendido  analizar la influea 
cia  social a partir  del estudio de la organieacidn coopera- 
tiva, centrando  nuestro  inter6s en la btrsqueda  de elementos 
que nos permitan  establecer la forma en que data interviene 
en la transformaci6n  del  comportamiento  de  los  individuos - 
que la integran,) 

b e  entre las modalidades que la organiercibn cooperativa - 
tiene hem08 elegido a la6 cooperativas  de producci6~como - 
objeto  de estudio, por considerarlas forma# de  'asociacion 
poco estuuadas y menos am bajo esta bptica. Pero a d d s  
(porque creemos que representan una alternativa  de organiea- 
cidn social la cual lleva  implícita uno de los  comportamien - 
tos humanos que 4 s  pueden  impactar las relaciones  sociales 
de l a ,  actualidad: La solidaridad,) 

Ea nuestro  propdsito tambj.Cn hacer un andlisia  de la voca- 
7 cidn  democrdtics de la organizacidn cooperativa, a fin de - 

¿ contar  con elementos que noa lleven a extrapolar la conducta 
del socio  cooperativista dentro de su grupo, a niveles mu- 
cho d s  amplios como la sociedad misma. 

- 

- 

http://tambj.Cn


Origen de las organisaciooes  cooperativas en hiéxico. 

El surgimiento de las cooperativas cono formas de organita- 
cidn soc ia l  ae ha l l a  detarmiaado fundamentalmente por  facto- 
res de orden eocio-econ6mico,  por esta r a e h ,  para compren- 
der la relevancia de eate   t ipo de organizaciones, es necesa- 
r i o  anaiizar h a  circunstancias que hicieron pos ib le  su apa- 
r ic i6n.  

La h i s tor i a  de las  formaciones  dooperativas se in ic ia   coa ma_ 
ni fes tac iones  primitivas de ayuda mutua que, a p i c l o  de Eo- 
sendo Roaas Coria,  pueden observarse desde la  organieacion - 
d e l  c a l p u l i  o barrio  en LB 6pocar prehiapanica. Se- e s t e  
autor l a  forma en que l o a  pueblos repartian U s  t i e r ra s  y -- 
por  tanto el t raba jo ,  entre L O ~  miembros de la comunidad - - 
const i tu ian formas inc ip ientes  de cooperativismo  pues busca- 
ban el bienestar  individual a1 i n t e r ior  de Aa colectividad¶. 

Durante e l  periodo de dominaci6a  espafiola Lss relaciones so- 
ciaLea de comunidades indigetaaa sufran UIUD transforma& - 
cidn  radica^. Bajo e 1  r6gimen de servidumbre impueeto  por- 
10s e s p a j b ~ e e  -S condicionas de vida de gran cantidad de me_ 
xicanoe l legaron a niveles deplorables,  conZrastando terri- 
blemente con la ostentosa vida de  loa espeBo1es. 

La exis tencia  de .vastos  n6clooe  sociales en condiciones de - 
vida miserablee, fue e l  m6viA para la creaci6n de agrrxpacio- 
ne8 "pi8dOS~" que pretendian ayudar a AOU grupos 08s *oeoeai_ 
tadoe. Tal eo e l  c a m  de l a 8  cajas de contmiaades de inaios 

aportaciones materiales de cada i n d i g e M ,  d88tin&ndOse a a- 
quellos que cayeran  en desgracia. , a t a s  dos agrupaciones - 
aun  cuanao  cumplían  funciones a LBS cual88 estaba obligado - 
e l  Bstsdo, representaban.el esfuereo de personas  con idea8 - 
i i ~ a n t r 6 p i c a s  que ve ían  en m formaci6n de estas íns t t tuc io-  
ne8 el cumpAímiento del d s  aZto  deber cr i s t iano ,  

de le8 p68ftO8; LO8 que 88 C O M f i t U h X l  fond08 con La8 - 

l)e esta misma 6poca SOP tambidn La8 alh6ndi@a, Las cuales, 
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constituyen un antecedente  importante para el cooperativismo 
mexicano. Las alhbndigae, que funcionaban como enormes gra - 
neros, fueron conrPtruldas con J.a f i n a l i d a d  de eliminar a lo8  
intermediario8  entre  los  agriCUtore8 y LOS oonsumidorer a - 
fin de e v i t a r  l a  elevaci6n en los precios  de los alimentos. 

De entre las agrupaciones surgidas durante l a  6poca colonial  
destacan  por su importancia  para e l  deearrol~o  del   cooperat& 
vismo en LIi6xic0, 188 organizaciones  arteaanalee  ya que 6staa 
son e l  c m r o  ejemplo de las re~sciones   product ivas   precapita  
listas y puede decirse  que fueron La fuer te  econdmica  de fi- 
nes del   Siglo  XVIII. 

El gremio tuvo  particularidades mty importantes,  por  eJemplo: 
en 61 se   e s tab~ec l thn   re lac iones   d i rec ta8   entre   e l  trabajador 
y e l  producto  de su trabajo, aei  como entre   e l   propie tar io  - 
d 8 i  establecimiento y e1  trabajador. EL maeetro quien era- 
e l  dueflo de Las instaLaciones  del  taller, tenia ia obriga- - 
ci6n de adisetrar a sus t raba~adores  (aprendioes) en e l  mane 
j o  Be l oa  instrumento8 de trabajo y en el enpleo de LBS t6c- 
nicas &S adeouadas para la elaboracidn de1 producto. A su 
ve t ,  las jornadas de trabajo no eran eroesims y 108 diae dE 
dicadoa a l  cu l to  rel igioso no eran laborables. 

Bajo esta organiaaoibn  del traba30 108 gremios 88 desatrolm- 
FOO ampliamente  cobrando  importancia on e1 h b i t o  8 O C i a L  - 
as& por eJempAo, comiensan a aurgir las Cofradias  organies- 

se  reunian para cons t i tu i r  un fondo  de  ayuda para a q u e ~ l o s  - 
artesanos que necesitaran ayuda econbaica. 

Las asociaciones  gremiales  pronto  enfrentaron  con un gran e- 
nemigo, los obrajes, que conrrtitoyen e l  antecedente d s  iplpor - 
tante   de l  capitalismo mexicano. Lo8 obraje8 fueron e l  ini- 
c i o  del desarro l lo   induatr ia l .en  nuestro pais  y desde su spa_ 
r ioi6n se presentan como e l  elemento antagdnioo a la sooicb- 
clad gremial. A part i r  del surgimiento  de l o s  obrajes se - 
inicia una lucha desigual entre l a  producci6n  artesanal y l a  
fabriA, sin ambargo esta aituacidn en un principio  motiv6 la  
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unidad de loa  gremios en torno a su eneaigo corn&, W d o l e s  
a h  d s  fuerea. 

Con l o s  obrajes comienerr a establecerse uzaa relacibn labaral 
d i s t i n t a ,  ahora 80 exige un myor rendimíento en e l  trabajo-  
lo que t r a e  como consecuencia 01 alargramiento de la jornada- 
l a b o w l  y e l  i n i c i o  de la explotacidn del trabajador, que l o  
l l e v a d  a vivir en condiciones  deplorables, 

S i  ya  de por s i  con los   obra jes  se dificultaba la existencia 
y desarrollo de Las corporaciones g.yemialea, 6atas reciben - 
UD golpe maydeculo cuando a principios  del  rsiglo XIX las - 
ideaa del  Liberalismo Econdmico comiensan a normar la activL 
dad comercial. 

La tendencia a la comercial i1~aci8n sin la intervenci6n  del - 
Bstado traao  consigo la invasidn en e l  mercado nacional de - 
infinidad de mercancfas  extranjeras,  Esto a su vet  generd 
reacciones  importantes, Ia príntera fue  por parte  d e l  Bsta- 
do aexicano, el cual 88 había f i j ado  como tarea principal  SS_ 

car adelante a up país que, aunque políticamente era inclepez 
diente,! no contaba a b  con una infraestructura que l e  pezmi- 
t i e ra   eo l idee  econhica .  Ants esta expectativa, la dnica - 
opoidn que t e n l a  a la m890 coasisth en e l  fortalecimiento - 
de 1s induatria nacIiona1 como la ría d s  acertada para c o o l  
trarrestar l o s   e f e c t o s  de la doctrina liberalieta que impem- 
ba en e l  mundo. 

Con e l  auge de la isdustria naoional e l  n ive l  de la procluc-- 
cidn fabril se incrementa en forma consi8erable,  En poco - 

. tiempo los productos do manofactura industr ia l  comientan a - 
compe.bir en e l  mercaao ganando cada vet  mayor terreno, 

Por su parte las asociaciones  gremiales, se enfrentan a un - 
proceso que las l l e v a d  a la crisis defínit iva.  . &te la im - 
posibilidad de igualar la producci6n de la industria nacio” 
~l en expansi6n, que c o n e t i t d a  e l  requisito  indispensable 
para mantenerse  dentro de la competencia p o r  e l  control  eco- 
ndmico, l o s  gremios comienzas a perder  fuerza y BUS miembros 
en su sfh de s u b s i s t i r ,  se contratan como obreros en l a m  ig 



dustries. De esta manera los greaioe dejan  de  aer la fue- 
WI social y econdmica d a  importante de l  pais y comienzan a 
extinguirse, Lo que es  todavia d a  inportante, este aconti 
cimiento generb la Qoncentracibn  de  grandes  capitalea en - 
unas cuantas m o a  y, Q SU ves, la existencia de un mayor nd_ 
mero de  trabajadores  asalariados  que  padecian l a 8  inolemexe- 
cias de un regimen  cuyo objetivo central  fue la acumulacibn 
del  capital  para  el  *engrandeeidento  de la Patria". 

Fue aonsecuencia  del auge de la industria en nuestro pals, - 
que  muohoe  mexicanos  comenzaran a vivir situacionee de expla_ 
tacida  extrema a cambio  de  salarios raquitioos, a d  por eje% 
plo, encontramos  que  llegaron a existir jornadas de  trabajo 
que duraban .todo  el dia y parte de la noche, con las cuales 
deacendib  bruscamente el  nivel de vida de l o s  trabajadores. 

Esta e r a  la situacidn de la gran mayoría  de la poblacidn w 
baaa del país a mediados  del siglo XIX y ea precisamente 6s- 
ta la que dad lugar a la aparicibn  de  tendencias  cooperati- 
vi.stas entre lo8 sectores de  escasos  recurso^. El observar 
la miseria en que  Vivian grandee n6cleoe  de la poblacidn, mo_ 
tivd a los  hombre8 da ideas  filantrbpicas a 6uscar formas &e 
organieacida  que  permitieran mejorar en cierta medida las - 
condiciones de v i h  del trabajador, De esta manera se esta_ 
blecen  instituciones  como  las beneficencias, las cajas ae -- 
ahorro y las mutualidadee cuyo funcionamiento ae asemeja en 
cierto  modo a los principios que posteriormente regirth al - 
cooperativismo, por ejemplot la adminiatracibn democdtica;- 
la participacidn en las decisiones  mediante e l  derecho al w- 
'to a ín  importar el monto de 'la contribucidn a la sociedad; - 
adeds de  que el oapital  recabado se destinaba al beneficio- 
p6bliCO o 

Bajo estas nuevas formas vuelve a cobrar  fuerea la or@=- 
eibn de los grupos trabajadoree d e l  paga, sudndoee a ellos- 
108 residuos  de organieaoiba artasanal que seguhn trabajan- 
do y que de hecho, constituian la fuerea  mejor organi-da de 
la inoipiente clase obrera, 
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De entre las orgtlnieaciones mencioMd8s resalta por  el auge- 
que tuvo  durante  ba segunda mitad del siglo XI][ la mutuali-- 
dad, organitacibn a la que se acogen la mayor parte de las - 
asociaciones gremialea en  extimih. En un principio, la - 
mutualidad  tuvo  como objetivo e l  oonstituir un fondo Con las 
aportaciones de sus miembros,  destinado a la ayuda  de aque- 
llos  socios  que  por enf'emedad o accidente 88 v i e r a n  en apu- 
roa3 econbmicoa. Iss mutualidadee  buscaban a BU vez infun- 
dir  entre sus miembrog  sentimientos  de  solidaridad  mediante- 

- la organieacidn de actividades  recreativas y culturalee, 

E1 h i t o  de las primeras  mutualidadea motiv6 a algunos sect% 
r e 8  d e  de la poblacidn a adoptar e s t a  foxma de  organieaci6n 
como la ma~era d s  acertada de combatir la miseria que aaoea_ 
ba cada ve= con mayor fueres a vastos sectoms sociales. 

E1 mutualfaso  constituia  hcia  finales  del  siglo X X  y princrL 
pioe del s ig lo  =,la mejor  alternativa para combatir 108 pro, 
blemae  sociales existentes en el pais, 

Bl wxtualiemo a BU ves, en la medida en que aglutinb a gran- 
des  sectores  de las clames  desposeída8 (en la ciubd de M6x4 
co en 1874 IEI qufnta parte de la poblacidn formaba parte d8- 

alguna mu$ualiqad) permitid a 4staa identifioar ias rtaentes- 
de su precaria aituacidn econ6mica, con AO que 86 crearon - 
l a 8  condiciones  neeesarias para el M C ~ P ~ O  de laa organita- 
ciones obreras posteriores. 

Por otra  parte durante ese mismo periodo de florecimiento de 
la mutualiaad,comiensa en Y6xico a eentirse la influencia d0 

u s  ideas  socialistas venidas de Rancia a tmv6,s del ALibro- 
de  Fernando W r r i d o   t i t u a o  "Hietoria de las orgaaieaciones 
obrera8 ae Buropa". I;a ideologia de esta corriente ae pen- 
samiento  asociacionista, i l e g a  a nuestro pals precisamente - 
en Los momentoa en que comiensm a eentirae con auticiente - 
crudes8 los estragos proauciaoa por é X  ya inataurarw, sistema 
capitalista y por esta razdsl, es enarbolada  desde un primer- 
momento como la bandera de lucha  de los trabajadores del pais, 

A su vea, no obstante la aceptaoidn de  que en un principio - 



I 

gotaron las mutualidades, pronto  comerwaron a aparecer c i r -  
cunst8ncias que las hicieron inoperantes: no fueron  capaces 
de atentar  contra la  genesis de sus problemas econ6micoa, el 
capital  acumulado  pezmanecga  inactivo  sin que los miembros - 
obtuvieran beneficio alguno, ealvo en caso de necesidad. ... 
Esta situaaibn comenet5 a cretar inconformidad entre sus miem- 
bros, algunosa de l o a  cualea  recurrian al ene;sflo o al fraude- 
para recibir la ayuda econdmica de la mutualidad. 

Bajo eatas  circunstancias y aunada a la gran aprobacibn  que- 
las ideas  socialistaa  tuvieron  entre l o s  impulsores de laa - 
mutualidades de la 4pooa, Be propicid la trmsformacíOn de - 
las agrupacíonea  mutualistas en sociedades cooperativas,que- 
era el modelo de desarrollo  de las clases trabajadoras pro- 
puesto por las doctrinas  socialistas  de ese tiempo y que ad@ - 
d e ,  estaba dando resultado6  poritivoa en otros pa1880 como- 
la Cooperativa de Eochdale de producci6n textil; misma que - 
constítuia el esfuerso cooperativieta  modelo del momento. 

A h  euando el movimiento soaialísta mundial a í  buscaba la o y  
ganfsaoíbn obrera a fín de  derrocar al capitalismo como o b -  
tema e~onbmico  pnerador de la milrería de las clases trabaja_ 
do-, en nuestro pais fue adoptado b s j o  ciertas variantes - 
que van a s e r  de primordial  ímportancía pafa entender el de- 
sarrollo posterior del cooperativismo mexicano, El socia- 
lismo en Y6xico no acsptd la oíolenoia cop30 forma de conee- 
guir el cambio social, propuso a su ves, oonseguir la t m -  
formaci6n  mediante el ínipulso 8 &m eooiedades  cooperativas- 
que, poco a poco, írian deaplasando a las organicacionee ca- 
pitalistas hasta que h t a s  finalmente dasaparecieran, Su - 
ideal  consistla en impulsar la organieacidn obrera em socie- 
dades  cooperativas de. produccidn y Consumo que combatieran - 
en el  terreno econdmica -al capitalismo. De esta manera se- 
coneeguiria'tambih la exietencia de u118 legislaoidn obrera 
que mejorara las condiciones laborales y el fortalecimiento- 
de lea agrupaciones obreras. 

Pronto  comenearon a eetablecerse a lo largo del pais numero- 

L .I 
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sa8  cooperativas be pro8WCibn que fueron organieadaa en su 
mayorxa por trabajador88  deremplesdoe, 

E l  movimiento  cooperativista cob& auge en e l  periodo de la- 
Bevolucibn  Mexicab, b s  primeros gobiemkO8 revolucionarios 
miraron con bastante agrado l a  formacibn y sxpansibn de las- 
cooperativas  pues  repreemtaban para e l  pals un instrumento- I 

pac i f i co  que permitirla la conquieta de toda la sociedad, 

BI cooperativiomo  reeultaba s e r  un movbianto  revolucionario 3 
de fo'ma pacifica, capas de respetar cualquier oreencia poli_ 
tica o re l i g io sa  y que pretendfa de8@nVOlVe~8  lentamente 
por medio de l a  racbn, la  verdad., l a  honrades; logrando a d  
le transformauibn  social sin violencia ,  de manera casi nafu- 
r a l o  

- 

-7 
\ 

i 
II) 

Por esta raebn be orgsniearon varias inat i tuciones  para favo 
recer la crescidn de cooperativas y a su vele propagar la6 P- 
deales  del  cooperativismo, 'Pambidn se crearon  leyes  for- 
maron fondo6  nacionalee que facilitarsn su desarrollo, 

Wade e l  gobierno do C a r m a  hasta e l  de A V i l a  m o h o  e l  - 
movimiento tuvo un apoyo incondicional y definitivo, aunque- 
en oada r6girpen adopt6  matices  diferentes. Su mayor apogeo 
l o  alcarmb  durante  el, gobierno d e l  presfd8nte Z&aro C6rde- 
-8,  quien en su a f h  de emancipar a las claaea trabajadoras 
oforgd  proteccibn a toda clase de orpnnlsaaiones obreras o - 
campesinas, ga este  periodo las cooperativas alcantaron su 
mayor participacibn en el plano econbmico, ya que fueron  cog 
sfderadae como l a  alternativa de deaarrollo nacional sobre - 
todo 'en las Areas rurale8. No obstante  lo8 intentos por de_ 
sarro l lar   e l   coopers t i v i smo,  4sts no lo@  consolidarse como 
un movimiento econbmico relevante pues no ex i s t id  enpef90 por 
profundiear en la  doctr ina  cooperat iv i s ta   adeds  de que no - 
habo una continuacibn. en los  planes  de apoyo gubernamentales. 

Aunado a este  aspecto s e  encuentra e l  besarrol lo   del  capita- 
lismo hacia BU faae imperialista, q u i d  l o s  primeros gobiem 
nos revolucionarios no toararon en cuenta este punto importan - 



- 8 -  

t e  como un elemento c a p e  de frenar en enueetro  paia e l  desa_ 
r ro l lo  de las  cooperativaa,  ya que las empresas cap i t a l i s t a8  
invadieron y monopolitaron el mercado nacional  impidiendo ¿le 
e s t a  numera e1  avance  del  movimiento  cooperativo. 

Precisamente e l  problema de l  memado e8 en l a  actualidad, u- 
no de l o s  Ob8tdCulo8 d s  grande8 para e l   d e s s r r o l l o   d e  una - 
cooperativa  de  produccibn, 

Podemos dec i r  que en nuestro pais e l  movimiento oooperativo 
no ha cobrado gran fuerza. S i n  embargo ex i s ten  algunas a”. 
grupaciones que han logrado  mantenerse y sobre  todo  competir 
en e l  nercado  con o t r a s  empresas. UA buen ejemplo l o  encog 
tramo8 en l a  Cooperativa de  cemento Crue Azul establecida en 
Ja880, Hidalgo, que ha logrado  construir un ndcleo oooperatl - 
vo h i c o  en Amerioa Iatina, 

Aun cuando lo8  re8ultadO8 del  cooperativismo  practicado en - 
MQxico PO han s ido  muy alentadome, podemos penaar que su for - 
ma de  orgzmieacibn puede m r  rescatable.  

Tonsid.ramos  conveniente  retomar  del   desarrollo  histdrico de 
laa  eooperativaa, algunos aspectoe Importante8 quo no8 servi_ 
rAn oomo punto8 eeenciales en e l   d e s a r r o l l o  del presente era, 
bajo.  Cabe menoionar que Bichos aepectocr hacen referencia- 
a l a  forma en la  cual 108 suaetos 80 han organitado para - 
crear y mantener UM cooperativa, y no tanto a l  aapecto eco- 
d m i c o  de  bstaa. ) 

-&~~uuL como la forma d e  antigua da organ l sa”  
ci6n ante  problemas cornparticlo8 por var io s  FPditidu¿e.) 

(La ayuda mutua fue  percibida  deede un pr inc ip io ,  como una for_ 
m8 de satisfacer  necesidades a par t i r  de l a  colaboracidn de- ’ 

cada uno de loa   su je tos  para qoienee l a  prob led t i ca  era a-- 

(Bsta idea se encuentra implícita en todo e l   d e s a r r o l l o   d e l  - 
movimiento  cooperativiata y como 41, t a m b i h  88 ha transfor- 
mado y evolucionado,  dejando de ser una forma natural y es- 

(Retomaremoa en principio la idea de ayuda mutua, 

fin. ) 
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pontanea como en las orgaaieaciones basicas de La sociedad 
(la familia por ejemplo) para convertirse  en una ac t i tud  or- 
-izada y permanente propia de algunos grupos sociales.) 

la ayuda mutua transformada en una actitud formal adquiere & 
l a  categoria de solidaridad, que sigue  8uetentAndoae en la  - 
satisfaccidn de necesidades comunes, pero que implios un nm- 
yor compromiso de l o a  integrantes d e l  grupo, para part ic ipar  
en -La b6squeda  de sat iafactores .  

No obstante,  este  aentinriento de solidaridad aun cuando sur- 
ge en l o s  grupos como una respuesta ante urra amenaea c o d n , -  
desaparece t a m b i h  tan  &pido como 88 in i c i6 ,  una Ves aOh+- 
cionado e l  probleam. Un caso  palpable  lo encontramos en - 
los suc8808  ocurrido8  despues  del eisao de 1985 en Mbcico. 
Advertimos que l a  solidaridad se manifeetd en mucho Playor 
grado en aquellos grupo8 que so enfrentaban a u n a s p r o b l d t L  
ca afin, pero que una ves resuel ta ,  la  reciprocidad dfsminu- 
y6 y en muchoe casos  deesparecid  por  completo. 

Cwemoe que algo sinilar ocurre  con 108 grupos aooperativoe , 
e1 sentimiento de solidaridad que hem08 establecido como uno 
de BUS principioa  fundamentales, esta euatentado por una ca- 
renaia o o d n ,  a b  embargo pensamos que en. eete t i po  de or-- 
nitaciones  dadas las c s r a o t e r ~ s t i c a s  do eu aeociacibn, es PO 
s ib le  que a l  mismo tiempo que s e  trabada por e l  logro de los 
ob3etivos plantecrdoa en e l  plano econh ico ,  s e  promueva uii - 
proaeeo formativo entre 108 soc ios  que l e s  pennita tranrrfor- 
mar el sentimiento original que motivd l a  agrupaci¿n, en una 
conciencia  sol idaria que consiga l a  permanenoia do l  grupo co - 
no t a l  aun cuanao &a necresidad oompartida haya desapareoido. 

El proceso  formativo a l  que haceaaoe referencia  eat6  condicio - 
nado invariablemente  por  lae  caracterieticae  especif icas  del  
cooperativismo como forma de organizacidn  social,  e l  oual GO= 

m e r n 6 -  t i ene  SUB origenes en actitudee eoli- 
darias o de ayuda mutua que suponen e l  e6tableCimie11to de re- 
laoiones de igualdad  entre l o s  socios o nriembros de l a  agru- 

paai6n. ) 

- 

c 

- 
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(Esta situacibn de igualdad conduce caa i  de man8ra natural al 

88tableCimititnto de procedimientoe  democdtícos en su gest idn 
grupal, en l a  medida en que t ienen identidad de deberes y de_ 
rechos l a  toma de deCi8iOnes ae rea l i za  d8 manera colectiva. 

E l  rasgo anter ior  creemos que influye de manera imporimte - 
aobre e l  comportamiento del   inaividuo ya que l e  hace  perci- 
b i r  un myor  compromiso con l a  organiaacibn, 

Otro aspecto que es neceemrio  resoatar de1 proceso  hiat6rioo 
seguido por h a  cooperativas  es  la tendencia a bU8C8r la a" 
grupacibn  con  otras  organirwrciones  similares a fin de consti_ 
tuir una fuerga mucho mayor ante eneaigoe comune~,  lo cual - 
nuevamente nos r e m i t e  a Is idea de solidaridad - 
m 
Iaa tendencia haeia la  eorporatividad e8 ua aspecto que resul 
fs relevante  sobre todo rri tomamos en cuenta una de las i- 
deas que planteab a l  cooporativismo como una forma pac i f i ca  
de transformacidn social ,  en la medida en que se  extendiera- 
por  todo el mudo. 

- 

S í  bien l o  anterior  pudiera  parecer  utdpico oreemoa que - 
oonducta  potenuialaantec  ooaporatira de les oooperativas m a -  
permite plantearlas como una buena opcidn &e or-isaciba PO, 
pular, 

Resumiremos l o  antes meacioPado en los aepectos qtae nos part 
cen esenciales de l a 8  formacioxw~~  cooperativas: 

- La aolidaridad aoao producto de una nacesidad oomh y a la  
ve's como m b v i l  para la ~ o n s t i t u c i 6 n  y .oonservacibn del m- 
PO,  

- B1 proceso  formativo en e1  que se ven involucrados  loa miea - 
bras de l a  organieacibn. 

- La part ic ipacibn  democdt ica  do loa  aocioa en las tareas - 
grupales . 

- La capacZad  potenuial  para lograr l a  conoertacidn COP o- 

&ras agrupaoionea afines.) 
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8 

planteamiento  del problema. 

(m eacasa o mala  participaci6n de ia ciudadania en la vida - 
polt ioa  del pals e8 un problema que cobra  cada dia mayor im- 
portancia en e l  Ambito de la inveatigacibn  social,   sobre to- 
do si tomamos en cuenta que bajo  un rdgimen po l i t i co  OOAO el 
nuestro, se hace  necesaria la  intervencibn de l a 8  gmyories - 
a f i n  de darle va l ide s  a l  modelo democdticto que nos rige. 

Las formas ‘de p a r t i c i p a c i h  ciudadana se hallan htimamente- 
ligadas a l  proceso mismo de asociaci6n que aswe e l  conjunto 
soc ia l  a l  que pertenece. lh e s t e  sentido, la democracia e8 
solo una manera de  organizaci6n  social que requiere e l  eeta- 
bleciPPiento de c ier tas   e s t ruc turas  oaparatos y normas que rE 
@en e l   e j e r c i c i o  democx4tico. 

Para  poder  entender las carac ter i s t i ca s  de la particípaci6n- 
(liudaddm en un . .  grupo s o c i a l  organieado  en forma dsmocdt ica  
es   necesar io   ana l i zar   l a s   par tbcuar idades  be e s t a  fama de- 
arreglo social. ) 
Bntre LOS primeros  tedricoa que se  interesan por  desarrollar 
l a  idea de  democracia pe encuentra Iious8eau, quien en su8 - 
trabajos afirma que 18 exis tencia  de un orden dentrP:-lrr soeie 
dad es   necesar io  en l a  medida en que e l  ‘estado de l iber tad  - 
natural e n t r e   l o s  hombres pone en peligro la aubsistencia .II 

r e a l  de loa  mismoa. (h hombre, dice  Rouaeeau, experimenta- 
l a  neceaidad  de que ex i s tan  nomas de  comportsmiento  OOleOt~ 
vo que, u i n  su s t raer l e  sua derechos  naturales, aeeguren l a  - 
superv ivenc ia   tanto   de l . ind iv i¿€uo  como del  grupo. 

A p a r t i r  de estas idea s ,   e l   au tor  just if ica l a  c o ~ t i t u c i d n ~  
de un aparato. social, como e l  Eatado, que 88 encargue  de nof 
mar l a   conv ivenc ia   soc ia l  y ante e l  cual someted  su poder - 
e l   r e s t o   d e  l a  sociedad. De e s t a  p p ( ~ p ~ r a  e l  n&cleo social - 
queda dividido en drganos  de  @bierno y ciudadanos.9 

Esta divieidn del poder social entre  loa miembros de una co- 
lec t i v idad  es e l  reeultado do l o  que Rouaaeau denomin6 Con- 

.I 
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t ra to   soa ia l ,   e1  cual e s  una forma de asociacibn  capaz de a- 
segurar la existenoia y desarrollo de l o s  grupos hupranos, 

S i n  embargo @hno constituyen los hombres ese  aparato d ime+  
t i v o  que a@ had cargo de normar l a  vida en sociedad? 

Este  problema no8 remite a l  adlis is  de uno de  loa f6nninos- 
d s  importantes  manejado8 por Roumeau: la voluntad general- 
que no es  o t r a  cosa que la expresidn  del   sentir   colectivo.  L 

Y, 3 TE k? La voluntad  general  adquiere forma en la medida en que cada- 
uno de l o s  miembros de l  todo soc ia l ,  participa en l a  toma de 
deoieiones grupalas.) 

Se& Roueaeau la expresidn de la  voluntad general 8s el re-  
quisito indispensable para e l  establecimiento de un orden d% 
mocdt ico  en la sociedad. La voluntad  general es e l  elemen_ 
to   e senc ia l  de l a  demooracia,  entendida como una forma de go_ 
bierno  ideal se& loa  conceptoa de es te   8utor  franch, )m - 
que implica l a  part ic ipaoibn  d irecta  de cada uno de l o s  hte, 
m a t e s  de l a  comunidad soc ia l .  

Gin embar&&mta modelo de democracia  tuvo l h i t a c i o n e s  im-= 
portantes, las c u a l e s   e l  mismro Bo~eseau  reoonocib a l  advelc- 
tir que (h .propia  avoluciba  de la  sociedad  impediria par- 
t i c ipac ibn   d i reota  de l o s  eriudadQlraa en las tareas  del  Bsta- 
do. En l a  medida en que las eooiedades se hiuieran d a  ma- 
merosas, l a  dívisibn s o c i a l   d e l  trabajo J las formas de vida 
d s  complejas; l a s  formas de p~rticipaoiba deberhn adoptar- 
modalidades  diferentes. 

A partir de l o  anter ior  podemos darnos cuenta que la  democm- 
cia adquiere diferentes caracter&Acas  dependiendo de las - 
formas en que los  individuos  partieripan en l a  gestidn demo- 
o d t i c a ,  Podemos deoir que en la democracia e r i s t en  fun-- 

mentalmente  dos  formas de participacidn ciudadaaar por medio 
de la expresi6n  directa de cad8 per8ona que integra e l  eo*- 
junto  socia l ;  y l a  intervenci6n a traves de representantes - 
de los miemoa.) 

La primera de estas foraas e s  denominada democracia  popular, 
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o directa y e s  considerada  como la forma perfecta  de la demE 
cracia, ya  que  implica una relaei6n continua y sin Anteme- 
diarios  entre  gobernantes y gobernados. 

No obstante, como apuntdbarnoa anteriormente, esta forma de - 
democracia se vuelve  irpracticable una ves que la sociedad - 
se masifica, puea la propia coarplejieacidn Be la diviei6n 80, 

cia1  del  trabajo  restringe l a 8  posibilidades  de  participaci6n 
directa en las tareas directivas. 

A su ves, a medida que la sociedad es 4 s  n\ll~erosa y hetero- 
&ea, los t-itee de la gestidn democrlStica se complican - 
los prooesos organiestivoa se hacen lentoe, ae bumeratiean, 
obstaculisdndose a d  e l  desarrollo social. 

De esta  manera la democracia directa se convierte en un mode- 
lo  de  organieacibn  inoperante una vez que las condiciones - 
que le dieron origen se transforman. 

Ante la imposibilidad  para la pdctica  de la demooracia di- 
recta, se hace  necesaria la bbqueda de otros  canales para - 
La expreai6n  de lo que  aigue  siendo  fundamento de la dernocm- 
cia: h voluntad general. As& se l lega a La democracia re- 
presentativa, en la cual el sentir de cada cirxdadmno Uege - 
ante e l  cuerpo directivo por meaio de un reducido grupo de - 
individuo8 que los representan. Bn estos representantea, - 
LOS citxaadanos delegan su compromi~o J '  responsabilidad en h 
toms de  decfeiones y les  facultan  para actuar en su nombre. 

daora bien, aun cuando m democracia  representativa es  una - 
forma de organizaoidn que responde a 10s requerhnientos  de - 
las 8OCiedadOlr actuales, en BU pdctica se generan contmdic 
clones que resulta interesante aeflalar.. Y">.\ 

Consideremos  primero u s  relaciones entre repm-ktem - 
representados. ~l respeoto encontramos que(. medida que las 
sociedades crecen y e@ compiejiean, los la to8 entre el repre_ 
sentante y sus r8pre8tBntad08 se debilitan. Las relaciones - 
dejan  de s e r  continuas y directas genedndose una situacidn 
de distanciamiento o ruptura entre ambos sectores. Beta 8% 

b u z  a 



paraci6n  entre los ciudadanos y aus representantes  crea las - 
condiciones que penniten a l o s  representantes  defender solo- 

l o s   b t e r e e e a  de au C f r c u l o  d a  CerC8n0, o de l oe  grupos a - 
108 que Pertenece; aiemos que pueden s e r  de muy diversa indo_ 
l e   par t ido   po l i t i co ,   s ec tor   soc i a l ,   s i nd i ca to ,   e t09  

Ai de jar  de ser  representaci6n de quienes l e   e l i g i e r o n  - re- 
preaeatacidn pol i t ioa-  para ser repreaentaci6n de LOS inter% 
se8 de un c i e r t o   s e c t o r   a o c i a l ,   e l  poder Be cada ciudadano - 
deja   de   ser  real ,  es decir,  U autoridad  conferida  por e l  - 
propio convenio  social a cada uno de l o s  miembros d e l  grupo, 
e8 desplatada  por la fuerza del   sec tor   soc ia l  a quien sirve- 
BU repreeentfmte. 

(h e s ta  manera, el individuo como t a l  de ja  de aer protagonis - 
ta de l a  vida politica  arribando entonces los grupos como - 
las verdaderas fuerms socialea.)  

Eate  despheapliento d e l  individuo por e l  grupo e s  una carac- 
terlatica  importante de la democracia  representativa, ya que 
establece los canale8 de participacibn ciudadana y a 8u vet- 
imprime caracter~st icas   e spec l f i caa  a la lucha po l í t i ca .  

Iio anteriormente  expuesto nos per s i t e  advertir que a c a b  mo, 
delo de  democracia  correaponde. una forma diferente  Be parti- 
c ipac i6n   po l i t i ca  o ciudadana, a la cual definiremos como la 
manera en que se aproltimnn l o s  gobernados a su gobierno; l a  - 
forma en que me involucran  loa  individuos  en la toma de decg 
siones que comprometen e1  destino tanto  individual  como COI 

l ec t i vo .  fs prt ic ipacibn ciudadana ea a BU ves, e l  mile- 
30 d e l  poder individual aaumido a partir del  establecimiento 
Be un contrato social. Sin embargo para que esta par t ia ipE 
c idn sea efectiva se requiere de un c i e r to  grado de p o l i t i e q  
cidn en cada su je to ,  que l o  permita hacerse correspomable - 
de la ges t idn   soc i a l .  

Ita part ic ipaci6n p o l í t i c a  de l o s  individuos es  up fendmeno - 
que puede eer analizado a par t i r  de dos   n iveles  o enfoques. 
E l  primero de e l loa  puede considerarse como e l  xivelmacroao_ 
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cia1 y a partir de 6sts se intenta  expl icar  la  p a r t i c i p c i d n  
del ciudadano como e1 producto de un determinado modelo arm- 
n iea t i vo  asumido por e l  grupo. 

Se trata del estudio de l a  p a r t i c i p a c i h  a partir de bu for- 
ma expl fc i ta ;  es decir,  de las formas do comportamiento est% 
blecidas en e l  eontrato  social  y reguLadae por l e y e s ,   d d i -  
gos, inst i tuciones ,   e tc ,  

(No obstante, la participacidn  polgtica no e8 so lo  e l  resu l ta  
do de un proceso  Organieacional, 88 t amb ih  una act i tud ,  una . 
conducta; la  cual es producto de variados  factores  psic060- 
c ioldgicos  de naturalesa  cognit iva que adquieren peouliarida- 
des importantes en cada grupo y en cada sujeto, ) 

- 

E1 estudio de e s t o s   a t i m o s  conforman el segundo nivel de 811s 
l i e i s  de l a  par t ic ipac idn   po l f t i ca ,  que e8 basicamente e l  en 
foque  miorosocial o intraindividual.  

- 
- 

Desde e l  punto de vista ~ c r o s o c i a l  podemos dec i r  que la par 
t i c i p a c i o n   p o l i t i c s  de l o s  individuos en nuestra  eociedad, 
se debe a3ustar a 10% cauces  eatablecidos por ' u n  t ipo  de de- 
mocracia  representativa en h c u a ~  la Fnterveneibn no em di- 
recta  ni particular sino mediante la olecciba de representm- 
tee  b 

- 
- 

@ora bien, la participacidn  ciudadana  efectiva implica l a  - 
exis tencia  de vinoUros rea les  entre repre,sentantes y m.pre- 
sentados, que so lo  son gOSibles mediante e l  eontacto penna- 
nente entre ambas partes y e l  estableeia iento de metas y ob- 
j e t i v o s  comunes. 

Mgicaaente estas oondiciones e s a  l e j o8  de  cumplirse sobre 
todo por la  eompleaidad de nuestro grupo soc ia l .  Esto da - 
como resultado una participaeibn cíudadann escasa y en ooa- 
siones totalmente nula, siendo  esto el ref1830 de una de las 
mayores  oontradiccionee de l a  democracia  representatitra. 
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de loa cuales  exiota UM comwica~i6n constante Y una d e f b j  

cidn  real de l o s  objetivos a  lograr^ 

Como anteriormente lo apunt8bamo8, bajo una democracia m p r E  
sentativa no es factible la participacibn como individuo sino 
como organíes~i6n; como grupo em el que se fomente e1 esta- 
blecimiento, de laeos organic08  entre sus aíerabros. 

Desde este miepro nivel de adlieis (aacrosociaX)  puede conai_ 
derarse tambih un aspecto  importante en ut htervenci6n po- 
litica y que es el de la participación  social que sada indi- 
viduo tiene. 

Bntendemos por  participacibn  social el  nivel  de integracidn- 
de& sujeto al proceso  de  desarrollo do toda eociedad, esto - 
es, a la forma en la cual  cada uno de el los  comparte de loa - 
beneficios que el progreso socio-econbmico le reporta. Es- 

posible  suponer  entoncee  que s i  existen marcadas diferencias - 
en el aoceeo EL t o s  setisfactores  indispensables  para la sub- 
sistencia, habl.8 tambih diferencias  sigaificativae  tanto en 
¡as oportunidades como en la 8iaposicidn a U particípaciba- 
polities, \ \ 

S i n  embargo, lo anterior no conrmtituye una regla general -- 
pues en aigunos casos u b6squeda be satisfactoros a necesi- 
dades apremiante6 ha constituido un fuerte mdvil para la par_ 
ticipaci6n  política ea ciertos  sectores de la pobiacf6n. 

A 

A~liearemos ahora loa procesos  intraindividualea que condi- 
cionan la participacibn política, aspecto  que  resulta  de -- 
gran importancia para  nuestra investigaci6n. 

Desde este enfoque la interveneibn CIudada~ e8 interpretada 
uomo ufl comportamiento aocial, el o w l  ee haila determinado - 
por una serie de proceeoa  que Se encuentran a su ves, pree- 
critoe por factores de inaore cognitive y psicosociol6gico. 

si entendemoe a la participacidn p o l i t i c s  como una actitud - 
que predispone al individuo para adoptar UD cierto  comporta- 
miento dentro de su grupo social, podemos entonces afinnar - 
que en dicha actitud  el  aspecto c o w t i v o  Juega un papel. pre 
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ponderante, 

E1 Comportamiento  politico  desde  eata perspectiva, dspended 
del conjunto  de experiencias, c o ~ f c f o n e s  y creencias que cfl, 
da persona ha interiorieado acerca  del  ordenamiento de 8u en_ 
torno social. 

lrEL internalieecidn  de la realidad extema es producto de up- 
proceso interactivo en el  cual  cada quien percibe 108 conceg 
tos y expectativas  referentes a la vida politica, de  acuerdo 
a las formas en que  los vivo y de  acuerdo tambib, a l a 8  in- 
terpretsciones de su grupo de referencia. En este proceso 
las aprehensiones de mayor importancia son la noci6n de POF.. 
matividsd asi como las formas en que funciona el propio sia- 

0 

tema 1e&al, 

Bn el  transourso  de  estos  aprenditajes  intervienen  procesos 
de  naturaleza  peicosocial que pueden  explicar  la fonna en la 
cual  cada  persona organirta sus propias vivencias y construye 
de esta manera su realidad social. 

- 

Bs necesario recalcar que la realidad social no es algo ex- 
terno o ajeno a los individuos mismos, sino que ae trata de- 
la v i s idn  de mundo qug dfa a dia e8 ccronstruida por los 8uje- 
tos, grupos y colectividades que participan  cotidianamente - 
en la &idmieta social. 

Lha reaiidad que .cada individuo  interioriea 8e construye con - 
SUB propios actos y con los de  aquellos  que  lo rodean. Ea- 
ta vie i6n de mundo que c a b  persona poeee 8s el resultado  de 
un prooeso interactivo en  el que al  mismo  tiempo  que  lo8 su- 
jetos  modifican  con sus actos  el comportamiento  de los d d s ,  
reciben tambi6n la influencia  de otroa; mien8  que  puede dar- 

se no solo  a.nivel  ob~etivo. En la interacci6n  social in- 
terviene tambib  el plano  eimbblico o subjetivo de 18s rela- 
ciones sociales, e 1  cuaA se encarga de dar significado al cog 
junto de  signos o representaciones que se encuentran implici_ 
tos en todo proceso de relaci6n hum€maA 
Cabe seÍialar que el.proceeo de interaccidn  social esta deter 



- 18 - 
minado 8 su vez, por e l  t i po  de relaciones   es tablecidas  al - 
in ter ior  de la sociedad misma. Podemos suponer en conee" 
cuencia que IOL rea l idad   soc ia l  se  construye  dentro  de un ti- 
po de rehcidn  oompet i t iva ;  en 18 que l o s  grupos, protagoníq 
taa de l  actuar social, dadas sua desigualdades  objetivas se- 
d i s p u t a  LS vigencia  de SU versibn de realidad. 

Consideramos  que la apropiaci6n  cognítiva 41 mundo e a   e l  - 
que se encuentra inmerao cada sujeto,  esta mediado por pr0~0- 
808 pSiC08Ociale8 como i o 8  fenbmenoe de percepcf6n, de repre, 
seatacidn y do inf luencia  soah le8 ,  sin de'sC8rtar con e l l 0  - 
la part ic ipacidn de otroa aspectos que on mayor o menor m- 
do, se encuentran  presentes en dicho  proceso. 

Entendemos a l a  percepcri6n aoc ia l  como el mecanismo psicold- 
gico por  medio de l   cua l  ae da sentido a las aociones de los- 
d e d s  y en funcí6n Be Bstas ae norma tambi6n el comport&uiea_ 
t o  propio, Este proceso como ya nencion8moe, implica una - 
influencia  reciproca y8 que a l a  ves que modificamos nuestra 
conducta a partir de l o s  otros ;  con nuestro actuar estanos - 
f-bidn propiciando  cambios on la conducta  de 6ll08.j 

gata percepcíon de l a  -real idad  socia l  no8 permite  Cotlatnrir 
u concepto  abstracto  del mundo en e l  que nos encontrumos h- 
mer808 y de las  relaciones que en 61 88 e 8 t a b h ~ C B O .  Ambo8 
conoeptos  constituyen e l  fundamento cognit ivo de'  nuestro de- 

amupeao como SUjetOB ~ o ~ i a 1 e a .  

- 
- 

pero no solamente la percepcioa es e l  dnico proceao que rem- , 

l a  la   apropiaci6n de..la realidad que nus ciraunda,  intervie- 
nen t a m b i h  mdlt ip les  fen6menos de inf luencia  que pueden is- 
ducir nuestras representaciones de l a  realidad y sobre todo- 
modificar nuestros comportamientos. U s  'forums Be influen- 
cria pueden mrse tanto a n i v e l  de  individuos como de  coLecti_ 
Vidades. ES en e s ta  Uti- forms .en la  que e l  grupo sue" 
un papel importante como formador de ac t i tudes  y conductas. 

$1 conjunto de loa   factores  p~iCo8oCjP16giCOs que condicionan 
e l  actuar individual ask como ¡as caracter i s t i cae  de la for- 
1p8 de  or&anizacibn s o c i a l  que e~ grupo ha asumido, 8011 loa - 



elementos que nos permiten  entender 188 diversas rormae de - 
participacibn  politica que podem08 advertir. 

Podemoe decir que en dichas modalidades se incluyen  desde la 
la acaibn  que se lfrnita al cumplimEento  de los  requerimientos 
socialee (leyes,impueatoa, reglamentos, etc.) a h  cuestiona- 
mientos ni juicios  exacto8  de  los mfsmos, haata aquellas f o r  
gaas de intemeneih orgaaierda. 

- 
Entre los extremos  de  este  contiauo  podemos  encontrar una srs, 
plia gama de  conductas  que de alguna manera podomos conside- 
rar oomportamíentos politicos, No obstante en nuestra ía- 
vestigacibn, solo  analfearemos  los magos 108 rasgos de oon- 
ducta que desde  nuestro  punto de vista pued8A  conaiderarae - 
oomo formas de participaciba real. 

Anteriormente seiialAbamo8 que bajo  un regimen  de democmaoia- 
representativa, le participaci6n polltica de loa  individuoa- 
solo ea factible a traves de loa grupos; de las aaocieeiones 
orghícas entre individuo8 COP metale precisas y eb4m&tagAarr0 
para conseguirlae. &a lucha  politíca ea, ea este sentido,- 
una confrontcrci6n de grupos y para participar en ella e1 ne- 
oeaario hacerlo por medio de 4etoa. 

Partiendo d8 lo anterior podeno$ aarscteritar a la participa_ 
cid0 pol i t i ce  que nos interesa como aqdl3a en la que existe 
un grado de  politítaci6n m i n í m o  que le persite al sujeto ULI(L 

intervenci6n'efectiva y reaponsable en lo8  prooesos  sociales 
de l o s  que forma parte. 

Este grado de  aocialieacidn  que viene a aer  el  requieito í n ~  
8ispepsabl.e para la participacidn real, es e1 resultado de - 

? una forma de educacidn polltica, de UD(L faae  formativa en la 
que el 'sujeto  adquiere. los elemento8 i~dispeasables que le o 

permitan  comppender l o s  mecaniemos de la organíea~idn a la - 
cual pertenece, 

Tomando como punto de partida la idea anterior, se hace necc 
sari8 la bhqueda de alternativas  que  pennitan el desarrollo 
de este  proceso y lo estimulen a f i n  de incrementar la inter 





/' 

Desde l a  concepción  mater ia l i s ta   e l  punto de partida para ex. 
p l i car  le tendencia   asociat iva  del hombre, e s  e l  reconoci- 
miento de que (todos 108 seres humanos poseen una organirta- 
cion corporal quo lea  permite  tener un comportadento  hacia- 

1 el resto  de l a  naturaleza. Este comportamiento e s t a  dirigi_ 
do en primera inatanria a La producc ih  de BUS propios me-- 
dios de vida, pero tambih hacia e l  establecimiento de rela- 
ciones con 0u8 eemejantes para llevar 8 cabo dicha tarea. 

Tal particuLaridaU  otorga a l  hombre una cualidad mucho ma- 
yor pues en La medida en que crea y produce su8 propios 88- 

tiefactores, e s  capaz  de construir su realidad, en 18 que ee 
encuentran imp l i c i t a s  las  relaciones con otros.) 

De e s t a  mapera l a s  r e ~ a c i o n e s   s o c i a l e s  aparecen  determinadas 
por l a  act iv idad productiva del hombre, por el trabajo mismo. 
Una ves es tab lec ido   lo   anter ior  podemos ahora anal izar  l a  - 
forma en que se efoctbnn dichas re lac ione8.y  que es precisa- 
mente e l  punto que nos interesa.  

Desde 188 primeras actividsdes  productivas realisadas por el 
hombre podenros observar una d iv i s i 6n  del  trabajo que 88 der - 
casi  de manera natural. La aeparac ih  de act iv idades  de a- 

I 

/ cuerdo a l  sexo es  t a l  ves, l a  primera forma de d iv i s ida  del 
trabajo y en cierto  aentido,  la primera f o m  de organiea- 
cidn soc ia l .  

0 Bmedida que los .grupos  a43 hacen d a  numerosos la divisidn del 
trabajo, se vuelve, cada v e t  mas compleja, apareciendo enton- 
oes nuevas formas de organisaci6n que dan lugar a BU ves a -.. 

nuevaa formas de relacien aocial .  

Desde eata  perspectiva l a  orejsnieacion  aparece como tlllb~ oon- 
dicida indispensable para e l  desarrolAo de la vida humane y, 
a l  mismo tiempo como la   erpres i6n  de ma determinada forpla - 
da relacidn  socia l .  

En e s t e  sentido,(podemos hablar del grupo como un8 modalidad 
de orgaaieacidn de l o s  individuos  crea00 a par t i r  dol esta- 
blecimiento de eiertaa relaciones  eociales.  
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como ya l o  hem06 definido en otros pdrrafos, 61 grupo juega, 
up papel ae suma importancia  dentro  de nusatra ainamica 80'3: 

c i d .  E s  f h i l m e n t e  obeervabh como gran parte de nuestras  
act iv idades  aiarias oourren  dentro  de grupos o en referencia 
a elloa. La familia, o1  grupo de traberJo, l a  eecueh ,  108- 

amigoa, etc. son grupos oon LOS que nos relacionamos  dimis_ 
mente y que forman parte de nuestro acontecer diar io.  

ahora bien @m0 repercute  esta rorma de a6ociaci6n sobro el 
indiviauo? Para poder  entender la viacuiaci6n  existente e= 
t r e  e l  individuo y e l  grupo nos remitiremos a las explicacio_ 
pes en ~ s i c o l o g i a   S o c i a l  que pretenden  interpretar l o s  proce- 
80s grupalee. .. 

Creemos que las  explicatliones  psico8ooiolbgicas POS darh  lue 
sobre el problema oentral  que nos ocupe: la organieacibn c o t  
perat iva,  ya que Bstas aon un t i p o  de gmrpo que invariable- 
nente  obedece a las categoriwaoionea que a contiauaoidn expo_ 
nemos e 

Desde el punto  de vista de la Psicologia Social  los -os a 
loe que se pertenece ejercen una in f luenc ia   s ign i f i ca t i va  a t  
bre e l  comportamiento individual.  En 0Iloa1 adquirimos de80 
de conductas  simples como l a  forma de ve s t i r ,   c i e r t ae  formas 
de expresibn, hasta comportamientos d a  complejos como l o s  - 
rasgos de oaracter y de personalidad. 

E l  grupo,  entendido como le aaociacidn  de individuo8 que 88- 

tablecen  relaciones  entre ai durante un periodo  de  cierta  du - 
raoibn, es  capaz de generar un grado importante de interde- 
pendenoia  entre sus miembros; gracias a que se comparten va- 

' lore8 y metas'gue condicionan 3.a act iv idad  del   indiv iduo  dee  
t ro  d e l  'grupo. 

Los valores  cons t i tuyen   e l  fundamento esenc ia l  de toda l a  ac - 
cidn grupa1 pues son Betoe  quienes dan orientaoibn,signif ica_ 
do g coherencia a las diversas   act iv idades   real ieadas  en ell.- 
grupo. 

A SU vez, son e l  e j e  en torno a l  cua l  s e  establecen l o s  cadi_ 

. 



go8 de conducta  que de manera explicita o implícita, regulan 
el comportamiento de cada sujeto al interior  del grupo. 

&a permanencia en u138 agrupaci6n durante un cierto  tiempo, 'I) 

da lugar al establecimiento  de pautas conductualmt  que son- 

adoptadas  por l o s  mi8mbros  del grupo c a s i  de manera bPe=eE 
tible (normas implicitas), Bate proceso a su ves, es eE me 
cani~mo generador de la influencia grupal sobre e l  individuo. 

- 
Por nedio de la normatividad se promueve un tipo de presiba- 
que hace a loa  miembros  del grupo hacer suyas las perspecti- 
vas grupales; lo  que  le  lleva a estar motivado para la accidn 
conjunta y conferir importaacia a eu  participacidn  dentro 5 
del -PO. 

Los valores o significaciones  grupales suelen ser cornpart$- 
dos solo por  los miembros del grupo, reeultaado en oca8io- 
nee incomprensibles o sin importancia para  individuo8  ajenos 
a &te. 

S i n  embargo existen  valores quo son comunes a muchos grupos- 
solo  que la diferencia estriba en este caao, en el grado de- 
importancia  oonferida o al t i po  de aucionea @e se  emprenden 
en torno a elloa, 

- 

De esta  manera  los valores grupales son los enoargados  de o= 
ganiear el mundo Be la agrupacibn, pues  a.partir de ellos  se 
establecen en primera inrstancia las tareas a realisar, pero 
tambib comportamientos, act.itudes, costumbres y toda  clase 
de pdcticas grupales. Pero a b  d s  importante es que esta 
orgaaieacidn del mundo grupa1 es  empleada  para  estructurar y 
comprender h. realidad que rodea al grupo, e8 decir, el m u -  
do grupal constituye un referente para  interpretar la reali- 
dad social adyacente. 

- 
- 

En este aentido el grupo aparece  como un elemento de suma im 
portancia para la coapreneidn del  comportamiento  individual 
dentro de un contexto  mucho mayor al grupo, que es la socie- 
dad misma, '-go e s t a  bptica, Cada  sujeto 88 visto  como el- 
producto de la pertenencia a grupo8 ya que 88 en 6stos donde 

- 
- 
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cada  quien conforma un referente  cognit ivo que rige su actuar 
soc ia l .  

A su ves y como resultado de &is normas grupales a las que un 
individuo puede e s t a r  aujeto, se forma j u i c i o s  oon los cuales 
e v a l b  e l  comportamiento do los deds. 1;8 oxistencia de OB - 
t o s  j u i c i o s  es t a m b i b  u0 condicionaate para el 8etsbleCi- 
miento de relaciones   inter indiv iduales  al exterior del grupo. 

Mencionar que c a b  ullo de noeotros ha sido moldeado por la - 
pertenenoia a muy diversos grupos nos plantea d i f i cu l t ade s ,  - 
pues nos enfrentamos al dilama de establecer o d l  de todos - 
ellos ha determinado  nuestros actoe. ) 
En ocasiones 18 pertenencia a muchos grupos puede provocar- 
aituaciones de conf l ic to  para loa individuos, a s €  por ejem- 
plo,  e l  r ec ib i r  informaciones contradictorias de grupos CU- 

yas metas son opuesta8  propician en d. sujeto ~ a a  probledti- 
ca a la que Feetinger' denomin6 disonancia  cogpitiva o 
lbgica. 

ta disonan<ria, ae- eate autor, o s  un estado desagradable - 
que provoca en io8 individuos tensibn. Bl maleetar e8 gene, 
rad0 por la conciencia de inf'ormacionea que eon incomentes 
o que se oponen entre 'si, 

i¡gi,h Pestinger la gente,  prefiere  relaciones  consonantea entre 
sus conocimientos y sus accionea, por lo cue debed  decidir- 
0 4 1  informacidn acepta a fin'de hduc ir  e l  estado de ten- 
sidn o conf l ic to.  

P 

Aplicando la idea anterior al  problema de la influencia de - 
los grupos sobre e l  individuo, diremoa que l o s  sujetoe para- 
evitar una situacibkr. de disonancia tienden a a f i l i a r s e  *ita - 
mente con las agrupaciones con las que se   s i enten   ident i f i cE  
dos o aon aquellas que sa t i s faeen  su8 neceaidadea. De tal 
manera que la in f luenc i s  mayor sobre la conducta.de1 indivi- 
duo proviene de l o a  grupos cuyos objetivo6 l e  SOP afines, - 
aun cuando tenga contacto con muchos otros  grupos. 

S i  bien recibimos influencia so lo  de oiartoa grppos con 108- 
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cuales  establecemos una relacidn de  identidad  de valore6, es 
posible que tembi6n el entrar em contacto con  ideas diferea- 
t e a  y el participar en actividades dm grupos cuyas  metas 8012 

f irmes,  resulte un rn6vil poderoso para modificar  nuestro6 - 
prdpdsitos personales. De esta manera e8 posible afixnaar ,- 

que la fonnacidn  de valore8 o metas personales es un pro0880 
constante y didmico. 

(Se influencia del grupo sobre 108 indiviauoa  que lo integran 
es el resultado de la didmica interna  del etuno , de los - 
procesos organieacionalea que garantizan la aceptacfdn y ae& 
milacidn de l o s  objetivo8 grupales. Entre dichos proceeos- 
podemos mencionar las formas de comunicaci6n  establecidas en_ 
t r e  los miembros de la agnxpacibn, la reparticih de tareas, 
la distribucidn d e l  poder, la oohesidn grupa1 y el tipo de 
lideraego asumido. Son estas  estructuras  orgaPieativa8 
que definen el o a d o t e r  08pOC$fiCO de los grupos. 

XniclarerPos ahora e l   d l i s i a  de las cooperativas de produc- 
cibn a la lur; de loa  planteamientos anteriores. -os por- 
hecho que nuestro  objeto de estudio e8 por principio una a- 
gntpaci6n  de  individuos factible de estudio a partir  de l~ - 
teorisaciones sobre grupos.) Ya anteriormente hicimos 
si6n a las caractsri8ticae organieativas d a  importaqtea de- 
la8 agrupaciones cooperativaa, trataremos ahora de indagar - 
l o a  efectos de &etas sobre la conducta individual. 

Evidentemente entre lae motivaciones d s  importantes para - 
que los fndividuos 88 integren a un8 cooperat iva o 88 deci- 
dan a.fomarIa, se encuentran en primer tbrmino las de orden. 
econ6mico.- En e s t e  sentido la necesidad de conseguir un em 
pleo o U D E ~  fuente  de ingreeos cronstituye la raedn de, s e r  de- 
este particrular tipo  de  agrupacidn y la base sobre la que se 
establecen 18s relaciones entre lo6 individuos que la iate- 
gran. 
El tener como  meta comQ Is obtencibn de recuraos que posibL 
liten la subsistencia, constituye un ruerte motivo para la 
accidn  conjunta ademdis ae que propicia el establecimiento de 
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No ObSttmt8  que los procesos  anteriores no son exalusivos de 
las  cooperativas  en  ellas  adopatan un matit e~rpecial  en vir- 
tud de l a s   ca rac te r i s t i caa  especificas de SUB didmica i n t e z  
na, que a continuacidn  estudiaremos, 

Las cooperativas  de  produccidn constituyen una fama de pro- 
piedad  comb  organieada bajo un sistema que denominamos dem: 
or&tico, Bnp1eamos e s t e   t h n i n o  para de f in i r  una asooia- 
cidn de individuos en l a  que todos l o a  miexnbros part ic ipan d i  
rectamente  en l a  planeacidn g desarrollo  de las actividades- 
que en e l  grupo s e  realiean. Dicha participacibn no s e  he- 
lla mediada por  jerarquia  alguna o por al- proceso  select& 
vo ya que como l o  mencionamos en e l  apartado de desarrollo - 
his tbr ico ,  l a  organizacibn  cooperativa  tiene. sus origenea en 
una s i tuac idn  de igualdad, 

Tomando 'como punto de partida que && cooperativa es  una for- 
ma de organieacidn para la real izacidn da tareas  tendientes- 
a satisfacer  necesidaaes comunes, es   pos ible   esperar  una ma- 
yor  disposfc idn de lo8 su j e to s  para emprender acciones con- 
juntas. Esto es,  de tareas que no estAn encaminadas hacia  
e l  logro ind i v idua l  sino hacia e l   & c i t o  de  metas co l ec t i va s3  
que en forma indirecta  le r e d i t h  beneficios  personales,,  

- 

P 

La percepcidn de interdependencia para e l  logro de un obj.ef& 
vo o l a   s a t i s f a c c i d n  de una neceeidad,  favorece la  presencia 
de  comportamientos  de  ayuda mutua, de  cooperscibn, que aon - 
fundamentales para e l   d e s a r r o l l o  de e s t e  t i p o  de organieaoio 
nes, Aunque no es  posible  pensar en conductas de c o o p e G '  

cidn pura podemos afirmar que entre l o s  miembros de las coo_ 
perativas  de  produooibn es m8s fuerte la presidn hac ia  l a  co - 
laborscidn in ter ind iv idua l  y que tendencialmeste se encamina - 
I.bn d s  a Bsta. 

- 
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Existen varias condiciones que propician  e1  deearrollo de re__ 
laciones de cooperacidn  entre los socios,   entre las que pode 
moa mencionar: l a  forma de d i s t r fbuc ida   de l  poder, e l  eat- 
blecimiento do statu8 entre loa mismos y las formas de cornu- 
nicucidn  adoptadas, Todos estos proceaos guardan una es- 
trecha  vfnculacidn como a continuaci6n veremos. 

'A p a r t i r  de que hemos definido(a la cooperativa como una for 
ma de organizacibn que supone una propiedad compartida, pode 
moa esfablecrsr que e l  poder de direccidn no 88 encuentra con_ 
centrado en un individuo en especial ,  s i n o  que descansa en h 
la to ta l idad   de l  grupo. Aun cuando cuentan  con un drgano - 
direc t ivo  (Cone8 j o  de  Adaiaiatraci6n)  cada uno de l o a  socio6 
tiene la poeibi l idad do par t ic ipar  en l a  toma de decisiones 
grupales. 

, p ( y f W /  4 0s 

- 

- 
Gsta situarcidn de  poder  compartido 8e encuentra  iatimmente- 
ligada al t ipo  'de relaciones, establecidas  entre l o s  rroelos, - 
sobre todo en l o  que respecta a las posicionee o roles que 
osda uno de l o s  miembros deaempefia dentro de la  or@dleaci6n 

- 
( S t a - ) ,  ) 
Anteriormente sefhUbamos que l a  ejecuai6n Bo tareas  no se 
encuentra  condicionada por jerarquías espeofficacr, sino qua - 
e s t&  determinada por 18 propia capacidad. B e l  haividuo. &o 
anter ior  tiene impLicacione8  importantea ya que, en prhci- 
pio, e l  t raba jo  asignado se encuentra acorde con las expects_ 
tivas de la persona, f a c i l i t b d o s e  de eats  manera el desam- 
410 de su8 propias aptitudes y de su conducta  potencial, 

La prescripcidn de tareas entre los miembros del grupo ee re 
aultado de la convivencia natural entre loa  miamoe, Por m c  
dio de elha e s  pos ible  conocer las propiae  Capacidades y 8- 

tribuir a l o s  otros caracter fe t icas  eapemifiCa8 para e l  de- 
sempeilo de al- act iv idad propia del grupo. 

De esta manera s e  establece una t ipologia  de conductas bajo- 
la cua l  de asigna e l  lugar Be cada quien dentro d e l  grupo, 
Pueden existir por ejemplo, sujetos que dominen la actividad 

- 

-. 



- 28 - 
fundamentd del grupo a ¡os que es posible asignar la catee- 
ria de  expertos y que pueden  instruir a los  que desconocen 
la labor. Asi tambidn es poeible  que en  otros  sujetos exfa- 
tan aptitudes para realizar  trabajo  de  mercado o de indole 
administrativa, etc. De tal manera la  divisidn del  trabajo 
queda determinada en funci6n de las capacidades individuales. 

&a anterior didmica de  trabajo supone un cierto grado de - 
presidn  sobre  cada socio hacia el logro  de  metas que le han- 
s ido  asignadas. Creemos que el tener  como  objetivo corntan la . 
satisfaccion  de una necesidad real, da lugar al establecimien 
to de una situcien de compromiso  entre  individuo y grupo, 
misma que origina la instauraci6n de un cddigo de normativi- 
dad grupal. Esta  6ltima  tiene como finalidad  esencial san- 
cionar las acciones que se alejen del objetivo del grupo. 

El conjunto de  caracteristicaa  organieatioas en torno al tra_ 
bajo descritas  anteriomenta, no8 permiten formular que (las 
cooperativas de producci6n eon grupos  cuyo  ambiente  puede - 
propiciar cambios de  conducta importantes entre  los  sujetos 
que la foxman.) Creemos que en la organizacidn cooperativis - 
ta 88 puede  erectuar UD proceso  socialitaate que permita al 

democdtica y que a su vea, esto  conocimiento  puede sensibi- 
liearle para la participacidn  politica  dentro  de BU sociedad. 

Loa dos planteamientos  anteriorea son aspectos que trataremos 
de  probar al establecer  oontacto con agrupaoiones cooperati- 

- 

- 

- 
- 

- 
- 

- 
- individuo conocer d s  a fondo  loa mecaniamoa de la gestidn - 

vas 8 

- A  fin  de  darle mayor fuerza a la idea se* la  cual  el am” 

biente grupa1 puede  general  cambios  conductusles importantes, 
LJu-retomaremos dos experimentos  sociales en los -que se analizan 

los  mecanismos de Fnfluencia grupal. 

El primero  de  ellos es un proyeoto de campo  dirigido  por el 
Dr. George  Fairweather en un hospital para enfermos  mentales 
en California? El estudio co&istid en establecer un alber - 
gue para 8quellos  pacientes  en rehabilitacibn, que esta- a 

- 

. .. . . . 
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punto de ser dados de alta, 

~1 albergue  tenla  como  objetivo  principal "proporcionar a los 
sujetoa un lugar pa= trabajar. y vivir  en el 0-1, pudieran- 
volver a adquirir las habili&des necesarias  para  sobrevivir 
como miembros autosuficiente8  de  la  comunidad9 3 
En el albergue se realizaban  tareas de nantenimiento renta- 
bles (como jardineria, limpiee8, cocina, etc,) organicadas - 
bajo UD &gimen autdnomo, e8 decir, controlado por  los mis- 
mos pacientes, 

Los efectos de la estancia era el albergue  fueron contraata- 
dos  con  los de la rehabilitacih de un paciente de la misma- 
oategoria  dentro dol 'hospital, la cual  tambidn se fundamenta 
ba en el trabajo. 

La recuperaci6n en el  hospital  consistla en ulll~ terapia  ocu- 
pacional que el  ,propio  hospital estableoia. &a comparacidn 
entre ambos grupos s e  enfoc6 fundamentalmente a los aspectos 
de efectividad grupal y los  cambios especifico8 e a :  la condue 
ta de l o s  aujetos. 

- 

- 
&os resultados  de e s t e  'proyecto son bastante alentadores, - 
rehabilitados que se reflejan entre otra8  cosas, ea un mayor 
compromiso con la actividad asigaada den%- del grupo, un in- 
cremento de su capacidad  individual y la m f e s t a c i 6 n  de ex 
pectativas de desarrollo grupal, en aquellos  individuos reha I 

bilitados en el albergue. 

Estos 6ltimoa no tenfen la aenscrci6n de ser  enfermos en reha 
bilitacf6n, se sentian participes de una actividad  que lea - 
reportaba Mtnefioioa direotos, de tal manera que mostmben 
una preocupaci6n mayor por el crecimiento y fortalecimiento 
del  grupo. 

La explicacibn de los investigadores al respecto de esto8 - 
cambios, se centra  en lo  que  consideran una vieja trcc8iciba- 
en la investigacibn  psicoaocial que "CUt%Iat08 d a  miembros - 
del grupo participen en la toma de deciaiones mayor s e d  su- 

# pues  muestran  cambios  sigpifioativos en las conductas  de 108 

- 

- 
- 
- 

b 
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compromiso con  el grupo y d s  eficaz se- el mismo en loa - 
cambios? 

El albergue  brindd a los individuos  la posibilidad de parti- 
cipar  en  todas las fases  de  desarrollo del grupo, situacibn- 
que  en  principio  aupone . u n a  experiencia diferente a la esta- 
blecida en  el propio hospital. A su vea la fo- de organ& 
cacidn  del  trabajo  en  el  albergue otorgd un lugar a cada u00 

de los sujetos  dentro  del grupo, revalorando de esta  manera- i 1 

su potencial  como  seres 6tiles y autosuficientes. 

Podemos  pensar adede' que las relaciones  establecidas entre - I 

loa  integrantes del grupo del albergue, dieron  lugar a un - 
proceso  de sducaofdn informal por el cual fueron adopta- - ¡ 
actitudes  como  las de cooperaci6a, responsabilidad y compro- 
miso tanto  hacia las tareas  realizada6  como  hacia la propia- 
organixacibn. j 1 

Un segundo  experimento no8 permite  corroborar la influencia- 
del ambiente grupa1 aobre el individuo. Fue realizado  por 
Ralph White y Ronald Lippit * y en 61 se pretende analiear - 
loa efectos que distintas atrPdsferas sociales  ejercen sobre- 
la vida en  grupo y sobre la conducta individual. &os tipos 
de aituacionee mane jadaa $ueroa trea, conceptualisadas  'como- 
"democFbtican, Hautoritariao* y "laissee faire" en las cuales 
la diferencia  esencial  consiste  en la forma en que cada lí- 
der (experimental)  conduce las tareas  del grupo. 

La experiencia se llevb a cabo con grupos de cinco nifios cu- 
ya edad fue de  diee años; se buac6 ;deda que las caracteris- 
tic& de  personalidad y los patrones de relaciones intergru- 
pales  fueran tambih similares. 

4 

I 

Como  nuestra  investigaci6n se centra en grupos en  los que to_ 
dos los  miembros  tienen  oportunidades  iguales  de participa- 
cidn en la toma de decieiones  grupales  (caracteristicas del- 
ambiente democdtico) , so10 describiremos el oomportamiento - 
del llder dsmocfitico y las diferencias  significativas encog 
tradas en relacih a los otros dos grupos. 



- 31 - 
Bajo la  direccidn del.líder democr$tico toda8 las tareas r e a  
lieadas se sometían primeramente a la discusi6n y decisidn - 
grupal, en la que el  líder solo asurnla el  papel de coordina- 
dor. Cada uno de los miembro8 del grupo conocia i o 8  objet& 
vos que ae perseguían con la realizacidn de las tareas para- 
las que tenía la posibilidad de elegir  entre varias procedi- 
mientos.  de e jecucibn. 

- 

En el grupo democdtieo hub& libertad para q,ue cada  quien 
trabajara con el compafiero que deseara y la diviaidn  del trq 
bajo quedd a acargo  de  los propio8 miembros del grupo. 

Los resultados  de este trabajo tambien se centraron en la e- 
ficacia  grupal y en las diferencias  de  comportamiento de lo8 
muchachod. &I lo referente a1 primero de estos dos aspec- 
tos, aun cuanto  cuantitativamente hubo mayor produccidn en - 
108 -POS cuya  direccidn fue  autoritaria, se consider6 que- 

existe mayor efioiencia en los grupos bajo orientaciones de- 
mocdticas en virtud de que estos  Qltimoa no solo  cumplieron 
con metas de trabajo, aino que, simultanesraente lograron me- 
tas sociales (recreacibn, camaraaeria, cooperacibn, eta.) 

- 

Esta diferencia  de  conauctaa e8 explicada a partir de la 1- 
dea de que  existe un mayor grado de interes' por loa trabajos 
realisados en el grupo bajo direccidn  democdtica, en la me- 
dida en que hay mayor involucramiento en la planeacida  del - 
mismoh 

Se observaron tambien diferencias importantes en la condwts 
de  los niAos que trabajaron  con  el  lfder democl$tico. Ba-0 

toe mostraron mayor inter68  por el gmpo y el establecimiento 
de  relaciones amistosas:.entre sue c o m ~ e r o s .  Tambíh eo ad 
virtieron amyore8 manifestaciones de actitudes de cooperaci6n 
en oposicidn al individualismo y egoism0 mostrado en el grupo 
autocrCttic0. 

En relacidn a la actuacidn de  acuerdo a valores  cooperativos 
o competitivos, hay estudios que muestran cdmo la existencia 
de &tos afecta la vida del grupo en su totalidad. Las in- 
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vestigaciones de Sherff, Harvey, Whfte, y Hood ' en torno a 
la  induccidn de valores cooperativos-competitivos, han mos- 
trado aspectos interesantes que nos ofrecen  elementos Valio- 
sos para la interpretacidn de nuestro problemti. 

U s  experiencias fueron realizadas en grupos  de  jdvenes a - 

tacida de valor, para observar la conducta del grupo. Una- 
vez logrado lo anterior, se observaron  cambios en todos 10s- 
aspectos  del  mundo grupa1 incluyendo actividades, percepcio- 
nes, actitudes,  relaciones  interperaonales y atin en el t ipo-  
de liderazgo asumido, Bajo esta  situacidn se desarrollaron 
estructuras  de a l t o  conflicto, todas enfocadas  hacia la rim- 
lidad; en las que la planescidn  de  ataques y defeaeaa fue la 
actividad central. 

- 

- l o s  que se incitd a aceptar a la competencia Gono una orien- 

De las apreciaciones  anteriores sa pudo deducir que, s i  bien 
la eonducta  competitiva  puede  ofrecer  ciertas  satisfacciones 
al grupo, como el triunfo o ser  los primeros en la realiza- 
cibn de alguna tarea, ofrece  restricciones  significativas so - 
bre la conducta  potencial de los miembros pues implica Ifmi- 
taciones en el t r a t o  interpersonal, A su 778s la conducta - 
competitiva  limita la capacidad  para  valorar al mundo real , -  
incluyendo en date las conductas de sus mismos compailerors, 

P 

Bajo orientaciones  competitivas existe una marcada  tendencia 
a devaluar el comportamiento y trabajo  de los  otros, demostrg 
ron Kelley y Stahelski (1970) ' en investigaciones  de 
torio, en las cuales se obsewd que las personas  habituadas- 
a ambientes  competitivos  conciben al mundo como una jam& .) 

donde .sobrevive s6l0 el 4 s  adaptado, Adends las personas- 
parecen  estar  siempre alertas, esperando  de los d e d s  una - 
conducta mucho d a  competitiva que 1a"de ellos mismoa, 

Este tipo de atribuciones y expectativa@ entre loa miembros- 
de grupos altamente competitivos, pueden establecer un cir~u_ 
lo vicioso en sus relaciones interpersoaales; pues  esperar - 
que l o s  d e d e  sean competitivos  provoca conducta8 Be compe- 
tencia entre los o t r o s ,  mismas que influyen a su vez, en el- 
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comportamiento del primero, 

A diferencia de lo anterior, 88 observ6 que en ambientes de- 
indole cooperatívieta, es decir, en -pos donde se estable- 
cen aotitudos de reciprocidad o aguda mutua, el compromfso - 
de loe individuos para con ba tarea asignada era mayor. Tam 
bien pudo demoatraree que entre  los  individuos  del grupo Be_ 
establecen  relaciones  de mayor csmantderla siendo b t a s  de - 
mayor duraci6n que en el otro  ambiente contrastado. 

- 

Los resultados  expuestos  permiten  pensar  que en un grupo bajo 
orientaciones del-tipo cooperativo pueden presentarse conduc- 
taa d a  significativas tanto al logro de l o s  objetivos pro- 
puestos como hacia el  establecimiento de vinculo8 sociales - 
importantes. 

Si bien esta serie de estudios nos permiten  comprobar la po- 
sibilidad  de cambios conductuales  relevantes como resultado 
de la permaencia en ,grupos, no nos explican  qu6  ocurre CW- 

do se confrontan Pas nuevas  conductas con n6cleos sociales a 
jenos al que los generb. Es decir, sabemos poco sobre la - 
permanencia de estas actitudes al enfrentarse el Sujeto COP- 
otros grupos O con otra8  situacionee. 

Nosotros suponemos en primera i n s t a n c h  que lea conductas ad - 
quiridas en un grupo con el que.se  comparten valores y se sa_ 
tisfacen necesidades, deben consemr8e y generaliearae al - 
resto de nuestras actividades diarias. 

- 

- 

A 

Concluiremos  este  apartado  resumiendo  brevemente  nuestra - 
idea  central y estableciendo l a a  hipdtesie con Lae cuales 0 

nos acercaremos a la realidad cooperativista actual, 

A partir del  adlisis.realieado  en torno 8 l o s  canales de - 
participacibn  politica que la propia  organieacidn sochl ha - 
determinado, pudo .establecerse al grupo Gomo tinica. via posi- 
ble para la participacidn  politics efectiva, 

m segundo punto sobre el que tambib se hiso &fads ,  es el 
de la necesidad de que exista en  cada  ciudadano un mínimo de 

politizaoih que l e  permita ser  conciente de su r@spo&bfli_ 



dad en la gesti6n  democdtica. Dicho  aspecto es producto - 
de un proceso formativo, que no es d a  que educaci6n p o l l t i -  
ca, I 

Hablamos aqui de un aspecto fundamental  de  la  participacidn- 
ciudadana: la necesidad de promover una educaci6n  politica 
como la alternativa d s  adecuada  para  garantizar la interven_ 
cidn  responsable y continua de la poblaci6n en i a d  gestiones 
de  organizacibn de su sociedad. 

Las formulacionea  anteriores nos llevaron a plantear a la 
cooperativa corno una a8ooiacic)n capae de promover lo8 compor 
tamientos  indispensables para la participacidn  politica vez- 
dadera. Para e l l o  trataremos  de  probar las siguientes hipd 
tesis S 

- 

0 

I - La cooperativa,como grupo, promueve un proceso so 
cializante que permite a 108 socios asimilar las 
pautas de comportamiento y l o s  procesos fundamen- 
tales de 18 organizaci6n democdtics. 

- m a  relaciones  de  solidaridad y por ende de igual - 
da8 eetablccidas al interior de l  grupo cooperati- 
vista, tienden a impactar todas las esferas de la 
vida de loo sujetos. De tal manera que un suje- 
t o  que ha asimilado las pautas ae comportamiento - 
propias de una organirtacidn democdtica, tender4 
a manifestarlas en todos  los &bitos de su vida 
social, Partiendo de lo anterior es poeible supo 
ner que m o e t r a d  tambi6n una mayor aensibiliea- 
cidn hacia la participaci6n  ciudadana  (del  mismo - 
modo como  participa en la cooperativa) ; hacia la 
que presentad a su vez un mayor compromiso. 

- 
0 
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Metodologia. 

A f i n  de probar  nuestras suposiciones es necesarioapercarse 
a la realidad  de las cooperativas de produccidn r a s h  por la 
que se requiere el contacto con algunas de e l las .  Nuestra- 
f ina l idad  principal es  comprobar que efectivamente las rela- 
ciones establecidas al interior  de las mismas, correspondan- 
8 los planteamientos antes expuestos y que adeds es posible 
esperar de los sujetos cooperativistas un comportamiento po- 
litico similar al establecido  dentro de las cooperativas, 
Es decir, que el compromiso  hacia la participacih dentro de 
la cooperativa, puede extrapolarse haoia la participacidn 9 

ciudadana. 

En virtud de que  hemos def inido a la participacidn  polltica - 
como un coaportamiento  motivado por una actitud de lndole - 
psicosociolbgiua, se dieeflb un instrumento quo nos pennitie- 
ra cuantificarla, 

No obstante lo complejo que resulta  el prooeao de *9nedioidnw 
de actitudes, consideramos adecuada  la  construccidn de una - 
escale que pudiera servirnos para determinar la exfatencia 0 

de la variable  participacidn polftica, en cada  uno de los - 
eocios cooperativistas. 

En dicha escala henos pretendido  cuantificar  la  variable a - 
partir  de  tres  dimensiones que son: disposicidn a la accibn- 
en grupo, elfiboraci6n de  juicios  valorativos en torno a la - 
participaoidn  politics y finalmente conformismo, 

La primera  de estas dimensiones nos permitid oonocer que 9 

tanto  perciben los  sujetos al grupo coao'una verdadera fue- 
%a social y su posible d i spos i c ibn  para integrarse a uno de- 

ellos, 

Incluiremos la dimensibn  de ju ic ios  valorativoa  sobre la par- 
ticipacidn  polltica  porque  areemos que la elaboracidn de 6s- 
t o s  depende del t i p o  de relaciones  establecidas al i n t e r i o r  - 
de la sociedad misma, Al mismo tiempo, el t i p o  de opinidn - 



(positiva o negativa)  con respecto a la participacibn poli- 
tioa, puede significar  en cierto  modo una predisposicidn a - 
participar en un hb i t o  aocial o civil: ciudadano, 

Finalmente  incluimos la dimensidn de confomnismo al cual en- ¡ 
tendemos  como la actitud que 88 apega a las presiones de lo- I 

establecido por el todo  social y que se manifiesta por un - 1 

Comportamiento  de  obediencia pdblioa, en la aayoria de loa - 
casos, sin cuestionamientos, 

Beta Uti- dimensi6n se encuentra  intimamente  ligada a las- 
dos anterioree, ya que  definimos a la participacibn  politica 
oomo un continuo  que va desde extremos  conformistas aomo la- 
apatfa, la desesperanea fatalista, la obediencia; hasta la - 
participacidn inaovadora. 

Es necesario establecer  que todas las forpaas de  participaci6n 
que tienen  cabida  dentro de este continuo  continuo, son pro- 
ducto de la presidn  ejercida por la propia diaamica eocia1,- 
y en forma mAs concreta, del establecbfento  de relaciones - 
competitivas  entre loe protagonistas del  actuar 80Ciah &nag 
viduoe,  grupos, chaes, etc. 

El. desmpefio o poaicf6n dentro  de este tipo de rehCiOXL88 e= 
toblecen los niveles  de  participacibn  politica o las forPIsrr- 
en que cada ciudadano aaume su responsabilidad  como iate" 
te de una organieacidn social. 

Podemos  resaltar  de  entre las formas de intemencibn oiudada- 
ILB tres  posibilidaaes  que  parecen  contener a la mayorla de .II 
opciones  posibles . 
A la primera de ellas p o d r b o a  denominarla  como partioipa- 
cidn m f n i m n  de  eobrevivencia y representaria lae formas p- 
ticipativas  que se acem- m& hacia  el extremo conformista, 

una.segunda forma corresponderia a la participacibn  de reda_ 
tencia, en donde ae incluirian comportaPlieato8 que C U e S t i O ~  
el orden establecido o que de al- manera son OapaceS de - 
oponerse a l  mismo. 

1 

I 
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En la  tercera  posibilidad  ubicariamos a aquellas .fo& de - 
participacidn que a d e d s  de cuestionar, son capaces de prop0 I 
ner alternativas  concretas y fundamentadas.  Este ser ia  el - ' 1  

I 

nivel propositivo de la participacidn ciudadana. 

Sobre  este  punto demos ,mencionar  que  la tercer dimensi6a de- 
la escala de actitudea buscar6 encontrar en los  sujetos, ras - 
gas que se acerquen d s  heroía la  participaci6n  efectiva o - 
propositiva como la definimos en el p6rrafo  anterior. 

Cada tasa de h s  dimensiones  mencionadas  anteriormente  fue o, 
peracionaliesda  en grupos de afinaacionss,  conformaado en - 
primera inskcia una escala de 66 items o roactivoa, la 
cual f&e.aplicada a un total de 30 sujetos a fin de verifi-o 
car  que la variable  estuviera  bien  manejada y que la validez 
y confiabilidad de la misma  fuera  aceptable. 

Como resultado de un andlieis  factorial, obtuvimos una escab 
la de 35 afirrairciones agrupadas de la manera  siguiente: 14 - 
resetivos para el  factor  dispoeioida a la  participaci6n en - 
grupo, 9 reactivos  .para el aspecto de juicios  valorativas so - 
bre la participacidn  polltica y los 12 restantes en el aspec - 
t o  de conformismo. "' 

A continuaoi6n  mostramos los items que forman la eacau de 
actitudes: 

- 

A - 

Disposicida a la participacidn eo grupo: 

a)Como buenos mexicanos debemos oponernos a todas 
las acciones que seth en  contra de la  nacibn y 

b)Bs nuestro deber como ciudadanos oponernos a PO - 
c)Es u11 deber de todos  nosotros  participar  activa 
mente en el mejoramiento de nuestra comunidad. 

d).Cada uno de nosotros debe resolver SUB proble- 
mas s i n  involucrar a l o s  .dem&s. 

d8 SU8 habitantes. 

liticas guberna~uentales que DOS afectan. 
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- El 35;: de l o s  socios pertemce EL la agrs?acibn ? o l l t i c a  - 
OiiP (0rp.nizacibn  Revolucionaria  d e l  Pueblo). 

- Los socios nsnifestaron que no exis ten   ac t i tudes   cornpet i t& 
vas en e l  trabajo, 

- E l  35 $ de los encuestados  conocfan e l  trgbajo que desempe - 
ñan, desde antes de i n t e g r a r s e  al a ~ p o .  E1 r e s t o  de l o s  - 
s o c i o s  aprendid e l  o f i c i o  dentro  de la cooperat iva .  

- 31 35$ de l o s  sujetos dije:ron r e s l i z a r  otra actividad eco- 
n6mica fuera de la c o o y e r c t i v a ,  

-- Todos l o s  s o c i o s  de esta cDoperativa  afirmaron que 0pini.i.- 

c u a l d o  e s   n e c e s a r i o  toaar *ma d e c i a í d n   i c p o r t a t e  y q-ue a- 
d e d s ,  tienen la l i b e r t a d  ;am s u g e r e  caabios cuando EST- 
19 c r e m  conveniente.  

- D a ~ t r ~  Cel grupo s e  cuents   con  una caja de ahorros, pero - 
LO t i e r , e z  us fondo especia l  p a r a  e y u h r  2 l o s  corzpafleros - 
e ?? 6esr--rcia,  u- c 

- ZL 120 ;; $.c b l l o s  conocen ~l Froducto c;ce e l a ~ c r a r ~  to ta l -  
mn$e teI-niz;atio. y t u b i h  saber, s u  p r e c i a  dc venta ,  
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Cooyecr3.tivz de praducci6~ TLY0 

'Jariable: P a r t i c i p a c i d a  p o l i t i c &  

Dimensi6n: Conformismo 

100 

50. 

S O C I O S  





- 51 - 

- S-. .?rupo af im6 s o  t e n e r  contacto con otros b ~ ~ ? o s  s i z i l a -  
res n i  intercambiar  produc to s  c o n  otras cooperativas. 

- El 35;“. de los s o c i o s  se r e m e  con sus conpti3eros fae1-z Ce- 
las horas de trabajo par:: tomar cursos &e r e l i g i 0 n .  

- Ninguno de los e n c u e s t a b s  est& afiliacios E algmz agru?a - 
c i6n  polltica ni mantiene r e l a c i o n e s  con e l l a .  

r, 
~1 lOOiA de l o s  en t rev i s tudos  aprendi6 e l  oficio c?e pamde-  
ro Cer,trc? de la cooperat iva  y e l l a s  misolos s e  h m  ,3is-tribu 





7 

P 

en crup o. 



r 

J 

r 







tdminos g2neralcs pudimos darnos cuenta Ce un c i e r t o  de- 

sarrollo. econbrnico, l o  CUI. les ha permitido m n t e n e r  esta-- 

b l e  e l  grupo y no tener empleados. 



- El. 52,.: rezliza con sus empañeros zctividades  fuera de las 
horas de trabaja, b6sicaacnte de convivenciz. 

- E l  507: de los sircios dijeron no competir por. mejores sala- 
r i o s  con sus conpafleros, s i n  einbargd el resto dsl grupo -- 
i n f o r ~ d  que si existia  competencia dada la forrna de dis- 
tribucibn de ganacias. 

- El 75$ ya conocia el trahajo de carpinteria antes de inte- 
grarse al grupo, pero ea en la cooperativa donde se ha p e r  
feccionado. 

- Ninguno de e l l o s  realiza o t r a  actividad econdmica fuera de 
P 

la cooperativa. 
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Para e s t e  GruFo, e l  cooperativisno es mla f o r m  ?.e asociac-- 
'ci6n que cn n u e s t r o  p a f s  no 'fu,cioi>a pcrque ''la gen te  se con_ 
sidera dueAz y ya no q u i e r e  trabajsr por lo q u e  :?P r inden  Ce 

la misma manera". Se& su e x p e r i e n c i a  el c o q e r b t i v i m o  no- 

P 
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CooFeretiva de producci6n JOPXXX 

Vzriable: Participacibn pol i t ica .  

Dimensibn: Diaposici6n a la participacih en grupo. 

10 

50 - 
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51 100 representa el valor esperado para esta dinensi.bn. 



Dimensibn: Elaboracidn de ju ic io3  valarztivoo en t o m o  a la 
participaci6n politics. 

100 

50 - 

S o c  1 0 s  

1.10s ?unta,ies n5-s c e r c m o s  8 1  100 se a?royiman 31 p o l o  p o s i -  
tivo de los juicios. 



? ? r i a b l e :  P a r t i c i p a c i b n  pDlí t icz .  

Dinensibn: Conformismo. 

100 

?O - 
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LOS p r o c e s o s  2e c o r ~ s o l i d a c i b n  de 13 cooperativa 19 de Sep--- 

t i e m b r e  h n n  si60 sumanente d i f l c i l e s  y p o r  e s t a  raz6n rouciras 
de lac socias fundhdorze han abandonado e l  p r o y e c t o .  

En c s t a   c o o p e r a t i v a  s e  present6 tanbien l o  que s s r e c e  s e r  un 
rasgo c o m h  a todas  las c o o p e r a t i v a s  estudiadas, la c a r e n c i a  
be i n f o m a c i d n  sobrc  la organizazidn c e  t i ~ o  c o o p e r a t i v i s t a .  
Parn las costureras de la o r g a r i i z a c i b n  19 de 3eptie ; ; l?re  +m- 
bi6n hubo un2 s e r i e  de pl6t icas  s o b r e  e l   c o o p e r a t i v i s n o  que- 
les s i rvieron  de Sase en e l  i n i c i o  del grupo, 



. 
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- Los eritrevistados cli2er311 que S S  t r a b 3 . j o  e r z  inForte .nte  - 
porque: conocian bzstante bien la a c t i v i C a d ,  IPS persite - 
Dbtener un i n g r e s o  y o t r o s  m& Torcue no t i enen  o t r a  mejor 
zltc:*nativz. 
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DiypnsiAn: C o n f o r n i m o .  
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Z : O ~ - - - ~  1~ s o l u c i b  E?. 10s ?robleaas que enfrc:ii-ts?l las cooper? 
ti.v-?> de pro2ucci6n  en e l  plano econbuico, ci*ecmos que 12 
dnica o p c i d u  ;n?siLle 23 l a  trznsfomacibn de 6 s t a s  en or-- 
nimcioner ;   econdmicamente  competitivas o p o r  lo menos con 
c i e r t a  e s t a b i l i d a d  en este aspecto .  Sin embargo esta trans 
forrnscidn no es tarez f h c i l ,  pues debe llevarse E cabo s i n -  
perder de vista los objetivos y el car4cter especifico del- 
cooFcrz,t ivisrno.  
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