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1. La cooperacion y sus principales caracteristicas
desde el punto de vista empresarial

2. La cooperativa como asociacion
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Alrededor de 450 millones de personas sufren, en todo el mundo, de alguna
forma de impedimenta fisico 0 mental y por 10 menos uno, de cada diez habi-
tantes de un pais, esta aquejado por alguna clase de incapacidad. Conscien-
te de la necesidad de que la comunidad internacional realice los maximos es-
fuerzos para asegurar la plena participaci6n e integracion social de 108 in-
capacitados, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclam6 a 1981 como
Ano Internacional de los Impedidos, con el proposito de centrar la atencion
de 108 gobiernos, de las organizacionesno gubernamentales y de los indivi-
duos en la busqueda de mecanismos que permitan implementar acciones encamina-
das a materializar una efectiva labor en favor de los impedidos a escala mun-
dial. Para este fin, la Asamblea establecio un Comite Asesor para el Ano, in-
tegrado por 23 Estados miembros, de los cuales siete - Argentina, Barbados,
Canada, Estados Unidos, Panama, Reino Unido y Uruguay - son paises miembros
de la Comision Economica para America Latina, CEPAL.

En su resolucion, la Asamblea General aprob6 un programa de actividades para
1980 y 1981, que destaca la necesidad de aumentar la comprension pUblica de
10 que son las incapacidades y de los problemas que crean, asi como de propi-
ciar el reconocimiento de la distincion entre deficiencia, impedimenta e inca-
pacidad. El Plan pone de relieve que el impedimenta es una relacion entre la
persona y su medio ambiente y que la sociedad tiene la obligaci6n de que el
medio ambiente fisico y toda la gama de actividades sociales, economicas y
culturales sean accecibles a 10s impedidos. E1 programa estab1ece que e1
Ano debera tener una orientacion pragmatica, con especial atencion a la salud,

NOTA: En el presente trabajo, no se han analizado experiencias practicas de
cooperativas para minusvalidos, tema que sera tratado por otros expo-

sitores. En todo caso, vale la pena senalar que en Costa Rica existen algu-
nas experiencias muy interesantes.
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la rehabilitacion y la prevencion y senala, particularmente, la necesidad
que la mayor parte de las actividades del Ana Internacional se celebren en
paises en desarrollo, donde vive la mayoria de los impedidos del mundo.

Por su parte la Conferencia Internacional del Trabajo en su 65a. Reunion
(Ginebra, junio de 1979) adopto una Resolucion sobre los Impedidos en que
Se acuerda dedicar un especial apcyo para contribuir al Ano Internacional de
los Impedidos.

La OIT tiene planeada una amplia gama de programas especiales para conmemo-
rar el ana 1981, declarado Ano Internacional de los Impedidos (All). Dichos
programas abarcan tanto la prevencion de la incapacidad como la rehabilita-
cion profesional de las personas minusvalidas fisica y mentalmente.

En la esfera de prevencion de la incapacidad, el vasto programa en curso de
la OIT en materia de seguridad e higiene del trabajo preve los proyectos si-
guientes:

un estudio de las pOliticas nacionales de prevencion de riesgos profesio-
nales en la industria minera del carbon;
un estudio de los tipos de enfermedades y de accidentes en las zonas rura-
les; labor preparatoria y una reunion de expertos con miras a la publica-
cion de un repertorio de recomendaciones practicas sobre seguridad e hi-
giene del trabajo en la industria del hierro y el acero;
un estudio de programas sobre seguridad e higiene del trabajo que hayan
tenido exito, a nivel de Gobierno y de empresa;
labor preparatoria para la revision del Reglamento Tipo de Seguridad en los
Establecimientos Industriales para Guia de los Gobiernos y de la Industria;
una reunion del Camite Mixto OIT/OMS sobre Medicina del Trabajo;
labor preparatoria y un coloquio internacional sobre la prevencion del
cancer de origen profesional;
un estudio sobre la prevencion de riesgos profesionales debidos alas vi-
braciones;



un examen de alternativas para extender la seguridad e higiene del tra-
bajo a zonas rurales desvalidas y a pequenas empresas;
un estudio sobre proteccion contra radiaciones no ionizantes
continuacion de la labor del Centro Internacional de Informacion sobre
Seguridad e Higiene del Trabajo.

El Programa Global de Rehabilitacion Profesional de la OIT sera adapt ado a los
fines y objetivos del Ano Internacional, y comprende las actividades siguien-
tes:

un estudio de ambito mundial sabre la legislacion en materia de rehabili-
tacion;
un paquete de informacion audiovisual sabre PTalleres de produccion para
personas incapacitadas:l;
una serie de Repertorios de Recursos para la Rehabilitacion Social y Pro-
fesional (Vol. 1, Africa; Vol. 2, Asia; Vol. 3, America Latina; Vol. 4,
Oriente Nedio);
Un estudio internacional sobre las mujeres minusvalidas;
un Glosario trilingue de la OIT :3cbre Terminos en materia de Rr:,habilita-
cion Profesional y Empleo de 10s incapacitados (en ingles, frances y espa-
fiol) ;

un estudio internacional conjunto OIT/oMS sobre el alcoholismo en el trabajo;
un seminario (en America Latina) sobre la rehabilitaci6n profesional y so-
cial de toxicomanos;
becas de rehabi1itaci6n profesional de la OIT pare la rehabilitacion de tra-
bajadores procedentes de paises en desarrollo;
folletos especiales oIT/AII y material publicitario,
una eXhibici6n/exposici6n de actividades de la OIT en materia de rehabilita-
cion profesional en la sede de la OIT;
un concierto especial a cargo de un violinista japones ciego de fama mun-
dial, en apoyo del All, que se celebrara en la sede de la OIT en abril de
1981.



Ademas) en la Memoria del Director General a la Conferencia Internacional
del Trabajo de junio de 19[:1 figurara un capitulo consagrado a la Rehabili-
tacion Profesional de las Personas Incapacitadas.

Para 1981 se han previsto los seminarios regionales y cursos de formacion si-
guientes:

curso de formacion regional para Oriente Medio sobre gestion de Centros
de Rehabilitacion Profesional y de Talleres Protegidos (OIT!DANIDA);
un curso de formacion analogo para America latina (OIT!DANIDA);
un seminario sobre la rehabilitaci6n profesional de los pacientes de
las leproserias (OIT!DANIDA).

Los asesores regionales de rehabilitaci6n profesional de la OIT en Africa,
Asia, el Caribe y America Latina ayudaran a los Gobiernos y alas organizacio-
nes no gubernamentales de sus respectiva.s zonas en :La crea.cion de servicios
de rehabilitacion profesional y en la formaci6n de personal especializado.

La Organizaci6n Internacional del Trabajo, dedicada como esta a promover
la causa de la justieia social, ha prestado ateneion creciente a 10 largo
de sus sesenta anos de existencia a 108 problemas de la adaptaci6n y de la
readaptacion de los minusvalidoso

La primera iniciativa de la oIT en e1 ambito de la rehabilitacion profesio-
nal fue la publicae ion , en 1921, dr; un informe sobre las actitudes adopta-
das con respecto al empleo obligatorio de miembros invalidos de las fuer-
zas armadas. A este estudio documental siguio) en 1923, la convocaci6n en
Ginebra de una reunion de expertos consagrada al estudio de mctodos para co-
locar en e1 empleo a las personas flsicamen-te disminuidas. Las conclusiones
de los expertos y 1as normas para una 1egislaci6n en la materia propuestas
por e110s hubieron de conducir en 1925 al primer reconocimiento internacio-
nal de las necesidades profesionales de las personas fisicamente disminuidas:
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en aquel ano, la Conferencia Internacional del Trabajo incorporo a la Reco-
mendacion N° 22 sobre la inclemnizacion pOl' accidentes del trabajo (importe
mlnimo), una disposici6n que preveia la reeducacion profesional de las vic-
timas de accidentes del trabaj o. La depresion economica mundial de 108 aiios
treinta no permitio realizar nuevos progresos en nivel nacional 0 interna-
cional, hasta que la segunda guerra mundial vino a conferir a 1a cuestion de
la rehabilitacion de los invalidos una actualidad especial. El hecho de que
resultara posible remedial' en gran medida la penuria de mana de obra recu-
rriendo al empleo de civiles fisicamente c!isI'",inuidos,y el desarrollo de tec-
nicas que permitieron capacitar para la vida profesional tanto a estas per-
sonas como al numero cada vez mayor de militares invalidos, ha demostrado en
forma irrefutable que la invalidez pOl' sl sola no constituye un obstaculo a
la reintegracion de empleo en condiciones de trabajo normales. Ante esta
evidencia, la Conferencia Internacional del Trabajo reafirmo, en su 26a. Reu-
nion de Filadelfia, en 1941t, en la detal1ada Recomendacion N° 71 sobre la or-
ganizaci6n del empleo en el periodo de transici6n de la guerra a la paz, que
108 trabajadores invalidos, cualquiera que sea el origen de su invalidez, de-
berran disponer de amp lias facilidades de orientacion profesional especializa-
da, de formacion y reeducacion profesional y de colocacion en un empleo uti1.
Apoyada en 10s firmes principios de gu1a establecidos en Filadelfia, 1a aIT
procedio a preparar un amplio conjunto de normas internacionalcs para la reha-
bilitacion profesional de los invalidos, que produjo sus resultados en 1955,
ano en que la Conferencia Internacional del Trabajo adopto unanimemente la
Recomendacion N° 99 sobre la rehabilitacion y adaptaci6n profesionales de los
invalidos.

POl' otra parte, desde el principio de su existencia, ha estado lntimamente vin-
culada al movimiento cooperativo, ~nimada de un profundo interes pOl' las acti-
vidades que se desarrol1an en este cumpo. rue as1 como desde marzo de 1920
establecio un Servicio de Cooperativas, que constitu1a un Centro Internacional
de investigaci6n, informacion y consulta en rnateria de cooperacion; y en 1921
la Conferencia Internacional del Trabajo insto a la Oficina a continual' el es-
tudio de 10s distintos aspectos de la Cooperacion, como medio para el mejora-
miento de la situacion economica y social de 10s trabajadores. Desde entonces



la oIT se interesa de manera permanente por casi todas las cuestiones rela-
cionadas con el desarrollo del rnovimiento cooperativo, como son la legis la-
cion, el fomento del cooperativismo por los poderes pUblicos y otras insti-
tuciones nacionales, la educaci6n y formacion de los cooperadores, la gestion
y administracion de las empresas, las relaciones de las cooperativas con sus
socios y con su personal, su importancia en los distintos sectores de la eco-
nomia y en la esfera social, 81 p~oel que les corresponde en 108 programas de
desarrollo social y economico, las relaciones entre el Estado y las Cooperati-
vas, etc., as! como tambien los varios tipos de estructura cooperativa.

Aparte de las numerosas puhlicaciones que sobre el tema realiza la oIT, basa-
das en la documentacien que reune, en las misiones de sus expertos y en los
intercambios de experiencias, la oficina mantiene programas de Asistencia
Tecnica sobre cooperativismo, como parte apreciable de sus actividades prac-
ticas. Estos programas se iniciaron en 1937 con una primera misien i!sobre el
terrenoYi a Marruecos para asistir al Gobierno a determinar los principios de
una politica de fomento cooperativo. Posteriormente, con la creacion del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se han impulsado poderosamente
tales actividades practicas.

Aparte de esto, los problemas de la cooperacion han figurado con frecuencia
en el orden del dia de la Conferencia Internacional del Trabajo y de diversas
Comisiones Tecnicas) algunas convocadas expresamente para examinar aspectos
concretos del movimiento cooperativo.

Quizas uno de los documentos oficiales mas importantes de la organizacion In-
ternacional del Trabajo en materia de cooperativismo 10 constituye la Reco-
mentaci6n N° 127 adoptada por la Conferencia en 1966 y que se refiere al papel
de las cooperativas en el progreso econor.'.icoy social de los paises en vias de
desarrollo. Este instrumento tiene por objeto proporcionar criterios para la
promocion sistematica y eficaz del movimiento cooperativo, indicando que liel
establecimiento y la expansion de las cooperativas deberian ser considerados
como uno de los factores importantes del desarrollo econemico, social y cultu-
ral, as! como de la promocion hunana". Presenta metodos para poner en practica



una pol!tica sobre cooperativas, en cuanto a Legislacion, Educacion y For-
macion, Ayudas Financiera y Administrativa a las empresas~ control y orga-
nos de aplicacion de la pOlitica.

Nos referiremos 2. continuaci6n a la conjuncion de ambos temas~ el minus va-
lido y las cooperativas.

Las alternativas con que puede enfrentarse el minusvalido en la vida coti-
diana, partiendo del supuesto, que existen ofertas de empleo, son las si-

guientes:

a) Empleo en condiciones norme.les de competencia, caso en el cual las
oportunidades de trabajo deb0rian ser tan numerosas como sea posi-
ble y abarcar dentX'o de las posibilidades existentes toda la gama
de ocupacion~s (1.'---8 haya cn e1 pals.

b) Trabajo pOI' cuenta propia, en el cual el exito que se obtenga con
un pequeno negocio 0 un trabajo pOI' cuenta propia, depende de una
serie de factores, tales como, capital inicial, conocimiento del
mercado, aptitudes para el comercio, entre ocros.

c) Cooperativas para Tlinusvalidos. En las cuales los minusv~lidos po-
drian incorporarse. En caso que no las haya, habria que instituir
cooperativas especiales para ellos.

Es precisamente sobre estE.:ul:':imopunto en el cual nos detendremos y el cual
analizaremos can detenimiento mas adelanto..

En cuanto al marco conceptual, es necesario precisar que al referirnos a coo-
perativas. estamos tomando este concepto en un sentido amplio, que abarca en
general formas asociativas basadas en la cooperaci6n tales como pre-coopera-
tivas, cooperativas propiamente tales, empresas comunitarias, empresas de
autogestion u otras expresiones de la cooperacion organizada.

Asimismo, es necesario precisar~ que no solo la cooperativa para minusv~li-
dos es una alternativa posible sino que tambien su inclusion en cualquier



cooperativa ya existente es una alternativa factible. Por tanto la coo-
perativa como una alternativa de empleo para e1 minusva1ido debe ana1izarse
desde este dob1e punto de vista.

El minusvalido, cualquiera sea 12.causa de su problema, sea esta congenita
o adquirida, desea ser tratado como cua1quier otra persona y la mejor forma
de ayudarlos consiste en promover 8U incorporaci6n a la fuerza de trabajo (*).
Sin duda que la existencia ds una abundante legislacion social protege a
las personas incapacitadas, en algunos casos? les proporeiona un ingreso
compensatorio e impone en otros obligaciones de empleo 0 indemnizaciones a
la empresa. Sin embargo es mucho mas positivo ayudar a 10s minusvalidos a
formar parte del mundo del trabajo que confiar10s a la seguridad social.
Lo importante es contar con actividades productivas que permitan 1 minus-
valido realizarse como persona. 10 que no es facil cuando 1as demandas de
empleo son tan grandes, como ocurre generalmente en los paises en desarrollo,
en que las tasas de desempleo son comunmente altas. No ocurre 10 mismo en
otras circunstancias coyunturales, como epocas de post-guerra, en que e1 ele-
vado nllinerode minusvalidos planteaba la situaci6n inversa.

Cuando nos referimos a cooperativas no solo pensamos en el sector rural sino
tambien al sector urbano donde estas cumplen un rol fundamental (I'd.).

(*) Para los invalidos que dada la naturaleza y gravedad de su invalidez no
pueden ser readaptados para colocarse en un empleo ordinario sera pre-
ciso crear posibilidades de Trabajo Protegido. La necesidad de hacer-
10 obedece a criterios que varlan de un pais a otro. Debe recordarse
tambien e1 importante rol que pueden cumplir las organizaciones de em-
pleadores y de trabajadores en el empleo para minusvalidos.

(**) El 95% de 10s servicios de rehabilitacion profesional esta ubicado en
1a capital, por 10 que la poblacion rural esta en gran parte impedida
de acceder a ellos. "Proyecto para la Rehabilitacion Profesional de
Personas con Deficiencias Flsicas, Mentales y Socialesn - Pagina 4,
INA, San Jose, Costa Rica, septiembre 1979.



Sin embargo, es este un sector particularmente dificil que requiere de un
cuidadoso analisis. En efecto, la heterogeneidad de su composici6n social,
la idiosincracia de sus miembros, su sentido individualista, su situaci6n
de marginalidad y la falta de datos estad'isticos sobre su composici6n y ca-
racter'isticas Ie confiere un caracter de especial complejidad,

La leccion principal de los ultimos anos es que el crecimiento economico no
garantiza pOl" si solo un mayor nivel de empleo ni una mejor distribuci6n
del ingreso. En el perlodo de postguerra, el producto por ho.bitante ha cre-
cido en America Latina a un ritmo superior a 2g6 anual y mas aun se ha estado
acelerando en forma sostenida, Pese a ello el numero de cesantes y de fami-
lias que viven en condiciones de pobreza, en lugar de disminuir se ha mante-
nido e incluso ha tendido a aumentar.

Las causas pOl"las que el incremento del producto ha side incapaz de gene-
ral"la co.ntidad requerida de nuevos puestos de trabajo y de elevar los ni-

veles de ingreso entre los grupos mas necesitados derivan principo.lmente del
tipo de crecimiento experimentado(*). Este no ha sido homogeneo en toda la
econom'io.;pOl"e1 contrario, 10.incorporacion del progreso tecnico ha determi-
nado un patron de crecimiento que se caracteriza pOl" su heterogeneidad.

Este estil0 de desarrollo heterog~neo, tiene consecuencias directas sobre e1

nivel y la estructura de empleo y, asimismo sobre el ritmo a que esta cre-
ciendo la demanda de trabajo. La heterogeneidad de 1a estructura economica
se traduce a su vez en una situo.ci6n de heterogeneidad en e1 emp1eo. Existe
un pequeno sector conformado pOl"quienes lo.boran en los estratos mas moder-
nos, que registra alta productividad y elevados niveles de remuneraci6n; y

otro sector de mayor dimension, constitu'ido pOl"los ocupados en 108 estratos
intermedios, con correspondientes nive1es de ingreso y productividado

(*) Para eva1uar la evolucion previsib1e de los inpresos por persona ocupa-
da en e1 sector informal interosa conocer las tendencias del ingreso
total generado pOl" este, lo.mentaLlemente Y COD escasas excepciones 10.
informacion disponible no es adecuada para tal propcsito y depende si
se trata de un mercado oligopolico 0 cOP1petitivo.



La identificacion de la poblacion ocupada en el sector informal no es fa-
eil y por 10 general debe r~currirse a indicaaores indirectos. Sin em-
bargo, a los efectos de una evaluaci6n cuantitativa puede definirse al sec-
tor informal como el conjunto de personas ocupadas en el servieio domesti-
co, los trabajadores ocasionales, lostrabajadores pur cuenta propia y

los patroncs) empleados, obreros y trahajadoresfamiliares ocupados en em-
presas cuyos efectivos no excedan de cuatro personas. Esta definicion
tiende a sobreestiMar al sector informal. Se utiliza tambien como criterio
alternativo incluir en este sector a las personas que perciben ingresos in-
feriores a un cierto minimo, por 10 comtinel minimo legal bajo el supuesto
que las actividades de baja productividad que caracterizan al sector infor-
mal genera, asimismo, ingresos reducidos (*).

Es en la industria en pequena escala donde ha tenido mayores repercusiones
el concurso de la OIT para la creacion de smpleo para incapacitados. Los
talleres de produccion organizados con criterio comercial. como los que
emplean cientos de minusvalidos para la fabricacion de paraguas y pilas se-
cas en Etiopia, han concitado la atencion del mundo entero U~-;:). La fabri-
cacion de ropa en forma cooperativa. por ejemplo en Iran y Colombia, ha re-
sultado ser un medio util y provechoso de emplear alas mujeres incapacitadas~
en buena medida los talleres de este tipo suelen ofrecer tambien posibilida-
des de trabajo a domicilio a personas seriamente incapacitadas que no pueden
desplazarse de su casa.

('i\) En efec to, hay un hecho claro y palpable. Resulta que en la gran mayo-
ria de los casos, es sobre las espaldas de 103 obreros y campesinos y
en general de las clases menos privilegiadas de nuestra sociedad sobre
quienes recae con mayor dureza el problema de la invalidez (Dr. Montero
Mejia, Federico. Perfil del Invalido Costarricense. Textos Selecciona-
dos del Primer Seminario Nacional sobre Rehabilitacion Integral de
Personas Invalidas. San Jose - 1980.

U.:.'i:) El sistema polaco de cooperativas industriales proporciona empleo y
servicios de rehabilitacion completos a unos 200. 000 .ninusvalidos.
Informativo alT. Vol. N° 17. N°1. Febrero 81.



1. La Cooperativa y sus principales caracteristicas desde el punto
~ista empresarial

La cooperati va como empresa privada no capitalista, preser:ta ciertas ca-
racteristicas fundament ales que la diferencian de 10s otros tipos de em-

a) criterio para la tOTllade decisianes,
b) criterio para la reparticion de excedentes,
c) caracteristicas del capital,
d) criteria de identidad.

Tal como el concepto de cooperativa 10 dice, la administracion de
ella es eminentemente democratica. Todas las decisiones se toman en
base a la mayoria de las personas que componen la empresa. 0 sea,
no importa el monto de capital que pueda tener una persona, sino que
se valora a la persona en su ca1idad de socio de la cooperativa.

Por 10 tanto, e1 criterio que se uti1iza para la toma de decisiones
es el de:

Este criterio de toma de decisiones es una consecuencia de la igual-
dad de derechos y obligaciones (Principio de Igualdad) que deben te-
ner todos 10s socios de una cooperativa.

(*) Privada, en cuanto pertencce a p('!~sonasy no a1 Estado. Tampoco al Es-
tado conjuntamente con particulares como en 1a empresa mixta. No capi-
t~alista, el capital no influye normalmente en la toma de decisiones, ya
que estas se tornan en base ~l principio: una persona= un voto. En la
ernpresa capitalista rnanda la mayoria del capital (no de votos) ya que
las decisiones se toman sobre la base de una acci6n=un voto. La reparti-
cion de utilidades 5e hace en proporci6n a1 aporte de capital.



queda luego de formal' todas las reservas legales y especiales a
partir de los remanentes obtenidos porIa cooperativa.

Se podria argumentar, que pOl' el hecho de que en la empresa coope-
rativa los socios deben Tener iguales derechos. el sistema 0 crite-
rio de reparto de excedentes 16gico a utilizar deberla ser e1 de
trato igualitario. Pero a pesar que este criterio presenta la ven-
taja de no discriminar entre 108 socios de una cooperativa, pOI' otro
lado, presenta la gran desventaja de no valorizar la importancia y el
esfuerzo de cada socio. Es pOI' esto, que incluso pOI' via legal, se
ha optado, en el caso de las cooperativas, pOI' el sistema de reparto
de excedentes a prorrata del volumen de operaciones del 80cio con la
cocperativa~ esta proporcionalidad entre 108 costos y beneficios que tie
ne cada socio, se conoce en la teoria de la cooperaci6n con el nombre de
Principia de Equivalencia. Este aspecto es un punta muy importante de
diferenciacion de la empresa cooperativa can otros tipos de empresas
que reparten sus excedentes en base al volumen de inversion (capital
aportado) que tengan los socios.

Asi entonces se tiene que pOI' ejesp10 en una cooperativa de consumo, se
reparten los excedentes en base alas compras efectuadas par cada socia.

Para el caso de una cooperativa de produccion, en que los duenos de la
empresa (socios) son los propios trabajadores, hay que Tener cui dado
en 10 que se entienda pOl' volumen de operaciones. Podria entenderse
como e1 numero de horas trabajadas POI' cada socia; pal'O evidentemente
este criteria tendria la gran desventaja que no estaria considerando
la productividad lograda pOI' cada socio en su horario de trabajo. Es
pOl' esto, que en cooperativas de produccion es fundamental incluir en
el criterio de reparto de excedentes los factores de: numero de horas
trabajadas~ productividad y calidad de las unidades producidas.

Una de las fuentes de financiamiento mas importantes en 1a primera eta-
pa de operacion de cualquier cooperativa, 10 constituyen 108 aportes



de capital. Estos aportes presentan en e1 caso de las cooperativas,
ciertas particu1aridades que los diferencian al mismo tiempo de 10s
aportes de otros tipos de empresas:

- el capital es variable e ilimitado. Cada socio que ingresa 0 se
retira de la cooperativa significa un cambio en el monto del capi-
tal de la cooperativa;

- los aportes pueden hacerse en dinero, bienes 0 en trabajo, salvo
las cooperativas de Ahorro y Credito y las Cooperativas de Consumo;

- la responsabilidad de 10s socios de las cooperativas esta limitada
al monte de sus aportes suseritos;

-- los aportes de capital son nominati vos y su transferencia 0 resca-
te, se haecn solo pOl' media de 1a cooperativa. Los apo:::'tesde capi-
tal (acciones) no son negociablcs en el mercado de capitales;

- ningun soclo puede ser dueno de mas de cierto monto (generalmente el
10%) del capital de una eooperativa. Se exceptua en eiertos paises
a las personas juridicas que de acuerdo a sus estatutos no persiguen
fines de lucro, las que pueden ser duenas de un monto mayor.

Una de las caraeteristicas funklamentales par la cual la cooperativa
se distingue de otras empresas,radica en la calidac. de duefio y usua-
rio que tienen los socios y de las expectativas que ellos tengan. Com-
parando, pOl' ejemplo, la cooperativa con una Sociedad Anonima, se nota

individuos haya aportado los medios necesarios para financial' la opera-
cion de la empresa que les pertenece en conjunto. No obstante, la em-
presa capitalista y la cooperativa se diferencian fundamentalmente una
de la otra en cuanto alas 8spiraciones de los socios.

[n la ernpresa eapitalista, los socios solo tienen un interes indirecto
en 10 que produce su empresa, es decir, solamente en cuanto a la uti1i-
dad derivada de la operacion de la empresa: su distribucion representa



el mayor ingreso esperado pOI'108 socios. En consecuencia, el in-
teres de los socios capitalistas se orienta hacia la utilidad de su
ernpresa.

Distinta es la aspiracion economica en una cooperativa. En ella, los
socios aportan el capital para que la empresa cooperativa asegure la
venta de sus productos~ la adquisicion de 10s bienes de oonsumo 0 de
insumo, 0 para posibilitar la Droduccion en comun. E1 interes de 10s
miembros de una cooperativa se orienta, pOI'10 tanto, primordialmente
hacia un "servicio": una ernpresa cooperativa solo deberia intentar
excedentes en 1a medida que 10s necesita para asegurar a largo plazo
la produccion de los servicios solicitados pOI' los miembros. De ella
esperan los servicios que los apoyan en sus actividades y que de otro
modo no podrian obtener 0 solamente a un precio mas alto. Las coopera-
tivas satisfacen pOI'tanto, las necesidades propias de 108 cooperados.
Sin embargo, es evidente que ahorro y remanente son beneficios economi-
cos y si no fuera aSl, nadie tendr'ia interes en formal'parte de una
cooperativa. Pero hay que tener presente que el beneficio economico
que se obtiene de una cooperativa no es un lucro 0 ganancia.

De ahi se explica la singular estructura de la cooperativa, segun la
cual los socios son los duenos de la empresa cooperativa y, a la vez,
tambien los usuarios de su propia empresa, que debe ser tanto mas efi-
ciente que la empresa privada 0 pUblica.

Esta caracteristica de las cooperativas llamada criterio de identidad,
en el fonda constituye el distintivo esencial de ellas.



La cooperativa tiene una doble naturaleza: social y econemica; asociativa y
empresarial.

La cooperativa desde el punto de vista asociativo, es una asociacion, una
sociedad de personas de caracter i[ualitario y que se inspira 2n una ges-
tion finalizada por el servicio.

a) £1 principio, objeto y fin de 1a cooper>ativa es la persona, y no 10s
capitales 0 las cosas; es decir que el hombre como ser igualitario. li-
bre y solidario con sus semejantes, es e1 objetivo y fin de la coopera-
tiva.

b) La cooperativa se basa en 1a conviccion y no en la coaccien economica,
pOlitica 0 social. Es decir, las personas se integran a la cooperativa
libre y voluntariamente.

c) La cooperativa no acepta practicas discriminatorias; dentro de ella no
es posible aceptar un credo politico, religioso U oficial. La coopera-
tiva es neutra en cuanto a sus miembros, pero no es ni puede ser neutral
ante 108 problemas y la rcalidad de la sociedad. En fin la cooperativa
debe expresar la unidad dentr'ode la diversidad.

d) Esta integrada par personas de interes y necesidades comunes y funciona
bajo el principio de la igualdad de derechos y obligaciones de sus miem-
bros.

La creacion de una cooperativa no es un fin en sl, la entrega de un medio de
produccion no es tarr~oco la solucion sino se cuenta con 108 medios necesarios
para su explotaci6n. Muchos son en el campo los minifundistas que ahora tie-
nen titulo de su tierra, y sin embargo se 8ncuentran tan pobres como antes.
Se hallan atrapados entre el alto costa de los creditos y provisiones indis-
pensables y el bajo precio de su cosecha.



Las cooperativas, al igual que cualquier otro tipo de organizacion. inde-
pendientemente de sus objetiv03. existen y ejercen su accion en un medio
altamente complejo, que f.';eneralmenteno presenta las condiciones optimas
para un plena desarrollo y cumplimiento exitoso de sus cometidos.

Asimismo, todocipo de organizacion, para enfrentar ~n forma adecuada e1
medio en que busca ejercer su aecion, depende para e110 de como se conju-
guen un sinnumero de var::c:::.blesinternas, propias de la organizacion.

Por 10 tanto, es posiblc distinguir y diferenciar claramente dos grupos de
factores que podrlan facilitar 0 dificultar el exito de una cooperativa:
Factores Internos y Faetores Externos. Debido a limitaciones de tiernpo. so-
lamente 108 ene~ciaremo8 sin entrar a analizarlos:

a) El carectel" personal de las cooperativas;
b) la expansion y restriccion del radio de accion de 10s cooperadosj
c) el nivel de formaci6n de 108 cooperados;
d) la situaciZ)D fir.anciera de las cooperativas j y

e) la integraci6n cooperativa.

a) Prejuici0S y pi'oblemas de imagen;
b) ubicaci6n geograficu:
c) ayuda para el dosal':.'ollo;y
d) 1a influencia del Estado.

En todo caso, el socio~ dada su calidad de dueno y usuario de la empresa coo-
perativa. tienen el derecr:o a determinax' 1a marcha de ella, participando no
solo en la eleccion de la direetiva, sino tambien participando en el proceso
de toma de decisiones y fijando las condiciones de produce ion 0 las condicio-
nes en las cua1es J.aempresa deberla prestar sus servicios a 10s usuarios.

A traves de la eooperaci6n cooper-ativa as posible esperar un importante apor-
te a la econoIT1iade 10s pa5.sesy a la integracion de sectores marginados de



la poblaci6n. Pueden esperarse par tanto de ella algunos importantes efec-
tos. A continuacion nos limitaremos a enumerar estos aspectos sin detener-
nos a analizarlos en detalle:

- Dinamizaci6n de la competencia
- Redistribucion de ingresos
- Complementacion de actividades con empresas estatales
- Integraci6n social
- Colaboraci6n para una planificaci6n descentralizada.

En el caso especlfico que nos preocupa, la constituci6n de cooperativas de
minusvalidos requiere una cuidadosa evaluaci6n de las precondiciones opera-
cionales para el exito de la cooperativa. Como tales podemos senalar las
siguientes:

- Apertura a personas positivamente interesadas
- Disposici6n a cooperar por parte de los socios
- Identidad general de propositos
- Disposici6n a innovar por parte de las directivas
- Capacidad competitiva de la cooperativa
- Eleccion de un campo operacional adecuado

Y, sobretodo, debe tenerse presente algunos factores comunes a todas las or-
ganizaciones de minusvalidos, el deseo de superacion, el sentido de solida-
ridad y de integracion a traves de la ayuda mutua entre minusvalidos.

Cada uno de 108 aspectos senalados requiere de una atencion especial no solo
en la constitucion de cooperativas de minusvalidos sino que tambien en los
programas de incorporacion de minusvalidos a todo tipo de cooperativas pre-
existentes.

3. Resultados esperados de la cooperacion cooperativa en los
paises en desarrollo

Con frecuencia suelen esperarse resultados milagrosos de la cooperacion coo-
perativa~ especialmente tratandose de minusv~lidos. Sin embargo, buenos



resultados solo pueden lOErarS€ a traves de un funcionamiento exitoso de
las cooperativas y no basi:a, como ya se dijo, con su sola creaci6n.

Sin embarso, sl pueden esperarse con fundamento una serie de efectos en
diversos niveles. En esta oportunidad nos limitaremos, por razones de es-
pacio y tiempo, a enunciarlos:

- Aumento del ahorro
- Aumento del ingreso
- Mejoramiento del nivel de informacion
- Incremento del nivel cultural
- Educacion hacia un comportamiento solidario y democratico
- Posibilidad de ascenso social

.-Influencia sobre el sistema economico
- Cambio en la distribucion del ingreso
- Funcian impulsora-reguladora de la competencia
- Superacion de problemas de abastecimiento

Los efectos senalados, especialmente a nivel de socios adquieren una dimen-
sion especial en el caso de los minusvalidos, ya que conllevan su plena in-
corporaeien alas actividades produetivas en un plano de igualdad y dignidad.

La plena ineorporacian del minusvalido alas actividades produetivas a tra-
ves de la eooperaeien cooperativa, supone la conjugacien de los siguientes
factores de cuya interrelacion dependera el exito de su asimilacion:

- La estruetura organizacional
- La estructura del grupo (homogeneidad 0 heterogeneidad de la es-

tructura de preferencias y tamano del grupo)
- Campo de aplicacion
- Marco externo.



Finalmente, quisie:C'amos Y'<o::ferirnossc,.neramente alas divers as funciones

que las cooperati -"dS r:e minusvC:llidos pueden cumplil' en la practica en fa-

vor de la plena reLa:::>iJitaci5n o.e sus socios.

- En el campo de prestaci6n de servicios, como por ejemplo en repa-

racion de electrodomesticos, re?aracion de relojes, guardias de

estacionamientos, etc. incluyendo una red de tiendas que ofrezcan

Asimismo. mo.seclel?r,te d?.lr,:Jsuna list:i de posibles trabajos que 108 minusva-

lidos podran desa:'lolL.' a tr::l\~;'3 de cocper2ti vas. Empleo protegido para

personas que i:lc;o.l.E:ce:--, (~S c::'c:.'ta.s inc3.pc,cidades mas serias (~~).

Las cooperati vas p'.ledc,:·\ Cl:~:r'JL· :m ::'01 fundamental conjuntamente con la crea-

cion del mayo:rnur-cerade ~)"'·"stos decl."abajo para minusvalid08 con ingreso

suficiente, en : a r.sr:abi.1.i~.·cil~n ce estos to.nto profesional como social. So-

bre este ultimo Pt'21to, ha c~ad()In1:; bt:.enos r8su1 tados en la practica el trabajo

en grupos, con ":1 se:::;:~..3.0 .. Ii;:.-~~.:Yl~:.1:)r, que redunda en efectos muy positivos des-

de el punto boc.~al.

En el campo del biencster :oc:~,31, las cooperati vas de minusvalidos pueden cum-

plir un rol muv iU[YJrt.:::.nt:. En 2J.gunos parses e:ldsten numerosos sanatorios y

centros vacaciono.lc8, i·.lc~.uyei1docentros de recreacion especializados en ninos.

(*) En Polonia, hay un total de 191.000 minusvalidos empleados en cooperati-
vas: 131.000 (0 sea UTl 68,4%) estan empleados en plantas industriales;
84.500 (0 SCCl 'in 4!+. 2(5) en otras empresas industriales; 46. 000 (0 sea el
24.1%) bajo •.1 siste~q de trabajc case~o; 55.000 (0 sea el 29.1%) en
prestacion de sE:rvicin.~ ~ y 4.300 (2.5%) en comercio.



List~ de productos manufacturados y servicios rendidos
exclusivamente por Cooperativas de }n~lidos

3. Bombillos para el techo del carro
4. Lamparas de sefial
5. Fuses de motor de carro
6. Ejes de aspidometro (flexihles)
7. Canastas para bicicleta
8. Instrumento para tapar botellas
9. Clips de oficina

10. Ganchos para cortinas
11. Gorras para salon de belleza, rulos, prensas y clips
12. Rollos de peliculas en casete
13. Ganchos para colgar fotos
14. Empaque de tuercas y clavos pequefios
15. Ganchos para ropa de plastico y metal
16. Guantes protectores para trabajo y la casa
17. Lenceria y ropa para los centros de salud
18. Calzado profilactico
19. Medias para mufion
20. Maletines escolares
21. Redes para lavadoras
22. Cobertores para televisiones, equipos de sonido, etc.
23. Escudos y emblemas escolares
24. Chupones y colchas (latex)
25. Vejigas de hule (hechos de latex por metoda de inmersion)
26. Empaque de cuerda plastica para pescar
27. Escobas grandes y pequef!as
28. Asistente de guardaropas
29. Instalacion de afiches
30. Agente dcsinfectante de telefonos



Lista de productos manufacturados y servicios prestados exclu-
sivamente por Cooperativas de Invalidos sobre e~ pr~ncipio de

Productores Principales

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

1. Luces de freno
2. Luces electricas para arboles de Navidad
3. Apagadores
4. Tomacorrientes
5. Manufactura e instalaciones de piezas electricas

para carros y casas
Moldes para hornear (lis08 y con figuras).
Panos, limpiones, sacudidores, panuelos, turbantes
y buzos
Estolas
Guantes tejidos
Arboles de Navidad plasticos
Bolsas plasticas
Gorras de bano (latex)
Guantes de hule para la casa (latex)
Confeccion de confites de varios tipos
Utensilios para jardln
Ropa de trabajo textil
Cornisas de cortinas
Utensilios electricos para soldadura
Extensiones electricas



1. £1 ordenamiento cooperativo de las activid&des economicas se funda en
principios y metodos eticos, juridicos y tecnicos, tendientes a lograr
la maxima justicia posible dentro del proceso economico-social.

Por tanto, la cooperativa, por su naturaleza misma, es una forma de
empresa mas humana y sin du(~af.:6.sapropiada para la plena readaptacion
del minusvalido.

2. La doble identidad de dueno del medio de produccion y usuario permite la
participacion directa del socio en el IT~nejo y conduccion de la empresa.

Por tanto, permite conciliar la situdciun del minusvalido con los inte-
reses y fines de la empresa promovi[~dose una plena incorporacion de
este a la sociedad.

3. La incorporacion del minusvalido a una cooperativa. sea 0 no para minus-
validos, no debe basarse en criterios sentimentales 0 compasivos, sino
que basandose en un enfoque humano, debe considerar aspectos economicos,
pero tambien su realizacion como persona.

Por tanto, no deben descuidarse los aspectos de eficiencia empresarial,
factibilidad y el contexto econ6mico en que debera funcionar.

4. La estructura inte~rada del movimiento cooperativo, con entidades de apo-
yo tecnico especializadas, el vasto campo que cubren las cooperativas,
y la amplia gama de for~as asociativas basadas en la cooperacion, ofre-
cen enormes posibilidades a la rehabilitacion laboral de los minusvalidos.

Por tanto, la colaboraci6n entre las entidades pUblicas y cooperativas,
permitirla ofrecer un campo ocupacional, promoviendo su formacion profe-
sional y plena rehabilitacion.



1. Involucrar a los respectivos movimientos cooperativos en la problema-
tica de la rehabi1itacion del minusvalido.

a) E1aboracion de un estudio sabre 10s tipos de actividades que podrian
cumplir 10s minusva1idos en e1 movimiento cooperativo, definiendo
formas especifica de emp1eo por tipos de cooperativas.

b) Realizacion de un Seminario sobre HCooperativas y Minusvalidos" que
analice 1as perspectivas reales de rehabi1itacion que las cooperati-
vas pueden constituir, con participacion del Movimiento Cooperativo,
Instituciones Especia1izadas~ pUblicas y privadas, Universidades y
orranismos internacionales.

b) Promover la incorporacion de minusva1idos a cooperativas existentes,
no solo a las de minusvalidos~ sino a todo tipo de cooperativas. Las
cooperativas mu1tiactivas, presentan un campo propicio debido a 1a
mayor diversidad de sus funciones que peneran una mayor diversidad
ocupaciona1 de puestos de trabajo.

c) La incorporacion de formacion cooperativas, inc1uyendo aspectos prac-
ticos en 10s programas de rehabi1itaci6n de minusva1idos, para ir ca-
pacitando1os en materias cooperativas que 10s habiliten para su pos-
terior ingreso a una cooperativa) incluyendose tanto aspectos tecnicos

(*) En 1974, entre el 16 de septiembre y el 5 de octubre tuvo lugar en Varso-
via un Seminario Tegional patrocinado por la OIT y con financiamiento del
PNUD sobre 1a Organizacion y Desarrollo de Cooperativas para Minusvalidos.



a) Que las instituciones responsables de las pOllticas de empleo con-
sideren programas especiales de empleo para minusvalidos.

b) Que se aseSQre al movimiento cooperative sobre programas vocaciona-
les, y de rehabilitacion de minusvalidos a traves de cooperativas.

c) Propiciar la creacion de un listado de mano de obra disponible pro-
veniente de minusvalidos.

4. Interesar a organismos internacionales, tales como Agencias del Sistema
de Naciones Unidas, Agencias de Cooperacion Econ6mica MUltibilaterales,
a Instituciones Nacionales Publicas y Privadas, en el financiamiento de
proyectos productivos cooperativos que generen ingreso y empleo para mi-
nusvalidos.

a) Realizar un inventario de las entidades internacionales y nacionales
que podrlan interesarse por financiar proyectos de esta naturaleza.

b) Incorporar alas cooperativas de minusvalidos 0 aquellas que tengan un
porcentaje apreciab~de ellos alas mecanismos de cooperacion tecnica
nacionales e internacionales, 10 mismo que 108 organos de integracion
del movimiento cooperativo.
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