
 
 

 
Página 1             de 9 
 
 

INTRODUCCIÓN AL DERECHO COOPERATIVO 

AUTORAS:  

LILISBET PORRA BALLART 

LEIDIRANYS CLEMENTE BARRERA 

         
INTRODUCCIÓN 

La vinculación entre los principios cooperativos, los valores que el cooperativismo 

promueve, y el compromiso inherente al propio concepto de la Responsabilidad Social, 

justifican la necesidad de que las cooperativas articulen mecanismos en sus procesos de 

gestión para canalizar el conjunto de sus esfuerzos en favor de lograr una mayor incidencia 

en el tema. Por lo que es objetivo del presente trabajo analizar, desde una posición crítica, 

las principales limitaciones jurídicas y prácticas existentes en torno al cumplimiento y control 

de la Responsabilidad Social Cooperativa de las Cooperativas no Agropecuarias en Cuba. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

I-La Responsabilidad Social Cooperativa. Elementos teòricos. 

 En los últimos siete años se ha prestado especial atención, tanto en el ámbito 

académico como empresarial, a la concepción y práctica de la Responsabilidad 

Social Cooperativa. 

Desde sus inicios, las cooperativas han tenido en cuenta que sus acciones 

benefician a la gran mayoría de sus socios, incluidos los trabajadores, la 

comunidad y el entorno en el que operan (ACI-Américas, 2010). Se deduce por 

tanto que la Responsabilidad Social está en la esencia del cooperativismo y que 

por este motivo las cooperativas pueden actuar sin la mirada juiciosa del entorno 

porque han nacido de las mismas comunidades o son parte de ellas y no practican 
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una forma particular de Responsabilidad Social, sino que son por y en sí mismas 

sociedades socialmente responsables (ACI-Américas, 2010).  

El concepto de Responsabilidad Social es inherente a las cooperativas, es decir, las 

cooperativas y la Responsabilidad Social han bebido de las mismas fuentes y presentan 

muchos elementos comunes (Carrasco, 2005). En opinión de Tous y Ciruela (2005) las 

cooperativas son por naturaleza socialmente responsables, afirmación apoyada años más 

tarde por Arcas y Briones (2009) quienes agregan que la gran similitud, e incluso 

coincidencia, entre los valores y principios inspiradores del cooperativismo y de la 

Responsabilidad Social hace que sean por naturaleza socialmente responsables, y que se 

encuentren bien posicionadas para poner en valor esta característica diferencial. 

Concebida como un principio cooperativo por la Alianza Cooperativa Internacional 

(ACI), la RSC se deriva de la propia esencia de las cooperativas, cuyos fines se 

amplían a cuestiones de tipo social y cultural, superando los motivos puramente 

económicos. Siendo el entramado de principios y valores cooperativos el que 

conforma o aspira a conformar la identidad cooperativa, es decir la aceptación y 

vinculación de los socios dentro de su realidad social. 

 

Una definición de Responsabilidad Social que se plantea desde el  punto de vista 

Cooperativo es la visión de Bastidas-Delgado, cuando se refiere a que la 

Responsabilidad Social de las cooperativas forma parte consustancial de la misión 

de la organización, pues ellas son constituidas para satisfacer las necesidades de 

sus asociados a través de la actividad asignada y no necesariamente a través de 

aumento de capital, lo que se traduce en aprovechar al máximo los siempre 

limitados recursos de las cooperativas, para obtener la satisfacción en lo social 

(Bastidas-Delgado, 2004).  

Por lo que concebir a la cooperativa como una organización social implicaría el 

deber de enfocar también sus recursos a las actividades que ayuden a lograr sus 

fines. En tal sentido, ha de ser de interés para los socios no solo las ganancias 
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financieras y productivas que se han generado en la cooperativa, conocer si la 

cooperativa tuvo o no excedentes, sino también les deben preocupar si se 

originaron gastos por concepto de servicios sociales, qué beneficios sociales 

obtuvieron los socios y sus familias, si se brindaron suficiente capacitación y 

educación cooperativa; y el apoyo que se dio a la comunidad en la que se 

asientan. 

En resumen más allá de ser concebida como una organización con unidad técnica, 

económica y financiera, la cooperativa ha de ser considerada, en un sentido 

prioritario, como una institución social, debiendo fundamentar su gestión bajo una 

concepción de Responsabilidad Social, que integre de manera coherente y 

transparente factores económicos, productivos y sociales. 

Las cooperativas son responsables socialmente por contribuir al bienestar de sus 

miembros y de las comunidades locales donde residen, por ser solidarias y 

democráticas, por dar prioridad a las personas sobre el capital, por sus políticas de 

participación igualitaria, o por su trabajo con colectivos especialmente 

desfavorecidos. Son igualmente responsables porque trabajan en favor de todos 

sus grupos de interés, siendo el socio pieza angular por sus diferentes roles en la 

actividad cooperativa. Lo son también ambientalmente, por su defensa del entorno 

natural de las zonas en las que se ubican y por el mantenimiento de la cultura y 

las tradiciones. 

La Responsabilidad Social Cooperativa (RSC) se erige así en un compromiso 

obligatorio y consciente que tiene la cooperativa de contribuir con el desarrollo y el 

mejoramiento de la calidad y nivel de vida de sus socios, empleados, sus familias, 

la comunidad y la sociedad en general. 

II- La Responsabilidad Social de las Cooperativas no Agropecuarias en 

Cuba. Principales limitaciones jurídicas y prácticas. 
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En Cuba, desde el año 2012, se ha llevado a cabo un proceso de actualización del 

modelo económico, pretendiendo con ello establecer y desarrollar nuevas formas 

de expresión y existencia para la propiedad socialista, una mayor 

descentralización administrativa, y la asignación de un papel diferente a los 

nuevos y viejos actores sociales en el plano económico. En este contexto se 

reconocen y promueven, además de la empresa estatal socialista, otras formas de 

gestión, dentro de las que se encuentran las Cooperativas no Agropecuarias 

(CNA). A las CNA su misión social directa les viene por mandato del artículo 4 del 

Decreto Ley No. 305/12, que refrenda la Responsabilidad Social entre los 

principios que las impulsan, a lo interno con los socios, empleados y familia, y a lo 

externo con los clientes, proveedores, gobiernos locales y comunidades. 

En Cuba, especialmente en la provincia de Pinar del Rio aún cuando las 

cooperativas han venido desarrollando acciones socialmente responsables, 

existen limitaciones como: 

- Este Decreto-Ley  contempla  la RSC con una regulación muy parca cuando 

establece que los planes de las cooperativas tienen como objetivo contribuir al 

desarrollo económico y social sostenible de la nación, proteger el medio ambiente, 

desarrollar sus actividades sin ánimo especulativo y garantizar el cumplimiento 

disciplinado de las obligaciones fiscales. En ningún otro momento del DL 305/12 

se le presta atención a la RSC, no existiendo disposiciones jurídicas que 

impongan la obligación de planificar, controlar, registrar, medir, evaluar e informar 

acerca del grado de cumplimiento de este principio cooperativo en nuestras CNA. 

- Por su parte, los Estatutos Sociales de las cooperativas, aunque no se pueden 

considerar normas de Derecho Sustantivo, pero sí como normas que reflejan la 

voluntad de estos sujetos económicos, tampoco recogen en su articulado políticas 

o modelos de gestión referentes a la RSC, solo tienen previsto destinar un 

porcentaje de las utilidades a formar fondos para actividades socio-culturales, pero 

que no llega a materializarse en acciones concretas con impacto social.  
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- Aún cuando se reconozca legamente la RSC como principio que orienta y 

organiza el funcionamiento de las CNA, en la práctica se continúa entendiendo a 

la cooperativa esencialmente como un actor económico, minimizándose la 

evaluación de lo que socialmente puede y debe aportar a la comunidad. 

- Actualmente los asociados y los propios directivos de las cooperativas 

desconocen el significado real de la RSC, el lugar que ocupan dentro de la 

cooperativa, en la que no son considerados como un recurso, sino como una 

potencialidad en movimiento. 

- Las autoridades controladoras y evaluadoras, no presentan resultados 

comparables en relación al grado de cumplimiento de los principios cooperativos, 

así como la adopción, en el orden administrativo, de las medidas que 

correspondan aplicar a las cooperativas que no cumplan con el reporte del 

Balance Social Cooperativo o que tengan un desempeño social no satisfactorio. 

-No se realiza una verificación exhaustiva por un profesional externo de la 

información social contenida en la contabilidad de la cooperativa.  

 

 

III- Fortalecimiento de la identidad cooperativa desde la asesoría jurídica con 

respecto a la responsabilidad social en las cooperativas no agropecuarias en 

Pinar del Rio. Medidas. 

Sobre la base de las limitaciones existentes, y ya expuestas de las cooperativas 

no agropecuarias en nuestra Provincia; proponemos algunas medidas de cómo a 

través de la asesoría jurídica se podrá fortalecer la identidad cooperativa: 

- Efectuar un diagnóstico inicial de la situación social. 

 -Seleccionan las necesidades sociales y expectativas a enfrentar por la 

cooperativa, según significado social, grado de compromiso y disponibilidad de 

recursos propios y otros que se obtengan por gestión. 



 
 

 
Página 6             de 9 
 
 

- Planificar acciones sociales concretas, las funciones y las tareas que 

corresponden al personal directamente vinculado con el proceso. 

- Encauzar legalmente y llevar a vías de hecho el Balance Social Cooperativo para 

dotar de transparencia la gestión cooperativa de las CNA en nuestro país. 

- Reconocer y apoyar por parte del Estado la acción social directa de las 

cooperativas que deberá basarse en la adopción de instrumentos legales que 

despojen a la gestión social de su carácter voluntario u opcional, coadyuvando así 

a un mejor gobierno, transparencia y Responsabilidad Social. 

-El trabajo para fomentar la cultura cooperativista, las satisfacciones de 

nesecidades materiales, de capacitacion, sociales, culturales, morales, y 

espirituales de sus socios y familiares.   

- Disponer de herramientas concretas que permitan medir o constatar la incidencia 

social de las cooperativas, a fin de evaluar su impacto social, lo que 

necesariamente ha de realizarse en un entorno de transparencia y rendición de 

cuentas. 

                                            CONCLUSIONES: 

Una vez culminado el desarrollo de este trabajo, sobre la base del objetivo 

propuesto, se arriban a las siguientes conclusiones: 

 

1ª: La RSC se vislumbra como principio que hace valer la identidad cooperativa, 

que desecha la concepción de la cooperativa como una unidad técnica, económica 

y financiera exclusivamente, elevando a rango esencial la misión social que en su 

actuar deben cumplir, para lo cual se requiere contar con un modelo de gestión 

transparente en el que se comprometan a contribuir con el desarrollo y 
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mejoramiento de la calidad de vida de los asociados, de sus familias y la 

comunidad, a partir de procesos económicos eficientes. 

2ª: La RSC de las CNA en Cuba ha estado marcada por limitaciones tanto en el 

orden jurídico como práctico. Su ordenación normativa precisa del establecimiento 

de un marco regulatorio e institucional propicio, que implica la emisión de una Ley 

General de Cooperativas que ordene y sistematice los principios generales del 

cooperativismo en Cuba; partiendo del estímulo al desarrollo de acciones 

socialmente responsables y de una herramienta de carácter obligatorio de 

medición de cumplimiento e impacto. Será este un paso más en aras de lograr que 

en la práctica la cooperativa sea instrumentada conforme a su identidad, 

articulándose el ejercicio de su autonomía, con el cumplimiento de su 

responsabilidad respecto a la satisfacción de las necesidades sociales y 

económicas de las personas. 
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