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RESUMEN 

El cooperativismo múltiple partes interesadas MSC’s como mecanismo de desarrollo 

económico y social. La teoría del cooperativismo desde filosofía o ideología del cooperativismo 

como movimiento (Worsley, 1971) o la sociología de la cooperación en sí (Sargent, 1982) 

(Gasson, 1977). En la actualidad, Las MSCs son cooperativas que permiten formalmente la 

gobernanza por representantes de dos o más grupos de" partes interesadas "dentro de la 

misma organización, incluidos consumidores, productores, trabajadores, voluntarios o 

partidarios de la comunidad en general (Lund, 2012). Para esta investigación, es de carácter 

bibliográfico-histórico. Es decir, se procedió a examinar en términos históricos a nivel mundial el 

cooperativismo para relacionar su evolución en el entorno nacional. Con ello, se analizó las 

experiencias y como se lo direcciona como un Cooperativismo múltiple partes interesadas y su 

repercusión a través del tiempo en Ecuador. Como estudio de caso, el Grupo Salinerito 

mediante la asociatividad de sus comuneros, producen una variedad de productos derivados 

lácteos como quesos entre otros. Finalmente, se concluye el cooperativismo múltiple partes 

interesadas MSC’s es crucial donde todos los sectores y agentes económicos, y su impacto 

positivo de Salinerito en Salinas de Guaranda-Ecuador.  0915353478 
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ABSTRACT 

The multiple cooperativism MSC stakeholders as a mechanism of economic and social 
development. The theory of cooperativism from the philosophy or ideology of cooperativism as 
a movement (Worsley, 1971) or the sociology of cooperation itself (Sargent, 1982) (Gasson, 
1977). Currently, MSCs are cooperatives that formally allow governance by representatives of 
two or more groups of "stakeholders" within the same organization, including consumers, 
producers, workers, volunteers or supporters of the community in general (Lund, 2012 )) For 
this investigation, it is of a bibliographic-historical nature. That is to say, cooperativism was 
analyzed in historical terms worldwide to relate its evolution in the national environment. With 
this, the experiences were analyzed and how it is addressed as a multiple Cooperativism 
stakeholders and their repercussion through time in Ecuador. As a case study, the Salinerito 
Group, through the association of its comuneros, produces a variety of dairy products, such as 
cheeses, among others. Finally, it is concluded that the multiple cooperative parties dealing with 
MSC is crucial where all sectors and economic agents, and their positive impact of Salinerito in 
Salinas de Guaranda-Ecuador. 
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1. INTRODUCCIÓN 

. 
Aproximadamente veinte o treinta años atrás, la literatura se ocupaba en gran medida de la 

estructura, organización y desempeño de las cooperativas productivas formales en un contexto 

occidental; predominantemente alineado con las disciplinas de economía, administración y 

negocios agrícolas (por ejemplo, (Rhodes V. , 1983) (Vitaliano, 1983) (Porter & Scully, 1987). 

Las cooperativas son empresas de propiedad conjunta y controladas democráticamente, 

enraizadas en los valores de autoayuda, auto responsabilidad, igualdad, equidad, democracia y 

solidaridad. Las personas, no las ganancias, están en el centro de la actividad económica de 

una cooperativa. Todos los miembros participan activa e igualmente en la toma de decisiones y 

el establecimiento de políticas. Las cooperativas son indivisibles; el capital acumulado se 

reinvierte principalmente en la cooperativa. 

 Las cooperativas a menudo pueden proporcionar a sus miembros condiciones de trabajo y 

acceso a los bienes y servicios más favorables que los que se encuentran en el mercado libre. 

Profundamente incrustadas en la realidad local, las cooperativas también hacen contribuciones 

significativas a la economía local. Menos estudios académicos se ocuparon de la filosofía o 

ideología del cooperativismo como movimiento (Worsley, 1971) o la sociología de la 

cooperación en sí (Sargent, 1982) (Gasson, 1977).  

Hoy, los parámetros de investigación se han ampliado no solo en respuesta a las cambiantes 

formaciones de cooperación aparentes, sino también debido a la integración de diferentes 

enfoques disciplinarios y teóricos. Esto significa que ahora se necesita ser más precisos en el  

cuestionamiento  actual de lo que constituye cooperación, quién coopera y con qué intención 

(es).El diccionario de Oxford describe la cooperación como "la acción o el proceso de trabajar 

juntos para el mismo fin". Sin embargo, los ejemplos que se tratan en esta investigación no 

siempre indican que la cooperación tenga lugar hacia un objetivo común. Además, observamos 

que la idea de "trabajar juntos".  



La investigación sobre sus dimensiones normativas, culturales e interpersonales ha permitido 

aumentar la amplitud sobre la comprensión de las cooperativas (Gurven, 2006) (Kasper & 

Mulder, 2015) (Forney & H€aberli). Aquí, en particular, se ha puesto el foco en los valores que 

sustentan la cooperación y en la medida en que estos están envueltos o son constitutivos de la 

identidad del agricultor (Stock & Forney, 2014). El papel del "capital social" y los análisis de 

redes también han sido fundamentales para comprender las relaciones y las formas de relación 

dentro de las agrupaciones cooperativas y cómo esto las sostiene o socava en el largo plazo 

(Tapia, 2012) (Tregear & Cooper, 2016); aunque se pueden plantear preguntas con respecto a 

la idoneidad de tales conceptualizaciones de conexión y cuidado (Wynne-Jones, 2017). 

Además, hay un cuerpo de trabajo que explora la cooperación cómo ha evolucionado en 

distintos entornos, en especial en Ecuador.  

El sector cooperativo, aunque supone un porcentaje mínimo del mercado mundial, necesita 
desde una apertura a nuevos mercados internacionales, y la estrategia, en momentos como los 
actuales, provoca que se basen en determinaciones que eviten altas cuotas de riesgo, pero 
que aportan rentabilidad que permite la estandarización de este mercado para que en 
momentos de prosperidad económica permitan una mejora de las condiciones alcanzadas en 
este momento. Este trabajo intenta mostrar la introducción del cooperativismo múltiples partes 
interesadas MSC’s en Salinerito de Guaranda y su impacto socioeconómico. 
 

 

 
 
 
 
  
2. LITERATURA 

2.1 Las Cooperativas Múltiple partes interesadas  Multi-stakeholder cooperatives (MSCs) 

 

Las cooperativas de múltiples partes interesadas (MSCs) son una forma relativamente nueva 

de cooperativa que ha surgido en las últimas dos décadas en Europa y América del Norte 

(Lund, 2012). Estas cooperativas permiten y reúnen diferentes tipos de miembros, a menudo 

consumidores y proveedores de servicios y bienes, pero a veces también trabajadores y 

compradores (Kindling , 2012). En Europa y Canadá, las MSC se están fortaleciendo en los 

servicios sociales y el sector de la salud (Münkner, 2004). En los Estados Unidos, el 

movimiento para la reubicación de la producción y el consumo de alimentos ha encontrado una 

herramienta organizativa y legal útil en el modelo de MSC (Lund, 2012). Sin embargo, se han 

realizado pocas investigaciones empíricas para explorar y el documento comienza con una 

revisión de los registros históricos, la literatura académica y el pensamiento actual del 

movimiento MSC sobre el multistakeholderism en la alimentación y la producción.  

Después de discutir cómo el modelo MSC no es una idea nueva, sino que está resurgiendo en 

el contexto de la globalización de los alimentos y los movimientos sociales globalizados, los 

datos de dos MSC con sede en Europa se presentan en el marco del modelo Cooperativas 

abiertas Open Cooperative (OC). Este marco se utiliza para explorar el tipo de MSCs que están 

surgiendo en la alimentación y la producción en Latinoamérica, específicamente en Ecuador.  

La contribución teórica de este documento se relaciona con analizar hasta qué punto las MSCs 

contemporáneas en Ecuador se ajusta al modelo OC, y al hacerlo, reflexionando sobre cómo 

esto fomenta su éxito en el mantenimiento de prácticas sostenibles y los beneficios más que 

económicos asociado con tal modelo. ¿Pueden estos MSCs considerarse cooperativas 

abiertas? ¿Cómo concilian los diferentes intereses de diferentes grupos dentro de una 

organización? ¿Tienen éxito en servir a los intereses de los dos eslabones más débiles de la 

cadena alimentaria, es decir, productores y consumidores? Al ponerlos en el contexto del 



movimiento pro-comunes conectado globalmente, el marco OC ayuda a investigar si los MSCs 

estudiados tienen el potencial de conectarse con otras iniciativas pro-comunes en todo el 

mundo en un intento de cambiar, en lugar de adaptarse, a las economías alimentarias que 

lucha por sobrevivir en (Gray, Heffernan, & Hendrickson, 2001).  

El documento finaliza con una discusión sobre la dinámica y los desafíos que enfrentan estos 

nuevos acuerdos de cooperación, así como los beneficios más que económicos que están 

reproduciendo a través de sus prácticas al empujar al movimiento cooperativo más allá del 

modo de supervivencia en las economías de mercado actuales. 

2.2 Cooperativismo múltiple partes interesadas  una vieja idea madurando? 
 
Es importante reconocer que la participación múltiple no es una idea nueva y que los primeros 

cooperantes pronto se dieron cuenta de que unir a los miembros para cooperativizar tantas 

áreas de sus vidas como fuera posible tenía sentido al menos en teoría (Reymond, 1964). Los 

datos históricos sobre los primeros intentos de crear MSCs revelan el reconocimiento 

subyacente común compartido por los MSCs actuales sobre cómo las cooperativas no operan 

fuera del mercado, sino dentro de él, y como tales, están fuertemente obligadas a imitar las 

relaciones capitalistas como una forma de sobrevivir en el contexto económico dominante 

dentro del cual existen.  

El movimiento social cooperativo comenzó a principios del siglo XVIII con la constatación de 

que el poder de la cooperación organizada podría tener el potencial de transformar la sociedad 

y revertir las condiciones estructurales que producen altas desigualdades (Shaffer, 1999). La 

alimentación siempre ha sido un elemento central en el cooperativismo desde los inicios del 

movimiento en el siglo XVIII (Burnett, 1985); (Birchall, 1994); (Garrido Herrero, 2003); (Rhodes 

R. , 2012). Los primeros registros de empresas cooperativas datan de la década de 1750 

(Shaffer, 1999). En cuanto a la cooperación de los productores de alimentos, la Jumbo 

Cooperative Society, cerca de Rochdale, fundada en 1851, fue la primera granja cooperativa de 

trabajadores registrada, que se disolvió después de 10 años (Birchall, 1994). Jumbo y la 

famosa Tienda Cooperativa Rochdale fueron experimentos que destacaron el papel activo de 

los ciudadanos urbanos en el desarrollo de una nueva identidad como trabajadores, 

consumidores y productores. En este sentido, Jumbo Farm podría considerarse la primera 

organización formal de "prosumidores cooperativos", ya que los consumidores comprometidos 

también tomaron un papel activo en la producción de alimentos. 

Los registros históricos muestran que los cooperadores pronto se dieron cuenta de los posibles 

beneficios y limitaciones asociados con la posibilidad de fusionar diferentes tipos de miembros 

en empresas de múltiples partes interesadas (MS) y el tema fue discutido en varios congresos 

cooperativos (Reymond, 1964). La integración de diferentes tipos de miembros en una sola 

asociación es la diferencia que define a las cooperativas de múltiples partes interesadas 

(MSCs) y las cooperativas de membresía más convencionales y comunes (Münkner, 2004). La 

definición internacionalmente aceptada de este último describe a las cooperativas como: "una 

asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y 

aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes a través de una empresa de 

propiedad conjunta y controlada democráticamente" (ICA, 1995).  

Las cooperativas convencionales son administradas por y para el beneficio de sus miembros. 

La introducción de diferentes tipos de miembros en MSCs complica y enriquece la misión 

cooperativa como lo ha señalado Lund: "Las MSCs son cooperativas que permiten formalmente 

la gobernanza por representantes de dos o más grupos de" partes interesadas "dentro de la 

misma organización, incluidos consumidores, productores , trabajadores, voluntarios o 

partidarios de la comunidad en general [...] La misión común que es el principio organizador 

central de una cooperativa de múltiples partes interesadas también suele ser más amplia que el 



tipo de declaración de misión necesaria para capturar los intereses de un solo grupo de 

interesados, y generalmente reflejará la interdependencia de los intereses de los múltiples 

socios "(Lund, M, 2011).  

 

2.2.1 La cooperativa múltiple partes interesados MSCs: Caso Europeo 

Una de las primeras aplicaciones de MSCs fue por parte de la Cooperative Wholesale Society 

(CWS) del Reino Unido, fundada en 1863 para abastecer a las más de mil cooperativas de 

consumidores que ya operaban en el Reino Unido, fue uno de los primeros intentos de reunir a 

los miembros trabajadores y consumidores y los desafíos pronto se hicieron evidentes, como 

este extracto de un informe y el informe de la Asamblea Consultiva Social refleja: Durante 

algún tiempo hubo dificultades con el CWS británico que tenía sus propias instalaciones en 

Irlanda: era el propósito de estos puntos comercializar el producto del campesino irlandés en 

los mejores términos posibles, o era para suministrar mantequilla a los consumidores británicos 

al precio más bajo posible 

 
La cuestión de los "precios justos" aún no se ha resuelto en la actualidad, como se discutirá al 
presentar los estudios de casos. Casi cien años después, en 1959, se produjo otro intento de 
MSCs en Francia a través de un acuerdo entre su central agrícola y las organizaciones 
cooperativas de consumidores. Se creó una comisión para informar sobre las dificultades 
encontradas, resumidas de la siguiente manera (Reymond, 1964): 
 

➢ El sistema resultó difícil de manejar para el manejo de las operaciones a través de 
las organizaciones centrales y se recomendó que el mayor número de transacciones se 
llevaran a cabo mejor a nivel local 

➢ Se debe mejorar un proceso para garantizar el cumplimiento de los estándares de 
calidad y los precios acordados 

➢ La fijación de precios era un problema de larga data y, a pesar de estar en un 
"círculo cerrado" cerrado y cooperativo, ignorar el mercado normal para negociar 
precios resultó imposible. 

➢ Las variaciones de precios complican el lado de compras de la relación 
➢ Existe un problema asociado con el temor a dañar las relaciones existentes con 

proveedores-distribuidores. 
 
En los acontecimientos registrados en el punto anterior, se puede evidenciar que a través del 
tiempo ha existido injusticia en términos de negociación a favor de los más vulnerables. El ideal 
aguantó, al menos en el nivel teórico, y los pensadores cooperativos más modernos 
continuaron escribiendo sobre los beneficios económicos que identificaron que ocurrirían al 
vincular la producción y el consumo: 
 

"Si una proporción considerable de cultivos agrícolas pudiera ser vendida directamente 
por las empresas propiedad de los agricultores a las de propiedad de los 
consumidores, la 'distribución' entre lo que los agricultores reciben y lo que pagan los 
consumidores equivaldría simplemente a los costos de procesamiento, transporte y 
venta". (Voorhis, 1961) 

 
 

2.3 Criterio cooperativo de múltiples interesados en la actualidad 

 
 A pesar de los aparentes intereses contradictorios discutidos en la sección anterior, los casos 

frecuentes de cooperativas que extienden sus actividades, y por lo tanto el rango de los 

objetivos en la membresía, actualmente existen en sectores distintos de los alimentos. Un 

ejemplo de esto es el caso de las mutuales, como las cooperativas de ahorro que incluyen 



miembros de la misma clase con intereses completamente opuestos: ahorradores y 

prestatarios (ResPublica, 2012); pero se ha argumentado que la armonización de intereses 

entre ahorradores y prestatarios se ve facilitada por el hecho de que, en el transcurso del 

tiempo, la mayoría de los miembros pasan de depositantes a prestatarios y viceversa 

(Münkner, 2004). Este cambio en las identidades no es tan común en los alimentos, aunque los 

agricultores también son consumidores y en las MSCs, los miembros tienen la oportunidad de 

probar diferentes roles como consumidores o trabajadores voluntarios (Kindling , 2012).  

Leviten-Reid y Fairbairn también han desafiado las predicciones negativas que las teorías de 

costos de transacción hacen de las MSCs y han propuesto un nuevo marco basado en una 

gobernanza de la teoría de los bienes comunes para mostrar cómo el modelo de múltiples 

partes interesadas puede ser eficiente y efectivo (Leviten-Reid & Fairbairn, 2011). Las teorías 

de los bienes comunes normalmente se refieren a los desafíos de la gestión de recursos 

naturales comunes, como ríos, pesquerías, bosques y sistemas de riego compartidos (Ostrom, 

1990). Pero este modelo también se ha aplicado a las cooperativas de trabajadores en las 

sociedades capitalistas, propuestas por algunos autores como "recursos comunes laborales" 

que generan la comunidad a través de sus prácticas (Vieta, 2010). 

 

2.3.1  Cooperativismo múltiple partes interesadas moderno Europeo en Italia  

En este contexto de los bienes comunes, la evidencia de Italia, el primer país con MSCs que 

presta servicios sociales desde 1991, muestra que un MSCs no es un juego de suma cero 

hecho de cohorte de miembros que no necesita ganar en detrimento de otros, como a menudo 

sucede con los recursos naturales (Borzaga, Depedri, & Tortia, 2010). En una línea similar, 

Mooney ha destacado cómo esta "racionalización de una relación económica antagónica en su 

formulación de '' grupos de productores '' y '' grupos de consumidores '' que simplemente 

continúan la batalla en otra esfera '' es divisiva y contra el original visión cooperativa de una 

estructura organizacional que podría unir y unificar esos intereses y necesidades para un bien 

común (Mooney, 2004). Münkner ha pedido la introducción de MSCs como proveedores de 

servicios públicos más eficientes y localmente integrados, pero también porque representan 

"formas nuevas y atractivas de cooperación en momentos en que el número de cooperativas 

registradas se reduce constantemente como resultado de las fusiones" (Münkner, 2004). 

Para Münkner, el hecho de que las MSCs están emergiendo en todo el mundo es una señal de 

cómo las reglas convencionales de cooperación están desactualizadas y se reinventan para 

"mantener la autoayuda organizada como una respuesta relevante a los problemas actuales en 

tiempos de cambio rápido" (Mooney, 2004) 

 
2.3.2 Historia del cooperativismo múltiple partes interesados en Ecuador 
 
 
El desarrollo del cooperativismo en Ecuador, tuvo como base la estructuración y formación de 
grupos sociales, entre ellos los grupos indígenas. Las cuales tuvieron como necesidad la 
construcción de infraestructura comunitaria como caminos, sistemas de riego entre otros. 
 
A través del tiempo, se ha constituido el sindicalismo entre productores artesanos para la 
conformación de cooperativas. En el caso ecuatoriano, estas actividades de cooperativismo 
nace a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, “Se aborda los inicios de la conformación 
del sector en los gremios de trabajadores del puerto de Guayaquil y la urbe interandina de 
Quito, por intermedio de la conformación de las cajas de ahorro” (Miño, 2013). Para el año 
1937, gobierno ecuatoriano intervino como regulador en el manejo de las cooperativas. Para 
ello, se dictó la primera Ley de Cooperativas “(Decreto Supremo n. 10 del 30 de noviembre de 
1937, publicado en el Registro Oficial n. 8131 del 1ro de diciembre de 1937)” (Da Ros , 2007). 



Esta Ley, tenía como objetivo racionalizar la tradicional economía campesina, estableciendo 
medidas sociales y económicas tendientes a evitar posibles levantamientos indígenas y a 
modernizar su estructura de producción, adoptando formas de carácter cooperativo. (Almeida, 
1981). Estas Leyes configuraban en cuatro clases de cooperativas: 
 

• Producción  

• Crédito 

• Consumidor   

• Mixto 
 
Entre los años sesenta y ochenta, se presentó un boom del sector cooperativo, constituyendo 
el Consejo Nacional de Cooperativas CNN (Miño, 2013) 
 
Posteriormente, de 1964 a 1988 se produjo el boom del sector cooperativo, creando el Consejo 
Nacional de Cooperativas (CCN) y una gran interacción de la Federación de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito (FECOAC). En consecuencia, de 1989 a 2006, surgieron políticas de libre 
mercado que modifican la Ley General para Instituciones del Sistema Financiero, cuyo 
resultado fue la crisis financiera de 1999 y la dolarización y surgimiento de la Asociación 
Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito ( ASOCOAC por su acrónimo en español) 
debido al cierre de varias entidades sectoriales, lo que llevó a Ecuador hacia un nuevo 
horizonte de gestión cooperativa (Miño, 2013). 
 
 
A partir de este segundo milenio, en la constitución de Montecristi donde se dictó la nueva 
constitución donde se añade la regulación y el control del sector cooperativo, como la Ley 
Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y el órgano regulador de la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria  (SEPS, 2017). Esta Institución pública que tuvo sus comienzos a 
mediados del año 2017 que regulariza la gestión de las Cooperativas.  
 
2.3.2.1 Cooperativismo múltiple partes interesados de Salinas de Guaranda en Ecuador 
 
La parroquia de Salinas cuyo nombre es dado porque en este lugar existen minas de sal, que 
en tiempos ancestrales proveían de sal a distintas ciudades de Ecuador. Esta parroquia 
ubicada a 20 Km de Guaranda. Está conformada por 24 comunidades, con una superficie de 
490 km2, ubicadas, en su mayoría, en la zona fría, al igual que la cabecera parroquial, a una 
altitud de 3500 m.s.n.m., a una distancia de 20 km. de Guaranda. Su temperatura oscila entre 
los 6 y 10 grados centígrados (GAD Guaranda, 2017).  

 

La comercialización de sus productos que son distribuidos a nivel local y exportable a otros 
países, es abastecida por aproximadamente 28 microempresas comunitarias, dedicadas a la 
industrialización de la leche, carne, fruta, lana, entre otros, que generan alrededor de 198 
productos elaborados. (GAD Guaranda, 2017). Entre sus productos más reconocidos es el 
queso El Salinerito, Este producto que se lo encuentra fácilmente en importantes cadenas de 
supermercados y puntos propios de comercialización en todo el territorio. Para el 
cooperativismo del sector, Funorsal (Fundación de Organizaciones de Salinas) se creó en 1988 
como instancia de coordinación de todas las cooperativas salineras (Salinerito, 2015). Con la 
finalidad de agrupar todas las asociaciones tales como:  

 

COOPERATIVAS CARACTERISTICA 

PRODUCOOP  Para impulsar la producción de derivados 
lácteos. 

TEXSAL  Para la promoción laboral y social de la 
mujer. 

FUGJS  Para la atención específica a la Juventud. 

FUNDACION FAMILIA SALESIANA. Para objetivos pastorales, de salud y 
educación 



CONA y CENTRO de EXPORTACIONES Surgieron para cubrir la Comercialización 
interna al País y al exterior 

GRUPO SALINAS Corporación que agrupa las organizaciones 
anteriormente citadas 

Fuente: (Salinerito, 2015) 

 
 
3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El presente trabajo de investigación, es de carácter bibliográfico-histórico.  “se basa en un 
análisis bibliográfico para a través de este estudiar la concepción del entorno investigado” 
(Barboza, 2016). Es decir, se procedió a examinar en términos históricos a nivel mundial el 
cooperativismo para relacionar su evolución en el entorno nacional. Con ello, se analizó las 
experiencias y como se lo direcciona como un Cooperativismo múltiple partes interesadas y su 
repercusión a través del tiempo en Ecuador. Para ello, se consideró como estudio de caso al 
Grupo Salinerito donde se ha desarrollado este tipo de experiencia. 
 
 
 

4. DISCUSIÓN. 

 
En términos teóricos, autores como Münkner ha pedido la introducción de Cooperativismo 

múltiple partes interesadas MSCs como proveedores de servicios públicos más eficientes y 

localmente integrados, pero también porque representan "formas nuevas y atractivas de 

cooperación en momentos en que el número de cooperativas registradas se reduce 

constantemente como resultado de las fusiones" (Münkner, 2004). Para Münkner, el hecho de 

que las MSCs están emergiendo en todo el mundo es una señal de cómo las reglas 

convencionales de cooperación están desactualizadas y se reinventan para "mantener la 

autoayuda organizada como una respuesta relevante a los problemas actuales en tiempos de 

cambio rápido" (Mooney, 2004). Michael Bauwens, fundador de la Peer to Peer Foundation 

(P2P), una organización internacional con visión de futuro centrada en "estudiar, investigar, 

documentar y promover prácticas de igual a igual en un sentido muy amplio" (P2P, 2016), 

también ha declarado limitaciones de los modelos cooperativos actuales: 

"El problema con el mercado y la empresa capitalistas es que excluye las 

externalidades negativas, [tanto] sociales y ambientales, de su campo de visión. Las 

cooperativas de propiedad de los trabajadores o de los consumidores que operan en el 

mercado competitivo resuelven los problemas de la democracia laboral, pero no los 

problemas de las externalidades. Siguiendo la lógica competitiva y los intereses de sus 

propios miembros solamente, eventualmente comienzan a comportarse de maneras 

muy similares " (Bauwens & Kostakis, 2014). 

De igual manera, las preocupaciones de Bauwens sobre las externalidades sociales y 
ambientales ignoradas por las compañías privadas son compartidas por otros pensadores 
cooperativos. En 2014, Thomas Gray pidió la formación de MSCs en base a tres tensiones 
históricas cooperativas:  
 
(1) participación y democracia versus eficiencia y capitalismo,  
(2) localismo versus globalismo, y  
(3) producción versus consumo (Gray, T, 2014).  
 
 
Entonces, Gray sugiere que las MSCs pueden ayudar a aliviar estas tensiones y, a la vez, 
ofrecer una estructura organizacional integradora que pueda internalizar automáticamente la 
externalización actual de los costos humanos y ambientales que intervienen en la producción y 
el consumo de alimentos (Gray, T, 2014). Estas tensiones son similares a las identificadas 
anteriormente por (Mooney, 2004). 



 
 
Otro autor como Lund también ha debatido sobre las MSCs modernas en alimentación y 
agricultura dentro del contexto del concepto emergente de cadenas de valor (Lund, 2012). A 
diferencia de la cadena de suministro, el desarrollo del concepto de cadena de valor 
proporciona un marco para los indicadores más allá de las transacciones económicas; esta es 
una consideración clave en la producción y el consumo de alimentos ya que estas actividades 
involucran muchos aspectos culturales y sociales, como el gusto, la identidad, la conexión con 
la naturaleza y la comunidad, que son ignorados en los intercambios financieros (Baggini, 
2014). A diferencia de otros actores que predicen un destino de conversión de MSCs a 
empresas privadas debido a estructuras de gobierno complejas y procesos de toma de 
decisiones engorrosos (Lindsay & Hems, 2004), Lund ofrece una justificación para ver la 
heterogeneidad de membresía como una fortaleza en lugar de una barrera para eficiencia.  
 
(Lund, 2012). Al fomentar relaciones a largo plazo en lugar de transacciones comerciales 
puntuales, Lund afirma que las MSCs pueden ser transformadoras y superar los mayores 
costos transaccionales que la teoría económica tradicional esperaría de la participación de 
varias partes (Lund, M, 2011). Como Lund, Bauwens recurre a la idea de "cadena de valor", 
pero va más allá de Lund y Gray al llamar no solo a las MSCs, sino también a un nuevo modelo 
que ha sido etiquetado como "cooperativas abiertas". Este modelo combina múltiples partes 
interesadas y la coproducción de la cadena de valor por parte de todos los afectados por un 
servicio de aprovisionamiento. Bauwens cree que MSCs es el cooperativismo del futuro y 
puede ayudar a superar las tendencias de cooptación en las cooperativas convencionales.  
 
Este marco cooperativo abierto se presenta en la siguiente sección, luego se utiliza para 
analizar los estudios de casos presentados para investigar si las MSCs estudiadas tienen el 
potencial de conectarse con otras iniciativas pro-comunes en todo el mundo en un intento de 
cambiar, en lugar de adaptarse a, las economías de alimentos en las que luchan para 
sobrevivir (Gray, Heffernan, & Hendrickson, 2001) 
 
 
En el caso ecuatoriano, el proceso Salinero es considerado una experiencia modelo dentro de 
la Economía Popular y Solidaria que el actual gobierno está tratando de impulsar en la 
actualidad. (Salinerito, 2015). Es decir que este modelo de negocio tiene una connotación en la 
generación de valor agregado. Por tanto, en la cadena de abastecimiento se van generando 
mejoras continuas. En pocas palabras, la cooperativa múltiples partes interesadas MSCs se 
ajustaría a las prácticas adoptadas por estas agrupaciones asociadas en la ejecución de 
proyectos de emprendimiento.   Como resultado del enfoque comunitario característico de los 
emprendimientos productivos, se han creado una serie iniciativas con gran impacto social en 
Salinas y en las comunidades de la parroquia (Salinerito, 2015) 
 
Los puntos anteriores resaltan cómo las cooperativas existen en una política económica. No 
obstante, muchas veces en la actualidad luchan por sobrevivir en las sociedades capitalistas 
gobernadas por las leyes del mercado. 
 
De la misma manera, el gobierno local de Guaranda también señaló cómo la voluntad de tener 
éxito de ambas partes fue una fortaleza significativa del modelo. Durante muchos años el 
cooperativismo y la comercialización se han convertido en una realidad económica consolidada 

para el sector productor (Martín, Molina, & Ruiz, 2009), por lo que estas empresas 
constituyen, sin duda, un subsector muy importante del cooperativismo tanto en términos de 
número de cooperativas y en facturación, y por lo tanto con una mayor eficiencia en las ventas 
con respecto al resto de los sectores tradicionales del cooperativismo productivo. 
 
Entonces, la mejora se revela en la mayor rentabilidad obtenida por los mismos, tanto en 

términos estáticos (índices contables de rentabilidad económica o financiera, ya que en 

términos dinámicos (Caballer & Segura , 1995), pero la alta estandarización alcanzada en la 

tecnología de los procesos de producción de la comercialización de alimentos en Salinas de 

Guaranda se unieron a la subordinación de la función de operaciones en el área de la 



cooperativa, lo que ha llevado a la proporcionalidad entre costos e ingresos, lo que hace 

inútiles los intentos de establecer una dimensión ideal (Vidal, Segura, & Del Campo, 1999).  

Este estudio generó como resultado para conocer  la eficiencia de las cooperativas, 

básicamente, la forma cooperativa de la empresa con su contraparte capitalista, afectando en 

alguna de las principales diferencias entre ambos: objetivos globales, sistemas de control y 

representación, distribución de excedentes y transferencia de la propiedad, etc., y la forma en 

que estas diferencias se refieren a e logro objetivo de la función de la empresa (Helmberger, 

1964) y el resultado supondrá la obtención de un punto de equilibrio para llevar a cabo el 

cooperativismo múltiple partes interesadas MSC’s donde todos los sectores y agentes 

económicos, y su impacto positivo de Salinerito en Salinas de Guaranda-Ecuador. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

La presente investigación dio como evidencias que la cooperación como un proceso justificado 

como menciono (Gray, T, 2014) donde la participación y democracia versus eficiencia y 

capitalismo, se fomenta en pro de la integración y desarrollo colectivo. Asimismo, el localismo 

versus globalismo en búsqueda de la mejora interna y fortalecimiento de su industria colectiva 

para ser capaz de emprender a nivel internacional. Finalmente, se fomenta la producción 

versus consumo. Como primer paso, dinamizar la industria local y capacidad de 

autoabastecimiento en los productos de mayor consumo como los quesos.  

También, la expansión comercial de sus productos bajo una marca como Salinerito en todo el 

país, ubicándose en cadenas de supermercados y puntos propios de venta. Como resultado,  

(Mooney, 2004)  concientiza “Cooperación por el bien de la cooperación”. Es decir, el 

cooperativismo múltiple partes interesadas MSC’s es crucial donde todos los sectores y 

agentes económicos, y su impacto positivo de Salinerito en Salinas de Guaranda-Ecuador. 
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