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RESUMEN 

 

A partir de un análisis de las prácticas de emprendimiento del cooperativismo en la organización Sihuatl Tlen en San Isidro 

Buen Suceso, ubicado en el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, México. Se realizó un estudio fenomenológico 

utilizando la Técnica de Indagación Apreciativa, en el cual se consideraron 12 casos sobre experiencias descritas, siendo los 

más representativos dentro de una muestra por conveniencia en la organización cooperativa de mujeres indígenas. Para la 

recolección y análisis de los datos, se utilizaron entrevistas estructuradas; identificando afirmaciones con respecto al 

aprendizaje, las prácticas positivas, la imaginación, capturando motivos significativos para la organización; los resultados 

son muy halagadores, pues a pesar de las difíciles circunstancias de la organización estudiada, logran enfocarse en aspectos 

de emprendimiento enfocados a la mejora de calidad de vida. 
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ABSTRACT 

 

Based on an analysis of the entrepreneurial practices of cooperativism in the Sihuatl Tlen organization in San Isidro Buen 

Suceso, located in the municipality of San Pablo del Monte, Tlaxcala, Mexico. A phenomenological study was conducted 

using the Appreciative Inquiry Technique, in which 12 cases were considered on described experiences, being the most 

representative within a convenience sample in the indigenous women's cooperative organization. For data collection and 

analysis, structured interviews were used; identifying statements regarding learning, positive practices, imagination, 

capturing significant motives for the organization; the results are very flattering, because despite the difficult circumstances 

of the organization studied, they manage to focus on aspects of entrepreneurship focused on improving the quality of life. 
 

Keywords: Social Entrepreneurship; Cooperatives; Appreciative Inquiry; Quality of Life; Social Entrepreneurship; Quality 

of Life. 

 

RESUMO 

 

Com base em uma análise das práticas de empreendedorismo cooperativo na organização Sihuatl Tlen em San Isidro Buen 

Suceso, localizada no município de San Pablo del Monte, Tlaxcala, México. Foi realizado um estudo fenomenológico por 

meio da Técnica de Investigação Apreciativa, em que foram considerados 12 casos de experiências descritas, sendo o mais 

representativo dentro de uma amostra de conveniência na organização cooperativa de mulheres indígenas. Para coleta e 

análise dos dados, foram utilizadas entrevistas estruturadas; identificar afirmações sobre aprendizagem, práticas positivas, 

imaginação, captando motivos significativos para a organização; Os resultados são muito lisonjeiros, pois apesar das difíceis 

circunstâncias da organização estudada, conseguem focar em aspectos do empreendedorismo voltados para a melhoria da 

qualidade de vida. 
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Introducción 

Como alternativa para la clase trabajadora, nace el cooperativismo a mitad de la Revolución industrial, 

identificando al socialista utópico inglés Robert Owen (1771-1858) como el primer precursor, 

intentando mejorar la distribución de las ganancias entre los trabajadores de su fábrica textil en New 

Lanark (Escocia) y socializar los medios de producción. Sus postulados no solo rompían el paradigma 

dominante del capitalismo industrial, sino además contraponían su idea a través del cooperativismo 

como unidad organizacional primaria de la sociedad, de la productividad y la competitividad en 

función de la responsabilidad. 

 

Desde el punto de vista de Martí (2012), la forma en que nacen las cooperativas es determinante para 

su desempeño posterior en los campos económico y social. Como resultado de tal consideración, dicho 

autor identifica las siguientes formas de surgimiento de las cooperativas: a) nacidas de conflictos 

laborales en un contexto de crisis económica y quiebres de empresas; b) promovidas por el Estado a 

través de sus instrumentos de política pública; c) creadas desde una organización externa, ya sea de 

carácter no gubernamental, religioso o sindical, y d) por iniciativa autónoma de sus socios (Rojas y 

Olguin, 2017). En este mismo sentido Chitarroni (2013) afirma que, las cooperativas esbozan un 

modelo de negocio que intenta nivelar los diferentes patrones de la economía, esencialmente, el capital 

y el trabajo. Ya que este modelo plantea la responsabilidad social como un modelo de gestión; el cual, 

envuelve las partes interesadas por el accionar de una empresa; incluyendo los valores éticos, el 

cuidado del medio ambiente y la población a la que se dirigen sus bienes o servicios ofertados. 

 

Durante el periodo 2003-2015, las cooperativas participaron en políticas públicas nacionales de 

diferentes formas: como beneficiarias, como instrumentos de organización o como promotoras de estas 

intervenciones; aportando y gestionando recursos, generando productos y resultados y logrando 

impactos en sus territorios (Castelao, 2018). Por su parte, Rojas (2014), indica que las cooperativas 

afilian alrededor de 1000 millones de personas en el mundo; o sea que, uno de cada siete personas se 

asocia a este tipo de organización. De ahí radica la relevancia como un movimiento internacional y, 

como consecuencia, la necesidad de establecer marcos teóricos sólidos que permitan explicar y ayudar 

en la transformación y expansión de esta forma de organizarse empresarialmente.  

 

Existe un amplio consenso entre varios organismos; entre ellos, organismos de las Naciones Unidas 

como la Organización internacional del trabajo (OIT) y la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), en 

relación a que las cooperativas son el tipo de organización que mejor satisface en todas las 

dimensiones; la justificación es, que las cooperativas ayudan a identificar áreas de oportunidad 

económicas para sus socios; empoderando a las personas que la integran; transformando sus riesgos 

individuales en riesgos colectivos; y mediando para que sus socios accedan a los recursos (OIT, 2014 y 

ACI, 2013). No obstante, uno de los puntos débiles de las cooperativas, es su excesiva desintegración, 

requiriendo de mayor unificación empresarial y comercial; lo que puede conseguirse a través de 

alianzas que mejoren su capacidad negociadora (Meliá & Peris (2018). Es por ello que Sanchis, 

Campos y Mohedano (2015), establecieron como principales fortalezas de las cooperativas, la 

satisfacción y fidelización de los clientes, la protección del medio ambiente, la mejora de la calidad, la 

participación de los trabajadores y el clima laboral. Por el contrario, entre sus principales debilidades 

están el bajo poder de negociación con sus proveedores, la innovación de los procesos productivos, los 

niveles de endeudamiento y los costos financieros. Por lo tanto, las áreas de finanzas y de 
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aprovisionamiento son las más débiles, mientras que sus fortalezas residen en sus recursos humanos y 

en el marketing. 

 

Bajo el contexto de las premisas del fenómeno cooperativista, surge como una alternativa, la Economía 

Social Solidaria, establecida como un nuevo planteamiento para enfrentar los estragos causados por el 

sistema capitalista en su voraz afán de acumulación de riqueza; teniendo como objetivo la reproducción 

ampliada de la vida1 e impulsada desde diversos sectores, tales como: organizaciones de la sociedad 

civil, sociedades cooperativas, sindicatos, intelectuales, académicos, incluso por algunos gobiernos, 

entre otros (Vázquez, 2016). Según Coraggio (2009) ‘Economía Social’ significa que todos los hechos 

económicos son hechos sociales, en los que se juega la multidimensionalidad de la sociedad humana: lo 

económico no puede existir fuera de la naturaleza, sin lo material, pero tampoco fuera de lo simbólico, 

sin la cultura y la política. Además, es asociativa, ya que sus participantes, tanto productores como 

consumidores se asocian para la satisfacción de las necesidades de todos; lo que constituye el elemento 

central (Collin, 2008). 

 

Es así que Vázquez (2016) argumenta que, la Economía Social Solidaria busca el trabajo en conjunto 

para conseguir objetivos comunes, distinguiendo tres tipos de solidaridad: a) la solidaridad con los 

seres humanos (creación de nuevos empleos, satisfaciendo la necesidad de trabajo de quienes se 

incorporan al mercado laboral), b) la solidaridad con la naturaleza (se ocupa de la reproducción y 

conservación de la naturaleza, ya que atiende a su renovación tal y como dicta el Desarrollo 

Sustentable) y c) la solidaridad con la cultura (parte del patrimonio cultural, fomentando la identidad de 

los pueblos). 

 

Por otro lado, los orígenes del cooperativismo en México se ubican en 1839 con la fundación en 

Orizaba, Veracruz, de una Caja de ahorros con características de una sociedad cooperativista, 

emanando posteriormente Talleres cooperativistas, Sociedades cooperativas de consumo, entre otras 

(Izquierdo, 2009). Un aspecto importante fue, el movimiento cooperativista en México, el cual inició 

en 1870, enfrentándose a varios obstáculos, presentando un crecimiento durante el periodo de 1927- 

1932. Con mucha polémica, surgió en el 2013 la creación de la Ley General de Economía Social y 

Solidaria; pues uno de los problemas más importantes que presentaba el movimiento cooperativista en 

México era la falta de organización (Olmedo, 2017). 

 

No obstante, la crisis generalizada obliga a reflexionar hacia la creación de empresas cooperativas y 

autogestionarias como alternativas de solución, ante el resquicio paulatino de la estructura social y 

económica, provocado por la desigualdad social en México (Izquierdo, 2009). La economía social y 

solidaria, aunque ha encontrado obstáculos para su efectiva instrumentación y desarrollo, contiene 

aplicaciones propias y concretas, que globalmente proponen un cambio de relación del hombre con su 

entorno productivo; siendo un modelo que desafía concretamente a las formas individualistas y 

capitalistas de producción y distribución de bienes servicios y crédito (Izquierdo, 2009).   

En este contexto, el objetivo de esta investigación consistió en analizar el alcance y las consecuencias 

del emprendimiento cooperativista en la organización cooperativa de mujeres indígenas Sihuatl Tlen en 

 
1 Una nueva alternativa de desarrollo que pone en el centro al ser humano y su relación con el medio ambiente, y al mismo tiempo pugna 

por la reproducción ampliada de la vida, a diferencia del capitalismo donde el único fin es la acumulación de la riqueza a costa de la 

degradación ambiental y destrucción de la vida humana. 
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San Pablo del Monte Tlaxcala, México. Mediante la aplicación de encuestas dirigidas adaptadas a la 

Técnica de Indagación Apreciativa; ya que está técnica permitió una visión sistémica, contribuyendo al 

entendimiento sobre los intereses comunes en diferentes aspectos de la organización mencionada. 

 

Desafíos y contradicciones del cooperativismo 

La organización internacional del trabajo (OIT, 2002), considera a las cooperativas como medio para 

mejorar las condiciones de vida y de trabajo de mujeres y hombres en todo el mundo. Teniendo una 

trayectoria probada en la creación y mantenimiento del empleo; y define el término de una cooperativa 

como una “asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y 

aspiraciones económicas, sociales y culturales en común; a través de una empresa de propiedad 

conjunta y de gestión democrática”. 

Bretos y Errasti, (2017), señalan que las cooperativas se caracterizan por ser políticas avanzadas de 

gestión participativa utilizando la transparencia, la comunicación, la formación o el involucramiento en 

la toma de decisiones. Siendo organizaciones enraizadas en el entorno local, debido a que sus 

miembros suelen ser también residentes del territorio donde está localizada la cooperativa (Bretos et al. 

2018). 

 

Rojas y Olguin (2017), consideran al cooperativismo como una tecnología de organización social 

plenamente comprobada a nivel mundial, cuyo éxito depende del grado de apego de las cooperativas a 

los siete principios del cooperativismo universal adecuados por la Alianza Cooperativa Internacional 

(ICA por sus siglas en inglés); siendo estos: 1) Adhesión voluntaria y abierta, 2) Control democrático 

de los miembros. 3) Participación económica de los miembros. 4) Autonomía e Independencia. 5) 

Educación, formación e información. 6) Cooperación entre cooperativas. 7) Compromiso con la 

comunidad. 

 

Por otro lado, las cooperativas dentro de lo que plantea la Alianza Cooperativa Internacional, se 

caracterizan por practicar al interior de las mismas una serie de valores éticos: a) Ayuda Mutua, b) 

Esfuerzo Propio, c) Responsabilidad, d) Democracia, e) Igualdad, f) Equidad y g) Solidaridad 

(Vázquez, 2016). Es así que las fortalezas y debilidades de cualquier cooperativa dependan del grado 

de cumplimiento de estos principios y valores éticos a lo largo de su trayectoria, influyendo también los 

componentes sociales, culturales, económicos y políticos del entorno en el que las cooperativas llevan a 

cabo sus actividades empresariales y asociativas (Rojas y Olguin, 2017). 

No obstante, los hallazgos encontrados en el estudio realizado en la cooperativa de productores de 

artesanías Erandi2 por Vázquez (2016), revelaron que en la práctica, los principios y valores éticos 

todavía se apartan del real espíritu cooperativista, pues  a pesar que han recibido capacitación en este 

sentido, no se ha alcanzado concretar de manera importante en el grupo cooperativista; en relación a las 

actividades desarrolladas para cumplir con el objetivo que buscan las cooperativas de Economía Social 

Solidaria3,  se presentaron de manera limitada. 

 

 
2 La cooperativa de productores de artesanías Erandi nació jurídicamente el 9 de abril del año 2008, ubicada en el municipio de 

Erongarícuaro, Michoacán; conformada inicialmente por 31 socios, de los cuales 22 eran mujeres y 9 hombres, pero en la actualidad 

cuenta con 21 socios, de los cuales 16 son mujeres, todas casadas y con hijos, y sólo 5 hombres. 
3 La reproducción de la vida de sus integrantes. 
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Aludiendo a Ortega y Uriarte (2015), son evidencias de la enorme evolución que han tenido las 

cooperativas desde su origen: la complejidad de los escenarios económicos en los que se mueven las 

cooperativas, la rapidez con la que suceden las cosas en un mercado cada vez más voluble, la 

dimensión de las cooperativas y la dispersión geográfica.  

 

Desde el ámbito de la ingeniería organizacional, es oportuno mencionar a la cooperativa de Mondragón 

en Euskalerria - Guipuzkoa, del País Vasco; misma que, representa un excelente ejemplo de capacidad 

de reconversión, reinvención organizacional e inter-cooperación institucional, en otras palabras, de 

viabilidad organizacional que surgió en la década de los cincuenta, como respuesta a las desigualdades 

de la clase existente (Loyola, 2018; Narvarte, 2006). La cooperativa organizacional de Mondragón, se 

traduce en un pueblo que se encontraba en una situación de crisis económica de postguerra y en un 

líder juvenil de transformación social: José María Arizmendiarrieta, quien sentó las bases conceptuales 

y prácticas sobre las cuales se edificó este movimiento cooperativo. Fijando líneas estratégicas que 

apostaban por el dimensionamiento de las cooperativas, como medio de posicionamiento en el mercado 

y garantía de sostenibilidad de las empresas cooperativas en el marco de la economía global y 

competitiva, a través de empresas que funcionan en combinación de autogestión y cooperación, 

impulsando la formación de personas que asumían la responsabilidad, trabajando en cooperación y 

compartiendo solidariamente sus resultados (Narvarte, 2006; Loyola, 2018). 

 

Indudablemente, la inflexión en la percepción social lleva a adentrarse en un escenario económico en el 

que la época de bonanza, de crecimiento económico sostenido y de crédito fácil parecen ser cosa del 

pasado debido a que se prevé un escenario más incierto, competitivo y complejo para los proyectos 

cooperativos (Ortega y Uriarte, 2015). Es así como Loyola (2018), afirma que el mundo actual no se 

parece mucho al ideal que inspiró el nacimiento del cooperativismo; resultando cada vez más complejo 

para las cooperativas, generar empleo a gran escala, viéndose limitado el impacto en la sociedad, el reto 

está en considerar el entorno actual en cuanto a: la dimensión social que se vive,  la crisis del Estado 

del Bienestar, la desigualdad, la precariedad y la regresión en las condiciones socio-laborales de 

amplios sectores de la sociedad (Ortega y Uriarte, 2015). 

 

A pesar de que, Cabrera y Mariscal (2005), aseveran que el modelo del cooperativismo, ofrece grandes 

oportunidades para desarrollarse, formalizarse, crecer y contribuir al desarrollo nacional; existen en 

varios países una visión contradictoria que consideran que las cooperativas han fracasado y tienen poca 

posibilidad de desarrollo en las actuales economías de libre mercado (Mogrovejo, Mora y 

Vanhuynegem, 2012). 

 

Olmedo (2017) afirma que, en el caso de América Latina, el cooperativismo muestra una desventaja en 

el ámbito político, puesto que a las cooperativas no se les ha dado el reconocimiento que se merecen a 

pesar de los grandes avances que han tenido los países, el movimiento necesita tener una estructura 

organizacional.  

Otra perspectiva de cooperativas de alternativa social y pluralista, surgidas en México a principio de los 

años cincuenta del siglo XX son las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo: las cajas de ahorro, 

conocidas también como cajas populares (Figueroa y Magaña, 2018); cuya intención se basó en 

impulsar las condiciones de vida de la sociedad civil y de crear reservas de grandes cantidades de 

dinero en efectivo; capitalizándose con los ingresos de sus integrantes, los cuales también recibían 

préstamos a una tasa de interés razonable para resolver sus propias necesidades. En este sentido, 
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Figueroa y Magaña (2018), señalan que las cajas de ahorro se han convertido en importantes 

promotoras del desarrollo económico, proporcionando financiamiento a sus socios para la creación y 

desarrollo de microempresas; lo cual, favorece el desarrollo del espíritu emprendedor de sus socios por 

medio de la capacitación para el uso adecuado de los créditos y para su aplicación en proyectos 

productivos.  

 

Olmedo (2017), afirma que el cooperativismo es un movimiento social y todo movimiento tiene 

enemigos, desde el exterior; así como, los que se puede desarrollar en el interior; este punto es el más 

preocupante en las cooperativas en países en vías de desarrollo debido a las dificultades que muestran 

para proliferar. En este contexto, Yakubu y Chaudhuri (2022); identifican en Ghana, África, que los 

desarrollos de estas organizaciones sociales se ven obstaculizados por una burocracia mal administrada 

y sin fondos suficientes, complicada por una actitud patriarcal. Donde los valores   y los principios 

cooperativos son un elemento que pueden ser utilizados a favor o en contra, desde el interior de la 

cooperativa, Dieste (2020). Por otro lado, podemos hablar de un elemento de alianza y no solo de 

enemigos, el cual corresponde al empoderamiento de la mujer como parte de las dinámicas que se 

esperan observarse en las organizaciones productivas (Robinson, Díaz y Cruz, 2019).  

 

En lo que respecta al movimiento social, existe una figura jurídica reconocida como Sociedad 

Cooperativa. Rigiéndose por principios y valores claramente establecidos por la Alianza Internacional 

Cooperativa (2018), los cuales tratan una doble función en estas organizaciones, como entes 

económicos, hacia un objeto altamente social (Díaz de León, Rivera, 2019) 

Según datos del Centro de Investigaciones Económicas Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y 

la Agricultura Mundial (CIESTAAM) uno de los problemas más importantes que refleja el movimiento 

cooperativista en México es la falta de organización entre la sociedad; ‘El 85% de los mexicanos no ha 

participado en grupos organizados, lo cual es un fiel reflejo de la debilidad de nuestro tejido social’ 

(Muñoz, Santoyo y Flores, 2010). 

 

Otra preocupación que expone Olmedo (2017), es que la intención de las cooperativas es conformarse 

como un proyecto de vida que tiende a una prospectiva de corte generacional y que, si no se educa con 

valores cooperativistas a las generaciones posteriores, propicia a la desaparición o venta. 

Es necesario mencionar que existen dos cooperativas consideradas como las más representativas en 

México (Olmedo, 2017; Toledo y Ortiz,2014), conformándose como ejemplos clásicos de cómo una 

cooperativa puede mantenerse en el tiempo, siendo: la ‘Unión de Cooperativas Tosepan’ fundada en 

1977,  basada en la cooperación, la solidaridad, la equidad y el respeto a la naturaleza (Ortiz,2018) y la 

‘Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual’ consolidada en 1985, productora de jugos y refrescos 

de frutas (Marañon, 2013); ambas creadas como resultado de condiciones políticas y económicas 

adversas a la población; es decir, indígenas y obreros (Olmedo, 2017).  

 

Técnica de indagación apreciativa (Appreciative Inquiry) 

Basa su enfoque en obtener lo mejor de las personas, los equipos, las organizaciones; revertiendo 

situaciones críticas liadas en positivas. Sus orígenes se remontan a los años 70´s en la Case Western 

University. Esta técnica está inspirada en cinco principios básicos, mediante los cuales permiten su 

construcción: 1) Constructivista, basado en las construcciones humanas dentro de las organizaciones; 

2) De simultaneidad, enfatiza el cambio y la búsqueda como dos elementos que no ocurren en 
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momentos diferentes, sino que coexisten en el tiempo; 3) Poético, considera la dicotomía positivo – 

negativo dentro de los tópicos estudiados; 4) Anticipatorio, impulsa para activar el comportamiento 

organizacional, aunando esfuerzos, integrando y motivando a las personas hacia lo que esperan 

construir y 5) Positivo, se enfoca a guiar hacia un proceso organizacional con actitudes positivas 

(Cooperrider, et al. 2008). 

Con base en lo anterior, y para efectos de esta investigación la Indagación Apreciativa enfatiza el 

pensamiento positivo en el actuar, contribuyendo de esta forma a un proceso organizacional para 

decidir el cómo y el qué incorpora al sistema social hacia el cambio para que las personas se 

desempeñen mejor, colocándolo en un contexto positivo (Cooperrider, et al. 2008). 

 

Metodología  

Con el fin de cumplir con el objetivo de la investigación; esta fue descriptiva y el tipo de estudio 

utilizado fue, fenomenológico, en el cual se consideraron 12 casos sobre experiencias descritas, siendo 

los más representativos dentro de una muestra por conveniencia (Creswell, 2013) en la organización 

cooperativa de mujeres indígenas Sihuatl Tlen4, situada dentro de la comunidad de San Isidro Buen 

Suceso, ubicado en el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala en México. En esa comunidad 

ubicada en los límites con Puebla, las personas conservan el náhuatl como su idioma, se reconoce su 

identidad y misticismo, pues cerca de 10 mil habitantes conservan su raza, su religiosidad, su cultura y 

sus tradiciones que existían antes de la llegada de los españoles. Sihuatl Tlen (2019), han dedicado sus 

esfuerzos al fortalecimiento en la formación de mujeres indígenas de la región con relación a Derechos 

de las mujeres, empoderamiento y defensa de recursos naturales de la región. Además, tienen como 

línea de trabajo la promoción de los derechos de las mujeres y la revitalización de su identidad étnicas; 

contribuyen al proceso de empoderamiento de la mujer, configurando su identidad de género; 

desarrollar un trabajo activo en la defensa de los bienes naturales de la Malintzin y sus alrededores y 

dan capacitación a organizaciones, hombres y mujeres, para apoyar la igualdad de género y fortalecer 

el desarrollo del liderazgo en todos los niveles. 

 

Para la recolección y análisis de los datos, se utilizaron entrevistas estructuradas; de las cuales, se 

identificaron afirmaciones, apreciando los niveles positivos con respecto al aprendizaje, las prácticas 

positivas, la imaginación, las declaraciones positivas y la asunción de compromisos como organización 

social; capturando motivos positivos y significativos para la organización; además, se adaptó y aplicó 

la Técnica de Indagación Apreciativa (TIA) (Subirana y Cooperrider, 2017) para realizar el análisis de 

los alcances y consecuencias del cooperativismo en dicha organización; esta metodología (TIA), está 

basada en la psicología positiva, la biomímesis5, el pensamiento de diseño y la construcción social de la 

realidad. Dicha técnica, es un enfoque que se ha estudiado en la Universidad de Case Western Reserve, 

desde hace más de 30 años como se mencionó anteriormente. Consistiendo específicamente en apreciar 

y valorar lo mejor de lo existente, considerando lo que podría ser, discutiendo lo que debería de ser e 

innovando lo que será. 

 

 
4 Mujer fuerte en náhuatl 

5 La biomímesis, biomimética o biomimetismo, ciencia que estudia a la naturaleza como fuente de inspiración de nuevas tecnologías 

innovadoras, cuyo propósito es resolver problemas humanos que la naturaleza ha resuelto, a través de modelos de sistemas. 
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Análisis y Resultados 

La metodología aplicada de la TIA, permitió convertir los problemas en oportunidades desafiantes, 

provocativas y atractivas sobre los alcances y las consecuencias del emprendimiento cooperativista en 

la organización Sihuatl Tlen en San Isidro Buen Suceso, ubicado en el municipio de San Pablo del 

Monte, Tlaxcala, México.  Para ello, se aplicaron las cinco fases de la TIA adaptadas (Subirana y 

Cooperrider, 2017).  

En la primera Fase Definir, se consideró el Nivel de Aprendizaje tomando como referencia su 

organización, el valor de su trabajo, el autoaprendizaje y su relación con la calidad de vida; para la 

segunda Fase Descubrir, se incluyó el Nivel de Prácticas positivas, se identificaron temas como 

colaboración con otras cooperativas, la mejora en sus actividades, la adopción de cambios, apoyo a su 

región; dentro de la Fase tres Soñar, está el Nivel de Imaginación, donde se abordaron aspectos como 

el fomento de proyectos, entusiasmo por mejorar, impacto hacia el mercado, logro de objetivos, 

creación de valor; de esta forma en la cuarta Fase Diseña el Nivel fue sobre Declaraciones Positivas, 

enfocadas a la identidad de marca, liderazgo, calidad, valor hacia el cliente y el cooperativista; en la 

quinta y última Fase Destino en el Nivel de Asumir Compromisos, se tocaron temas como improvisar, 

argumentar, aplicación de competencias, satisfacción del cliente y entusiasmo. 

Para el análisis de datos se utilizó la técnica de agrupamiento (Sampieri, et al. 2018), utilizando 

categorías, a través de una matriz aplicando la Técnica de Indagación Apreciativa (Tabla I). 

 

Tabla I.  Matriz TIA 

 

Fases Aspectos más comunes Aspectos más distintivos Nivel 

Definir Organización empresarial, 

variedad en las tareas y 

experiencias positivas 

Mayor aprendizaje, 

autoaprendizaje, trabajo en 

equipo 

Aprendizaje 

autoaprendizaje y trabajo en 

equipo 

Descubrir Cooperación entre áreas Con sus fortalezas 

aprovechan las 

oportunidades 

Prácticas positivas 

Cooperación para alcanzar 

las fortalezas 

Soñar  Valor al cliente, lo que hacen lo 

hacen bien, proyectos para 

alcanzar objetivos 

Entusiasmo, empresa 

vanguardista basada en su 

misión y visión 

Imaginación 

Entusiasmo para hacer bien 

los proyectos, basados en su 

misión y visión 

Diseña  Políticas enfocadas al 

cooperativista y al cliente, 

impacto de productos de calidad 

Identidad de marca, 

Liderazgo con enfoque, 

valor compartido 

Declaraciones Positivas 

El liderazgo es base para 

que exista el impacto de 

productos de calidad con 

valor compartido 

Destino Acciones basadas en el 

aprendizaje, crecimiento basado 

en la estadística, éxito igual a 

satisfacción del cliente 

Improvisación sustentada, 

resultados basados en la 

aplicación de 

competencias 

Asumir Compromisos 

Uso de competencias para 

sustentar la improvisación y 

lograr el éxito, satisfaciendo 

las necesidades del cliente 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del resultado de las entrevistas. 
 

 

De los resultados obtenidos se pudieron arrojar los aspectos más positivos, manejadas por la 

organización Sihuatl Tlen, de los cuales se destacan palabras como autoaprendizaje, entusiasmo, valor 

compartido, vanguardista, variedad, impacto, crecimiento, satisfacción y éxito; las cuales marcan la 

diferencia para lograr estar dentro de un mercado cada vez más competitivo.  Coincidiendo con los 
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establecido con las fortalezas identificadas de las cooperativas por Sanchis, Campos y Mohedano 

(2015, 

 

Todos y cada uno de los niveles destacaron en relación a los resultados; sin embargo, los que tuvieron 

mayor puntuación durante las entrevistas fueron las declaraciones positivas y la asunción de 

compromisos, correspondientes a las Fases de Diseña y Destino, caracterizando una política avanzada 

de gestión participativa como lo describe Bretos y Errasti, (2017). Cabe subrayar que, con el fin de 

analizarlo de forma más representativa, se generó el siguiente diagrama 1, que contempla los factores 

relacionados en las diferentes fases:  

Diagrama 1. Declaraciones positivas 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Matriz TIA 

 

En el diagrama 1. la organización cooperativa de mujeres indígenas Sihuatl Tlen, muestra nuevos 

elementos a considerar elementos de percepción sobre una visualización de un destino grupal en el 

corto y mediano plazo en su búsqueda de mejorar los derechos de la mujer y defender los recursos 

naturales de la región. Los cuales podrían contribuir o fortalecer a los establecidos por Rojas y Olguin 

(2017). 

 

Conclusiones  

La Técnica de Indagación Apreciativa (Subirana y Cooperrider, 2017), permitió identificar en forma 

puntual los aspectos de emprendimiento más relevantes de la organización Sihuatl Tlen en San Isidro 

Buen Suceso, ubicado en el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, México; mismos que 

manifiestan que a pesar de que es un municipio que vive en extrema pobreza, en algunos poblados sin 

luz, y poca agua; las indígenas que conforman esta organización desarrollan de manera puntual 

emprendimiento de forma cooperativista que busca mejorar problemáticas sociales. 

No obstante, los resultados son muy halagadores, pues a pesar de sus circunstancias logran enfocarse 

en aspectos de emprendimiento enfocados a la mejora de calidad de vida. En el último diagrama se 

establece el valor que dicha organización ha realizado para mantenerse viva. 

Diseña 

su 

Destino 

Descubre prácticas 

positivas valiéndose de 

sus fortalezas para 

aprovechar las 

oportunidades 

Define el aprendizaje más significativo para lograr 

un emprendimiento cooperativista  

Sueña imaginando 

proyectos con valor 

hacia el cliente  

Con declaraciones positivas y asumiendo los 

riesgos 
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El movimiento cooperativista tiene aún mucho camino por recorrer; y es digno de reconocer los logros 

que han alcanzado algunos emprendimientos como el de la organización Sihuatl Tlen. Al adaptarse y 

aplicarse la Técnica de Indagación Apreciativa, esta permitió recoger de forma ordenada información 

de las prácticas llevadas a cabo en esta organización indígena.  

Sustentados en los resultados generados,  se considera que si se diera en México un mayor impulso a la 

educación e investigación cooperativa, se fomentara la autoayuda y se asegurara la estabilidad y 

eficiencia de las cooperativas, se podría desplegar un próspero cooperativismo, ya que como se dijo en 

el proceso de esta investigación el cooperativista no sólo se desarrolla en la organización, sino en su 

vida diaria; en otras palabras, ser cooperativista no es solo una forma de actuar y pensar, sino también 

de vivir, para ser cooperativista se requiere de una reivindicación de pensamiento y acción respecto a lo 

que quiere y hace para conseguir sus objetivos (Bretos y Errasti, 2017).  

Por último, es necesario considerar que esta investigación muestra diferentes limitaciones, por lo que se 

recomienda considerar los resultados con prudencia. Sin embargo, los resultados de esta investigación, 

abre el abanico de oportunidades para diferentes y nuevas investigaciones en la línea de 

emprendimiento cooperativo para analizar desde diferentes perspectivas a las organizaciones 

cooperativistas que surgen en el mundo con el objetivo de solucionar problemas sociales que los 

gobiernos no han podido mitigar en las zonas rurales e indígenas. 
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