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MODELOS COOPERATIVOS 

Plan de Estudios VII – 2021 

Expte: 900-158/23 

Res 210/23 

 

 

1. DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

▪ Carga Horaria: 

• Total: 96 horas 

• Semanal: 6 horas semanales  

• Distribución Teoría y Práctica: 36 hs. Teórica – 60 Hs. Práctica  

 

▪ Ciclo del Plan de Estudios: Plan VII: Ciclo Profesional  

▪ Régimen de cursada: Semestral 

▪ Carácter: Obligatorio 

▪ Modalidad: Teórico Práctica 

▪ Asignaturas correlativas necesarias: Doctrina e Historia del Cooperativismo 

 

2. OBJETIVOS 

▪ Objetivos Generales: 

Brindar formación profesional de calidad educativa con el objetivo que los alumnos y alumnas 

conozcan los diferentes modelos cooperativos desarrollados en la República Argentina y 

adquieran competencias específicas, bajo una mirada integral, social y solidaria que les permita 

lograr una correcta comprensión de las posibilidades reales de formación y crecimiento de cada 

modelo cooperativo, entendiendo que no hay una sola manera de trabajar y asociarse: frente a 

cada necesidad puede surgir un tipo de cooperativa . Así mismo, se busca que el alumnado 

desarrolle capacidad de análisis, juicio crítico y criterio propio, para responder a los 

requerimientos del sector, asesorar, acompañar y generar valor agregado en las distintas 

empresas cooperativas, teniendo en cuenta sus características e idiosincrasia particular. Como 

así también, se busca que cuenten con las herramientas necesarias para acompañar a los grupos 

pre cooperativos en la elección correcta del modelo que mejor se ajuste a sus necesidades. 
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▪ Objetivos Específicos: 

Se aspira que al finalizar la cursada los y las estudiantes: 

▪ Desarrollen actitud proactiva, capacidad de oratoria y aptitud para el trabajo en 

equipo. 

▪ Adquieran conocimientos sobre Comercio Justo. 

▪ Construyan una postura ideológica basada en fundamentos teóricos sobre el 

Precio Justo. 

▪ Interpreten las características, particularidades y génesis de cada modelo 

cooperativo, desarrollando un análisis crítico. 

▪ Internalicen la peculiar esencia de cada modelo y sus problemáticas actuales. 

▪ Aprendan a diferenciar cada modelo entre sí y de otros tipos de organizaciones. 

▪ Puedan realizar análisis técnico de casos reales y ficticios. 

▪ Desarrollen habilidades para asesorar grupos pre cooperativos, analizando la 

necesidad que los vincula. 

▪ Relacionen los conocimientos adquiridos en otras asignaturas de la carrera para 

su desarrollo profesional. 

▪ Conozcan experiencias reales del movimiento cooperativo. 

 

3. CONTENIDOS 

▪ Contenidos Mínimos 

▪ Clasificación cooperativa. 
▪ Precio justo. 
▪ Definición, evolución, aspectos relevantes y particularidades de las cooperativas de 

consumo, provisión, vivienda, créditos, seguros, agropecuarias, servicios públicos. 
▪ Cooperativismo de trabajo: Definición, evolución, aspectos relevantes y 

particularidades. La participación de las cooperativas de trabajo en el movimiento 
cooperativo y su incidencia en el mercado laboral. Impacto social del modelo. 

▪ Caracterización de modelos de cooperativas emergentes en los contextos actuales. 
▪ Normas legales específicas de cada modelo. 
▪ Consideraciones para el asesoramiento de formación de distintos tipos de 

cooperativas. 
▪ Análisis de cada modelo por medio de experiencias cooperativas. 

 

▪ Programa Analítico 

UNIDAD 1: MOVIMIENTO COOPERATIVO 
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Caracterización actual del entramado cooperativo. Cooperativas de primer grado. Cooperativas 

de segundo grado. Confederaciones. Órganos locales competentes. Autoridad de aplicación. 

Alianza Cooperativa Internacional. 

UNIDAD 2: CLASIFICACIÓN DE COOPERATIVAS 

Modelos Cooperativos. Clasificación de cooperativas según diferentes criterios. Clasificación 

técnica según los autores Drimer y Drimer. La importancia del análisis sobre la “necesidad” de 

origen, los objetos sociales y la relación asociativa: persona asociada - cooperativa. 

UNIDAD 3: COMERCIO JUSTO 

Definición. Características. Organización Mundial del Comercio Justo. El comercio justo a nivel 

nacional. Principios identitarios del comercio justo. Relación con el sistema cooperativo. 

UNIDAD 4: PRECIO JUSTO 

Las cooperativas como entes que prestan servicios a sus asociados y asociadas sin fines de lucro. 

El precio justo cooperativo según las teorías de los profesores Lambert y Lavergne. El precio de 

costo, el precio de mercado y el precio solidario. Formación de precio. Política de precios en las 

cooperativas: activa y pasiva.  

UNIDAD 5: COOPERATIVAS DE CONSUMO 

Definición del modelo. Características de las cooperativas de consumo. Objeto y funciones. 

Ventajas de la actividad de consumo bajo el modelo cooperativo. Resoluciones vigentes por la 

Autoridad de Aplicación. Fiscalización pública de la actividad. Integración entre la producción y 

el consumo. El consumo responsable. Efectos sobre el mercado. Análisis de experiencias 

prácticas en la República Argentina 

UNIDAD 6: COOPERATIVAS DE PROVISION 

Definición del modelo. Características de las cooperativas de provisión. Objetos y funciones. 

Ventajas de la actividad de provisión bajo el modelo cooperativo. Resoluciones vigentes por la 

Autoridad de Aplicación. Análisis de experiencias prácticas en la República Argentina 

UNIDAD 7: COOPERATIVAS DE TRABAJO  

Definición del modelo. Caracterización: Especificidades de la cooperativa de trabajo desde el 

punto de vista social, económico, legal y doctrinario. Vinculo jurídico: de naturaleza asociativa y 

autónoma. Derechos y deberes de las personas asociadas. Objetos y funciones. Diferencias de 

la cooperativa de trabajo con una sociedad anónima. Excedentes repartibles. 
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UNIDAD 8: COOPERATIVAS DE TRABAJO  

Resoluciones vigentes por la Autoridad de Aplicación. Normas estatutarias específicas. 

Temáticas a instrumentar por medio del reglamento interno y la importancia de su 

implementación.  

UNIDAD 9: MAPEO DEL COOPERATIVISMO DE TRABAJO 

Especificidades desde el punto de vista social y sus problemáticas actuales. Las cooperativas de 

trabajo como herramienta de reinserción social. Cooperativas Emergentes de Políticas de 

Inclusión Social. Escuelas Cooperativas de gestión social. Empresas recuperadas por sus 

trabajadores y trabajadoras. Cooperativas en contexto de encierro. Cooperativas de cuidados 

domiciliarios. Cooperativas de reciclado. Análisis de experiencias prácticas en la República 

Argentina. 

UNIDAD 10: COOPERATIVAS DE VIVIENDA 

Definición del modelo. Características de las cooperativas de vivienda. La problemática social de 

acceso a la vivienda y el sistema cooperativo. Objeto y funciones. Sistemas de adjudicación. 

Temáticas a instrumentar por medio del reglamento interno y la importancia de su 

implementación. El convenio de adhesión. Resoluciones vigentes por la Autoridad de Aplicación. 

Análisis de experiencias prácticas en la República Argentina. 

UNIDAD 11: COOPERATIVAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 

El servicio público. Definición del modelo. Características de las cooperativas de servicios 

públicos. Objeto y funciones. Ventajas en la prestación de servicios bajo el modelo cooperativo. 

El rol protagónico en sus comunidades. Resoluciones vigentes por la Autoridad de Aplicación. 

Fiscalización pública de la actividad. La concesión de los servicios. Análisis de experiencias 

prácticas en la República Argentina. 

UNIDAD 12: COOPERATIVAS AGROPECUARIAS 

La actividad agropecuaria y los productores rurales. Definición del modelo. Características de las 

cooperativas agropecuarias. La importancia de las cooperativas en la organización de los 

productores agropecuarios. Objeto y funciones. Ventajas. Resoluciones vigentes por la 

Autoridad de Aplicación. Fiscalización pública de la actividad. Análisis de experiencias prácticas 

en la República Argentina. 

UNIDAD 13: COOPERATIVAS DE SEGUROS 
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El seguro solidario. La actividad aseguradora. El sistema del reaseguro. Los agentes 

intermediarios. Agentes Institorios. La cooperativa como empresa aseguradora. Características 

del modelo. El contrato de seguro. Fiscalización pública de la actividad: autorización y control 

estatal.  Resoluciones vigentes por la Autoridad de Aplicación. Experiencias prácticas en la 

República Argentina. 

UNIDAD 14: AHORRO Y CRÉDITO  

Sistema de ahorro y crédito cooperativo abierto: bancos y cajas. Sistema cerrado: cooperativas 

de crédito.  Definición. Características. Operaciones. Fiscalización pública de la actividad. 

Condiciones actuales para su desarrollo.  Marco Regulatorio: Ley de Entidades Financieras. 

Resoluciones vigentes por la Autoridad de Aplicación. Experiencias prácticas en la República 

Argentina. 

 

4. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

“Enseñar no es transmitir conocimiento sino crear las posibilidades para su propia producción o  

construcción”. Paulo Freire 

 

La enseñanza no debe concebirse como una transmisión de información de unos a otros sino 

como un proceso de vinculación, de intercambio, donde cada alumno y alumna desarrolle su 

capacidad de generar y construir conocimiento propio. 

Por medio de la enseñanza se buscará que los estudiantes se visualicen como sujetos activos y 

desarrollen una actitud proactiva, participativa, colectiva y solidaria. 

El proceso de enseñanza y aprendizaje se desarrollará por medio de dos encuentros presenciales 

por semana. Las clases serán teórico prácticas, brindadas por medio de una didáctica que 

conjugue la programación y elaboración de contenidos con la importancia de la internalización 

de estos últimos, por los propios estudiantes. Se implementarán diversas estrategias y se 

utilizarán herramientas pedagógicas y/o diferentes recursos, generando condiciones en el 

espacio áulico, que tengan por objetivo el desarrollo y la comprensión de cada uno de los 

conceptos teóricos en cada unidad temática. En función de las características de los contenidos 

a abordar y los objetivos de la unidad se implementarán estudios de casos, resolución de 
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problemas, análisis de resoluciones, incentivando el diálogo, las actividades individuales y  

grupales, centradas en el análisis técnico, crítico y reflexivo. 

Así mismo se vincularán en prácticas de implementación con empresas cooperativas. Los y las 

alumnos/as realizarán un trabajo final grupal, en vinculación con una cooperativa activa. El 

mismo, les permitirá desarrollar de forma colectiva, el trabajo en equipo, el consenso, la 

capacidad de análisis y de forma individual, las capacidades de oratoria, comunicación y 

desenvolvimiento frente a terceros.  

Se vinculará a los estudiantes con Referentes del sector, en exposiciones de temas pautados con 

la docente y teniendo en cuenta la temática de las unidades del programa de cátedra, con el 

objetivo de ampliar los conocimientos y obtener una mirada actual e integral.  

Así mismo, se pautarán visitas guiadas a cooperativas, para que los y las alumnos/as apliquen 

los conocimientos teóricos y desarrollen las capacidades y pericias necesarias para el futuro rol 

profesional.  

Por último, la cátedra cuenta en la plataforma AU24 con un espacio aúlico, donde los y las 

alumnos/as podrán encontrar vías de comunicación entre ellos y con los docentes de cátedra. 

También encontrarán en cada unidad del programa, los objetivos de estudio de la misma, la 

bibliografía en formato digital, actividades individuales y/o grupales y un foro habilitado como 

espacio de consulta y/o intercambio de aportes y comentarios que surjan de la lectura del 

material. 

Asimismo, el dictado de la cursada podrá apoyarse, en los casos necesarios, con el dictado de 

clases sincrónicas y asincrónicas por medio de la plataforma zoom de la Facultad. 

Se prevén instancias de consulta y repaso previos a los exámenes. 

 

5. DESCRIPCIÓN ANALÍTICA DE ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS 

 

En la clase inaugural se realizará un espacio de presentación, de cada uno/a de los/las 

alumnos/as y las Docentes, mediante técnicas participativas, para generar identidad individual 

y colectiva y relevar cuestiones interesantes de la conformación del grupo de estudio. 

Así mismo, se explicarán los objetivos de la Cátedra; las expectativas esperadas; el cronograma 

del curso, las fechas de las pruebas parciales, sus recuperatorios, los canales de comunicación; 

el uso del AU 24; los criterios de evaluación y las normas de convivencia y estudio.  



 
 
 
 
 
 

7 

En la cursada se buscará la integración continua de la teoría y la práctica, motivando la 

participación de los y las estudiantes. Se utilizarán medios audiovisuales y se trabajará en forma 

permanente a través del entorno virtual.  

Los encuentros presenciales se iniciarán con una clase expositiva teórica, de tipo magistral, 

apoyadas en recursos didácticos, como presentaciones y videos interactivos, con el objetivo de 

dinamizar la clase. Complementada también, con otras metodologías como la discusión dirigida, 

la interpelación, la formación de opiniones y el debate constructivo. 

En las horas prácticas, se privilegiará el desarrollo de actividades colectivas para integrar los 

conceptos teóricos con la práctica, buscando potenciar el consenso, el intercambio de 

opiniones, la apertura de nuevos escenarios, entre otras cuestiones.  

A tal fin se emplearán diferentes técnicas como el planteo de interrogantes o problemas de la 

realidad, simulación de acciones concretas del campo profesional, indagación bibliográfica, 

estudio de casos, análisis de estatutos y reglamentos internos de cooperativas. 

Cada unidad temática cuenta con un espacio en el aula virtual, donde están disponibles los 

objetivos de la unidad, materiales trabajados en clase, bibliografía, demás recursos 

complementarios, foro de consulta y las actividades a realizar.  

Las clases se complementarán con visitas en el espacio áulico de referentes del sector 

cooperativo, quienes expondrán sobre la temática de la unidad estudiada. Así mismo se 

realizarán visitas pautadas con cooperativas en su propia sede, para analizar la actualidad de las 

mismas. Estos dos últimos puntos, se planificarán de forma estratégica, en función de los 

modelos cooperativos con mayor desarrollo en la República Argentina, pensado en las 

posibilidades futuras de inserción laboral para los y las alumnos/as que les permita visualizarles 

en el campo profesional. 

En la primera parte, de las unidades 1 a la 6, se presenta una correlatividad de los temas y nexo 

entre los mismos que permite desarrollar una mirada micro y macro de los conceptos. Se analiza 

el entramado actual del sector cooperativo, la existencia de los diferentes modelos cooperativos 

según la Autoridad de Aplicación; el comercio justo como estrategia de intercambio entre 

productores y consumidores, el consumo responsable, el precio justo, las cooperativas de 

consumo y provisión. 
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En la segunda parte, de las unidades 7 a la 14, se estudian los modelos específicos de 

cooperativas de trabajo, vivienda, servicios públicos, agropecuarias, seguros y ahorro y crédito, 

analizando sus particularidades, desarrollo y actualidad. 

Por último, los y las estudiantes deberán realizar un trabajo final de forma grupal dentro de una 

empresa cooperativa, para analizar el modelo elegido, intercambiar experiencias, estudiar la 

actualidad, diversificar conocimientos y conjugar la teoría con la práctica. 

 

6. FORMAS DE EVALUACIÓN 

 

Se desarrolla conforme el régimen para cursos teórico – práctico establecido por la Ordenanza 

107. El curso se acredita cumpliendo con las siguientes condiciones: 1) Asistencia mínima del 

70% de las clases prácticas dictadas, 2) Trabajos prácticos exigidos por la cátedra y 3) Aprobación 

de dos (2) pruebas parciales o sus recuperatorios con nota de por lo menos cuatro (4) puntos. El 

alumno aplazado o ausente en alguno o ambos parciales o sus recuperatorios podrá rendir una 

prueba de recuperatorio final. Una vez aprobado el curso teórico - práctico los/las estudiantes 

quedarán en condiciones de inscribirse para rendir el examen final, que se realizará bajo la 

modalidad oral y/o escrita.  

La catedra podrá brindar la posibilidad de cursos especiales según la ordenanza vigente. Los 

estudiantes que al final del curso obtengan en sus evaluaciones un promedio de calificación de 

seis (6) puntos o más, aprobarán la asignatura.  

La evaluación de los y las alumnos/as, no es una etapa única y/o estanca, sino que constituye un 

proceso continuo a lo largo de toda la cursada, mediante la observación directa por parte de los 

Docentes hacia los y las estudiantes, analizando la participación, la capacidad interpretativa, la 

capacidad de oratoria y desarrollo de un concepto; la evaluación de actividades semanales y los 

exámenes. 

Las actividades semanales, se desarrollarán de forma individual, a través de test de lectura y de 

forma grupal, a través de actividades de reflexión, análisis y aplicación de contenido. Estas 

producciones reciben desde la Cátedra una devolución, tendiente a orientar el proceso de 

aprendizaje.  

Asimismo, los y las alumnos/as deberán elaborar un trabajo grupal final que tiene por objetivo 

vincular al alumnado con experiencias cooperativas reales, para aplicar los conceptos teóricos 
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en el campo de la práctica, diversificar la mirada profesional y observar la actualidad de las 

cooperativas. El trabajo contará con un momento de pre-entrega donde se realizará una 

devolución y retroalimentación Docente – alumnos/as, tendiente a orientar el proceso de 

aprendizaje. Y un momento de cierre por medio de la exposición grupal. 

Se tenderá a que las evaluaciones, tanto parciales como finales, se exhiban y concreten como 

secuela de una relación académica docente / estudiante, dialogal y cuestionadora, superando 

en lo posible la dimensión de la evaluación final como una mera certificación de conocimientos. 

Para el desarrollo de los parciales y sus recuperatorios se combinarán distintas modalidades, 

adoptando formas mixtas de evaluación, atendiendo a la naturaleza de los contenidos 

desarrollados, que permitan valorar la apropiación de contenidos teóricos sobre cada una de las 

unidades, relevar niveles de conocimiento y comprensión y resolución de casos prácticos, 

prevaleciendo por ello en los parciales, recuperatorios y recuperatorio general, las pruebas 

escritas individuales. 

Para los/las alumnos/as que opten por la opción libre y se presenten a rendir, deberán cumplir 

con el requisito de elaboración de un trabajo individual, con las misma especificaciones  

mencionadas anteriormente para quienes cursen la cátedra. 
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apuntes o artículos de interés con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos actuales de 
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