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CAPITULO 1. 

Antecedentes·. del ,C:::oo¡>erati 'Jismo 



l. 

l .1 Arquetipos sociales del Renacimiento. 

Para hablar del sistema cooperativista es forzoso remontarnos al 

pensamiento antiguo. Ha sido una constante en el hombre su deseo de 

vivir en una realidad ajena a sus condiciones concretas, un deseo tran.§. 

formador que se define por la negación de su vida diaria. En todas las 

culturas, a través de la rellgi6n, encontramos mundos en los que des-

pués de la muerte es dado llegar a la realización de este anhelo: estos 

nirvanas, cielos, valhálas. son la artt!tesis de la miserable cotidianei-

dad y, en ellos, el esfuerzo por la existencia se transforma en un goce 

pleno. los parámetros de goce son definidos culturalmente y los fácto

re s de negociacibn para a lea nzar la ,¡ éiicha 'eterna .. 'e stA n: eh; función de 

una conducta que no-inferfi~ra fOs?~~e~~~ciiTii"';~t.üs"-. 

As! tenemos a !_as civiliz_aciones bélicas con cielos de paz a los 

cuales llega, sin mayores requisitos, un soldado "muerto valientemente 

en campaña", tribus cazadoras con cielos llenos de eterna caza, y se 

podrían llenar varias páginas ejemplificando. 

Pero la posibilidad de Justificar la existencia en aras de una in-

cierta recompensa ulterior empieza a perder fuerza a medida que la razón 

se impone al pensamiento mtlgico y la realidad muestra que la dicha no 

proviene de un acto J.ieno al individuo mismo. Nuestra capacidad tran~ 

formadora nos puede llevar a concretar aqu! esos cielos, no metafísica-

mente sino en algún lugar de nuestro mundo material. El cielo es bajado 
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a la tierra pero sin encontrarle acomodo en un espacio frslco; nadie se 

atreve a colocarlo y se le mantiene en el mundo de las ideas. 

En La República de Platón los interlocutores de Sócrates al es-
- . ,_ -·.·-:''- .,; 

cuchar los planes de república perfecta se muestran encantados, pero 
~" '1 1_:·~j1_'/ 

, •• ¿es posible semejante repC!blica?. Sbcrates responde:. . . 

" ¿Es que un pintor, después de haber delineado con arte cons11!llad.o 

el ideal de un hcmbre perfectamente bello, serti el peor porque es. -

incapaz de mostrar que un hombre semejante pudo haber eXi.stido nu_n 

ca? 

No, por Zeus'. 

¿Pues qué? ¿No direm.c:is ta1I1~ié".-:<t1:1E!:en_nue,~1:r~:<:?nversac~óndti

bamos a conocer el mc<:feJg~~:g~it~;g-W.?~~l~{!fc{r<;:ri- ·,"°c······,,.c'-,~ .. ~~."-,--

Desde luego 

namos ?" (2) 

Efectivamente Platbn es el_~mer constructor de un esta~o ideal 

(3) en el que se esboza una vida ~tis acorde con la razóh y ~(prtmero 
también que coloca su Rep6blica ~n el mundo material. 

(2) Platón. La Renública o de la Tusticia en Obras Completas Aguilar, 
S. A. de Ediciones, Madrid, 19Gti, pp. 767-768. 

(3) Bertrand Russell. Historia de !a Filosofía Occidental. Espasa Cal 
peArgentina, Buenos Aires, 1947. Vol. l, p, 133. 
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El diálogo, del que hemos seilalado unas frases, esté dividido 

en tres partes, la primera _hasta el libro V- define el estado ideal, la 

segunda, lo que es un filbsofo y en la tercera se habla de la justicia 

como el principal atributo de un buen estado, 

Platbn, como filbsofo c;ue es, considera que los gobernantes d_g 

ben ser filbsofos ya que son la élite del pensamiento y, por lo tanto, 
-- ; . ·-. -.· '°~-- . "·e 

los idbneos para comprender el bien eterno, lo cuiilJos hcí,!:e1ll(:>Jidado-

sos y los libra del autoritarismo político. J4);; v;.;·,cf" :i;.fr·rL. 

La justicia ocupa en La República• u'n. luicÍ; de ~~ri" r~fe~ancia -

ya que uno de los objetivos del diálogo es alcanzar su sentido pleno; 

se persigue el ideal polltico de toda organizaci6n social "donde la rea-

lidad se estrella con el "debe ser" o con el "debería ser". · Trasimaco, 

uno de los interlocutores de Sbcrates, pone el asunto al rojo vivo: "Pa-

ra m! lo justo no es otra cosa que lo que conviene al más fuerte" (5), 

lo que constituye una definicibn de "justicia" válida hasta nuestros 

días. Todos los arquetipos sociales, desde Platbn, exigen una serie de 

condiciones extrañas a los modelos reales, y esto invalida su topos. 

Algo en lo c;ue conviene hacer hincapié es que Plat6n. al igual -

que todos los constructores de estados ideales, elimina la propiedad -

privada. Otro factor decisivo es la educacibn; ésta presenta en Platbn 

(4) Ibm, p. 131 
(S) Platbn. Oo. cit. p. 684 
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aspectos de verdadera ngidcz, las catcgorras mtis importantes son la 

seriedad, el decoro y el valor. La mCisica (lo relativo a las musas o bg 

llas artes), la ciencia y la filosoí!a fortalecertin el espíritu, y la gim

nasia, el cuerpo, Se establece una estricta censura con respecto a lo 

que los niños deben leer u o!r, para no desvinuar su forwaci6n con ali 

mentos nocivos al espíritu. 

Las relaciones econ6micas son de un comunismo riguroso.y aun 

que existen tres clases sociales, las diferencias son de funciones, El 

oro y la plata esttin prohibidos pues la riqueza no genera la felicidad y 

la obligaci6n de los ciudadanos es perseguir el bien comCin. 

La familia s6lo posee como bien personal lo estrictamente nece

sario y todo es com(m, incluso mujeres e hijos; niñas y niños reciben 

la misma educaci6n para que las mujeres mantengan una absoluta igual

dad con los hombres, hasta en actividades tales como la guerra. Se bu.§. 

ca que todos est~n preparados para las cosas públicas como un deber -

hacia el Estado. 

Este somero enfoque de La República nos ayudaré a señalar los 

elementos, de un Estado o de una organización social, mfls acordes con 

nuestro concepto de igualdad y justicia social. Se puede considerar que 

una de las obras que mé.s influencia ha tenido en los constructores de ar

quetipos sociales es La República. 

Utilizamos el t~ino arquetipos sociales en lugar de utopía por 
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dos razones: utopfo es un t~rmino específico a la obra de Tom~s Moro, 

por otra parte, al hablar de utopía se niega de antem;:ino la posibilidad 

de su existencia por el hecho de considerarla una quimera, una fantasía. 

Sin embargo, utopía es un concepto h1st6rico; ·Se refiere a pro-

yectos de transformac16n social que se pueden considerar imposibles 

mi entras no se analice que la imposibilidad esté determinada por facto-

res subjetivos y objetivos de. una situaci6ri social.dada, que se opone 

a la transformación, no por quimérica sino porque altera las condicio-

nes de privilegio de ciertas clases sociales·las cuales .• obviamente, 

impugnan su realización. S61o se acepta el concepto "utopía" cuando 
. ·' ; '· ':-.; ·~- -·;:· _.:.: : '.' 

se transgreden leyes biológicas, como en·Shangri-I.a .donde todos vi-

ven en eterna juventud, o en sociedades de super-hombres con poderes 

e>..'trasensoriales, o si nos referimos a existencias metaffsicas. (6) 

Entre la RepC!blica de Plat6n y la Utopía de Tomés Moro se en-

cuentra La Ciudad de Dios de San Agustín, pero ésta no es un modelo 

a seguir sino, més bien, la justificación del estado teocrético en el 

cual los gobernantes se someten al poder de la iglesia, en contraste 

con el Erastianismo de la Reforma donde la iglesia es la que tiene que 

someterse al Estado, ccncepci5n que da origen a las relaciones del Es-

ta do moderno. 

(6) Herbert Marcuse. El íin de la utoofa. Siglo XXI, México, 1969. 
pp. 2-3 
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UTOPIA 

Sin duda alguna la obra mf!s Lmportante del escntor y político 

inglés Tomas Mero (1478-1535), En ella describe las experiencias 

de un marino, Rafael Hitlodeo, es Utopía, una isla del.hemisféno sur 

a la que llegó Hitlodeo después de un naufragio y.en la que perr.1aneci6 

cinco años. 

En Utopía hay 54 ciudades todas conforme al mismo trazado 
·' ~,- , ·r~. ·: ... ~ ~; .· .-

salvo Amauroto que. es la capital; tOdas las calles tienen 20 pies de an 
- ) . . . ·- - -

- '.-,- --'-~ .: 

cho y todas las casas parttculares son exactam'ente iguales; las cosas 

son poseídas en com<in pues el bien pClblico no puede prosperar donde 

hay propiedad privada, y sin comunismo no puede haber igualdad. Ca-

da diez años lus familias cambian de casa para evitar sentimientos de 

propiedad, En el campo hay granjas con 40 personü.:; mínimo, bajo la 

dirección de un hombre y una mu¡er viejos y prudentes. En dichas gran 

jas los pollos se crían en incubadoras (que no exist!an en la época de 

More). 

Todos Visten de acuerdo a su sexo y estado civil sin que las mg 

das sufran alteraciones. Para el trabajo usan pieles o cueros, al ter:ni-

nar la jornada echan una capa de lana sobre sus ropas de trabajo; los 

vestidos duran siete años y cada familia fabrica su prcpio vestuario. 

Duennen ocho horas diarias a panir de las 20 horas. Las jorna-
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das de trab.:lio son de seis horas, tres ames de comer y tres después, 

tanto para hombres como para mujeres. Seis horas de traba¡o son bas-

tantes porque no hay ociosos y no se hace ning(Jn trabajo in(Jtil, Aun 

con esta jornada, en ocasiones hay un superávit y los magistrados 

anuncian jornadas mf!s cortas durante un cierto tiempo. 

Moro hace notar que en el sistema:.soefar:iiiiperante en !nglate-
, "-"- • •-"-- .;--, ;;-r- - - --_• "" O _• 

rra -reinado de Enrique VIII- la mayor pane :de la;geni:e:no háce nada· 

Citil y que, cizbido a la existencia dé 1o~:Acos~B~~e~Ú1Ú~rt~'U1ucho tra- ·· 

bajo en producir lujos innecesarios;~todo lo dial !ldsucede en Utc>pfa. 

"Grande es el nC!mero de los nobles qüe;ociosos como ztrnganos, no 

sblo viven del trabajo de los demás', sino que los esquilman como a 

los colonos de sus fincas y los~diiúeüan hasta ra carne viva para au- . 

mentar sus rentas. Esta es la !mica economía que conocen estos hom-

bresque, derrochadores, por otra parte, hasta la ruina, viven rodeados 

de una inmensa caterva de haraganes que jamás aprendieron medio algy 

no de ganarse el sustento ••• " (7) 

Entre los letrados se escoge a los que han de constituir el gol::ie_r 

no que es una democracia representativa, con un sistema de eleccibn 

indirecta; al frente se halla un príncipe cuya elecci6n es vitalicia, pe-

ro que puede ser depuesto por tiranía. 

(7) Moro Campe.nella '.lacen. Utoofas del Renacir:iiento. 3a. ed., 
F,C,E,, México, 1973, p. 51 
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Algunos hombres, seg(in sus inclinaciones, son destinados a 

la ciencia y quedan exentos de otros tral:a¡os mientras rindan una la

bor satisfactoria. 

La esclavitud existe pero s6lo para los condenados por delitos 

odiosos o para extranjeros que en su propio pa!s han sidc c .. mdemidos 

a muerte y que los ut6pic_os:,acceden a.tomar como.esclavos. Se les 

reservan las tareas indignas,_corno la matanza de animales, para que 

los ciudadanos librescno aprendan la crueldad. 

La vida en familia es patriarcal. Si una familia crece demasia

do, los hijos sobrantes pasan a otra. Cuando la poblaci6n de las ciu

dades aumenta se construye una nueva ciudad en terreno improductivo. 

Hay excelentes hospitales pero cuando la enfermedad es incurable o -

penosa se aconseja el suicidio; sin embargo si la persona se niega es 

atendida cuidadosamente. 

Practican comercio con el exterior para adquirir lo que no se e_!! 

cuentra en la isla, como el hierro o las armas guerreras, pues a pesar 

de que no estiman las artes marciales, hombres y mujeres, aprenden a 

combatir. i-¡acen la <;uerra por tres motivos: defensa de su propio terrj 

torio, para desalojar invasores de los territorios aliados a ellos o para 

liberar de la tirarua a una naci6n oprimida. Cuando es posible emplean 

mercenarios a los que pugan con oro y plata, metales que carecen de v~ 

lor y que son usados también para constrllir orinales o cadenas pura los 

esclavos. 
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En su concepto de moral se establece el plucer como fuente de 

felicidad ~·este planteamiento cilonis!aco los h;ice considerar inC!til el 

ascetismo y neclo el ayuno. Se toler<l a los religiosos pero no se les 

otorga categoría de cwdadanos; ion santos pero no s;3bi9s. Raíael· ~;... 

Hitlodco refiere que predicó el cristia!"lsmo y encontró eco entre los 

ut6plcos cuando éstos se enteraron que Cristo se opon!a a la ;;ropiedad 

privada. 

A lo largo de la obra 'se enfatiza la imp:Ortanc_iá deFco!I!_unismo 

y el desprecio por las riquezas. En muchos aspectos se:apreéia a,Mo-

ro asombrosamente liberal y la cr!tíca"feroz que hace de las.costumbres. 

de su época le acarrea prisión primero y luego morir decapitado. · 

LA CIUDAD DEL SOL (Idea de Una RepCiblica Filos6fica) 

En esta obra el filósofo y te61ogo italiano Toma so Campanella 

(1568-163 9) propone un imperio universal de o~ganización C:omun!stica. 

controlado eugénicamente bajo la dirección suprema de un papa. (8) 

SitC!a al lector en una isla de la qtíe Se puede fr preciáarid() la -

ubicaci6n en el transcurso de la lectura. EstA escrita en forma de diél,Q 

ge entre el "Gran Maestre de los Hospitalarios (9) y un almirante 

(8) Men6ndez: Pidal et all. Gran Enc1clor,eoia del mundo. :::.ur;an. 
Madrid, 1967, 1/01. lJ p. Si.2 

(9) Presidente del Gran C.:in3e10 de Los Cwballeros de Malta, :.ombre 
que adoptaron postencrmente. uraen reilcaosa y militar er:car-;aaa 
de proteger de los sarracenos a los peregrinos ael 3anto Sepulcro. 
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genov~s; ~ste relata sus aventuras ~n la República, c!.ud;;d situada en 

el ecuador, construida sobre una elevada colina y con un dUimetro de 

más de dos millas; esttl amurallada por siete _circu11feren_cias, cada una 

de las cuales .recibe. el nombre. de __ un ;P!aneta; 

las CQ. 
,,, ~, 

sas temporales y espirituales' su~ deci~Íones son i~!l~iabics; lo asi~ 

ten tres jefes adjuntos o triunviros, Pon, Sin y MÓr. Significan re:;pc~ 

tivamente Poder, Sabiduría y Amor. ·El ¡>odcr .tiene a su cargo todo lo 

relativo a la guerra y a la paz. A la Sabi_durla compete; lo concerniente a 

las artes liberales y mecánicas; hay tantos magistrados bajo sus 6rde-

nes como ciencias, y son los encargados de l~er al pueblo, como lo -

hacían los pitag6ricos, el libro Sabiduría cfOJ1df! "_C:()!1 ¡;;_l_~~~~ y conci-

si6n extraordinarias esttrn escritas todas las ciencias••-. El triunviro 

Amor es el encargado de vigilar la procreación "a fin de que hombres y 

mujeres se unan entre s! en condiciones táles qtie e~g~'rictrnn-una exce-

lente prole" • (10) 

El sistema educativo está muy evolucionado entre los heliopoli-

tanos; entre el primer año de edad y el tercero, los niños aprenden la 

lengua y el alfc.beto paseando por las !-labttaciones en cuyas paredes e_§_ 

tán representados, guiados por ancianos de extraordinaria probidad. 

(10) Moro Campanella Bacon. On. cit. p. 150 
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Pasado alg(rn tiem;::o empiezan a ejercitarse en la lucha, en la carrera, 

en el disco y en ¡uegos con que se íortalecen físicamente, A los siete 

años van a los :alleres de los diferemes oficios y después se d,ecJican 

al estudio de las matem.'.lticas y de las ciencias naturales para_ q1,1e se 

vayan revelando las inclinaciones de cacla uno., Las lecciones spn_da:-

das por cuatro maestros en un lapso de cuatro horas de clase •. C.on, _el 

tiempo pasan al conocimiento de materias més diffciles y se ejercitan 

constantemente en disputas y discu~iones científicas. Los más distin 
]l ... -!'. 

guidos en una ciencia o un ane llegan a ser Magistrados; el que 'apre.!} 

de més artes y sabe ejercitarlas con mayor perfección ~s ~olisid~r~'do 

més noble y distinguido. "Se burlan de nosotros que ésttm3.mos"Vileis ·a 

los trabajadores y, por el contrario, tenemos por nobles a quienes·no 

conocen arte alguno, viven en la oc:ios:i.dad y ;:>oseen müchds esé:icivos 

consagrados a su pereza y lujuria .• De aqu!1. com~:de una e,scuela de -

vicio, salen para desgracia del Sstad.o tan~os intrigantes y malhecho-

res" • (11) 

La propiedad se basa en un riguroso comunismo. Las mujeres y 

los niños son también propiedad común y para evitar incestos se apegan 

a algunas reglas, que Amor vigila se respeten. La sodom!a se castiga y 

los culpables son obligados a llevar los zapatos en el cuello en señal 

de haber invertido el orden de las cosas, 

(11) Ibid, p. 154 
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No exlsten los siervos o esclavos; las funciones y ser':icios 

se distribuyen a todos por igual y nadie tiene que trabajar mtis de cua-

tro horas diarias. C.:mceden mucha im¡:ortancla a la agricultura y no -

hay ni un palmo de terreno sin cultivar. Cultivan sólo lo necesario -

para el consumo y se dedican también al pastoreo. No usan mo~eda i!l 

ternamente pero la acuñan ·para sus tratos de comercio con el extenor. 

Es_ notoriala i_nfluencia_ de Platón en_el pensamiento de Car::¡:~ 

nella, asr como tambHm su profunda antipatía por Aristóteles a quien 
.<:~·;.''··;_.-·:·•::.::_e-.•. ,·,';;;.:·: ~- :>'.:---·":~·---':';.-~,;. >''.~ 

culpa dela propiedad privada y de ser'UO:tirano dél pensamiento que -
~ ~: ,.. ._ .·.:_- -·, ' -~ ' .. -·: ·-' .· ... , ··-·_: ·" ,_ ·, :~.: :.·.;~>-ó/";:_··· ' '. ').,:, , ' 

incurre en errores esponténeamente y-de mala; fe • 
. '· "l, ... ~ o. -~-- : •• •• ·- ' .• :·:<~: . ~ '.'.'.: :~-::::_.:~.\ .· {_;_~_; . ' ,.. >, '.'":-~:: -~ 

IA NUEVA ATIANTIDA 

Del filósofo, político y escritor ingl~s Francis Bacon (1561-1626). 

Unos marinos que parten del Pero rumbo a China son llevados por un ci-

clón a las costas de la Nueva Atlflntlda donde les es permitido permane-

cer una temporada. Observan ah! una ciudad poblada por individuos ¡;ro-

fundamente católicos y místicos, muy afectos al lujo y constituidos en 

diferentes clases sociales que presentan marcadas diferencias entre sí. 

El por qué son cristianos lo e:<plica Bacon al relatar c6mo veinte 

años antes de la ascensión de Cristo aparece en el mar, frente a la ciu-

dad de Renfusa, una enorme columna en forma de cruz, en cuya base se 

encuentra un cofre que contiene un pergamino con el Viejo y el Nuevo Te§. 
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tamento (?). Después viene una narraci6n, un tanto fantéstica, de la 

situaci6n del mundo tres mil años atrés, cuando todas las nacLones que 

ten!an comercio con !'Jueva Atléntida eran grandes, pr6speras y podero-

sas; la navegaci6n estaba muy desarrollada. México, llamado Tysam_bel, 

era un orgulloso reino que emprendi6 una gran e:<pedici6n a Europa con 

el prop6sito de conquistar otros reinos pero, seg(m se cree, ci:ipola gl.Q 

ria a los atenienses de resistir el ataque de Jos mexicanos, _quienes pe-

recieron en su empeño. 

En La Nueva Atléntida de aacon no hay una socJedad ldeilken -

cuanto a organlzaci6n política;o.una_propuesta concreta, c_omo eqetca-

so de Moro y Campa nella; la ,isla _esté organizada socialmente de_ una m~ 

nera similar a cualquier otra ciudad de la época; lo notable ~s el pa_negf-

rico que hace Bacon de todas las invenciones de un estado científico, -

que se dedica a la experimentaci6n con e.xcelentes resultados. Quizé 

piensa en un lugar donde la Santa Inquisición no coarte la lil:ertad para 

la investigación ya que es la época en que Galileo tiene que rendir cue11 

tas al Santo Oficio sobre las "herejías" en que está trabajando. 

Bacon hace un minucioso relato de los adelantos que han logra-

do los habitantes de la Nueva Atléntida, tienen espaciosos edificios do.!} 

de producen a voluntad meteoros, lluvias y granizo; conocen la navega-

c16n submarina; la genética, tanto en plantas como en animales; el mi-

croscopio, el telescopio. t:n iin, un sinnúmero de avances científicos 



14. 

coordinados ;::cr la Casa de Salomón., que es la rectora del conocimien

to. La obra queda inconclusa y muchas dudas sin resolver pero es im

portante el es::uerzo de Bacon por romper con el pensamiento anstotl!li

co. 

En Plat6n, Moro y Campanella se encuentran una serie de ele

mentos ideol6gicos en com(In, sobre todo el deseo de transformar la so

ciedad de su tiempo proponiendo un nuevo orden. Es notable como se -

hace hincapié en la abolici6n de la propiedad, en la autogesti6n, en la 

educac16n, en la igualdad entre hombres y mujeres y en· el desprecio 

por el oro y la plata. Este (!!timo punto es de singular importancia pues 

hay que recordar que desde la época de Moisés se castiga a los adora

dores del becerro de oro, pero hasta la fecha no se ha tomado nota de 

todas esas advertencias. 
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1. 2 Socialismo ·prec1ent!fico. 

El concepto de socialismo precient!fico surge con Marx y 

Engels; la "Liga de los Justos" les encomend6 la tarea de fijar lapo-

sici6n te6rica que se iba a mantener en el Congreso Comunista General 

de 184 7 frente a otros partidos socialistas y comunistas. Se trataba 

de deslindar y expresar las diferencias esenciales que los separaban 

de las tendencias afines a todos los socialistas que pretendían "refor-

mar" la sociedad de la época. Aparece, as!, el Manifiesto del Partido 

Comunista (12) que dedica una parte al antilisis y crítica de "estas 

fant~sticas descripciones de la sociedad futuraº, refiriéndose a-los -

sistemas ideados por Saint-Simon, Fourier y Owen • 

. :.--'-·-----~ __ -.:.:o. '"'·,..:l.~ .:·c::2.~·:i.::..::..:_¿-;:Li~-~ ;---~~: ii.f .Li.::.1~~~------·--· 
Los inventores de estos sistemas se dan cuenta deiántagonis-

mo de clases, dice Marx, as! como de la acci6n de los.elementos des-

tructores dentro de la misma sociedad dominante, pero, del lado del pr.Q 

letariado no advierten ninguna irúciativa histórica, ning(!n movimiento 

político que le sea propio. El proletariado, todavía muy poco desarroll-ª. 

do, considera su propia situación de una manera también fantéstica que 

proviene de las primeras aspiraciones de los obreros, llenas de profun-

dos presentimientos hacia una completa transformaci6n de la sociedad. 

(12) C. Mar.<, F. Engels, :-.ra nifiest::i del ?3rtido Comunista, Prefacio 
a la edici6n alemana de !372, Ed. ?regreso, :V!oscú, p. S. 
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Mas estas ot::ras socialistas y comunistas encierran tambi~n 

elementos críticos. Atacan todas las bases de la sociedad existente 

y, de este modo, han proporcionado materiales de un gran valor para -

instruir a los obreros. Sus tesis positivas referentes a la sociedad fu

tura, tales como la desaparición del contraste entre la ciudad y el cam 

po, la abolición de la iamilia, de la ganancia privada y del trabajo as~ 

lactado, la proclamación de la annon!a social y la transformación del -

Estado en una simple administración de la producción, no hacen sino 

enunciar la desapariciOn del antagonismo de las clases, antagonismo 

que comienza sólamente a perfilarse y del que los inventores de siste

mas no conocen més C.'le las primeras formas indistintas y confusas. 

"La Importancia.del .socialismo y del comunismo cr!tico utópico 

estA en razón inversa al desarrollo histórico. A medida que la lucha de 

clases se acentCta y toma formas més definidas, el fantéstico aftin de 

abstraerse de ella pierde todo valor préctico, toda justificación teóri

ca". (13) 

De lo anterior se desprende que el elemento "ciencia" o "socia

lismo científico" s6lo sea aplicable a un sistema que considere al "Ma

terialismo Eist6rico" y no caiga en el utopismo, calificativo que en el 

marxismo tiene carécter peroyativo; pero Marx, a pesar de la falta de 

cientificismo en los modelos propuestos por sus antecesores, n:i deja 

(13) Idem. pp. 59-61 
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de reconocer la valiosa aportaci6n que hacen para el desarrollo cicnt!-

fice de lo social. 

En la historia del sociaUsmo-precient!fico _se destacan tres 
-~J :·': .:é .'·~~. :~ ·:'. ,<,~?(:' ~¡;,~~;: '-:?-;:<~"~}l -~ ::;: 

grandes pensadores: sa1nt..:.s1mon, totiriéi_Y:;o\oíerl;soi:>re todo este Cil-

timo, que aportan los element6s-pará--lii-C:oristiui::Ci6ndefsistema coop~ 

rativo. 
,· ,.;·':.:~;._¡_~: ~:r.::"Tgl:;;~;j:i·::Ir~:;~ '~~~?i.fF~t;~~:;,;,~:,~.;: 

:·~ '_·): 

~,,_;:,,,-~~fr .. --:_.,."' '.<-_ ,~_,:, . .-::.:;:/~'.;~'./" -

Existen otros fil6sofos,de lo sc>l:(a~:pero;ya ~on·contemporáneos 
de Marx o posteriores a él, como Kro~~Í:ki~.•iandauer'/C~bel; quienes 

. . . -
incursionaron en modelos socialesy-formaron~' incluso,; sociedades co-

mo la Icaria de Cabet, construida a orillas-del. Mississippi. 

Es importante hacer notar que Saint,.;Simon_y, Fourier;Jo mismo 
.. ··- ·- -- -·- ... ·-----··--:-----,~,--:--""-:':.-·o-:"----:-;:·;'-==-:-·---=--;--~ ·=--~~-- ·-- -- .. 

que Owen son prllcticamente contemporéneos, todos ellos::nacen antes 

de la Revoluci6n Francesa. (14) 

Saint-Simon es el primero que entiende el poder, los elementos 

y las contradicciones de la sociedad, es decir, distingue a la sociedad 

del estado y ésta es una aportaci6n muy importante en su época. Habla 

de una escis16n del conjunto social en dos 6rdenes diferentes y antag6-

nicas: el orden coactivo del Estado y el orden espont~neo de la socie-

dad que deben ser integrados en una sola estructura armoniosa. 

(14) Martin Buber, Caminos de Utoofa, Za. ed., F.C.E., M~xico, 
1966, p.29 
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Quiere una sociedad que, en lugar de estar bajo el mar.do de un 

gobierno, esté dirigida por una administraci6n que se confiará, no a l~ 

gistas y militares sino a los jeies naturales de la sociedad misma; pe

ro Saint-Simon comete el error de designar como "¡efes ruturales" a los 

patrones. Con ese sistema considera que ya no tiene por que ocurrir 

que un grupo de gobernantes sea desplazado por otro, como sucede en 

las revoluciones hist6ricas; " ••• los productores no tienen interés alg}d 

no en que los esquilme una clase de parásitos en vez d.e otra ••• Es ev_! 

dente que la lucha final será entre la masa de parásitos y la masa de 

los productores para decidir si éstos tieri.en que seguir siendo la presa 

de aquéllos, o asumir la direcci6n suprema de la sociedad" • 

Sa1nt-Simon en "Du Sisteme Industrie!º_(! $21) sostiene que la 

política debe ser la ciencia de la produccibn, que el trabajador sea la 

fuente de todas las virtudes y el Estado se convierta en la hermandad 

de todos los trabajadores. También señala qi;e este paso tendría que 

ser dado por todas las naciones pues, de no ser así, los Estados fuera 

del sistema combatirían al que dio origen a la transformaci6n por lo c¡ue 

es preciso destruir el orden feudal existente bajo formas burguesas. Es 

necesario también extender las modificaciones no sólo en la relaci6n de 

dirigentes y dirigidos, sino a las estructuras internas cie la sociedad. 

Los individuos deben incorporarse en asociaciones industriales y éstas 

enlazarse entre sí para formar un todo orgéruco. 
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Lo que no plantea Sai:"lt-Simon es una concepc~6n de urudades 

sociales genuinas y orgénicas en base a las cuales se pueda edificar 

dicha reestructuración. 

En cambio, }Íara Fourier, esa unidad social es esencial:· 

"l'association communale sur le terraine de la production et de la 

consummatlon" es el secreto o la· f6rinula -para organizar.a. las. perse:

nas en unidades sociales ·comunales,· basadas en la relaci6n de pro-

ducci6n y consumo. Para esto'hay •1tie rehacer la comuna rural, que 

es el elemento alveolar de la sociedad. Sólo la asociación lil::re y vg 

luntaria puede resolver el gran problema del futuro "el problema de, la 

organización del nuevo orden, del orden en el cual el individualismo . 

se Coli1bine espontáneamente con el_ colectismo (sic)" • (Fourter. no ~ . 

pone cómo se concilia esta c6mbiil.aci6n). Sólo por este camino .;.con-. 

tin(!a- podrá llegarse a la tercera y (!ltima evolución emancipadora de 

la historia, que as! como la primera convirtió a los esclavos en sier

vos y, la segunda, a los siervos en jornaleros, realizará la supresión 

del proletariado transformando a los Jornaleros en asociados. (15) 

Las unidades sociales reciben el nombre de falanges que habi

tan un gran hotel denomina:!o Falansterio en el que se satisfacen, has

ta donde es posible. la mayor parte de las necesidades con su propia 

producción; sólo que aqu!, son los huéspedes quienes se encargan 

(15) Ibm. pp. 31-32 
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Lo que no plantea Saint-Simon es una concepción de unidades 

sociales genuinas y orgánicas en base a las cuales se pueda edificar 

dicha reestructuración. 

En cambio, para Fourier, esa unidad social es.esencial: 

"l'association communaie sur le terralne de la:production et de. la•,_ 

consummatlon" es el secreto o la' fórmula para organizar:a)as,perso:-: 

nas en unidades sociales comunales, basadas en la relación de. pro--

ducción y consumo. Po.ra esto hay •"iue rehacer la comuna rural,-..que 

es el elemento alveolar de la sociedad. Sólo la asociación libre. y V.Q 

luntaria puede resolver el gran problema del futuro "el problema .de la 

organ1zaci6n del nuevo orden; del orden en el cual el individualismo 

pone como se concilia esta ·combinacl.6'11) .·Sólo por este:camino. ,-co~.,. 

tlnúa- podrá llegarse a la tercera y (iltima evolución emancipadora de 

la historia, c¡ue así como la primera convirtió a los esclavos en sier-
,·-" r 

vos y, la segunda, a los siervos en jornaleros, realizará la supresión 

del proletariado transformando a los jornaleros en asociados. (1 S) 

Las unidades sociales reciben el nombre de falanges que habi-

tan un gran hotel denomina:io Falansterio en el que se satisfacen, has-

ta donde es posible, la l':layor parte de las necesidades con su propia 

producción; sólo que aquí, son los huéspedes qu1enes se encargan 

(15) Ibm. pp. 31-32 
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de ell;:i y, en lugar de un reglamento, hay una ley exacta que regula le: 

jornada en todos sus detalles, aunque dc¡a intacta, por principio, la 

libre decisión. 

Una importante aportación de Fouricr es la división del. trabajo 

en el tiempo; es decir, alterna actividades heterogéneas, idea que.-:-

adopta po3tericrmente Kropotkin, Todas las .activid_ad~s están coordi-. 

nadas por el .Z:..er6pago, quien da las instiuccionespara que.todo el gr!! 

po actú.e seg(m voluntad ¡:;ropia •. AC!n cuando .los disc!pulos de. Fourier, 
~ ~ • • ' < • • V ' ' • • - , .. "• • • - -~ , • >· - r 

entre los que se cuenta Considéz;ant, .llegarc:ma ;maginar u11a .federación 

de falanges, el sistema no se ocupa de las relacion~s pntrelas unida-

des, sólamente rige a los .individuos que viven_iuntos; pada .. unidad l'!S 

un mundo aparte, idéntico a los demás, pero no S,E!;e~~E~~llc ~ic!onna n 

unidades superiores ccrn¡:;lementftndose e:itre sí .• 

El pensamiento de Fcurter dio fuerte ~pul~oa('~o\rirniento coo-
-· -- : ~ -: ·;: · .. '.-'i ~;'.;~~::::-~~J.z~0 ~l::;:.~~:, '} .i, ', 

peratlvo y a sus obras, en particular a las asociaciones de ccinsumido-
:'_.-~~><~~f ;~ '~ ú ~ -')~~{~.· ~~~'.-/!:-i.t~~::~~- :·~ : . 

res; fue en 1822 cuando aparece su obra mfls importánte, "Tratado de la 
,·, '.··'..;:.::.:·.'.J., L~:'i 

asociación agrícola y doméstica". 

Para 1821 ya había publicado Roberto Owen su "Informe al Conds 

do de Lanark" donde expone ampliamente su plan. A diferencia de les 

anteriores lnventores de sistemas sociales las teorías de Owen son pro-

dueto de ensuyos y experiencias prticucas; como director de la hilanúe-

ría de New Lanark cre6 instituciones sociales e¡emplares. Owen es el 
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emp1ris:::o fr0nte i3 lils c.-on::;1derac!ones especul.:itiva::. L:ls uni.d.:ides 

socialc::: sobre las cuales pretende reconstrmr la sociedad .;on comuru

dades de :1úr.:cro limit::do engidas socre una base agrícola, apoyada en 

el prhcipio de la asociaci6n de trabajo, de consumo y de propiedad, -

as! como de iguales privílegi.os en donde; todos' los ,miembros han cie te

ne:- intereses mutuos y comunes.' En la comunidad'de Owen no figura n~ 

cesariamentc, ni de ma'nera exclusiva, la prcpieoad común pero sf una 

fonna de urü6n y a:::cciaci6n de bienes; tampoco exige una igualdad de 

consumo pero sr una igualdad cie derechos y facilidades. La administra

ci6n es en com(Jn, en la comunidad puede haber bienes personales, ÍUe

ra de los comunales, aunque en virtud de la const1tuci6n de la economía 

en común, las diferencias de propiedad se encierran dentro de límites 

muy reducidos y, a corisecuericia ,(Í¿ la reciprocidad, ayuda: mutua y co2 

peraci6n en el sentido mt!.s general, del mutuo dar yrnutuo recibir~ ~se 

logra una adecuada participaci6n de cada miembro en la v!.da de todos 

los demé.s. Esta concepción fundamenta el plan de Owen, quien luego 

va mtls alié. e incluye la comunidad de bienes y la asociaci6n cooperativa. 

Para realizar el plan trazado no ignora que se requiere de una gran 

actividad educativa. "Hasta ahora :-.adie ha sido educado según princi

pios que le permitan actuar en unión, como no sea para defenderse o para 

aniquilar a otros. Mas una necesldad igualmente ¡:;oderosa obligaré. aho

ra a los hombres a educarse para actuar ¡untos, pilra crear y conservar". 
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Owen pretende transformar, en definitiva, todo el orde!1 sor.iul '! 

especialmente la relac16n entre gobernantes y gobernados. "El interOs 

de los que gcblernan parecl6 si<Jmpre, y en los sistemas actuales parn

cerá sie:npre, opuesto al de aquéllos a quienes gobiernen" • Eso tendrá 

que seguir as! " •• ,mientras el hombre continúe individualizado", es 

declr, mientras la sociedad no se constitu¡·a en base a reales vincula

ciones del indi•.·i".!u::i, Esta trans:ormaci6n deber[! llevarse a cabo en 

cada una de las aldeas comunales; se formaran comisiones, dentro de 

un gobierno local permanente, que no se oponga a las personas regidas 

sino que esté !ntimamente ligado a ellas. Owen habla de la rel:ici6n de 

las nuevas instituciones con el gobierno del pa!s y con la antigua soci.§. 

dad ya que piensa que la nueva sociedad crecerfl. de la antigua y serfl. -

renovada desde dentro, por lo que coexistirán, necesariamente, distin

tas etapas evolutivas. 

En la sociedad se formaré una clase única de productores y con

sumidores y las diferencias serén s6lo de edad, Esto lo experiment6 en 

la ffl.brica de tejidos de N"ew Lanark, como se hab!a señalado, que se 

convirt16 en una comunidad modelo. Redujo las horas de trabajo, im

plant6 u·na cooperativa de consumo y proscribi6 las prfl.cticas inmorales. 

Busc6 apoyo legal en el Condado, pero al no conseguirlo emigró a Esta

dos Unidos donde organizó e:i. forma comunitaria la ciudad de New 

Hannony, Fallido el intento regresó a Inglaterra y busc6 el apoyo de los 
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sindicatos para sus ideas, fundando la colonia de Harmony Hall que dur6 

seis años y c!cs;::u6s se convi!"tió en la escuela owenista. Durante teda 

su vida fue un gran reformador social y el més grande precursor del coo-

perativismo. 

-·---- ----· ---

La trayectoria del pensamiento.de.•Saint;;.Simon·á Fouiier y,a Qwen 

no es un proceso cronolbgico; actuaron miis o Illenos·al.mismo 1:iemp,o en 

superaciones simultáneas y Engels los .denomina: los íundadores del: soci~ 

lismo. Para Saint-Simon la sociedad debe pasar de un orden dual a .otro 

unitario, sin sobreponer el orden·pol!tico como estrato aparte de.la:soci~ 

dad. A esto, Fourier y Owen contestan que s6lo es posible.si e){~ste una 

sociedad que coordine la producción y el consumo, compuesta por peque

ñas unidades que trabajen para el propio consumo. Fourl~r dice que cada 

una de esas unidades deberé ser constituida como la so.ci~ck;,dactual, ~ 

sando del antagonismo a la anncn!a. Owen por el contrario, pide qlie la 

transformación sea total, tanto en su estructura como en sus células. 

Sólo un orden justo en cada unidad puede servir de fundamento a un orden 

total y en esto basa Owen la funiaci6n del socialismo, término empleado 

en los estatutos de la "Asociación de todas las clases de todas las n.aci.Q 

nes"• creada en 1835 y que después tomó el nombre de Los Socialistas. 
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1 .3 Doctrinas eccnbmicas. 

Profundos cambios se habían efectuado en Europa desde el Rena-

cimiento. la ruptura del pensamiento con la iglesia ::rajo como conse--

cuencia ei_avánce científico y cori élvino el tecnológico. De la Refor

ma a la R~volucló~ Fra~ces~ se d~s-~;r~ll~n Ci!mbios radicales en la vida 

econ6inica,·quedieron como resultado tendencias opuestas a las que !!_!l 

peraban enlcis trariquilos.años de los señores feudales. Desde el siglo 

XVI cobr6 vigor la. evolución de conceptos e instituciones que hab!an s_l 

do considerados inmutables y el monopolio ·de la religión sufrió una ho.n 

da transfonnaci6n. 

Se prepara as! la Revolución Industrial que nace en Inglaterra en 

la segunda mitad del siglo XVIII; la introducci6n de maquinaria se va -

haciendo gradualmente y con el perfeccioriamiento de la méquina de va-

por se exige un gran incremento a la producci6n de carbón que acarrea 

también una explotación inmisericorde del obrero minero, " ••• en ver-

dad, desde el punto de vista humano, los primeros d!as del industr1ali.§. 

mo fueron un período horripilante", dice Bertrand Russell. 

A la Revolución Industrial sigue la revolución agrícola. Durante 

el siglo XVIII los cercamientos de tierra, es decir, la apropiación que 

de tierras comunales hac!an los Land's Lords dejaban a la población ru-

ral en situación precaria obligándolos a emigrar a la ciudad en busca de 
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trabajo por el cual devengaban salario:; miserables en jornadas ;:igob1a.n 

tes. 

-- . .___-.. ,, -,..._,j, 

El des:mollo industrial dio origen a un señalado interés portes · 

problemas c::or.6micos y la economía .p::ll!tlca renace C:cm nuevos br!os 
- ·--'-- "'"'-;'~~.-,:·-:~,:_· -=:~--~.;_,,-::;·.·:-{' ---.ú~~~--

en la obra de Ad;im Smith (1723-1790). En"La riqueza de las nadi'dnes"' 

escrita en 1776, estudia las.fuerzas·que intervienen en layida ,econ6mJ. 

ca de un p:i!s. Srnith trata prolijamente la dlvlsibn del trabajo y c6mo 

se in::re!llenta la p:-oducclbn de bienes; si la íabricacibn de artlculos -se 

descornpona en fase:;. Este principio fue adoptado inrnediatarne_ntfl, sin 

impo:tar las conse::uen:i.as, entre ellas que la fragmentacitm trae,desa.§_ 

trosos efe::tos de deshumani.zaci6n del trabajo. 

El gran problema humano de 

inmediatamente a acr.iéllos que no sufrieron las iniquidades que esa so-

ciedad infligió al proletariado industrial y que, al princípio , fueron co.n 

sideradas inevitables. Esta indiferencia acomodaticia fue violentamente 

sacudida en la segunda mitad del sigló XIX cuando grandes escritore.s el.!!. 

pezaron a abordar la cuesti6n, describiendo las condiciones de miseria 

entre los trabajadores. Cabe destacar entre éstos a Dickens en Inglate-

rra y a Zola en Francia, quienes contribuyeron a ·fomentar una mayor con-

ciencia de la situaci6n. 

Surge, por entonces, el utilitarismo que toma su nombre de una 
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doctrina !!tica que sostiene que el estado m¿s perfecto que nos SFJa dable 

alcanzar es aquN en c;ue la diferencia del placer sobre el doler sea la -

más grande posible. Esta doctnna fue adoptada por Jeremy 3entham - -

(1784-183 2), jefe del grupo llamado Radicales FilosOficos y fondador del 

University Cc;¡llege de Londres. 

Bentham maneja el principio de la mtixima. utilidad, de la mayor 

dicha posible, e del mayor placer, como ya :>e ha mencionado. La fon-

c10n de la ley debe ser garantizar el má'Ximo placer al hombre. Estos -

principios, en manos de los economistas liberales, se convirtieron en la 

justificaciOn del "laisser faire" de los iisiOcratas franceses, de quien 

Quesnay fue el fundador, y que, al igual que Smith, sostenía la teorfa 

del 'brden natural" en las relaciones econOmicas. Este "orden natural" 

impidiO o, a lo menos, dificultb not;:i.blemente una legislaci6n acecuada 

que propicio el libertinaje, los abusos y ia explotacibn de las clases l§. 

borales. 

Bentham se empieza a situar dentro del materialismo del siglo 

XVIII al afirmar que "la moral existente es una deliberada mixtificaci6n 

impuesta por la clase gobernante en defensa de sus intereses. Espera 

el sacrificio de los deml!s sin hacer ninguno por su parte". 

Heredero directo de las doctrinas de Bentham es John Stuart Mili 

(1806-1873) quien escribe un ensayo titulado el Utilitarismo (1863). (16). 

(16) Cfr. Stuart Mil!. El Utilitarii;mo_ 3a. Ed. Aguilar, Buenos Aires, 
1962. (Biblioteca de IniciaciOn filos6iica No. 32). 
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En realidad, .J.grei;u muy poco a lo dicho por Bentham y se acerca mucho 

a Eplcuro (que podr!a ser considerado como el primer utilitario) al consj 

derar ciertos placeres mtis elevados que otros; sin embargo, no aclara 

lo que podrfa entenderse por ;:ilaceres cualitativamente mejores_ con las 

meras diferencias cuantitativas. 

Lo mtis destacado en Mill es:su apasionada'deferisa.:de los:dere

chos del hombre, e:~puesta en su famoso-libro "Ensayo.sobre la libertad" 

(1859) don~e realiza una vigorosa e.xposición sobre la. libertad de pensa-

. miento y discusión, sugiere la limitación del poder del Estado para inte_!: 

venir en las vidas de los ciudadanos y se muestra particularmente opueE_ 

to a las pretensiones del cristianismo de ser la fuente de toda bondad. 

Ya a los dieciocho años Mil! cono<:i6 la cArceLaLser arrestado por_ dis

tribuir folletos sobre el control natal en una barriada de obreros; control 

ejercido desde un punto de vista cientrfico y moderno apegado al criterio 

de Condorcet que resulta contrario al áe Malthus, quien sostenfa que -

cualquier control artificial de la natalidad cara al mismo nivel de la pro.§. 

tituclón y del vicio. 

Otro gran exponente de los radicales filosóficos fue Ricardo - -

(1772-1823), gran amigo de Bentham; expuso en sus "Principios de eco

nomía política y tasación", escrita en 1817, una sólida teorfa sobre la 

renta y otra sobre el valor, seg(Jn la cual el valor de cambio de una m~ 

canc!a depende exclusivamente de la cantidad de trabajo que se haya -
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acumulado en ella, por lo que el trab'3JO tenía el derecho a cosechar el 

beneficio de los valores que producía, de lo que se desprer:de quepa-

gar una renta al capitalista o dueño de la tierra es un latrocinio, 

Fue dentro del libernllsmo e~on6mico que ei utilitarismo contri-· 

buy6 con més firmeza a abrir campo a doc~;~ :~ s6lida~ ~om~ e'1 sit' 

cialismo de Owen.ymés tardesh;j~,:~~~,~~~~~~ª;ªe)i~~~' 
- ----. 

~~·- ~·~· ·": ,': -:,;~'' ··ú '-- .;:¡_'·· 

Este primer capítulo tiene· p0r objeto señálar, aunque s~a d~ -
,¡?'.. ·l 

una manera muy esquemética, la preocupaci6n del hombre; en todas las 
;· ' ·.· ·. ;__ -

~pocas, por encontrar una respuesta adecuada a la satisfacción de. sus 
.. 

necesidades vitales y c6mo esta. bC!squeda, en años més cercanos al -

momento actual, ha desembocad6 enel movimiento cooperativista. 
---- - - - - - --- - ~ -- - -

Sirva, pues, esta primera parte como trampolín necesario e introduct.Q 

rio del tema en el cual se centra este trabajo. 
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CAPITULO II 

Or!genes delCooperi;lti'J'ismo 
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2 .1 La cooperativa Rochdale. 

Antes de 1844, cuando se inici6 la primera cooperativa organJ. 

zada por los propios obreros, la de Rochdale, hubieron otras coopera-

ti vas (17). En 1827 se. funda la primera cooperativa de consumo ingl~ 

sa con las ideas d~lDI°~wÚÚamKing y en 1832, la primera coopera~ 

va de producci6n tr~'ll.6e~a, segÍÍn Íos plánes .de. Buche::; tanto King cg 
- --- - '-"'----.-~O 0-~-'-'"-";--c-:..-o..= __ -_,;o-_•--'~--~----·=--:;..;.-=;-o...-.--: -~---=-oc--·- _ • 

< ',~/ ,• <, ,<: 'A·:::·.~?';' .: _;:;' "~ ;;~·, :•:, .:> 

•· r.Osdos '.eran' m~~1~il~é~<¿d!tl~~~~1?~c~ifer'-'ncia de Owen ¡:a-

ra quienlareÚgt6ri'cira"é1'.'b~9arlis~~ contra el que había de luchar toda 

su vida. Esta obsef-Vaéi6n no carece de importancia pues la ideología 

que imprimen en las sociedades cooperativas está condicionada a ésto; 

para Owen el socialismo es producto de la raz6n y para King y Buchez 

el cooperativismo es la realización de las ideas cristianas, es una m-ª 

nera de transformar en instituciones sociales las ideas de Cristo, con 

una preocupación primordial por el alr.!a y la vida del prójimo -preocu-

paci6n que nada tiene que ver con el cooperativismo-. 

A pesar de lo cual se considera a King como el te6rico mtis -

grande del cooperativismo inglés; para extender sus ideas y para ins-

truir a las personas que simpatizaban con las mismas publicó veinti-

cuatro cuadernos en la revista mensual "The Cooperator" (1828-1830). 

(17) Se ha descubierto la existencia de una sociedad de consumo, ce~ 
de 1794, en una aldea ael condado de 0:-:ford, Mong~well, donde 
fue creada por inicia ti va del Oois po de Durham. 
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Sostlene que el trabajo lo es todo, "la raíz del :Jrbol, cual

quiera que sea el tamaño que llegue a alcanzar" y los que detentan 

el monopolio de este art!culo son los obreros, lo que les falta es el 

capital mas todo capital fue hecho dél·trabaio, dice King "el capital 

en s! mismo no es nada, necesita combinarse con el trabajo para ser 

productivo y esta combinaci6n actualmente se hace comprando y ven

diendo al obrero como un animal": ta··ierdadera combinaci6n, la -

unl6n natural pueden llevarla a cabo las clases trabajadoras mismas, 

agrupándose. cooperando, formando capital com(m, lo que les dará 

su independencia. "Tan pronto los obreros se urian sobre la base del 

trabajo en vez de la del capital, levantarán polvo en muchas direccio

nes y es seguro que la polvareda cegará a más de un empresario" (18). 

Si los obreros se unen en cooperativas pueden adquirir las -

herramientas que necesitan, lo mismo que las máquinas y convertirse 

ellos mismos en sujetos de producci6n; pueden tambi~n adquirir tierras 

para crear, como un primer paso, cooperativas de producci6n que, pa

ra King, son sólo el comienzo pues la meta deberá ser la cooperativa 

integral, es decir, aquella que abarque el consumo y la producci6n. 

Cuando en 1830 se suspendi6 la publicación de la revista 

"The cooperator" habían nacido, bajo la influencia de sus doctrinas, 

(18) Buber Martín, Op. cit., p; 85 
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300 sociedades que, en su mayor!a, no tuvieron larga vida por falta de 

unidad y cooperaci6n entre sus miembros y por el espíritu de egoísmo 

imperante entre ellos, confiesa King, El desarrollo decisivo de las co_Q 

perativas se inici6 hasta 1844 cuando en la ciudad de Rochdale, Man-

chester, se reuni6 un reducido número de tejedores de franela y repre-

sentantes de otras industrias menores, poco después de haber fracasa-

do en una huelga, con el objeto de tomar una resoluci6n para la grave 

crisis por la que atravesaban. Algunos proponían que se renunciara al 

alcohol pero tal propos1c16n no fue aceptada (sin embargo tuvo impcrta.!} 

cia pues en los estatutos de los Leales Pioneros de Rochdale figura, -

como una de las tareas, la .creación de .un hotel de abstemios). 

Entre los participantes se encontraban algunos tejedores alum-

nos de Owen, algunos "cartistas" (19) y un grupo que consideraba que 

en Inglaterra no había esperanzas por lo cual era necesario emigrar y 

empezar una nueva vida en el extranjero, fundamentados en los intentos 

de colonizaci6n de Owen, pero este planteamiento se rechaz6 puesto 

que la concepci6n deminante era "hacer'' frente a las crisis con las pr_2 

pias fuerzas, era un "hacer aquí"; por ello, inspirados en Owen y en el 

Dr, King, decidieron cooperar entre sf para resolver un problema común, 

que es uno de los principales objetivos del cooperativismo. 

(19) Movimiento obrero partidario de la reforma de la Constituci6n o 
Carta, que permitiera la part1c1pac16n de la clase proletaria en 
la legislaci6n para la conc;u1sta del poder. 
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.Los lntegrantes de este movim!~nto, reunidos en casa del 

obrero James Sm!thies (cenador de lana y íiel panidario de King) rea-

lizaron un e:-:perir.:iento :nuy afortunado: compraron un saco de harina 

que fue vendido entre los presentes en pequeñas porciones al pr~c;:io 

de menudeo; se demosu6 que había una diforencia de casi~lO_o;~~.!l':i:~ _ 

el precio de compra y el de venta por lo que, ante la evld_e¡t~l~~:r.fÍ~}=:,i_:· 

dieron formar. en cooperaci6n, una tienda de artículos ae·prlm°E!ra'iri&:-
'. - _;._ : . -'- c;-''_"o-o'.:-::--: -~- '·-·~ :!~;> '"; -' 

cesidad que vendiera al contado y que beneficiara a losJra,~j~~?f~.s. 
• ' '. -• ·:. ,' . ',:~ .' e 

de Rochdale. Un año les llevb reunir su certificado; d~ ~l?.~ªS~b~F--

una libra cada uno, para reunir el capital social que co~i~~~l'P!1~é:T 
cesario; después de muchas deserclones reunieron;32 libr~~!.-.ar~n~n 

, - . - . . ' .. 

do penique a penique y chelín a chel!n de su mísero s~~rt.~-pcl~ª:.'?ºn~ 
tituir la sociedad de "Equitables Pioneers of Rochdale''. 

El 21 de diciembre de 1844 fue inaugurada en la callejuéla 

del Sapo una humilde tienda de comestibles que Charles Gide denomi-

na la "venerable abuela" de los grandes almacenes de cooperativas, 

existentes a la fecha. 

"Se eligieron democráticamente los dirigentes en la siguiente 

forma: Presidente: Miles Ashoworth (tejedor de franela), Secretario: 

James Daly (unificador), Tesorero: John Holt (tejedor de franela), Vo-

cales: Charles Howarth (torcedor), George Asworth y '.'.'illiam Mallalieu 

(tejedores), Dlrectcres: James Tweedale {ensartador), James Smithies 



34. 

(cortador de lana), James Holt, James Bandford y Willlam Taylor (teje-

dores), Auditores: fohn Bent (sastre) y foseph Smith (clasificador de l-ª 

na), Arbitros: James Willkinson {zapatero), Charles Barnish (tejedor), 

George H~a!ey {sombrerero), fohn Garside (almacenista) y fohn Lord 

(tejedor). A la lista anterior de dieciocho dirigentes se agregaron: 

Samuel Ashworth, David Brooks, fohn·Collier, William Cooper, John 

Hill, Benjamin fardan, John Kershaw, James Maden, James Madock, 

Benjamiri Redman, fohn Scowcroft1 James Strandin, Robert Taylor y Sa-

muel Tweedale •, Eri totál, 3 2 miembros'; un n(!mero. superior al de la 

lista presentada por Jorge Jacobo Holysake,. historiador de .los ?ione-

ros de Rochdale, que incluye s6lamente 28 miembros. La cifra de 3 2 

se confirma en el registro de los -fundadores que a(m conservan los cog_ 

perativistas de P.ochdale y, en el cual, aparece el nombre de Wi!liam 

Cooper como el miembro n(!mero 32. (2U) 

As!, con perfecto derecho y justicia, la historia ha designado 

a los Pioneros de Rochdale como "Padres de la Cooperación", con un 

doble aspecto. Primero por la manera profética para su tiempo, y aun 

para el nuestro, con que formularon el programa de la cooperativa, que 

se transcribe a continuaci6n: 

"La sociedad tiene como objeto realizar un provecho pecunia-

(20) Rojas Corla Rosendo, Las sociedades cooccrativas ar:ronecuarias 
en el desarrollo econ6m1co de .:,mérica Latina, i. T ,A.M., l'.lé:<i.co, 
1972. p. 20. 
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rio y mejorar la condición domfJ:;tica y social de sus miembros, reun-

niendo un capital, dividido por acciones de una librn esterlina, que 

sea bastante para poner en prlíctica el siguiente plan: 

Abrir un alJT¡?ic:é,p )2ra la venta de artículos alimenticios, ves

tidos, etc, Compra¡, o -~~nstruir casas para aqu~llos de sus miembros 

que deseen ayudarse mutuamente y mejorar las condiciones de su vida 

doméstica y sedal. 

Emprender la fabricación de los ~rt!culos que la sociedad juz

gue conveniente producir para suministrar trabajo a aquéllos de sus 

miembros que s~ enc_ontraren faltos de él o que experimentasen una re-

ducción continua de salario. 

Comprar o arrendar tierras que las cultiven los miembros sin 

trabajo o aquéllos cuyo salario les fuera insuficiente. 

Tan pronto como sea posible, la Sociedad procederé a la orga-

nización de la producción, de la distribución y de la educación en su 

seno y por sus propios medios, o en otra_s palabras, se constituiré en 

colonia autónoma (sel! supporting) donde todas los intereses serfl.n so-

lidarizados, y proporcionaré ayuda a las demfl.s sociedades que quisi~ 

ran fundar colonias semejantes. 

A fin de propagar la temperancia, la Sociedad abrirfl. en uno de 
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sus locales, un establecimiento de temperancia" (21) 

En segundo término no se contentaron con formular el programa 

y el ideal de la cooperaci6n que señalaba el objetivo al cual se aproxi-

maban lentamente, sino porque encontraron los medios prácticos para 

realizar este fin. 

Si se piensa que estos estatutos fueron, desde el primer mome.n 

to, tan definitivamente establecidos por unos obreros tejedores de fran~ 

la y que la experiencia de casi siglo y medio no ha encontrado nada sub.§. 

tancial que agregar, por lo cual, millares de sociedades creadas desde 

entonces se han limitado a cc:ipia'rlos casi textualmente, se puede afir-

mar que Rochdale ha sido la .piedra de toque del moVimiento cooperatiVi..§. 

ta mundial. 

Otra gran aportaci6n, que más bien parecería haber partido de 

algCin gran economista de la época, la hizo Charles Howarth, obrero tqr 

cedor de lar.a y vocal de la Sociedad de Rochdale. Consisti6 en repar-

tir los beneficios no en función de la aportaci6n individual, ni tampoco 

por partes iguales entre todos los afiliados, sino en proporción a las -

compras efectuadas por cada mier.ibro. Si se repartía el dinero en pro-

porción al capital, la cooperativa no se diferenciaría en nada de cual-

quier sociedad mercantil y, más grave aún, los obreros estarían acep-

(21) Charles Gide, T_a s socied.:idcs cooperativas de consumo, Secreta
ría de Industria, Comercio y Trabajo, México, 1920. p. 39-40. 
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tando la plusvalía al capit.il, pcr obra p:irte, repartir dividendos por 

partes iguales sería desalentar la participaci6n de los r:üembros de la 

cooperativa y pcdría convertirse en una tienda de beneficencia" como 

muchas de las creadas por el clero, 

El sistema propuesto por .Ho'\~árth ali~ntá· la 'concurr~~c'ia. de 

los cooperativistas a la tiend~'de 'su Soé:ledad y garantiza éÍ créd.:_. 

miento de ésta; si bien, a prtm'é~a vista, propfoi'a-el fndiVidíialismo 

se comp~nsa con el hecho de que gran parte de los benefíci6s obteni

dos quedan reinvertidos para capitalizar la cooperativa y engrandecer.: 

la, logrado lo cual se puede utilizar parte de ese .mismo capital para 

tareas de mejoramiento del medio social,, obras de inte~és colec:i':'º.Y 

empresas educativas, ya que el fin no es el~u~ro sino e~.be~e~c¿~o.,de 

comprar bueno y barato o, como se dice en los estatutos, "rea.lizar un 

provecho pecuniario y mejorar la condici6n doméstica y social de sus 

miembros", 

No sin raz6n dice Gide: "el sistema cooperativo no salió del 

cerebro de un sabio o de un reformador, sino de las entrañas mismas 

del pueblo" • 

Las metas que la cooperativa se impuso apuntaban muy alto, 

sin que por eso haya que atribuir a los pioneros una fantasía audaz. 

Estas metas se consideraron en tres etapas. La primera, la más a¡::re-
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mlante, es la organización inmediata de la cooperntiva de consumo; la 

segunda, que se piensa alcanzar en un futuro no muy lejano pero no 

inmediatamente, es la cooperativa de producci6n as! como lu construf_ 

ci6n de habitaciones paru los miembros, la producción en común de -

las mercanc!as_y elcultivo de tierras comunales pcr los compaiieros 

desocupados; la tercera etapa, la cooperativa de colonizaci6n, es a pla 
',--·-· '·'_:::: - -

zada todav!a ~in,As· cocn_la aclaraci6n de: "tan pronto como sea posible" 

se consti_tl1irá en.coloniu autónoma de intereses unidos, que se sus-

tente a s! misma. 

Es notable ver c6mó la intuici6n pré.ctica de los cooperativis-

tas de Rochdale capt6 los tres campos esenciales de la cooperación: 

la cooperativa de consumo, a la que aportaron la distribución de rendi-

mientes por operación; la cooperativa de producción, para la que orga-

nizaron molienda de trigo e instalaron una hilandería a vapor, que se 

convirtió en su talón de Aquiles pues cometieron el error de alquilar -

mano de obra y comportarse como patrones "accionistas" • Por último, 

no se decidieron a abordar la tercera etapa, la mayor y más decisiva: 

la cooperativa de colonización, pero establecen la cooperación entre 

cooperativas que, siguiendo su ejemplo, empiezan a formarse y cum-

plen as{, en parte, lo prometido a 1 intentar la federalización proudho-

nlana. 
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2. 2 Principios cooperativistas 

Tras el éxito obtenido por los "leales pioneros" comenzaron 

a seguir el ejemplo otras asociaciones y, en 1852, fueron votadas en 

Inglaterra las leyes conocidas como "Industrial and Provident Societies 

Acts" que constituye la Carta fundamental d~ la cooperaci6!'l pues otor

gl:> la consagración legal a las sociedades cooperativas, que.hasta ·en

tonces carecfan de garantías y personalidad jurídica, lo qtÍe fas e.~po-

n!an a que cualquiera hubiera. podido despojarlas de. su~ bi~nes~ 'La 

aprobacl6n de esta ley se debi6 en gran medida a la activa.participa-- - ~ - " -- - .,. '-" -"-· -._ -; 

ción de Stuart Mill. 

. .. 
En 1864 se cre6 en Manchester la federaci6n de compras al 

por mayor, llamada "Cooperation wñolesale Societ}r";GINS/cuYa. in'-

fluencia fue decisiva en el movimiento cooperativista inglés; su crea-

ción se debi6 a los esfuerzos de Abraham Greewood, de la cooperativa 

de Rochdale. 

En l 869 se registra la creaci6n de la Uni6n Cooperativa, re-

· presentada por un consejo permanente, "Union Board", que, aunque 

sólo ten!a autoridad moral, es reconocido corno gobierno por todos los 

cooperativistas ingleses y sus congresos anuales equivalen a las se-

siones del parlamento cooperativista. El movimiento en 1890 agrupa a 

casi un tercio de la población y se ha convertido en una de las asocia-

ciones mtis fuertes de Inglaterra. 
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A partir de e:ltonccs el cooperatiVismo comenzó a atraer la -

atenci6n de los te6ricos y mucho se ha escrito al respecto, tomando 

como base las declaraciones del programa de Rochdale. Las normas 

fueron adapténdose a los diferentes lugares y condiciones; se adecu~ 

ron algunos principios fundamentales que diforenciaran a las ccoper.i!_ 

tlvas de otras asociaciones comerciales, es decir; el énimo de set'.:i: 

cio y no de lucro. 

Reszóhazy plantea once nonnas:elementales 1 cuatro princi

pios y siete rn€ltodos • · 

Principios 

Normas elementales 

Métodos 

Dignidad huma na 

Organización social 

M€ltodos cooperativos y técnicos 

Tticticas de operar 

Autoernpleo 

Democracia 

Libertad 

Propiedad 

Retribución 

Autoplanificación 

Educación 

Bogardus presenta siete principios: democracia, voluntariedad, 
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autonom[¡¡, equidad, mutualidad, universalidad y evolución. 

Blais apunta diez normas: cuatro principios y seis métodos 
- ' . '.'- :.·- ~,;·< _, , 

r 

•"',;' un hombre, un voto 
Principios 

interés limitado 

Dividendos· según operaciones 

Normas Neutralidad 

Ventas al contado 

Venta al precio corriente 
Métodos de acción 

Método de sana finanza 

Cooperaci6n entre cooperativas 

En 1930 se celebró en Viena el congreso de la Alianza Coope-

rativa Internacional, organismo reconocido como la mflxima autoridad 

doctrinaria del cooperativismo; se nombró un comité para que hiciera 

una revisi6n de los principios para unificar los criterios pues, corno -

puede verse en Blais, Reszohazy y 3ogardus, se confunden métodos con 

principios, se hace hincapifl en cosas triviales y se dejan de la.do can-

ceptos fundamentales. 

Este comité present6 sus conclusiones en el congreso de 1934, 

celebrado en Londres, pero hubieron sertas discrepancias y objeciones, 
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sobre todo por parte de la delegaci6n inglesa y se tuvo que reconsiderar 

la ponencia, Finalmente en 193 7, en el congreso de París, la Alianza 

resolvi6 sobre la materia y dividl6 los principios en primarios y secun-

darlos: 

Principios 

Primarios 

Secundarios 

Libre adhesi6n 

Retorno de los excedentes de acuerdo 
a las compras 

Intereses limitados al capital 

Neutralidad política y religiosa 

Venta.s al contado 

Educaci6n cooperativista 

No fue sino :1asta 1966, en Viena, nuevamente sede del Con-

greso de la Alianza, donde se pidi6 una nueva revisión de los pri:;cipios 

y se integró una comisión formada por destacados cooperativistas de la 

India, Rusia, Ir.glaterra, Alemania y Estados Unidos, que formularon -

los seis principios universales del cooperativismo, vigentes en nues-

tros días, y que, a Íin de cuentas,_ no vienen a ser mAs que una s!nte-

sis de los originales de Rochdale, Estos son: Puerca abierta, un hom-

bre un voto, interés limitado, dividendos según las operaciones, educa-

ci6n cooperativa por la acci6n, cooperaci6n entre cooperativas. (22) 

(22) Sergio C, Contreras. "El funcionamiento de las empresas coopero
tivas en México". Tesis. I.T.A.M., 1977. pp, 9-11. 
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Puerta ab!crtci. La adhesi6n a cualquier sociedad coopera ti-

va deberé ser libre y voluntaria, sin restricci6n social, racial, pol!ll 

ca, religiosa, para que todas las personas tengan acceso a los serv_i · 

cios, y aceptar las responsabilidades de ser socio. 

. ---------- - . ··- -- -- - -

Un hombre un voto. · Este pririctp!O es.laé'crtstalizaci6n de la 

igualdad pues en las sociedades metcaritilesrse.da: .. voto aLcapltalo al 

nC!mero de acciones y la personalidad se acredita.al dinero; en las s.Q 

cledades cooperativas la personalidad la tiene el hombre, tndependie.n 

te del n(imero de acciones o ca pi ta E ·-participando democráticamente. 

Interés limitado. !..as aportaciones de capitaldeben tener un 

interés reducido (si se acuerda que lo ha}Ía) pues: el capital es para cg 

brir una funci6n social y no persigue el lucro o la usura, . 

Dividendos secún las ooeraciones. Esta es sin duda la.más i.!l 

teresante aportac16n de los Pioneros de Rochdale {Ú), ·l~s ~xcedentes 

o sobrantes deberán ser repartidos sin que nadie gane a costa de otro 

y esto deberá hacerse sometiéndolo a consideración de los socios de -

la manera siguiente: 

a) Mediante la creacibn de un fondo para el crecimiento de la 

cooperativa o destinándolo a obras de interés colectivo. 

b) Creando un fondo para el establecimiento de servicios co-

(23) Vid supra. p. 33 
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munes o financiamiento p.:ira secciones adicionales. 

c) Mediante la distribución entre los socios_ en proporción a 

sus transacciones con la sociedad, pero nunce1 en,prqporción al c;¡pi;-, 

tal. 

Conviene· aclarar que los. excedentes o g:a:nci'll~ia's:q~e, provie'-
- ·- . . . • : , . .:: ::::-~,.- -',.':'-"°:---:--,...;';.~~~.::,_--:,_.~,;-;.,:;;:;;;.. -

. . 

nen (en las cooperativas de consumo) de operac_iories. efe~~adas.éon 

terceros o no ccoperati'listas, de _ning_una mane_ra .. son repartidas _entre 

los socios; dichos fondos-se-destinan, ~n la,ac_tualidad, a financiar el 

valor de los certificados de_ aportación para que dichas personas sean 

cooperativistas. si compran regularmente y puedan ser integrados al mg 

vimiento, o se invierte e_n bienes y servicios que ayuden a elevar el 

nivel de vida de la comunidad evitándose, de este modo, el que alguien 

gane a costa de otro. 

Educación coonerativa -oor la acci6h--~' r:ií!ttci'operativas deben 
'.~-. ',. "'• 

destinar fondos para la educación de sus socios,· directivos, empleados, 

sobre los principios y técnicas de la cooperación tanto en los aspectos 

técnicos como ideol6gicos. 

Cooperaci6n entre coonerativas. Todas las organizaciones CO.Q 

perativas, con el fin de servir a sus intereses, deben cooperar entre s!, 

pues de la misma manera que se asocian los individuos se deben asociar 

las organizaciones para formar federaciones y confederaciones pues es 

bien sabido que una cooperativa sola no cumple plenamente su función 
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y es fflcil blanco del ataque de la reacción. 

Como se ha podido ver en las diferentes posiciones de los 

teóricos las diferencias, :;i es que existen, son de forma y hay uni

formidad de criterio en los puntos básicos: la educación, la federa

ción, el pago de excedentes de acuerdo a las operaciones, el voto 

por cada hombre, que son las características del cooperativismo. 
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2 ,3 Otras escuelas. 

Como una consecuencia de Rochdale se originan tres corrien 

tes ideólogicas conducentes a una serie de realizaciones prácticas. 

La Escuela de Hamburgo. 'La teoría de esta escuela se desa-

rrolla alrededor de las cooperativas de consumo afiliadas ·a la Úni6n 

Central, con sede en Hamburgo, de donde toma su nombre •. Esta tendel} 

cia esté representada por Franz Standinger, Augusto Muller y Heinrich 

Kaufman. 

La cabeza del grupo es Standinger, quien admite la concep-

ción del materialismo histórico y la teoría de la plusvalía de Marx, pe-

ro sostiene que esta plusvalía la prod_ucen los consumidores. Hay un 

deseo de conciliar el cooperativismo con el marxismo. Para Standinger 

"Marx no ha llevado hasta el final su propia teoría, segCm la cual el -

valor es engendrado por el trabajo, 

la venta" • {24) 

• 
Aquf es necesario comentar que no ·se trata de si Marx termi-

nó su teoría o no, o que Standinger complementa a Marx; es de conside-

rar que son dos procesos conmutativos, pues si bien es cierto que el -

obrero recibe una miserable porción, en forma de salario, de la plusvalía 

{24) José Ma. Ria::a. Coooerativas de nroducci6n. Ed. Deusto, Bilbao, 
1968. p.25. 
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que genera su trabajo, en el momento c!e ejercer este salario el proceso 

de explotac!bn se repite pues adquiere los bienes de consumo a un pre

cio que se ha venido engrosando en la cadena de distribución; pocos -

son los ricos que pueden darse el lujo de comprar en las condiciones 

de las clases asalariadas, y esto sin entrar en consideraciones de las 

exigencias a que somete la sociedad de consumo, en artículos suntua

rios, a la masa proletaria que vive una intensa frustraci6n ante la impo

sibilidad de resistir el bombardeo consumista de los medios masivos de 

comunicaci6n. 

Para concluir, la Escuela de Hamburgo viene a demostrar la 

importancia econ6mica y social de la organizaci6n de los consumidores 

y considera que este es el primer paso para la supresi6n del_ capi_t:cllis

mo, concepci6n, por cierto, bastante simplista. 

La Escuela de !'limes. Esta escuela fue fundada por Charles 

Gide, catedrático de la Sorbona y gran te6rico de la cooperaci6n, autor 

de la obra -varias veces citada- "Las sociedades cooperativas de COQ. 

sumo". Declara al cooperativismo emparentado con el socialismo en su 

mutuo deseo de transformar el orden econ6mico existente. Pero este PE. 

rentesco esmuy lejano, pues para la escuela de Nimes la transformaci6n 

no debe ser violenta en modo alguno, respetándose por otra parte la he

rencia, la renta y la propiedad privada. Es un reformismo mfls que un 

socialismo, para Gide las cooperativas deben desarrollarse en las tres 
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etapas: consumo, producc16n y mixta, ocupando un lugar secundario la 

producción, ya que, al igual que lo señalado por la escuela de Hambu_r 

go, el explotado no es el obrero sino el consumidor, y debe eliminarse 

el beneficio en el producto mediante el establecimiento del justo pre-

cio. 

.;.:r,.\:•c.:~~.:¡_~,.;;- <.<~ ·,_,' 
La Escuela Belga. Esta escuela fue fundada en 1880 por aÍg.1:! 

nos líderes obreros como César de Paepe y más tarde Anseelé, Bertrand 

y Vanderwelt, quienes trajeron hacia elcooperativismo al partido obre-

ro y a la escuela socialista. Esta tendencia no gozó del auge grandioso 

de Inglaterra, precisamente por su auténtico carácter socialista; tuvo 

que resistir el antagonismo de otros partidos pol!ticos, principalmente 

el católico y el liberal, que organizaron asociaciones rivales. Por otro 

lado, esta misma lucha obró corno estimulante para la cooperación ya 

que cada uno de los diferentes partidos· se valla de ella como un medio 

de acción sobre el pueblo. De ahí que el rasgo fundamental de la escu_Q 

la Belga sea la confusión entre la acción cooperativa y la acción polfti-

ca, lo que no sucede en ningún otro país. El partido socialista hizo del 

almacén cooperativo, seg(m frase de Anseelé "una fortaleza para bomba_! 

dear a la sociedad con metralla de patatas y panes de a cuatro libras" -

(25). Este almacén era una auténtica Casa del Pueblo que servía de cen 

tro de abastecimiento, de reunión, de instrucción, de recreo, de morali-

(25) Charles Gide. Las Sociedades Cooperativas de Consumo, Oo.Cit, 
p. 44. 
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zaci6n. Las cooperativas se permitían lujos que ningún obrero perr.iitir!a 

al patr6n, por ejemplo: el asociado debe pagar su pan por adelantado 

comprando fichas semanales, de lo que resulta que la cooperativa toma 

prestado a sus socios los fondos destinados a los gastos corrientes se

manales, y aún mtis: el cooperativista pagará un sobreprecio sobre el vE 

lor corriente del pan, sobreprecio que se utilizará en obras de benefice.n 

cia, previsi6n, ¡;¡utualismo. En la cooperativa se enseña a votar bien y 

a no beber alcohol. y es la compra del pan lo que mantiene al coopera!! 

vista en cont3cto cotidiano con su sociedad. 

Existen otras tendendasy otras escuelas; pero no tiene obje

to seguir insistiendo, ya que en síntesis son adaptaciones o adecuacio

nes del ejemplo de Rochdale. y_ las diferencias son.de_matiz Y.J10:.de .fon"'.'.. 

do. 
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CAPITULO III 

El Cooperativismo en el-Mundo 
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El gran movimiento cooperativo se va extendiendo por toda 

Europa siguiendo el ejemplo de los Leales Pioneros. Cada país ado_E 

ta sus propias modalidades, que obedecen a las condiciones sociales 

imperantes. La segunda mitad del siglo XIX fue testigo de profundas 

transformaciones sociales; las ideas de los fil6sofos cristalizaban -

entre los trabajadores. Marx y Engels hab!an lanzado el Manifiesto, 

los socialistas franceses luchaban en todos los frentes y lo mismo S,!! 

ced!a en el resto de Europa. De ahí que el cooperativismo se consti-

tuy6 en un arma extraordinaria para los obreros quienes se dedicaron 

a la elaboraci6n de un programa de lucha; esto se aprecia claramente 

en la Escuela Belga. 

Francia sigue el ejemplo de Bélgica y poco a poco se dif1m-

de el ideal cooperativo. El desarrollo del cooperativismo as! como al-

gunas de sus modalidades, serfl el tema del presente capítulo. 

3.1 Europa. 

Francia. Su ingreso a las cooperativas de consumo es,tard!o • 
. -- •'- -· ~ ;,;--~ -_- ;- __ :.., -,_: ' 

Lavergne (26) divide en tres gran~es períodos la historia del coopera!!_ 

vismo en ese pa!s • 

En primer lugar, el período comprendido entre 1880 y 1890 en 

(26) Bernard Lavcrgnc. Les coonerativcs de consommation en France. 
Librairie Arrnand Colin, Paris, 1923. 
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el cual se origina el movimiento. I:s en 1885 cuando se celebra la pri

mera reuni6n para fonnar una organizaci6n similar a la de Rochdale y -

se funda la Uni6n Cooperativa, con 43 asociados, un comité central 

permanente y una federaci6n de compras; organizan congresos anuales 

y se comienza a publicar un peri6díco, Durante ese período las socie

dades afiliadas a la Uní6n, se rigen por el programa de los Pioneros I.!! 

gleses. 

Entre tanto, el ejemplo de los cooperativistas belgas habra 

llamado la atenci6n de los sociallstas, que emprenden la tarea de es

tablecer cooperativas, corno un método de accí6n para atraerse a los -

obreros, y se adhieren a la Uni6n. Sin embargo, pronto se separan por 

considerarla demasiado burguesa en sus tendencias y demasiado provtn 

ciana, con su pequeño parlamento (comité central), en su funcionamien 

to. 

El segundo período corresponde a la creaci6n de la Bolsa Cqg 

perativa de las Sociedades Socialista de Consumo, que reúne 16 coope

rativas. Es el año de 1895 y esta fecha marca, para !os socialistas, la 

nueva era de la cooperací6n en Frani;:ia que deja su carticter mercantil y 

burgués para convertirse en una organizaci6n de amplia concepción so

cial. 

POI' lo que r~specta al programa cooperativo mismo no agrega-
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ron nada al de la Uni6n ¡:ero, en el as¡:ecto de realización, por ser s_g 

ciedades exclusivamente obreras y hallarse animadas del espíritu de 

lucha de clases, se mostraron mucho mfis activas, mtls disciplinadas 

y mtls solidarias. 

En los estatutos queda establecida una cotlzaci6n, para ca

da obrero, de cinco centavos anuales para la Bolsa Coo¡:erativa y de 

diez centavos para propaganda socialista; de esta manera, al igual que 

los belgas, los obreros franceses gustosos únanciaban su propio movi, 

miento. 

Esta escisión entre el grupo socialista y el grupo burgués 

dura 17 años, llenos de disputas, que poco fuvorecieron al movimien

to, hasta que en 1912, por presiones ejercidas por el cooperativismo 

mundial, principalmente inglés y belga, en los ·congresos anuales se 

logran dirimir las diferencias y se redacta la declaraci6n del Pacto de 

Unidad, que es ratificada simult~neamente en el Congreso de la Unión 

Cooperativa (burgueses), por unanimidad, y en el Congreso de la Bql 

sa Socialista, 30 7 votos a favor y 30 en contra. Finalmente, el 30 de 

diciembre de 1912, en un congreso global, reunido en Tours, se hace 

público el Pacte de Unidad, con su declaración de principios, que es 

el modelo de la Escuela de Nimes. Esta fusión recibe el nombre de Fé

dération Nationale des Cocpératives de Consommmatión, órgano de -

emancipaci 6n de los trabajadores; todas las tienC:as se funden en un 
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solo "Magas in de Gros" {tienda de mayoreo). La unltm de los coope

rativistas franceses en una sola asociaci6n viene a constituir el tercer 

per!odo segC!n la clasiíicaci6n de Lavergne. 

Durante la primera guerra mundial cobra gran vigor el movi

miento cooperativo, al demostrar su capacidad organizativa y los bene

ficios que derivan de ese sistema; fueron capaces de subsistir mientras 

otras organizaciones eran barridas ?Cr la movilizaci6n y adem~s colab.Q 

raron estrechamente con los gobiernos para el aprovisionamiento de la 

poblaci6n civil, con tal acierto que algunos cooperativistas pasaron a 

formar parte de los Ministerios de Alirnentaci6n en Inglaterra, Francia y 

Alemania. 

En la actualidad el movimiento cooperativo francés tiene gran 

auge, el 50% de la produccibn de leche es manejada por cooperativistas 

y las cooperativas de producc16n de trabajadores profesionales y artesa

nos ocupan un rengl6n importante. 

Alemania. Se origin6 el movimiento, en 1851, con las coope

rativas de crédito bajo la direcci6n de Schultze Delitzch y alcanz6 un d~ 

sarrollo mayor que el de Inglaterra, Para 1920 existran 18000 sociedades 

cooperativas de crédito, tanto urbanas como rurales, y las cooperativas 

de consumo servían parJ. facilitar el ahorro de los obreros. Al ascenso 

de Hitler al poder las coopera ti vas fueron usadas por los nazis para pro

gramas militares y, al término de la Segunda Guerra Mundial los aliados 
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permitieron b reinstalaci6n de las cooperativas de consumo en la parte 

occidental y, posteriormente, se volvieron a fonnar las cooperativas de 

crédito agrícola. 

Inglaterra. Cuna del cooperativismo en donde la cooperaci6n 

entre consumidores constituye la característica principal. Las coopera

tivas locales venden todo tipo de comestibles, textiles, artículos para 

el hogar. Están federadas en dos sociedades nacionales: la Sociedad 

Cooperativa Brittrnica, de venta al mayoreo, y la Sociedad Cooperativa 

Escocesa. En lo que toca a las sociedades cooperativas de crédito, el 

cooperativismo inglés no ha tenido mucho éxito pese a que fueron los i_n 

troductores de este tipo .de sociedades en la India. 

En Irlanda se ha puesto mucho interés en las cooperativas 

agrícolas; es importante el esfuerzo hecho para la comercializaci6n de 

la leche y en las subastas de ganado lanar, exportaci6n de la na y abas

tecimiento de granjas. Las sociedades cooperativas de crédito rural oc.!! 

pan pues, un lugar muy señalado. 

Bélgica. Los obreros belgas han fonnado su nC!cleo coopera

tivo en artfculos de consumo. Esttin federados en un organismo nacional 

que es el proveedor mayorista y promueve la educaci6n, administra todas 

las actividades sociales y estti aliado al Partido Laborista. 

Holanda. Las cooperativas tienen como principal actividad, 
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no podra ser de otra forma, la fabrtcacU'.m y corre rcializaci6n de quesos, 

que se extiende también a actividades agrícolas y de crédito. 

España. El movimiento cooperativo se vio frenado por la Gu~ 

rra Civil y, al triunfo del !ascismo, las cooperativas que apoyaron a los 

republicanos !ueron prticticamente destruidas; no así las que se mantu

vieron apoUticas, que fueron una minoría. En los Mtimos años ha habi

do una notable recuperaci6n, sobre todo en las cooperativas pesqueras, 

que comercializan sus productos bajo este sistema. 

Suiza. Gracias a su neutralidad durante la guerrci, la's c&ip~ 

rativas no sufrieron mayonnente. Hoy, la producci6nyventa 'dé leche 

agrupa a la mayoría de las cooperativas suizas. Ur. importante renglón 

lo ocupa el consumo de energía eléctrica en sistema cooperativo, que es 

el mayor de Europa. 

Italia. Al igual que Alemania y España, Italia tuvo serios -

problemas por el fascismo; los cooperativistas italianos fueron victimas 

de ese sistema, al grado tal que el Estado destituy6 a todos los dirigen

tes y los reemplaz6 con miembros del partido de Mussolini. Actualmente 

se encuentra dlvidido en cooperativas del Partido Comunista y cooperati

vas de derecha, tal como suced!a en Francia a principios de sigl.o. A las 

cooperativas de derecha pertenecen las cooperativas agrarias que defien

den la propiedñd individual de la tierra y s6lamente el cultivo, la correr

cializaci6n y las obras de riego son realizadas en forma cooperativa. 
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Austria. Sufrió, al igual que los dem~s países, los efectos 

de la guerra; cal::e mencionar que el tipo de cooperativas que se han de-

sarrollado ampliamente son las de construcción de viviendas. 

Países Nórdicos. Los países considerados son Dinamarca, 

Pinlandia, Noruega, Suecia e Islandia. Es muy probable que sea en es-

tas latitudes donde mtl.s se ha desarrollado el cooperativismo pues las 

mismas condiciones climatológicas han exigido de los habitantes el tr-ª 

bajo comCin y, de esta manera, se ha favorecido el desarrollo de las co.Q 

perativas hasta el elevado nivel en que se encuentran en la actualidad. 

Dinamarca. Se caracteriza por ser un pa!s eminentemente agd 

cola, con infinidad e' .. pequeñas granjas; eLcooperativismo se usa en la 

comercialización de productos. alma-cenes ae-consu~o, c'c)op~rativas de 
- -

compras y uniones de crédito. Las cooperativas danesas tienen las si--

guientes características, Cinicas en el mundo: 

"Cada socio es responsable ilimitadamente de la géstión de la 

cooperativa; en el resto del mundo sólo se responsabiliza el cooperati-

vista hasta por el total de su certificado de aportación. 

No existe el requisito de certificado de aportación. 

Las cooperativas esttl.n organizadas para trabajar en un sólo r.s 

mo y, por lo tanto, una persona puede pertenecer a varias cooperativas. 
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El contrato de asociaci6n es (mico para todas las cooperati-

vas. 

Predominan las cooperativas sin capital accionario. 

Han adoptado el sistema dé niorópollos. · 

La educaci6n cooperativa·se.lmpárielconio:programa.escolar en 

la ensei\anza media". (27) 

Las .cooperativas de consumo, además de agrupar a la mayoría 

de la poblaci6n, están estrechamente vinculadas con las organizaciones 

agrícolas. 

Finlandia. País predominantemente rural en el que las coop§.. 

rativas desempeñan un papel muy significativo. El grueso de la cooperª-

ci6n lo forman las asociaciones de compras, créditos, seguros, de tran.§. 

forrnaci6n y ventas, principalmente de productos lácteos. Sin embargo 

tambi(!n se destaca, por sus servicios cooperativos de autobuses, ferro-

carriles y telNonos. Se tiende m.'.ls a la organizaci6n de ramos múltiples, 

combinando funciones de comercializaci6n, compra y crédito dentro de -

una misma cooperativa. Es de destacarse que las cooperativas finlande-

sas tienen su propio almacén mayorista, instalaciones fabriles y su pro-

pia escuela cooperativa para la capacitación del personal. Finlandia, al 

(27) Contreras Sergio, Op. cit. p. 16. 
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igual que los ¡¡a!ses de la pen!nsula escandinava, pertenece a la Socie

dad Cooperativa i-!ayorista Escandinava. 

Noruega. Aquí un tercio de la poblac16n adquiere sus come~ 

tibies en tiendas cooperativas. Por ser un país donde la pesca es una 

actividad de las más desarrolladas del mundo, las cooperativas pesque

ras ocupan un lugar muy destacado. Todas ellas trabajan bajo la direc

ci6n de una oficina federal de comerciaiizaci6n y adquieren suministros, 

comercializan el pescado y aseguran sus embarcaciones en sistema CO.f! 

peratlvo. También son importantes las cooperativas para vivienda, las 

cuales cubren, aproximadamente, el 20% de las edificaciones habitacio

nales del país. 

Suecia. Los suecos poseen las cooperativas más fuertes de 

consumo; el principal factor que ha contribuido al éxito y a una s6lida 

posici6n es la política de ofrecer mercancía a precio muy bajo, en vez 

de vender al precio corriente, y reembolsar los excedentes al final del 

ejercicio. 

La Koperativa Fordundet, una de las más famosas del mundo, 

se ha expandido en el ramo de consumo y ha sido notable corno logr6 ne_g 

tralizar los monopolios e intervenir como factor decisivo en el con~ol de 

los precios. Hoy la KF, como se le conoce, abarca todos los renglones 

del comercio. Los cooperativistas adquieren sus artfculos en supermer

cados diseminados por todo el pa!s, poseen tarjeta de crédito y tienen 
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una red de gasolineras de autoservicio, con sistema de computación. 

Sus laboratorios de 1nvest1gaci6n de lu industria alimenticia 

son de los más modernos y, además, fabrican una gran cantidad de ar

t!culos, desde tinas para baño y teleVisores hasta ropa y zapatos. La 

KF agrupa a más del 60% de la población sueca y es un ejemplo a se

guir, ya que sus agremiados gozan de todas las ventajas de la socie

dad de consumo sin sufrir sus desventajas. Constituye también un ap~ 

rato regula\lor de los precios, en el mercado interno, as! como de la C-ª. 

)idad de los productos, por lo que difícilmente la iniciativa privada pu~ 

. de pla otearse la posibilidad de competir. 

Islandia. Las actividades cooperativas se han desarrollado 

en la industria pesquera. principalmente, así corno en los artículos de 

consumo, servicio, y asociaciones de com¡::ira-venta. Su principal ca

ncterística la constituye la centralización de las sociedades locales en 

una gigantesca federación de cooperativas, que despliega una gran ac;! 

vidad fabril y de comercio exterior. Esta es una de las razones por la -

que muchos han afirmado qi.:e es Islandia el pa!s que marcha a la vangu~ 

dia mundial del cooperativismo. 

Cabe la observación de que los países nórdicos tienen los ni

veles de Vida más altos del mundo y que es en ellos donde el cooperati

vismo se ha desarrollado más, tanto cualitativa como cuantitativamente; 
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y aunque son capitalistas, su desarrollo no ha sido imperialista. De 

esto no debe inferirse, necesariamente, que dicho desarrollo sea cons~ 

cuencla del cooperativismo pero sí debe considerarse que, en gran me

dida, ha contribuido en esa direccibn. 
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3 .2 Am6rica 

Estados Unidos. Existe la idea errónea de que el cooperali 

vismo no se puede desarrollar en el sistema capitalista, tal como lo 

plantean Gide y la escuela de Hamburgo, pero es precisamente en los 

Estados Unidos donde el movimiento alcanza grandes dimensiones. 

Los orígenes, si no delcc~perativismo ~í d~.1~ asoci~~iÓn 

en trabajo comunal, se remontan a la llegada de los colonizadores in-

gleses que en un principio trataron de crear fonnas colectivas, de. culll 
- . . . . . . 

vo; existía ademtis una serie de actividades en común, tales corn~Je-

vantar empalizadas para la defensa. desmontar, descro~ar, recolectar 

cosechas, construir graneros colectivos, etc. 

Antes de Rochdale, en los Estados Unidos, en 1752, Benjamín 

Franklin, al organizar una cooperativa de seguros, se convierte quizá en 

el primer cooperativista norteamericano. 

En 1794, los fabricantes de calzado de Baltirnore organizan -

una ftibrica de botas y zapatos. 

En 1810 se forman dos cooperativas lecheras que se consideran 

corno las primeras asociaciones formales de granjeros organizados en el 

país. Después de estos intentos se crearon numerosas cooperativas de 

compraventa, empresas de beneficio mutuo que operaban sin legislaci6n 

especial. 
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En 1816 se crean los primeros bancos de ahorro en Eoston y 

Filadelfia, formados por Uderes comunit.::lrios interesados en proveer de 

un dep6sito seguro a los ahorros del asalariado, redituéndole pequeños 

. intereses. 

Por estas fechas ya Fourier hab!a organizado su ganja Brook 

y Owen experimentaba su ciudad Armonía (New Harrnony), Asf, poco a 

poco, en Estados Unidos, se fueron asociando comerciantes, agricult.Q 

res, impresores, etc., con el fin de reducir costos y comercializar sus 

productos, y para 1915 ya hab!a 12 mil cooperativas. Se organizaron 

federaciones de cooperativas, entre las que podemos citar la de Produ~ 

tores de Naranjas Sunkist, la Asociaci6n Coo"perativa de Viticultores 

de Chatanooga, la Asociación de Agricultores para la Venta de Cerea

les, etc. 

En el período comprendido entre la Guerra Civil y la Primera 

Guerra Mundial se promueve la legislaci6n sobre cooperativas por parte 

de los gobiernos de los estados, y en 185 7 se dicta en New York una -

ley reglamentaria sobre seguros mutuos cooperativos contra incendios. 

El estado de Michigan promulga en 1865 una ley que autoriza la forma

cibn de cooperativas de mecénicos y obreros. Esta ley sirve de ejem

plo para el resto de la Uni6n, y se comienza a legislar sobre cooperat!_ 

vismo; Massachusetts 1866, New York 1867, Minnessota 1870, etc., 

y esto da la pauta para la legislaci6n federal de las cooperativas como 
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la de Bancos Agr:Hios, la Ley Copper Volstead, la Ley de Comercializa-

cl6n Cooperativa de 1926 y la Ley de Comerctalizaci6n Agrícola de 1929 

(28). 

Para 1974 existen m~s de 36 mil cooperativas que agrupan a 

més de 37 r:iillones de cooperativistas (29), Impresionante cifra si se -

le compara con las de otros pa!ses. Es necesario comentar que, si bien 

desde el punto de vista funcior.al las coopera ti vas en Estados Unidos -

operan en gran escala, ideol6r;;icamente son empresas que en nada se e!! 

ferencian de las sociedades anónimas, salvo algunas excepciones. 

Canadá. En Canadé el cooperativismo se ha organizado en 

dos formas principales: Almacenes Centr~l~s 'co~perativos de ProductQ.. 

res del Canadé Occidental y Uniones de.Crédito y Cooperativas de Con-

sumo. 

As!, en este pa!s, las cooperativas locales de cada una de 

las nueve provincias canadienses se han organizado en asociaciones o 

federaciones provinciales en base a un producto determinado y, a su -

vez, algunas asociaciones provinciales estén afiliadas a asociaciones 

interprovinciales. 

Las caracter!sticas de la cooperaci6n agr!cola en las asociª-

clones provinciales son éstas: 

(28) Ibm. p. 14 
(29) Apéndice Tabla -1. 
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- Aplicación del principio de centrallzaci6n (poollng) espe

cialmente para la venta de cereales. 

- Uso de contratos de venta. 

- Organización sobre los productos y no sobre las coopera-

Uvas. 

El movimiento de las uniones de crédito en las provincias.de 

Quebec y Nova Scotia se cuenta entre los ma.s destacados del mundo. 

La influencia de Alphonse Desjardins y de la Universidad de San Fran

cisco Javier han contribuido, en gran medida, a la promoción de la idea 

del cooperativismo en el mundo, En particular el programa de educación 

de adultos de la Universidad, con respecto a la organización de cooper~ 

tivas, es digno de destacarse. Este programa fue elaborado baje la pr!1_ 

misa de que los futuros cooperativistas necesiten ser informados y edu

cados antes de formar su cooperativa y deben asistir a recibir prepara-

ci6n en la Universidad de San Francisco Javier. 

América Latina. 

El cooperativismo en América Latina no tiene nada notable que 

aportar al movimiento. Se puede mencionar que, en Puerto Rico, la CoQ_ 

perativa de Productores de Café es una de las mejor organizadas de Am~ 

rica Latina. En Uruguay y Costa Rica existen grandes cooperativas de -
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ventas. Argentina, Brasil y Colombia son, en ese orden, los países -

que mas cooperativas tienen y más nCJmero de cooperativistas engloban, 

mas del SO<;~ del total de América Latina. 

Argentina, que es un gran exportador de trigo, posee eleva-

dores de grano en sistema cooperativo, as! como productores d~ algo-

d6n y leche. En Pero, a iniciativa de lil Iglesia Católica, se han for-

mado sociedades de crédito cooperativo que h:i :i evolucionado hacia COQ 

perativas c!e la construcción de viviendas. En este mismo país hay. un 

_gran número de cooperativas pesqueras, productoras de harina de pese-ª 

do; que han sido absorbidas por el Estado al ser nacionalizada esta .in-

dustria. . . ~ -

•. ;r -¿~.e<cf:··~"#;•if·~·,~0~~0:xi~~.~~~~~~~~e.i.,~~;;~~~;::· e 
El movimiento cooperativo en México se a nali.za /éri detafü,, 

'-~ ::· ,-~, ~ :<~ ;~ ~r: .: __ ,,,_ ~::·;:::~.;~~~J-,g,1{~·~9:~-~~:·~~~¡;~:.i~~·{;;d{~t'i~~, , 
en el próximo capítulo, por lo cual, aquí s6larnente se'.rnenciona que oc.!! 

pa el tercer lugar en número de cooperativas y elcúartcl', en nú.mero de 

cooperativistas, en América Latina. 
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3 ,3 Otros países del mundo. 

Israel. El rnov!m1ento cooperativo cobra en Israel un gran 

auge, tanto en el aspecto de cantidad como en calidad. El cooperati

vismo se da en su forma mtls pura dentro del capitalismo, con los lla

mados Kibutz. (30) Su organizaci6n social, en teoría, se asemeja m_!! 

cho a la Ciudad del Sol o a Utopía, no existe la propiedad privada, el 

trabajo es colectivo, la educación y la recreación son actividades muy 

desarrolladas en el medio rural. El trabajo se reparte entre las activi

dades productivas, en lo agropecuario y lo industrial; además existen 

las tareas propias de la casa -lavar planchar, guisar- que se efec

tC!an sin distinción de sexo. las utilidades de ias ventas de la acti

vidad productiva son propiedad del Kibutz, y los Kibutzines (miembros 

del Kibutz) reciben todo lo que necesitan para su vida diaria. 

Existen variantes, como el Moshav o cooperativa de produc

ción, donde cada moshavin posee, en propiedad privada, una pequeña 

parcela; o el r.!oshav Shitufi, que combina lo mtls relevante de las dos 

formas antes mencionadas. 

Cada Moshav está registrado como sociedad cooperativa y 

se organiza en el triple aspecto de producción, venta y consumo. 

(30) Los Kibutz, Israel Hoy, Cuadernos de Difusión, Tel Aviv. 
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El estudio profundo dd Kibutz abarcaría una extensión tal -

que escapa a los propósitos de este trabajo pero se considera -a Juicio 

estrictamente personal- que el modelo social llevado a cabo en Israel 

puede ser, con las adapta clones necesarias, una respuesta viable al 

problema rural mexicano, 

pl~ativas y, posteriorme11te, ,la sl!bvenc16nde recur~os federales, he-

cha por Nas ser, para el desarrollo del cooperativismo agrícola signifi-

c6 un notable impulso para el movimiento que, a pesar de la participa-

c16n estatal, se ha incrementado notablemente por la creciente po¡iti-

zaci6n y por la capacidad de autogest16n de sus miembros. 

Turquía. Al igual que en Egipto el Estado interviene subven-

clonando cooperativas de consumo, principalmente. Pero también aquí 

esto tiende a desaparecer, aunque en menor medida que en Egipto. 

Chipre, Tordania, Irán, Irak, Cuentan con muy pocas orga-

nizaciones cooperativas y no hay nada relevante que mencionar. 

Africa. En este continente ha tenido poco impulso el coop_g_ 

rativismo, más aCtn, ha sido tradicional bot!n de los países imperia-

listas y, en la actualidad, es sometido a una fragmentaci6n tal que lo 

está haciendo presa fácil de intereses ajenos a los africanos, por lo 
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que, ni el cooperativismo ni ninguna otra forma de orga nizaci6n ha po

dido progresar. Sin embargo, en algunos países como Ghana, Argelia, 

Uganda, existen algunos bancos de crédito cooperativo y unas cuantas 

cooperativas de consumo. 

Donde el cooperativismo está mfls desarrollado es en Sud

Africa, pero como una extrapolación de Inglaterra y de sobra es sabido 

el problema del racismo en ese pa!s, que impide el desarrollo real de 

organizaciones cooperativas con un sentido social. 

India y Pakistán. En la India el cooperativismo· fue import2_ 

do por los Ingleses en la ef¡oca colonial: en .la actualidad las mfls im

portantes son las cooperativas de crédito. También se comercializan 

la leche y el trapo en forma cooperativa y existen grandes asociaciones 

de artesanos fabricantes de tapetes, chales y brocados. 

Pakistán tiene varios bancos cooperativos as! como asocia

ciones de consumo, vivienda, agrícolas y pesqueras que están cobran

do gran auge. 

Extremo Oriente. (31) las cooperativas de crédito agrícola 

están muy difundidas, principalmente en Birmania y Tailandia. En la 

Federación Malaya son de gran importancia las cooperativas de crédito 

urbano. Indonesia, Filipinas, Cellán y Formosa tienen asociaciones -

(31) Contreras Sergio. Op. cit. p. 22 
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cooperativas para la comerc1alizaci6n de productos agrícolas. 

Japón tiene una gran tradición en cooperativismo y éste du-

rante la Segunda Guerra Mundial, al igual que en los países europeos, 
• t - • 

jugó un papel importante. Las cooperativas mlls desarroÜáda:s en ese 

pa!s son las de abastecimientos para la agricultura y'.la,pesca. 

Australla y Nueva Zelandia. Efl'AÜ~,ti-~tia se destaca la CO.Q 

peración en la producción agrícola. Exist~'n l~,~ lÍ~!ri~d~s Juntás de C.Q 

merc!.alización ante las ·cuales los agrtd~í.i~i~~''i~"~cimprometen a la - . 

centralización en la producción d,~J!u,e:v~•: .~g~~ ;lapa: Y otros artículos. 

Este régimen centralista fue substituid,o,P.C:~te~io:mente por el federati-

vo. 

Tanto Australia como Nueva Zelandia :nantienen- fuertes nexos 

con el movimiento inglés y la mayor parte de su producción se destina a 

sociedades de consumo. 

Países Socialistas. El movimiento cooperativo en los países 

socialistas pierde su raz6n de ser, pues el cooperativismo fue pensado 

para aliviar la explotación en el sistema capitalista; no obstante muchos 

de los principios operativos del cooperativismo se mantienen Vivos en -

los sistemas productivos del socialismo y su esencia ideológica pasa a 

ser parte de la realidad social de todo el país y no sólo de grupos aisla-

dos, como sucede en el cooperativismo del mundo capitalista. 
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CAPITULO IV 

El cooperativismo en México 



72. 

4 .1 Antecedentes hist6ricos. 

En términos muy generales .se puede afirmar que los temas del 

debate filos6fico han sido Materialismo e Idealismo, Metafísica y Dia-

léctlca. El Idealismo postula la ¡::rir.iac!a del pensamiento sobre el ser; 

el Materialismo, el dominio de la materia ~obre el espíritu. La r.ietaf!-

sica afirma la inmutabilidad del universo, y la Dialéctica lo concibe en 

perpetuo movimiento. (3 2) 

En todos los períodos del proceso de la humanidad estas tesis 

se han discutido no s6lo porque encierran los temas fundamentales del 

conocimiento, sino por estar ligadas a las clases .en que se ha dividido 

la sociedad. 

Pero la Fllosof!a no es s6lamente el conocimiento de la reali-

dad sino también el medio para transformarla, concepci6n que la convi~ 

te, de ciencia especulativa, en instrumento de creaci6n de un nuevo or-

den social, por lo que las (micas escuelas fllos6ficas que merecen ese 

nombre son aquellas capaces de orientar a la sociedad hacia su transfqr 

maci6n. 

En la actualidad la lucha entre capitalismo y socialismo es la 

misma que sostienen las ideas filos6ficas. 

(32) Vicente Lombardo Toledano. L'.l.s corrientes filos6ficas en la histo
ria de México. Universidad Obrera de México, México, 1971. -
p. 114. 
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Del examen cr(tico de las ideas que han influido en la vida 

de México todas, sin excepción, tanto las que han tenido un carácter 

"conservador" como las que poseen un valor progresista o "liberal", 

han sido traídas del exterior, 

"Lo peculiar del pensamiento mexicano ha sido, cuando el 

discurrir sobre las· ideas que constituyen el objeto de la fllosoi!a se ha 

aplicado a nuestra realidad con acierto, coincidiendo con las necesidª

des del pueblo y con sus aspiraciones hist6ricas, el haber matizado lo 

ajeno con el esp!ri.tu' l~cal~ répreséntado por. la sensibilidad del mesti

zo, convirtiendo. as!; ia: 8í1ítti'fu' uriÍver;sal"eri cultura nacional propia ... 

(33). 

Las tes!s f1lo~6fi~~s ~é co"ntr1b~y~r;;{~1 prdg;eso del pa!s 

durante la cólonla fuero·n las doCtrtnas del ·racionalismo. Erasmo de -

Rotterdam y René Descartes fueron los inspiradores de la Nueva España. 

Después, de la Independencia a la Refonna, el racionalismo de los si

glos XVII y XVIII fue el marco que gui6 a los constructores de México: 

Bacon, Spinoza, Locke, Helvetius, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, 

fueron, en opini6n de Lombardo Toledano, los inspiradores de Hidalgo, 

More los, Mora, G6mez Far!as, Melchor Ocampo y de todos los que ro

dear!a na Juárez "haciendo de su figura un s!mbolo de la perpetuidad de 

la libertad huma na y de la independencia de las naciones". 

(33) Ibm. p, 118. 
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Al gestarse la Revolución de 1910 se abandonan los princi-

pies del liberalismo y se adopta la doctrina an¿¡rquista que sirve para 

exponer las lacras del ré·;;imen semifeudal y esclavista en que vivía el 

pueblo y las graves consecuencias del caré.cter semicolonial del pa!s. 

En suma, las tres grandes revoluciones de México utilizaron 

el acervo filosófico de la Independencia. Estadounidense.y de la Revol!!_ 
' . ' . ' .-, _,,, ' - -~ ·:·; ''-- . -

ci6n Francesa; las luchas posteriores a 1910 se insplraron en la Revo-
:. - ',: ., ~ ,_. < , • ; ; - - ! '; :~- ¡- -~· ;: ~ ... -.. ·¡ -- / -- ' _. - -

tos sociales mexicanos no debe ser considerada ccímo ·~Ideas incompati 
-.~- .. - ""= .. ~. r·>:':.-_<"~-i~;;:,-.. ·-·- -

bles con la idiosincracia. nacional", afirffi.aci6~ hech~ P()r ~el Secretario 
• • - ,. '. ' ~ • 1 ' - - • • ~· ··' , -- ~ • • ••• - • 

de Relaciones Exteriores, Manuel Tello. 

En todos los tiempos las ideas revolucionarias que contribu-

yen a la transformación de un nuevo orden social, sin importar en qu~ 

parte del mundo hayan surgido, deben convertirse, como el arte, en pa-

trimonio de la humanidad. 

Las Cajas de Ahorro. 

Los movimientos sociales en México han sido un largo cami-

no que los trabajadores han recorrido ¡::ara tratar de obtener un modo de 

vida rnés digno; desde estar reducidos a una franca esclavitud han ido 

conquistando los más elementales principios de los derechos huma nos, 

en una lucha que aCin no termina. 
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Uno de los mecanismos utilizados para la defensa de los i:i.te-

reses.de ciertos sectores de la poblaci6n trabajadora ha sido la inst1¡u-

ci6n de las Cajas de Ahorro. 

Desde 1830 se venía pugnando por la forrnaci6n de estas Cajas 

que representañan una ayuda efectiva para los trabajadores y la clase m~ 

nesterosa. Y fue en Orizaba, Ver., en 1839, donde funcion6 la primera 

Caja de Ahorros. Es notable la similitud entre Rochdale y Orizaba pues, 

al igual que en Inglaterra, fueron un grupo de artesanos y obreros de la 

industria textil los que se reunieron y fundaron, cinco años antes que los 

Leales Pioneros, la "Sociedad Mercantil y de Seguridad de la Caja de 

Ahorros en Orizaba", la cual funcionaba corno banco, montepío y caja de 

ahorros, con el prop6sito fundamental de combatir la,1JellI'ª-'Y5rear cen-

tres de beneficencia p(!blica,. 

El objetivo social de la creaci6n de la Caja de Ahorros era el 

siguiente: 

Aspecto interior: 

I. Control democrático. 

II. Cada hombre un voto. 

III. Capital y utilidades corno instrumento de beneficio p(!blíco. 

Aspecto exterior: 

I, Combate la usura. 
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U. Beneficio e:x:tens LVO a la sociedad. 

III. Impulso a la industrla. 

IV. Caja de Ahorros con servicios gratuitos al p(Jblico. 

Este aspecto social y democrático del grupo de, COrizaba coin-

cide Msicamente con los estatutos de Rochdale, a pes?r:de:la,distanci¡:t 

en tiempo y es¡:.acio que separa a unos y otros. 

eficiencia sobre todo en lo concerniente a la usura, p~~~,:~~~~~ ~e efe.cT 

tuaron operaciones que excedieran el 2% de interés mensual 1111entras que, 
~ .,' .,.<·:·.>,~·\ 

los agiotistas de la época, cobraban el 10, 12 y hasta 18% mensual ade-

más dz exi~ir garantía prendaria y firma de aval. Por el contrario, la S.Q 
~ '-::.~--;::- - -- -~->~- -

ciedad Merccn ti! prestaba sin mfls garantía que la firm~' d~l trabajador, 

'·- '"'"-""-·'"· 
y se obtenían rendimientos del 13% anual sobre el capital invertido. {34) 

As! pues, se puede considerar a la Caja de Qrizaba, fundada 

en 183 9, como la primera cooperativa de crédito no s6lo de M,éxico sino 

de América y una de las primeras del mundo. 

Posteriormente, bajo los auspicios de Lucas Alamfln, se crea-

ron, en 1849, las Cajas de Ahorros dependientes del Monte de Piedad; se 

pensaba que en ellas se ;iodñan concentrar grandes capitales que servi-

{34) Rojas Coria Rosendo. Tratado de Cooperativlsmo en Méxlco. F.C.E., 
México, 1952. p. 93. 
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rfan para acelerar el crecimiento del pa!s. Se recibían aportaciones de.§. 

de cinco pesos que redituaban un interés del 4% anual. 

Las Sociedades Mutualistas. 

Para enmarcar adecuadamente las Sociedades Mutualistas. es% . -;;,, .. ·:;:, __ .. , . -

preciso analizar sus orígenes. Hablar de cooperación es hacer referen-
;_- ~ º'·.~~,,- >:~g}~_:r::j._{:r_. _,.-:_·:._ . 

cia a la ayuda mutua o recíproca entre los trabajadores;as!, el mtituali.§. 

mo tiene sus orígenes en las corporaciones de C:,fi~1~5 ó'i~gi~$ '~e·:~j:.. 

gen en la Edad Media; los gremios se integra:~~;~~'ra~6s',i6~-h~iiíci''' 

de carpinteros, herreros, sastres, albáñiles, ~t~. q~e ~~'a);iidal;'i~:riiu..:.· 

tuamente, no sólo en el trabajo sino también en ~~so~ í:íeº'kllf~fin~~~ci. -

necesidad económica o cualquier otro caso •. Estas asociaciones fueron 

desapareciendo al surgimiento del capitalismo y la diVisi6n del trabajo -

y, como los obreros no podían revivir sus antiguos gremios, se acogieron, 

con la experiencia de las Cajas de Ahorros, al movimiento llamado mutu§_ 

lismo. 

El movimiento prestal::a grandes servicios a los trabajadores -

en casos de enfermedad, muerte, bautizos, matrimonios, por lo que lle-

g6 a ser, tanto en Europa como en Am&ica, una corriente que influy6 n.Q 

tablemente en la Vida social. 

En México las primeras Mutualistas se constituyeron poco an-

tes de la Independencia pero hasta 1853 se tienen noticias concretas. 
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En esa fecha se funda la Sociedad Particul:ir de Socorros Mutuos, que 

puede considerarse la primera sociedad mutualista formal. Estaba or-

ganlzada en ¡::cqucnos grupos o "Juntas Menores", organizaciones por 

ramo de actividades como en las antiguas corporaciones, que depen-

d!a n de la de artesa nos. 

Esta Junta sir:vl6 de ejemplo y i en base al derecho de libre 
. . - . ' 

asociaci6n del art. 98 de la ConiítífuC:::i6ncte 1857~ (acm vigente en -

nuestros d!as), se formaron, en 1864 la "Sociedad Mutua del Ramo de 
:- ,:i/""í[:;·T·J~~} . .":1,~'l'.Z:".t:·;·L:> '.-- ' 

Sastrer!a", en 1868 la "Amistosa Fraternal de Carpinteros", en 1867 
. . .".,,; -·~ 

la "Sociedad Mercantil de Socorros ~Iutuos", en 1870 la ''.Unionista 

de Sombrereros" y muchas otras 

De las mencionadas, la que tenía un fondo mayor era la Se-

ciedad Mutua del Ramo de Sastrería y el n(Jmero de sus asociados as-

cendía a més de 500. 

En 1875 "El Socialista" dio una lista de 18 mutualistas, once 

de las cuales agrupaban 1256 socios, que en total reunían un poco més 

de dos mil miembros, y ¡::ara 1878 habían ya 43 sociedades, bajo los au..§_ 

picios del Gran C!rculo de Obreros. (3 5) 

Desgraciadamente, a pesar de que las Sociedades Mutua lis-

tas tenían como meta luchar contra la miseria de los trabajadores, caye-

(35) García Cantú Gast6n. El socialismo en México. Siglo XIX. Ed. 
Era, México, 1969, p, 93. 
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ron en ciertos vicios difíciles de corregir; los socios se fingían enfer

mos para gozar de las cuotas de incapacidad resultando, a veces, una 

gran carga por lo que fue necesario crear mec;:inismos de invest1gaci6n 

para certificar si realmente los socios eran acreedores a medicinas o 

cuotas. Estos mecanismos funcionaban de manera deficiente y los ve..r 

daderamente enfermos empeoraban o morían sin recibir la ayuda. Por 

otra parte no se invertían los capitales de la Mutualidad para crear -

otras fuentes de trabajo y todo esto acarre6 el descrédito para esta íqr 

ma de asociaci6n y se dio el paso al cooperativismo formal. 

El Cooperativismo. 

Fuerte era la lucha que se estaba librando, el Gran Círculo 

de Obreros agrupaba 28 sucursales y su tribuna oficial era El Socialis

ta, donde se publicaban todas las ideas socialistas europeas y por me

dio del cual se establecían sesiones de discusi6n y estudio para orga

rúzar la lucha y emancipar a la clase obrera. Por ese entonces llega 

un libro de Fernando Garrido, publicado en Barcelona en 1864, "La hi_2 

torta de las asociaciones obreras en Europa" que habla del cooperativi_2 

mo como una forma para cambiar la estructura de la sociedad y emanci

par a los trabajadores. Garrido, muy influido por Owen, consideraba 

al cooperativismo como la sallda en la lucha y public6 varios art!culos 

sobre el tema en "El Socialista". En el programa de 1872 el Gran Círc.!J. 

lo adopt6 el cooperativismo y el "Reglamento General y Econ6mico" de 
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la Sa, sucursal (ft:brica de Rfo Hondo) estipula en su art. 3o., frac

cl6n VI: "Establecer una Caja de Ahorros bajo el slstema cooperativo 

de crédito" , (36) 

Del mutuallsmo al c:ooperatlvlsmo hay un slgniflcatlvo paso 

adelante de las organizaciones trabajadoras. A la ayuda mutua, medio 

para evltar temporalmente el desamparo y el hambre por enfermedad -o 

muerte, sucedía la coo¡:,eraci6n, forma organizada de llegar a la pro

duccl6n colectiva y al reparte de beneficios: 

El libro de Garrido fue muy comentado y estudladó en el Gran 

Círculo y el 16 de septiembre de 1873 se encomendó al sastre Victoria

no Mereles la responsabilidad de organizar la primera cooperativa de 

producci6n, en la calle de 5 ce Mayo No. 1. Funcion6 durante tres -

años al cabo de los cuales surgieron fuertes desavenencias y tuvo que 

cerrar. Pero la idea había proliferado y la estafeta del movimiento fue 

recogida ese mismo año y el 18 de agosto se funda la primera sociedad 

coopera ti va de consumo denominada "Sociedad de Obreros de la Colonia 

BuenaVista", organizada sobre la base de Rochdale por colonos de Bue

naVista, obreros y artesanos en su mayoría, 

El Socialismo. 

La primera noticia publicada sobre socialismo aparecl6 en -

(3 6) Ibm, p. 96. 
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"la voz de la Rcligi6n" en 1849, se refer!a a " ••• una secta de fl.16s.Q 

fos... que no tiene en cuenta para nada la religi6n de Jesucristo, que 

si se acuerda del Redentor es p¡¡ra blasfemar de él llamtindole con impío 

desacato el ¡:rimer SOGIAIJSTA ••• " (3 7) 

Se afirmaba también que las doctrinas de los enemigos del 

catolicismo procedían de la soberbia de sus autores misma que engen-

draba " ••• las teor!as monstruosas de Fourier y Saint-Simon, de Owen 

y demtis socialistas modernos ••• ", ideas que comparaban con las de 

Lutero y Cal vino. 

La oposic!6n al socialismo part!a fundamentalmente de que 

imbu!a en los hombres la esperanza de cambiar sus condiciones de vi-

da, de aspirar a establecer la felicidad en la tierra, el valle de lf:gr!-

mas, afirma García CantCi, lo cua.\ va en.contra del Evangelio que no ha 

logrado hacer felices a los hombres, a no ser con la esperanza de un -

"mtis allti" que empieza en el sepulcro. 

Para los liberales, el soclalismo -al que se opo!'Jan en tér-

minos de la libertad abolida- era una filantropía inflamada. muy seme-

jante a la posición del clero. la frase de Eugenio Sue: "nadie tiene d~ 

recho a la superfluo, mientras haya otros que carezcan de lo necesario" 

(38) es un ejemplo claro del sentir liberal. A pesar de eso los constit.!! 

(37) Ibm. p. 37 
(38) Frase posteriormente utilizada por Salvador Dfaz Mir6n. 
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yentes del 56, al debatir sobre la situación de los campestnos y la Igl.!;t 

sia, fueron acusados de comunistas por los conservadores. 

En 1871 Guillermo Prieto, nombrado profesor de Economía P.Q 

lítica por rutirez. publica un libro sobre el tema; por otra parte. publi

caciones como El Socialista, El Hijo del Trabajo y La Comuna habían l.Q. 

grado que el socialismo, en sus diversas formas, se comentara y estu

diara. Estos nuevos conocimientos, esta información al alear.:::~ ·ya de 

los obrero& los impulsaron a presionar a aquéllos, como Guillermo Pri~ 

__ to, que exponían las doctrinas económicas, a tratar el tema con mé.s -

profundidad y, sobre todo, a definirse en sus posiciones pC!blicas. 

Prieto, al hablar de Smith, Say, Sismondi, Mill, encuentra que, en su 

afé.n de redimir a las clases oprimidas, todos caen contra la propiedad. 

Desde Plat6n "el primero que enarbol6 la bandera del comunismo hasta 

Thomas Moro, que deseaba poner en pr¿ctica los delirios del fil6sofo 

griego. Campanella quería la promiscuidad de sexos, Rousseau culpa

ba a la propiedad de originar los desastres humanos, Owen se decía CQ 

munista por un ensayo feliz, Fourier, aunque admitía la propiedad, exj 

g!a la vida comunitaria, seguían los socialistas Blanc y Proudhon so

bre todo". Pero la propiedad, decía Prieto en silogismos contundentes, 

es por naturaleza individual y, por tanto, desigual "ni todos tienen las 

mismas necesidades ni todos, por igual, los medios; no es posible a 

uno dejarlo manco para igualarlo al raqu!tico, o al rico auxiliar al pe-
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rezoso". (39) 

Pero, independientemente de la posición que adoptara Prieto, 

lo importante -p:ir eso se transcribe el texto- es que ya en esa época 

se conocía ¡:erfoctam"!nte el pensamiento de los grandes socialistas e!:[ 

ro¡:eos, que habrían de influir profundamente en la lucha sostenida por 

los trabajadores, quienes ahora poseían un marco teórico muy.concreto •. 

'' -

En 1875, Altamirano hace una síntesis de 'la situación social 

en el discurso pronunciado ante.los miembros de''~Socorros.Muruós de 

Impresores"; en él exalta el sistema cooperativo y hace notar que· la 

aristocracia y el derecho divino, en sus sistemas de exclusión, tolers_ 

ban que los obreros se agruparan en gremios y cofradías cuyos .reglarnen. 

tos elaboraba la aristocracia, y el clero "oculto tras un santo cualquie

ra que se alzaba como patrón, como santo; como bandera" sorne tía a los 

obreros. Los trabajadores tenían un templo que sostener, un santo que 

adorar, un cura por oráculo y un CÓfrade rico a quien o be de cer. Si la -

Constitución protegía las garantías individuales, la asociación era el 

escudo contra la debilidad de los obreros; ésa y no otras, concluía Al

tamirano, eran las ventajas del socialismo, deslindando del significado 

de la Reforma la abolición de los privilegios; advertía que si las leyes 

protegen al individuo, la asociación de los trabajadores protegería a las 

(39) Ibm. p. 51. 



84. 

leyes mismas evitándose así que los trabajadores, y el país mismo -

fueran enajenados. 

De lo mucho que se ha escrito sobre el socialismo una,gran. 

parte se debe al Gran C!rculo de Ol::reros y su órgano oficial de. divul

gación, "El Socialista". Este círculo agrupó 28 sucursales, sindica

tos incipientes, y fund6 la biblioteca socialista dedicada a la clase 

obrera que, "serfa estacionaria sin una instrucción adecuada"; orgaaj, 

zaba también la venta de. libros a precios reducidos, uno da estos li

bros fue El Capital, de Marx. Publicaron, como suplemento de El So

cialista, El Manifiesto del Partido Comunista, que apareció en el n(!

mero 39 del jueves 12 de junio de 1884 y, en la misma forma, se pla

neó la publicación de la Historia de las Sociedades Cooperativas y la 

Cartilla Socialista de Rhodakanaty. 

Sobre los intentos de fundar sociedades ideales se tiene muy 

escasa información; se sabe que en Aguascalientes, en 1850, se trat6 

de fundar un falansterio a inciativa de José Ma. Chávez y que, en Te

sechoacén, Ver., Juan de la Rosa Bravo procuraba, ante el asombro de 

todos, fundar una sociedad comunista. Y curiosamente otro Owen, 

Albert, trat6 de fundar una ciudad ideal en Topolobampo, pero sus fines 

eran ctimerciales pues pratand!a que fuera la puerta del Pacífico a toda 

América. 
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4 .2 Las cooperativas hasta 1934. 

El cooperativismo encontraba eco no s6lo entre los trabajado-

res sino también entre la clase media, para realizar el milagro soñado 

por los utopistas, amalgamar las diferentes tendencias y fundir en un 

solo prop6sito todas las voluntades; Juchar e por un.mejor. nivel de vida 

en lo social, econ6mico y cultural'•>.~ 

Las cooperativas prolÜE'.rabany hubo que legislar al respecto, 

por primera vez se dedic6 un apartado.en eíC6digo de Comercio de -

1899 (vigente en la actualidad) y pósterionnente, dada la complejidad 

de las cooperativas, hubo necesidad de una legislaci6n especial en le-

yes subsecuentes. 

En 1866 se fund6 la colonia Porfirio D!az para resolver el pro-

blema del fracaso de una huelga en una fábrica de hilados y tejidos en 

Contreras (otra aportaci6n de la industria textil), que había dejado a 

un centenar de obreros en la calle; estaban sujetos, en esta colonia, 

al régimen de propiedad privada en cuanto a tierras y casa, pero el tra-

bajo era en común. 

Con autorizaci6n de Porfirio D!az se practic6 otro ensayo coo-

peratlvo en Topolobampo, Sin. a iniciativa de familias procedentes del 

estado de Maine, E. U., que llegaron a colonizar. En ese período se -
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orgu nlzaron varias cooperativas de ccnsumo, construcci6n de casas, 

cr~ditos, etc. y ya el movimiento cooperativo habfa tomado gran iu~ 

za, los elementos del Centro Mutuo Cooperativo dominaban la Mesa 

Directiva del Centro Antirreleccionista de México. 

De sobra es conocido el perfodo revolucionario en el cual -

los principales actores fueron los obreros y los campesinos. Los obr~ 

ros cambiaron la participaci6n poUtica por la lucha armada y, como es 

de suponerse, el cooperativismo qued6 totalmente relegado por no peder 

,jugar ningC!n papel. Es hasta el gobierno de Venustiano Carranza dond·e 

vuelve a resurgir, y en la Constituci6n de 1917 queda plasmado en los 

artrculos 28 y 123, fracci6n XXX, exceptuéndolo de la prohibici6n de -

monopolios· en el primero, y consideréndolo de utilidad social en el se

gundo. 

Durante el gobierno de Carranza se cre6 una gran cooperativa 

de consumo, para combatir el agio, llamada "Sociedad Nacional de Con

sumo" de la que se hizo cargo Saltiel Alatriste, Ah! se contrataron las 

cosechas de determinados productos de primera necesidad, para elimi

nar a los intermediarios; el áxito fue tal que llegaron a tener 20 tiendas 

en la Ciudad de México pero, desgraciadamente, el comercio privado -

presion6 al Presidente y éste cedib y disolvi6 la cooperativa; el señor 

Alatriste fue enviado con una "comisi6n" al extranjero por "instruccio

nes del Ejecutivo" • 
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_Pt:Jro el coo¡xirativismo ya había llegado a los intelectuales y-

_a los universitarios y en 1918 s<J fund3. el Partido Cooperativo Nacio-

nal, en el salén d'3 actos de la en ton ces Faculta:! -:fo Jurls prudencia; a 

él se afilian es tudiilntes; obreros teictlle s, tranviarios,. obreros .y prQ_ 

fesores. -~-~··~>' 

Para la sucesión presidencial el Partido a;:x:>ya con gran estu -
-- . ---=-------. _-_-;"--'._~--~-_:··-- --~~- - - -- - _·- ---,-

sismo a Alvaro Obregón y en' 13:!llanz~ un manifiesto a la nación, 

en el cual fija su plataforma;: en. 1923 el partido ténía 120 .:ilputados

y algunos senadores en la Cámara:y como un' resultado· de• este doml ·-
- -,-.--. - -,. - o 

nio se organiza el Banco Coopetatlvo Rura1 1y.la LE!Y'de 'eoo¡lerativas -

Agrícolas. -;·_, ~,-:., 4'~.~~,r i r , • <,. · 

Hay que· hacer.notaf~u0·~t~~aó5e:ávóc6mtis.a la partict -
: "):\\:~>>.~--<:'.~~-:.::.~{ ' 

pación poHtica que al fomentó cooperati"'.º• pues aunque se legisló al 

respecto se hizo muy poco en cuanto a la creación de _cooperativas CQ. 

mo grupo de poder. 

Alvaro Obregón decidió nombrar a su sucesor y designó a Ca -

lle s, e 1 partido exigió la pos tul ación de Huerta y es to explica su de -

s aparición, 

, 
Siendo Calles Presidente, en un viaje a Europa, conoció el -

funcionamiento de las cooperativas de crédito rural en Alemania y fue 
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tál su entusiasmo que, a su regreso, encargó al Lic. Gorozpe -autor 

del libro La Cooperación- que redactara folletos sobre cooperativismo 

para repartirlos gratuitamente en toda la República, Fue entonces cuan 

do se formuló el proyecto de la Ley de Cooperativas por la entonces d.!:! 

nominada Secretaría de Economía Nacional, aprobada por el Congreso 

el 10 de febrero de 1927. 

Durante la gestió:i d~ Portes Gil, por iniciativ3 del Gremio -

Unido de Alijadores de Tampico s.c.L. (la cooperativa más fuene.de 

.. la época), se convocó el Primer Congreso de Sociedades Cooperativas· 

de la República Mexicana que se inauguró el lo. de octubre de 1929 

en Tampico, Tamps., con la asistencia del Presidente. 

Fueron tomados los siguientes acuerdos fundamentales: 

"I .- Creación de un depar..amento autónomo ·de Fo111ento Cooperativo 

y un Consejo Técnico de Cooperativas, para darle fuerza al m.Q 

vimiento cooperativo .:.'Jcional. 

II .- Reforma a la Ley General de Sociedades Cooperativas de 1927, 

o bien, su derogación para crear una nueva en consonancia con 

las necesidades cooperativas de la época. 

III .- Creación de un Banco Cooperativo Refaccionario con objeto de 

impulsar económicamente a las sociedades cooperativas exis-



89. 

tentes y crear otras nuevas". (40) 

Fue en el régimen de Abelardo Rodríguez cuando se organizb 

el Departamento de Fomento Cooperativo dependiente de la Secretaría 

de Economía Nacional y, en 1930, la Dirección Nacional de Coopera U 

vlsmo dependiente de la Secretaría de Educación. 

Entre tanto la comisión permanente del Congreso de CooperaU 

vas seguía insistiendo en la necesidad de u na nueva ley, tal como se 

hab!a acordado en el punto II del Primer Conqreso; en 1932 la comisi6n 

pennanente constituye la "Federación Regional de Cooperativas del Di~ 

trito Federal" y, por fin, el 12 de mayo de 1933 es publicada la citada 

ley en el Diario Oficial, 

En ella se trataban de corregir los errores de la primera: líber-

tad plena de adoptar el régimen de responsabilidad limitada o ilimitada, 

llamar a las aportaciones de los socios "certificados" y no u acciones", 

pennitlr a individuos de ambos sexos ingresar a una cooperativa, al cu!!! 

plir 16 años, y el derecho de la mujer casada de asociarse. (41) 

4 .3 Las Cooperativas en el per!odo Cardenista. 

Al término del régimen del general Abelardo Rodríguez ocupa la 

(40) Rojas Corta, Op, cit. p. 333 
(41) Ibm. p. 341 
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presidencia de la Rep(Jblica el general Lázaro C~rdenas quien constan 

temente, desde la reforma a los estatutos del Partido Nacional Revo

luciom1rio y su plan sexenal de gobierno, habla de la necesidad de -

que el cooperativismo se propague, por ello, a instancias suyas, se 

crea una escuela técnica cooperativista; los gobiernos de los estados, 

siguiendo el ejemplo, empezaron a fomentar las cooperativas. En Gu.2_ 

najuato el gobernador, Melchor Ortega, envi6 al Congreso local la Ley 

de Educaci6n Cooperativa en 1934 y en Morelos, en 1935, un Decreto 

del Gobierno del Estado establece que todos los permisos de ruta en el 

servicio de transportes deberían otorgarse a cooperativistas. En Duran 

go se crea el Departamento de Fomento Cooperativo en 1936 y en Vera

cruz las rutas de transportes urbanos y suburbanos son concesionadas 

a cooperativas. 

Durante el régimen cardenista es de mencionarse el esfuerzo 

que realizó Rubén Martí al organizar una cooperativa de pepenadores, 

con objeto de industrializar los desperdicios y librar de la indigencia 

a los trabajadores del ramo. 

También en ese período se organizaron en cooperativa los Ta

lleres Graficos de la Nación y los Talleres de Vestuario y Equipo. En 

el interior de la RepCiblica es digna de mencionarse la Federación de -

Sociedades Cooperativas Ixtleras, con mas de 30 000 asociados en el 
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Norte del pa!s, los ingenios azucareros Emlliano Zapata, de Zacatepcc, 

Mor,· y El Manteen el estado de Tamaullpas, que fueron entregados -

por el presldente a los obreros y campesinos para probar que las masas 

trabajadoras pueden y tienen capacidad de autogesti6n. 

El réglmen cardenista impuls6 con gran entusiasmo el coopers. 

tivlsmo escolar creando, en 1934, un reglamento para las mismas y, -

de esta manera, hacer respetar el art!culo Jo., en su fracci6 n IV, de 

la Constituc16n. Se fund6, en ese mismo año, una Escuela de Coope-

ratlvistas bajo los auspicios del gobierno~ 

Se celebr6 el Segundo Congreso Cooperativo del 5 al 10 de ms. 

yo de 1935, en la Ciudad de México, con la asistencia de más de 800 

delegados de todo el pa!s. De ah! naci6 la llamada Liga de Sociedades 

Cooperativas que sería el lnstrumento de defensa de los intereses del 

movimiento, En 1938, tal como lo ofreciera Cárdenas tres años antes 

en el citado congreso, se promulg6 la Ley General de Sociedades Coo-

pera ti vas, que rige actualmente, y en la que se amalgama toda la expe-

riencia acumulada por el cooperativismo en México; apareci6 publicada 

en el Diario Oficial el 15 de febrero del ya mencionado año de 1938. 

Unos meses después, el lo. de julio, se publica en el Diario 

Oficial el Reglamento de la Ley General de Sociedades Cooperativas, -

que es el regulador en el aspecto operativo y, el 11 de agosto, se pu-
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bllca el Reglamento de Registro Cooperativo Nacional. 

Con la ley y sus reglamentos queda perfectamente delimitado 

el cooperativismo en México as! como los instrumentos jurídicos para 

su operaci6n. Al finalizar el se:<enio del General Cárdenas (1940) exiJ! 

tían en la República Mexicana 1715 cooperativas de diversas ramas que 

agrupaban 163 501 cooperati·Jistas con un capital suscrito de -

$ 13 742 732.67; o sea, que el n(¡mero de socios cas1se.triplic6y las 

sociedades cooperativas aumentaron mf!s del doble, Con.estas cifras 
,._' - ' 

.. se puede apreciar claramente el enorme impulso que cobrb.el .movimie_ñ 

to cooperativo dentro de la historia nacional. {42) 

Poco o cásl ~da se puede agregar en el período post~ci a -
Cf!rdenas, no s6lo no ha.habido ning(in hecho relevante sino, por el co.n 

trario, el movimiento ha ido declinando poco a poco. 

El 5 de junio de 1941 se crea el BANFOGO y el 15 de octubr~ -

del mismo año se expide el Reglamento en materia de Cooperativas Fed.!a 

rales de Pescadores como un instrumento de control para las exportacio-

nes de pescado hechas por cooperativas. 

(42) Ibm. p. 374 
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El 18 de agosto de 1942 se publica en el Diario Oficial un 

acuerdo que dispone que sea de la competencfo de la Secretaría de Tr~ 

bajo y Previsi6n Social, la organizaci6n, fomento y vigilancia de las 

sociedades cooperativas de consumo formadas por trabajadores, suj_§! 

tos de derecho obrero. Y de la competencia de la Secretaría de la EcQ. 

nom!a Nacional, la organ1zaci6n, fomento y vigilancia de las socieda-

des cooperativas de consumo no comprendidas en el rengl6n anterior. 

El 23 de mayo de 1955 se publica en el Diario Oficial un Ofi-

cio Circular en el que se dan instrucciones para que las sociedades co2 

perativas cumplan con sus obligaciones fiscales. El Reglamento de -

Cooperativas Escolares se da a conocer, a trav!is del Diario Oficial, 

el 16 de marzo de 1962. 

N<imero de cooperativas de producci6n y consumo 
registradas por período presidencial. 

Período Producci6n Consumo 

1941-46 936 390 
Avila Camacho 

1947-52 579 169 
Miguel Alemán 

1953-58 340 119 
Ruiz Cortlnez 

1959-64 247 145 
L6pez Matees 

Total 

1326 

748 

459 

392 



1965-70 
D!az Ordaz 

1971-76 
Luis Echeverr!a 

210 86 

941 852 

Fuente: Departamento de Estadística, Dirección Ge
neral de Fomento Cooperativo, S.T.P.S, 

296 

1793 

En el cuadro anterior se puede apreciar que durante el régimen 

de AVila Camacho estaban registradas gran cantidad de cooperativas, -

lo que obedecía, mas bien, a la inercia del moVimiento, producto del 

régimen anterior. El número de cooperativas fue decreciendo paulati°ª-

mente debido a diferentes factores que se analizarf!n posteriormente. 

En la gestión de Luis Echeverr!a el moVimiento vuelve a cobrar 

bríos, pero por la intervención del Estado y no por propio resurgimiento. 

El análisis del cooperatiVismo en su estado actual es el tema 

que se tratartl en el siguiente capítulo. 



CAPITULO V 

Estado actual del cooperativismo en :México 



95. 

5, l Principios rectores del cooperativismo. 

Como ya se dijo, el instrumento jur!di:::o que regula las activi

dades del cooperativismo es la Ley General de Sociedades Cooperati

vas y su Reglamento del año de 1938. Esta ley serA tratada con mayor 

profundidad en el inciso siguiente (5. 2) por ahora, se harA una muy -

breve descripci6n de ella con el fin de normar el criterio de los prinql 

pios rectores. 

La Ley de Sociedades Cooperativqs•mantiene en su esencia -

los mismos postulados de Rochdale; en el artículo lo. se define a 

las sociedades cooperativas. cli~tiri9'uc{énclolas'de las; mercantiles. 

"Art, 1.- Son sodedá:désc-tooiieratlvás aqu~lias 'que reCmen 

los siguientes requisitos: 

I .- Estar integradas por individuos de la clase trabajadora, -

que aporten a la sociedad su trabajo personal, cuando se trate de co.Q 

perativas de productores; o se aprovisionen a través de la sociedad, 

o utilicen los servicios que ésta distribuye, cuando se trate de coo

perativas de consumidores; 

II .- Funcionan sobre principios de igualdad en derechos y 

obligaciones de sus miembros; 

III .- Funcionan con nCtmero variable de socios nunca inferior 

a diez; 
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IV.- Tener capital variable y duraci6n indefinida; 

V.- Conceder a cada socio. un so~o voto; 

VI.- No perseguir fines de. luc;ci:' ·· 

VII.- Procurar el mejoramiento soci.al y e:con6mico de sus aso-

ciados mediante la acci6n conjunta de éstos. e11.una obra colectiva; 

VIII .-Repartir sus rendimientos a prorrata entre los socios en -

raz6n del tiempo trabajado por cada uno, ,~~:.S,~_ti;at_C! d!;!. c.O<)Per_ativas de 
- . . ' -- . . . - - - ·- -. -.- - - ~ : .. 

producci6n y de acuerdo con el mon~9,de.'oper:ad~nes r~alizadas C()ll_• -

la sociedad, en las de consumo" . (43). 

La diferencia entre una sociedad cooperativa y una sociedad -

mercantil cualquiera es, principalmente, la funci6n social. Para ilus-

trar esto se establecerá una cornparaci6n entre un tipo de sociedad y la 

otra: 

Sociedad Cooperativa 

Art, l Fracc. I 

Integrada por individuos de 
la clase trabajadora 

Fracc. I 

Aportan su trabajo personal en 
las de producción y son bene
ficiarios de los servicios. 

Sociedad Mercantil 

Integrada por individuos de 
la clase capitalista 

Aportan capital y casi nunca 
trabajo 

(43) Ley General de Sociedades Cooperativas. Sa. ed., Ed. Andrade, 
México, 1955. 



Fracc. II 

Funciona sobre el principio de 
igualdad en derechos y obliga
ciones. 

Fracc. III 

Funciona con n(Jmero varlablé de 
socios nunca inferior a diez. 

-·--~ - -_ . -·~ -----· -

Fracc. V 
0-:" 'i'i :i~"JÍ~::,~t.;~:'--s-.'.:: ,;·_ '~ 

Concede un voto a caca soCiC>; 

Fracc. VI 

Fracc. VII 

Procura el mejoramiento social. 

Fracc. VIII 

Reparte "rendimientos" en pro
porci6n al trabajo o a las ope
raciones, en las de consumo. 

97. 

Pueden o no haber obligaci.Q 
nes. 

El límite inferior es dos. 

Se conceden votos al capital. 

. 
'.El lucro es su (Jntca finalidad. 

Generalmente lo degrada. 

Reparte "utilidades" en fun
ci6n del capital. 

Existen otras muchas diferencias pero, básicamente, las m~s 

importantes son las descritas anteriormente. 

Cuando se formulb la nueva Ley de Sociedades Cooperativas se 

adoptb un método de ordenaci6n sencillo y claro que parte de las reglas 

generales para abarcar después las normas aplicables a casos particu-

lares. 

La Ley est~ dividida en cinco títulos; el primero contiene una -

def1nlci6n general y las prevenciones que son aplf.cables a todas las -
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cooperativ<is; el segundo esttl. dedicado a regir las cooperativas de -

consumidores y las de productores; el tercero engloba las disposiclo-

nes conforme a las cuales han de regirse las federaciones cooperativas 

y la Confederación Nacional Cooperativa; el cuarto se refiere a las -

franquicias que, en materia de impuestos, han de gozar las Sociedades 

Cooperativas en general; el quinto, y Ciltimo, contiene reglas sobre -

la vigilancia oficial y las sanciones aplicables en caso de Violación 

de la Ley o su Reglamento. 

La Ley se compone de 87 artículos mAs ~cinco artículos transit.Q 

rios, el Ciltimo de éstos deroga la Ley de Sociedá~e~•~o~~~~~~s de 
- .. , .· · ... ·. ·''· ,·•. . 

1933. 

El Reglamento de la Ley General de Sociedades Cooperativas, -

publicado el lo. de julio de 1938, consta de 114 artículos. Tiene la 

finalidad de regular el aspecto operativo de las cooperativas. 

En la fecha de publicación de la Ley y del Reglamento compet!a 

a la Secretaría de la Econom!a Nacional vigilar y sancionar el incumpll-

miento de la ley (Art. 82). La sanción o pena mAxima consiste en arre.§. 

to por 15 días y diez mil pesos de multa (Art. 85) al que infrinja el Art. 

4o, de la misma, que dice: "Queda prohibido que las sociedades o in-

dividuos no sujetos a las disposiciones de esta Ley usen en su razón 

social las palabras cooperativa, cooperación, cooperadores, u otras sJ. 

milares, que pudieran inducir a creer que se trata de una sociedad coo-

perativa". 



En la actualtdad las sociedades cooperativas, rigiéndose por 

la misma Ley, son competencia de la Secretaría del Trabajo y Previ

si6n Social, en su Direcci6n General de Fomento Cooperativo y Orga

nizaci6n Social para el Trabajo. 

Los pasos a seguir en la constituci6n de una Sociedad Coo

perativa, una vez acordada por sus integrantes la necesidad de re

solver sus problemas en comCm por medio de ésta, serían los siguie.n 

tes, se solicita a: 

Secretaría de Relaciones Exteriores. Ante el Departamento de 

Pennisos de la Direcci6n General de Asuntos Jurídicos la autorizaci6n 

correspondiente para constituir la sociedad, en cumplimiento del Art. 

3o., Fracc. I del Reglamento de la Ley General de Sociedades Coop_g 

rativas que somete a los socios de nacionalidad extranjera a las leyes 

del pa!s, cumpliendo con el Art. 27, Fracc. I Constitucional. 

Obtenido el.permiso anterior se celebra la asamblea constitu

tiva, se elaboran el acta y las bases constitutivas de la Sociedad y 

se nombran los integrantes de los 6rganos administrativos y de vigi

lancia, así como las distintas comisiones. Es necesario certificar -

la autenticidad de las finnas de todos los miembros; esta certifica-

ci6n es hecha por: 

Autoridad o Funcionario Federal, Municipal o, en su caso, .QQ: 
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misario Ejidal. Art. 14 de la Ley y Zo. del Reglamento, (44). 

Los bienes o derechos que no constituyan dinero en efectivo 

y que se aporten a la Sociedad, deberán ser valuados por un perito -

(avalCio bancario notariado o avalúo de seguro notariado) y aceptados 

por la asamblea, en cumpl!mie!1to del Articulo 15, FracciOn IV de la 

Ley y Art. Jo,, FracciOn III del Reglamento. 

Se deberá elaborar un estudio socioeconOmico de viabilidad 
- ' ., ' . 

certificado ante Notario PC!bhco (Art. 18, inciso b de la Ley) con el 

objeto de ver si, con los recursos aportados, se cumple el objeto so-

cial de la cooperativa, asentado en su acta. 

se·cretarfa de Trabajo v Previsi6n Social. Se presentan ante la 

Direcci6n de !'amente Coo¡:erativo el original y cinco copias del Acta 

y Bases Constitutivas y el original del permiso concedido por la Seer~ 

tar!a de Relaciones Exteriores para que sea registrado y autorizado el 

funcionamiento de la cooperativa (Art. 16 de la ~y). 

Deben adquirirse los Libros Sociales (Libro de Actas de Asam-

bleas Generales, Libro de Actas del Consejo de Administraci6n, Libro 

de Actas del Consejo de Vigilancia, Libros de Actas de las Comisiones 

Especiales, uno por cada comisi6n, Libro de Registro de Socios y Talg 

nartos de Certificados de Aportaci6n) y los Libros de Contab1lidad -

(44) Al referirse, en lo sucesivo, a la Ley y Reglamento deberá enten 
derse la Ley General de Sociedades Cooperativas y su Reglamen-: 
to, 
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(Libro Mayor, Libro Diario y Libro de Inventarios y Balances) para 

presentarlos a la Direcci6n de Fomento Cooperatlvo de la S. T ,P .S. 

que deberfl autorizarlos. ~tu-t!culos 57 y 58 del Reglamento}. 

Oficina Federal de Hacienda , correspondiente al domicilio 

social de la cooperativa. 

a) Se. presentan los libros para· su autorizaci6n. 

b) Se solicita la inscripción de la cooperativa. 

c) Con las copias selladas que entregue la Oficina Federal 

de Hacienda, se solicita la "Cédula de Empadronamiento" • 

d) Se solicita la exenci6n de Impuesto sobre la Renta y, en 

las cooperativas de consumo, la exención de Impuesto sobre Ingre

sos Mercantiles (Art. 80 de la Ley). 

Debe manifestarse la sociedad ante las autoridades Estata

les y Municipales correspondientes (Art. 80 de la Ley). 

Secretaría de Salubridad y Asistencia para obtener la licen

cia respectiva. 

Instituto Mexicano del Seguro Social para la inscripci6n de 

todos sus socios en las cooperativas de producción y la de los tra

bajadores asalariados, si los hay, en las de consumo. Las cuotas 
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serán bipartitas (trnb'ljndor - Estado) por acuerdo entre la cooperativa 

y el Seguro. 

Habiendo visto todas las dependencias que, de una manera u 

otra, intervienen en la formación de las cooperativas -se señalarán -

'ahora las leyes que se ocupan del moVimiento cooperativo: 

En la Constitución Política. sblamente se menciona el coopers 

tiv1smo en la parte final del Art. 28 y en el Art. 123, Fraccibn XXX. 

El Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, en -

vigor desde el lo. de octubre de 1932, da el carácter de personas -

morales a las Sociedades Cooperativas, en el Art.. 25, y en el Art. 

2701 no las considera como sociedades civiles sino ;:¡ue deberán -

regirse por una ley especial. 

La Ley General do Sociedades Mercantiles, en su Artículo 

lo., Fracci6n VI, clasifica a las cooperativas como sociedades me.r 

cantiles, pero en su Art. 212 dispone que las sociedades coopera!! 

vas deberán regirse por una ley especial. 

El 5 de junio de 1941 se decreta la Ley que crea el Banco -

Nacional de Fomento Cooperativo (BANFOCO). En el capítulo III 

de la Ley de Pesca, del 16 de enero de 1950, se protege la explo

tación de la pesca de ostión, abulón, camarbn y langosta realiza

da por sociedades cooperativas. 
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La Ley de Vías Generales de Comunicaci6n, en el Libro 2o., 

Título 2o., Capítulo 2o., establece prerrogativas en favor de las SQ 

ciedades cooperativas de transportes. 

Para tenninar, la Confederacibn Nacional Cooperativa, cuyo 

funcionamiento estc!l previsto en los artículos 75, 76 y 77 de la Ley y 

101 al 114 del Reglamento, aglutina al movimiento cooperativo y de

be coordinar con la S,T.P,S. los planes econ6micos para las acti~ 

dades de los o.:-ganismos cooperativos y para defender los intereses 

del cooperatiVismo. 

Es as!, en términos generales, como se rige el movimiento -

cooperativo en México y, a pesar de estar delimitadas las funciones 

y atribuciones de los diferentes organismos del Sector PQblico, la m_!! 

yor!a de las cooperativas funcionan irregularmente debido al poco o 

ning(!n interés de dichas dependencias. 
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5. 2 Ley General de Sociedades Cooperativas. Comentarios y pro-

puestas de reforma. 

La Ley de 1938, en su exposici6n de motivos, se inspir6 en 

los prop6sitos revolucionarios del Plan Sexenal del gobierno de Cár-

denas. Recoge las enseñanzas de la práctica y experiencia cooperg 

ttva en México y tiende a remediar las irregularidades y defectos -

que han podido observarse con la aplicaci6n de leyes anteriores (la 

de 1933), _pero respetando los intereses creados para no lesionar -

.. las cooperativas existentes apegadas a leyes anteriores. 

La creaci6n de esa nueva ley obedeci6 a un plan y a unas -

condiciones hist6ricas completamente distintas a las de ahora. A 

cuarenta años de su promulgaci6n esa ley continC!a en vigencia y las 

necesidades actuales reclaman una nueva legislaci6n. 

Aun cuando lo ideal serfa crear un Derecho Cooperativo (45) 

nos limitaremos a exponer algunas consideraciones generales con -

respecto a la Ley de Socieáades Cooperativas así como también un 

breve comentario sobre artículos de otras leyes que inciden en el -

tema de nuestro estudio. 

Con el prop6sito de perfeccionar los cauces legales del eco-

perativismo se proponen algunas reformas constitucionales. La Co11§. 

(45) Cfr. Antonio Salinas Puente, Derecho Cooperativo, Ed. Coope
rativismo, 1954. 
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tituci6n Política en sus artículos 2B y 123, fracci6n XXX, declara que 

las sociedades cooperativas no constituyen monopoUos y se conside·· 

ran de utilidad social. Por tanto el art!culo 73, fraccl6n X. debe -

coordinarse con los anteriores pues en éste no se contempla la legi~ 

lac16n cooperativa y el artículo 28 se esté limitando únicamente a -

cooperativas de producc16n, de ah! que en vez de decir: "Art. 28 

, , • tampoco constituyen monopolios las asociaciones o sociedades 

cooperativas de productores, •• " debería decir en su párrafo final 

" , •• tampoco constituyen monopolio los organismos que se rigen por 

la Ley General de Sociedades Cooperativas I que son considerados 

de utilidad social ••• " • 

La Ley General de Sociedades Cooperativa~:pr~se~nta algunos 

obstflculos para el cumplimiento de sus fui;tcionei¡: anotaremos los -

mfls relevantes: 

1) Atentan contra la libertad acon6mica: 

El Artículo B pues prohibe a las cooperativas desarrollar ac

tividades conexas, complementarias o similares lo cual limita de tal 

manera su objeto social que las imposibilita para desarrollarse. 

El artículo 43 prohibe a las cooperativas disponer de su fon

do de reserva, impidiéndoles crecer y aumentar el volumen de sus -

operaciones. 
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El artículo 54 prohibe a las cooperativas operar con el públi

co (salvo autorización de la Dirección General de Fomento Coopera

tivo, que nunca es concedid¡¡) ~· se impide as! extender los benefi

cios del cooperativismo a los sectores necesitados, imposibilitando 

la solidaridad social que es una meta del movimiento cooperativo. 

El artículo 87 establece la cancelación del registro para las 

cooperativas que " .•. tiendan a establecer una situación que pueda 

provocar el abatimiento de los salarios u ocasionar algún perjuicio 

grave a los trabajadores organizados, o al público en general o es~ 

blezca situaciones de competencia ruinosa respecto de otras coope

rativas ..• "; lo que significa que bajo cualquier pretexto se puede -

cancelar él registro dejando a la cooperativa indefensa ante el ataque 

de una sociedad mercantil. 

2) Explotación de los asalariados: 

El articulo 62 sienta un principio general de innegable Justi

cia "Las cooperativas no utilizarén asalariados". Desgraciadamente 

el artículo añade " ••• excepcionalmente podrén hacerlo en los casós 

siguientes ••• " Estos casos de excepci6n se han generalizado en tal 

forma que la explotaci6n de asalariados es ya una préctica normal de.!J 

tro del movimiento cooperativo. Se considera que bajo ninguna cir-

cunstancia debe alquilarse mano de obra y, de hacerse, el empleado 

pasaré autométicamente a ser cooperativista pagando su certificado -
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con su fuerza de trabajo, 

3) Clasificaci6n artificial: 

Los artfculos 52 y 56 clasifican a las cooperativas en consu

midores y productores, respectivamente. Esta clasificaci6n es arbi

trarla pues limita el objeto social de una cooperativa ya que una de -

producci6n puede tener su secci6n de consumo y viceversa. 

4) Exceso de trémites: 

Los artlculos del 14 al 20 resultan·up obstáculo casi insupe

rable para la creaci6n de cooperativas. 

S) Exceso de direcci6n: 

Los artículos 29, 33 y 59 al ampliar los 6rganos de dl.recci6n 

en fonna excesiva hacen que resulte insuficiente el número de socios 

de una cooperativa para integrar los consejos y comisiones exigidos 

por la Ley, 

6) Contra el patrimonio de los trabajadores: 

El art!culo 5 señala que las cooperativas pueden ser de res

ponsabilidad limitada (S.C.L.) que responden hasta por el certificado 

de aportaci6n, o de responsabilidad suplementada (S.C.S.) que respo.n 

den por la deuda a prorrata. La responsabilidad suplementada' tiene -

que desaparecer de la Ley por poner en peligro el patrimonio familiar 
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de los trabajadores. 

El artfculo 25 íaculta a la Secretaña de Economía para "juz

gar" acerca de la legalidad del procedimiento seguido en la exclusi6n 

de un socio. 

En los art!culos 85 y 87 esta facultad se hace mfls amplia y 

se considera que el Poder Ejecutivo debe vigilar el cumplimiento de -

la Ley; sin embargo es de la exclusiva incumbencia del Poder Legis

lativo poder interpretarla, de lo cual se infiere que se estfl violando 

el principio de Divisi6n de Poderes. 

El artículo lo. , fracci6n III dice "Funcionan con nCimero va

riable de socios nunca inferior a diez"·. Es aventurado poner el l!mi

te inferior en diez socios pues Íflcilmente podría convertirse una so-

ciedad an6nima o de otra especie en sociedad cooperativa. Se debe 

ampliar este límite o, en su caso, el nCimero de socios quedaría dete_! 

minado por el objeto social ya que una tienda cooperativa, por ejem

plo, nunca cubriría su funci6n social con 10, 20 6 30 socios; para -

subsistir, como ha demostrado la prflctica, se requieren cien familias, 

por lo menos. 

El artículo 75 exige que la Confederaci6n Nacional Coopera

tiva formule los planes de acuerdo con la Secretaña de Economía Na

cional. Esto atenta contra la libertad del movimiento cooperativo y -

coarta su derecho de obedecer a sus propias necesidades. 
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Por todo lo anterior es muy im~crta nte proyectar una nueva ley 

mtis acorde con la realidad -la ley en vigencia habla de Secretarías 

de Estado ya inexistentes- para delimitar las .responsabilidades y -

funciones de los organismos conectados con el movimiento coopera~ 

vo, para hacer mtis égiles los trémites y para evitar todas las incon

gruencias que se han ido señalando. 
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5 ,3 Datos estadísticos y ramas de actividad de las cooperativas en 

en México. 

Por su objeto social, las cooperaÚv~s se han dividido en dos 

grandes grupos; cooperatl~as d~ 6~~~~mo y.có~:pJ~~ti'1as de pr~dtic-

ci6n. 

5,3. l. Las cooperativas de éóns§in~. /. 

Es~as cooperativas ·SUI"ge~ ~e la· necesidadde proteger el sala-

r.a _c1asificaci6n de las· socieciacie~ C!e Consumo en nuestro pa!s 

es como sigue: 

a) Agropecuarias. Están constituidad por socios que se unen 

con el fin de adquirir en común bienes y servicios necesarios para la 

producci6n agrícola y pecuaria. La propiedad de la tierra es individual 

as! como los medios para transportar los productos. 

Las cooperativas agropecuarias vigentes en México representan 

el 12.75% del total existente pero, por su n(!mero de socios, represen-

tan s6lo el 5. 7% del total. De las cooperativas agropecuarias, funda-

das en 1938 a la fecha, han logrado sobrevivir el 85.16%, lo cual habla 

favorablemente de la estabilidad en este rengl6n. (46) 

(46) Ver apéndice. Cuadros 3, 4 y 5 para cooperativas de consumo. 
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b) Agrícolas. Se integran para adquirir los insumos de la pr2 

ducci6n agrícola; representan el 14.4% del total de cooperativas de 

consumo, mientras que por el n(Jmero de socios s6lo son el 6.5% del 

total. De 1938 a la fecha se han cancelado el 34.5%. 

c) Pecuarias. Igual que las anteriores pero en lo relativo al 

ganado. Representan el 3.5% del total y el 0,7% en n(imero de so-

cios. Se puede considerar que es el rengl6n más estable, a pesar de 

su reducido porcentaje, pues se encuentran vigentes el 94 .3%. 

En conjunto, las tres ramas anteriores, representan el 30. 65% 

del total de sociedades cooperativas y el 13% por nÍlmero de socios. 

Su capital -treinta y cinco millones de pesos- constituye el 43 .2% 

del capital total de las cooperativas de consumo. 

d) Artículos de primera necesidad. Son las de m~s diíusi6n 

en México pues en ellas se pueden adquirir artículos de consumo do

méstico. Sus principales objetivos son: obtener en comÍln todos los 

bienes y servicios para distribuirlos entre los cooperativistas y esta

blecer secciones de producci6n de aquellos artículos de consumo que 

convenga elaborar; prestar servicios de tipo educativo y asistencial 

as! como mejorar el nivel de vida en general. 

Este tipo de cooperativas representa el 34% del total y, por 

n(Jmero de socios, el 69%. Sin embargo, el capital s6lamente es el 

28% del capital global. Son bastante inestables en su funcionamiento 
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pues, de las registradas desde 1938, subsisten únicamente el 49%. 

e) Compraventa en com(m. Son sociedades de productores 

que compran los insumos en común, los transforman de manera lndi-

vidual y los comercializan colectivamente, con lo que reducen gas-

tos. 

" - ' -~ ·'·' ·- ., ~\';_ ·':'. '. ;: ,, . ; ' - . ,. :-: ; __ ·; "- "< " 
sumo y sus socios el 9.3%. Han subsistido el 68% del total de 

1938 a la fecha, 

f) Artesanales. Quedan integradas por productores de art_g_ 

sanías quienes compran en común los insumos pero que se unen, -

principalmente, para la comerciali::aci6n de sus productos en los 

centros urbanos del país y, aún mfis, del extranjero sin tener que -

recurrir a voraces lntennediarios. 

No obstante las grandes posibilidades que ofrece el ramo 

del artesanado sólo el 2 .4% del total de cooperativas participa de 

esta actividad, con un reducid!slmo número de miembros que alean-

za el O ,5%. Esto señala la escasa atención que se ha dado a este 

importantísimo renglón que podría ser la solución de trabajo para -

una gran cantidad de campesinos que cuentan con la artesanía como 

única fuente de ingresos. 

De 1938 a la fecha subsisten el 75.5%. Durante el régimen 
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presidencial de Luis Echeverr!a se formó el 80% de las ahora existen

tes, y sería interesante observar su evolución en unos cinco años 

mfis. Es de hacer notar que, en mé.s de la mitad de los estados de la 

Rep(Jbl!ca, no existen cooperativas artesanales. (47). 

g) Forestales. Se han constituido para la adquisición de -

bienes necesarios para la explotación forestal; sólamente existen 

tres cooperativas forestales de consumo pues se le ha dado mfis im

porta neta a las de producción. 

h) Vivienda. Tienen.como objeto obtener en com(Jn terrenos 

que se distribuyen entre los socios para la construcción de viviendas, 

urbanizar los terrenos, adquirir en com(Jn todos los materiales de con.§. 

trucción, construir casas para los cooperativistas, prestar en com(Jn 

todos los servicios de administración, conservación, vigilancia, etc. 

Por lo regular se organizan en la periferia de las grandes zonas 

urbanas, representan el 0,6% de las cooperativas de consumo y el n(J

mero de sus miembros, el 0.4%. Sólo ha subsistido el 42.8%. 

i) Materiales de construcción. Se unen en cooperativa para 

adquirir el material requerido para que cada uno de los miembros pue

da construir su propia vivienda. Representan el procentaje mé.s bajo, 

0.2% como cooperativas y O .06% como n(Jmero de socios, 

(47) Ver apéndice. Cuadro J.O 
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j) Artes Gréficas. Conservan la propiedad de sus talleres 

pero se abastecen en común de ·los insumos necesarios para su ln-

dustria. Sólo existen dos en el país. 

k) Textlles. La única cooperativa que existe en el país -

funciona como la inmediatamente anterior y cuenta con 59 socios. 

1) Otros servicios. Son pequeños talleres, tintorerr~i, -

cocinas econ6micas, que se unen para adquirir maquinaria y.cumplir 

mejor sus funciones. Figuran el 15 .4% del total y el 7~4% del núm,g 

ro de socios. Continúan en marcha el 82 .1 % • 

5.3.2 Las cooperativas de producción. 

Su objetivo principal es el de produéir artículos o servicios 

que, en igualdad de calidad, estén en condiciones de precio més fa·-

vorable que las del mercado y, de preferencia, que las cooperativas 

de consumo sean los canales de distribución. 

En México se clasifican las sociedades cooperativas de pro-

ducción de la siguiente manera: 

a) Agropecuarias. Adquieren en propiedad colectiva la ma-

quinaria, materias primas, etc. con el fin de transformar en común 

los productos agropecuarios. Representan el 3 .1 % del total de coo-

perativas de producción y el 13. 9% por número de socios, que son 
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cifras muy bajas si se consideran las grandes pcsibilidadcs que tiene 

esta actividad y los grandes beneficios que traería para el país. De 

las registradas a partir de 1938 pennanecen en funciones el 65%. (48) 

b) Pecuarias. El objetivo que se persigue es ~~~m_is:;\o _que el 

de las anteriores pero exclusivamente. en el ramo pecuario. Constitu-

yen el o .3% y sus socios 

c) Chicleras. Se agrupan para explotar en comC!n la extrac
,. ":.:~r<=r:-, · 

c16n de gomarresina de los árboles de chicozapote. Todavía funcionan 

un 40% de las registradas pese a·i:{ue han sido desplazadas por los fa-

bricantes de resinas sintéticas á cárgo de las compañías transnaciona-

les en México. Son un O. 6% del total y un O. 7% por nC!mero de socios. 

d) Forestales. Explotan en com(ln les recursos forest~les. -

Ocupan el primer lugar como cooperativas de producción ya que repre-

sentan el 33.6% y sus socios el 37.7%. Permanecen vigentes el 69,5%. 

e) Extractivas. Son las integradas por socios que se unen -

para la explotaci6n y comercializaci6n de minerales, salinas o mate-

ria les de construcc16n que les son concesionados por el Estado. Re-

presentan el 4.3% del total y un 6.3% de socios. Permanecen en acti-

vo el 52.7%. 

(48) Ver apéndice. Cúadros 6, 7 y 8 para cooperativas de produc
ción. 
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f) Industriales. Se integran pura transformar en comCln mc::tg 

rias primas. Es un rcnglbn importante ¡:;ucs alcanzan e! 16, 7% del -

nClmero total de cooperativas de proc.!uccibn y sus socios el 16,9%. 

Su capital es de los más fuertes, 35. 7%, y se encuentran en funcio

nes el 74 ,9%. 

Dentro de esta rama de activida?;se encuentran los lll?s ~p~n".". 

des logros del cooperativismo en México como son la ·cooperativa -

Cruz Azul. y el ingenio Emillano Zapata: 

g) Transportes. Trabajan en co111Cl,n en,.~ P!'."estaciOn de ser,,

vicios de transporte, en cualquiera de sus modalidades. Requieren 

permiso e!.pccial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

en su Departamento de Socied:ides. Representan el 12 .1 ~~ y sus so

cios el 6.5%. Permanecen vigentes el 53% y entre las más famosas 

se pueden citar: Jl.utotransportes La Piedad de Cabadas S.C.L,, Au

tobuses del Bajío, Transportes Urbanos y Suburbanos del Puer.o de -

Veracruz, S .C.L., que vienen a ser un buen ejemplo de cooperatiVi.§. 

mo. 

h) Pesqueras. Se agrupan para capturar, explotar y comer

cializar los recursos pisc!colas. Han sido las cooperativas que el 

Estado ha protegido con más paternalismo y se les han creado exclu

sividades de exportaci6n; a pesar de esto no se han conseguido los 

logros esperados pues en la parte verdaderamente medular, la de crear 
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técnicos bien í)rc parados, no ·se les ha brindado ninguna ayuda com::> 

tam¡:oco se les ha proporcionado equipo adecuado con el que sería PQ. 

slble competir con Ja¡:ón, Cuba, Suecia o Estados Unidos quienes sª-

quean sistemáticamente nuestro mar territorial, mientras que nuestros 

pescadores se circunscriben a la pesca de litoral con las mismas téf. 

nicas que se emplean desde muchos años atrás. 

Las cooparativas pesqueras constituyen el 17.2% y sus.socios 

el 19.1%; permanecen vigentes el 73.9%, 

les 

i) Servicios. Proporcionan en colll\Í~::s~l':llici~~.~Lpúblico ¡ tª-- ·- - . . . ., ~ -- - - - . - - .-,·- --,-.,,_- " - . 
~-~{->~}~:-~:;-~r_._:;_~:>-~~_.-" .. ' .·;·. 

como maquilas, centros. turísticos, r:heatlvos~•eté,:Répresentan 

el 9.8% y el 8.4% por númsro de socibs:'sÓlÓ ~~thli.furlc::f~rianQO la mi-
·¡~.: >:/~~,;'-~·-_:',;·.·;·: ·: :':'.:~\f<:: : .. ', ...... ·. -

tad de las q.J.c hcn sidO-réc;J1Stf~da-'o'-s~~~~~ ---=T~~o==o-=-~--=:o ]_~;=_~~=-=:.;_,_,_~~~~~---~--~"o-<-:___ 

De 1938, en que fue p.¡esta en vlgorla Ley, a diciembre de -

1976 se han registrado 6610 cooperativas, de las cuales 4298 son de -

producci6n (65%) y 2312 de consumo (35%). Se han cancelado el 32%. 

De las 4082 cooperativas vigentes en la actualidad, 2627 son 

de producción (64%) y 1395 de consumo (36%). Por lo que respecta al -

número de socios, que es lo verdaderamente importante, desde 1938 -

se han registrado 518 596; de ellos 290 921 corresponden a las coope -

rativas de consumo (56%) y 227 675 corresponden a las de producción 

(44%). Actualmente están en activo 359 047 socios, el 62% en el área 
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de consumo y el 3 8% en el área de producción. 

De esto último se desprende la importancia que se ha dado al 

cooperativismo de consu:no (sobre todo en el sexenio 1970-1976) al 

que se considera como el sector que reporta mé.s beneficio social. 

Ahora bien, una cifra de 360 000 cooperativistas en un país -

de 65 mlllones de habitantes resulta ridícula, por tanto hay que incr~ 

mentarla para extender los beneficios del cooperativismo a la crecie!l 

te población desocupada y subocupada, que carece de medios para -

afrontar su precaria situación. 
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S.4 Congreso Nacional Cooperativo C,N,O,P, (49) 

Se llevó a cabo en junio de 1975 en la Unidad de Congresos 

del Centro Médico Naci~'nal. :Fu~ ~olicitado por las Federaciones y 

por las cooperativas del pa'ís :~{"correspondió a la C.N.O,P, la ccor. 

dinac16n del evento, 

A continuación se presentarti una síntesis de cada una ·de las 

ponencias que fueron expuestas en el Congreso .con el orden c:¡ue se 

siguió dentro del mismo. 

1.- La Federación de Organizaciones Populares del D.F. de la -

c .. N ,O,P,, por conducto de su entonces Secretario General 

Lic. Manuel Orijel Sala zar, propuso al Congreso la creación 

de cooperativas de participación estatal con los locatarios -

de mercados para la adquisición de productos, la eliminación 

de intermediarios y para contrarrestar las grandes tiendas de 

autoservicio. 

2.- El Lic. David Ramos Galindo, coordinador de la C.N.O,P, y 

vicepresidente de Profesionistas Unidos de México, A. C. -

(P.U.M,A,C., órgano de la C.N.O.P.) propuso la creación 

de cooperativas integrales con participación del Estado para 

nivelar las economías internas de los países subdesarrollacios, 

(49) Memoria del Congreso Nacional Cooperativo. C,N.O.P., 1975 
Copia en mime6grafo. 
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y el intercambio de experiencia cooperativa con 1.atinoam~rica 

para unificar la legislación en esta materia. 

3 .- El Lle. Ruflno Santos, Secretario de Acción Agraria de P. U. M. 

A,C., presentó una ponencia titulada "La cooperativa agrícola, 

el cr~dito y la comercialización" en la que considera que el -

problema cardinal del pa!s, en lo político, económico y social, 

es el agrario. Recomienda, entre otras cosas, que "no se em

prendan proyectos cooperatlvos sin realizar de antemano una 

detenida investigacibn para determinar hasta qu~ punto se dan 

las condiciones mínimas indispensables de éxito" • 

4.- P.U.M.A.C. presentó su ponencia institucional "La utiliza

ción bptima del capital en las cooperativas pesqueras". Sugi~ 

re la fa bricacibn de embarcaciones media nas { 4 5 pies de es lo

ra y 60 cab:illos de fuerza) para la captura de especies de ese~ 

maque, en sistema cooperativo, sería fuente de trabajo para 

la poblaci(m costeña del país y se usarían los canales del Es

tado (Productos Pesqueros Mexicanos) para comercializar el -

pescado que podría ser vendido al pueblo a bajo preclo. 

5 .- Julio Guerrero Renter!a, miembro de la Comisión de Estatutos, 

Admisi6n y Vigilancia de la Asociaci6n Nacional de Economis

tas de la Actividad Pesquera, A.C., expuso "La comercializa

ci6n de productos pe:squeros comestibles y las sociedades coo-
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pera ti vas de producción pesquera", Presenta datos estadfsticos 

de produccl6n y consumo e infiere que el bajo consumo ( 57 g. 

anuales, en algunas zonas) se debe a la deficiente comercial!-

zaci6n y no a los hébitos alimenticios, como se cree, Por lo -

que recomienda que el Sector Cooperativo Pesquero participe -

més en la producción y comercializaci6n, que las coopera ti vas 

pesqueras deben tomar el principal papel en la producción, en 

contra de los particulares, que las coope.rativas pesqueras de-

ben generar su propio desarrollo y yender sus productos direc-

ta mente en los centros de consumo• 

6,- lle, Rafael Castellanos. Su ponencia se titula "las cooperati-

vas: financiamiento y comerclalizaci6n". En lo relativo a fi-

nanclamlento la Banca Oficial no reconoce como sujetos de cr~ 

dlto a los cooperativistas pues no estén inclutdos en el regla-

mento y la Banca Privada ni siquiera se ha ocupado del coope-

rativismo. Pide la reestructuraci6n del BANFOCO, que nunca 

ha cumplido su objetivo por carecer de fondos,. Observa que la 

situación crediticia para el cooperativismo es muy precaria o -

casi no existe y se pregunta "¿si un grupo de dos o més socios 

es reconocido como sujeto de crédito a través de un contrato -

privado, por qué una empresa cooperativa no lo es?". Propone 

alternativas con la Bar.ca Oficial Nacional e instituciones ban-

carias internacionales. En lo relativo a la comerciallzaci6n se 
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inclina por los canales del Estado. 

7 .- Los Grupos Revolucionarios de Unidad Popular presentaron "La 

promoci6n de cooperativas de consumo entre los pequeños ga-

naderos" en la que después de dar un panorama estadístico del 

consumo insuficiente de prote!na animal en la dieta de.l mexl-

ca no, 1 nvi tan a la C • N.O • P • a promover la creaci6n de coop~ 

rativas de producci6n pecuaria y explican su fun~io~miento: 

8. - Ef Instituto de Estudios· Coopera ti "'ºs; :A, C •".expuso una ponen. 

eta sobre cooperativas de.consumo en la que propone a la C. 

N .O.P. se plantee la posibi11dad de fomentar estas cooperati-
)'- ... 

vas al mismo tiempo que pone a disposici6n la experiencia del 

Instituto. 

9.- I.N.D,E.C.O. (Instituto Nacional para el desarrollo de la C.Q 

munidad rural y de la vivienda popular) present6 "El impacto 

social que en la economía nacional produce el establecimien-

to y difusi6n de las scciedades cooperativas". Considera, en 

su ponencia, al cooperativismo como un "movimiento" que su-

pera la dicotomía existente entre la producci6n social y la apr.Q 

p1aci6n privada y pide la creaci6n del Consejo Nacional de Pl-ª 

n1ficac16n Cooperativa para estudiar, planificar y señalar las 

lireas de la economía donde deba fortalecerse el coop,=ratlvis-

mo, para la producci6n y comercializaci6n de artículos de pri-

mera nece sic:!ad. 
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10 .- El Lic. Roberto Villa Martfnez habl6 sobre "Perspectivas del 

Sector Cooperativo en la economía nacional". Después de 

un detallado examen del cooperativismo y un análisis esta-

dístico del crecimiento cooperativo, propone la creaci6n de 

un Plan Nacional de Desarrollo Cooperativo con auxilio de 

los comités estatales y municipales de la C ,N .O.P. con el 

cual se incremente el cooperati Vismo. 

El Congreso nacional cooperativo fue una me.ra reuni6n donde 

se hicieron algu~s propuestas interesarÍtesque h~stii'.'éi-d!á de hoy 

no han llegado _a reµlizarsE! / nLsic¡uiera, ·~u~ de.ellas• . 
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5,5 Reun.!6n Nacional sobre coorerat!vlsmo. (SO) 

Esta reunión fue orgdnizada por el I.E.P.E.S. para la campaña 

presidencial, se desarrolló en Sonora en mayo de 1976 y iueron invita-

dos a ella las más con'.1otadas personalidades que han estado en con-

tacto con el ccoperati',ismo. Todos los problemas por los que atravi~ 

sa el cooperativismo fueron planteados en esa ocasión al entonces -

candidado presidencial, Lle. José L6pez Portillo. 

Esta es una breve síntesis de las ponencias presentadas: 

l.- Lic. José Antonio Cebos Panar.ifi. "la experiencia cooperativa 

mexicana" es un bosquejo histórico del movimiento y conside-

ra é¡ue el cooperativismo tiene que encontrar un modelo nacio-

nal propio y :::ompor+..arze como "empresa económica" mientras 

alcanza su desarrollo. 

2.- lle. Jorge Farfas Negrete. "Actualidad de la organización coo-

perativa en Ml!.v..J.co" • Después de un análisis estadístico con-

cluye que el cooperativismo es el canal id6neo para la produc-

ción planificada. 

3 .- José Luis Castro Verduzco. "El cooperativismo como instrumen-

to de cambio secta!". Analiza el papel de las ce-operativas como 

(SO) Memoria de la Reunión Nacional soi;¡e cooperativismo. P .R.I., -
I.E.P.E.S,, 1976. Copia enmime6grafo. 
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instrumento del proletariado y la :;iugna con otros sectores pro

ductivos. Sefüila que "la alianza para la productividad" es el 

pacto del cooperativismo pero que hay que darle a éste los ins

trumentos que requiere para su desarrollo, as! como marcarle la 

política a seguir; demanda que deje de ignorarse este importa.!! 

te sector. 

4,- Ing. Enrique Santoyo, "El problema de la solvencia. Las coo

perativas bajo sistemas reales de empresas econ6micas". Pre~ 

senta las ventajas del cooperativismo y exige al Estado que de

cida entre impulsar al cooperativismo o seguir impulsando el e.§ 

quema individualista que fragmenta, nuestra cohesi6n s~ial. 

5 .- Lle. Jorge Tamborrell. "I.as sociedades cooperativas de produg 

ci6n de art!culos, las artesanales y las de participac16n ezta,

tal". Ensalza los beneficios del sistema cooperati•10 y propone 

se fomenten las cooperativas de participaci6n estatal. 

6 .- Gerardo G6mez Castillo. "Las sociedades cooperativas de pro

ducci6n de servicios. El caso de las cooperativas de transpor

te". Considera al cooperativismo como uno de los sectores que 

mfls ha cumplido y recomienda al Estado que incremente la edu

caci6n cooperativa, que cree un sistema financiero cooperativo, 

que proporcione asistencia técnica y que asegure la coordinaci6n 

entre aquellos org:rnismos gubernamentales que tienen relaci6n 
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con el cooperativismó. 

7 .- Lic, Jaime Tuero Ruiz. "Las sociedades cooperativas de pro

ducción pesquera, La forma cooperativa pesquera ejidal". Pr~ 

senta un pequeño estudio de las cooperativas pesqueras y pide 

al Estado que fomente la educación mediante cursos de capaci

tación técnica para los cooperativistas pesqueros. 

8 ,- Florentino López Tapia, "Problemas de los contratos de la ex

plotación del camarón. Eterno conflicto del cooperativismo -

pesquero". Analiza el sistemflt\co retroceso del cooperativis

mo en los contratos de pesca y hace una severa crítica de los 

armadores e industriales de la pesca. Pide la participación -

del cooperativismo dentro del Consejo de Administrución de -

Productos Pesqueros Mexicanos y de BANFOCO. 

9 .- Lic, Rosendo Rojas Coria. "La formación y capacitación coo

perativa". Considera que el problema fundamental del cooper-ª 

tivismo es la escasa o nula educación que, sobre la materia, 

reciben los cooperativistas. Propone un Plan Nacional, en el 

que participen el Estado y las cooperativas, para la capacita

ción permanente y obligatoria. 

10.- Lic. Leopoldo Hernández Lara. "El crédito oficial, su supervi

sión. La asistencia técnica y acL-ninistrativa de la Banca Oficial. 
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Estímulos y obst<!tculos". Dcsput'.!s de revisar la intervención 

estatal en el cooperativismo concluy<? que es franca la indife

rencia y exige la participación decidlda del Estado en el sec

tor cooperativo, que viene a ser uno de los m:is importantes 

dentro de la economía nacional. 

11.- Lic. José Manuel V!ll¡¡gordoa Lozano, "Los problemas del Se

guro Social en las sociedades cooperativas". Hace un anlll1-

sis. de la ley del Seguro Social y recomienda la afiliación de 

los cooperativistas al I.M,S,S. para que gocen de los dere-

chos y de las prestaciones que otorga rucho Instituto, 

12.- Lle'. Rafael Vargas HernAndez. "Las empresas paraestatales y 

la orgaruzacl6n cooperativa mexicana" Considera al coopera

tivismo altamente coincidente con las metas del Estado por lo 

que debe haber mayor coordinación y apoyo por parte de éste. 

13.- Lic. Antonio Sallnas Puente. "El tratamiento fiscal de las coo

perativas". Analiza los códigos de comercio y recomienda la -

reforma a la Ley de Ingresos Mercantiles para que las coopera

tivas no sean sujeto de la misma. 

14.- Ing. Jaime López Astratn. "Cooperativa de consumo abierta". 

Se ejemplifica en esta ponencia la viabilldad del cooperativis

mo, como instrumento de la Cliise trabajadora, para hacer frente 
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a los problemas inflacionarios. Menciona a SOCOCO (Socicd.:id 

Cooperativa de Consumo), cooperativa abierta de consumo, int~ 

grada por trabajadores de diversos sindicatos independientes en 

la que se agrupan 15 000 miembros que realizan operaciones por 

30 millones de pesos. SOCOCO proyecta contar, en cinco años, 

con 100 000 socios activos y con un capital de 100 millones áe 

pesos, con ventas por 1 600 millones de pesos a precios de 

1975. 

En total fueron 26 las ponenci.as presentadas pero se han elegido 

las de contenido mAs relevante, suprimiendo aquéllas que se repiten e 

que presentan variaciones muy ligeras de temas ya tratados. 

Se juzga importante esta 1nserci6n ya que tanto el Congreso Coo

perativo como la Reun16n. Nacior.al proporcionan el panorama contemporá

neo en el que se mueve el cooperativismo y, por otra parte, adopta una 

posici6n frente al actual Presidente de la República. 

Es de hacer notar que unánimemente se concibe a las cooperati

vas como una gran alternativa para remediar problemas de !ndice laboral, 

creando fuentes de trabajo, y que el cooperativismo solucionaría en gran 

parte problemas de programaci6n de producci6n ya que la iniciativa priv!! 

da es incapaz de producir bienes de consumo necesario y de que se le -

marquen directrices de producci6n. 

Si bien los resultados del movimiento cooperativo no han sido e~ 
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pectaculares se puede observar, en las ponencias, que estos resulta

dos no son imputables a causas intrínsecas sino mé.s bien a presiones 

externas, por un lado, y a una lamentable falta de interés por parte -

del sector püblico para legislar e impulsar debidamente el movimien-

to. 
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_5 .6 Organlzaciones del sector p(Jblico que tienen atribuciones de fo-

mento cooperativo. 

Uno de los g~andes objetivos de la Reforma Administrativa es 

el de evitar la duplicidad y hasta multiplicidad de funciones que se -

han venido dando en el sector p(Jblico. Un ejemplo claro es, sin du-

da, el cooperativismo que se encuentra expresamente mencionado en 

la Ley Orgánica de la Adrninistraci6n P6blica Federal, en cuatro Seer~ 

tarías de Estado con atribuciones :de fomento y err el D~partamento de 

Pesca. 

A continuación se hará un desglose de todas las dependencias 

que incluyen al cóoperativismo dentro de sus ·programas. 

En la Ley Orgánica de.la Administraci6n P6blica Federal, pub!! 

cada el 18 de enero de 1977 en la Gaceta Oficial del Departamento del 

Distrito Federal, dice en el capítulo II, titulado De la competencia de 

las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos: 

Artículo 33 .- A la Secretaría del Patrimonio y Fomento Indus-

trial corresponde el despacho de los siguientes asuntos: ••• XVII.-

Fomentar la organizaci6n de sociedades cooperativas de producci6n in-

dustrial; ••• 

Artículo 34.- A la Secretaría de Comercio corresponde el des-

pacho de los siguientes asuntos: • , .XI.- Fomentar la organizaci6n de 
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sociedades cooperativas cuyo objeto sea la distribucibn o el consumo; 

Artículo 36.- A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes -

corresponde el despacho de los siguientes asuntos: ••• XVII.- Fomentar 

la organizacibn de sociedades cooperativas cuyo objeto sea la prestacibn 

de servicios de comunicaciones y transportes; 
. . ·: '• . 

_ r:. ~~.;:" t-: ~)su; ':i"T.t:;:-:;::_, '.~··l.¿.,> .. ~~:; 

Artículo 40. - A la Secretaría: de Trabajo Y; Pre'ltsi~n S0cial.cO--
- ·- --'-• ·::. :_.2 _ ~>i~~ -~~-·,~-;~o":;~t·~~:z·~·-b::~.C?_~-?} 2~~~{~~~~1.;:tt::~:':; - ~i_] 

rresponde el despacho de los siguientes asuntos: : , ; .x:.;;; · íriterlecir en 
-A ; ~ .. : .• _ :· . }:: _:;.:.;;:x.::~~~·_:f~~::. ~f:~:~<;:t~~~r'..'.?:_;~:_-:.--f~'.1.-~~~i .'.-.~.v 

la organlzacibn, registro y vigilancia de.toda clase 'de sociédades coope
.· ., :.K·, .. :.~.:,J; j ~-:; \ ;~~?/ú} O,'.·}~::· ;).~f~·~-~.l.1:·;:f;::.~:t'·'~i-'¿'¡ <_ 

rativas: •.• 

Artículo 43 .- Al Departarrlento ele Pesca co['l"esponde el despacho 
-

1 
\" - .·«1_: t-~--;:;:·.·r~~;=~-ü~~:.-;:.-;.::,:: ···1 

de los siguientes asuntos: ••• VII.- Fomentar la organizaci6n de socie
_:___,__ _ _:__ =,::;_:_~~~_,:;~1'--$:o~:.:_:2°t[~r~;_+~:;~'~';..: ~,.,,,~_:.;.~,~ s ~~o--: .... r-- :-.:: _,__-, :_ .::.:_~~~ : _ · 

dadcs cooperativas de producción pesquera y: las sociedades, asociacio-
¡.,, _: -; ~~L: ~; f, ·:- " 

nes y uniones de pescadores; , ; • 

Hasta aquf lo tocante a la Ley Orgánica, ahora analizaremos algu-

nas disposiciones jurídicas mas recientes y que afectan el curso y funcio-

namientos del movimiento cooperativo, tal es el caso del acuerdo publica-

do en el Diario Oficial el dfa 10 de mayo de 1978 en el que se crea con el 

carácter de permanente, la Comisibn Intersecretarial para el Fomento Co,Q 

perativo. 

Las consideraciones que se hicieron para la creaci6n de dicha co-

misión son las siguientes: 
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sociedades cooperativas cuyo objeto sea la distribucl6n o el consumo; 

Art!culo 36 .- A la Secretarla de Comunicaciones y Transportes -

corresponde el despacho de los siguientes asuntos: •• ~Xv!I .- Fomentar 

la orgal'lzaci6n de sociedades coo;;erativas cuyo objeto sea la prestac16n 

Art!culo 40 .- A· la Secretaña de Trabajo y P~evi~l6.n·Socfar'i::o-
-=-·- ·_, _ _, .-' .,__~··-~--~ ., .. ~ ;-;,.'2:---0-":-. ~_: __ ~1_-r::,t:~.L~.t~~:tti-.-',~~¡-;?~~i~--2;;~~-~?~;-i{ 

rresponde el despacho de los siguientes asuntos': • ;: .X.-. ; Intervenir en 
:;.~}~¡_-.d' rc·r\·:~ :.-~;::·- ·=:~::· L)~; Jr7.1':<n:~-~---'~\! ~ ':i ~-!t:.:Ii>'f.~~;:} '. ';!if-~S>:; 

la organizaci6n, registro y vigilancia de toda cla~e de sociedade~ coope-

rativas: ••. 

Art!'culo 43 .- Al Departamento de Pesca corresponde el· despacho 

de los siguientes asuntos: Fomentar la organizaci6n de socie-

da des cooperativas de producci6n pesquera y las sociedades, asociaclo-

nes y uniones de pescadores; ••• 

Hasta aquí lo tocante a la Ley Orgánica, ahora analizaremos algu-

nas disposiciones Jurídicas mas recientes y que afectan el curso y funcio-

namlentos del movimiento cooperativo, tal es el caso del acuerdo publica-

do en el Dlario Oficial el d!a 10 de mayo de 1978 en el que se crea con el 

caracter de permanente, la Cornisi6n Intersecretarlal para el Fomento C0;2 

perativo. 

las consideraciones que se hicieron para la creaci6n de dicha co-

misl6n son las siguientes: 
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Que el fomento de las cooperativas constituye unu acci6n priori-

taria no sólo por ser una de las formas para impulsar la producción y OC,ll 

paci6n en el país, sino como forma de organizaci6n social para el traba-

Jo; 

deral, corresponde a diversas dependencias realizar functcmes tendien-
- - ' · .. ' . .. --~·:: ~>. -:. '· :;.-, - \ ,• --._, -- : 

tes a fomentar la or~~ni~;~i6~ J~~l~~';g~f~~~~~,co"";&~~frJa~~:, o bien, 
~- ---.--,.=-

:;~~ '"·{;-1~·,ijl:~;; ., ·t:~;-1.:·¿~_:;.; :.::;5 --.'.{ . : 
que para promover la organizaci6n con fines dE! producci6n de ciertos se,f 

,-. ,_.;.~:"; r~ic·, _.;:..-;5-_;·:~·;:.·3:·.L,:.-~_.:·· "~--:~~: \"'. ·~ •... ,_ -
tores, requieren de la organizaci6n de soéiedades cooperativas; 

Que a la Secretaría delTrabajo y Prevlsi6n Social le corresponde 
. . -.- " "_, 

intervenir en la organizaci6n, registro y vigilancia de toda clase de so-

ciedades cooperativas, as! como elaborar los proyectos de planes para 

impulsar la ocupaci6n del pafs, atribucione:s que requieren de la colabo-

raci6n y participaci6n de otras dependencias con el objeto de alcanzar -

los prop6sitos de interés pC!blico y social que se buscan, y; 

Que existe la necesidad de constituir un mecanismo que permita 

coordinar las acciones en que deban intervenir varias dependencias. 

Tomando en cuenta lo anteriormente anotado se expidi6 el siguie.!F~ 

te ACUERDO: 

PRIMERO.- Se crea con el carácter de permanente, la Comisi6n 

Intersecretarial para el Fomento Cooperativo, que estaré 1 ntegrada por un 
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representante titular de cada una de las siguientes Secre_tañas: Patrim.Q 

nio y Fomento Industrial, Comercio, Agricultura y Recursos Hidráulicos, 

Comunicaciones y Transportes, Trabajo y Previsi6n Social, Reforma Agr-ª. 

ria y el Departamento de Pesca. Por cada representante titular se desig 

nará al suplente respectivo. 

La presidencia de la comisi6n será ejercida por la Secretaría del 

Trabajo y Previsi6n Social. 

SEGUNDO.- La Comis16n podrá invitar a sus sesiones a los re

presentantes de otras dependencias y entidades de la Administraci6n Pú

blica Federal, cuando se juzgue de interés para el mejor cumplimiento de 

su objeto. 

Igualmente, se podrá invitar a la Coruederaci6n Nacional Coope

rativa, asr como a aquellas agrupaciones legalmente constituidas que es

time conveniente. 

TERCERO.- Serán funciones de la Comis16n: 

I.- Proponer a las dependencias correspondientes los lineamien

tos de polftica general para el fomento cooperativo y el plan de acci6n P-ª. 

ra coordinar los programas para dicho fomento. 

Ir.- Fijar los criterios y proporcionar la informaci6n necesaria -

que permitan formular los programas de acci6n en materia de cooperativas. 
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III .- Emitir las resoluciones generales para que las diferentes 

dependencias, en la esfera de su competencia, coadyuven a la organiz-ª. 

cl6n y fomento de las cooperativas. 

IV.- Proponer los mecanismos de coordlnacil'm de acciones que 

permitan garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales y la -

agilizacl6n de tr~mites administrativos. 

V.- Las demés que sean necesarias para el mejor cumplimiento 

de las atribuciones anteriormente señaladas.'. 

CUARTO.- La comisl6n contara con un Secretariado Técnico in

tegrado por personal de la Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social. C.Q 

rresponderti al Secretariado Técnico elaborar los estudios, recabar la in

formacHm y realizar las demés acciones que requiera la Comisión para -

cumplir con sus objetivos. 

QUINTO.- La Comisl6n podrti celebrar sesiones ordinarias una 

vez cada dos meses, con la asistencia de su Presidente y por lo menos 

de la mayoría de sus miembros. Cuando el caso lo amerite o a petición 

de alguno de sus miembros, el Presidente de la Comisi6n podré convocar 

a sesiones extraordinarias. 

Las resoluciones de la Comisi6n se tomartrn por mayoría de votos. 

Como podemos observar, el acuerdo anotado constituye un serlo 
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esfuerzo con el fin de unificar criterios, recursos y dcmtis elementos para 

dar un curso (!ruco al movimiento cooperativo. 

Otra disposici6n jur!d1ca que tenemos que analizar con el fin de -

complementar el presente estudio, es el decreto publicado el 25 de. sep--

tiembre de 1978 en el Diario Oficial, en el que se reforman los Art!'culos 

3ro., 18 y 23 del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previ-

si6n Social, en el que se hlcieron las siguientes consideraciones: 

Que la Reforma Administrativa que promueve el Ejecutivo Federal, 

.se concibe como una acci6n participativa, permanente y sistemtltica que 

busca imprimir mayor racionalidad y dinamismo a la Administraci6n P(!bli-

ca, y que debe vincularse, al proceso de desarrollo del pa!s; 

Que es convenil'~nte, asimismo, modificar la estructura.de la Se-

cretar!a del Trabajo y Previsi6n Social, a fin de vincular.en una sola uni-

dad administrativa el registro de las organizaciones de trabajadores y de 

sociedades cooperativas; 

Que para tal efecto es indispensable modificar el Reglamento Inte-

rior de la citada Dependencia del Ejecutivo Federal, expedido el 2 de ju-

nio de 1978 y publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el d!a 5 del 

mismo mes. 

El texto del artículo 3ro. se modific6 habiendo quedado como apa-

rece a continuaci6n: 
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"Artículo 3ro. Para auxiliar al Secretario en el estudio y despa

cho de los asuntos que conforme a los ordenamientos legales relativos -

corresponde atender a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, la -

competenc~a de ésta se ejerceré a través de las siguientes Unidades Ad

ministrativas: 

Subsecretaría "A"; 

Subsecretaría "B"; y 

Oficialra Mayor 

Direcciones 'Generales: 

De Administraci6n; 

De Asuntos Internacionales; 

De Asuntos Jurídicos; 

De Concillaci6n; 

De Control; 

De Convenciones; 

De Delegaciones Federales de Trabajo; 

De Fomento Cooperativo y Organizaci6n Social para el Trabajo; 

De Información y Difusión; 

De Inspección Federal del Trabajo; 

De Medicina y Seguridad en el Trabajo; 

De Productividad y Asuntos Económicos; 

De Prograrnaci6n, Organizaci6n y Evaluación; y 

De Registro de Asociaciones y Organismos Cooperativos. 



Unidades Especiales 

Coordinación áe Programas Internos de Bienestar; y 

Delegaciones Federales del Trabajo. 

Organos Desconcentrados 

Centro Nacional de Información y Estad!stica delrmbáJo; 

Instituto Nacional de Estudios del Trabajoi' 

Procuraduría Federal de la Defensa del Traba) o; y 
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Unidad Coordinadora del Empleo, CapacitaciÓ~ y Aciie;strkmtento". 

Cabe mencionar que es hasfu el momento de modlficar el citado R_!'! 

glamento Interior en que aparece la Dirección Generalde Registro de Aso-

elaciones y Organismos Cooperativos, tal y como se podrá apreciar en el 

artículo 3ro., transcrito en estas páginas. 

El artículo 18 del mismo Reglamento Interior también se modific6, 

quedando como aparece a continuaci6n: 

"Artículo 18.- Corresponde a la Dirección General de Fomento -

Cooperativo y Organizaci6n Social para el Trabajo: 

I .- Estudiar y Promover nuevas formas de organización social P.!! 

ra el trabajo e impulsar la creaci6n de establecimientos productivos, en 
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coordinaci6n con las Unidad~s Administrativas de las dapenden:ias com-

· petentes; 

II .- Realizar las actividades tendientes a la organizaci6n de S.Q 

ciedades cooperativas; 

UI.- Intervenir en la vigilan:=ia de los organismos cooperativos, 

en los términos de las d!sposlc;iqne.s legales en Vigor' .coordinando esta 
- .: •. 'e · - - " -· · - -- -· e · - '",>. - • - ··-- , ;~¡ - - -. · 

acci6n con las que, de aC::uerdo,pon las propias disposiciones, deben -
~-~:.,_-,_~•-•-, .. __ l::.•>..'_ . .,,,._,.;_.¡;,.:;.,f.f<_,_~ }_¡~.) _,1,. _ _j'c~~-1· ; __ ,,·_ -:· __ - ·. 

ejercer, conforme a. sus.~trlbu6f~~as ~trels d~peridencias del Ejecutivo -
: -_ :._ .~ ._, . .;:, ;--1--:""''·: . ~l>.L:.i) _'·-'.·~·?-~.';_ :-'.'~°:+._: ·-•t:-' -·~ ;f_•, ~,·~:; .<::- · ':; · _:, :·. :,· ~,. , -. 

____ -~:: .,. ~-: .. _''~~:-~· :_'__; __ .:'J_ --~ ---·";'º~--:-~----": ·. 
Federal· y · · ; · ~- ··.-- .,. 1 ::,-~ . _ _,__ .·.·.-_- -:,'~-.;._ ... :•·· •.•• ·.~~.--:··: :¡·.·,-~,'~·.· .. 

' .: :, ';;:,~ 1.:~·~.i:[j:('' • .. . . . . . .. • : ¡ ·.c-i::::"·:. i' . 
------·- :-,•-';'º-. ·-·;_--;,;o--;·~o~=· -· '. <': -""'" ·~-'"-.'-'°-º--"-. 

IV.-• ;E,I1,,i~~~~~;~~~~;ii,,i2,~Jº~~,~~~~!l~s _funciones que la -

Ley encomienda•a esta Secr~tar!a,;que sJnafihes a las señaladas en -
'.' -- --· ~,, ··-·/-;.~·,;-_ '""'---, 

las fracciones que anteceden'.' • 

En virtud del citado decreto se adiciona el Reglamento Interior de 

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con el artículo 23 Bis, en los 

términos siguientes: 

"Art!culo 23 Bis.- Corresponde a la Dlrecci6n de Registro de -

Asociaciones y Orgarusmos Cooperativos: 

I .- Llevar el registro de asociaciones de trabajadores, de pa--

trenes y profesionales en el ámbito de la competencia federal que se aJu.§. 
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ten a las leyes; 

II.- Tomar razón o nota de los cambios de directiva de los Sin-

dicatos, de las Federaciones y Con!ederaciones, asr como de las modi-

ficaciones de los estatutos y de las altas y bajas de los agremiados; 

III .- Acordar, resolver y tramitar lo relacionado con la consti-

tuci6n, autorizaci6n, registro, disoluci6n y llquid<icí6n de toda clase 

de sociedades cooperativas u otras fonnas de organizaci6n social para 

el trabajo y de sus respectivas Federaciones y de la Confederaci6n Na-

clonal Cooperativa. Tratándose de Sociedades que operen al amparo -

de concesiones, permisos, contratos o autorizaciones otorgadas por ::-

las autoridades federales o locales, recabará la opinl6n de la depe~:- . 

dencia respectiva; 
. . :-- . - ''::-::' ' . - ~ .-·,, -----

;¿_~}. ,~·:.·;~.·;~-~-:~~~~'.¡::(.);._(:LE.;:. 

, : ~~ --~).: :f<~~:~ '~~:-~~-~i [<: t:~~k-~~-~:.-~;~ zjJi:~~!i;,i~;.;;;~1'.·:·.~~-~,{: ~~ :~ ~;il :r:~) 
IV.- Expedir las constancias ;d~}eglstro a 'ciue!se r~ri~rerdas 

-· · · · ~ ·, -·-, ,~--~~ ~ti~:'.~'.·-~-t! ~r_;'?i):-~;;··!~·:,:~:.~:.~r: r'.:ó~'.<ti~~5t~~'.t;-~:;_~;i-~~~-~,~:;~>:-~. ~ 

fracciones anteriores y visar las credenciales corresponcllentes; y ·• 
1 ,; --~-·::: 1.:i(~~x)~~1tJ.t:.tt;-~'J-~~.:J·_,1:_~:~-~ ;_r;:~n~; .. : c_,_f .i i 

.-,·--·· .. 

V.- En general, llevar a cabo todas aquellas funciones que'liis 

leyes encomiendan a esta Secretarla, que sean afines a las señaladas -
. . ' 

en las fracciones que anteceden" 

Corno podemos observar, con este decreto se modiflc6 jurCdlca y 

admlnl stratlvamente la Secretaría del Trabajo y Prevl sl6n Social, tratan-
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do de dar congruencl;:i al movimiento cooperativo con otras formas de -

agrupacl6n de los trabajadores, 

Aunque la ley es muy clara al asignar fun.::iones en materia de 

cooperativismo, existen algunas Dependen::las que sln tener atribuciQ. 

nes expresas, al respecto, ejercen fun::iones en materia cooperativa -
,, ; ; 

como complemento de algunos de sus programas, ·tal es el caso de El 

Conampros. 

EL CONAMPROS (Comité Nacional ~xto de Protecci6n al Sala-

rio) dentro de la Subdlrecci6n de Promoci6n y Desarrollo tiene un pro-

grama de fomento cooperativo para las organizaciones sindicales y ha 

creado tres cooperativas de consume en combinaci6n con CONASUPO, 

como mecanismo de protecci6n al salario. Es de mencionarse que una 

de ellas, la Cooperativa Alianza Obrero Campesina de Cancún, Q.R., 

ha logrado, por su cohesi6n política, una diputaci6n local y una fede-

ral lo cual representa un ejemplo a seguir por el movimiento ccoperal;! 

vo. 

El DIF (Sistema Nacional para et" Desarrollo Integral de la Famj_ 

lia), en su Direcci6n de Promoci6n y Desarrollo Social, tiene también 

un programa de Desarrollo de la Comunidad y ha creado 24 centros re-

partidos en las zonas "deprimidas" del Area metropolitana; fueron crei!_ 

dos durante el régimen de Echeverña, en combinaci6n con el Instituto 
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de Estudios Cooperativos A.C. y en cada uno de ellos funciona una cog 

perat!va de consumo. 

La CNOP (Confederaci6n Nacional de Organizaciones Populares) 

alberga en su sede a la Confederaci6n Nacional Cooperativa, qüe agru

pa a todas las cooperativas federadas, bajo la presidencia del Senador 

Alejandro Cervantes Delgado, actual Director del IEPES, quien result6 

electo en abril de 1978. 

Fue en este acto de toma de posesi6n donde, por (mica vez, el 

Presidente L6pez Portillo ha emitido pCtblicamente una opini6n sobre el 

cooperativismo "es -dijo- un sistema que hay que fomentar, donde no 

hay explotadores ni explotados". 

El BANFOCO (Banco Nacional de Fomento Cooperativo) institu

ci6n que debeña ser, por definici6n, la fuente de crédito de las coope

rativas pero que, por desgracia, no cuenta con el capital necesario, 

Prueba de ello es que en 1975 otorg6 créditos por 631 millones de pesos, 

80% de ellos a la rama de pesca la cual solamente representa el 17. 2% 

de las cooperativas de producci6n, lo que qÚiere decir que todas las 

cooperativas restantes tuvieron que hacer frente a sus necesidades de 

financiamiento con sus propios recursos. 

Por CJltimo CONASUPO (Compai'l!a Nacional de Suministros Po

pulares) a través de BORUCONSA (Bodegas Rurales Conasupo, S. A.) y 
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DICONSA (Distribuidora Cona supo, S.A.) han contribuido a la fonna

'ci6n y han dado alglin financiamiento en especie a sociedades cooper~ 

tivas de consume. 

En lo anterior se pueden apreciar la gran cantidad de esfuerzos 

aislados que se hacen en pro del cooperativismo y de poderse sumar 

las partidas asignadas a estos programas resultaría una cantidad con

siderable qua serviría para impulsar un amplio programa de fomento -

cooperativo que redundaña en resultados mucho mtls concretos que los 

actuales. 



5. 7 Principales· causas por las que no funcionan las cooperativas, 

Si bien es verdad que el movimiento cooperativo en MOxico ha 

sido muy mediocre, en términos generales, esto no se debe a causas 

imputables a su inoperancia. Se le cargan todos los errores y no se 

le acreditan sus aciertos pues a los sectores comercio e industria pr!_ 

vados les interesa desprestigiarlo, por el peligro que implica para 

ellos un instrumento corno éste en manos de la clase trabajadora poli-

tizada. 

• . .. . ~- ".". _.': :_ :'~ - -'\_' _l ,_:: ··;_ .. :-4c' -- -,-- -

En base a una investigaci6n informal efectÚadá cóñ 'persi:mas 

relacionadas con cooperativas son, seis los puntos a reso!ver: . 

1) ·financiamiento. Tradicionalmente las empresas coopera-

tivas carecen de financiamiento externo por lo que s6lo pueden recu-

rrir a sus propios recursos; ya se vio que el BANFOCO otorga crédito, 

cuando lo hace, casi exclusivamente a los sectores pesquero y de -

transporte, quedando todos los demás en un absoluto desamparo finan-

clero. 

2) Administraci6n. La escasez de cuadros administrativos es 

uno de los más serios problemas dentro de las empresas cooperativas y 

se refleja en el lento desarrollo, la falta de controles y la ignorancia 

de estados financieros. En general, los administradores son aprendi-

ces de tales que s6lo cuentan ccn su entusiasmo y ganas de trabajar -

pero que no logran suplir con ello su escasa escolaridad y la falta de 
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experiencia, lo que impide qÚc lleven a buen tt?rmino tareas que son -

de la competencia de profesionistas especializados. 

3) Informac16n. La falta de infonnacibn en máteria coopera-

Uva es general, ni siquiera· los cuadros'dirigentes de'las cooperativas 
- -;~ __ · -

tienen los conocimientos suficie.ntes~~ :Lo ·ariferlóYha'acarreado innum~ 

a) Desconfianza d.e' los .socios en sus dirigentes. 

c) . Pé~dida ae fé eri él ;si~te~a éci;perativo. 

d) Mal funcionamiento· de las relaciones gobierno-coopera ti vi.§. 

mo, pues los funcionarios p(!bllcos relacionados con el cooperativismo 

desconocen, en términos generales, los principios de la doctrina y ob.§. 

taculizan su desarrollo. 

4) Educaci6n cooperativa. Esté íntimamente ligada a la iníor-

maci6n. No existen centros de capacitaci6n ni lugar alguno en el que 

los cooperativistas puedan educarse o capacitarse para cumplir alguna 

funci6n dentro de su cooperativa. Los esfuerzos aislados en esta mate-

ria obedecen més a buenas intenciones que a un plan integrado. 

5) Planeaci6n. El cooperativismo en México carece totalmente 

de programas en materia de ¡:;laneaci6n. La Confederaci6n Nacional no 
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es más que una organizaci6n de membrete que como toda aportaci6n -

present6 en 1975 una ponencia que no condujo a ninguna realizaci6n -

y qued6 en meras consideraciones especulativas. 

6) Asistencia técnica. Se ha visto la cantidad de dependen-
. - -c.·°' -·. =-- -. -

cias del Ejecutivo que, en alguna forma~ tienen relaci6n con las coo-

pera ti vas, pero es un hecho q1.1e cua.ndo és~as1;ienen necesidad de ªY.1! 

da técnica no les es posible conseguirla. Las cooperativas de produ.f 

ci6n son prácticamente talleres artesanales que pretenden encontrar -

mercado a sus productos compitiendo con empresas transnacionales, o 

pretenden un mercado a través de los. grandes 'centros de distribuci6n · 

al servicio de los oligopolios. 

" ~ 

Se han considarado tcimbfénlas~tra~~-~6cifAtl~~; por~l6erue 

no se insiste más. Es asombroso pU:es que las cooperati;_;as ~tibsistan 
' -_ . . ,. -,-, ·-.... - . 

' "''., , .. ·.'' 

y sigan manteniendo su espíritu, por lo que se hace imperioso el res-

cate de este movimiento para ponerlo al servicio de los trabajadores. 



CAPITULO VI 

INSTITUTO NACIONAL DE .COOPERATIVISMO 
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6,- INSTITUTO NACIONAL DE COOPEMTIV!SMO, 

5.1 .-

Ante la multitud de problemas que afronta el movimiento cooperativo me-

x1cano, as! como la dispersi6n de esfuerzos y recursos, se· hace impe--

riosa la creac16n de un organismo que unifique las.estrategias, criterios 

y elementos para fomentar un movimiento C()Operatiyo congruente, cuyas 

directrices se orienten en un mismo sentido. 

JUSTIF!CACION PARA LA clú:Ac10N DE UN·iNCOOP. 
::'-:·::--': .. _-:-: ·:_~-::'//::_.--.:·'._--i_-----_ . 

La nula educaci6n coo;er1ltiva/1a~~ciasez de cuadros administrativos en 
. __ :-- ;:_<':'-~ -<--___ : >: :_< :,<<: 

las sociedades cooperativas, la mala canali.Zaci6n de los créditos oficia-

les disponibles, la falta de illf~rmaci6fl crue Se da a tOdOS i(;S ni Veles I la 
. __ '."-,,->- -<>·:~(;:-,-<: 

inadecuada asistencia técnica y la falta de una planeaci6n yéstratégias 

deflrúdas que indiquen el rumbo del movimiento coopf.ativo¡foiifos,1'.irin

pales problemas a los que se enfreritan actualmente las sociedades coops 

raUvas, aunado todo esto a la dispersi6n de esfuerzos que se dá en el -

Sector P(!blico, ya que existen tres Secretarías de Estado con facultades 

expresas para promover sociedades cooperativas, además de la que tiene 

el Departamento de Pesca, y si consideramos que existen cinco organls-

mos oficiales que sin tener facultades expresas, realizan labores promo-

cionales en este campo con programas y criterios diferentes, podemos -

percatarnos de la ausencia de una estructura definida para el movirnlen-

to coop.:.ratlvo mexicano, 

Aunque en la Ley Orgánica de la AdmintstraciOn FCibUca Feder:ll publica-

el 29 de diciembre de 1976 en el Diario Oficial se trata de hacer con--
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gruente la actividad promoclonal en el campo cooperativo con el ámbito 

de acción do algunas Secretarías de Estado y del D·;;)partnmento de Pes

ca al :>eñalar que a la Secretaría de Comercio corresponde fomentar la

orgunización de cooperativas da consumo y dlstribuci6ri, a la secreta -

rra do Patrimonio y Fomento Industrial la promoción de cooperativas de 

producción industrial, a la.~(lcretarfad<? Com\ll1!c;acionésy Transportes 

la promoción de las cooperativas que presten servicios de comunic51-ci6n 

y tranportes, y al Departamento de Pesca .las cooperativas de activi -

dad pesquera, la verdad es que no ayudan al movimiento cooperativc, -

estas disposiciones, ya que cada organismo tratará de dar sus .propias 

directrices a las cooperativas que organicen pero sin la cohesión nece

saria que indique un movimiento cooperativo ascendiente tanto cuantl -

tativa como cualitativamente, ya que las cooperativas seguirán sin la.:. 

posibilidad de ro solver los i>cobleniá$'i:~ril6s ciue se enfrentan y ~¿g~}. 

rán sin respuesta las sigÜl~lltes bÚerrogantes! 

¿Quién proporcionará la educ~ci6n .·cooperativa? 

¿Quién propiciará la fluidez de información a todos los niveles? 

¿Quién la orientará para la obtención oe los créditos ne ces arios? 

¿Ante qué organismo acudir para conocer los planes oficiales de incen

tivos a este tipo de sociedades, asr como las perspectivas del movimiento? 
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En vlrtud de lo anteriormente se11alado nos percatamos de la necesidad 

de unificar lo::; elementos con que cuenta el sector ¡i¡bllco en este cai:n, 

po en un solo orgunismo, a fin de que se avoque a la tare a de dotar de 

estructura y cohesión al rno·1imiento cooperativo me:dcano. 

El organismo referido sería el Instituto Nacional de Cooperativismo, 

que estaría formado por la unificación de todas las partidas presupues-

tales de aquellas Secretarías de Estado y organismos con facultades e2;;_ 

presas para la promoción de éste Upo de sociedades, así como con las 

partidas de los programas destinados'a este fln de aquellas dependen -

cias oficiales que sin tener facultades' expresas para realizar esta ac -

tividad promociona! la contémPieridel1tro de süs acti\tidades. 

Logicamcnte que tarea fundamental del INCOOP sería la resolución de -
_,,, ' • ,, :~ ,,._' '7 ,'; ~ ,-_ :': ,_., ' • /' . - • ' . • . 

los probl~:nas antes citádos para~locualesmemesÍ:erdotarlode la es -
' - " .. ": ~ ~; ·:.,_~ ! . : , ' , > ' • 

tructura jurídica, administrativa, té(lllca y e'c:~:>nómica que le permita -

la realización de dicho objetivo, lo cual és tema de estudio en los si -

guientes incisos. 
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PROPUESTA DZL DECRETO QUJ: DA ORIGEN AL INCOO?. 

Decreto por el que se croa un organismo público descentralizado .con pJr_; 

sonalldad jurídica y patrimonio propio, que se denominará Instituto Nacio-

nal de Cooperativismo, 

·~. ' - -:· '.· ·-,: .... ,' . : ~- "' ' . ' .. " 

. --~ ,· ., '.,._,-·.¡,<;; .. :~-,.~~,.~--.;~·í.'i'~~.,-~,:-:·";,•:;- .·~·- _; 
Estados Un~dos Me:<1can'o·5·;.:.~Prifaidencia dé la República. 

JOSE LOPEZ PORTILLO, Presidente 'c~nstitucicnal de los Estados Unidos 

Mexican_os, en ejerd.eio.de ia facultad que me confiere la fracc16ri I del -

Artículo 89 de la Constifuci6n Política de los Estados Unidos Me:déanos 

y con fundamento en el artículo 13 de la Ley para el control por parte del 

Gobierno Federal, de los Organismos Descentrallzados Y Empresas· de 

Participa.ci6n Estatal; y en los artículos 27 fraccionesxXv yJO<IX; 32 frac

ciones XII, 35 fracci6n XIII; fracciones !, lII y XVI; y45 de:la Úy 'Órgáni-

ca de la Adminis traci6n Pública Federal, y 

CONSIDERANDO 

Que la Secretaría de Comercio, la Secretaría de Patrimonio y Fomento In--

dustrial, la Secretaría de ComLmicaciones y Transportes y el Departamen-

to de Pesca, son organismos públicos con :acultades expresas para fome11. 

tar la organización de sociedades coopera ti vas, coadyuvando a in cremen -

tar el nivel social y econ6mlco de la población; 

Que dada la afinidad de los objetivos de los organismos citados en cuan -

to al fomento de sociedades cooperativas, se ha estimado conveniente que 

dichas fLmclones promocionales, se realicen, sin duplicaciones ni lnterfe-
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rencias, a través de una sola administración, lo que permitirti además --

una mejor utilización de los recursos y mayores beneficios para la colee -

tividad; he tenido a bien e;~pcdir el siguiente 

DECRETO: 

Artículo lo, - Se crea un organismo público descentralizado con personal!-

dad jurídica y patrimonio.propio, que se denominará Instituto Nacional de 

Cooperativismo, con domicilio en la .ciudad de México. ·- - , __ ->: ~-:<. •'¡·,··; '·'-~·~·.~--; ~· ·-·- ~- ,. ' ., ' 

I. - .. Evitarla dispersión de esfuerzos y recursos; 

II. - Tornar medidas para el desarrollo .cuantitativo y cualitativo del -

. cooperativismo; 

III.- Promover el incremento delbienestar social y eccn.ómico en el -
'· - .-'- ·_- .. :-_ "<>''-.'~~ .,.,_,,,,.,_,:~··!/ _,t_>.·-:.: . .,_·?·:,···<:::: ~ ·. 

país; 

IV.- Promover la canalización de financiamiento para las cooperativaE 

V. - Crear canales de comercialización para los productos de las so -

ciedades cooperativas; 

VI.- Contribuir a la creación de empleos; 

VII.- In ves ligar, recopilar y difundir información a todos los niveles -

para dar a conocer el cooperativismo; 

VIII. - Asesorar y apoyar técnica y administrativamente la vida de las -

cooperativas; 

IX.- Priorizar los campos de acción de acuerdo con las necesidades -

del país; 

X.- Fonnación de cuadros administrativos y gerenciales; 

XI.- Unificar los criterios básicos para determinar la viabilidad; 
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XII. - R<rnllzar una accl6n promoclonal con trnua; y 

XIII. - M~jornr el nivel promoclonal, mediante la capacitación. 

A:tículo 3o,- El patrlmonlo je! Instituto Nacional de Cooperativismo se -

integrará con: 

1. - Las partidas presupuestales pertenecientes a los ¡rograITlas de , -- - - ' - . ~- . -. -- l •,-·· :' 
- - - - - ~-o- ·o· - ·-= ·- -

fomento de organización de sociedades cooperativas ~é,f-\q~cllos 

organismos públicos con fao.iltades expresas para fom~!ltar la -

organización de este tipo de sociedades, así conio de aquellos -
- , .... '.:1.3 , 

organismos públicos que sin tener facultades ex¡iresas para rea -

llzar este Upo de labor promociona!, sea con,te~plado den~o de -
.. ~ -, . 

sus programas generales de trabajo; 

II. - Los bienes m:.iebles e inmuebles que el GobiemoF~deralle,des -

tlne; _ 

III.- Los subsidios, subvenciones, aportaciones y demás ingresos p:Q. 

vanientes del Gobierno Federal o que este específlcámentt:l des ti-

ne para el cumpllmleato de sus objetivos; 

IV •. - Las aportaciones, donaciones, legados y demás llberalldades 

que reciba de instituciones públicas o personas físicas o morales; 

V. - Los rendimientos y las recuperaciones que obtenga de la inversión 

de los recursos a que se refieren las fracciones anteriores, as! -

como los bienes o recursos que por cualquler otro título adquiera,y 

VI. - En general todos los derechos y obligaciones del Instituto que en-

trañen utilidad económica y sean suceptibles de estimaci6n p3c..i-

nlaria. 
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Artículo 4o.- Las autoridades del Instituto son: 

1. - El Consejo de Administraci6n; 

II. - La Presidencia del Consejo, y 

III.- La Direcci6n General. 

Artícuio s'c:)'';_: .ElCo~~éf~tle kc!rd1~istra~ión será la máxima autoridad del 
. -_ =-.--__ -,-. _,__--.·-o_ .• -,-.--o-:--·..o-=-- -----'=-··-·'· ----- -• '- .-. =' - - _- -'-

Instltutoy.ie Íntegrárá conuha Presidencia cuyo titular será el Secretario 
. _;,, -

del Trabajo' y Previsi6~ Social, y en su defecto quien sea desig11ado por -

el Ejecut('\1()

0

;eckraJ. y con los VocaÍes que serán los titulares de las Sei::r~ 
tarías d~ Patrimonio y Fomento Industrial, Comercio, Comunicaciones y -

Transportes, Agricultura y Re.cursos Hidráulicos, Trabajo y Previsión So -

cial, Reforma Agraria, Edu-caci6n PÓblica, así corno del Departa1mnto de -

Pesca y pe)~ elbúec;tor General del Instituto que será el Secretario y con -

currlrá a la:s~;sesiones'-don·vo~]iero: sin voto~ -

sencias porlos represellta,ntescque.alefecto designen. 
. . ~· _,_ .. ;,;· .· ~"""'"• -· ,,,. . . ,_ ... · ·- . - , .. ' .. ~ 

;"" . '<' ~- -' ·' ' . . -. ' 
'. . ',·:,. ' 

Artículo 60. - fi;cbrii'~Jdbl1ebrarfs~sl.ones ordinarias cada seis m9ses y 

extraordinarias cuando la presidencia del mismo lo estime necesario. 

Para la celebraci6n de las sesiones se reque.rirá la asistencia de cuando -

menos cinco de sus miembros y las resoluciones se adoptarán por mayoría 

de votos. La presidencia tendrá voto de calidad en caso de empate. 

Las sesionas ordinarias se celebrarán e:-i los meses de abril y octubre de 

cada año, en la fecha y con las formalidades que al efecto disponga la 

presidencia del Consejo. 
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Artículo 7o. - Corresponde al Consejo de Administración: 

I. - Dictar las normas generales para la _plfü1eaci6n y eje cuci6n de -

las actividades; 

11. -

III .-

IV.-

v. -

VI.-

VII.-

VIII. -

Ejercer la vig U ancla, adecuad~ ~ob're ~i páttti'noriib; . . . . 

Nombrar y remover, con aprobaCióll,dei,~Pre~i~~n~ de la Repúbli -
- ; -. . . , ·., _,: .-- .. : o·:-~-'>;~~: i -.~--~:~::·~:~:~~;~: t-::1L¡~,:i~~~~~~-¡~7;:~:-?- ~: .---, "-: 

ca, al Director General. _ :,•,bc:•:ii;l<,--~;,1;,,_,~{s{,,;¿éf 

Estudiar y aprobar e~ pre_supl113si9;~_()ij~~~ik~_d1_er,i_i~'~ ¿~clCi ~jerci -
- .- · . - .- .· .-.. ~-~ - -.,e_,-:-' ~·- · '.~=~":-: ??~~,~~"".,__."'.:::~~f;-.-_~;-;?~?:_~~- 0?""<:-;;:"~_-'_. __ c ___ ._~_.~:_·_-_-__ ----~_-_--__ --_',-;_-··-:-::r -r: - - -

- . ¡ - , - ~,;_~>::: ;~~~~/~~- l:', ~~-·'/-·~:-if_:~.:;/.;;-~~ -
cio anual; 

Conocer y aprobar ;_en su'daso/:l~s :aj~~tas:J~'.1~éldniin1stración; 
• . . .· ..- ., ' ~ .. -- ~.;: , . ""'.' _,,,,. ;._.:· ;..: .. ' "~--··.- ;< "": .. ~: :-~_.: ,;·-~·:r· ~- , . .:;_""/·~·,,,¡::,.->. ·.. ·-. ~ -~ ,_ 

Expedir el reglamento interno del Instituto, asÍcomo aquellas 
'_ '--~ -· -- .,: <- « • - - • .- • - •• - • - - '_· -· _· -.;,. -_: • : -•. ~-- '-··' -

normas o disp~,siciones de carácter g~neral ne~es_arios para la OL 

ganizaci6n,Y funcionamiento tlicnico y_ administra~ivo adecuado -

del mismo:. 

Conocer de todo los asuntos que de acuerdo con sus fun_ckmes le 

sean sometidos; y 

En general, conocer y resolver los asuntos que_no sean de_ la ex-

elusiva competencia de otras autoridades del Instituto. 

Artículo 80. - Son facultades de la Presidencia del Consejo: 

I. - Coordinar el desarrollo de las actividade_s del Instituto señalan -

do al efecto los procedimientos para su ejecución, mediante los 

acuerdos correspondientes; 

II. - Planear y hacer ejecutar las obras que sean necesarias para el -

cumplimiento de los objetivos del Instituto; 
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III. - Vigilar que los acuerdos del Consejo se cumplan fielmente; y 

IV. - Realizar los análisis presupuestarios y ejercer la fiscalización -

correspondiente del presupuesto. 

Artículo 9o. :- Corres pende a la Dirección General del Instituto: 
•<: 

I. - Cumplir y hacer CÜmplir fas éi1spÓsíciC>~~s\l'~cuE!rdos del Conse-

jo y de la Presidencia; 
' ' : -

II.-' .E~'tdriaeri65;noínbrainientos\íeri>ei~'~j~rA~r:'rnsÜtuto de acuerdo 

con las disposiciones jurídicas aplicables';' 

III.- Dirigir elfuriciónarnié'nto del InstÚi:Úo en todos sus aspectos y -

eJecutar los programas que los 'objetivos del mismo requieran; 

IV. - Proponer tanto al Consejo de Administración como a la Presiden -

cia .dél rni'smo las medidas que .considere más indicadas para la -

atención de los objetivos del Instituto; 

V. - Sci1neter a la consideración del Consejo el presup.;.esto correspoQ 

diente a cada ejercicio anual; 

VI.- Rendir anualmente en la fecha y con las formalidades que la Pre -

sidencia del Consejo y el Consejo mismo señalen, el informe ge-

neral de actividades del Instituto así como las cuentas de su ad· 

ministración; 

VII.- Rendir los informes y cuentas parciales que el Consejo solicite; 

VIII. - Formular, ejecutar y controlar el presupuesto del Instituto en lo! 

términos de este ordenamiento y demás disposiciones legales 

aplicables. 

IX. - Suscribir los convenios de coordinación o de otra naturaleza par 

el cumplimiento de los objetivos del Instituto. 
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X.- Celebrar todos los actos jurídicos de .:idministración y de domi --

nlo necesarios para el funcionamiento del Instituto; pero en todo 

caso, será facultad de. la Presidencia del Consejo fijar los lími -

tes de esta atribución, así como señalar en que casos se requiri-

rá la previa y especial aprobación de esta autoridad y aquellas -

en las cuales ¡:uede sustituirse el po<lerque para tales efectos -

se otorgue a la Dlrección General •. 

XI. - Suscribfr títulos de crédito, en arrégloialas'dis¡losicióiies lega -

les aplicables y previa la autorlzaci6n·de·.l~' Presideritia del Co11. 

·sejo; 
'·::.··_··-.:·,-_-:.;_ 

, ...... :·,:.~:-~~·,:·;:;· -:·T:~ ;·.-:_:~~:'- :/;~;-~_\(~:~;· ·>:: 

· XII.-

-;:.;;;.\:_;.-· .- . '. -., ~ 

Re presentar al Instituto· como mandátarlo g~~é~~l para5pleitds y -

cobranzas, con todas las facllltades gerieraiés y las qUerequie -
:::-- _;.:·, 

ran cláusula especial conforme a la ley; 

XIII. -

más apoderados, para que ejerzan individual o conjuntamente, 

los mandatos generales para pleitos y cobranzas; y en general, -

ejercer los actos de representación y mandato que para:el 'mejor-

desempeño de su cargo se le encomienden,. y 

XIV.- Dasempeñar las demás funciones que este decrEitO le señ<ila, las 

que el reglamento interior indique, o aquéllas que por dlsposi-.--

clón o acuerdos generales o concretos del Consejo 6 de la Pres!-

dencia le competan. 

Artículo lOo. - Para ser Director General del Ins tltuto se requiere ser m3YJ.. 

cano por nacimiento, en ejercicio ch sus derechos y tener 30 años cum¡il!-

dos el día de la designación. 
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Artículo llo.- El Instituto contará con las unidades técnic.:is y de admini§_ 

traci6n que doterminon las _autoridades del mismo. 

Artículo 120.- El Instituto Nacional de Cooperativismo, para el eficaz 

cumplimion to do sus objetivos, celebrará los convenios de coordinaci6n 

ne cosarios con los Gobiernos de los Estados, .Instlb.Íci~~es y Dependen -

cias oficiales, si así lo considera necesai-ió:;' 

regirán; por la Ley Fedeial ·.de Jos . Trabaj aÁ91:e sii!l S~,~icio de 1 Estado, Re-

g lamentaria del A~artado B del· Artículo·· 123 Coils titucío11al. 

Se ~onsÍ~~~~-~~pleados de confianza los miembros clel Consejo de Ad:ni -

nistraci6n, el Director General, los Subdirectores, Jefes de Departamentc 

Jefes de Oficina, Secretarios Particulares y el aemás personal que efectÚE 

labores de inspección y vigilancia a que se refiere el Artículo So. de la · 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

Artículo 140.- Los trabajadores del:Instituto quepan incorporados al régi · 

men de la Ley del Institúto.de Seguridad y Seryicios Sociales de los Trab< 

jadores del Estado. 
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TRANSITORIOS 

Primero. - Este decreto entra .. en vigor a partir del día de su publicación 

en el Diario Oficial de la Fed.er.a_c~6n, 

Segundo. - Se derogan todas las disposiciones anteriores qu'Ei~ótorgan fa -

cultade s' paru el fornen to de organizaci6n 'de sobfa~aCie~'.;d~~~'r<iu~as, a 

diversas Dependencias Oficiales. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, ~n M~~i&; Distrito -

Federal a los días del mes de de mil no:v.ecientos seten-

ta y ocho. - José L6pez Portillo, -Rública,..: El Secretario de COmerCio, 

Jorge de la Vega Dommguez, - Rúbrica, - El Secretario del Trabajo y Previ -

sl6n Social, Pedro Ojo da Paullada. -Rúbrica. - El Se ere tarlo de Comunica -

clones y Transportes, Emilio Mújica Montoya,- Rúbrica,- El Secretario de 

Patrimonio y Fomento Industrial, José Andrés de Oteyza. -Rúbrica, - El Se -

cretarlo de Educación Pública, Fernando Solana. - Rúbrica, - El Jeíe del 

Departamento de Pesca, Femando Rafful Miguel.-Rúbrica.- El Secretario-

de Hacienda y Crédito Público, David !barra Muñoz,- Rúbrica. 
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6. 3 OKGAN !GRAMA 

Con base en el decreto propuesto en páginas anteriores, so ha procedí--

do a diseñar en forma gráfica fo orgrulizaci6n del Instituto Nacional de -

Cooperativismo, habiendo quedado' en la· forma que aparece la figura 

6.3.1. 

Como se puede obseryar, la aufoddad rná·dma del Instituto radica en el -
. :·-:· . ,, ·,. ' '•" _, 

Consejo de Administración, cuya formación se encuentra descrita en el -

artículo So., del citado decreto. El Consejo delega parte de sus facul -

tades, para el ejercicio de las operaciones del Instituto, al Director Ge-

neral, quien funge a su vez como la máxima autoridad administrativa y -

responsable directo de la marcha del INCOOP. Para la realización de 

las gestiones·, el titular de la Dirección contará con el a::ioyo de un C8t't-

tro de Información y Documentación así corno de un Departamento de Prn_r 

sa, los cuales dependerán directamente de él, y su funcién será mcc::i-

lar básicamente, información acerca de todos los acontecimientos que -

afecten la marcha del Instituto con el fin de mantener al tanto de los 

mismos al Director. .·, .. 
·; ·:; .: ~~~~·"· -'-L.;·.-:~·.;:};):;-' -·h~-: '..~' i-,,,{«;.:¡~: 

Inmediatamente d~bajo de áciill~~~i,~¡l~ral~:'la siguiente línea de 

mando estará ~onsÜ~id¡i:~{~J¡~i~~~cltr~c~i6¿·es, ias cuales acatarán 

los ordenamiento~ (¡;}9 cilcte 'dlcha Dfrección General. 

Las cuatro Subdirecciones citadas serán las siguientes: a) Subdirección 

de Educación, cuyo objetivo será el de capacitar en materia cooperativa 

y escolar a las sociedades coo¡:xirativas que así lo soliciten así como -

también el capacitarlos técnicamente. b) Subdirección de Promoción y-
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Desarrollo, cuyo objetivo será el de integrar el mayor número de 

cooperativistas cm un esfuerzo común para beneficio colectivo. 

c) Subdirección de Administr:ición, cuyo objetivo será el de optimi -

zar el aprovechamiento de los recursos económicos y materiales del 

Instituto, así como propiciar el incremento cualitativo del personal 

que labore en el INCOOP. d) Subdirección Técnica, cuyo objetivo -

será el de realizar estudios té micos que coadyuven al incremento -

en la viabilidad de las sociedades coo¡:erativas. 

Siguiendo en línea descendente por la escala jerárquicu nos encon -

tramos que inmediatamente por abajo de las Subdirecciones y depen-

diendo directamente de ellas, se ubica el nivel departa:nental, el -

cual se divide de la manera siguiente: 

a) Subdirección de Educación. - ', : 

·' :-~ ~ ;~ ~ ;'.-__:,:;-_;,r:.~:~~Ái .-:-:.:?~~~~&.~~(º_}'-. _:·:.~·;_:f.~~~~~;~·· 

Departamento de Educación Cooperativa; c;Uy() objetivo será el 
;,, -: , .'. . .j{:~:_!,:S):-_:_:\t,~i:-\~:.>» ::_, . -. - '·C 

de capacitar en materia cooperativa a las sociedades qU!J así -

lo requieran. 
: ;-.·.·· ... _·<.-

Departamento de Educación f:sC:ot~r, cuyo objetl_vo será el de -
-;,<;·-·-

-~. -

hacer llegar a los cooperatlvistas, la educación desde el nivel 

primaria hasta el nivel superior, en sistema abierto. 

Departamento de Capacitación Técnica, cuyo objetivo será el -

de capacitar técnicamente a los cooperativistas para el mejor -

aprovechamiento de sus recursos. 

b) Subdirección de Promoción y Desarrollo. 

Departamento de Promoción, cuyo objetivo será el de promover 

la integración del mayor número de cooperativistas. 
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Departamento áe Desarrollo, cuyo objetivo será. ol do propiciar 

la 1ntegruc16n de la población al trubajo colectivo para bcnefl -

cio de la comunidad, 

Departamento de Relaciones, cuyo objetivo será al de millltcner 

e incrementar las rulaciones con el sector público asr como 

con organismos nacionales e internacionales. 

c) Subdirección de Administración, 

Departamento do Reo.irsos Humanos,, cuyo objetivo será el de -

llevar una adecuada selección y control de los reo.irsos huma -

nos del Instituto. 

Departamento de Reo.irsos.Finan'cfofos;s(:Uy'o objetivo será el de 

optimizar el aprove chamientd de los recu~sos económicos del -

Instituto, 

Departamento de Reo.irsos Materiales~}': Servicios Generales, -

cuyo objetivo ser€i el de optimizar la utilización de los recurso: 

materiales del Instituto así como la prestación de servicios in -

ternos. 

Departamento de Organización y Métodos, cuyo objetivo será · 

el de elaborar los estudios necesarios para mejorar la organiza 

ción del INCOOP. 

d) Sub dirección Técnica. 

Departamento de Estudios Témicos, cuyo objetivo será el de 

realizar investigaciones que propicien el mejoramiento de los 

procesos productivos de las sociedades cooperativas. 
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Dcpurtumcnto de Es ludios Econ6mia:is, Sociilles y Jurídicos, 

cu~·o objetivo serfi el de realizur investiguciones que indiquen -

las condiclone.s actuules de las cooperativas y formulen rcco -

mcnduciones paru Incrementar su viabilidad. 

Departamento de Estudios Administrutivos, cuyo objetivo será -

el de realizar estudios técnicos en el firea administrativa para -

ayudar a las a:iopcrati\las a optimizar el aprovechamiento y uti

lización de sus recursos. 

Inmediatamente.por,debajo del nivel de Departamentos, se encuen-

tra el nivel de oficinas, las cuales dependen en. línea directa de ca

da Departamento en la forma en que aparece en el organigrama. 
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6,4, DESCRIPCION DJ; FUNCIONES. 

En base a los objetivos del Instituto y a su organfzaci6n descrita en 

páginas anteriores, nos avocaremos a definir las funciones para ca

oá úrui de las uruda<les de trabujo comprendidas en los niveles Sub

d!reccl6n y Departamento. 

íi.4.1 Subdirecci6n de Educaci6n. 

- Descripci6n Genérica.- Definir e instrumentar los mecanismos -

para elevar la conciencia entre los cooperátlvtstas y hacerles lle

gar la educaci6n escolar y la capac!taci6n t~i::nica a todos los niv_s 

les, 

- Descripci6n Específica: 

aY-óe-fillfrypriorlzar los objetivos educacionales y de capacita

cl6n. 

b) Planear la ejecuct6n de las actividades encaminadas al logro de 

los objetivos definidos. 

c) Coordinar con las diversas dependencias Federales, Estatales y 

Municipales asr como con Instituciones Docentes a fin de hacer ll_g 

garla educaci6n a los cooperativistas en todos los niveles, 

d) Elaborar y ejecutar los planes de difusión del cooperativismo. 

e) Elaborar los convenios necesarios para proporcionar capacita--

cl6n técnica a todos los cooperativistas. 

f) Elaborar los planes necesarios para que los cooperativistas ace.12 

ten sm responsabilidades evitando la apatra en la resolución de los 
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problcmils comunes. 

6.4.1.1. Departamento de Educaci6n Cooperativa. 

- Descripci6n Genl?rica .- Hacer lle~ar ~l cÓnocimlerito en mate

ria cooperativa a toda la poblaci6n, elevando l~·.co~tferÍcla del -

trabajo colectivo para benefiCio éo~tiri; ~s~~@lli1#~1ri'teentre los 

cooperutivistas. 
-~ .. ;._.;'.:· __ ,:_; -: "~-~: · ;~-~ : j:~:~/;:~~:¡~:-~~L·. i~;- -~ _ . 

___ ,_,_: __ , _:1 

Descripcl6n Espec!fica: 

a) Impartir educacl6n c~operatlva ta~t~ en el pr6pt6' Instituto co

mo fuera de él, de acuerdo a los programas instituéfonaies. 

b) Difundir el cooperativismo en las áreas detectafir;i!;. uúllzando 

los medios de comurúcaci6n masiva. 

c) Diseñar y apllcurla.!i_ 111e~didas necesarias para elevar la con--
-·- - - --·- . . ..'--, -==----=.,,~:;..,_o;;="-· . 

ciencia del trabajo colectivo entre l()~ cooperativistas. 

d) C:ipaci tar en materia cooperativa a los empleado.s del Instituto 

que asr se considere necesario. 

e) Fomentar la particlpaci6n activa de los cooperativistas en la 

resoluci6n de los problemas de su comunidad. 

6. 4 .1. 2 Departamento de Educaci6n Escolar. 

- Descripci6n Genl?rica .- Hacer llegar la educaci6n escolar en -

todos sus niveles a los cooperativistas. 

- Descripci6n Específica: 

a) Propiciar que la educacl6n llegue a todos los cooperativistas 
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de manera id6nca a través de la consecuci6n de los elementos ne

cesarios para tal fl n. 

b) Detectar los grados de educaci6n actual en los diferentes gru

pos coopera ti vos. 

c) Llevar el control. del avance educativo de aquellos cooperati-

vistas que se estén capacitando a través del Instituto. 

d) Efectuar i nvest!gaciones acerca de los mejores métodos de en

señanza de acuerdo al nivel requerido •. 

e) Coordinarse con las diversas inst!tu~iones de e.nseñanza a fin 

de que los cooperativistas tenga_n.acceso a la educaci6n. 

6 .4.1,3 Departamento de Capacitac!6n Técnica. 

- Descripci6n Genérica.- Hacer llegar la ciapacitad6n técnica a 

todos los cooperativistas a fin de que estérFel'ljiosibil!dad de in

crementar la productividad de sus activ!aades': 

- Descripci6n EspecCfica: 

a) Impartir capacitaci6n técnica tanto en el ámbito instructivo -

como en el productivo. 

b) Programar y aplicar las actividades de capac!taci6n de acuerd 

a los planes del Instituto, 

c) Mantener relaclones con organismos nacionales e internacion 

les para poder becar a los cooperativistas que asr lo ameriten, 

d) Allegarse de los elementos necesarios para impartir la capaci 

taci6n de manera 6ptima. 
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6 .4. 2 Subdirección de Promoción y Desarrollo. 

- Descrlpci6n Gen~rica.- Definir e instrumentar los mecanfsmos 

necesarios para promover cuantitativa y cualitativamente la orgaQ!. 

zaclbn de Sociedades Cooperativas, asr como el trabajo colectivo 

en general para beneficio de la comunidad, 

- Descrlpci6r. Espec! fica: 

a) Definir y priorizar las tlreas para promover el trabajo colectivo 

en la resolución de los problemas de la comunidad. 

b) Definir los programas promocionales de acuerdo a los objetivos 

de la Institución, 
- - - ' .· 

e) Detectar a las cooperativas qile;s~ teCjuieran;Írnpul~;a~ Para be-

neficio de la comunidad~ 

d) Mantener relaciones con las dí versas de¡}endencias ofiClales :.. 

asr como con organizaciones obreras, carnpesinás y popula~es con 

el fin de agilizar los programas institucionales, 

e) Definir los programas especiales para ampliar las secciones en 

aquellas cooperativas ya constituidas, 

6.4.2,l Departamento de Promoción, 

- Descripción Gen~rica .- Promover la organización de Sociedades 

Cooperativas, tanto en el tlmbito urbano como en el rural, de acue_!: 

do a los programas establecidos. 

- Descripción Espec!ílca: 

a) Deíirúr y utilizar los medios promocionales idóneos para cada -
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tipo de cooperativa en particular. 

b) fijar conjuntam~nte con 19s cooperativistas los objetivos esp_Q 

cfficos para cuda sociedad cooperativa, as! como los mecanismos 

que se requieran para alcanzarlos. 

c) Dotar a las cooperativas promovidas. de;los elementos necesa-

rios para asegurar su subsistencia y, desarrollo, 

d) Proporcionar a todils las cooperativ~s promovidas toda la i nfo_r 

maci6n acerca de los servicios que ofrece el Instituto. 

e) Asegurarse que en la organización de cada coopera ti va promo-

vida existan elementos que mantengan una capacitación constante 

en materia cooperativa. 

f) Ayudar a los cooperativistas a detectar sus necesidades más -

aprenúantes as! como los medios para satisfacerlas. 

g) Procurar que la organización de cadu sociedad cooperativil sea 

un factor de i ntegraci6n y unidad entre la población de escasos r_Q 

cursos econ6micos y no un elemento atomizador. 

h) Establecer los mecilni smos necesarios para asegurarse de que, 

cada cooperativa incremente constantemente el nivel social y ecol 

nómico de los cooperativistas. 

i) Mediante el establecimiento de Jos mecanismos necesarios, -

asegurar el constante incremento del nC!mero de cooperativistas. 

6.4.2 .2 Depilrtamento de Desarrollo. 

- Descripción Genérica.- Establecer los mecanismos necesarios 

para integrar a la poblaci6n al trabajo colectivo en aquellos luga· 

1 

1 



16,7. 

res y grupos en que no sea posible la creaci6n de socledudes -

coopera ti vu s. 

- Descripci6n Espec!íica: 

a) Establecer cuales son los tipos de organ!zac!6n social más -

en el pafs y sus mecanismos de operaci6ri·coii el"fin-de adaptar-

los a cada situacl6n en particular. 
-.·: ;;,·.,_ ···---'' ; (:"".:;e, 

c) Establecer los mecanismos nece~arios para permitir el "Servi-

cio Social" a todos los egresados de instituciones educativas y 

que asr lo requieran. 

d) Fomentar el trabajo_ social '[()l!!J1tarlQ Pera l:l_~ne_fi~c~.() ~c.leo'lacco-
... :.c,, :. ·'" ·-··,:),-

mun!dad, 

6,4.2.3 Departamento de Relaciones. 

- Descripcl6n Gen~rica .- Mantener relaciones con organ!zacio-

nes internacionales y con el sector p(!blico asr como con el sector 

obrero y campesino a fin de facilitar y agilizar el logro de los ob-

jetivos institucioroles. 

- Descripci6n Específica: 

a) Mantener relaciones con organismos cooperativos internaciona-

les a fin de lograr el intercambio de experiencias en materia coop~ 

ratlva. 
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b) Mantener relaciones con el sector obrero y campesino a fin -

de estar en posibilidades de un mejor aprovechamiento de recur-

sos para beneficio de la clase trabajadora. 

c) Mantener relaciones estrechas con las diversas dependencias 

del sector público, especialmente aquellas que contemplaron en 

sus programas el fomento de sociedades coopera ti vas. 

d) En general, mantener relaciones con todos los organismos que 

sean posibles fuentes de captación de recursos y de contacto con 

grupos susceptibles de ser organizados en sociedades coorierati-

6. 4. 3 sus:brRE'ócioN ni: ;.ÁDMINtsrMci0~; :.· ,. 
·· ·· .. ;c;",~i'fJJ"j~eS~~,J-="i}s-t,JC;oi~~~~oi"*'4'~·¡i~~e>.;c~4C., .. 

- Descrlpdón Genfi~c;a ~::;~ Administrarlo~ recursos con los que 
. < --.. ·.::. -_ -- ' - ... ·,_-·· _,. ' -. ·. - '·, .'. .· - .·. :- . -'. - -:.-'. -~ .,,. ,:.-·: .,\.,. l 

cuenta el Instltufo; procurandc(su mfúdmoaprovechamiento, 

- Descripción Especrfica: 

a) Asignar a cada unidad de trabajo los recursos necesarios de 

acuerdo a los programas establecidos, 

b) Controlar los recursos humanos, materiales y financieros paru 

evitar su dispersión. 

c) Asegurarse de que el suministro de recursos y servicios lnter-

nos sea fluido, r~pido y eficiente. 

6,4,3,l Departarnento de Recursos Humanos, 

- Descripción Gen~rlca .- Administrar los recursos humanos del 

Instituto, procurando que sean lo mtis ldór.eos para desempeñar 
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las actividades programadas asr como su constante supcraci6n. 

- Descripci6n Específica: 

a) Establecer los meca ni s~os necés~rios para reclutar y seleccig 
,. 

nas al personal necesario en el desempeño de las actividades del 

Instituto. 

b) Expedir los nombramientos a las personas aceptadas como em-

pleadas del Instituto •. 
,.-.-~_;L:__.', , .. ,.,- .. -!"; 

c) Llevar un ccntrol de los empleados del Instituto acerca de su 

actuaci 6n y di sci pll na • 

d) Mantener pennanente~ent~ acturiíi~~·tlo el in~e~fario de recur-

sos humar .. os. 

6. 4. 3 . 2 ~epartame nto de Recursos Financieros. 
-, ·- -- ~:·,_:_:__ - - - - - _ ___;_-......_..__ 

- Descripción Genérica.- Administrar loá rectirsós ffnanºciei'os -
~~.\:·',·.,:~·-'·-·" ·~;"'\•.' 

del Instituto procurando su mejor utilización y una:Íiquidez adeCU-ª. 

da. 

- Descripción Específica: 

a) Contabilizar todas las operaciones del Instituto. 

b) Llevar el control de la n6mina para el pago de personal. 

c) Establecer y ejecutar los procedimientos de pago. 

d) Efectuar auditorías periódicas para comprobar la utillzaci6n 

adecuada de recursos. 

6.4.3.3. Depmtamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

- Descripci6n Gen6rica.- Distribuir adccuadumente los recursos 

materiales con que cuenta el Instl tuto, asr como los servicios ne-
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cesar! os para un adecuado funcionamiento del mi srno. 

- Descrlpc!6n Espec! f!ca: 

a) Efectuar las compras necesarias de acuerdo a las requisicio-

nes formuladas y autorizadas. 

b) Coorcli nar la recepci6n y envío de toda la correspondencia del 

Instituto. 

c) Asegurarse que todo el Instituto recibe oportunamente los ser-

viclos de intendencia. 

e) Coordinar la prestaci6n de los sef'yicio{generales que requie 

. ran las diferentes unidades de trabajo ~el I~stituto. 

6.4.3.4 Departamento de Organlzaci6n y Métodos •. 

- - -Descrl pci 6n Ge nérl ca. Efectuar todos los e stucli os de organiza 

ci6n, administrativos y operacionales para el establecimiento de 

nuevos sistemas y procedimientos de trabajo en el Instituto. 

- Descripci6n Específica: 

a) Elaborar todos los estudios especiales que se requieran para 1 

buena marcha del Instituto. 

b) Elaborar los manuales de organizaci6n y métodos que se requi 

ran para efectuar los trabajos del Instituto. 

c) Fijar los procedimientos que se requieran para que la cornunic 

ci6n formal entre los miembros del instituto sea fluida. 

d) Detectar las dcficlencias organizativas y funcionales del Inst 

tuto para proponer reformar a los sistemas establecidos. 
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SUBDIRI:CCION TECNICA. 

- Descripción Genérica. Coordinar la elaboración y realizaci6n 

de todos 1 os programas de estudio e 1 nvestigaci6n necesarios pa

ra brl ndar un adecuado apoyo a todas las sociedades coope_rativas 

en el desempeño de sus actividades, 

- De scri peí ó n Específica~ 

a) Definir las [!reas de la República Mexicana de acuerdo a sus -

recursos naturales, actividad económica y condiciones sociales, 

b) Detectar cuáles son las prioridades nacionales que sean sus

ceptibles de ser solucionadas a través del trabajo colectivo, 

c) Allegarse todos los medios necesarios para realizar dichas in

vestigaciones, 

d) Elaborar los planes de estudios e investigaciones técnicas de 

acuerdo a los programas del Instituto. 

e) Coordinar la recopllaci6n de estudios e investigaciones de 

acuerdo a los programas establecidos•' 

6. 4. 4 .1 Departamento de Estudlos Técnicos. 

- Descrl pci6n Genérica, Realizar los programas de estudios téc

nicos e investigaciones relacionadas con las actividades producll_ 

vas de las sociedades cooperutlvas, 

- Descripción !.:spec!fica: 

a) Investigar cutiles son las tt?cnicas para producci6n més adecua

das a cada tipo de cooperativa en particular, 



172. 

b) Desarrollar mediante los mecanismos necesarios, tecnoloc¡fu 

acorde con las condiciones del país para evitar la dependencia 

tecnol6gi ca. 

c) Coordinarse con otros organismos para el desarrollo y capta-

cl6naetecnologfa acorde a cada zona del pa!s en que se cncuc.!! 

tren organizadas sociedades cooperativas. 

d) Coordinarse.con el I:bpartamento deCapacitaci6n Técnica ü -

fin de hacer.llegar a los cooperatlvista.s la tecnolog!a dcsarrol!I!_ 

<:la de acuerdo a sus necesidad~s .• 
'.;:, 

6 .4 ,4. 2 · 'Depárfámento de Estudios Económicos y Soci~les. 

- .;; :nescripcl6n Gen!'!rica. Realizar_ las investigaciones econ6r:li-

- cas·y sociales necesarias para-detérminar~las· caracter!sticas 85·' 

pecrficas para, cada proyectada sociedad,c00perativa y determina 

su viabilidad,. 

- Descripci6n Espec!fica: · 

a) Realizar estudios acerca deLava~c~ cl~irnovimiento cooperati 

vo mexicano e internacional. 

b) Te.ner permanentemente actualizadas las estad!sticas que mu 

tren las condiciones ccon6mlcas y las características socialt~s 

cuantificables de cada zona del pafs, 

c) Asesorar a las cooperativas en sus trtimites le')ales p:ira ol::t 

ner su personalidad jurftlica propia. 



d) Asesorar a las coopera ti vas en la soluci6n de problemas de 

tipo Jurídico en general. 

e) Determinar cuales son las.proyecta.das .sociedades cooperati-
•. - . . . '. . '~ - ·•• . ', ' '' <:.\·' 

vas que realmente vayan asatis.face~Ja~ nec;esidades de las.el-ª 

ses sociales con escaso,s recursos econ6m!cos 

f) Determinar cuales son las cooperativas que, .P~r sus caracte

rrsticas y ubicacl6n, son susceptibles de integrarse en una sola 

o bien de coordirerse para lograr el intercambio de productos. 

6. 4. 4. 3 Departamento de Estudios Admi ni stratlvos. 

- Descrlpci6n Genérica. Realizar los estudios necesarios para 

determinar cuales con los sistemas administrativos mc'.is acordes 

con las condiciones espec!ficas de.cada sociedad cooperativa. 

- Descripci6n Espec!fica: 

a) Determinar para cada. sociedad cooperativa cuáles son los -

mejores canales de comerciallzaci6n, 

b) Establecer los mecanismos de financiamiento p"ara cada socie-

dad coopera ti va acorde a sus caracter!sticas espec!ficas. 

c) Desarrollar nuevos sistemas administrativos y de organizaci6n 

que sean simplificados y completos a la vez, de manera tal que -

los cooperativistas estén en posibilidad de interpretar y entender 

los resultados de sus operaciones. 

d) Elaborar los mecanismos necesarios que detecten la prepara-

c!6n de cada cooperativista en la vida de su cooperativa. 
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e) Desarrollar los mecanismos necesarios para que cada socie

dad cooperativa capte el mayor nC!mero de cooperativistas, sln 

detrimento para su estabilidad econ6mlca y social, 

f) Coordinar sus Investigaciones con el Departamento de Caµa

cltaci6n Técnica para que los cooperativistas puedan aplicar los 

nuevos métodos y sistemas desarrollados. 
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6.5 c o N c L u s I o N E s. 

En un país que como el nui::stro tiene una población que se ~proxima 

a los 70, 000. 000 de habitantes y además tiene una dependencia, Cª-. 
" e_ • • ' 

si absoluta, en el terreno económico y tecnológico co"n"réspecto al-

extcrlor, es Impostergable la unlficacl¿n de . ~sfl.Íer~os pára e~itar el 

dispendio de recursos, por lo que res~lta l~pe;'iosa l~-- cr~~C:i6~' del

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO, cuya estructura orgánica 

y funcional ha quedado ampliamente explicada en paginas anteriores. 

El INCOO? ha sido concebido para realizar una tarea muy basta en -

el terreno de la organización de las clases menos favorecidas econQ 

mica mente, y como primer resultado se podrá apuntar la homogenel -

zaci6n de criterios para fomentar el Movimiento Cooperativo Mexica-

no, lo cual permitirá orientar adecuadamente el rumbo a seguir. 

Asimismo su creación implicará una mejor y más amplia promoción 

de sociedades cooperativas ya que los recursos que se centralizaráp 

para tal efecto, podrán ser aplicados a programas definidos que res -

pendan a necesidades reales de la población.De igual manera cabe -

señalar que las deficiencias actuales, en cuanto a la fluidez de in -

formación serán cubiertas por el propio INSTITUTO, siendo esta una-

de las tareas básicas para dar a conocer en todos los medios y niv_g 

les lo que representa el cooperativismo. 

En cuanto al problema de la ineficiente asistencia técnica se puede -

afirmar que a través del INCOOP se podrá aprovechar, de una forma -

productiva, la infraes truct .:ra de técnicos al Servicio del Estado , en 

beneficio de los cooperativistas. 

La ausencia de cuadros directivos que esten plenamente capacitados-
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para ejercer sus funciones, en las cooperativas, será un problema -

cuya solución es vital, la cual se implementará con la acción del -

INSTITUTO, cuyos programas es tan enfocados a lograr la autosufi- -

cfenci¡¡ en cada grupo cooperativo. 

Conjuntamente con este problema de capacitar administrativamente -

a los dirigentes, se cubrirá el aspecto de la Educación Cooperati-

va la cual se impartirá constantemente a todos los socios cooperª- -

tivados, creandoles una conciencia clara de su papel en el esfueL -

zo conjunto para lograr el Bienestar Colectivo. 

Por otro lado se puede observar que al unificar criterios, esfuerzos

y recursos en un solo organismo, se podrán mejorar las condiciones 

de vida de muchos mexicanos, se generarán fuentes de trabajo para 

abatir el desempleo y se crearán los mecanismos necesarios para -

contrarrestar los efectos inflacionarios. 

Finalmente hay que señalar que las dependencias 

ciales que intervienen actualmente en la materia, Jo harán por con

ducto de un organismo regulador que tendrá ·como principal objetivo 

la superación social y económica de la población, a través de la -

acción cooperativa, acabando as! con la guerra de siglas entre las

distintas dependencias. 

Asimismo las acciones de la Confederación Nacional de Cooperativas 

de la República Mexicana y de las diversas Federaciones Regionales, 

serán más productivas, convirtiendose en organos de ayuda real para 

las sociedades coopera ti vas y además teniendo la oportunidad de en_ 

sanchar su radio de acción, al propiciarse la participación organizª-



da de la clase laborul en este movimienlo •. 

Los desequilibrios que se observan actualmente en las distintas ramas 

de actividad en las que int~rviene el cooperutivismo podrán ser subss_ 

nadas con la acción del INCOOP y dejar de ser así el festín de los -

hambreadores del pueblo. 
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6. 6 MODELO OC COOP.t:RATIVA DE CONSUMO. 

En este inciso se expo!1e ei prot.otipo de una sociedad cooperativa 

de consumo On su_~ tapa avanzada, sin embargo :io se pre ten:ie que 

lo que aquí se menciona sea lo id;ial pa~a todas las condiciones 

posibles q~e se p~es'entan en el país, pero si es un modelo que 

nos permite visualizar el alcanco de esta forma de organización s2 

Los fondos -necesarios que permitan el inicio de las operaciones, -

se cons UtUfráncon las aportaciones de los socios que formen la -

cooperaUva: asf como con los créditos obtenidos yla ayuda e:.;tc --

rior que les sea posible conseguir. 

'.,· 

Es ta i::oópElrativa-contaráorgáijic~e°nt~ corili§~)igiilenté s· seccic.-
,- ,· :.,__ 

nes: 

a) Secci6n'.~¿~L~;.l·~~'.f~-;~~dC:iÓnf~ncion~r~-como Centro de D~ 
t~ibuci6n y Venta de artíOJlos ele consumo para los socios y sus fª-., 

millares. Estas secciones podrán organizarse en puntos estratégi -

cos definidos previamente por los estudios económicos y sociales-

que d3muestren cuántas secciones p,¡eden abrirse bajo una a::lmi--

nistraci6n central. 

b) Sección Central de Abastos. - Esta sección se encargará de abU§. 

tecer a las secciones de consumo que se organiC<Jn bajo una misma 

personalldad jurídica. Deberá coordinarse con e 1 sector públlco 

que pueda proporcionar ayuda en ese renglón. 
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~) s~ ccionc s de Prod1.1cci6n. - SS? ere arán tallares de producción 

en form:i cooperativa on los que se produzcan artículos de con -

sumo de if1cll comercialización en la Cen.tral de Abastos, prOC;L 

rando que sean fuentes de trabajo. 

Se procurará crear y fornen tar la producción ,agro pe cuarta para -

auto-abastecerse en ?=recederos. · 

d} &;cción de Cocinas. - Se ccearán.rocinas económicas junto a 

las secciones de consum:> p.lra proporcionar a los trabajadores-

alimentación balanceada, suficiente, nutritiva y económica con 
. . . 

la obligación de autoabastecerse en la Sección de Consumo. 

e} Sección Hogares de Cuidado Diario;- Se fomentarán la crea-

ción de guarderías informales donde las madres trabajadoras 

puedan dar en custodia diaria a sus hijos mediante una cuota rg_ 

ducida, permitiéndoles así la libertad y seguridad para disponer 

de tiempo para actividades remunerativas de otra índole, 

f} Sección de Fomento a la Cultura, Recreación y Deporte,- En 

esta Sección se procurará el adecuado aprovechamiento del 

tiempo libre. 

g} Sección do FornJnto il la Organización Familiar. - En combinl! 

ción con instituciones oficiales, fomentar la creación de huer -

tos familiures, cría de uves de corral, mejoramiento del medio, 

etc. 



180, 

h) Secci6n de Ahorro,- Constituir un fondo de ahorro .que permita a 

los cooperativistas tener acceso a dinero barato y oportuno para ha-

ccr frente a emergencias. 
~- ·~~.·~·:.~·, ~L~ ~ _, __ . __ :~ ~,- ~~'-; -._-_ -

-~~:~·~-- -r; __ ·j:(;-;.'.S~---~~:~t: :-~~~f:=t'. 
Para garantizar el funcionamiento delascsecclone~c€stas no podrfln 

empezar su funcionamiento sin un pebritso d~~capClclt~C:i6n por lo -
-, ~ :~ ,-- .~;:~·it}L~·-~ e~-- -o;'~-:· 

menos a sus dirigentes. 

L3s secciones de consumo se sÓrnE!ter~n a:tas poÍCticas administrati-

vas de la central. 

El modelo anterior es una propuesta a seguir sin que sea limitativa, 

sino sólo descriptiva para señalar el sinnCtmero de alternativas que 

- pueden-plifritearse dentro del cooperativismo esperando que sirva co-

mo ejemplo. No necesariamente se deben implantar en forma simul-

ta nea estas secciones, sino que pueden ser programadas en etapas. 

A continuaci6n presentarros un organigrama que ilustra la relaci6n -

de las secciones con los recursos centrales de la cooperativa. 
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CUADRO DE COOPERATIVAS DE CONSUMO REGISTRADAS POR RAMA DE ACTIVIDl1D 1938-76 * 

CUADRO 3 

N:i, de No, de CAPITAL 
Rama de Actividad Coops. Socios SUSCRiTO EXHIBIDO 

Agropecuarias 209 14,684 $ 15'180,412.00 $ 4'965, 217 ·ºº 
Agrrcolas 30& 21,294 14'330,463 .34 6'722, 208, 79 
Pecuarias 53 1, 732 6'067, 600 ·ºº 3'675,320.00 
Artrcu!os de la. necesidad 968 194,679 25'300. 545 .02 12'616, 611.88 
Comp~a-venta en común 322 28, 240 8' 153, 231 • 60 5'251,415.55 
Otros serJicios 263 20, 176 12'241,370 .25 6'833,422.21 
Artesanales 45 1,612 1'919,342.00 l '560, 116 . .:JC: 
Foreste les 6 452 184,979.00 46,649,00 
Vivienda 21 2,888 1'740,071.00 1'121,431.66 
l\·ía te ria les de construcc16n 4 136 95,800.00 79,300,00 
Artes Grtificas 2 67 82,700.00 32.700 ·ºº 
Te:-:tiles 1 59 47,500.00 4,750.00 

TOTAL 2,202 286,019 $ 85'444,014.21 $ 42'959, 142.49 

JULI0/76 
FUENTE: Oficina de Estadísticas y Estudios.- Dirección General de Fomento Cooperativo y Orga nizaci6n 
Social para el Trabajo,- Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

*No se incluyen 828 cooperativas forestales, por corresponder a producción, 



CUADRO DE COOPERATIVAS DE CONSUMO CANCELADAS POR RAMA DE ACTIVIDAD 1938-1975 

Rama de Actividad 

Aqropccuaria s 
P.grfcolas 
Pecuarias 
Artículos de la. Necesidad 
Compra-venta en Com(m 
Otros Servicios 
l>.rte sana les 
Forestales 
Vivienda 

No. de 
Coops. 

31 
106 

3 
491 
103. 

47 
11'' 

3 .: 
12 

CUADRO 4 

No. de 
Socios 

1,889 
6,809 

111 
41, 182 

7 ,·539 
3,686 

449 
380 

1,782 

63,827 

CAPITAL 
SUSCRITO EXHIBIDO 

$ 253,957 ·ºº $ 114,907.00 
115,566.00 46,595.00 

3, 500 .OQ 1,970.00 
2'469,210.02 1 '676, 752. 72 

809,577.60 519,278.15 
316,053.50 239,148.92 

5,242.00 1,469.00 
15,479.00 6,299.00 

118,071.00 75' 502 .17 

$ 4'106,656.12 $ 2'681, 921.96 



184. 

CUADRO CONCENTRADO DE COOPf:AATIVAS DE CONSUMO VIGENTES POR RAMA DE ACTIVIDAD 
1938-1976 

Rama de Actividad 

Agro¡:;ecua::-ia s 
Ac;r!col::::.s 
Pecu<nins 
Art(:sc na les 
Art!cu los de la • 
Comp7a-venta en común 
~.:atc:ia!es de Construcci6n 
Otros servicios 
Artes Grtifícas 
Forestales 
Tez<tiles 
Vrvie::-,da 

JULIO 31 de 1976. 

fu. de 

1.395 

CUADRO 5 

fu. de 

12, 795 
14,485 

l,621 
l,163 

153,497 
20 l 701 

136 
16, 490 

67 
. 72 

59 
1, 106 

222,192 

CAPITAL 

$ 14'926,455.00 
14'214,897 .34 

6'064,100 ·ºº 
1'914,100 .ero 

22'831,335.00 
7' 343' 654 ·ºº 

95;800.00 
12'025,316. 75 

82,700 ·ºº 
169,500.00 
47,500,00 

1'622,000.00 

$ 81'337,358,09 

4. 850 '31 o • 00 
6'675, 613. 79 
3'673,350 .00 
1'558,647.40 

10'939, 859.16 
4'.732, 137 .40 

79,300.00 
6'594,273.29 

82,700.00 
40,350.00 
4,750.00 

1'045, 929.49 

$ 40'277,220,53 

FUE~TE : Oficina de Estadística y Estudios. - Direcci6n General de Fomento Cooperativo y Organlzaci6n Social 
¡:ara el Trabajo.- Secretaría del Trabajo y Pl'evisi6n Social. 



CUADRO DE COOPERATIVAS "DE PRODUCCION REGISTRADAS POR RAl'vtA DE ACTIVIDAD 1938-1976 * 

Ruma de Actividad 

f'...g ro pecuarias 
Chiclerus 
Foresta les 
D:tractiva s 
lndust:iillcs 
Trnnsportes 
Pesqueras 
Ser:icios 

JULI0/76 

No. de 
Coops. 

126 
45 

1,273 
216 
757 
601 
610' 
511' 

4, 1'39' 

CUADRO 6 

No. de 
Socios 

10' 137 
1.609 

ai~ 'cl96' 
24, 162 
34,070 
16,684 
32, 108 
2f;064 

2 21, 930 

CAPITAL 
SUSCRITO EXHIBIDO 

$ 17'030,385.00 $ 12'237 ,003 .08 
. 1_5,379 ·º-º 2,734.00 

3'4701651.00 2'038,018.01 
8' 4 72 1 83 8. 70 5'289,948.09 

82'011,430.17 59' 409 1 723. 68 
51'947 ,958,10 40'821,652.63 
22'605,028.00 9'894,468.14 
48' 835, 717 .3o 34'846,099.12 

$ $ 164'539,726.75 

I'UE:\TE: OLcir.a de Estad(stlca y Estudios.- Direcci6n General de Fomento Cooperativo y Organizacl6n 
Social para el Trabajo.- Secreturía del Trabajo y Prevlsl6n Social. 

'"Incluye 828 <::ooperativas forestales, registradas como de consumo. 



186. 

ClJADRO DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION CANCELADAS POR RAMA DE ACTIVIDAD 1938-75 * 

CUADRO 7 
.. -~ .... ..,..,. _____ _, 

No. de No. de 
R..:ma e<: Actividad Coops. Socios 

,\r¡ropecuarlas 35 4, 529 $ 1'017, 955;00 $ 020,222:50 
Chicle:rus ,27 ...... -.. 599 ... 5,990 .• 00 .. :_:l,526.00 
Fc;estales •k* 390 30,4SO 116,599.00 • ns2i803 ~15 
E.....,:t:<!C~~~laS 102 15,521 3'984,891.70 3'525,072.91 
!ndustrLales 264 10,818 7'104,920,17 5'646,848.71 
Trt3ns;::o.rtes 281 7.1 720 6'335,475.00 4'309,042.55 
Se¡--;icios 254 9,562 5'336 .:2'95 :·so '2'754',487 ;50 
Pesqueras 159 5, 876 945,300Joo :·": sci4;a2é.64 

TOTAL 1,512 85 ,075 $ $ l7'624, 912,14 

* E'"sta diciembre. 
**Se incluyen 33 cooperativas forestales registradas de consumo, que pasaron a producci6n. 

FUENTE: Oílcina de Estadrstlca y Estudios.- Direcci6n General de Fomento Cooperativo y Organlzac16n 
e: 



CUADRO CONCENTRADO DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION VIGENTES POR RAMA DE ACTIVIDAD 
1938 - 1976 

Rama de Actividad 

¡,gropecuarias 
Chic leras 
Pect:'lria s 
Fcrestalcs 
D;tractivas 
Industria les 
Tra. :--1spo~tes 
?esqueras 
Servicios 

Julio 31 de 1976. 

No. de 
Coops. 

82 
·10 

8 
885 • 
114 
492·· 
319 
451 
258 

CUADRO 8 

No. de 
Socios 

5,459 
1,010 

149 
51,646 
8,641 

23,240 
8,964 

26,232, 
11,514 

CAPITAL 
SUSCRITO EXI-ílBIDO 

$ 15'241,120.00 
9,389.00 

771,400.00 
3'354,052.00 
4'487,947,00 

74'894,510.00 
45'612,483.10 
21'659,648.00 
43'511,421.40 

$ 209'541,970,50 

$ 10°965, 660 .40 
1, 208.00 

451,200.00 
1'975,134.86 
1'764,875.18 

53'761,674.97 
36'512,610.08 

9'389,639.50 
32'092,811.62 

$ 146'914, 814 .61 

FUENTE: Oficina de Estadística y Estudios.- Direcci6n General de Fomento Cooperativo y Organizac16n Social 
para el Trabajo.- Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 



188. 

CUADRO CONCENTRADO DE COOPERATIVAS 
1938 - 1976 

Rama de Actividad 

',. ,'¿::.~.".-:~,~- j • 

,'--

No. de 
.Coops, 

Cooparatlvas de'col"l.~un!ci > .... · .... fíc~jg5· 
o---:·'":'., 

-~ - : /'e.e -

Cooperativas de Producci6n 

fulio 31 de 1976. 

2,627 

CUADRO 9 

No. de 
Socios 

222,192 

136,855 

359,047 

..• C. CAPLTA·L 
SUSCRITO EXHIBIDO 

:-.-:::~-/~-·:,.\'·:,'.~ - . ' 

··:s"i1''sfi33;~3·5:¡.,º~ :·$:~W:.211·~·220; 53 

209' 541, 970. so 146' 914' 814. 61 

$ 290'879,328,59 $ 187'192,035.H 

FUENTE: Oficina de Estadística y Estudios.- Direcci6n General de Fomento Cooperativo y Organización Social 
para el Trabajo.- Secretarfa del Trabajo y Prevlsi6n Social. 



189. 

CUADRO DE COOPERATIVAS ARTESANALES DE CONSUMO VIGENTES POR 
ENTIDAD FEDERATIVA 1938 - 1976 * 

CUADRO 10 

No. de No. de CAPITAL 
Entidad Federativa Coops. Socios SUSCRITO EXHIBIDO 

Aguascalientes -
Baja California 3 169 $ 1'334,00Ó.OO $ 1'298,200.00 
Campeche 
Coahuila .. 

. . 
Colima -· -, 

Chiapas 1 70 '. 14,000.00 14' 000 ·ºº ~ ', : 1 • ' 

Chihuahua --,_·~ _ _:--._ -" ..; 

Distrito Federal 7 124';: ,v 182,900.00 103' 580 ·ºº 
Durango -,.,· 

Guanajuato 1 12: 12,000.00 l, 200 ·ºº 
Guerrero 2 88 16,400.00 9,740.00 
Hidalgo 
Jallsco 3 149. 37,.400.00 12,040.00 
Mt!xico l:: 10 s,000.00 s.000.00 
Michoactin 4.: 82 16,800.00 5,457 .40 
More los 
Nayarit 
Nuevo León -- -~·-

Oaxaca 1 20 ·.;' 2.,000.00 2,000.00 
'.;' 

Puebla ·-:e:-.-_- ... 
Querétaro 2 47,,.~ 103:, 000 ·ºº 17. 720 ·ºº 
Quintana Roo ~.'i~ [ 
San Luis Potosí 2 106.'::: 57,100.00 so, 710 ·ºº 
Si na loa -.. -+;~e»; 

. .. 
Sonora -¡,~:e,.- ¿ ~ • 

Tabasco 3. 124 ;.:. 12-, 400·.oo 12,400.00 
Tamaulipas -
Tlaxcala 
Vera cruz 
Yucattin 3 13f io1,100.oo 12,600.00 
Za ca tecas 1 30· 14,000.00 14,000.00 

.!Q.Th1_ 34 l, 163 $ 1'914,100.00 $ 1'558,647.40 

• Julio 31. 
FUENTE: Oficina de Estadísticas y Estudios.- Dirección Ger¡eral de Fomento Coope
rativo y Organización Social para el Trabajo.- Secretaría del Trabajo y Previsi6n So
cial. 



190, 

CUADRO DE COOPEAATIVAS DE CONSUMO VIGENTES EN LL REGISTRO COOPEAATIVO 
NACION M., CLASIITCADAS POR ENTIDAD FEDEAATIVA 

1938 - 1976 

CUADRO 11 

No. de No. de CAPITAL 
Entidad Federativa Coops. Socios SUSCRITO EXHIBIDO 

Aguascalientes 3 86 $ 157' 100 ·ºº $ 22,100.00 
Baja California 64 3,608 5'847 ,626.00 4'000,994.00 
Campeche 18 1,040 1'079,100,00 767,576.00 
Coa huila 74 10,020 2' 249' 722 ·ºº 1'258,490.40 
Colima 6 406 90, 600 ·ºº 68,100.00 
Chiapas 66·. 5, 150 1'400,971.34 l' 231 , 716 •. 3 4 
Chihuahua 41 3,288 2'086 ;261.00 1'012,196.62 
Distrito Federal 120 117,415 14'024 '061. 00 S'394, 547. 75 
Durango 44 2,160 1'478,915.00 727,306.06 
Guanajuato 54· 3;982 4'388,310.00 1'4S7,01S.OO 
Guerrero 27 1,210 l '480, 100 ·ºº 525,220.00 
Hidalgo 20 2,418 2'02S,350 ·ºº 1'114,050.00 
Jalisco 89 6, 751 S'l09,245.00 2'895,516.99 
México 46 1,833 1'873,438.00 542,958.00 
Michoactrn 66 3,872 2'356,055.00 878, 557 .35 
More los 14 454 334,620.00 148,410 ·ºº 
Nayarit 25 2,756 1'188,065.00 404,421.50 
Nuevo Le6n 50 7, 651 2' 877, 548 ·ºº 976,356.31 
Oaxaca SS 3,055 1'279,837.00 679,973.99 
Puebla 61 6,507 1'718,060 ·ºº 1'272,585.85 
Querétaro 12 529 399,800.00 207 ,608.50 
Quintana Roo 5 193 211,370.00 24,820.00 
San Luis Patos! 32 2,873 816,465.00 359,991.00 
S!naloa 30 ~,673 4'184,140.00 778,668.46 
Sonora so 4,321 4'365,700.00 2'715,106.55 
Tabasco 25 1,348 3'379,385.00 2'312,148.00 
Tamaulipas 89 6,897 7'686,115.00 4'291,602.25 
Tlaxcala 13 722 238,075.00 142,425.00 
Vera cruz 90 8,431 4'930,423.00 2'648,918.11 
Yucattin 57 2,560 818,469.00 572,124.75 
Za ca tecas 49 3,983 1'262,431.75 845,715.75 

TOTAL 1,3 95 222,192 $ 81'337,358.09 $ 40'277,220.53 

FUENTE: Oficina de Estadísticas y Estudios.- Direcci6n General de Fomento Coope
rativo y Organizaci6n Social para el Trabajo,- Secretaría del Trabajo y Previsión So

cial, 



191. 

CUADRO DI: COOl'f.:\..i\TIVAS D2 PRODUCCION V!GE1'iTLS CJ.ASir!CADAS l'OR 
EHTIDAD FEDEHATlV;\ 1931.l - 1976 * 

CUADRO 12 

No. de No. de CAPITAL 
Entidad Federativa Coops. Socios SUSCRITO EXHIBIDO 

A:;;ua :;c;:i lientes 2 39 39,000.00 3,900 ·ºº 
Baja California 199 6' 821. 23'906,480 ·ºº 17'964,044.89 
Campeche 23 .•. 852 1'878,629.00 1'744,524.00 
Chiapas 66 . ;2,598 15' 361, 320 ·ºº 12' 107, 725 .01. 
Chihuahua 43 . 1, 696 2'289,800.00 l '087' 571 ·ºº 
Coa!rnila .254. 13,,275 1'393, 790.00 653, 506 .40 
Colima 27 

~- •' "!•: '--' 
. 1;393 1. 527, 900.00 718,530 ·ºº 

Distrito Feder¡¡l '93 5·;296 10'725,662.20 8'778,579.77· 
Durango 13 662 3'086,987,10 2'783 '73,; .92 
Gu<:najuato 35 2,414 3~363, 804,00 1'869,549.65 
Gucrrerc 47 2,207 4'424.875,00 3'063,657 ·ºº 
Hidulgo 35 ····2;390 4'407, 138,00 3'274,987 .18 
Jalisco 100 3,398 8'217 ,059 ·ºº 5·100.0.;o .83 
Jv!lxico 81 5,443 10'257,120.00 3'555,372 .83 
Michoacán 94 4,424 7'376,645.00 4'741,420 .55 
More los 24 1,307 1'149, 130,00 556,320 ·ºº 
Nayarit .49 2,003 6'723,760,00 6'009,034 ·ºº 
Nuevo Le6n 289•· 13~344 4'624, 102.00 3'776,079. 73 
Oaxaca 1()7 6,439 6'127,024.00 3' 570 ,047 .32 
Puebla 60 

•· 

3,791 20' 950' 154 ·ºº 16'834,809.96 
Querétaro 6 380 126,368,00 32,268.0·J 
Quinta ni\ Roo 31 . ··. 1,432 492,720,00 128, 106 ·ºº 
San Luis Potosr . 212 :.14,793 1'485,446,00 428, 108.6.J 
Si na loa 132 9,159 16'438,983 ·ºº 8'000,200.78 
Sonora 99 4,361 6'872,185,00 3'262,956.'15 
Taba seo 37 . 1, 208 3'128,650,00 1'313,05J .38 
Tanwuli¡:as 171 10,565 12'601,874,00 9'004, 285. 60 
Tlaxcala 16 695 2'149,370,00 1'967,741.Gi 
Vera cruz 177 8,430 25'852, 954.20 21'644,958.79 
Yucatfln 43 2,008 1'928,900,00 845,673.00 
Za ca tecas ·s2 .. 3 ,532 634,140.00 493,938.20 

TOTAL 2;627 136,855 $ 209'541,970,50 $ 146'914, 814. 61 

* Julio 
FUEf'iTE: Oficina de Estadísticas y Estudios.- DirE'cci6n General de Fomento Coo
perativo y Organi::aci6n Social para el Trabajo.- Secretaría del Trabajo y Prcvi:::Dn 
Social. 
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