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INTIODUCCION 

lo produce 16n de bien•• y 1erv ic io1 •• obvio decir 

que poro que florezce requiere de orgonizocicSn,_ repreHntondo 

ello le pr••ho nece1orle poro ubicar en un cont••to 16gico, -

le proyecci6n social del troba¡o cooperativo y 1u1 i111pllcocio--

..... 
El troltoio en 1u 1l9nlficoc16n ·1 oto, H traduce en_ 

un esfuerzo creativo poro lo1ror 1 o obtenc 16n r dhtr ibuc i6n de 

bienes opetecible1, etiwnd• en con1ecuencio • lo estructuro 

ocon6•ico, •• cual cabe anotar, •• encuentro fnti•o111ente vfn-

cul••· con los ospectos iurfdlco1 qua r•1ulo~ 1u for1u y de10-

rrollo. 

Ahora lale11, uno •odot lclod de ~1to actividad hu1110-

ne, lu •• precho••l'Íto al trolaolo cooporothro1 qua H 1i9111flco_ 

ca•• v• olfuorzo rolovonto poro fo•1ttor prl1tclplo1 1oclole1 qtio 

'º"tia 1uyo volio101 co•o: lo honradez, lo loeltoct, lo 1incorl-

dod y fu11d•••91tal •ento al 01pfrltu do 101 hlorldod 1oc lol. 
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Han exhtlllo en I• hlatorl• -'• I• hu••nld•ll 401. -

flnol ldedH de la produccl4n, I• qu• pulll•r•••• co1Ul4ar•r - -

trantperaonel hto y I • qua por Hanc I• y llof lnlc l&n et hu••nll

t•, le prl•or• •tlando • flnH •l•nos ol blone1t•r hu•ono, y I• 

H9un.do proton4o alc•na•r en fon•o prh•ordlal co1110 único fin 

ol '-lenHt•r llel lnlllvllluo que p•rtlc lpe con tu trabal• on lo -

produccl6n. 

En nuestro paf1 uno -'• 101 autorH que an ol prl111or 

cuarto do t11lo H ocuperon del te111a on astuclio, fu' Don Luh_ 

Goroapo, ett au'obr• ªL• Cooporaci6n• en la cuol expone: 

•La coopor•cl.Sn H crooctor•: la •1rupacl4n da ho'!! 

brea ~u• funden 'I d•1•rrollan •••s osoclaclone1, craoft un c•pl· 

t•i nuavo que pertenece • 101 HOC lacto1, sin expropl•r el C•pl

tol y• apropiado por 101 copltol ltt•s, sin causar doflo • torce-

ro, n 1 on tus personas, ni en 1u1 lntoroaos. 

Et creadora de un copltol nuevo, 111odlonte el cual, 

el ho111bro roal lze 1u1 01poronzo1 y osplroc Iones, ••torondo 1110-

terlol o lntalectuoh•ento, puesto que sothfaco 1u1 noco1llloda1 

y ••• tu f••lllo, con nionoro1 9asto1, y vo ocu•ulondo 1us -
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•hérre1 J 1u1 econo•'••• p•r• potler lucher •" I• vltl•. 

Et creatlera, .'' eft •11 porvenir ne lelo1to, 11 H de-

poalte ••t• H•lllo, el 1•r••R ttu• lleve etlentro huctlflc•r6, 

r H•• •10claclono1., •I prl11clple P•ttu•llH, lr6n '1H.,rol161td!_ 

•• en ce•cer'1oncla con la •orolltlad y la ¡u1tlclo, r con 101 • . -
••••11to1 1• •l•rclte4et tlo I• ectlvl4e4 r le l1ttell1oncla, lle .. ,, .... , ....... , ........ ,, .... . 

El fu1tclona•lente '10 lo ceopor•c"• H 14o•l hta, 

pero pr6ctlco1 no ••el• tlol ceroltre ti• "" set.lo• refor•etlor, 

11110 tlo las ontr•ll•• •h•H tlol puoltlo., 4e •n•t t•i•tlorH In·· 

1•••••· 111 •••• ••vl•I•••• ovel•tlvo, e••• P••• en te4o •'I! 

...... ~ •• ecroca11ta•I•••• .. taftt• ••• r6pl4• cua11to ......... . .. . ,, ...... . 
La cooporoc 1•11 11• 01, 111 4olto Hr., portl4o polrtl • 

co •I roll1lo10, ,.,., esto tlotvlrtGa tu •h•• a1a11clo 4• atocl! 

cl•11 ceoper•thrhta; poro tul •l••ltro1, loa a1oclotlo1 en lo P•! 

••••'· po4r6R to1ulr 1u1 14oat o crooftclat ti• 41ue oato ••• un 
(1) -

olt1t6cule p•r• ••• ••oclacl••.• 

(1) Lula Goreapo: •La coeporacl•1t•.- Socle4a4 .to 141cl•n r -

llluorre fro1tco A••rlcana, S. A. M••· 1924, P•I•· 11 r 19. 
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En 1 a actual ldad el Mov i111lanto cooperotho H an-

cuantro an un prl111ar orden 111undlol. No hay para entra 101 qua 

H contldaran civilizados, en el que la cooparaci6n no haya ad-

qulrldo -de acuerdo con loa clrcun1tancia1 locola1- un deHn--

volvilftianto illlportante. Cien 111il a1ociacione1 cooperativa• 

de carocterhtlco1 voriadf1imo1, con m61 de cien 111lllone1 de a-

fillado1, exltten d1Hminada1 por todo• los ccnfinu del globo. 

En 101 gobiernos damocr6ticos la gente trabaja reu-

nida para lftllntener las carretero• o caminos, de hecho, el pro--

greta da la e lvll izacl6n ha sido básicamente una empresa coope-
(2) 

rativa. 

En el ámbito ¡urfdico positivo mexicano, la ley Ge_ 

neral de Sociedades Cooperativos que a partir de 1938, ha venl-

do regulando lo vida del cooperativista nacional establece en lo 

Fracción 1 del Art. lo.: 

11 1.- Estar integradas por individuos de la clase tra-

(2) H. M. Olsen: 11 Cooperativo1 de Agricultores" Principios y 

Pr6cticaa. - Trad. al Eaponol por M, de J. fernández Cepero; Ed. 

U.T.E.H.A.; Mhico 1976; pag. '4. 
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bo¡adora que aporten- o lo 1ocledad 1u trabajo personal cuando_ 

se .trate de cooperativas de productores; o se aprovisionen a tr~ 

vés de la sociedad o utilicen 101 servicios que ésta distribuye -

cuando se trate de cooperativas de consumidores." 

De lo anterior u desprende la naturaleza eminent_! 

mente reivindicodora respecto de los trabajadores, que anima -

el ideario de~ c:ooperotlvhmo recogido en la Legislaci6n vigen

te, yo que permite a dichas trabajadores liberarse de la explo

tación del hombre por el hombre, 111edlante la or9anizaci6n_10-

c ial por a el traba jo cooperativo. 

fn dicha organizacl6n 1ocial no exilten ., rnculo1 de 

dependencia econ6•ica, la dhecci6n H eierce inedlante meca-

nl1•01 de car,cter de111oc:r,tico .., el c•pltal u patrh1onlo 1ocial 

de todo1 r cada uno da 101 coaperativhto1, 101 cuah1 deben for 

talecer sus pretenslofta1 de reallzacl41t del oblato 1octal, 111e- -

di ante la educación cooperativa. 

E" otro ordeft, poda11101 aflu1ar que da1de lo etapa -

prl•ltlva, el ho•lna H ha aftfrafttado o la dhyufttlva da la apro

placl'" a la coaperaci'"• le prl•era actitud 1•ner4 al tta•po lo 



- 10 -

propiedad privada que lleg6 a abarcar ha1ta los propios medios 

de producci6n y con ello lo utilizaci6n del homb.re como mero -

instrumento para lo real izoci6n de los fines de lo empresa mer-

contil; lo segundo ha brindado o lo humanidad el mejor m•dlo P.!! 

ro alcanzar su desarrollo. 

El cooperativismo, tiene historia, entendida como -

tal, su pasado, tiene presente y fundamentalmente tiene futuro, 

porque ha logrado en 101 medios polrtico-socioles mó1 disrmbolos, 

un desarrollo próspero, ha logrado evidenciar sus bondades entre 

hombres del más diverso origen y <'ondición social, no u ve obs

taculizado por cuestiones ideológicos, al no fomentar la lucha -

de closes y es consecuente plenamente con lo tolerancia rellgio-

so. 

Ello es así, yo que el principio del entendimiento -

paro vivir, es por lo menos ton antiguo como el de la lucho por 

lo existencia, debiendo señalarse que el cooperativismo surge -

instintivamente de una necesidad evidente, f6cilmente percibido 

por los interesados. Lo moderna historio de lo cooperación con~ 

c e m u c h o s e a so s d e o r g o n i z a c i o n e s q u e s e c r eo r o n s i n 1 n t e r v e n - -

ción inmediata de los pensadores sociales y hasta sin que medio-
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ra influencia de ellos de ningún g'nera. Bien dice Charles Gi 

de~ que el sistema cooperativo no salió del cerebro de ningún 

sabio ni reformador, sino de las mismas entrai'las del pueblo. 

Tal como en lo actualidad se le conoce, el sistema 

cooperativo es también un producto de los afanes de pensadores 

que laboraron sobre el terreno de los problemas económicos y -

sociales. Unos, verdaderos sonadores, apartaron las realidades 

de los tielftpos presentes: fueron los ideólogos, los precursores; 

otros prefirieron coordinar los esfuerzos y aun trazar senderos_ 

nuevos para la acción práctica del movimiento; fueron, desde 

el punto de vista teórico, los que podrfamos llamar 101 realiza 

dores, aunque en realidad hayan sido talftbi'n lo mayoría de -

las veces realizadores no sólo ideológicamente, sino tambi'n -

pra911u\tlca111e n te. 

En el seno del movi Miento cooperativo, -que lo u 

de realizaciones prácticas con metas siempre más le¡anas, que_ 

pretende alcanzar Mediante un desenvolvimiento gradual y pac_! 

flco-, el ideólogo y el realizador se fundieron muchas veces en 

una MÍIMO peraono. C.uondo no fuf osf, de todos. lllOdO.I reinó -

entre ellos un entendimiento perfecto y uno per111onente colaba-
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racl6n. En un •ovimlento co1110 el cooperotivo no podfan ca-

ber contradicciones en.tre la teorfa y la práctica. 

En 1 a h iltorla cooperativo 1 a idea ha precedido ~n 

ocasiones a la realizaci6n y o veces la ha Hguido. En tales -

e a sos, constituye 1 a s rn tesl s de algunas exper i ene i as e u yo por

v en 1r pudo diferir, pero cuya co111plejidad duprendicSaiem¡re la 

unidad que domina en los actos. la idea y la reolización H 

presentan dentro del 111ovi111iento cooperativo en un interca111bio 

permanente de influenclas y sugestiones. 

En su calidad de accl6n práctica el movimiento co! 

peratlvo no puede ignorar o la Idea,· a la doctrino, a lo que ha 

ce de 61 una accicSn conciente, con fines bien determinados, 

con un ideario trazado de 111anera preciso. la doctrina es nece 

sarla al 111ovltniento cooperativo para conservar su carácter esp! 

c ífico. 

·Naturalmente, a la doctrina corresponde estable-

cu los principios de orden general. los neeesldadu prácti- -

cas, la co111pleildod de la vida econcSmica actual son cosas que 

la organizoci6n cooperativa habrá de tomar en cuenta y que - -
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obligarán a que se produzcan desviaciones aqur y allá, de tar-

de en tarde, con respecto de las reglas de organizac16n y dl --

rece 16n de 101 empresas cooperativas. Pero cuando esa de1v ia-

cl6n, eu salirse de la lfnea .. realicen con conocimiento de -

que no constituyen más que conce11onu pasajeras, hechas con_ 

la Gnica finalidad de no detener la marcha hacia la realiza- -

ci6n de la meta cooperativa, no existirá el p~ligro de que con~ 

tituyan una perversi6n o uno deformaci6n de la organizaci6n --

cooperativa. Pensando en esta contingencia, bueno Hr6 repe--

tir lo necesidad de que el cooperador mil ltante e1t6 bien empa-

padC' de la idea primordial preHntado por 101 principios eHncia 
(3) 

les de 101 Pioneros de Rochdal•~ 

1. Libre adhesión; 

2. Control democrático; 

3. Retorno de excedentes de acuerdo con 1 as oper.! 

ciones real izadas; 

4. lnter•H• limitados al capltol; 

5 • Neutra 1 id o d p o 1 rt i e a y re I i g 1 o se·; 

6. Ventas al contado, y 

7. Educac 16n cooperativa. 

(!) ltasendo ltoja1 Corla: •1ntroduccicSn al Estudio del Cooperati-

vismo; M6xico 1961; pag. 66. 
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El cooperativismo aparece en M'xlco ya como po--

sibilidad legal, a partir de 1889, afto en que se incluy6 en el -

C6dlgo de Comercio Caphulo VII del Título Segundo, que se re 
• 

fiere a las Sociedades Cooperativas. 

Al amparo del nuevo precepto legal, que sólo se r! 

h ría a 1 as so c i •dad es mercan ti les de r 6 g i me n cooperativo hu b i !. 

ron de hacerse los primeros ensayos en la práctica, sin que se -

tengan noticias de é,dtos apreciables durante el perfodo ante- -

rior a la transformación que impuso a M'xico el movimiento re--

volucionario en el orden de lo economTa. 

Fue hasta el afto de 1916 cuando se fundó, en 1 a - -

ciudad de México, uno sociedad nocional cooperatl va de con su-

mo, que llegó a contar con 28 almacenes en el Distrito Federal. 

Sin embargo, eH brote no comprendía aún necesidades de natura 

leza permanente, pues surgió como consecuencia de lo escasez -

de artículos de consumo necesario que por aquel tiempo experi--

mentaba la población capitalina, debido a las perturbaciones de 

la actividad productora y a la insuficiencia de medios de trans-

porte que lo lucho armada había ocasionado. 
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A petar de que en 1u1 dfa1 m61 pr61pero1 aquello_ 

cooperativo habra agrupado en 1u Hno o un considerable núme 

ro de con1umiclore1 re1idente1 en la capital, al. desaparecer los 

circun1tancia1 oca1ionale1 que favorecieron el ••uayc, de1ap~ 

reci6 tambi'n lo sociedad, no obstante 101 positivos beneficios 

que 1u1 nu111ero101 co111panente1 habfon percibido al operar con 

ello durante la carestía. 

Al a111paro ·de lo 111i1•a le9illoci6n mercantil, se•! 

tableció en el afto de 1917, lo cooperativa de productore1 de -

henequ¡n, en el Estado de Yucot6n, que tenía por objeto regu-

lar el ca•rc io de lo fibra, evitando intermediarios 'f conoli- -

zondo la exportaci6n del producto hacia 111ercodo1 internociona-

le1, a trov'• de uno sola agencio con1tituída por lo osocioci6n 

de 101 hocendod'o•. 

Hasta entone•• y durante alguno• afta• 11161 no •• •-

advierte inclinación ol9uno de 101 cloH1 trabojadoro1 en favor 

de lo forma cooperativa de argonizaci6n para producir ni para 

satisfacer 1u1 necesidades de consumo ubicado dentro de un - -

111arco legal, pues el ensayo de 1916 habfa.reunido in.distinta--... 

111ente a personas do diverso condición económico, y en " no -
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se dejó sentir influencia preponderante del trabajo organizado, 

Con posteridad, se constituyó una cooperativa de • 

alijadores en el puerto de Tampico y a su amparo surgieron vo- .. 

rias saciedades de consumidores y una de producción que, al •• 

igual que la primera, aún subsiste: la que forman los emplea- • 

dos de restaurante de dicho puerto. 

A fomentar el lnter's por el cooperativismo contri• 

buyó la copiosa propaganda que por el ª"ºde 1923 se hizo a •• 

las cojos Reifhisen, por más que el ensayo no haya pasado de • 

un intenta fallido. Sin embargo, esa propagaiida, unida al he• 

cho de la existencia del naciente movimiento cooperativo de -· 

Tampico, produjeron una reacción eri la actividad del Gobierno, 

que se interesó entonces no sólo por fincar las bases legislativ•• 

conforme o las cuales había de facilitarse el desarrollo de la ... 

economía cooperativo, sino también por fomentar, mediante une 

política tutelar, lo fundación de sociedades cooperativos. 

la necesidad social que ero inexistente cuando se • 

introdujeron en la legislación mercantil los primeros preceptos .. 

normativos de las Sociedades Cooperativas, comenzó a manifes- .. 
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. tarse como un hecho atendible. En 1927, el legislador u en-

contr6 frente a una realidad cooperatÍ'la y decidió estimularla, 

aceptando a priori que la doctrina cooperativa era útil a las -

clases trabajadores; pero sin examinar si ella, tal como se ha

bía formulado en los países en que u originó, encajaba dentro 

del entonces embrionario sistema que el pensamiento revoluci~ 

nario de M'xico iba apenen integrando con las instituciones -

creadas a partir de la victoria del movimiento armado, como -

que los antecedentes del cooperativismo no se encontraban en -

los planes. de la insurgencia popular, ni en las leyes revolucio

narios, sino en el Código de Cormercio, expedido por la dictadu 

ro con excesivo apego a los modelos extranjeros. 

Así, la organización cooperativa que había recibi

do corta de naturalización de las leyes mexicanas de 1889, tu

vo en 1927 su primer estatuto dictado en vista de una necesidad 

social y de un prop6sito de propaganda. Preponderó, en efecto, 

en la primera Ley General de Sociedades Cooperativas, un .;afón 

de fomento cooperativo; se instituyeron exenciones y otros estí

mulos en beneficio de quienes se organizaron para la coopera- -

ción, faltando una experiencia previa; se omitió sin emb·argo, -

prevenir con eficacia el peligro de las simulaciones que permi--
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tieron o las sociedades capitallstas aprovechar las franquicias_ 

otorgadas de modo exclusivo a las cooperativas; se dejó, en --

fin, sin seguridades y confiado s61o a la buena fe de los socie-

dodes, el mantener la autenticidad de los fines y lo correcci6n 
• 

de los procedimientos. En suma, la ley de 1927 adoleció de --

las deficiencias e lncurricS en errores de apreclaci6n, propios -

de un ensayo legislativo hecho sin discriminar las caracterTsti-

cas de lo c:loctrina adoptada y las posibilidades de su implanto-

ción. Ello se refirió, exclusivamente, a las formas de la coo--

peración que habían sido acogidas por los trabajadores, sin de
( .. ) 

rogar los preceptos del Código de Comercio. 

Bifurcado así el movimiento cooperativista, lo ramo 

e o r res pon di e n t-e o 1 os tr o b a ja dores organizo dos según 1 o Le y de -

1927 notoriamente sobrepos6, por la celeridad de su crecimiento, 

a la que constituían las sociedades regidas por el Código de Co-

mercio. 

Ilustro lo expresado la adopción del régimen coope-

rotivo que hicieron los líneas de outotransportes del Distrito Fe-

deral, y el nacimiento de numerosas sociedades de pescadores, -

(4} Ver: Exposición de Motivos del Proyecto de la Ley General -

de Sociedades Cooperativos; de 1938. 
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de sal inero1 y de trabajadores de diversas especial idodes de --

101 puertos marítimos, principalmente en el litoral del Golfo. 

las deficiencias de la ley permitieron una trans-

formación de hecho en el seno de ciertas cooperativas que lo-

graron convertirse en explotaciones de tipo capitalista que, -

merced a su forma, eludían el cun1plimiento de la legislación -

de traba jo y usurpaban venta jos en beneficio de un grupo cons

ti tuído en empresa y en detrimento de la generalidad de 1.os - -

pseudo1oc ios. 

Si la ley no cumplía con perfección sus fines res-

pecto de loa trabajadores organizados en r'giMen cooperativo, -

tampoco satisfacía a 101 iniciadores del movimiento, quienes ••

mantenían acogidos a 1 os preceptos de 1 a Ley Mercantil y rob u~ 

tecíon su grupo al aparecer nuevas sociedades análogas, cuyos_ 

propósitos se habían encontrado, inde1eablemente poro ellas, -

restringidos por 1 o Ley de 1927. 

la difusión de las ideas aot.re cooperación y el au

mento de números de ambos gin eros de soc iedadea, así como 1 a 

conciencia de loa defectos de la Ley hicieron, cada día más --
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perceptible, lo necesidad de Introducir 1u1tonclalH reforma. -

en ello, y 01r fue como se elobor6 lo ley de 1933, que morco_ 

un notable avance respecto de lo anterior. El legislador per

cibe con claridad la mayor porte de los tfrmino1 del problema 

que hobro de resolver, con apreciable corrección de varios 01 

pecto• medulares; decide que todos 101 sociedades cooperoti-

vas han de regirse por un estatuto especial y deroga en lo r"?--

1 ativo, al C6digo de Comercio y determina rcdeor de precouci_! 

nea cuanto es fundamental en uno Cooperativo, partiendo de -

una definición oceptablemente concebido de los sociedades co! 

peratlvas, creando medios legales poro evitar la explotoci.Sn 

del trabajo y poro asegurar el reparto de los rendimientos en 

proporción de 101 frutos y ventajas que cada socio hubiere pro-

ducido a la cooperativa; Intenta eliminar todo privilegio y todo 

pasible simulación, y organiza a la vez la administración lnte-

rior y la vigilancia del Estado sobre las funclonei sociales con -

decretos complementarios que establecen lcis franquicias fiscales 

de que han de gozar 1 os cooperativas. Todo ello se traduce en 

un vigoroso auge del Cooperativismo Nacional. 

Sin embargo, sin desconocer sus indudables méritos, 

la Ley de 1933 está concebida con un criterio idealista, ciego -
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en •uchot a1peclo1 de ·la realidad que no debieron desatender

•• cuando se formuló, y sobre todo que la desvinculan de las -

tendencias que ia Revolución marca en la actualidad, al traba 

¡a or¡¡anizado y a la economía general del país. 

En su expo1ic ión de motivos se dice con casi incre!. 

ble apth1it•o; •que no siendo lo cooperativa una institución -

creada para perseguir lucro, las personas convencid1J1 de la bon 

dad del 1i1temo llevarón a ellas su dinero, porque sabían bien_ 

cuales san 101 beneficios que bu1can y e! .,b¡eto que 1e propo-

neft•, lo cual revela la po1ición Ideal lita en que •• colocó el 

le9islador y que han sido cauta de que en nu•ero101 aspecto1,_ 

la Ley de 1933 haya resultado Ineficaz paro nor•ar el fenóme

no cooperativo revolucionario de progre10. 



CAPITULO 1 

LOS PRECURSORES SOCIALISTAS 
D 

DEL COOPERATIVISMO 

LOS SOCIALISTAS UTOPICOS. 

A).- R~BERTO OWEN. 

B).- WllLIAM KING. 

C).- CHARLES FOURIER. 

D).- LOUIS BLANC. 



CAPITULO 

lOS PRECURS 

DEL COO 

llES SOCIAllST.AS 

ERA T 1 V 1 S M O. 

Los Socialist s Utópicos.- A).- Roberto Qy·en; 

tn.-Williom King; C). - Car-les Fourier; 0),- Louis Blanc. 

Los Socialistas Utópicos.- En el siglo pasado 

debido o lo onarquia imp ronte en el reparto de las riquezas, 

1 o desproporción entre 1 s fuerzas de traba jo y 1 os res u! todos 

obtenidos en cuanto al bienestar de los hombres, toma un ca

riz indignante y escandaloso ante los ojos de parte de las cla. 

ses rectoras. Esta toma de conciencia, pone en juego a la vez, 

lo significación persona y colectiva del trabajo y el fundame~ 

to de la sociedad 111isma. Frente a esta "cuestión social", las 

teorías y los intereses ntremezclados entran en colisión. 

Pero los • lasas inferiores• están cada vez menos -

dispuestas a aceptar su tr1Jdicional condición de inferioridod. -

Durante siglos el trabajo no ha sido para las masas otra cosa que 

un laborar encarnizad para lograr la subsistencia y satisfacer -



las nece1idades primordiale1. Ahora que •• convierte en una -

eJ1tplotoción má1 racional de 101 riqueza• del mundo, tiene e; 

traba jo q u e b ri n do r a h o m b r • 1 y na e ion u 1 a p 1 • n i tu d de 1 b i en e•_ 

tar. Paro los oprimidos entraPla la posibilidad de la emancipo-
( 1 ) 

e ión." 

"Los historiadores de la Economía y los autores de_ 

Historia del Socialismo, han dado en llamar "Socialistas Ut.Spi-

cos" o todos aquellos que, reaccionando conrra las injusticias -

del capitalismo, propusieron uno serie de fórmulas poro resolver 

los problemas de lo época y aun llegaron a poner en práctica --

sus ideos, todas las cuales fracasaron al poco tiempo de su ini--

c ioc.: ión. 

Concretamente llaman "Socialistas Utópicos" o Ro-

berto Owen, Abrahom Combe, William Fourier, Felipe Bouchez, 

Louis Blanc, etc., personajes todos cuyas actividades se relacio 

nobon estrechamente con 1 os primeras real izoc iones cooperativos 
( 2) 

de lo época." 

(1) Historio General del Trabajo; Tomo 111 "Lo Ero de los Revol~ 

ciones" (1760-1914); Ed. Grijolbo, S.A. Barcelona, 1965; pog. 

4 31 • 

(2) Rosendo Rojas Corio; op. cit. pog. 77. 
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Cada uno de ellos tanto en la tearfa como en la -

práctica, hablaron a su modo, acerca de la creacl6n de Sacie-

dades Cooperativas como remedio a los males de su tiempo. N~ 

turalmente que muchos de ellos no llegaron a fijar con preci--

si6n sus ideas cooperativas, las cuales diremos confundían can 

el colectivismo. Así por ejemplo, tanto Owen coma· Vandeleur 

y Abra"ª"' Combe, hablaban 'de fundar co.munidades y hacia --

allá dirigieron sus pasos, haciendo en este sentido otro tanto 

Charles Fourier; en cambio King y louchez, pregonaban lacre<! 

ción de cooperativas de producci6n industrial autónomas, difi-

riendo de louis llanc, qui11tn propició la creación de coopera--

t ivas, pero con el a payo del Estado. 

Todos ellos, con diferentes modalidades, trataron y alg~ 

nas llegaron a lograr, ciertas reallzacio-nes prácticas, las cuales 

fueron decepcionantes para las clases proletarias que eran las a-

fectadas por el problema econ6mico-social de aquel tiempo. Sin 

e•bargo, los cooperativistas de hoy en dfa reconocemos que fue 

debido a ellos, a las lecciones recibidas de sus teorías y sus pr6~ 

ticas, que se pudo final Mente reol izar con 6xito el ideario del --

cooperativh•o, pues 111arc6 los reglas para casi todo tipo de coo-

perativas. Quere•os decir con tocio esto, que el Sociallu110 Utá 
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pico u identific6 o se confundró con el Movimiento Cooperati-

vo de los primeros tiempos, por razón de que, repetimos, se --

debió o estos visionarios la existencia del Movimiento Cooper! 

tivo Moderno, Sin e"1'1borgo, a medido que el tiempo pasó y de 

que algun1.u ramas socialistas de lo época, comenzaron o opli
º 

cor la violencia como remedio a los problemas creados por la 

Revol uc i6n lndustr ial, el cooperativismo que comenzaba a co-

bror fis:inomío propio, vió con desconfianza esos movimientos 
( 3) 

y runco se sumó a ellos plenamente." 

En el presente capítulo, dado la naturaleza de --

nuestro trabajo de investigación, sólo haremos referencia en -

!1Hcinto1 apuntes biogr.óficos a los autores que ubicados den--

t ro de 1 e e o r ri en t .e de 1 11 a., ad o " So c i o 1 i s m o Utópico " , se si g n ]_ 

ficcron como precursores ideológicos del cooperativismo. 

Consideramos que poro obtener una imagen del ho~ 

bre :-- lo vinculación con su obro, se requieren los apuntes bio-

groficos, que nos hablen de aquello que por una parte es acci-

dento! y por la otro fruto del talento del hombre. 

(3) f.csendo Rojos Cerio: op. cit. pog1. 77 y 78. 
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A'.- Roberto Owen.- "Se considero a Roberto 011'•en 

(1771-1858) como el padre de lo cooperación inglesa, osi como_ 

de la cooperación moderna en general; no obstante, este último 

atributo se le discute algunas veces, sobre todo en.estos últimos 

::il'los. Sea como fuere, lo cierto es que Owen contribuyó en for-

ma imoortantisima o la formación de la idea cooper<Jtiva. 

Nació Roberto Owen en Newton (en el norte del --

país de Gales" en familia de condición mociuta, siendo su exis 

tencia uno vida de :rebajo. A lo ed::id de 9 ollas era meritorio 

en ecuo de un comercio'lte; empleado Q los 14; director ai 101 19 

de uno gran fóbricai de hilados, y socio a los 21 en una impor--

tonte empresa del mismo género. Su contacto directo con lai -·· 

multitud laboriosa le hizo aprecien el estado de miseria de lo -

clase obrera, conmaviéndolo, lo cual forjó en il, sus planes de 

reforma social, así como los medidas de orden ;aróctico ai ella -
(4) 

conducentes.• 

¿C~ól fué, en fin de cuentas, lo aportación de Ro

berto Owen para el establecimiento de los cimientos de la cao-

perac ión?. 

(4) Gromoslov Mlodenatz: "Historio de los Doctiinos Cooperati-

vas•; Editorial •mirica; Traducción de Luis Nuevamena; México 

1944; pogs. 25 y sig. 



- 28 -

Presumiblemente ful el printero, que emple6 el :.. 

t'rmlno •cooperacl&n•; verdad e1 que la nocl6n tenra para 'I 

un Hntido ba1tante diferente del que hay atrlbur11101 al vocablo. 

Tomaba la palabra en un Hntldo opue1to a la noc16n de "compe

tencia•. Y aun mó1; cuando oponra el 1ht•mo Individualista de 

competencia al 1htema de cooperación mutua, Owen querra ha-

blar de comunilmo cuando decía cooperación, las primeras so-

ciedade1 coop11rativas que crearon sus seguidores fueron asocia

c Ion•• cuyo• miembros cotizaban semanalmente una cantidad con 

el exclusivo designio de acumular un capital que se destinaría 

o la fundación de aldeas comunistaa. 

Consideraba como solución del problema social lo -

aplicación del m•todo de 11 a1oclaci6n económica"; ésta tendría 

que deHmbocar en la aupreslón de la ganancia sobre la mercan-

cía. Como partidario que era de un "Nuevo Sistema de Socie--

dad", H dirigió primeramente a los patronos capitalistas y des

pués al gobierno, solicitando el mejoramiento de la situación de 

lo clo1e obrero. Pero sus llamados sólo encontraron oídos sordos; 

preconizó entonces los comunidades vol untorias, que tendrían -

que convertirse en las únicas formas de comunidades humanas y -

dió a lo masa (!brera trabajadora esta simple fórmula: "la comp! 
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tenc ia (concurrencia) debe ser reemplazada por 1 o cooperoc ión." 

9).- William King.- El doctor William King (1786-

1895, nacido en Inglaterra, partió de la idea de que agrupar el 

poder con1u1nidor del público era algo que valía la peno pensar. 

En lo econo111ia de la época, 101 riquezas 1e adquirián por medio 

del comercio; por consiguiente, quienes tenían necesidad de las 

producto1, habían de comenzar por organizar el comercio de los 

mercanc ia1, y no 1u produce ión. los obrero1 hobrian de sal ir go 

nancio1os si en vez de gastar dinero en lo preparación de huel-

gas con ayuda de las a1ociacione1 profe1ionale1 -o las que non!_ 

gabo un papel positivo- p~die1e emplearse en la creación de coo 

perotiva1 de consumo. 

•oanda re11tate práctico a 1u1 concepciones cooperativas, 

Kin9 creó en 1127 lo pri•ra cooperativa de consu1110 en lrighton, 

ciudad en la que ejercía la profesión médica 'I donde conoció o lo 

e1po1a del gran barda in9161 lrron, lo que 10 interesó en las in1-

titucione1 de refor11to 1ociol 'I contribuyó financierc1111ente a lo o

bro cooperativa de King. Confor111e ol modelo de lrighton H creo 

ron en •uy poco tle•po "''' de 300 cooperotivo1. En 1131 11 eg6 

o reunirse un congreso de ellos. Paro t.lan pronto se o•tinguio--
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ron; la actividod del Dr. Klng no tuvo como fruto resultados --

pr6ctico1 perdurables en el terreno cooperativo. Pero 1u1 Ideas 

influyeron en el programa de la primera cooperativa de consumo 
(5) 

moderna, 1 a de Roe hdal e.• 

K i n g n o 1 o g r 6 d e 1 e u b r i r 1 a 1 r e g 1 a 1 p r á et i e a 1 ne c e 1 ! 

ria1 para el funcionamiento de la empresa cooperativa; sus so--

ciedades tuvieron un número limitado de afiliados, los cuales -

ni siquiera representaban un poder adquisitivo suficiente para -

hacer posible que prosperasen. Por otra parte, el reducido ca-

pital que sus socios aportaron no obtenra retribución, los pro--

duetos se vendran al precio de mercado, los excedentes obteni-

dos no u distriburan entre los socios el ientes, aunque l'"IO fuese 

más que en calidad de bonificaciones o como intereses del cap_!. 

tal, sino que se acumulaban para constituir un capital colecti-

vo. En esta forma el afil lado no ten Ta intereses de ningún gé-

nero en la cooperativo, ni como asociado, ni como cliente. 

la participación en la común empresa no significaba, por tan--

to, ventaja alguno para el afil iodo. Pero a pesar de todo esto, 

King puede ser considerado como el más notable de los teóricos 

de la cooperación. 

(5) Gromoslav Mlodenatz: Op. cit. pag. 33. 
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En el transcurso de los aftos de 1828 y 1829 publicó 

uno modesta revisto mensual, The Co-operator, que sacó 28 nú

meros y que redactó él solo. Sus artículos se refieren o lo 

cooperación y también o mutualidades, a los trade unions, 

al cristianismo, etc, En esa revisto expuso sus ideas sobre el 

movimiento cooperativo. 

C).- Charles Fourier.- "Hijo de un comerciante -

francés acomodado, Francois Morie Charles fourier (1772-1837) 

perdió su hacienda en una especulación desafortunada, a resul

tas de lo cual hubo de vivir desde entonces como un modesto em 

pleado de comercio. Su existencia de pequetlo burgués meticu

losa contrasta con su obra repleta de fantasía audaz, que llego 

en ocasiones hasta o presentar síntomas de demencia. Fourier -

veía la solución del problema social en la constitución de diver 

sos agrupamientos que organizocen su vida en común. No sólo en 

facaba 1u1 miras en los obreros manuales, como de ordinario hicie 

ron los otros precursores del movimiento, sino, por el contrario,_ 

insistió en el h;cha de que las agrupaciones econ6mic:as que hu-

bleran de crearse no darían resul todos satisfactorios sino en el -

cosa de que los constituyeHn lndlviduo1 pertenecientH a todas 

101 escalas sociales. llamó a estos agrupamientos falanges, en 
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reminiscencia de las invencibles cohortes del ejército maced 
(6) 

n io." 

No se ocupó Fourier, en la organización política 

de sus falanges, porque ••• ¿Paro qué pensar en medios de re--

presión ni en un poder administrativo, si ibo a reinar una armo 

nía absoluto, consecuencia de la comunidad de intereses que -

esa orgoniz.oci6n de la vida económica y social dorio como re-

sultado? Los jefes de lo falange serian electos por sufragio y 

sus atribuciones habrían de ser enteramente honorificas. 

El trabajo habría de hacerse atractivo. Esto podría 

conseguirse trasladando los fábricas de las cil•dades al campo, -

en donde se situarían en parajes pintorescos. El taller debería 

mostrarse a las ojos de los obreros con uno perspectiva de ele--

goncia y de limpieza. El trabajo se haría en series y coda uno 

posaría de una clase de trabajo o otra con entera libertad. "De 

la serie resulto lo armonio" El trabajo atrayente no puede canse 

g u i rs e s i no e s m e d i a n te 1 a a so c i a c i ó n • 

D).- Louis Blonc.- Francés, (1812-1882) fué un og~ 

(6) Gromoslav Mladenotz.: Op. cit. pogs. 38-39. 
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tador político, un hombre de occi6n, el tribuno del pueblo en_ 

la 'poca revol uc lo noria de 1848. Su conc epc i6n cooperativa es 

m61 realista que la de 1u1 predecesores y contempor6neo1; es 

cierto que sus escritos carecen de la profundidad de análisis y 

del misticismo impresionable que se encuentra en Proudhon y 

Fourier, pero como desquite son más sencillos y más vehementes, 

son discursos pergeftados para la muchedumbre. En lo sustancial 

sigue las ideas de Saint-Slm6n (concepción materialista, produ~ 

tividad social) y de luchez, o las que bien poco aftade en pena~ 

miento1 originales. Pero mientras Buc:hez laboró sobre todo pe!! 

sondo en la clase de los pequeftos artesono1, loui1 llonc u diri 

gi& a lo masa de trabajadores de la gran industria. Expuso sus 

concepciones 1obre lo a1ociacl6n en una obro titulado •La Org_! 

nizaci6n del Trabajo", que ·alconz6 vori.a1 ediciones. lo prim! 

ra de ellas, que reunía una serie de artículos publicados en 1u_ 

pericSdico •La Revista del Progreso Poi itico, Social y literario•, 

1ali6 o la luz en 1840. Varias vece1 revisó el libro; presentan 

especial lnter•• la 5a. edicicSn, que fuf la últlma en publicar

se antes de lo revoluci6n de febrero de 1848, y la 9a. que se -

publiccS en 1850. El 1ubtrtulo es sugerente: "lo SolucicSn del -

Prol»le111a Social del Orden EconcSmico Moderno Debe lu1carse -

en lo Organizac16n del Trabajo por Medio de la AsoclaclcSn•. -



El 1ar•ino •cooperocicSn• aun no se empleaba en aquella 6poca 

en Francia; pero hay que recalcar que lo que 1e entendía como 

•a1ociocicSn• era una verdadera cooperativa en la moderno a--
(7) 

cepclcSn del vocablo.• 

louis llonc insistía en lo ideo de que la sociedad 

tiene la obligación de aHgurar a cado cual la posibilidad de_ 

traba¡o. •Desde el "'º"'ento en que se admite que el hombre -

requiere paro ser realMente libre la potestad de ejercer y de--

1envolwer sus facultades, la fuerza del razonamiento obliga a -

reconocer que lo sociedad clebe a cada uno de sus miembros tan 

to lo hutruccicSn, sin la cual no pue.Ja de1envolver1e el e1prr_! 

tu hu•eno, co•o 101 instru•entos de trabajo, sin 101 cuales no 

puetle •aftife1larH llbre111ente la hu"'ª"ª actividad•. la a10--

ciaci'" 9ofteralizatla, universal, ea la que a1egura al hombre -

el derecho al trabaio, 1u derecho a lo exiatenclo. La c61ula --

del ftvevo thle•a ecoftcS•ico la for111ar6 el taller social, que ea 

u11a atoclaclcS" obrera de producclcSn cuyos e1lotulo1 volar6 lo_ 

lapreta•laclcSft NacloRol ~ Ser' una 01oclacl'" que te batar6 -

e11 ufto coftcepcl..Sn de111ocr6tlca y en el espfrltu da 1olldarldad_ 

fraterfta. Los obreros d.- ufta •h•a Industria la con1tltu1r6n. 

Y ca•• al prlRclplo lo •••• oluero 110 dispone da 101 copltoles_ 

(7) Gra•otlov Mlotlaftala: Op. clt. po91. 50 y 51. 
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nece1ario1 para la creación de una empresa econ6mica de tal --

magnitud, el Estado utar6 obligado o ayudarlo financieramente, 

convirtllntiose de ese modo en "banquero de 101 pobres". Duran 
• 

te el primer afio lo dlrecci6n u pondr6 en manos de un director 

nombrado por el E1tado; de1puf1, en caso de que 101 obreros 010 

ciados hubiesen llegado a conocerse suficientemente como paro_ 

tomar bojo su re1pon1obilidod el funcionamiento de la empresa,_ 

lo direcci6n pasorra a un comit6 compuesto de varios afillodo1 -

electos conforme o 101 principios democr6tico• en el uno de lo 

asociaci6n. 



CAPITULO 11 

EL MOVIMIENTO COOPERATIVISTA 

A).- LOS REALIZADORES. 

1).- LOS PIONEROS DE ROCHDALE. 

C).- LOS SIETE PRINCIPIOS DEL 

COOPERATIVISMO UNIVERSAL. 



CAPITULO 11 

EL MOVIMIENTO COOPEIATIVISTA 

A). - Loa leal 1 zodores; 1). - Loa Pioneros de loch 

elale; C). - Loa Siete Principios del Cooperotivh1110 Universal. 

A). - Lo-s leol-izodores. - El edificio doctrinal de 

lo cooperacicSn H conatruycS gracias o lo contribucicSn de uno 

'"'•4• ele pen1aelore1 deseosos de ver estableclelo un orden 

ecoA6•1co 41u• hiciaH de la ilualcSn de iustlcia social oigo 

reol p efectivo. ha contrlbuc lcSn tecSrlca estuvo aco•pallaela_ 

por º"'º'º' pr6ctlco1 ele realizaclcSn. La historio de 101 co-

•ieRaos ele la cooperocicSn Moderna ea poco conocida. Sabe-

•••• no olntante, que en distintos luiá;., surgieron creoclo -

ftet, ola .. oradat por e101 doctrlnorioa, o .. len nacidas en oca--

1i0Re1 do la •h•o iniciativo de 101 lntere1odo1, creaciones 

que ol1una vez tuvieron resultados in111e loroble1. 

A pesar de lo dicho, hoy que deior que transcurra 

alt'" tle•po ontos de llegar a lo prechlcSn de 101 1l1te•a• co! 

perothros qua hoy son realidades tangibles. hoa shte•a• que-
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dan vinculados a tres nombres brillante1 en la historia de la -

cooperaci6n moderno que dominan en el movimiento actual: los 

Just~t Pioneros de Rochdale, Schulze-Delituch y Raiffeiun. 

Al lado de estos sistemas fundomentolea existen m' 

todos intermedios, cosa natural en un movimiento que penetró_ 

en campos de la actividad humana sumamento variados, y que -

•e de• en v ve I ve en e i re un s tan e i as 1 oc ole• e e o n 6 mi e a y 10 e i a 1 me.!! 

te diferentes. A más de esos tres sistemas, existieron loa siat! 

mas dones, y los métodos de la cooperación agdci:ila francesa. 

Ya dijimos en lo porte final del capítulo anterior, 

que merced a loa contribuciones de los grondes precursores que 

ya nombramos, se llegó a uno prer:isión casi completo en los 

ideo• que constituyen los basamentos del orden cooperativo. la 

organización definitiva en la doctrino, se logró naturalmente, 

a medida que se perfeccionaba el desarrollo práctico del movi

miento, y con mós especialidad merced a la contribución de los 

llamados Pioneros de Rochdale, que instituyeron el método coo

!lerotivo para el reparto del producto social y que plantaron con 
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ello la piedra angular del edificio cooperativo. 

•los sis,emas de Rochdale, de Schul ze-Del ituch y_ 

de Raiffeilen corresponden a las tres categorías de ·clases lobo-

riosas que forman la masa de los cooperadoru: lo clase obrero_ 

industrial, la clase media de las ciudades y lo muchedumbre de 
( 1) 

los agricultores pequeftoa. • 

1). - loa Pioneros de Rochdal e. - La famosa historio 

de los •Justos Pioneros de lochdale• se ha narrado reiteradas -

veces. Georg• Jacob Holyoake, contemporáneo de los Pion•--

roa ., uno de 101 más ardientes propagandistas y dirigentes del_ 

Movi111iento cooperativo lngl6s fu¡ quien la ••crlbi6. Su libro 

se treduio a casi todos 101 idiomas y ha llegado a constituir una 

'lerdadera t ibl ia para 101 cooperadores de todo el mundo. Esta 

historia lfterece que 1 o conozcan todos 101 cooperadores; todav ra 

ti•Ít• enseftanzaa múltiples que ofrecer a las cooperativas de la 

actualidad, a pesar de que se origin6 hoce 't• 11161 de un siglo. 

•El PI an de 101 Pioneros de loe hdal e 't• 111und 1 al men 

te conoc Ido, ere el 1l9ulente: 

(1) Grolftoalev Mladanatz: Op. cit. po91. 59-60. 



•La Sociedad tiene por finalidad y por obieto reg~ 

lhar un beneficio pecuniario y mejorar la1 condiciones dom'• .. 

tica1 y 1oc ial e1 de 1u1 miembros, mediante el ahorro de un ca• 

pltal Integrado por acc Ion•• de uno 1 ibro e1terl lno a fin de - • 

la.var.a la pr6ctlca 101 1igulentu planes: 

•Abrir un olmac'n paro la venta de provisiones. -

ropas, etc.• 

•comprar o construir un cierto número de ca1a1 -

de1tinada1 a 101 miembros que deseen ayudarH mutuamente para 

mejorar 1u condicl6n dam,stica y social.• 

"Iniciar la fabricación de los artTculos que la So· 

ciedad estimar• conveniente para proporcionar trabajo a los -

miembros que estuvieren desocupados o sujetos a repetidas re-

ducciones de sus salarios.• 

"A fin de dar a sus miembros más seguridad y ma-

yor bienestar, lo Sociedad comprará o adquirirá tierras que se

rán cul tivodas por los socios desocupado1 o cuyo trabajo fuera 

mol remunerado.• 

luego habfo un proyecto que ninguna nación ha in 

tentado llevar a la práctico y que ningún entu1ia1ta ha podido 
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realizar: 

•Tan pronto como Ha posible, 1 a Sociedad proce

derá a organizar las fuerzas de la producci6n, de la dlstribu-

cicSn, de lo educación y de su propio gobierno; a en otros t6r-

111ifto1, establecerá uno colonia indrgeno que H bastará a sr -

111iH10 y en la cual los intereHI estarán unidos. Lo Sociedad 

oyuclor6 a los otras 1ociedodes cooperativas paro establecer co 

1011101 sl111ilare1. • 

Seguro luego una propo1lclcS11 de relativa importa_!! 

e le, pero ele singular lnter6s: 

•A fin ele propagar la sobriedad, lo Sociedad est!. 

blecer6, ton pronto co•o sea poa•le, Uft 1alcS11 de telftplanza. • 

Si tocios Hos proyectos prese11taban al1una po1lbl

llclotl tle raallzaclcS11 •61 pro11to .. ue le alutlnancla unlveraol o 

la Corta del Pueblo, ero avlcle11te que habfa .. ue co•enzar por 

el colara H•anol tia la 1uacrlpclcSn de dos peniques. 

E11 tatla1 lea •••l•la11tos l11lclatlo1 por la claH • -
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cbrero, lo mayor dificultad ero lo de obtener 101 medios de -

acc 16n. En e101 momentos, el número de miembro• de 1 a Socle 

dad H hobro elevado de 28 o 40, pero H hollaban dilemina-

do1 por todos 101 barrio• y, sobre todo, por 101 1uburbio1 de -

la ciudad. 

El cobrador de las cuarenta 1uscripcione1 debfa -

recorrer, por lo menos, veinte millas; 1610 un hombre con la_ 

abnegación de un misionero, pedro asumir semejante tarea; al 

cobrador le hubiera costado menos, en esos condiciones, abo

nar il mismo todo el dinero que debía cobrar, que ir o reco-

gerlo ol domicilio de codo suscriptor. 

No obstante, como no había otro medio de reco-

ger los aportes, algunos socios, o pesar de que lo toreo fuero 

pesádo, se ofrecieron como cobradores y cumplieron honorable 

mente con su función. 

La c:udad fue dividido en tres distritos, y tres· 

cobradores fueron designados poro visitar o los socios, todos 

los domingos, en su domicilio. 
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A, fin de apresurar el movimiento, se introdujo una 

innovaci6n que entonces dio mucho que hablar. la cuota de -

das peniques semanales fue elevada a tres. ¡Eviden·temente los 

cooperadores se hobran vuelto ambiciosos~. 

Finalmente, los ahorros reunidos alcanzaron lo - -

"enorme• contidod de 28 libras esterlinas, y con esta suma se -

inauguraba un mundo nuevo. 

Uno de los principios que se considera como lo ba-

se fundamental del '•ito en las Sociedades Cooperativos, ••el 

de regresar las excedentes anual es en rozón de 1 as compras efe~ 

tuodas por cado socio. Este principio fue 1ostenido de1de lo -

iniciaci.Sn de lo Cooperativo por el yo famoso pionero Charles -

Howarth, quien como está probado, no conoció los ensayos que_ 

sobre este principio hobro hecho Ale¡andro Ca111pbell, de Glos-.: 

gow, F.scocia. Según el mismo biógrafo de los Pioneros de loe!?. 

dale, G. J. Hal yoake, o fines de 11"7 alconzobon o 11 O miem

bros 101 inscritos en al Registro de lo Sociedad, con un copita! 

de 286 lilues a1terlino1., para 1149 al número de a1ocio.do1 al-

canzabo lo e lfro ele 390 y el capital ascendfa a 1, 193 llbru aa

terl lno1. El lxito, aunque lento, qua habfan obtenido los Plo--
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nero1 de Rochdale, no habro 1ldo fácil, pues la Sociedad cono-

ci6 de ofto1 eolamlto101 o causo de lo extremo miseria que e> •-

tia en lo poblaci6n, teniendo que sortear, además, alguna• cr!_ 

1i1 internos, provocadas por individuos que no habfon compren-

dido bien el esprritu de la Cooperac16n; sin embargo, todas es-

tas dlficultade1, aunque c:on grandes trabajos, fueron definiti-
(2) 

va mente 1uperado1 despu'• de 1850. • 

C). - Los Siete Principios del Co()perativismo Uni--

versal.- •Por su parte, lo Alianza Cooperativa Internacional,_ 

en su asamblea del 7 de septiembre de 1937, adopt6 como eHn--

cloles los siguientes prin.cipio1: 1.- Adhe1i6n libre, 11.- Con--

trol democrático (una persono, un voto), 111.- Di1tribuci6n o --

101 socios del excedente, o prorrata de 1u1 transacciones. IV.--

Interés 1 imitado al capital. V. - Neutral idod poi ítica y rel igio~ 

10. VI.- Venta al contado. VII.- Fomento de la ensellanza; •au~ 

que forman parte, sin duda alguna, del sistema rochdalellano y_ 

han sido, por otro lado, aplicados con éxito por el movimiento -

cooperativo de diversos países, no constituyen, sin embargo, una 

condición ineludible paro poder afiliarse a la Alianza Cooperoti-
( 3) 

va Internacional." 

(2) Rosendo Ro¡as Coria: Op. cit. pogs. 34-35, 

(3) Antonio Salinas Puente: Op. cit. pag. 158. 



CAPITULO 111 

EL TIAIAJO COOPERATIVO 

A). - ANTECEDENTES HISTORICOS. 

1).- LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL 

TRAIAJO COOPERATIVO. 

C).- LA EDUCACION COOPERATIVA. 

O). - DINAMICA SOCIAL DEL TIAIAJO 

COOPERATIVO. 

E).- IMPOITANCIA SOCtÁi DEL 

· TIAIAJO COOPEIATIVO. 



CAPITULO 111 

EL TRABAJO COOPERATIVO 

A). - AntecedentH Hlst6ricos; 1). - La Seguridad_ 

Social y E 1 Traba jo Cooperativo; C). - La Educoc i6 n CooperatJ. 

va; 0).- Din6mica Social del Trabajo Cooperativo; E).- l1t1-

portanc i a Social del Traba lo Cooperativo. 

A). - Antecedentes Hist~ricos,- A efecto de que -

el presente coprtulo H ubique en forma congruente con 1u1 po

slbilidode1 de reolizacicSn aaT como dentro del morco hist6rico 

que le corresponde, debemos hacer un breve esbozo de el me-

dio en que han prosperado los ideos soe lales en Am,rico Latina, 

que si bien no podemos pensar y mucho menos afirmar que tiene 

uno problemática semejante, ea incuestionable que 101 factores 

hist6ricos de car6eter polrtico se han venido presentando en e.! 

ta porcicSn geogr6flco en forma continuado atendiendo a causas 

motivadoras que guardan uno identificación mayor que con otras 

porciones territoriales. 

"Américo Latina fúe y ea receptivo a las ideos lle 
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godas de fuera. Pero siempre las adopt6 r6pldamente a sus ne-

cesldades y, por decirlo así, las noturalizcS. Los movimientos 

que no lograron hacer esto asimilaci6n de las concepciones - -

ideológicas que los inspiraron, se desintegraron o resultaran --

hist6ricamente ineficaces. Sin embargo, hasta fecha muy re- -

ciente -con los movimientos populistas o nacionalistas demacró 

ticos revolucionarios- no hubo un esfuerzo conciente, volunto-

rio, para crear una ideologfa propiamente latinoamericana, que 

fuero algo m6s que uno odaptocicSn a la realidad latinoamerica-
( 1 ) 

no de ideologías importadas." 

Como hemos visto en el caprtulo 1 del presente tr! 

bojo, los precursores ideológicos del 11tovimlento cooperativo,_ 

los encontra11tos dentro de la corriente de los llamados soclalh 

tas utópicos, por lo cual debe11tos anal i&ar como se fueron fil--

trando al 6mbito socio polrtlco de nuestro país, las ideos de --

los socialistas que habfan venido influenciando las actividades 

de reivindicoci&n social de los pri:.!etorios. 

los ideas ele Proudhon tuvieron e ie• •a infl u ene ia -

en algunos liberales 111exlcanos del siglo XIX, pero se ref.le¡a-

(1) Vlctor Alba:"Hlstorlo del Mov111tlento Obrero en Amarlca lo 

tino".- libreros Mexicanos Unidos, M6xlco 1964.- pag. 69. 



ron poco en sus actitudes políticos. 

El anarquista más destocado de 1 o época porfiristo_ 

fue José Moría González, sastre que dirigió "El hijo del Trabo

jo11 y."la Internacional". 8ajo la influencio de los orte1ano1, -

entre los cuales•• reclutaba la mayada de los adictos al anor-

quismo, González se muestra, a la vez, ácrata y cooperativis-

ta. Escribe é:on evidente exageración: ¿Qué no comprendéis 

que la Internacional ha tenido mejor acogida en América que en 

Europa? Naturalmente, la reacción de la prensa a esta propaga'!_ 

da era violenta. Se org~ía, sobre todo, que lo Constitución, -

al reconocer la igualdad de derechos a todos los mexicanos, ha

ce desaparecer la lucha de clases. "Juvenal" en El Monitor Re

publkano, escribe que los ricos y los pobres no forman ya la el~ 

se alto y la clase ba¡o de otr:1s tiempos ••. Esa rivalidad entre -

el capital y el trabajo tiene mucha menos razón de ser, o lo som 

bro de nuestros costumbres y de nuestros instituciones, porque si 

los primeros han borrado odiosos diferencias, las segundos garon-

tizon la 1 ibertod del trabo jo. A lo que "El !lijo del troliojo", -

contesta en 1876: Siempre los ricos y los oduladores nos recuer-

dan que "el respeto ol derecho ajeno es lo paz" (frase de Benito 

Juórez), y nosotros preguntamos: ¿quién respeta nuestros dere- -
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chos? ¿los tenemos por ventura? ¿Dónde están nuestro derechos 

como ciudadanos, dónde están como obreros, dónde como hom- -

bres?, pues hasta los derechos r.aturales nos han quitado. El ar 

tesano se proletoriza con los comienzos de lo industrialización. 

González afirma en 1877: Somos artesanos, estamos en contacto 

continuo can los obreros, vemos su miseria y comprendemos su s.!_ 

tuaci6n. Ese mismo ai'lo hubo mitines en el estado de Hidalgo, -

que los peri6dicos oficiales calificaron de ola comunista, y de

s6rdenes de los indios exal todos, mientras que El Social is ta de

cra: Para ellos (los indios), lo independencia de M•xico vino o 

hacer 111ás terrible, 111ás dura y más amar510 su situación social.,. 

Ayer llevaban el trtulo de uclavos y eran libres; hoy se les 11!. 

111a ponpasamente 1 ibres y son esclavos. Y pedra el res tableci--

111iento de las e¡ido1 y que se declararon. nulas las ventas de tie

rras, •antes y a51uas que los pueblos hayan hecho. Por primera_ 

vea, los obreros mostraban in ter'• por el problema agrario, cosa 

que roras veces iba a repetirse. 

Mayor alcance tuvo la accl6n del Partido liberal -

creado por licardo FlorH Mag6n (1873-1922) y 1u1 hermanos Je

sús (1171-1930) y Enrique (1177-1935). Aunque adopt6 el nom

bre de Partida liberal Mexicano, puesto que al principio era ex 
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e 1 u1lvamente esto, pronto su programa y el tono de su propaga~ 

dr.1 H fueron radicalizando, hasta Hr tal que muchos consider'!. 

ron a Flores Mag6n como un anarquista. En realidad, esto se 

debió m6s al hecho de que u aliara, durante su exilio en los -

Estados Unidos, con grupos de los l.W.W., movimiento sindical 

en el cual se ejercían fuertes influencias ácratas, que a un con 

tenido autfnticamente anarquista, el cual sólo apareció en ellos 

despufs de la Revoluci6n de 1910. La doctrina •L1beral 11 puede 

ser estudiada en las p6ginas del periódico •Regeneración•, que 

los hermanos FI o res Mag6n fundaron en México en agosto de --

1900 y que se pub! ic6 con intermitencias, ora en México, ora -

en San Antonio, Tex., y Saint Louis Mo. E.E.U.U. También -

se encargaron un tiempo del popular 11 EI Hijo del Ahuizote". -

Los Flores Mogón y su Partido Liberal son los únicos elementos 

de la oposic16n o Porfirio Díaz que no se limitan a la propagon

Orgoni:r:an clubes liberales, forman Congresos, participan -

en luchas ormodas en 1906 y 1910, y van a dar con frecuencia a 

la cárcel. Se opusieron al maderismo y trataron de establecer -

una alianza con el zapotismo. Ricardo fundó en la Baja Califo!_ 

nía uno efímera República Socialista, y murió ciego en la peni

tenciaría norteamericana de Leavenworth, Kansas. 
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En •Regeneraci6n• hallamos un perl6dico que dura~ 

te su1 primeros 19 números H limita a propugnar por una mejora 

de la administraci6n de justicia (Jesús era abogado' y Ricardo hi 

za estudios de derecho) y o denunciar casos de venalidad judi-

cial. Pero a partir del número 20 adopt6 el lema de "periódico 

independiente de combate•. Reprocha a los 1 iberales que se 1 i

miten a Hr anticlericales y que no vean lo colusi6n entre el ele 

ro y la dictadura de Porfirio Draz; sin dejar de considerarse su

cesor de los liberales de la Reforma, aporto al programa del li

beralismo el &sico, modificaciones substancial es, Una compara· -

ción entre el programa del Partido liberal, publicado en 1906,_ 

y la Constituci6n de 1917 demuestra que aqull Hntó las bases -

de ésta. 

En relación con la personalidad de 101 hermanos FIC!_ 

res Mag6n •• ha dicho: •sin duda el hecho de haber nacido en -

el Hno de una comunidad indrgena oaxaquefta influyó en la act!_ 

tud que adoptaron 101 Flores Mogón respecto a 1 o cuesti6n de 1 a 

tierra; pero lo decisivo en su formaci6n fue el estudio de la Re

forma y el contacto con 101 l.W.W. En 1901, cuando ya·se ha-

bran fundado el Club liberal Ponclano Arriaga de San luis Poto-

• r y 1 a A 10 e i a e i 6 n li b • r a 1 l e fo r m Is ta , R i c ar do e o n 1 i d e r a b a q u• -
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las revoluciones nado bueno han producido, y por no deHor qu~ 

hubiera revoluciones, querron moralidad odmlniltrotlvo y lib:---

ral. Pero 1u octuaci6n posterior o 1906 demuestra que, en lo -
(2) 

pr6ctico, 1u1 concepciones sufrieron una evolucl6n radical.• 

Para analizar el porquf de lo Revoluci6n Mexicano, 

existe una bosta documentoci6n, pero entre todas merece espe--

c i o 1 o pre e i o 1 o obro de I 1n11 • Pastor Ro u o i x, denominad a "G .; ne-

sis de 101 artfculo1 27 y 123 de lo Constitución Polrtico de - --

1917". donde no1 dó un testimonio de primera mano respecto de_ 

los prop6sitos que animaron al Congreso Constituyente de Queré 

toro. 

Pastor Rouaix en su obra hoce referencia o multi- -

ples causas de nuestro Revoluci6n Mexicana, y como surge lo 

catástrofe por lo explo1i6n de las pasiones comprimidos, pero 

consideramos más conveniente que sea el propio autor de referen 

c ia el que nos expongo 1u argumentación: 

"la prosperidad financiera que olcanz6 el país con 

el r'gimen dictatorial del Gral. DToz, sólo consiguió ahondar -

(2) Victor Alba: Op. cit. pog. 109. 
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más la sima que separaba la plutocracia del proletariado y au-

mentar los rencores que iban impregnando el almo popular con __ 

los constantes atropellos que sufrían las clases desheredadas -

que formaban el 90 por .ciento de la poblaci6n mexicana. Como 

ha .icontecido en la mayor parte de las grandes revoluciones, el 

móvil original que las provoca es una •Imple insubordinaci6n 

contra el gobierno desp6tico, sin que a sus Iniciadores les ha-

yan guiado miras trascendentales de renovaci6n social, pues 16-

lo pretendían al levantarse en armas el cambio de mandatarios -

caducos por gente nueva y la implantación de determinados pro

cedimientos en asuntos poi íticos; pero al perderse el respeto y_ 

el temor a la fuerza del gobierno, el pueblo se lanza por la br!. 

cho abierto como torrente incontenible y viene la catástrofe por 

la explosión de las pasiones comprimidas. En 1910, las pr,dl- -

cas de un hombre hasta entonces desconoc Ido como político, co

mo estadista o c:>mo caudillo, que proclamaba el sufragio efect.!_ 

vo para la elecci6n de los gobernantes, bast6 para provocar el -

cataclismo de la Revolución que brotó en 1910. Sin embargo, en 

este caso, D. Francisco l. Madero, ofreció en su Plan de San 

Luis la restitución de tierras a los campesinos que hubieren sido_ 

despojados de ellos, y como lo ha observado Gustavo le Ion •pa

ra mover las multitudes hoy que hacer nacer en ellas esperanzas•. 
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La buena nueva que traTa esa oferta, no hecha hasta entonces_ 

por ninguno de los centenar•• de pronunciamientos anteriores, 

bast6 para enardecer a las ma1a1 rurales, que u lanzaron a la 

lucha al grito de "Viva Madero", que era el hombre que ofre-
" ( 3) 

cía justicia a los desheredados". 

M6xico no podía sustraerse a la afirmaci6n conte-

nido en el texto del Manifiesto del Partido Comunista: "la his 

torio de todas las sociedades hasta nuestros días•• la historia 
(4) 

de las luchas de clases" 

Si queremos evitar que nuestra comunidad política_ 

se vea nuevamente inmersa en una 1 ucho armada, debemos apr•.!! 

der la lecci6n, evitando que el proletariado se vea ahogado en 

1 a m i u r Ta , a sí debe fo r t.a l e c e r se 1 a se 9 u ri da d so c i a 1 en n u e s - -

tro pa is. 

(3) lng. Pastor Rouaix: "Génesis de los Artículos 27 y 123 de -

la Constituci6n Política de 1917"; Méx. 1959; pags. 47-48. 

(4) Marx y Engels: "Manifiesto del Partido Comunista" Edltorlol 

Progreso, Moseu 1972. 
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1). - lo Seguridad Social y el Traba jo Cooperativo. 

•Al exa•;nar lo pri•ero coracterhtica de e1ta1 notas eHncia-

le1 del Derecho de la Seguridad Social, no1 alejamos de la e°.!' 

cepci6n Keheniano que propugna desde uno posición unidl men-

1ionol del Derecho, la corriente formalista del mismo; poro ub_!. 

carno1 con lagoz lacombra y Max Shel ler, en uno po1ic i6n pi u 

ridi111en1ional del Derecho y 1ielftpre con una visión teleol6gica 

y feno111enológica del mi1lfto, para defender lo tHil de que el -

Derecho de la Segur id ad Social no puede ser el aborodo como -

producto exclusivo de lo lógica. lo norma jurrdica que estable

ce principios de Seguridad Social, debe adecuarse en forma ••

pacífica a las necuidadH dictadat por lo realidad social con-

telftplada por el legislador, a efecto de lograr configurar el dil 

positivo juridico, colfto medio idoneo para alcanzar 101 finH de 

la Seguridad Social. 

la primera nota eHnclal del Derecha de la Seguri

dad Social, e1 la de 1er un conjunto de normas iurfdica1 que'!. 

gulan lo vida de 101 tre1 elelftento1 que Integran la sociedad: -

el Individuo, el Estado y· la Comunidad; · 

la nor111a furrdica de Seguridad Soc iol, ruponde o 
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un orden de ¡u1ticia social, ya no exclusivamente a la 1olidarl' 
-1 

dad entre 101 hombres, sino a la necesidad social como re1po · 

aabil idad social de la comunidad; luego u tratan en primera 

in1tancia, como notas eunciales del Derecho de la Seguridad -

Social, las normas jurrdicos de Seguridad Social que tienen --

por fin 1 a ¡u s tic i a 10cia1 , 1 a red i 1 tribu ci 6 n de 1 a r i <tu e z o na ci o 

nal y la con¡ugacl6n con una vi116n tronspersonal, de 101 ele--
(5) 

mento• que integran lo sociedad.• 

En nue1tro pais, para algunos autor•• como Antonio 

Murillo Reveles: •Las ideas y principios en favor de la justicio 

social en Mfxico, arrancan desde la defensa heroica que hicie-

" 
ra de nu1utro suelo el inmortal Cuauht6moc, cuando exigi6 rea-

peto paro "' patria y proclom6 el derecho que asistro a 101 me-

xicanos poro vivir su propia existencia dentro de la independe~ 

cia, la libertad y la justicia social que imperaba en el An6huoc:, 

y la improcedencia de 101 invasores y esclavistas ••panales a o-

cupar un territorio que no era de ellos y mucho menos a ase1incr 

a un pueblo que no podía competir con armas mortíferas como lo 

hicieron los conquistadores, que sólo por la moldad, lo violen-

cia y la barbarie pudieron imponerse a nuestros abuelos, los rne 

(5) Ro;elio Ernesto Anguiz:olo: •Derecho de la Seguridad Social"; 

Revista Seguridad Social; Organo de Difusi6n del Centro lntera-

mericano de Estudios de Seguridad Social; pag, 39. 
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xlca1101 del 1i9lo XVI. 

En nue1tro1 1 ibertodorea, colfto 101 insignes curas -

Ml9uel Hldal90 "I Jo•' Ma. More los, la idea de lograr la l lber 

tad 1 de alcanzar lo Justicia aoclal, fue preocupación per111a--

nente que incluso les llev.S a conalderarlo parte de 1u1 Idearios, 

pla11e1 y pragro111a1 '1oclolo1, particulor111ento el curo Moroloa en 

1u1 •senti111iento1 de lo Nación" del 14 de Hptie111bro do 1813. 

Salvados on ol tiempo las convulsionoa y 101 dostr«!_ 

zoa «le lo República, por las luchas fratricidas, por 101 invasio-

n•s oxtranioras y la1 prolongadas dlctoduro1, M6xico reaparece 

en 1906 con nuevos energras poro rehocarso sociol"mente con el_ 

Partido Liberal Mexicano, con Ricardo Flor•• Mag6n o lo coba-

za, haciendo conciencia nacional en el pueblo poro lo que H--

rfo o portir de 1910, lo extraordinario lovoluci6n Soclol Me1ri-

cana, con uno platoforlfto de ideos polrtico1 "I principias socia-

les del pueblo 111exicano, ante el inminente 111ovi111iento ar111ado 
(6) 

"I 1oc iol que estaba o lo vista.• 

Desde un onfaquo aociológico, las circu111tancia1 -

(6) J. Antonio Murlllo lovoloa: •Antecedentes Históricos de la 

Segur!dod Soelol • UNAM; M'xlco 1963; pog1. 125• 126. 
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que conducen a la supre111acra de lo Hguridad social sobre la -

asistencia 1oc lal en Europa occ ldentol, a fines del siglo XIX_ 

y principios del slglo XX nos lleva inevitoble111ente·a la esfera 

de 1 a pol!tlca. 

La elecci6n entre asistencia social y Hguridad S«!_ 

cial H hizo en un nivel polftlco y fue la soluci6n polrticam•~ 

te 1116s aceptable de la Hturldad social la que triunf6 y aún 

prevalece en la mayor porte de las sociedades basadas sobre lo 

que H conoce como economra capital hta. 

Al optarH por la ayuda obligatoria, que implico -

lo Hguridod social, H presentaron nuevamente dos posibilida-

de1, lo de establecer la asiltencio social a todos 101 que la ne

cesitaran, o la de conHrvar el principio de responsabilidad in

dividual, para asegurar el propio futuro, mediante el ahorro o -

lo contrataci6n individual de seguros, la elecci6n derivo de las 

diversas condiciones polrticas y sociales, en cada caso particu

lar, dentro del ambito jurídico de los Estados individual mente -

-:onsiderados. 

El principal or9umento de esto disputo se refiere o 
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la fór•ula según la cual 101 fondos necHorios paro ayudar o -

las desgracias sociales cleben ser colectados. El sistema de se 

1uridad social, de contribuciones bipartitas o tripartitos, co~ . 
binado con lo propia ayudo, el 111ejoromiento industrial y la -

asistencia social, resulta 111ás realista, dit acuerdo con el ar--

den socioeconó111ico existente, que el sistema de flnonciomien-

to co111pleta por parte del Estado. Teniendo en cuenta la mag-

1titucl de 101 fo1tdos que se necesitan, no hay programa de asil-

tanela sac ial que pueda real i zarH sin producir profundos cam-

bias socloeco1tó111ico1 dentro de cado sociedad afectado. 

la redistribución de los lngre1os o trov's ele lo S!. 

1uriJod 1octol, H 111ós ocoptoblo porque 1 o odopc ión do condl--

clonas collftcodoro1 ,adrfa e1poror1e que h1pu1lero lr111ites so-

luo 101 '101ta1 totalo1, respocto a los lao1teflc ios y porque li11pl.! 

ca••• claro dofiniclón del laeneflctorlo; el •'todo de ashten-

cla aoclol 1onerol111onte dela e1t for•a •uy l1tcierto tonto la "'ªt. 
nitvd ele los 9Hto1 co•o la definición del beneficiarlo. 

Ade•6•, ,ore ce ser que, coMo la seguridad soc lal_ 

e1 ••• ada,taltlo y ••• Hlectlva en lo que se refiere a los gru_ 

'º' de cludedo1to1 • l111re101, do 101 cuales colara y respecto o 
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los individuos a quienes ayuda, est6 más cerca de las realld 

des económicas del hombre que vive en una sociedad capital is

ta de fines del siglo XIX y consecuentemente, por motivos pur«!_ 

mente psicol6gicos, es m6s aceptable para " que la asistencia 

SOC Í al , 

Desde el punto de vista de las técnicas administra

tivas empleadas, el método de 1 a asistencia !'acial se desacredi 

tó mucho durante su primer período, que consideraba que lapo

breza extremo era uno falta personal de cada individuo afecta

do y empleaba medios de represión para curarla. La idea de 

que se podía conceder un beneficio social que se amoldara a ca 

do situación individual no parecía plausible balo las condicio

nes existentes de las técnica• de la administroci6n social. 

La uguridod social, por otra parte, surgi6 a trav'• 

de lo que parece ser la evolución natural de las técnicas desa-

rrollodos por las sociedades de beneficios mutuos, los sindico-

tos, las industrias públicas y los fábricas que proporcionaban -

fondos, bojo medidas obligatorias aplicadas por el poder central, 

en una administración "sui generis", que poseía su"propio carác 

ter y ero capaz de asumir nuevos toreas. 
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Aun de1pu61 de varias d6cada1 de evoluci6n, la H 

9uridad social ha seguido siendo el principal in1truMento de la 

política de seguridad sociat en la mayorro de los paÍHI del --

•undo, aunque 1u1 carocterhtica1 originales han sufrido pro--

fundos e 0111b io1; 1 a• nuevas 101 uc iones a 1 prob 1 ema pr i ne ipal de 

encontrar fondDs suficientes para los fines de la Hguridad 10- -

cial, tienden ahora· a sobrepaaor la f6r111ula de la seguridad so-

cial y a convertirlo coda vez m61 en asunto de finanzas de Esta 

do "1 de polrtica 1ocioecon6Mica. la asistencia social ha 1e9u.!_ 

do siendo uno 111edida residual necesaria de la Hguridad social, 

destinada a aliviar a quienes aún carezcan de la ayuda de lo -

red de medidas de Hguridad social, son reconocer cambios fun-
(7) 

da111entales en su concepto.• 

la importancia del traba¡o cooperativo para efec--

tas de lo Hguridad social, deviene de su propia esencia y defi 

nición. 

•e1 octo cooperativo es el supuesto jurídico, auH~ 

te de lucro y de intermediación, que realiza la organización --

cooperativa en cumplimiento de un fin preponderante mente eco-

(7) Vladimir l1s l.: •sociología de la Seguridad Social•; Unive!.. 

sidad de Sinaloa; Memoria del Décimocuarto Congreso Nacional -

de Sociología; Méx. 1963; pags, 150-151. 
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(8) 
n6mico y de utilidad social." 

El cooperativismo brinda o lo clase trabajadora, -

la posibilidad de emanciparse del trabajo asalariado, cuyos con

diciones desventajosos poro el obrero, preocuparon a nuestros -

Constituyentes. 

En el seno del Congreso Constituyente de Oueréta-

ro se levantaron las voces de hombres que careciendo de cultura 

jurídico, tenían uno profunda preocupaci6n por lograr garantizar 

1 o s de r e ch o s de 1 os trabo j adores , os i r.o n L u i s Fe r n 6 n d e z M a rt í - -

nez, expresaba: 

"Sel\ores diputados: los que hemos estado al 1 odo -

de esos seres que trabajan, de esos seres que gastan sus energías, 

que gastan su vida, paro llevar o su hogar un mendrugo, sin que 

e:ie mendrugo alcance siquiera para ali~entar a sus hijos; los que 

hemos visto esos sufrimientos, esos lágrimas, tenemos lo obliga-

ci6n imprescindible de venir aquí, ahora que tenemos la oportun~ 

dad, a dictar uno ley y cristalizar en esa ley todos los anhelos -

y todos los .esperanzas del pueblo me>'. icono. 

(8) Antonio Salhas P.: "Derecho Cooperativo"; pag. 156. 
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Senore1, 101 abogados que han ocupado esta tribu-

na , 1 o 1 abo\ ad o 1 que no 1 han l I u s t r ad o en e 1 P ET 1 T C O M 1 T E , --

nos han dicho que muchos de 101 puntos que nosotros queremos_ 

meter en esta Con1tituci6n, no caben allr. A este respecto 01 

puedo decir, senores diputados, que debemos sacrificar, o m6s 

bien dicho, los senores abo;ados deben sacrificar las nociones 

que tienen de Derecho, deben sacrificar todos esos prejuicios_ 

en aras de las i ibertades del pueblo. Sello res diputados, con-

signemos en nuestra Carta Magna todo lo que nuestro pueblo ne 

cuita, todo lo que nos ha hecho derramar lágrimas, todo lo 

que nos ha empujado hacia la guerra. Consignemos eso, seno--

res,. evitando todo ello. El seftor licenciado lizardi ncsdecia -

ayer, refutado despu's por el senor von Versen, que la Consti--

tucicSn, con todos las aditamentos que nosotros queremos poner--

le, parecerá ur. Cristo con pistolas. Pues bien, seftores; si Cris 

to hubiera llevado pistola cuando lo llevaron al Calvario, senC! 
(9) 

res, Cristo no hubiera sido asesinado.• 

El desmedido afán de 1 ucro y los efectos negativos_ 

de la intermediaci6n fuer.on igualmente ~~ntemplados en el seno 

del Congreso Con1tituyente de Quer,taro por uno de los más - -

Ilustres constituyentes Don José Natividad Macros, quien hizcS -

(9) Alberto Truebo Urbina: "Nuevo Artículo 123"; EdtL Porrúo, 

S.A.; M'xico 1967; pags. 52-53. 
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consideraciones del siguiente tenor: 

"Ahora bien, la cuest16n entre la clase obrera y -

el capitalista, viene de esto: que el capitalista le do una can 

tidad muy peque"ª al trabajador, de manera que el trabajador 

recibe, como es la parte más d6bil, la parte menor, la más in-

~ignificante; saca luego el capitalista el capital invertido y -

paga el interés, que siempre lo fija alto, paga el trabajo d .. I 

inventor por hacer muchos de los de1cubrimiel'tos, y todavTa -

e obra un ex c e dente , y e u excedente se 1 o a p 1 i ca a 1 e a p ita 1 i 1_ 

to, parque el capitalista, como en la f6bula del le6n, dice: -

esto me toca -a tTtulo de que soy el empresario, esto me toca a 

trtulo de que soy el inventor, e1to me toca a título de que no_ 

me doblego, porque soy el más fuerte, y de aquí vienen constCI!! 

temente las pleitos entre el trabajo y el capital; el capitalista 

exige que en ese excedente que queda tenga él una parte; de -

manero que hay que ver que el capitali1ta no vaya a llevarse -

todo ese excedente, sino que le dé una parte importante al trc;_ 

bajador en relación o lo importancia de sus servicios. Aqur --

tienen ustedes expuesta, en términos sencillos, la causo eterno 

de lo cuestión obrera y el conflicto eterno entre el capital y -
( 1 o) 

el trabajo. ¿Cómo se resuelve esto?." 

(10) Alberto Trueba Urbino: Op. cit. pag. 58, 
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Con relación a lo anterior, podemos afirmar que -

el cooperativismo ·ea filo16ficomente satisfactorio por conjugar 

en uno 1010 colftunidod de intereses armoniosamente, a los fac

tores de le producción, capital y trabajo; siendo evidente que 

por su naturaleza el cooperativismo repreHnto el medio idóneo 

para procurar el meiora111iento de la clase proletario, al margen 

de 101 contingencias de la lucha de clases. 

C).- la Educación Cooperativa.- lo preocupoci6n 

del verdadero cooperativismo ••obrar bien; su fin cambiar o -

los hombres antes que o los co101 yo que estas cambiarán el dra 

que 101 hombres cambien. 

Este camino de lo educación cooperativa es el más 

seguro y el más rápido para obtener rHultado1 duraderos que ha 

gan cesar la injusticia social reinante. 

El movi111iento cooperativo mexicano no rinde 101 -

frutos sociales que debiera por la falta de educación. 

El cooperativ ilmo sin educación, es un engallo y un 
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fracaso social. 

El grupo en el que los trabajadores eligen bojo - -

u no b o se d e i g u a 1 d a d d e d e r e e h o y o b 1 i g a c i o n e s 1 a s u s d i r e c t i -

v o s y to do s 1 o s t r a b a j ad o r e s 1 s i n i m p a r ta r e 1 p u e s to q u e d e se m -

pe l\ en, tienen la misma posibilidad de ocupar un puesto adminis 

trativo, repartiendo las utilidades en funci6n de lo aportación_ 

personal 1 en trabajo o en operaciones real izcdas con lo empr.e--

10, con que se cooperó al buen éxito de lo sociedad. A este 

grupo solamente puede pertenecer la sociedad cooperativa. 

Es cierto también que el volumen de lo clase media 

ha sido incrementado, incorporando a un buen número de indivi

duos de lo clase bojo. Codo vez son m6s los profesionistas y -

t6cnico\ que o pesar de ser hijos de albai"iiles o labriegos, lo-

gran incorporarse al mundo industrial. Y ésto es un reflejo de -

que se gesta un cambio en el tradicional conformismo de nuestro 

pueblo; sugiere el despertar de un gigante. Pero .en general es

ta nuevo clase media no cuenta más que con uno frágil estabil i

dad económico y una regular preparación que les permite comp!_ 

tir con relativo éxito el veleidoso juego de las leyes de la ofe_?: 

to y lo demando. Es por tanto indispensable consolidar la posi-
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ción de esta clase que trata de abandonar su marginolilmo t! i¡ 

norancio. Es obligación de todos, industriales y g•>bierno, -

fraternalmente tenderles la mano y puesto que resulta muy cla-

ro crear tantos nuevos empleos, e'l.-111ejor organizar nuevos in-

dustrias que no sólo minimicen el desempleo, sino que satisfo-

gan las múltiples necesidades del país; propiciando así que la -

cultura y la riqueza; en forma depurada, llegue o la clase pro

letaria. Es desde luego deseable que en nuestra patria sea la_ 

clase media la mós numerosa, que exista más equitativa y justa 

repartición de la riqueza, que la educación y cultura estén al 

alcance de todos los que deseen poseerla. Esta, debe ser la -

más inmediata meta de todos los mexicanos; no basta ver por el 

bienestar propio, es necesario cooperar al desarrollo integral -

del país. Un cambio a seguir es educarlos en la idea del coope 

rativis1110 como ~1 media más idóneo para progresar. La cooper~ 

tiva no exige que se ponga en juego un fuerte capital, sino la_ 

entrega absoluta de todos sus miembros para que colaboren y m! 

diante la unión de sus ahorros se provean de los materiales ne-

cesarios para alcanzar sus fines, pues en ella se dá la igualdad, 

en el 111ás amplio sentido de la palabra, no sólo entre los coope

rativistas, sino ta111bién con las personas ajenas que puedan. in-

gresor a ellas cumpliendo los mínimos requisitos de admisión. 
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Los cooperativi1ta1' u identifican entre 1r, par -

poseer caracterhticas como: el empefto, la honestidad, 101 de

seos de 1uperaci6n, capacitaci6n y laboriosidad, etc., pero de 

ninguna manera por factores externos a la persona: potencial 

econ6mico, apoyo polrtico, referencias personales, ... En la -

cooperativa todos tienen el mismo derecho a ocupar cualquier_ 

puesto administrativo o técnica con 1610 estar capacitados a d! 

sempeftarlo correctamente. La cooperativa, entre m6s numero-

so, e1 más robusta, y tiene mayores posibilidades de éxito; pCI' _ 

tanto cualquier persona que desee trabajar, par ese simple hecho, 

será copropietario tomando parte activa en las gestione• que la 

organlzaci6n realice. 

En el cooperativismo todos los comprometidos e in

teresados en él deben conocer el fin, su bondad, su excelencia, 

no 1610 como miembros o propagandistas, sino paro que lo amen 

y se conviertan ·en oc t l vos y verdaderos e o opero t i v is tas • 

E1 necesario enfocar bien el objetivo, iluminarlo -

con una luz poderosa; la luz que nos hará conocer mejor el fin 
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'f los ••dios del 111ovi•lento cooperativo en lo educación. 

La cooperativa ••• una asoc i oc i6n libre, de peno -

nas que fundan una empresa econ6mica que dirigen y controlan_ 

democráticamente poro ponerlo o su servicio y al servicio de t<!., 

do el pueblo y lo educoci6n tiene por ob¡eto el desarrollo de -

las virtudes ·de la voluntad; procura lo formoci6n de htá y el -

carácter; presupone la instrucci6n; enseno o ver, o juzgar, o -

aetuar conforll'le a un ideal, 

D). - Dinámica Social del Trabajo Cooperativo. - El 

trabaio social cooperativo tiene uno gran dinámica, en virtud de 

que debe Hr considerado como una soluci6n pragm6tica o las ne_ 

cesldades ocupacionales de los obreros, ... de conformidad con lo -

que establece lo Ley General de Sociedades Cooperativos, cada 

Íocio debe;6 aportar por lo menos, el valor de un certificado y_ 

al constituirse la sociedad o al Ingresar a "la, Hr6 forzosa la_ 

exhibici6n del 1041. cuando 111enos, del valor de los certificados 

de aportación, 111edlante la entrega de una cantidad proporclo-

nal a su sltuac16n éconó111ica. 

De la 1u1110 de los certificados de aportación, se --
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constituye el capital social, con lo cual la sociedad cooperat,!_ 

va pretende encontrar el respaldo económico para la real iza- -

ci6n del objeto social que se proponga, 
Q 

El objeto social puede comprender cualquier aspee-

to de la producción, sin más trmite que la imaginación de los --

soc íos fundadores de 1 a empresa cooperativa. 

Es muy importante para efectos de la dinámica so--

cial de las cooperativas lo fracción V del artículo lo, de la --

Ley General de 5ociedodes Cooperativas que establece la obl i-

goción de conceder o cada socio un solo voto. 

Con base en lo anterior se dice que las sociedades 

cooperativas'se rigen confol'me o los principios democráticos, -

en virtud de que los destinos de la cooperativa se rigen por lo_ 

voluntad mayoritario de los socios, sin importar la aportación -

económica que hubieren hecho mediante la aportación de uno o 

más certificados. las cooperativos son sociedades de trabajado_ 

res que aportan su esfuerzo personal, no son sociedades de cap!_ 

tales. 
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El Estado Mexicano, ha tratado de fomentar el de

sarrollo de las cooperativas, como ejemplo citaremos que en m'! 

terla de pesca ha reservado a las cooperativas de producci6n -

pesquera la explotaci6n de los que son considerados las espe- -

cies más valiosas de nuestros litorales, a continuaci6n transcr..!.. 

bimos, literalmente el artículo 49 de la ley Federal para el fo 

mento de la Pesco: 

•se reservo a las sociedades cooperativas de pra-

ducc:i6n pesquera y a las sociedades cooperativas de producción 

pesquero ejidol, lo captura o explotoci6n de las especies abu--

16n, langosta de mor, osti6n, camarón, totooba, cabrilla, alme 

ja, pismo, y tortuga marina. Paro la capturo de cada una de di 

chas especies se requerirá de concesi6n o permiso.• 

En materia de autotransporte en la Ley General de 

Vtas de Comunicaci6n se ha establecido: 

ARTICULO 152. - Para el aprovechamiento de 1 os e'! 

minos de jurisdicci6n federal en lci explotación de serv!~los pú

blicos de autotran1porte, será necesario obtener concesi6n de --

1 a Secretarfo de Comunicaciones y Obras Públicas, y su otorgo-
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m i e n to se s u ¡ e t ar á a 1 a s s i g u ie n te s b a se s : 

V. - Se preferirá a los solicitantes por la calidad del equipo -

que ofrezcan destinar al servicio, por la instalaci6n de servi

cios"accesorios, tales como terminales, bodegas, estaciones l!!_ 

t e r m e d i a s , o p o r o t r a s c i r c u n s t a n c i a s s i m i 1 a r e s e s té n e n c o n d i --

c iones de prestar y garantizar un mejor servicio al público. En 

igualdad de condiciones, se preferirá o los personas Hsicos o -

morales vinculados y con domicilio en los regiones o zonas que 

habrán d~ abarcar los servicios y en su defecto, las concesio-

nes se otorgarán atendiendo el orden en que hubieron sido soli

citodas, d4!! conformidad con los datos que arroje el libro de re_ 

gistro público de solicitudes que por duplicado llevará lo Secre 

torio de conformidad con el reglamento de esto ley. 

Para los efectos de esto fracción las sociedades -

cooperativas gozarán de lo preferencia que les otorguen los le

yes. 

Por último cabe hacer notar que el Estado puede -

asoc lorse con 1 a empresa cooperativa de conformidad con lo 

que establece lo Ley General de Sociedades Cooperativas: 
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AIT. 66. - Son 1oc iedod•• de portie ipoc ión estatal 

las que exploten unidades productoras o bienes que les hayan -

sido dados en odfftlnhtroci6n por el gobierno federal o por los 

gobiernos de los Estados, por el Departamento del Distrito Fe-

derol, par los Municipios o por el Banco Nacional Obrero de -

Fo•ento lnd'8trial. 

De lo anterior ••desprende que las sociedades co~ 

perotivos tienen 11túltipl es posihll idades, encontrando co11to pri~ 

cipal obstáculo la deficiente educación que en 11toteria de coo-

perotivis•o, podece•o• o nivel nocional. 

f).- l11tportancio Social del Traba¡o Cooperativo.

A efecto de destacar lo i11tportoncia social del trabajo coopera

tivo, cabe hacer notar que a lo fecha forMan parte de la Conf!.' 

deroci6n Nacional Cooperativa de lo lepúbl ica Mexicana un t! 

tal de 71 Federt?cione1 legionole1 de Sociedades Cooperativas_ 

de Producci6n, 101 cuales ••encuentran dhe11tinoda1 a lo largo 

1 a lo oftcho del territorio naclonol, no· existiendo dato~ prec..! 

101 respecto del volu•on do 1u1 operaciones, lo cual por lo de 

•61 e1copo o 101 preten1lonu del presente troboio. 
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Cabe hacer notar que H agrupan en los siguientes 

rubros: 

1. - Agropecuarias. 

2. - Artes Gráficas. 

3.- Calzado. 

'4,- Construcción. 

5.- Forestales. 

6.- Pesqueras. 

7.- Salineras. 

8.- Servicios, 

9.- Textiles. 

10.- Transportes. 



CAPITULO IV 

REGULACION JURIOICA 

DE LA ORGANIZACION SOCIAL 

PARA EL TRABAJO COOPERATIVO 

A).- FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES. 

1).- LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS. 

C).- REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE 

SOCIEDADES COOPERATIVAS. 

D).- LEY ORGANICA DE lA ADMINISTRACION 

PUILIC A FE O ERAL. 

E). - DECRETO QUE CREA LA COMISION INTER

SECRETAllAL PARA EL FOMENTO COOPERATIVO. 



CAPITULO IV 

REGULACION JURIDICA 

DE LA ORGANIZACION SOCIAL 

PARA EL TRAIAJO COOPERATIVO 

A).- fundamentos Constitucionales; 1).- Ley Gen! 

rol .de Sociedades Cooperativas; C).- Reglamento de la ley Ge

neral de Soc iedade1 Cooperativas; D). - ley Orgánica de 1 a Ad

min i1troci6n Público Federal; E).- Decreto que crea lo Comisi6n 

lntersecretoriol Paro el fomento Cooperativo. 

En el preHnte caprtulo atendiendo a su denomina-

e ión, nos ocuparemos de lo normación jurrdica a que atiende la 

orgonización social para el trabajo cooperativo. En conHcuen

cio, haremos breve referencia o 101 fundamentos con1tituciona-

les que regulan la vida del cooperativismo en M6xico, a la ley_ 

de la materia y o su reglamento, en lo que otafte a los aspectos_ 

que consideramos pilares de la vida cooperativa. 

Es igualmente importante el estudio de la Ley Org6-

nica de lo Adminiltrocl6n Pública federal, ya que en ella se es-
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tablee• a favor de la Secretaría del Trabajo y PrevhicSn Social, 

la facultad de re!)istrar, fo111entar y vigilar a las sociedades coo 

perotivas. 

Considerantos que 1 a creación de 1 a Co "'i sión In ter

secretari al Para el .Fa111enta Cooperativo, dará a éste, los cou-

ces institucionales paro que alcance su pleno desarrollo con el 

apoyo de las Entidades del Sector Público. 

A). - Fundamentos Constitucional es. - la Constitu-

c ión Federal de la República, se refiere expresamente a las En

tidades cooperativas en el últh•o párrafo del ortículo 28 y en -

la fracción XXX del artículo 123 que a la letra dice: 

ARTICULO 21.- •... ..•.••.••.•••..•...••....•.• 

•Tampoco constituyen •onopolios las asociaciones o 

sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de 

1u1 intereses o 4el inter's general, vendan directamente en los_ 

••rcados extranjeros los.productos nacionales o industriales que 

sean la principal fuente de riqueza de la región y que nó sean -

artículo de pri•era necesidad, sie•pre que dichas asociaciones_ 

ut'n bajo la vigilancia o amparo del Gobierno ·Federal o de los 
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Estados, y previa autorización que al efecto se obtenga de lo 

legislaturas respectivas en coda caso. Las mismas legislaturas 

por sí o a propuesta del Ejecutivo, podrán derogar, cuando las 

necesidades públicas así lo exijan las autorizaciones concedi

das para la formación de las asociaciones de que se trata.• 

ARTICULO 123.- El Congreso de la Unión, sin con 

travenir a la1 bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el -

trabajo, las cuales regirán: 

A.- Entre 101 obreros, jornaleros, empleados, doméstico, arte

sanos y, de una manera general, todo contrato de trabajo: 

XXX.- Asimismo serán consideradas de utilidad social las socie 

dades cooperativas para la construcción de casas baratas e hi-

giénicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad por 101 traba 

jadores en plazos determinados. 

la facultad para legislar en materia de cooperati-

vas se atribuye al Congreso de la Unión en la fracción X del ar 

tículo 73 Constitucional: 
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ARTICUtO· 73 ~ El Congreso tiene facultad: 

1 .. - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

IX.- ............................... ; •••••.•••• 

X.- Para legislar en toda la República sobre hidr~ 

carburos, minerfa, industria cinematográfica, comercio, juegos 

con apuestas y sorteos, instituciones de cr,dito, energfa eléc -

trica y nuclear, para establecer el Banco de Emisi6n Unico en -

los términos del artrculo 28 y para expedir las leyes del trabajo 

reglamentarios del ortrculo 123. 

Debemos hacer notar que la facultad para legislar -

del Congreso de 1 a Un i6n en lftater i a de .cooperativismo, deviene 

de lo de Comercio, lo cual hace nece1ar.io una reforma Con1tit! 

cional donde ae establezca, referencia expresa o lo materia coo 

perativo, yo que como helftos dejado evidenciado en caprtulos -

precedentes, el cooperativismo disto mucho de encontrarse vfncu 

lodo al lftercantilismo. 

Con fecha 19 de diciembre de 1978 fué publicada en 

el Diario Oficial de la federacicSn una adicicSn, que H constltu

ycS en el primer párrafo del artrculo 123, en 101 siguientes térmi-

nos: 
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"Todo persona tiene derecho al traboio digno y so

cial mente útil; al efecto, se promoverán la creaci6n de empleos 

y la organización social para el troba¡o, conforme a la ley". 

Con lo anterior la Organización Social para el Tr~ 

bajo cooperativo adquiere pleno respaldo jurídico, al estable-

cerse 1 a garantía de su promoción en nuestro Carta Magna. la -

organización para el trabajo cooperativo, es una organizaci6n -

de tipo social, yo que no persigue fines de lucro como la hacen 

1 os empresas mercantil es, en consecuencia son un instrumento -

útil para que los trabajadores en su debida oportunidad logren -

disfrutar de un trabajo digno y socialmente útil. 

B). - Ley General de Sociedades Cooperativas. - El -

Presidente Lázaro Cárdenas el 11 de enero de 1938, dió vida ju-

r r d i c a o 1 a Le y G e ne r a 1 de s oc i e d ad e s e o opera ti V as , 1 o e u a 1 a -

partir del 15 de febrero siguiente ha regido la vida de los orga-

nismos cooperativos, por su importancia transcribimos su artícu

lo lo. que a la letra dice: 

ART, 1.- Son saciedades cooperativas aquellos que -

reunan las siguientes condiciones: 
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1. - Estor integradas por individuos de lo clase - -

trobaiodoro que aporten o la sociedad su traba¡o p'ersonal cua~ 

do se trate de cooperativas de productores; o se aprovisionen a 

trav'• de la sociedad o utilicen los servicios que ésta distribu 

ye cuando se trate ~e cooperativas de consumidores; 

11.- Funcionar sobre principios de igualdad de de

rechos y obligaciones de sus miembros; 

111.- Funcionar con número variable de socias nun

ca inferior a diez; 

,IV. - Tener capital variable y duración indefinida; 

V. - Conceder a cada socio un solo voto; 

V 1 ·~- No perseguir fin u de 1 u c ro; 

VII._. Procurar el meioromiento social y ecoti6·mico 

de sus aso e iodos mediante 1 a acción c:on ¡unto de '•tos en uno -

obra colectiva; 
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VIII.- Repartir sus rendimientos a prorrata entre_ 

los socios en razón del tiempo trabajado por cada uno, si se -

trata de cooperativas de producción; y de acuerdo con el mon 

to de operaciones realizadas con la sociedad en las de consu-

mo. 

En el dispositivo legal antes invocado, se estable 

cen los pilares del cooperativismo, y en el artículo So. del -

Reglamento de la Ley General de Sociedades Cooperativas se 

estable ce: 

ART. S.- Pare el efecto de lo dispuesto en la - -

fracción VI del artículo lo. de la ley, se entender6 que exi!_ 

ten fines de lucro, cuando entre los objetos de una sociedad_ 

cooperativa figure la realizaci6n de co111pravente de artrcu- -

los de los mismos, salvo lo que el artrculo 54 de la misma ley_ 

establece en cuanto a cooperativas de consumo. 

C). - ~egla111ento de la Ley General de Sociedades 

Cooperativas. - En el 111ls1110 allo que la Ley General de Socie-

dades Cooperativas, o sea en 1938, fu6 publicado su Regl amen

to, en él se establecen disposiciones que coadyuvan a la acla-
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rae Ión del texto de 1 a ley. 

Consideramos que el artículo 3o., al establecer -

las estipulaciones que deben contener las bases constitutivas -

de los organismos cooperativos, merece ser considerado en el -

presente capítulo: 

ART. 3o.- Además de las estipulaciones senaladas 

expresamente en el articulo 15 de la ley, las bases cansti tuti

vas contendrán las siguientes: 

1. - Sumisión de los socios de nacionol idad eJCtran

jera a las leyes del país, en los términos de la legislaci6n or

gánica de la fracción 1 del artículo 27 constitucional; 

11. - Requisitos que deben satisfacer 1 as personas -

que en el futuro soliciten su ingreso en la sociedad, las que en 

ningún caso deberán contrariar las disposiciones de la ley o de 

este reglamento; 

111.- Valorización pericial de las aportaciones que 

no se hagan en efectivo; 
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IV, - Plazo en que deba cubrirse el certificado -

Inicial de aportación; 

• V.- Determinación precisa del limite de la respo~ 

sobilidad personal de los socios, cuando se haya adoptado el -

régimen de ruponsabilidad suplementada y fijación de la may~ 

ria necesaria para que la asamblea modifique ese límite; 

VI.- Interés que se fije en favor de los socias por 

lo suscripción de certificados excedentes, cuando así se pacte, 

el e ual no podrá exceder del 6% anual; 

VII.- Monto del fondo de reserva cuando se estip~ 

le que éste sea·limitado; 

VIII.- Composición de los consejos de administra-

ción y de vigilancia; facultades y obligaciones de los mismos y 

condiciones conforme o las cuales podrá revocar la asamblea la 

designación de sus miembros. Cuando el consejo de vigilancia 

hayo. sido designado por uno minoría en el caso previsto en el -

ugundo párrafo del artículo 33 de lo ley, sólo podrán ser revo

cados sus nombramientos si previamente lo han sido los miembros 
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"la garantía deberá ser otorgada siempre por per~o-

nas de reconocido 1olvencio, bojo la re1pon1abilldod de 101 COI)_ 

Hjos de adminlstraci6n y de vigilancia. Cuando la misma garG!! 

tía tenga un valor mayor de mil ?"'º'' únicamente podrá ot~rgar . -
H por personas que tengan bienes raíces inscritos en el Registro 

Público de la Propiedad que corresponda, y por un volor que 1! 

rantice suficientemente las obligaciones que el fiador contrae". 

"la Secretaría de la Economía Nocional tendrá fa--

cultades para examinar en cualquier coso las garantías otorgo--

das y hacer la declaración de que son insuficientes, con la con 

sec11encio de que las interesados tengan lo obligación de otor--

gor nuévas fianzas que presten los seguridades adecuados". 

Tanto lo Ley General de Sociedades Cooperativas -

como su Reglamento, respetan en principio lo estructura doctri-

nol del cooperativismo, así regulan lo e:::istencia de organismos 

de priint:ro, segundo y tercer grado. Son consideradas organiza-

ciones cooperativas de primer grado las sociedades cooperativos, 

la organización de éstas en Federaciones Regionales, configura 

1 os organismos de segundo grado y como organismo cú pu lo ..... 
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del conse¡o de administración, salvo que expresamente est'n -

conformes con el cambio de integración del consejo de vigila!! 

cia los socios que lo hayan designado o quienes los sustituyan_ 

en caso de transmisión de los certificados de aportación; 

IX. - Determinación en su caso, de las comisiones 

que deban de encargarse de la administración de secciones es-

peciales y facultades que se concedan al gerente o gerentes en 

la supervisión de los actos de dichas comisiones;. 

X. - Honorarios de los miembros del consejo de ad

ministración y de vigilancia; asr como de las personas que inte 

gran las comisiones especiales; 

XI.- Requisitas para la designación del o de los 9!. 

rentes y determinación de las facultades que se les confieran; y 

XII.- Forma en que deber6n caucionar su manejo 

los •iembros del cónsejo.de adminhtradó.n, los de las comisio

nes especiales, el gerente, e indlcaci6n de los de11161 emplea-

dos que deban otorgar garantfas. 
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"la garantra deberá ser otorgada aiempre por per::o-

naa de reconocida aolvencia, bajo la reapon1abil idad de 101 co~ 

aejo1 de administración y de vigilancia. Cuando la misma gar~ 

tra tenga un valar mayor de mil ?'•sos, únicamente podr& ot>rgar . -
u por personas que tengan bienes rafees inscritos en el Registro 

Público de la Propiedad que corresponda, y por un valor que 1!. 

rantice suficientemente los obligaciones que el fiador contrae", 

"La Secretarra de la Economra Nacional tendrá fa--

cultades para eKaminar en cualquier caso las garantías ot·~rga--

dos y hacer la declaración de que son insuficientes, con la con 

sec1. .. encia de que los interesados tengan la obligación de ator--

gcr nuévas fianzas que presten las seguridades adecucdas 11
• 

Tanto la Ley General de Sociedades Cooperativos -

como su Reglamento, respetan en principio la estructura doctri-

nal del cooperativismo, así regulan lo e:i::istencia de organismos 

de priincro, segundo y tercer grado. Son considerados organizo-

ciones cooperativas de primer grado los sociedades cooperativas, 

lo organización de éstcis en Federaciones Regionales, configura 

1 os organismos des egundo grado y como organismo cú pu lo"'"' 
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del Movimiento Cooperativo Nacional, encontramos a la Conf! 

deración Nacional Cooperativa, que se significa como organi~ 

mo de tercer grado, su objeto se establece en el artículo i5 de 

1 a ley: 

ART. 75. - la Confederación Nacional Cooparativa 

tendrá por objeto: 

1. - formular, de acuerdo con 1 a Secretaría de 1 a_ 

Economra Nacional, los plan•• económicos para los activida-

du que deben desarro 11 ar 1o1 organ i 1mo s cooperativos; 

11. - La coordinación de las necesidades econ6111i-

cas de la producción y del consumo; 

111.- Lo compra y venta 9n común de las materias -

primas • imple•ento1 de trabajo. La venta en común de los prC?,. 

d u c to s d • 1 a 1 f e d e r a c i o ne 1 a so c i ad a s ; 

IV.-. Conocer y resolver 101 conflictos que surjan -

entre las federaciones y entre '•tas y las sociedades cooperati-

vas; 
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V. - Representar y defender los intereses de las fe-

derac iones asociadas; 

VI.- Contribuir, de acuerdo con esta ley, a la - -

constituci6n del Fondo Nacional Cooperativo. 

O). - Ley Orgánica de la Administraci6n Pública F,! 

deral. Publicada en el Diario Oficial de 29 de diciembre de 
// 

1976, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es 

toblece: 

ARTICULO 33.- A la Secretaría de Patrimonio y F~ 

mento Industrial corresponde el despacho de los siguientes asun 

to 1: 

XVII.- Fomentar lo organizoci6n de sociedades coo 

pera ti vas de pro d u e ció n industria 1 • 
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ARTICULO 34.- A la Secretaría de Comercio co- -

rruponde el despa~_ho __ d,J~~ •lau..ientu asuntos: 

X 1 • - F o 111 e n ta r 1 a o r g a n i za c i ó n de so e i e d o de s e o o p ! 

rotivas cuyo ob¡eto'- sea la distribución o el consumo. 

ARTICULO 36. - A la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

XVII.- Fomentar la organización de sociedades co~ 

perativas cuyo ob¡etivo sea la pre1taci6n de servicior..comunic!_ 

e iones y transportes. 

ARTICULO 40.- A la Secretarfa de Traba¡o y Preví 
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·ii6n Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

..... 

X.- Intervenir en la organización, registro y vlg..!, 

lancio de toda clase de sociedades cooperativas. 

ARTICULO 43.- Al Departamento de Pesca, corres 

ponde el despacho de los siguientes asuntos: 

VII.- Fomentar la organización de las sociedades 

cooperativas de producción pesquera y las sociedades, asoclacio 

nes y uniones de pescadores. 

E),- Decreto que crea la Comisión lntersecretarial 

Paro el Fomento Cooperativo.- Por Decreto publicado en el Dio 

rio Oficial de la Federación con fecha 10 de mayo de 1978, u_ 

ere~ con el carácter de permanente la Comisión lntersecretarial 
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Para el fomento Cooperativo, integrada por un representante -

titular de las siguientes Secretarías: Patrimonio y fomento In-

dustrial, Comercio, Agricultura y Recursos Hidróul ico1, Comu-

nicaciones y Transportes, Trabajo y Previsión Social, Reforma 

Agraria y el Departamento de Pesca. 

Considerando que el fomento de 1 a1 cooperativas -

constituye uno acción prioritaria no sólo por ser una de las for 

mas para impulsar la producción y ocupación en el país, 1ino -

como forma de organización social paro el trabajo. 

Que conforme a la ley Orgánica de lo Administra-

c i ó n P ú b.I i ca Federa 1 , corresponde a diversa 1 O e penden c i as re~ 

1 izar funciones sociales cooperativas, promover la organización 

con fines de producción de cierto• sectores, requieren de la Or 
~ 

gan i zac ión de sociedades cooperativas. 

Q u·e par a 1 o gr ar c oh eren c i a de 1 a a c e i ó n p ú b 1 i ca -

en la moterio es necesaria la coordinación de dichas Depende'!_ 

cias, con el objeto de conjuntar esfuerzos que permitan aten--

der en forma eficiente la organización y el fomento cooperati-

YO, 
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Que a la Secretaría de Trabajo )' Previsi6n Soclr 

le corresponde Intervenir en la organizacl6n registro y vigila!! 

cia de toda clase de sociedades cooperativas, asr como elabo

rar los proyectos de planes para impulsar la ocupaci6n en el -

pah, atribuciones que requieren de la colaboración y partici

pación de otras Dependencias con el objeto de alcanzar 101 -

propósitos de interés público y social que se buscan. 

Que ante la necesidad de construir un mecanismo 

que permito coordinar 1 as acciones en que deben intervenir va 

rías Dependendias. 

Se sePlalaron como funciones de lo Comisión: 

1. - Proponer a 1 as dependeneias c-orrespondientes _ 

los lineamientos de político g91eral para el fomento cooperati

vo y el plan de acción para coordinar los programas para dicho 

fomento. 

11.- Fijar los criterios y proporcionar la informa-

ción necesaria que permitan formular los programas de acción -

en materia de cooperativas. 
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111.- Emitir las resoluciones generales para que 

las diferentH dependencias, en la esfera de su competencia 

coad,,uven a la organizaci6n ,, fomento de las cooperativas. 

IV. - Proponer 101 mecanismo_• de coordinaci6n de -

acciones que per111itan garantizar el cumplimiento de las dhpo-

1icione1 legales,, la agilizoci6n de trámites administrativos. 

V. - las demás que Han necesarios poro el mejor 

cu111pli111iento de 101 atribuciones anteriormente Hftalodos. 



CONCLUSIONES 

l. - la organizaci6n es indispensable para la ob·

tenc i6n de bilenes y Hrv ic ios. 

11. - la cooperac i6n como for1110 de orgon izac i6n P! 

ro el trabajo, se significa como un esfuerza relevante para fo-

mentor principios sociales de honradez, lealtad, sinceridad y de 

sol idaridod. 

111. - El acto cooperativo es el supuesto ¡uridico o~ 

sente de lucro y de intermediación, que realiza lo organizoci6n 

cooperativa en cumplimiento de un fin preponderantemente econ6 

mico y de utilidad social. 

IV.- El principal obstáculo para el desarrollo del -

cooperativismo en México, lo encontramos en el bojo nivel edu

cativo de un alto porcentaje de nuestro poblaci6n, 

V. - El Es todo Mexicano se ha preocupado por el -

fomento y difusi6n del cooperativismo, participando como asocia 

do y vigilando en formo directa su fomento y desarrollo. 
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VI.- Los her111ano1 Flores Mag6n, en su programa -

del Partido Lilteral Me•icano, establecieron principio• para lo 

••ancipación de 101 proletarios mexicanos. 

VII.- tas nor111as ¡urídica1 de seguridad social, -

tie111e111 par fi111 la iusticia social, la redi1tribuci6n de lo riqu! 

za 111acio111ol 1 la con¡u9aci6n, con una visión transpersonal, de 

101 ele•ento1 que integran 1 o sociedad. 

VIII.- La Orgonizac16n Social Para el Traba¡a Co! 

peratiwo, repreHnto una posibilidad idóneo paro que el prolet! 

riada •eaica1110 participe de la ¡usticia social. 
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