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La fuente del progreso de las naciones, tiene'su orinen en la capa:-

cidad producti!la de la ,clase, trabajadora, en la participación de - - 

las masas para impulsar eY desarrollo y en la Programación dinámica 

La misión de una sociedad insatisfecha con el modo de vida.tontein,» 

poráneo, ha comenzado-con la búsqUeda de nuevas formaS de:trabajo -

colectivo y sistemas apropiados de seguridad social, entendida ésta 

como la tendencia dinámicamente dirigida hacia la'obtenc1ón de'inéjo 

res y más dignas condiciones de vida que permitan-  al indiVidun rea-' 

lizarse en forma integral, de tal manera que la acción conjunta; al 

estar profundamente arraigada a la tradición histórica del hombre. , 

representa un mediode lucha contra la explotación y el hambre, la 

miseria y la corrupción. 

Vivimos una época de cambios estructurales de gran trascendencia - 

en la economía nacional, lo cual presupone un reto para la capaci-

dad creativa de los sectores marginados, a efecto de que se inte-

gren, en forma organizada, al desarrollo económico y social de ---

nuestro país. 

Uno de los medios idóneos para superar el individualismo, produc-

to de la sociedad de consumo, es el fomento- del sistema conperati 



vo, 	ya que en ...él' se conjugan valores inminentes;  de alta calidad 

Imana :'.Y.PrinciPieS,  universales• de ,teería, social 	El C9ePera4f.. 
. 	- 

vismo 	bien no es' una panacea para aliviar,' odos los Problemas-, 

sociales acumulados .a través de largos años de Vergonzosa toleran 

cia, en camtllo, representa una coyuntura para reivindicar  la' dig 

nidad del proletariado, que a fuerza de mantenerlo ocupado en la-, 

satisfacción de SUS necesidades primarias, ha asumido una acti--

tud pasiva de enajenada complicidad. 

El cooperativismo nació en el siglo XIX Como consecuencia de una-

reacción de defensa de la tlase. trabajadora ante el aumento del -

costo de la vida, de los tajos salarios y del desempleo 'que traje 

ron aparejádos las primeras etapas de la revolución induStrial, 

Estos acontecimientos be presentaron significativamente por prime 

ra vez en Inglaterra, donde comenzó dicho proceso dé incustriali-' 

zación en la •villa Rochdale en 1844, cuando veintiocho trabajado-

res, inspirados en,  las ideas de Roberto Owen'y de William King, 

organizaron la cooperativa "Sociedad de los Equitativos Pioneros 

de Rochdale" que alcanzaría celebridad por haber creado las bases 

del movimiento cooperativista internacional y que en la actuali--

dad son conocidos como los "Siete Principios del Cooperativismo - 

Universal". 

A los 126 años de la fundación de la cooperativa de Pochdale, 

cooperativismo se ha extendido por todo el mondo; seqiin dato; 



la Alianza de.i.toonerativismó'Internacional, actualmnte 231 millo 

nes de personas, es' 	cercá:dey.WHdehabitahteS'nel:.:01a. 

neta-son-socids de:611,53? cooperativas. En Europa sonCohoerati. 

vistas 122 millonesen:Asia 74 millones; en América' 32--11111ones, 

en África 2 millonéz y en .  Ocaan14- 1 millón y en todas partes se ha 

reconocido qUelascooperativa han tenido un origen y un carácter: s  
esencialtente-popúlar, In nuestrlY.:pals'nacierbityeVolücionaren 

Como .producto dé la Revolución:de 191Q, ylque aún Cuando en 11173 

se organizó la primera cooperativa de' prodUcción yen 1876 se 

creó la primera de consumodurante el Porfiriato,hotuVieron -un - 

clima adecuado para su desarrollo; nOr:lo que se puede señalar que 

fueron los góbiernos:oosteriores los que dieron impulso al 'cooPera 

tivismo, a través de la Constitución:de 1917, en sus articulos 28 

Y 123, fracción :)4, los ciialés aluden a laS.cooperativas, conli-. 

dorándolas asociaciones de utilidad social y 

.dos los organos de administración pública para el fomento coopera.  

tivo. 



CAPITULO PRIMERO 

DIVERSAS DEFINICIONES Y ESENCIA DULA COOPERACION." 

ConcePtO y clatificáciones de la Cooperación 

Para conocerlos .diversos pareceres existentes'spbre etta,cues--

tión,.hos'-parece muy oportuno.hacer un estudio de .clásificacio-

nes y antecedentes de latAiversastendeedas:efectuadal, en pT::. 

raer lugar veremos; :A., Henrik Infield, el cual en un extenso ar 

ticulo1  después ..de rechazar la clasificación' defendida por Paul 

Hubert Casselman,2 basada en el movimiento de Antigonish, la Es 

cuela de Nimes y otras tres tendencias, por estimar que era dema 

siado- xeducida y,queCvnvenia ampliarla mucho más,-  presentaba  

una nueva clasificación, agrupandO las diferentes tendencias de.-. 

la Siguiente manera: 1). "The Fundamentalist School", en la cual 

incluye *a aquellos, como los Webbs, en Inglaterra yAide-y-la. --, 

Escuela de Nimes, en Francia,-que siglien más o menos estrictamen 

te los principios de Rochdale; 2). "The Political School", en -

la cual comprende: a). La escuela socialista, así en BélgiCa:¡Fin 

landia o Alemania, que concibe la CoOperación como un instrumen-

to de agitación socialista; b). La escuela anarquista, que si---

guiendo a Proudhon, Kropotkine y Landauer, la entienden como un- 

instrumento de descentralización de carácter mutualista, y - - 

c), "The Cooperative Commonwealth", escuela en la que incluye a 
y 

1. Observations on the nature of Cooperative Theory, publicado - 
en la revista "International Archives of Sociology of Coopera 
tión". Julio-Diciembre de 1957. 

2: The cooperation Movement and Sume_ of its Problems, New York,,-
1952, Pág.9, 



E. Poisson 	en'Francia,S. Russoll,'en Irlanda y limes P. Warba,:. 

sse en lós estados Unidos y a.todos los que, creen, como decía este, 

último, que la evolución puede sustituir al,1Stado por la dewocr¿:. 

.ciacooneratiYa;-1). 	Perlonalistic SchoOl% que comprende a ,  

los que como el P. Coady, en el Canadá, o Marcel, Ilarbu, en Fran--

cia, creen queja Cooperación significa arttetcido ,un camino para 

devolver:al 'hombre su 'clignidad,háciéndole 'dueño de su propio des.  

"The.Counterwalling 	 qüe incluye al doc- 

tor Fauquet, en Fraticia y a las cooperativas Suecas, que en la.--

teoría y enla práctica demuestran su convicción de que el más be 

neficioso papel:que la Cooperación puede jugar es el de conducir-

la lucha de los consumidores contra los excesos de los propios ca 

pitalistas dictatoriales, finalmente, 5). "The Experimental 	- 

School", tendencia en la cual consideramos a la cooperación como 

un método de innovaciones sociales, así Lpmo un medio de rehabili 

tación económica.4-  

Al, Si bien esta clasificación puede parecer muy amplia, aún po-» 

driamos citar otras tendencias, como la representada por algunos 

autores norteamericanos como Frank.Robotka y su discípulo Rayrcond 

Philipps para dos cuales la Cooperación tiene carácter capitalis-

ta y en consecuencia pretenden que las cooperativas han de ser --

consideradas también como empresas capitalistas.5  

3. Sabido es que E. Poisson formaba también parte de la Esc. de - 
Nimes. Desde este punto de vista, en buena lógica debiera ser-
incluido en el Grupo Fundamentalista. Pero como Poisson perte-
neció al propio tiempo al partido socialista, e insistió Mucho 
en el carácter socialista de la Cooperación, quivl' por ibto in 
field lo clasifica en una subdivisión de la Esudela Mítica. 



Nótese que cuando se le mezcla con el socialismo, el anarquismo 

o el capitalismo, la Cooperación pierde sustantividad. Deja de- 

ser un sistema económico: social autónomo y con propia personali-

dad para convertirse en un complemento de otra doctrina. 

C.,  En otras clatificaciones aparecerla CooPeración con trazos 

poco fimmes- yl,cenvindentes y entonces se-le puede Confiindir con 

tUalquier otro tipo de asociación; por ejemplo en las notas dis 

tintivas dadas a la Cooperación por Albert Thomas (asociación de 

personas y la empresa común a realizar); las cuales en verdad - 

pueden aplicarse a la inmensa mayoría de entidades de tipo priva 

do, incluidas las mercantiles. 

Otra definición defectuosa en este sentido es la expuesta por L. 

Wollemborg como "organización espontánea de una pluralidad de e-

conomias particulares dominadas por una común necesidad, que se 

une para ejercer colectivamente, y en forma autónoma, la fun--

ción industrial productora de las prestaciones económicas espe--

cificamente aptas para satisfacer esa,necesidad". Esta defini-

ción que es bastante antigua, pues data de 1887, la podemos ver 

hoy dia reproducida por palabras diferentes, pero con el mismo - 

resultado final, (ya que igual puede referirse a una. empresa mer 

4.- H. infield: The Sociaolegical Study of Cooperation„An Ou-
tline, Loughborouoh (England) 1956. 

5.- C. Davidovic: Une oeuvre americaine sur la cooperátion (Pn- 
vue de la Cooperation lnternationale". Abril de 1959. 



cantil o a un cdilJunto. de empresas uiercantiles) en la definlclon •  
dada por Éfank:Robótka , en .la , conferencia i Iltrliaci Tia] 	ébrada 

en 1957' en Er'langen.(Alemania)' como "asociación de unidades autó- 

nomas 
	• 

en las cuales' es el fin de dirigir, en comun Una actividad 

en la que participan las unidades componentes' como un medio de -

aumentar los .ingresos, reducir los costos o 'de favorecer ,de:otra 

manera el 'interés económico 'de los miembros - componentes 

Otras definiciones .expresan una preocupación manifiesta Por lo -- , 

social aludiendo al problema de una mejor distribución social, 

de la riqueza. Así tenemos. la  definición de C. Valenti: "La Coope 

ración es una empresa ColectiVa constituida por los perjudicados - 

en la distribución, con el propósito de restablecer el equilibrio 

distributivo". 

II, 	DIVERSAS DEFINICIONES DE LA COOPERACION 

Son muy numerosos lds autores que tienen de lá Cooperación una --

idea Oredeminantemente económica, 

A. Entre las definiciones que merecen citarse, también desde - 

ese punto de vista, son las de .1, .Delevskey, que dice que "por - 

cooperativas hay que entender una organización económica que une 

a todos sus miembros en una actividad combinada que tiene por -- 

fin la realización.de' economías o el aumento de los Ingresos, --

por la exclusión del parasitismo de los intermediarios en las 

operaciones", la. de Vicente Totomiantz, para quien "la Coopera-- 



ción es una unión libre  de persenal Y capital 	eZsca, 

no 'la' 	
s1113 :14:'fIlejor"116:ito;  de 

:a situación 
1 	

ó111

y 

»firialTite la 'd° 	Gascón y Miramón, que escribe  

que"  las sociedades cooperativas son asociaclOnes. de Personas, na-

turales u jurídicas, organizadas con arreglo a los PrecePtos de la 

legislación vigente, para representar, suplir o ampliar la capaci 

dad económica de los asociados, mediante' la acción combinada en - 

una empresa colectiva, y que, tendiendo, a eliminar el lucro, pro-

curan la satisfacción más ventajosa de alguna necesidad común a - 

los asociados 'y la elevación del nivel social y económico de éstos 

de conformidad con el interés general".6  

iL Otra definición muy interesante, por cuanto hace referencia a - 

una de las cualidades más dignas de destacar de la CoGperación (la 

ausencia del egoísmo) es la de C. R. Fay para quien "la, sociedad - 

cooperativa es una Asociación creada entre los débiles con objeto-

de llevar a cabo una empresa común conducida siempre sin espíritu 

egoísta, y en términos que todos los que están dispuestos a asumir 

los deberes de sodic,',Partitipen de los rendimientos en proporción 

al grado de uso que hagan do,M Asociación".,  

6. Antonio Gascón: La Cooperación y las cooperativas, Madrid, --
1954, pág. 54. 



7. En sus expliCaciones de clase. 

Importancia y estado actual de la Cooperación en el mundo 
Méikico, 1947, pág. 10. 

.MásModeiliaMente,el.:»Orofeter'eYla. 14:1lVersiOa0. ealóliCa 

-' 	- 
vaina 1901f Rezsahazy7  después dellamar 	 e 

hecho d 

considerarowa ,, 	„CooperáCión, antes. 
•:; 	 s 	 " 	• 

junto de principios de organización' de' un nuevo tipo de empresa, 

deltacandO entre estos principios el del "solí-employment", la - 

define descie'este punto:.,de vista como una •"asociaCión-formadi•pa- , 

ra crear,, procurarse u ofrecer 	servicioso créditos, en 

• la que los miembros son a la vez  y enlainisma persona dueños y 
• , usuarios de. 	la expresada' asociaCión'. • 

Muy digna de todo elogio es la definición dada por Ventosa - 

Roig cuándo la definía como "todo' un sistema de asociaciones que:-

se proponen establecer una organizaCión económica de la sociedad ,  

la cual 'el concepto de "Lucro" o "beneficio", motor de la eco-

nomía capitalista, sea sustituido por la idea dé Servido, es de-

cir, que la actividad iwoductora en todas sus formas en lugar de 

tener como finalidad inmediata "ganar dinero", tenga la de "satis 

facer las necesidades individuales y colectivas del hombre", 



definición en los '.siguieñt?s tÇnnino;': 	Una.:SoPtedad togOeCatiya 

. 	 : 
es ú'na empresa constituida y dirigida por una asociación de usua 

, 
rlOs, aplicandp en swinteriOr...1a:regiade-la democratla:Y.qUe .- 

tiendefdirectaMentea1 -.Servicip.:,táhtOde till'.mieilibre'SCoM0, del con 

iiintp de la comunidad". 

ill. LA ESENCIA-DE LA COOPERACAON. 

Determinar cuáles son los principios es_enciales de la Cooperación 

centinúa siendo hoy una tarea sugestiva para muchos teóricos del 

cooperativismo.' Se intenta descubrir de una manera sistemática;-

lo que bieh podría denominarse el alma"! de la Cooperación, es --

decir, sus principios más simples y característicos para así po- 

. 	der determinar de una manera lógica yconcluyente en qué consis-

ten sus principios más esenciales. 

Desde luego no es tarea fácil. Las cooperativas o, mejor dicho, 

numerosas entidades con este nombre, están proliferando en todo -

el mundo y en todo el campo de la economía, y cada vez es mís di-

fícil saber si nos hallamos ante auténticas cooperativas, o bien 

ante torpe caricatura de escaso valor desde el punto de vista de 

los principios cooperativos. 

9. La Doctrine Coopérative, pág. 235. 



Intentar AeterMinarla esencia de:lá'-CoOperación ro supone,. hallar: 

una,, ,norma tegura,:parare501Ver :,1.0rOa:de la ortodoxia 

perativa, pero si'supone'encontrar los rasgos esenciales o,,las -

ideas fundamentales que. `sirven para estruc tirar la .misma: 

por ser excesivamente larga, no es conveniente aplicar la 

definición siguiente; como "asociación voluntaria de. personas no 

mercantiles, de carácter privado:que, teniendocomo 

dad•la conquista 'general de la economía, mediante la tólaboración 

de todos loS asociados, se propone la satisfacción de una necesi- 

dad humana de la mejor manera posible, aplicando la idea de serví 

cio y el desinterés, con uno o varios fines sociales qüe cumplir, 

efectuándose el reparto de excedente, bien en atención al valor -

del trabaje,, bien en consideración 'al mayor ó menor uso que 'se ha 

ya hecho de la organización cooperativa; pn acrecentar el patri--

monio social o en obras sociales". El ésta una definición muy pr 

cica y útil para cuando se desea saber si una cooperativa es o re 

auténtica; pero en ella pueden distinguirse hasta nueve principios 

diferentes y para determinar lo esencial de la Cooperación son -- 

demasiados principios, 	Sin caer en una excesiva simplicidad, es-

preciso resumir más, en tres o cuatro notas distintas que puedan 

darnos una idea de lo que propiamente pueda representarla Coope 

ración. 



El propio Lambert en las últimas páginas de su obra aborda tam- , 

¡en este tema de la esencia de la CO0Perac,ión, pero no Con el  

ProPlisito de simPlificar y concretar Sus rasgos más, esentdales, 

sino de una manera muy amplia .y general,•Ya que, como hemos di-

cho señala hasta ocho principios, a saber: lo. La autoaYuda;' - 

20. Su naturaleza voluntaria; 30. La ayuda mutua; 4o. La autono 

mia democrática; 50. La exclusión de la idea de beneficio; 

6o. Su misión educativa; To. Su naturaleza socialista, y 80. La 

aspiración a transformar la organización económica y social del 

mundo. 10  

Sin dejar de reconocer los méritos de esta opinión de Lambert, 

a nosotros nos parece que cuando Se .quiere hablar de la esencia -

de la 'Cooperación es porque se busca condensar en una fórmula ---

breve-unos cuantos principios, muy pocos, que sean los más carac-

terísticos y representativos. Desde este punto de vista, propo-

nemos como mucho más conveniente, la siguiente definición: " nTe.  

vo sistema económico, debido a la iniciativa privada, en el que 

la idea de lucro y de negocio ha sido 'substituida. por la idea --

de servicio ". Esta definición tiene, además la ventaja que --

cuadra perfectamente con la dada por la Alianza Cooperativa In-

ternacional en el Artículo lo. de sus estatutos cuando, al ex-- . 

presar  los propósitos que guían a esta entidad, se dice que, 

continuando la Ora de los pioneros de Rochdale,. se propone la- 

10. La Poctrine Coepérative, Pál. Vil y sin. 



sültitUCión-der sistemade'-. eMpresaS''privadas'con el fin deluCro;- .•. 

PcruW:régié“90PérativAAr9ani;a0P±.011.51iI.Prés''deAá::cxviluiliciad 

y basado sobre la ayuda ;mutua., 
, 	•,, 

. 	. 	. 	• 
El sistema' 	capitalista. liberal Pdedearacerilarse esquemá- :, 

ticamente por dOSI nOtas.distitivas: 	la.i.rliciativa privada y el 

lbcro o ganancia. El socialista, por otras dos: la idea de la 

estatización general cie biénes'y el ideal de servicio, La Coope 

ración toma algo de los sistemas capitalista y socialista, pe- 

ro, al propio tiempo forma un nuevo sistema económico, distinto-. 

y separado. Une la iniciativa privada con la idea de servicio, - 

que son precisamente lo bueno de ambos sistemas. Eh cambio re-- , 

chata tanto el lucro como la estatizáción general de bienes. ; lo-

primero porque conduce a lós .hombres al egolsmo, a la preeffii--

nencia del. interés personal sobre los intereses generales, al - 

egocentrismo, a la importancia exagerada del "yo" sobre todos-

los demás; lo segundo; porque conduce'a un excesivo poder del - 

Estado, con peligro de caer en totalitarismos,en una concentra-

ción excesiva de poderes, o en una tiranía. Examinemos separa 

damente estos rasgos (la iniciativa privada y la idea de servi-

cio) y examinemos después también un tercer principió, que se - 

deriva de uno de los dos anteriores, como una consecuencia: la 

idea de una transformadión general en la organización económica 

de la sociedad, 



IV. LA INICIATIVA PRIVADA. 

En estoila Cooperación coincido con el sistema caOltalista'. •• 	• 

AmbosSistemas...desCansansobreja- iniciatiya- Privada y pertenecen 

y:se desenvuelven dentro del Derecho Privado. Lainiciativa priva 

da se nos áparete.comounmiedip para áfiinzar la personalidad hu 

mana, tomo expresión de su dignidad:de:hombre, como un camino 

raque puedan desarrollarse 1as más altas facultades humanas. 
• 

.'En el campo cooperativo,11:iniciativa privada queda refleja 

da dentrvdelillarrado principio de voluntariedad. Una cooperativa-

es fundamentalmenteMa aseciaciónAe'carácter voluntario'nace'li 

• bre , y etponténeamente .dentre:dela'sotiedac i .sin que en ello inter 

venga el-poder públiCo ni otra autoridad general o local cualquie..-

fa. puede entrar y salir de la misma sin imposición- alguna. 

Es por todo esto, y en contra de -la opinión de muchos 

ceoperadores, por lo que negamos el_carácter. de auténticas.toopera 

tivas a las famosas Ilegies:Coopérativel" o céoperativas públicas, 

que tavergne estudió tan bien; porqüe diChas "régies" se deben a - 

la iniciativa oficial ( del Estado o de otras Corporaciones Públi. 

cas) y se desenvuelven dentro del.  Derecho Público. Admitirlas co-

mo auténticas cooperativas significaría incluir a la CooperaCión-

dentro del socialismo, cosa que, a nuestro juicio, debe evitarse«! • 

a toda costa, ya que la Cooperación, como hemos diche,constituye 

un sistema económico propio y distintivo, con plena autonomi;.,  e - 



independencia del socialismo o el capitalismo, En este terren0 Pstl 

mos,deacUerdd:Confauguet;..que'..tampoco.reconocia 
- 	 ,• 

. 	. 
cooperativas'a .las' citadas. reies°,, T.hos extraña rAllhísimo e tan 

tos cooperadores hoy dla >piensen lb contrario,' deslumbrados probable 

mente > por el entusiasmo 'con que LaYer9oe las ha defendido; 

Esta idea,: que es consustancial con' todos los. servicios públicoS or 

ganizados por el Estado "y demás Corporaciones de Derecho Público, - 

al ser aplicada al campo privado da una fisonomia especial a la Coo 

peración. Hoy día la inmensa mayoría de los escritores cooperativis 

tas, sin distinción, insisten mucho sobre la idea de servicio como 

una nota especial y particular de la Cooperación, Servicio signt, 

fica servir'bien, o sea satisfacer una necesidad de la mejor manera 

posible, significa dedicación a los demás; el. reconocimiento del -- 

predominio de los intereses colectivos sobre los intereses particu- 

lares. En las cooperativas de consumo la idea de servicio se moni 

fiesta claramente tanto por lo que respecta a sus propios socios - 

como por lo que afecta a la debida subordinación que debe existir - 

en relación con el bien general de la sociedad entera. 

VI. 	LA IDEA DF UNA RUMIA GENERAL ECONOMJCA, 

La sustitución de la idea de Lucro por la de servicio supone una -

transformación general económica, por cuanto ello nos lleva a la - 



sostitUCión'der régimen capitalista pon leceperación.,.:  

La idea de. ganancia y beneficio es la idea que empuja a las'emPro,. 

SascaPi^OliStas a actuar en el campo económito, Es el prjnciPlo: 

Os generalmente aceptado dentro de tal sistema. Es el verdadero' 

motor que mueve la economía moderna, Sustituirlo por otro princi 

-pio.diferepte, y aún contrario, significa defender un,  nuevo silte,  

ma económiéo, cuyo alcance y amplitud es dificil señalar de ante-

mano, pero que forzosamente habrá de tener una repercusión vaSti-

sima si nos atenemos al alcance quelloy día tiene la empresa capi 

talista›. 

La.cooperación no es un medio para que las empresas pequeñas se- 

unan y luchen contra los poderosos; ni una muleta para ayudar 7  

a andar a lds empresas de mediana importancia; ni un medio para 

rebajar costos. Es mucho más que ésto. Es un nuevo y verdadero 

sistema económico capaz de influir de una manera decisiVa y gene 

ral en la organización económica de toda la sociedad, 

Esta es una característica que no se debe perder de vista, si --

realmente queremos descubrir lo esencial en la Cooperación. Pre-

tender disminuir el alcance de la mi sea es también desvirtuarla 

y desfigurarla, dando así una idea faba de 	principios. 



EN CONCLUSION. Diremos que la iniciativa privada, la idea pie 4ltw` 

vicid'Y la transformación general /cle l a econorn a constitúyet las 

tres-caractorilticas. dísintiÑa.tde la Cooperación: Aisladas.entre.  

si  i'aPrasentan''Poktos3VY90A0as danluglr a bn nuevo. titemá..: 

económico; de fisonomia.bien precisay definida. 

Cómo hemos- dicho antes,hp.rlos servirá para determinar Si,en ' 

un 

 

caso concreto, estamos o no ante 'una atiténticazooperativa; .pern. 

sí será suficiente para que podamos conocer cuál es la esencia de la 

Cooperación y cuáles son los principios más fundamentales de la misma. 

Y esto no basta por el momento ya que éste era precisamente el objeti 

vo que perseguíamos-con las presentes líneas, al tratar de esta inte-

'retanté cuestión. 

CAPITULO SEGUNDO 

"LAS FORMAS PURAS:Y LAS FOPMAS MIXTAS EH LA tOOPERACION Y EL SOCIA-

I:ISMO" 

VII. 	LAS FORMAS PURAS. 

Llamemos forma pura de la Cooperación a la auténtíca. -cooperativa,-

la que reúne todos y cada uno de dos nueve rasgos fündamental ?s que 

hemos señalado. Cuando la falta de alguno O ,alquños 

y al propio tiempo aparecen también lo!, rasaos caraterísticos pertc .  

nacientes a otro sistema diferente, entonces tendremos 14 (orma mix 



ta, con lo que queremos 1ndicár que; junto con la Cooperación existe 

ademOS.otrosístema-ecorióni1Codiferente-, sea éste el:tapitánstO 
. 	. 

el socioliliai..que son los que comúnmente sueleiv acompañarle,' 

Dentro de la IDO ti tu0 de empretas y sociedades '.que' usan el nombre...... 

de cogOeratiVas,. hay relativamente pocas que,.pueden ostentar digna 
, 	• 	 • 

• • 	• 	. 

Mente y Con.toda propiedad tal idenomihaciór,-.: .--- Con-- .razóii • se, ha l'eSpri«, . „ 

to que,::?como '.los metales puros, la. CoópéraCión pura:  se ,encuentra 

raramente en la náturalezal.l'.  No obstante, tenemos magníficos y elo.,  

Cuentes ejemplos' en la, propia cooperativa de RoChdale y en todas --- 

> aquéllas que siguen íntegramente sus huellas o laS de la Escuela de-

Nimes, como las antiguas cooperativas de consumo catalanas, muchas - 

de las cuales 'todavia subsisten en la actualidad, En todas ellas P,o 

drá observarse que aceptan los principios de voluntariedad y Ilbre - 

adhesión, qde tienen caraCter de sociedades privarlas, no Públicas ni 

mercantiles, que teórica y prácticamente aplican Vas ideas de servi-

cio (a los socios y a todos loS consumidores en general), el -  desinte 

rés y el concrol democrático, con uno o varios fines sociales y que-

emplean el retorno cooperativo o cualquier otra forma de reparto riel 

excedente que hemos indicado como admisible, dentro de la Coopera-

ción. En ellas, bien en sus es ta tutos , en sus 0)1 cac iónes y con-

gresos , late el deseo de ir hacia una nueva estructuración coopera- 

tiva de la sociedad, expresado por los hombres que las orientan y - 

11.WP.W. en el estudio crítico referente al libro de Paul Lanhert:-
la Doctrine Coopéra ti ve , en la "Ileviu de la Coopération interna t'o-
nale", mayó de 1959. Como antecedente a esta el aq if Icac ion que or-
!;entamos de formas puras y fornms mimos de la Coolm.ación, 
nos aportar el parecer de Gascón y Miramán, que aplicaba 	primera
denonn nación a las cooperativas de consumidores y a ív:, do trabaja 
dores y en cambio reconocía ya que lar Cooperativas profeslonalw, 



conducen en los medios de difusión que tienen a su alcance. Ide aquí 

un buen ejemplo práctico de las verdaderaS y auténticas cooPerativas. 

Aparte de consumo encontramos también cooperativas puras en otros 

sectores,de la vida económica, aunque ello no sea muy frecuente. 

Así, en el campo tenemos a la cooperativa agrícola de Montalenghe,-

en Italia, de que próximamente hablaremos con más extensión al com-

pararla con la de Zúñiga, que reparte el remanente a proporción del 

rendimiento <y a la cualificación de trabajo de cada socio, sin te--

ner para nada en cuenta las diversas aportaciones de capital propor 

cionado por cada uno, al constituirse la cooperativa. 

En la construcción de viviendas podríamos presentar como ejemplo o.-

tra cooperativa de esta naturaleza fundada no hace mucho en Barce-

lona y que actualmente construye sus hogares en San RaUdillo de Lló 

bregat bajo la denominaciéin de "Ciudad Cooperativa". Según el arti-

culo 49 de sus estatutos, esta entidad reparte excedentes de la'si-

guiente forma: 

El 51, al Fondo de Reserva Irrepertible a que se refiere el artícu-' 

lo 19 de la Ley de Cooperación; y 

El 45% al fondo de reserva voluntaria o de previsión económica pa-

ra atender a posibles pérdidas en ejercicios desafortunados.12- 

11. (continúa pág. 15).(dentro de las cuales comprendía a Vas Fr-
madas por los agricultores, ganaderos, industriales, comeciild 
tes, etc.), no eran cooperativas puras como las dos anTeri,i,  

por haber intervenido en ellas de un modo notable el elemerit,-, - 
capitalista (La Cooperación y las Cooverativw:— Madrid, 19' 	-
pág. 88). ' 



FORMAS, MIXTAS': 

Cundo una.cooipei'ativa..PrOnta, ademas dP:Oeterminadal carterls" 

tfcas  de la Cooperación, algunos rasgos distintivos Portenectentes 
á . 

a otro sistema económicó, entonces nos encontramos ante una.  forwa 

mixtaAe la coOPeración. 

Convene precisar el significado dejas palabras,'porque a veces se 

produten cónfusionismos que debemos evitar a toda costa. Digamos an.  

tes que nada que la palabra "mixta" ha sido empleada por los escri-

tores cooperativistas desde los más diversos puntos de vista. Sab1. 

do es que SALAS ANTON clasificaba como cooperativas mixtas a aque—

llas cooperativas que destinaban una parte del excedente para el re, 

torno a los socios y la otra parte para el fondo colectivo, diferen-

ciándolas claramente de las ind.jvidualistas y las colectivas.'
13 
 Gas- 

eón y MiraMón, a su vez, con el nombre de 'cooperativas distintas de 

la:, de consumidóres, trabajadores, profesionales de crédito y deSegu- 
- ros:14  El Dr. Fauquet daba el nombre de empresa mixta a. aquella que- 

so constituía por productores y consumidores •conjuntament,' estimando-

que de esta forma podrían resolverse adecuadamente los conflictos gue7  

surgiesen entre ambos,liabiendo dedicado gran parte de su.actividad prácti 

12. "Ciudad Cooperativa",se propone crear .varias unidades residenciales 
cooperativas, de unos 6,000 a 8,000 habitantes cada una, con objeto 
de poder aplicar los principios cooperativos en gran escala estable 
dende en cada uno de estos núcleos de población, que comúnmente no 
excederían de los 10,00D habitantes, una gran cooperativa de consu-
mo y servicios, sin tiendas ni comercios de otra clase. Además de 
comprar en común, estas unidades residenciales pudrían crear inuus-
trías, empezando por los artículos de más fácil distribudún y que-
exijan menos capital de instaladún. Tres o cuatro de éstes núcleos 
tic población constituirían una veradera ciudad cOoperaWa, ,  
ría como un anticipo de lo que habrá de ser la aplicaciau 	coque 
raUvismo integral del marrana. 



ca en fomentar asociaciones de esta naturaleza.15-  De una manera 

análoga,.,Wernard Lavergne„noshabla de, los "orgánisMos cooperativos', 
• 

mixtos", que .son.los constituídos'ennoestros días por las coopera- 

tivas distributivas y las ,cooperativas agrícblaS:deventa,' 	Por ,Ol • .• 	• 	... 

timo, modernamente se habla de "fof-mulas mixtas" para4ndicar•con , -

ello a las asociaciones 4elósproduCtores agrupados eá:0)000tátivát. 

Con'IoS: censuillidores y el Estado. 17 

Aquí .damos a esta, denominación un'sentido completamente .distinto,.,  

No Significa uniones'Ae productores y consumidores, de' cooperativas 

agrícolas y de venta o de asociaciones en las - que interviene , e1 Es-

tado; sino una estructura económica sócial en la cual, en su censti 

tución funcionamiento y fines, han intervenido con una t.U.erza aproxi 

madamente igual o parecida al sistema cooperativo y:.06.;O sistema eco 

nómico,diferente. 

Tres son lasclases de formas mixtas que Memos distinguir correc7  

tamenté dentro de nuestra civilización occidental, según el tipo de 

sistema, al que se asocia la Cooperación; la forma mixta precapita-

lista, la que sufre la influencia del sistema capitalista y, final-

mente, la que resulta influenciada por el sistema socialista. 

13. El individualismo en la cooperación.- Artículo publicado en Coope.  
redor Cooperatista", de 15 de enero de 1906. 
14, La Cooperación y las Cooperativas, póg, 92. 
15. Clade Vienney, Georges Eouquet et le secteur Cuoperatif: Articulo 
publicado en la Revista "Cooperation", Paris, febrero de 1960. 
16. Bernard lavergne. La Révolution Coopérative, pág. 79. 
17. Algunas tendencias del movimiento cooperativo en el mundo, la "Re 
Vista Internacional del Trabajo". Ginebra, junio de 1959. 



Encuáinta.a la priffierae.Or .4méclué "tanta el artesanado como la-

eTPfesá.f0illiabae; e' 

emAtTeray:::UmascaraCtérlStIca1. 	 en.7 

.:. estb5-eAsona»unIón, del.4.tiábáJ0')/ ..e.ltaPital;Y44-13eílueria 
"capitalAn'merd:in 

trumente auxiliar que, comtinmente, np adeUiere, ni mucho menos, 
volumen e-lmportanciaquejogra tenerenlapmpresa'r.capitálista,-. - Cuan 

do varios artesanos se reúnen para la compra..en común de primeras rna 
térias, laventa.de los productos' fabricados o .para cualquier otra 

finalidad, y en la nueva sociedad, se 'aplica el voto democrático y - 

el retorno del excedente; pero al mismo tiempo leS importa bien poco 

la 'difusión de loS' principios cooperativos y no tienen ningún ante--
res n conseguir la progresiva ,cooperatización de la sociedad ente-

atentos sólo a sus intereses y a sus problemas de carácter inter.  

no; en tal caso dicha sociedad no es más que una forma mixta de la 

Cooperación de tipo precapitalista,. no se trata de una verdadera cory 

perativa. Y no es ésto una descripciÓn 'imaginativa de dichas coopera.  

ti vas de artesanos en la cual intervenga excesivamente la fantasía, -

sino un simple reflejo de la misma realidad. 

Por lo que respecta a los otros dos tipos de formas mixtas, por su - 

importancia, las vamos a examinar separadamente con una mayor doten-

cióni 



IX. LAS FORMAS MIXTAS CON INFLUENCIA CAPITALISTA. 

Son las más usuales y corrientes y las que encontramos más a menudo de 

bido a que la Cooperación se ha desarrollado notablemente dentro de los 

paisestipitaMente. tapitalistas Surgen, como hemos dicho, de la con- 

• - 
fluencia de los principios distintivos de'ambos,-sistemas-.en una _ocie-: •  

dad 	'emPreta que.se-cla a sí, misma el nombre de cooperativa. Por lo ge 

neral,,  el..rasgo que comúnmente predomina como típico de la Cooperación 

es el retorne cesiwerivá--En,5-uants, a: 	c¿picaosta lo- predomU 

nante lo constituye el espíritu delucro, el carácter de empresa patro 

nal y la forma de repartiiL  los benefiCios. 

Aún cuando puedan pilasentardiversós servicios de tipo cooperativo, -

es evidente que cada unidad componente dé las cooperativas hoteleras o 

de balnearios constituye per sí' sola una: empresa mercantilista Organi7  

zada en vistas a la explotación de un negocio, con personal asalariado 

y con unos beneficios que van a parar directamente a los bolsillos de 

propietarios y accionistas de dichos establecimientos. 

Las cooperativas de taxis, si bien tienen montado un taller y unos ser 

vicios auxiliares cooperativos, no son pocos los socios que tienen más 

de un coche utilizando personal obrero, dedicándose a estas activida-

des con el único y exclusivo propósito de sacar un beneficio del capi-

tal que emplear para este fin. 

Un todos estos casos y muchos más que pudieran presentarse, se tr.19. 

de verdaderos carteles de empresas mercantiles y no de una aut6a,. 

cooperativa. Su carácter capitalista nos parece más, que evident, 



18. Artículo sobre f..1 individualismo en la cooperación citado últi-
mamente. 

Aunque las formas mixtas se dan'especialmente en otros' campos de Coo 

peración: tambiúnflas encontramos délliro' del consumo. Son lU'CO00e-

rativas que Salas Antón calificaba de individualistas18" denomlnacio-

nes que a prilicitiios de siglo'podfamos aplicar la las cooperativa ir,  

glenas. En ellas todo el excedente se deVolvía a los socios, con lo que 

desáParecia el fin social y el carácter desinteresado de la Coopera--- 
• . 

..ción.• (lo único gneleS'interesaba era obtener ̀un remanente d(!1 modo 

más inmediato posible), impórtándoles bien poco la idea de una trans- . 

formación general dé la sociedad desde el momento que no dedicaban c-

esta finalidad atención alguna. 

Sin embargó, es én otros campol-, y no en el:.conseMe -, en donde más se 

adviertela existencia de fonsas mixtas con-influencia capitalista: 

Así lo observaremoS claramente en las cooperatiVasqríOólasi Ante 

todo hemos de hacer notar que,-  por lo Oneral,e1 primer propósito - 

que guía a los agricultores al asociarse'es revalorizar los productos 

del campo. Una almakara o una bodegh cooperativa, además de la compra 

en común de gilaeros y utensilios así como el realizar las mani,:uiacio- 

nes necesarias para la adecuada presentación de la Mercancía, lo que 

primero y ante todo busca es vender a un buen precio. Si la mejora 

fuera debido a la creciente supresión de intermediarios que pesan so.  

bre la distribución, se hallaríajustifluda; pero lo corriente es - 

que los precios se fijen en atención al mercado, lo mismo que hace - 



:11 

una empresa capitalista, sin tener para nada en cuenta el bien (lel pu 

tilico en general, sino solamente el bien particularde los asociedos,19  

La experiencia nos dice que la idea de servicios solamente se utilira - 

de una manera,égofsta para los miembros de la cooperativa, y nu en con- 

sideración a los legítimos intereses y necesidades de los demás, 

Por ésto decimos que.en estas•sociedades agrícolas se /iota la influen- 

• cia de los principios capitalistas:-. la consideración del, proOlObenefi .  

en todas partes': Más adelante continua diciendo: "Aouelles quee 

cio, sin que ninguna 	finalidad pueda anteponerse á esteobjetivo-- 

monopolio..., los precios bajan. Y esto es asi porque el campe-

sino representa a una clase y, rn cambio, el consumidor representa 

cir que si los productores agrarios pudieran unirse en grandes organi 

xión de una revista suiza (Cooperateur Suisse): "No titubeamos en de- 

,I9, Los tres Sistemas coopere 	.:e'', 

Un testimonio de valor aduciremos en favor de todo lo que acabamos de 

una manera bien tajante: "Cuando los agricultores se aseguran un mono, 

decir, Como es el de Warbasse. En su conocida. obra 	se expresa de - 

polio en algún articulo; dan un ejemplo de negocio capitalista en pire

no esplendor de lucro; mientras que sí es el consumidor al que logra- 

este

zaciones para asegurarse el monopolio de sus productos -como en el ca 

a- 

todo el mundo "Y Warbasse copiaba a continuación la siguiente refle-- 

de la Nación cayera bajo sus narras, como ocurre con Lodos los 

so de Suiza-, no estarle fuera de toda posibilidad que todo e] resto- 

Cooperativa Catalana', Juni 

'• 	•'" 



terelán per los aspectos teóricos de la,  cooperación esperaban que la 
. 

exPeriencia de los Citricul.toreside ClifPrnia podía <ofrecer Posibili 

:dadas en Selitido,.cooperatiVo.,:Pero esa organización prosperó desde. e 

,.punto.devista-finánclero,:y ahera, desde todo punto de vista,. es só-, 

lo una'r. gran empresa capitalista más'.. 

.Su interés consiste en obtener del público el beneficio mayor„ , y: 

no pliede negarIe que ha tenido éxito....También los viticultores de.-, 

California:, organizaron una "cooperativa" de productores, La empresa,  - 

obtuvo franco éxito desde el punto de vista económico;: ingresó al 

círculo priviligiado priviligiado de las finanzas de Wall Strett y últimamente pa  

só a ser propiedad de los banqueros: Los lecheros están actuando con 

parecida tendencia en muchas partes",- 

Existe, como decimos', en las sociedades agrícolas una clara tenden-

cia hacia el beneficio, un propósito innegable a 'unirse con la idea 

de obtener de ello al máximo provecho crematística aunque tenga que 

ser a costa del bien común. Pero es que, además, los socios de estas 

cooperativas agrícolas tienen muchas veces todas las características 

de una empresa patronal, con'personal asalariado. Lo que para noso-

tros supone un nuevo motivo para negar la cualidad de cooperativa au 

téntica a la nueva entidad formada por tal género de socios. Un gru-

po de empresas mercantilistas no pueden dar menos origen a una verde.  

dera cooperativa, pues se trata de dos sistemas ( el cooperativo y el 

capitalista) enteramente diferentes y distintos entre si, 

20. Democracia Cooperativa.- Buenos Aires, 1956; págs. 2115-286. 



Entre las cooperativas a(ir f -  1  aS mas famosas 

911ililrIlw'saPilcar nues tros 	 , 	,
Ise 	

. . 	razonamien tos para - clue, 	vea 0,111 ' toda • . 	,.   
.claridad de qúé forMa:podemos Ilegar,a conclusiones precisas y'defi- 

, 	. 	 .   

nitivas en esta. 	materia, Nos referimos a la cooperativa aqricola San •, 	,..,    

ta Marfa, de Zúñiga (pequeño pueblo de la provincia de Navarra) que- 

ha leVantado en estos últimos , tiempos. odos'los pro 

parcelas agricolas, con la sola excepción de tinosole,- 

reunieron ún buen día, voluntariamente, todas sus propiedades y empe 

zaron a explotarlas conjuntamente, No recibieron ayuda especial de - 

nadie, sino que ellos,-con sus propids medios, lograron primero un - 

crédito agrícola de 750,000 pesetas y después, un préstamo de la ca,-, 

ja de Ahorros de'Alava, lo mismo que los hubiese podido obtener cual 

quier otra finca agrícola. aLas ventajas que de esta explotación co-

lectiva se han derivado han sido notahilisimas en todos los terre---

nos. Desaparecieron en su totalidad las parejas de bueyes y mulas --

que antes se empleaban. ; se redujo la maquinaria necesaria (arados, - 

cultivadoras, guadañadoras, segadoras, etc.), asi como el número de-

trabajadores; los niños ya no fueron necesarios al campo y pudieron-

prolongar su instrucción y educación; se ha inaugurado un salón pa--

rroquial, con biblioteca y revistas escogidas; se dispone de mis ---

tiempo para dedicarlo a la familia y a las aficiones particulares -

de cada uno, y numerosas reuniones de la Junta Rectora de la Coopera  

tiva han sido posibles gracias a este ahorro de tiempo gut; supone el 

nuevo sistema de cultivo comun,21-  

Realmente esta cooperativa ha supuesto una verdadera tran~mación-

21. Del semanario madrileño 'Vida Nueva', de 10 de octubre le 19',9. 



25. 

en, el campo, y el esfuerzo que se ha hecho ha s ido, gigantesco, pero, no  

obStante, y bajo nuestro punto de Vista, esta Simpática agrupación de 

agricultores no llega a ser una 'auténtica cOOperativa, sino solamente 

Una forma mixta, debido a que, el reparto de los beneficiOs o exceden-

tes se hace siguiendo el mismo procedimiento que utilizan las empresas 

capitalistas. Dicho reparto se efectúa en atención a la cuantía de la 

parte que el socio aportó al constituirse la sociedad (cada uno de los 

propietarios recibió a cambio de sus tierras un` número determinado de 

acciones o certificados de aportación, y es en atención a la cuantía - 

de éstos como se reparten los referidos excedentes). Esto es lo que --

impide que nos hallemos ante una forma pura de la Cooperación. 

Distinto es, en cambio, el caso de otra cooperativa agrícola, 

te famosa. Nos referimos a la de Montalenghe, en-Italia, También aquí, . 

como en Zúñiga, se procedió a la agrupación de 'un determinado número - 

de parcelas agrícolas con el objeto de evitar los inconvenientes de la 

excesiva división y dispersión de la propiedad. Fué a últimos de 1956 

cuando 79 pequeños propietarios pusieron 80 	de las tierras de-

su pertenencia a disposición de la nueva cooperativa por ellos formada 

para ser explotada de una manera colectiva, Independientemente de las 

-acciones suscritas por cada socio, que no podían ser inferiores a las 

4,000 liras ni superiores a las 250,000 liras, cada miembro no tiene 

m4s que un solo voto y, aparte de atender a las iniciativas para la me 

jora de las condiciones económicas, culturales y sociales de la pobla 

ción se ha estipulado que, en caso de disolución de la sociedad, todo 

patrimonio social deberá aplicarse a fines de utilidad pública, dc 



conformidad con el espíritu mutualista influyente en la misma, (erg 

lo mslOtab1 Or4:'¡.1.(0tr1553,1bS 	1,1e0oOeY'W que Te 

ziertes.:A.Pesaude lwrdiferenciaAe'capital-aportado por - Cada.'sootoi': 

elremanentese 	 entre reparte 'reellos'"en_nroporqión:alrendiMiento 

la calificación del trabajo de cada uno 'y de todas las horas de tra - 

bajo que cadauno ha prestado en el año",

22 

 por detracción de los - 

anticipos, en género o en metálico, concedido a cada socio para:01 

sostenimiento de la faMilia, durante el transcurso del año, Esta for.  

ma de reparto del excedente es típicamente cooperativa-, cosa que no -

sucede con la de Zúhiga. Si bien desconocemos, entre otros datos:ne-

cesarios, de qué manera se fijan los precios, en lo fundamental nos 

parece que esta explotación agrícola si que puede presentarse como --

una auténtica cooperativa. 

La mayor parte de las cooperativas industriales, por no decir todas, 

son igualmente cooperativas mixtas, como las agrícolas. Recuérdese -

que a ellas les es aplicable todo lo que hemos expuesto acerca de es 

te particular al hablar de la idea de servicio en páginas anteriores. 

Por su constitución, por su estructúra y por su finalidad fácilmente 

se advertirá en estas cooperativas industriales un afán en conseguir 

altos rendimientos crematísticos sin ninguna otra clase de preocupa-

ciones. 

22, P. Martín Brugarola, S.S. "Una experiencia de colectiv -kmo jigra- 
rio en Italia". Articulo publicado en la revista 'Fomento 	de 
Madrid, octubre-diciembre de 1960. 



pentro de'estos-ejeMplos de cooperativas mixtas habríamos de incluir 

también a unácooperátiÑa,0e. tipb.Integralj.sftiiada-(11tPás del tellin;-, 
„ 	. 

de acero (en Polonia), pero no por estar ihfluenCiadá por principlOS 

comunistasi. sino por estarlo por-principios capitalistas por chocan.., 

te y extravagante que ello pueda parecer. 

le'trata de la-cOoperatiya pOlOca de Pniewyi, nue sirve'a::este::pué 

blo y a otros colindantes;.  con can censo de unos ocho mil habitante 

que:cuenta con 

herramientas 

camente todos.  

37 tiendas de consmo s-, almacéri de abonos, forrajes-:y • 

recoge los productos de sus asociados, que son prácti.  

los agricultores, y además produce embutidos; aguas 

gaseósas y selecciona semillaSuas"Ñen, esta tooperativa.inte-.--

sral, en el reparto de los excedentes, un 251tirve para pagar los-

impuestos,del Estado, y el 75% restante, convertido a su yez en ba-

100-, se diltribuye de la siguiente formar 41,60% es' retenido 

por la cooperativa Para inversiones y Capital de maniobra, 'un 10% - 

se manda a la central para ayudar a las cooperativas deficitarias,-

otO 40% se destina como premio a los trabajadores y el 20% restan-

te se devuelve a los asociados, pero no según las operaciones efec- 

tuadas, sino como dividendo de las aportaciones en capital a que es.  

tán obligados los socios, lo cual:constituye una verdadera sorpresa 

y una concesión evidente a los principios del capitalismo. Tenien-

do en cuenta que cada socio ha de aportar', por lo menos, PA slokys, 

y que el máximo de las cuotas a suscribir se limita á cinco, el ne-

gocio resultaba bastante rentable, pues lo repartido en 19(.4) al',cen-

dió a -un'14E, lo que, como decía Jósí, Luis del Arco, de quien to-- 



constituía  un 

negocios, capita 

Humos la noticia de todos los datos transcri tos 

. 	 , 
magnifico-dlyidendo ton'›el. qúe-niloS,mas-pr6speres 

listas podíaii soñar 

En el .caso .delas . codPeritiVas '..indústrialeS. de Mondragón ,-censidera • • 	• 	. 	• 

mos• muy meritorio el que >hayan logrado incorporara la Cooperación- : 

una parte del sector industrial que; por estar fuertemente cap i tal i 

zado:, era di f ci lmente aSequí bl e a loS principios cooperativos,por 

ésto solo constituyen una experiencla cooperativa del más alto inte 

rés teórico y práctico-, no obstante, a nuestro juicio las formas -- 

mixtas y no por lás correcciones que han impuesto a los métodos de-

mocráticos en la administración de sus cooperativas al conceder un-

mayor número de votos a los elementos dirigentes, sino por la forma 

de repartir el excedente. Según se expresa en el articulo 52 de los 

estatutos de la Cooperativa Ulgor, que son los que sirven de modelo 

a los demás del grupo, lós remanentes liquidos se deStinarán a los-

retornos cooperativos, al fondo de reserva y al fondo de obras so--

ciales, El importe destinado a reformas cooperativas se distribuirá 

entre los socios en proporción directa a la suma devengada por cada 

uno a lo largo del ejercicio económico en concepto de a).antici.pos-

laborables propiamente dichos y b). interés base y primas de riesgo 

cuya suma constituye el 'salario de capital". A pesar de que, según 

parece, existe una limitación .en estos retornos al capital, ya 
, 

que- 

nunca pueden llegar al 12%24  y además se trata de una capital fati 

litado por los mismos socios (por lo que no estamos en el caso de - 

accionista de una sociedad anónima ,que mucIas veces no Llene (onexión 

23. Impresiones de un viaje a Polonia,publicado en "Mundo'Cooperativd1  

No.291. Septiembre (II) de 1961. 
24 Artículo de Fernando Elena. "El Cooperativismo del grupo mandraga-

né,:",publicado en el revista "Estudios Cooperativos", nnmerr: le --

septiembre-diciembre de 1966. 



eM'Presa : en que co'1'00,,su d'He-ro), de .1lecho la:/e7i.ad 	(14? 

rtef'd. los 'excedetiteS.,,,:se.  

6éneflOa›l'jea  'Tte. 

f, 	l'Os excedentes, lo cual,' cooperativamente hablando, no' pueden admitir- , 
, 	• 

, 	 . 

. En 1964 se constituyó en Españana , u 	cooperatiVa con un nombre hin sig- 

' 

	

	 nificativo" "cooperativa de PromotoreS de la Costa del Sol", de esta - 

'flamante cooperativa forman parte grupos inversionistas de la Costa del 

Sol, promotores de urbanizaciones, propietarios de hoteles y de aparta 

mentos, etc. Tiene como finalidad unirse para "defender las 

ea 	

inversio- 
, nes rlizadas y las que se puedan realizar en el futuro' .25 Como se - 

comprenderá, todo esto no tiene nada que ver con la Cooperación de -_ 

Rochdale, por mucha amplitud de criterio que se quiera tener. Que de 

la unión de especuladores ce terrenos, con los que comercian con el-

turismo pueda resultar una cooperativa es una cosa que nunca podremos 

llegar a comprender, Por mucho que practiquen el voto democrático y - 

los retornos a los socios, de personas que solo buscan el negocio y 

el lucro personal nunca podrá salir una auténtica cooperativa. - - - 

Clasificarla como forma mixta de la cooperación todavía es concederle 

una categoría que no se merece. 

X. 

	

	En cuanto a las llamadas COOPERATIVAS PATRONALES Y MERCANTILES, por 

lo que llevamos dicho, ya puede suponerse . cuál será nuestro juicin. --

Constituyen realmente una forma de asociación de empresas Capitalis—

tas cuyo resultado no puede ser otro que una nueva empresa mapn, 

25. "Mundo Cooperativo",primeya decena de noviendwe de 1964, artic ,)15 
sobre la primera asamblea de la 'cooperativa de oromotorwi de 11 
Azul," 



• 

bién 	No llegan a ser.siquiera formas mixtas-de Ta,•.,COoPera •  

clon, sipo que rnÇas bien, por :.el sólo ,objetivo que' Quia a los,in eabÇn ;,. 

coMPohOtes'-01:estas:teal, llámadsf,Ooperativas .hemds de -ClasidlnarYas 

. 
corlió'édipresaSderlurq,',9lenaménte,capitalistas. 

Dentro dé las formas mixtas de la Cooperación deberíamos incluir a la 

cooperativa comanditaria de que nos habla el economiStadon José 

rraz, 
26- 

que se caracteriza porque en ella el :capital,.aportado por 

los socios comanditarios participa y está a las resultas de lá oayor 

o menor prosperidad de la sociedad cooperativa, el capital comandita 

rio no interviene para nada en el gobierno y dirección de la coopera-

tiva, constituyendo una "inversión no soberana y renta variable". Con 

esta remuneración de tipo capitalista a una parte del capital emplea-

do en la cooperativa; está plenamente justificado que le demos el tí-

tulo de formas mixtas, aunque-cumplieSe con todos los demás requisitos 

que hemos señalado para caracterizar a la auténtica cooperativa. 

La empresa mixta con influencia capitalista presenta un excesivo oré 

dominio del egoísmo particular que hace en ella la verdadera idea de-

servicio, el desinterés altruista y la progresiva cooperatización de-

la sociedad sean palabras vacías y sin sentido, La Cooperación solo 

les interesa como un medio para disminuir los costos o para distribuir, 

se el mercado de una manera adecuada; lo único que les importa son las 

ventajas económicas que puedan conseguir de su cooperativa, a la que 

consideran de una manera análoga que la empresa mercantil, y esta de- 

26. "La Meta de dos Revoluciones", Madrid,1946. 



.sobra decir que paró; esta finalidad no hace: fal taacildir a ja Coo-.. 
- - 

ReraPii0!);',P9es 	de 
. 

',e1t01- 
, 

ler dentro de:la emPresa, capitalista 

En general, "puede afirmarse que existe un medio para que la mayor 

parte de las cooperativas agrícolas e industriales se conviertan en 

verdaderas.-  cooperativas,en caso de que Sólo les falte dcmds triar que 

sus prTcioS-no son de nin0n mo4 abuSlids.  Y .este Medio consiste en 

que tales:precios:queden fijados por las . asociaciones de consumidO--i 

bien porque estos controlen a diChaS -cooperativas, por medio de 

un acuerdo hayan llegado, a un convenio. Como entonces la cooperativa:  

agrícola, de producción o servicios estaría supeditada al Consumo, 

su interés particular quedaría debidamente subordinado o coordinado-

con el interés general, cumpliendo entonces con la .  idea de servicio 

en el sentido:que expusimos al tratar esta cuestión, :Y a la misma --

conclusión podría llegarse en caso de que se demostrara que los pre-

dos a que ,venden las mencionadas cooperativas son los justos, pues-

en este supuesto tampoco podría admitirse que existe abuso en-la fi-

jación de los mismos, lo cual constituyo la condición previa e indas 

pensable para que una cooperativa pueda ser realmente considerada co 

mo a tal, siempre desde el punto de vista de la idea de servicio, 

XI. LAS FORMAS MIXTAS CON INFLUENCIA SOCIALISTA. 

Con el objeto de precisar los conceptos, diremos de antemano que por so 

cialismo entendemos un sistema económico que se caracteriza porque ---- 



en él E, stado,ibien otros organus de'cáráctei público, tienen 14 pro, 

pied4dY--ge5tión general 	medíos.de:produCOiónyHdistribu:-'-'7, 

Ción.o.cáMbi0;,-  esta apróPiaCiófvy adMinisti-acion públl¿a de 

es la nota dominante de,  tal ';sistema econóMico,soial', que de esta 

manera tiene en sos.manosia propiedad.Y'gestión de la. 	en 

general. 

Más adelante al final de este mismo capítúlo ya justificaremos este 

concepto de socialismo, que quizá a alqunosi se les antojará erróneo, 

Son tantas las tendencias existentes dentro del mismo, que cualquder 

opinión puede resultar igualmente ensalzada con entusiasmo o'criticia 

da duramente, según desde el punto de vista en que cada uno se colo 

Para darnos cuenta del alcance e importancia de las formas mixtas --

con influenCia socialista -, hemos de explicar brevemente la doctrina 

cooperativa tal como lo expone Bernard Lavergne. quien con más bri-

llantez y originalidad ha llamado la atención acerca de una forma - 

cooperativa de características especialísimas: "la régie coopérati-

ve", o cooperativas públicas.27- 

Dice Lavergne que, dentro de la teoría cooperativa, es conve- 	- 

27. Según explica el mismo B. Lavergne, fué en 1926 cuando ,por pri-
mera vendió cuenta de sus teorías al exponer las particularida 
des de las "régies coopératives" belgas en su libro Linrdre Con 
pératif, París, 1926, Posteriormente publicó un extrw:Lu de 
cho libro con el titulo "les Régíes Coopératives", Parí; 1927.-
También habla de estas "mies" en sus libros "La Revoluilen --
Coopérative", Palís 1949, y ''n la socialismo coopéraLivP París 
1955. 



mente distinguir netamente dos Clases o categorías éntre'las COOPC 

sle'cOnstimidoresDe una parte rat,-Cooperatial'ibres'o 'es.; 

:Poht405., que son - laS forMadás. porfla:iniciatiYajndividiiaLdo-lqs-' 

propios consumidores; sigoiendn:pl'prototipo, dela -cooperatis11Ae.7  

Rochdale, yié otra, las coopérativaS públi¿as, que debéh Su creación 

a una decisión de las'autnridades públicas y  cuyos miembros componen-

tes son tembién personas de Derecho Público. EstOs consorcios 0n,ser-

vicios del Estado, Provincia, Municipio o lo que en Derecho adMinistra-

tivo,se llama "establecimiento público" (consorcio dentro de los cua 

les pueden estar entremezclados el, EStado y otras entidades públicas-) 

es lo que Lavergne denomina.I'é 	cooPérative, el cual es distinta, y 

no hay que confundir con ja 	at , Mientras esta última se re- 

fiere a la Administración tradicional ilestado, dependiente directa-

mente de sus órganos corrienteS(Setretario,subsecretario, director (le 

peral...) con sus ingresos y gastos a cuenta, directamente del Tesoro 

Público (ejemplo, nuestro servicio do Correos y Teléfrafos), la régie 

c000érative goza de un capital propio y sus ingresos y gastos tienen - 

contabilidad separada e independiente, rigiéndose por unos estatutos 

diferentes que la hacen una entidad autónoma, desligada de la adminis- 

tración jerárquica del Estado. 

Explica lavergne con detalle cuál fue el origen de lo que el considera 

gran descubrimiento, empezando a tener conocimiento de la régie coopé-

rative después de la primera guerra en unos libros de Valdervelde28  

28: "Le Socialismo contra l'etal, 



, 	• 
pero sin que se.,diera , cuenta de.sulmpprtaricia 

practica; hasta, que eri' 1922; `en un ;v;iaje, que real izo a .üruselas,' det;ru 

vas públicas belgas vivientes y en todwsu'eSprendorsiondo desde',en7. 

tonteS objeto principal .- desú atención' y Preoc4Oación.intelettúaL. _. 

régie coopérative es flefinida  por el propio- Layergne. como "toda ..COQ-

.perativa que tiene la característica curiosa de que sus miembros, en 

vez de ser personas partidulares, son casi únicamente personas morales 

de derecho público" 30-  presentando los siguientes rasgos fundamenta-

les. 

lo. Deber su vida inicial a una decisión de los poderes públicos, sea 

una ley, un decreto u otra disposición de análoga naturaleza. 

2o: Gozar de una completa autonomía administrativa, comercial y finan 

diera, de forma que sa diferencia claramente el presupuesto de los po-

deres públicos y el de la sociedad.' 

3o, No tener como accionistas,más que usuarios o consumidores de los 

productos que la sociedad fabrica o proporciona. 

4o. Aplicar el principio de la puerta abierta, no limitando el número 

de miembros asociados; y 

29. "Le Marche ou Sccialisme", 1920. 
30. Para la exposición de las ideas de Lavergne referente a la '"Prlie 
Coopérative" hemos utilizado preferentemente su libro Le  
coopératif", págs. 7, 21, y sig. 



5o. Vender con poco beneficio y distribución del mismo "a prorrata le 

las compras efectuadas. 

La primera cooperativa pública-  quellaM1 su atención fue La Crdit ••  

CoonynuPal de Bélgique,sociedad fundada en 1860, pue.,tiene por obje• 

to facilitar-tapital.a los muncipios, pspecialmente'a los de:poca., 

iffiportanclaoue -precisamente por-está razón, les' era muy 	acu 

-dir al 	 con 	de Muros de:deuda municipal, 

ForMan parte-de este crédito comunal no:sólo los municipios que así 

lo desean, sino también las provincias que se hallan interesadas en 

ingresar en esta asociación de carácter tan peculiar. Lé sociedad es 

tá administrada por un ConSejo de nueve miembros elegidos libremente 

por la.asamblea general de-. la misma; el consejo a su vez elige su pre. 

sidente y nombra. un director gerente, ejerciéndose el control del Esta.  

do por medio lie un comisario especiaL 

El Crédito Commnal belga fue, según el parecer de LeVergne, 

ténticp.aconteCimiento; tanto es así decl,G llegará el dia eP que se 

hará tan célebre como la cooperativa que en 1844 fundaron Rochdalo 

los pioneros ingleses. Cita después lavergne otros ejemplos de régie 

coopérative, tales como la Société des Chemins de Fer Vicinauz, funda 

da en 1884, de la que forman parte el Estado, las Provincias y los -

Municipios, y que tiene por objeto la explotación de líneas férreas 

de carácter secundario; la Société Nationale de nistributiom D'Eau, 

que tuvo su origen en 1918 y tiene por finalidad suministrar agua po 

tibie a todos los municipios que soliciten sus servicial y 1,1 ';6ciét15 

Nationale de Habitations a Ron Marché, fundada en 	C'!ri 	ap tal 



progresivo desarrollo de las Cooperativas 

buen salario designa.,también con el nombre de estatales o de servicios 

públicos3 1  lo cual ya nos explica suficientemente un verdadero carác- 

Hoy dia la régie coopérative há sido acogida como auténtica cooperativa 

por autores tan renombrados como George& lasserre32  y Paul Lambed33: 

inicial de 'on. 	francos`, suscrito' .P0r.' el Estad9 y nueve ProVin,- 

cias, entrando` 	eh este'conlor'Clc 

ocupa de'cenStrújr Viviendas por todo' el, País, Menciona ' tambiéP otras •  

coopera tivaS" publicas 	Bélgica , aparte de las indicadaS,' que tOnlas - 

Más Importantet ;' asiCOrrio cita algunos ejemplares notables, existentes-. 

en Francia'e Inlaterrá, para demostrar la creciente expansión de esta - 

nueva forma de asociación de entidades'públicas.. Otros ejemplos, lotero-

santisimos de régie coopérative, .destacan otras escritores; a mayor - 

AbundaMientwGascón_Hernández menciona las que se. han creado en Colom 

bia, Argentina, BraSil y Venezuela, y llama la atención acerca de este- 

entre otros. Se le Une como una nueva, forma de asociación de las enti 

dadas oficiales, de mucha aplicación en 'las nacionalizaciones, introdu-

ciéndose la Cooperación en un campo que, hasta el presente, le ha esta -
do vedado completamente. 

Para apreciar y juzgar, desde el punto de vista cooperativo, la posi---

ción de la régie coopérative, hasta que recordemos brevemente r,uales --

fueron los orígenes de la Cooperación rochdaliana. Sabido es que na—

ció como una reacción originada por la libre actuación de los ludiv1-- 

31."Cooperación y Administración" Separata de la 'Revista de Mmiois-.-
tración Pública,de Madrid mayo-agosto de 1935 págs. 32 y 35, 

32."La Cooperation",do la coleo. 'Alee sals-jer; PariS 19594iilq. 57 s. 
53."La Doctrine Coupérative", págs. 200 y sig. 
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duos que, voluntariamente'unidos, proceraron,satisfacer sus: necesidades 

como consumidores,'  de la mejor Mener'a'Posible. ,g1,¿arácter,4 velunte--

riedad y de ser una asociación libre y esPontánea son notas bien  distin-

tivas que Incluso,  mucho más,tarde, se aPlicó en el campo supranacional 

al fundarse la Alianza Cooperativa Internacional, No,se contó para nada 

con el Estado ni con cualquier otro órgano de un decreto, que pudiese --

dar vida a una cooperativa. Este convencimiento late en todos los coope 

radores antiguos y en la misma Escuela de Nimes, recuérdese que el pro-

pio GIDE, en su célebre discurso de 1889, después de referirse a los ras.  

gos generales del nuevo orden cooperativo, habla hecho la observación de 

que "no esperamos de la intervención del Estado ni de un poder coerciti-

vo cualquiera la realización del orden cooperativo que acabo de describí 

ros, sino solamente de la libre iniciativa individual, ejerciéndose me__ 

diante la asociación voluntaria y obrando siempre conforme al derecho co 

mún". 

Pero en Bernard Lavargne, esta actitud ideológica sufre un brusco cambio 

al pretender demostrar que las cooperativas públicas son auténticas coo-

perativas cosa bien sorprendente en un autor que precisamente se distin-

gue por su rigidez, al no admitir como verdadera ninguna otra cooperativa 

como no sea la de consumo
34-  

Todo esto explica el poco entusiasmo que Chables Gide sentia por la ré-.  

gia coopérative, así como la crítica de George Pauquet, que en modo al-

Tino la admitió nunca como auténtica cooperativa. El mismo Lavergme, ha 

recordado recientemente este escaso óxito de sus opiniones, acerca de es- 

34. Gascón Hernández: "C000raciÓn y Administración", pág. 24 Papi Idm-
bert: La Doctrina Cooperative, pág. 212. 



,c(JeStión,.,ed -.Gide, su amigo y maeStropare:,quien todo;organísmn croo 

p̀'erativo debe ser únicamente una creación :de,las iniciativas partirula 

Desde nuestro ptIntOde Vista, o sea en atención .a)os.ras'gós 

tales que, Para nosotros, debe reunir la cooperativá-lpUra, las régie 

coopérative, en nodo alguno puede quedar:incluida. dentro de la misma.-. 

...Dejando 4e lado el - hecho 

vas públicas empresas mercantiles,
36. 
 lo cual ya seria suficiente pa- 

ra negarle el carácter de verdadera cooperativa, los motivos más -prin-

cipales se apoyan en la forma deficiente de aplicar el principio de va 

luntariedad y en el hecho de que dichas régies estén integradas princi 

palmente por personas de Derecha Público. En efecto, ningún Estado, Mu 

nicipio y otro organismo público pueden crear una régie coopérative --

por su propiá.voluntad se ha de esperar a que el Estado dicte la - Ley-

o el decreto para que la cooperativa pública pueda empezar a funcionar 

la adhesión a la misma es libre y voluntaria, pero siempre primero, y-

antes que nada, es preciso que el Estado actúe. Se va a remolque del-

poder público, de quien parte toda iniciativa y el planeamiento de la-

futura organización, sin hacerse en cuenta, como dice acertadamente --

Gascón Hernández que "una cooperativa puede ser cualquier cosa menos -

una entidad creada por el Estado".37  

35. La Contenaire du Crédit Communal de lielgique, en la "Revue des ---
Studes Coopératives", Paris, tercer trimestre de 1961. 

35. De la "Campagnie Nationale de Rhome", Francesa, pueden formar par-
te los agricultores e industriales consumidores de agua o fuerza -
motriz. De la "Port of London Authority", pueden igualmente formar 
parte de los usuarios del puerto o sean los comerciantes y los ar-
madores (B. Lavergne Le socialismo Cooperatir, Dágs. 11 y 

de que .a veces forman parte-de las cooperati 



...E1Alecho:deque, además, la cooperativa pública esté formada por en. 

tidade1".,-de esta naturaleza nos,  indica igualmente que la régie','coapú. 

rative:seAesenVuelve .'., enAti-ttaMpodisti'nOi'l 

00n:59y:se-Yo:la iniciativa  

des que se fOrmart bajo ,Su inspiración . Se desenvuelven también dentro 

del Derecho priadoylio del Públícp. 

Nótese que no se trata de una'cáracteristica acCiOental o de una cosa 

meramente circunstancial, sino de algo 'sustancial y que afecta a la -

misma esencia de las cosas, ya que ambos sectores son claramente dife 

renciables, las cooperativas auténticas, lo repetiremos una. voz más,, 

se deben a la iniciativa privada y se desenvuelven dentro del ámbito - 

del sector privado, el Estado y las corporaciones de Derecho Público 

se mueven en otra esfera diferente. Pretender unir y confundir dos'cam- 

pos tan dist4ntos es 	contrasentido y no puede producir más que con-

fusiones. 

La Cooperación integral no supone que se tenga que abarcar forzosa--

mente a toda la economía. El sector público, en un extremo, y el ar-

tesanado y la empresa familiar en otro, quedan de momento un poto al 

margen de la Cooperación (aunque muy bien pueden ser fácilmente influen 

ciables por la misma), cuya finalidad directa es suplantar a la empre 

sa capitalista, pero no absorber a los otros sectores económicos en su 

totalidad. Decir que trabajamos por llegar a una sociedad cooperati-

Lada no quiere decir que todas las actividades económicas estarán den 

ji. Notas para la formación del concepto del Derecho Cooperativ(L Comu-
nicación presentada al Congreso Ruso-Español le 1956, Coimbra, i957, --
pág. 6. 



tro;de.la Cooperación, sino solamente queésta representará la forma' .•    	•,.. 	; 	,, 	•  
,.;. 	. 	.  

cle,organizácjAnlue/ por'05ü,1r091lancia;y por el .ámbito:especiallue. 
, 	, 	,. 	. 	. ,.. 	, 	'..,.;'-,,, 	;•;,,.... 	r,.;.. 	,••• 	...,...,-;,„ 	. 	„.   

ocupará, -sera.la que dominarasobe todaSlaS demát he puedan existir„ 

Mucho más acertadaque la aCtitud de lavergnei: ante el,erebjema.'llelos,.:. • •   

tooperatiVas públitáS, há sido'la que ha adoptado otro conocido esCri 

tor tooperativista,:Edgar'Milhaud,.aunque en este caso se':de,laiparado 

ja de que un autor de gran amplitud de criterio:(pues.no tiene incónVe 

niente en admitir como cooperativas a una gran variedad de asociaciones 

que es muy problemáticó que realmente merezcan tal' denomináción)'de-, 

fienda una actitud más rígida que la del propio Lavergne, que más --

bien se distinjue por su exclusividad, al no aceptar como auténticas 

cooperativas más, que das de consumo (aparte y además de sus famosaS 

régies)... 'Parte Milhaud de su concepto especial de economía colectiva, 

que la define. como un conjunto de entidades de gestión o empresas que 

persiguen fines de interés social general o fines de servicio, en opo-

sición a lós fines de rapport, que son los que se proponen conseguir - 

otras entidades colectivas, entre las que se cuentan principalmente - • 

las empresas mercantiles (sociedades de capitales), A su vez divide-

la economía colectiva, con fines de servicio, en dos grandes ramas: .  - 

la economía cooperativa y la economía pública, sectores que si bien, 

a su juicio, ni son rivales ni son tampoco completamente independien 

tes, nos muestran de una manera clara e indubitada la diferencia que 

existe entre una y otra, quedando con ello bien determinados que una 

cosa es una entidad de carácter público y otra muy diferente, una -- 



cooperativa, 	En conclusión, nos Parece que la rógie coopóratiVe no 

es, más que Una forma de or9anizer les'  servicios Públicos, es Un caso 

interesante de descentralización Por servicios,  que además tiene la 

particularidad de emplear el retorno cooperativo, no es una forma pu 

Era de la Cooperación, sino una forma mixta, surgida de la confluencia-_, 

de la Cooperación y el socialismo, en la que aparece como rasgo distin 

tivo de la primera dicho retorno, y del segundo, la actuación Predomi-

nante y decisiva del Estado y demás entidades oficiales, que casi ex-

clusivamente son las que integran este tipo de asociaciones. 

De este modo recogemos dentro de la teoría cooperativa a las coopera 

tivas públicas, pero colocándolas en su verdadero sitio, como una --

forma mixta y no como una cooperativa pura y auténtica. 

LA IMPORTANCIA DE LAS FORMAS MIXTAS, El verdadero ideal cooperativo 

reside evidentemente en su forma pura, que nos da la auténtica coope 

rativa, la que reúne todos y cada uno de los principios fundamenta 

les que anteriormente señalamos. Pero no por esto hemos de desdeñar 

a las formas mixtas, a las cuales corresponde también realizar una 

importante tarea. 

Por una parte sirven para propagar el ideal cooperativo, 	sin ellas 

la Cooperación no hubiese tenido la amplia difusión que esta consi-

guiendo , ainque a veces sean empresas patronales y busquen exclusi-

vamente su propio beneficio, es indudable que cuando aplican algún - 

38, André Pirschfeld: "I' apport d'Edgard Milhaud ú la Doctrine Coo-
per,Itive", Artículo publicado en la "Revue des Studes Cooperativo - 
Paris, tercer trimestre de 1961, Ultiniamente, sin embargo, tdgard --
Milhaud, influido sin duda, por las autoridades-opiniones de 1.avergne, 
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TIrl 	„ 

Por' otra parte', estas 'formas:mixtas pueden ser un magnífico puento..de 

unión entre, el actUal sistema capital ista y lá futura sociedad Coopera-, 

tiva, esta supone forzoSamente, por ,sus ideales de servicio,. mutua ayu- . 

dá y ausencia . del espíritu de lucro, un alto grado de nivel moral que''' 

:no es corriente que se de en 	no el hombre de la ecomía burguesa, hundi- 

do .en el ambiente materialista que le rodea. De aquí que sea mocosa-- 
. 

ria una etapa - dé transición y adaptación en la que, pico a poco, todos 

vayan conociendo las ventajas tie los  principios cooperativos y la im—

portancia ce los mismos en la futura sociedad cooperatizada en la (luc—

es Ce esperar que los hombres dejen de explotarse los unos a los otros 

con la Facilidad con que lo hacen dentro de la empresa capital isla - - 

cuando no se abonan los jornales justos). En este período evolutivo 

laz torras mixtas pueden colaborar evidentemente en esta labor educa-

tiva, dando a conocer algunos aspectos de la Cooperación que paulatina 

mente se irán adueñando de las gentes. .Sólo el propagar que en las - 

relaciones económicas es mucho mejor organizarse de forma que se pueda 

servir satisfactoriamente a las necesidades humanas, por medio de la-

ayuda mutua, ya supone su verdadero y profundo cambio en la monialidad 

dominante. 

cnntinua) ,.obre la "róoie c000,!rative', y Lambert, ha rvcom,y,'1,; 
el .11ríc:t.er .1,,Ictlopr:rlti.;as 3 1.'»e,ta.. cooper,:ttiv.)s 



Claro que estas consideraciones .no 	que•pongamos 

. 	• 	„ 	 •-• 	. 
mismo 	

. •. 

absOelve•,, pues,- -a •esta,última, ni mucho menos,:e0écialmeNté desde 

• . 	, 

el piinto:de vista social las. autenticas cooperativas están indudable 

ment -am.in nivel-muchTmás alto,'y si todas las' Sanas intenciones que 

qulan a los•sociosde una cooperativa  de consumo, re¿tamente •organiza, • 

da, se generalizaran pronto Todría llegarse a la Cooperación integral. 

La distinción entre cooperativas puras y ceoperativas mixtas es nece-

sario para aclarar los conceptos y fijar debidamente el lugar que a .-

cada uno de dichos tipos de asociaciones le corresponde. Son tantos 

los confusionismos que se advierten, que vale la pena dedicar un poco 

de atención a estas problemas, que tienen una evidente prioridad den-

tro del campo de la doctrina cooperativa y que muchas-veces son re---

sueltos de uha Manera ligera. 

XIII. LA COOPERACIOb -Y EL SOCIALISMO. 

Si bien .en Norteamérica son bastantes los que sostienen el carác.er 

capitalista de la Cooperación, por lo general son mucho más numerosos 

los que defienden la opinión contraria, de que la Cooperación debe --

incluirse, o debe ser tenida, como socialista. 

Ante todo cabría preguntar ¿Qué se entiende por socialismo? Querer - 

a estas alturas buscar una definición más o menos exacta, o deteM--

nar cuál ha de ser el verdadero concepto del mismo, constituirla una- 
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tarea fuera de ltigar y tan amplia y ConTdeja (lúe aquí, naturalmente, 

m vapoS ni siquiera a intentar. 

Sabido es que baje', el ::.nOMbre de socialismo Sé han agrupado diversas 

escuelas.' _  Algu-nos hablan del "SoOalism0-.utópico"delOwen y Saint-; 

silon;:  del ii!socialisMo• de Estado"' de 5chmeller 

lismO.,cristiane, de Xidgsley y'Maurical.eelPsocialitmo - científitu".  

de Marx y Engels, del "secialisme fabiano" déShaw-:y:-,de Webb, del 

"socialismo de Gremes 9  de Gole y Hobson y otros muchos máS.39  

En, iertas historias del socialismo apareten comprendidos dentro del 

mismo, desde los profetas del Antiguo Testamento hasta los más varia 

dos pensadores, con una mescolanza y confusión verdaderamente asom--. 

brosa, por este motivo- , apenas si se hallan algunos eleMentos tomu--

nes ante tanta diversidad de criterios. 

No nos debemos sorprender, pues, que la Cooperación también se pro.-

tenda incluir dentro de las escuelas socialistas. Por otra parte, 

muchos militahtes del socialismo se han declaradoehtlisiastaS 

peradores y no han tenido inconveniente en propagarlo e insistir --

acerca del carácter socialista o colectivista de la:Cooperación, --

creyendo de buena fé que ésta no era más que un camino para llegar 

a un nuevo sistema económico de dichas caracteristicas. 

Esta actitud la vemos reflejada claramente en lás antiguas ¿oopera-

Uvas de consumo calalanas,, en .donde unis veces se dice que "se cióie.  
re 	ir a la socialización de la riqueza mediante la cooPeración" 4 '•) - 

39, Harry W. Laidler: "Historia del Socialismo". Traducción esWo 
la de Espesa e alpe, S.A. Madrid, 1933, dzil grM(ylo al vol.1 
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y otras se estima que el "cooperativismo utiliza la Cooperación .como 

nmdio:de transformación 50001 'enel:senti..do de ir socializando' el.L. 
..• 

'actual régimen individualista de la riqueza"41T pues se reconoce oue, 

no hay medio de . tranSformación que sea tan . rápidó,:tan completo y me 

nos expuesto, que la cooperación practicada en forma predominante' co 

leCliva y ton'miras a la socialización universal de loS mediós de pro 

ducción!'...42  

:..En..Ona reunión celebrada, por las cooperatiVasde Barcelona'en 1919 -1., „ 	. 

se.  aconseja el eMpleo:de determinados medios"-para llegar a la colee 

tivización de la propiedad", y. en otra reunión celOrada en 1920 en-: 

:.11illanueVa y Geltrú, el presidente del'Consejo de la lederación Re--. 

gional,-Eladio Gardó, manifestó que la ideología que Wdefendia era 

de.:que elJndiVidUalismo lilbía de'des0pareCer, llegándo.por medio de 

la tooperación'al 

Y:,esta tendencia continúa manifestándose hoy en día por escritores 

de la valla y renombre internacional, Oue signen creyendo, como de-

tia E. Poisson que "la cooperación es socialista por naturaleza". 

Así podemos observarlo en George Lasserre44-  Bernard Lavergne45' 

o en Paul Lambed, si bien en cuanto a este último hay que desta-

car que su concepto de socialismo es'tan poco estridente que rara - 

40. Editorial publicado en el órgano de la Cooperación Catalana de 
aquel tiempo "El Cooperador Cooperatista" de 15 de agostó de 1905. 
41.J. Salas Antón: El Cooperatismo ante la neutralidad. Articulo pu.,. 
blicado en "El Cooperador Cooperalista", del lo. de febrero de 1907: 
42. Según un acuerdo aprobado en el II Congreso Coenerativo 0(1(0--
nal Catalano-Balear, celebrado en Barcelona en 1902. 
43. Eladio Gardó: La Cooperación catalana, Barcelona, 1926, 94.22.4. 



erá la  persona  que no quiera suscribir sus ideas acerca de este ., 

particular.' Decir que la esencia del socialismo Y la cooperación re- 
. 

sida en elegir al hombre, sus eefuerzo e o us 'nrreidade y no al ra 

pital, romo origen y medida de reparto Y al Propio tiemPO cülisguirT 

la elevación del hombre no por la lucha individual contra el prjimo,  

sino por medio de la ayuda mutua 	es exponer algo tan general y -- 

• universalmente aceptado como poco preciso para caracterizar el socia 

lismo o la cooperación. 

Y no obstante es necesario, a nuestro juicio, deslindar bien los  cam 

pos, Parque tanto en el socialismo como en la Cooperación pueden ad-

vertirse unos caracteres especiales que le dan propia sustantividad 

e independencia. Son dos sistemas económicos sociales con unas deter 

minadas analogías, pero también con ciertas diferencias entre sí igual.  

mente destacables, y esto es precisamente lo que queremos poner bien - 

en claro para evitar las imprecisiones que se advierten en la literatil. 

re cooperativa y que tanta desorientación puedeh producir, por que nos 

parece evidente que dentro del socialismo moderno han adquirido una 

destacada preponderancia al col ec ti vi smo marxi sta y los llamados socia 

listas de Estado, de tipo marxista (CESAR DE PAERE, P. BROUSSE, BENI-

TO MALO, AUTON MERGER, G. RENARD, EFFEM • )41-  que acentuaron el --

papel dirigente del poder púb I ico. Todos el los vienen a coincidir' en 

considerar el Estado y demás corporaciones oficiales como los grandes 

propietarios de los medios de producción y cambio, los que han sor: le- 

44. Uno de sus libros tiene un titulo bien 	inrcifiaiiv 	'loe la i ser- 
dans la liberté. París, 1949. 

4'r. Una de sus obras más importantes le t,im,iiljc 	Revohiv en 
ti ve mi Le social ismo de 	'Occ ident. 'Aro de sw, 1 bree-, po-,, 
res , publ i cado en /55,10 Li tu a Lo oc e 	smc Coopera L ! 	, a 
'terne, el ':or: el i smo 	d.,.duce de ua combi 11,1c , 



liladO lol capitales` producti9os;AirigiOdo directamente toda la éco,. 

y:: en, este': concepto de soclaliSMosilvisilte,tanibién, por -101.. 

actualmente,; pues si bien ,,los,:soCialiStas,:decia G.D,F, COLE, - 

enla:prppl'.és4'pOiada:ihtisóclalitOblnItiCa:01. so 

Hciálismo se concreta en ia nacionalización de los "mediosHde produc 

ción,..distribución y cambio", estahdo en esto 'conformetantolós:qUe 

critican comolbs que- defienden este dltimO sistema': AlgUnos,: como 

Philii)p1', nos oirá qué el socialismo se propone la dirección nacional 

de la economía y la socialización de las industrias claves, pero otros, 

como Burgin y Rimbert, más contundentes, afirmarán que una de las ba- 

ses fundamentales del socialismo lo constituye la propiedad social de 

los instrumentos de producción, y en forma parecida se expresará Go-- 

nnard al decir que uno de los tres caracteres fundamentales del mismo- 

se concreta en la "nacionalización de los bienes de producción, dejando 
, los bienes de consumo a la propiedad privada' 48-  y no son todas estos - 

definiciones puramente teoría, ya que hoy día existen países que ofi—

cialmente se declaren socialistas, empezando por Rusia y acabando por -

cualquiera de las naciones que se encuentran situadas detrás del telón 

de acero. Socializar, significa corrientemente, como dice el dicciona-

rio: "Transferir al Estado o a otro órgano colectivo49- las propiedadeS, 

industrias, etc., particulares". 

45; (continua) tivas de consumidores ,  y las "régies Coopératives", repre 
senta una reforma mucho más fundamental que el socialismo de Estado, --
que resulta de la Generalización de las "régies d'Etat" (Le Centenaire 
de Crédit Conclunal de Belgique". Articulo publicado en la "Revue des -,--
Etudes Coopératives", París tercer trimestre de 1961. . 
46. La Doctrina Coopérativo, pág. 246. 
41, No hay que confundir este socialismo de Estado con las que propu9w r 
un mero intervencionismo por parte de éste. , (René Gonnard: 111%toria de -
las Doctrinas Económicas, Aquilar, Madrid', 1938, págs, 490- 4112). 



Este es, pues, nuestroparecer „acerca del tignificadvqee'hay..que.aar ,  
•  

a la palabrd socialismo y al sistema econico-soclal que él represen 

taelecirsec41m0. :suP9hólaAfensa. dejaJildicioalizaclÓvo•estáti. „:,.  

zaciWOr4d0]de bienes efectuada por el Estado, comprendiendo dentro 

ciejesta'denominación . a toda persona de Derecho . Público, sea ..nacional,,-* 

.egional o municipal, o terefiera al servicio público o al mismo esta 

blecimiento público.. Podrá-objetarse que nuestra opinión es ditCütida 

por muchos, que nos' dirán que lo que existeen'flüsia y en los paises - 

sujetos a su influencia es el comunismo; pero a ésto contestaremos --

que otros no lo creen asi y que para ellos socialismo significa sacio 

nalización general de bienes. 50 	El hecho de que incluso los diccio-

narios acepten esta interpretación es una prueba más de que nuestras-

deducciones son correctas y están comúnmente admitidas en un amplio -

sector de la opinión que se preocupa de estas cuestiones. 

En este supuesto, las diferencias entre Cooperación y Socialismo ac- 

tuante es una entidad de carácter público, sea el Estado o cualquier 

otro órgano de dicha naturaleza, la cooperación, en cambio, pertene-

ce al mundo del Derecho Privado, Las cooperativas son personas de De 

recho Privado que tienen por base la voluntariedad de los hombres --

que las forman, el socialismo acentúa el poder, el alcance y la actua 

ojón de los órganos públicos, aún cuando se trata de un Estado descen 

tralizado, ya que en este último caso las entidades en quien delega sus 

poderes siguen teniendo también el mismo carácter oficial y público. Ya 

48. COLE: "The next ten years in British Social and Econumic Policy", 7 
London, 1930, págs. 130 y 131. . C. Bourgin el. P. Rimbert, "Le Socia,-
lisme", de la colección "Que sais7je" PUF. París, P. Jean 

"La enseñanza social de la Iglesia". Aguílar, Madrld 1957, 7 --
págs. 147, 149 y 150. 



de arriba abajo 'o de la cumbre del poder al;  pueblo. La .qoperaión,: 

or nacer  y apoyarse 'en la misma sociedad, YOre5entalá-réi`rindica:-

ción'y dignificación de la persona humana,y el respeto y su libertad,. • • 

,originando una tendéndia delabajo arriba enteramente contraria,a  la an 

tenor. 

Por presentar estas características tan dispares entre si, al menos - 

en este aspecto que apuntamos es por lo que nos parece que constituye. 

	 un grave error nuerer confundir dichos sistema es decir que la Coope 

ración traza el camino que nos ha de llevar al socialismo-. En realidad, 

más bien podría afirmarse todo lo contrario, que se trata de una solú-

don de tipo individualista si nos atenemos .a la importancia que se da • 

al principio de voluntariedad, dentro de la Cooperación. 

Esta es una opinión que repetidamente ha puesto de manifiesto Gascón 

Hernández, afirmando, además, que tal parecer es compartido por otros 

cooperadores. "La cooperación -dice- es una institución liberal en 

el sentido de que cree en la eficacia de la iniciativa individual y -

supone una fórmula que no solo respeta, sino que arranca de la liber-

tad profunda del hombre, siendo por tanto lo más opuesto al gregarismo 

colectivo. Existe una creencia arraigadisima, pero no por ello menos 

49. Ha de entenderse nue este órgano colectivo al que se alude, es pú-
blico, pues si tuviese carácter privado, podría referirse también a la 

propia empresa colectiva capitalista, o a la sociedad anónima. Se lla-
ma la atención acerca del sentido especial que se da a la palabra "so-
cialización" en la Encíclica "Mater et Magi,itca" ("como un proqrsivo-
multiplicarse de las relaciones de convivencia, con diversas fornT1', de 
vida y de actividad asociada y como intitucionaliación Jurídica 	-
que es bastante distinta a la que corrinthe se  ha  da do  e le J1 1 5,, 
ma. 

SO, Así es para L.P,F. Smith.: "The Fv01111.iGn of Agricultura! c.ocisena-
tiofl", Oxford, 1961, nne idenhfica el sociali,,qc me el esIJI!... 
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inexacta, que estima que la cooperaCión elopuesta al individualismo 

y constituye una Joma de colectiVisffio o de 'social 	. Según el 

pensamiento de, los más 4istingoidos cooperativistas, la cooperación 

no culo: nO:resUlta incompatible con la exaltación- de lalibertad indi 

vidual rectamente entendida, sino lué se Puede llegar a afirmar que - 

es•la'única soliición individualista posible en esta segunda mitad del 

siglo XX", conceptos qUe.despuésvolvi“•reafirmar en una comynica!--

ción presentada al Congreso Ruso-Español celebrado en Coimbra en 1955 

al escribir que "la mayor parte de los autores contemporáneos ponende 

relieve que no es una forma de colectivismo, sino más bien una mani-- 

festación de individualismo en cuanto que la cooperación exalta y polen 

tia la nimiedad e ingenuinidad de cada hombre...., lejos de ser un sis- 

tema colectivista, es el único sistema individualista posible en la se- 

gunda mitad del siglo XX151- 

51."Cooperación y Administración", Pág. 9 de la separata. Notas para -
la formación del concepto del Derecho Cooperativo. Págs. 7 y 32, El --
propio Gide, a findes del siglo pasado, llamó la atención acerca de es 
tas diferencias con el socialismo que la misma evolución histórica cuT 
dó de poner en evidencia. Después de explior corno en un principio los 
cooperadores Franceses se denominaban indistintamente socialistas o --
cooperadores, recuerda que en el Congreso de Marsella de 1879 colecti-
vistas y cooperativistas discutieron y se separaron por primera vez --
por la cuestión de la apropiación colectiva del suelo, subsuelo, fábri 
cas, máquinas, etc. No obstante afirmaba Gide, lo que ha roto el víncií 
lo fraternal entre la cooperación y el socialismo, es el creer que para 
llegar a la emancipación de la clase obrera había un medio más rápido - 
y seguro que la cooperación, o sea, la revolución social; desde enton--
ces en Francia el pueblo perdió la fé en la cooperación, porque la te--
nla en la revolución. 

52. Charles Gide: "El Porvenir de la Cooperación; conferencia pronuncia 
da en Párls, en 1888. 



..Comprendem05:quela,eriterier-.9PJni01,orlgusarl a los cooPeraderes.  - 	. 

que nulltan en el socialismo, pero nosotros hemos de ser consecue 

tes conlo gué:,repttidamente'..hemosiveriído'diCehdo 'al':Sottenerq0O': 

la:COoPeraciónreprésenta9n:si5temaecOnómiCO'n'ile0,',cOmpletaMonte, 

autónomoe.indeptpOiepte0eLcapitalilmo, 'del socialismo y de cual' - 

quier otro sistema económico que pueda existir. 

El verdadero cooperadores el ,que cree en la Cooperación voluntaria 

• tal y como hemps expuesto, no tiene necesidad de pedir prestado na 

'da a ningún otro sistema. -. Como explica la propia Alianza Cooperati 

va Internacional "las cooperativas deben ser completamente libres - 

e independientes, ellas deben tener la posibilidad de adoptar una - 

actitud ante tOdos los problemas que afecten a sus intereses y los 

intereses generales, independientemente del Estado y de las Autori-

dades Públicas, así como de los organismos privados. 
53 

Tan solo en un caso puede hablarse de socialismo cooperativo: Cuando 

se trata de la régie cooperativa, o cooperativas públicas porque en 

verdad estamos entonces ante una nueva forma de organizar los servi 

cios públicos, lo cual, et, precisamente, lo típico del socialismo 

y estatismo; pero esto tiene muy poco que ver con la Cooperación vo 

luntaria, que es la verdadera, como la entendieron los hombres de - 

kochdale, producto de la iniciativa privada, basada en la ayuda mu-

tua y que busca satisfacer las necesidades de dos socios y etectuar 

una verdadera transformación económico-social mediante el empleo de 

medios de carácter también privado, aspiran a suplantar, tarde o -- 

53, ACI, Ses Buts et son Oeuvre.london, 1958, pág. 5. 



temprano, a las^,:empresas mercantiles, y a'tode ,e.l::Sistema Capita. 

lista en general, que igualmente se mueve exclusivamente dentro de 

este mismo  campo privado de la economía, 

-La,.Cuopéración debe velar y proteger su independencia y propia sus- 

: tantiyidad en el bien mismo denlos principios que defiende...De esta 

formaes Como se puede:llegar a tenerla 'esperanza de que la'mayo. 

'ría :.dé les hombresla- apoyen YJomenten, auhqUe.perteneican a di* 

versas tendencias'y:a . distintos :oartidos, y sería .para nosotros re-' 

lativamente fácil adjuntar nombres de personas que han militado en- 

el conservadurismo social, en el socialismo, en el faScismo o en el 

anarquismo y que en cambio han estado conformes en apoyar alas coo 

pératiVas, introduciendo en, las mismas,.eso sí, álguha modificación 

especial, pero conservando principios tan típicos como el voto demo 

crático y 'el-retorno cooperativo. 

El trabajar para implantar un sistema económico que pueda servir pa-

ra lograr una acción conjunta entre los hombres (cuando éstos se en-

cuentran tan divididos entre si), lo consideramos de tanta importan-

cia que por esto ponemos un especial empeño en demostrar que la Coo-

peración constituye un sistema autónomo e independiente completamen-

te desligado de los que viven en el mundo de hoy y que todos conoce-

mos. 



CAPITULO TERCERO 

LAS DIVERSAS'CLASES DE COOPERATIVAS DESDE EL PUNTO 

DE VISTA DOCTRINAL " 

Desde unliunto devísta doctrinal, las cooperativas Oeden 

ficarse a través de los diferenteS principios fundamentales que --

las caracterizan y que les dan su especial fisonomía en atención 

a la doctrina que manifiestan profesar o que siguen. 

Así, desde el punto de vista de la clasificación de Henrik lnfield 

que ya dimos anteriormente podríamos agrupar a las cooperativas den 

tro de los siguientes sectores o escuelas: 

XIV. La Escuela Fundamental, que incluye a todas aquellas cooperativas - 

que siguen las ideas de Rochdale; 

XV. La Escuela Política, que a su vez comprende: 

A). La escuela socialista, para la cual la Cooperación es un movi-

miento de agitación socialista; 

(i), La escuela anarquista, quienes la entienden como un instrumento 

de descentralización de carácter mutualista, y 

C), La escuela cooperativa "Commonwealth" que agrupa a los que creen 

que por medio de la evolución el Estado puede ser sustituido por 

la democracia cooperativa; 



XVI..La Escuela yersonalista que concibe la Cooperación como un camino - 

pán,devzlvel.  al  hombre su dignidad, haciéndole dijefio de su prupio 

destino; 

XVII. La Escuela del Poder Compensador, que confía en la Cooperación para 

dirigirla-luchadereonSUmidor contra los excesos 

tas dictatoriales; 

XVIII-. La Esdela Experimental que ve en la Cooperación un método de inno-

vaciones sociales así como un medio de rehabilitación económica. 

XIX. A estas Escuelas podríamos añadir la tendencia que podríamos deno-

Minar "Capitalista" y que consiste en clarificar a las cooperativas 

dentro del grupo de la'. empresas capitalistas (Frank Robotka y - 

Raymond Philipps), 

X/t 	Por el Reparto de Utilidades Excedentes: Si nos situamos exclusi-

vamente desde el punto de vista del reparto de beneficios o exceden 

tes, las cooperativas se pueden clasificar de diversas maneras. Un 

cooperativista catalán, Juan Salas Antón, dlstinguia tres clases de' 

cooperativas: 

A. Las individualistas, en que no hay fondos de reserva, ni obras 

- sociales ni nada; todo el exceso de percepción va a los socios 

que, de esta forma, solo cuidan de su interés particular sin 

tener en cuenta las necesidades comunes. 



13.‘las colectivaso.colectivistas en las que todo el exceso de per-

cepción pasa a formar parte del fondo colectivo', y 

e, Las mixtas enque dicho exceso se, reparte, POr.ejemP10, devol- 

viendo el SOY a los socios y el otro ;01..al fondo colectivo. :  

)(XI. Gide las clasificaba por su parte, de la siguiente manera:, 

A. Las burguesas (que coinciden con las que en la clasificación 

anterior,lellaMaban'individualistas), en que la 

exceso;Ae 'percepción, se réparte a)roPerción.-fie lat':cempras 

.efectuadas  por los setips,colo asívsudedia entonces.-„conlas,  

CooperatiVas Inglesas. 

Las socialistas, en que una parte:de loS beneficios • pasaban a 

integrar Un.fondo:especial''para el rasp, de, paroforzóso, 

siones:deretirci, teguro de enfermedadi-etC.  

. LáS que_se agrupan en" la "Escuela de tlimes,', (que patrocinaba 

el propio Gide), que aconseja redutir al tinimó la:devOlucilh 

a los socios y reservar todo 	la mayor parte del beneficio - 

para transformar por completo la organización económica, crean, 

do o explotando en comandita fábricas y talleres, estimándose-

que al dedicar el beneficio a otros fines no hace más que re-

tardar la evolución y transformación económica y social.' 

Á 	 
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PILDiferencias entrelaS CooperativaS. MerCantiles y las'Sociales: Por, 

	

otra parte, 	existe una diferenciación entre, las cooperativas 

"mercantiles" y las 'sociales", ,LaS primeras se caracterizan 

su finalidad :esencial Continúa siendo el jucro;, 'atinque .en su forrvia' 

',externa'adopteii la'estructúra de una cooperativa`, Las "sociales" se  

llaman así, porque dedican Una payte importante,de,sUs excedentes 

.

-

a una finalidad de'esta naturaleza -. (ahorro, 'vivienda, seguroSF.ense 

Jianza,'yeforma ecónómica, etC.L:Son.cooperativas,."merdantiles":to-_:-   
":das estas alociaciopes de industriales ¡Comerciantes que se unen 

"cooperativamente" para efectuar compras en_común para exportar o-

distribuir diversos artículos, paya industrializar una deterMinada 

rama de la produtción, lo que .Se busca .en todos éstos casos, princi 

	

palmente, 	'una finalidad de tipo mercantil;.cóniprar a más bajo -- 

precio o conseguir un ahorro en la comercialización e industrializa 

' ción de un producto - y ésto solo no puede ser Cooperación y si lo --

fuera no nos interesaría lo más mínimo. Lo que ha de caracterizar a 

toda cooperativa es su finalidad social ;  su preodupación por conse-

guir para sus socios o para todos en general una mejora de esta na-

turaleza, que puede llegar a tener unos propósitos muy amplios y am 

biciosos como son el de conseguir una reforma general económica. 

54. J, Salas Antón: El indiyidualismo en la cooperación, artículo 
publicado en la revista "El Cooperador Cooperatista", de 15 de -
enero de 1905. Charles Gide: Los tres sistemas cooperativos, --
articulo publicado en la "Revista Cooperativa Catalana" de junio 
de 1901. 

- 55. "Los Católicos y la Reforma Social", Barcelona 1959, págs. 85 y-
85. 



Escuela dé iiiMes;:que constituye una aplicación práctica de'ebopera,-. 

tivismo integral muy convincente y que ha gozado también del favor, de 

otros cooperadores. 

Dentro de estas cooperativas "sociales" también deberíamos establecer', 

una diferencia entre las que'se consideran solamente come..un instru-

mento de ayuda Para las clases medias o trabajadoras, sin pensar  en - 

que puede llegarse a una, reforma total en la estructura económica de_ 

lá'sóciedad,1  de 'aquellas otras que abogan por una transformación de - 

esta'natUráleza.-.Las primeras, o:sea, las "sociales" propiamente di 

chati:1,nueltró juicio, tienen un valor muy relativo, aunque reconoce 

mos que siempre son beneficiosas por la finalidad que persiguen. tas-' 

que realmente'doS interesan son lascooperatiyat "!.integrales".  que 

piran llegar a efectuar una Verdadera reforma o cambio de sistema. 

Por esto nos parece aceptable la pooperación tal como la defiende 

XXIII.ClasifiCación de las Cooperativas por el Objeto que Persiguen. Pode-

mos desde este punto de vista clasificar a las CooperatiVas de la ---

siguiente forma: 

A). Cooperatiyas de consumo; 

B). Cooperativas industriales o de producción; 

C):' Las comunidades de trabajo de Boimondau; 

D). Cooperativat agrícolas. 

E). Cooperativas de trabajo. 

F). Cooperativas de crédito.- 



A. LAS COOPERATIVAS DE CONSUMO. 

G). Cooperativas de viviendas; 

,11), Cooperativas de pescadores; 

I) . Cooperativas de servicios; 

J). Cooperativas de seguros; 

K). Cooperativas escolares; 

1). CooperAtiVas déServidos públicos. 

Son sin duda, las' más! importantes y las que más han hecho por el desá 

rrollo de la .Cooperación. Para Muchosilos cooperativistas integra 

les) son las' qUe. hartde predominar, sobre las demás format CeoperatWas 

y las que han'de llevar las riendas de la economía,: haciendo realidad 

en la práctica el llamado principio de 1a soberanía del consumidor. 

Con rara unanimidad todo el Mundo está de acuerdo en que el:origen de 

la Cooperación moderna hay que buscarlo en la cooperativdde Rochdale 

de 1844 que, como ya se sabe, se trata de una cooperativa de consumo. 

En estas cooperativas se unen generalmente personas de economía modos 

ta para comprar en común y luego vender entre los socios artículos de 

consumo, de uso y vestido. Quedan, pues, comprendidas toda clase de 

artículos de comer, beber y arder, asi como las de uso (entre las cua, 

les están los electrodomésticos, muebles y demás que sirven para sa--

tisfacer las necesidades domésticas ordinarias). Dentro de las coope 

rativas de consumo se incluyen también las de servicios, como pelu—

querías, lavanderías, tintorerías, transportes, etc., cuando están or- 



ganizadas pOrlos mismos-.Clientes o úsários,(si lo fueron por los 

dústrialesderramo,'enioncel.serlan'de Prdducción e industriales),  

LAS COOPERATIVAS DE CONSUMO que,.sabo.,raras excepciones,.retOrnan 

de los excedentes  una parte importante a los socios (quelormAlmente 

varia del 30 al.50% ),, 	distribuyéndose el resto entre las obras 

sociales y los fondos dé reserva, presentan varias ventajas de orden 

inmediatO muy apreciables; Suponen un freno para las ganancias exhor 

bitantes de los comerciantes detallistas, en el supuesto de que las - 

hubiera, pues aunque las cooperativas acostumbran a vender al precio.- . , 

corriente del mercado, éste siempre se fijade una manera más bien mo 

dérada; garantizan el peso exacto y una calidad corrientemente.admiti 

da como buena; propagan la idea de servicio y el desinterés altruista 

frente al egoísmo preconilado por las empresas de tipo mercantill mejo 

ran la situación econóMica de las clases débiles, gracias al retorno - 

cooperativo; invierten importantes cantidades en obras sociales, ayu--

dan a las clases populares a que vayan paulatinamente aprendiendo la 

administración de estas entidades-, emancipándose por si solas y final-

mente, para muchos, constituyen el punto de partida, para una mejor or 

ganización económica del mundo, sin las injusticias a que dan lugar o- 

tros sistemas ya conocidos. 

Aunque de.hecho, son las clases populares las que principalmente se - 

benefician dela Cooperación, en realidad y en principio, nadie debía 

ser excluido de entrar en una cooperativa de consumo, pues todos So-

mos consumidores y mal podría presentarse la Cooperación de consumo-

con una solución global, si ella a su ve¿ no pudiese compronder dentro 



de sí a todo el género humano. No puede, pues seguirse una política 

de'''clase" ni efectuar-discriminación alguna, son todos losilombres 

log. ilaffiados, en atención a su calidad de consumidores: 

En un principio las cooperativas se organizaron en los barrio; de --

las grandes ciudades o en los diferentes pueblos de una manera aisla 

da .y completamente deslígadas entre 5,t; pero pronto la experiencia 

demostró que con tal fórMa de proceder resultaba. completamente-iMpo, 

.sible,crear un movimiento cooperativo fuerte, de. aquí que:surgiese 

en los países Más adelantados, -coopératíVamente hablando,tina tenden. 

cia a la agrupación o concentración de cooperativas: que ha dado lujar 

a espléndidos resultados en muchos países, aunque" los resultados ya:  

actuales pueden considerarse como muy'satisfactorios,:Varlas son.lat 

causas que han retrasado el desenvolVimiento de lal cooperativas de 

consumo. RecOgiendo las ideas expuestas a este 'particular por B. Cer- 

56- 
da, 	citaremos solamente tres de dos motivos por los cuales pueden -- 

fracasar: 

lo 	Por falta de experiencia y competencli de.los dirigentes. Esta 

es una causa muy frecuente, la 'organización y administración de 

empresas, cuando han adquirido Cierto desarrollo, exigen que al 

frente de las mismas se hallen, personas debidamente preparadas 

y competentes, que no siempre coincidan con las elegidas por las 

Asambleas Generales ( especialmente cuando éstas son poco numero 

sas) que muy a menudo se dejan arrastrar por personas de palabra 

fácil y elocuente pero poco preparadas para desempeñar los cargos 

que pretenden ocupar. 



61. 

20 	Por el egoísmo de los 'asoCiados. Este egoísmo hace que muchas 

veces ,191:,cepperativas soló:se preocupen en' facilitar a sus sn. 

cios:(debido a fi las exigencias,de éstos) la mayor parte de los-

excedentes, con perjuicio'deUpotencial económico ,y financiero 

dula cooperativa que, Sin aPenas reservas, no pueden hacer --

frente a cualquier contratiempo, ni podrán desenvolverse de 

una manera .satisfactoria., Recuérdese lo que antes ya dijimos-' 

. 	, 
acerca del egoismo'de las cooperátival individualistah'segúri- 

definición propdesta'per Salas)Nntón'ó búrguesaS, en la'cláSift 

catión dada por Gide; 

30., Por la ambiCión de mando. El interés por ocupar los má1 altos 

Puestos de la cooperativa, crea luchas y Mociones dentro de:-

la propia entidad qiie.a la larga perjuidica la Unidad de acción 

de la misma,: con una; pérdida de esfuerzos y energias qü.0  mejor: 

hubiese sido emplear en otro sentido más cooperativo. 

B. LAS COOPERATIVAS INDUSTRIALES. O DE mmuccioN.> 

Son asociaciones de trabajadores dedicadas a la prestación de servicios, 

a la transformación o modificación de primeras materias y a la consecu 

ción de cualquier otro Objeto de carácter industrial. En ellas se Ores-. 

cinde del patrono, del empresario o del accionista; la sociedad la lle 

van los propios trabajadores, repartiéndose los beneficios de acuerdo -

con el trabajo que cada uno haya realizado, desaparece por lo t.yen la 

56. "las Sociedades. Cooperativas en Pírrticillar"-,. Busch. bdrre-k 
Págs. 166 y 167. 
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acción Preminente del Capitai,i que .ya no dirige la empresa ni puede 

reclamar para sl-Wmayorparte.  Y ta00,n,:seqpntipg.:11,aoolicóp 

del asalariado, pues lo due los obréros<Perd¿ennetieOe'el  Car'ícter 

de salario sino el de una participación en los frutos de la empresa.-

El-hecho de que desaparezca el patrón y 'de que el capital no tenga un 

papel preponderante, no quiere decir que se prescinda en absOuWde-

éste último, poco menos que impotiblesi s1,,tiene en cuenta que todas,  

las empresas lo necesitan en mayor o menor cantidad. El capital nece-

sario en una CooperatiVa de producción se obtiene por:mediO'de aporta 

ciones de los propios socios o pidiéndolo prestado, caso este último-

el más frecuente. Claro que entonces hay que pagar un interés por es- 

te préstamo, pero la sociedad continúa siendo dirigida por el trabajo 

y el capital sigue teniendo un carácter pasivo. 

Teóricamente, '!las ventajas son muchas e importantes. Dori Severino:-- 

Aznar ya lo reconoció así en el año 192167- al manifestar que las - 

cooperativas:de producción eran el único medio definitiVo que había-

para lograr que los trabajadores llegaran a ser propietarios, en la 

gran industria así como para conseguir la abollción del asalariado,-

hasta tal punto que el accionariado de trabajo por él defendido lo - 

consideraba solo como una etapa de transición. 

-Pensar que se puede llegar a suprimir las disputas entre patrones y -

obreros y la preponderancia abusiva del Capital . , ya de por sí 15 MISS-

que suficiente para que miremos con verdadera simpatía las couperati-

57. 'la Aboliiión del Asalariado". 



vas-de producción, sin embargo, erl la práctica, no, han tenido ni el 

Ixito niel desarrollo que se 'merecen. En Francia se- Calpula que. hoy'. 
• _ 	• 	• 	. 	• 

en 'día se fundan unas cuantas cooperativas de producción; pero otras-

tantas desaparecen. 

Lá .falta de capitales, que como dice lambert59  es. ya un mal 'crónico 

en lás cooperatiVas de producción, las ha impulsadva haCer alguruls 

innovaciones que.-hacen tambalear su carácter de auténticas cooperatí 

vas. Nos referimos a la admisión de miembros que no trabajan en la cm 

presa y que aportan capital para la misma, si bien solamente se 1(1s 

concede un voto, cualquiera qUe sea su aportación de capital, la admi-

sión de este socio capitalista, que no trabaja en la cooperativa, - 

nos parece como muy discutida desde el punto de vista de la ortodoxia 

cooperativa. Las medidas adoptadas en Francia a este particular para -

fortalecer la pbsición de los socios-trabajadores de la Cooperativa - 

(consiste en que los 2/i, del consejo de administración se elijan obli 

gatoriamente entre estos trabajadores de la entidad y, además, el que 

estos socios-trabajadores se reserven la facultad de deVolver su dime 

ro a los aportadores de 'capital) no lo consideramos suficiente porque 

de hecho estos socios capitalistas pueden wguir perteneciendo a 1 -

sociedad cooperativa de una manera indefinida. 

Tampoco consideramos digno de elqgio, cooperativaMente hablando, que 

una parte del beneficio o excedente se reparta a proporción del capi..  

58. G, lasserve: la Cooperatión, pág. 69. 
59. "la Doctrine Coopérative", pág.53. 
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talaportado por los socios como así hacen ciertas .coopeativas - 

Francesas 	
en EsPaña, las del grupo de Mondragón. Se alega, para,' 

justificar esta. medida'i qtje en'éte.qató esté capital no es más- que •  

trabajo acumulado y por los propios trabajadores pero aún así hacer 

participar al capital Ide,10 excedentes le consideramos anticooperg , 

MuChomejor- sería, como apuntá lambert60.  conceder un inte- 

rés más elevado, Pero fijo, a esta clase ,de aportaciones (Por eieM 

plo; un dos por cientode más de interés; que a las aportaciones. de'. 

. 	. 

capitalei ordinarias),'.: Tanto en este caso como en el..anterior.lay.. 

que reconocer que nos encontramos ante formas mixtas de Cooperación 

y no ante auténticas cooperativas. 

Las causas principales que obstaculizan el desenvolvimiento general 

de estas cooperativas las resumía Gide, hace ya años ( si bien pue-

den igualmente aplicarse a nuestros tiempos), en las cuatro siguien 

tes: 

lo. Falta de capital; cada vez las empresas necesitan más capital 

para poner al día sus industrias y los trabajadores que inte-

gran las cooperativas de producción no lo tienen y les es muy 

difícil proporcionárselO mediante los medios ordinarios de que: 

se valen las empresas en general; 

2o. Falta de clientela, pues les es dificil sostener la competen-

cia con las empresas capitalistas, que por lo general, están- - 

mejor equipadas y más preparadas para competir en el mercado, 

60. "la Doctrine Cooperative". Pág. 63. 



'Falta de educación económica de la clase obrera, lo cual con- 
' 	• 	 , 

ducé'a que difíCilmentepuedan enContrarse:entre'las mismas 

persen4s .silfiieritemente capacitadas 'para dirigir las .socieda 

des cooPerátivas 	¿dando.  al  'frente -de éStas colocan técnicos 

asalariados, no suelen capacitarlos y' remunerarlos como es debí 

do, por lo que, se van a servir a las empresas dé tipo mercantil;' 

finalmente; 

Tienden a reconstruir las formas mismas que se hablan propues-

to eliminar; cuando la cooperativa de producción se desenvuelVe 

prósperamente se cierrra y se niega a admitir nuevos socios, to 

mando personal asalariado, con lo que realffiente se convierte en 

• 
una sociedad de pequeños patrones.

61-  

Los inconvenientes, hay que reconocerlo, son de importancia y dificil 

mente podrán esta clase de cooperativas' progresar por si solas en la 

forma que muchos desearíamos. 

C. LAS COMUNIDADES DE TRABAJO DE BOIMONDAII. 

Dentro de las cooperativas industriales hay que citar especialmente 

las comunidades de trabajo tipo Boimondau, que aportan algunos ras-

gos verdaderamente originales y dignos de mención.. 

Estas cooperativas deben su origen a Mercel Barbu, que creó la pri-

mera de ellas en Valence ( Francia ) en 1941, habiéndose formado su 

nombre de las primeras letras de, la denominación de la entidad - 

61. Para este particular véase también el artículo de B. Cerdá: "La 

Cooperación Industrial", en la revista Fomento Social, ahrii-ju 
nio de 19E2. 



.("Boites de Montres.du-Dauphine")..tonstituye un intento de creación 

alma "cOmunidad'de,Vida , totalen donde la propiedad de los instru-

mentos .de.producción es enteramente coleCtiva, sin que sea divisible - 

en partes-Oacciones individuales y, sin que el socio que abandone la 

tntididteng4 dereCho alguno a la devolución de todo o parte del capi 

tal que aportó. 

ISOIMONDAU da mucha importancia a la cultura física, intelectual y ar-

tistica de sus socios y dentro del horario mismo de trabajo de la fá-

brica, organiza cursos y lecciones para ayudar 'a la formación de la 

propia personalidad. 

.'En cuanto ala forma de remuneración de los socios, cada mes las 7/8 
- - 	- 

partes de lo que hay que-,repartir entre todos se reservan para el tra 

bajo, en parte 2 proporciones delos "puntos profesionales!' obtenidOs 

•.• por cada uno (en donde se refleja la cantidad y calidad del'trabajo --

desarrollado), en parte bajo la forma de primal ala producción. 'Laoc 

tava parte restante ,,se reparte á proporción de los ."puntós sociales" 

que se calculan de una manera parecida a fin de 

las actividades culturales y sociales.  

remunerar debidamente, 

La comunidad, por solidaridad interfamiliar, toma a su cargo la exis-

tencia toda de sus miembros, corriendo con los gastos de enfermedades, 

segurns y retiros y en caso de defunción de un socio cuida también --

de las necesidades de su hogar, 



Todas las-deciSiones importantes,' como la elecciOn,del jefe de"- , 	• 	 • 	• 	,, 
la comunidad (que se elige cada 3 años) y  las orientaciones .de . ca  

'ráCter general son aáoPladaS por unanimidad, celebrándose do$'Asam' 

bleas generales anualmente. 

El éxito de Boimondau en el terreno industrial de su especialidad 

(relojería) determinó un gran entusiasmo por esta revolución comu., 

nitaria" y:se crearon otras comdnidadet de trabajo, como ya veremos 

al:hablár de las realización-es cooperativas 'y alreferirnos'en par 

ticular a Francia. 

El campo de acción de las cooperativas en la agricultura es tan am-

plio que para una mejor precisión en la expoSicióh de las mismas es--

tableceremos una clasificación que nos ayude a explicar la gran va-

riedad de cooperativas que puedan existir. 

Siguiendo a B, Cerdá62 	las clasificarems en: 

1. Cooperativas de distribución. 

Son las que se encargan de comprar y rc4rtir entre sus socios,-

las máquinas, útiles de trabajo, simientes, abonos, etc., que  

ellas necesitan para el trabajo agrícola, así como vendqr los 'Iire 

duetos qUe los socios aporten para dicha finalidad (se podría sub 

dividir en cooperativas de suministros, de compras en combo y de 

62, "Las sociedades cooperativas en particular', Bosch, Ilar(.elo 
na 1959, pág. 213. 



ventas en común). Algunos denominan .a estas cooperativas tambiéni 

"de Consumo", cosa  que creemos debe evitarse para .0:confundirlas 

conlatjormadas.por„los,Consumidores' 'eriseneral, 

2. CooPeraii‘ias de Producción AgrIcola, 

Son las que se constituyen para la explotación y cultivo de las 

.tierras,,ati como también para la tría:y:explotación de 'ganados 

y aves de todas clases. Pueden, pues', 19bdividirte en'..00t gran. 

des.grupos: de cultiVos (naranjeras, - azucareras, cañameras, algo 

doneras, explotaciones para cultivo de la tierra tipo Zúñiga, --

etc.) y de cría y mejora de animales; y 

3. Cooperativas de Transformación Agrícola. 

Tienen pon objeto la indultrialización, transforMación y venta - 

de los productos que cosechan sus atoclados. Quedan comprendi--

das dentro de esta clasificación las bodegas cooperativas, los - 

molinos harineros, las almazaras, las lecheras y,Sus derivados,-

las conserveras, las azucareras, los hornos cooperativos, etc. 

Por ser, de gran interés para los problemas,del campo debiéra-

mos hablar también del crédito y el seguro agrícola, pero de --

ello trataremos con carácter general al hablar de las cooperatt 

vas de ahorro y crédito y de las de seguros. 

También con respecto alas cooperativas agrícolas se efectúan -

a veces ciertas innovaciones que representan una verdadera des 



63. la Doctrine Coopérative, págs. 52 y 53. 

Niación,- por tratarse de. medidas anticeOPerativas. Nes refer 

mos .a la posibilidad de que un socio pueda `.tener varios votos-
.,  

SiipletoriOl.tegún:lacantidad,de vino  o aceite, or e omplp 

que entregue a la cooperativa' para su comercialización .,Consi •  

deramos esta,medida anticooperativa, pero no por falta de pure 

za democrática como Pretende Lambert637' sino por introducir 

en la entidad el factor capital concediéndose, más votos `.a aqué 

llas que tienen más propiedades, con lo que entonces, de una 

asociación de personas se convierte la cooperativa en una aso-

ciación de capitales, desde el momento en que cuanto más una 

tiene,más puede influenciar y mandar en la cooperativa. 

Estas copperativasson muy parecidas a las industriales o de pro 

ducción, con Vá particularidad de que en ellas tiene mucha más' - 

importancia el elemento trabajo, sin gue se necesite apenas capi 

tal. 

Se trata de asociaciones de braceros jornaleros o trabajadores de 

todas clases que cooperativamente emprenden ciertos trabajos como ca-

rreteras,canales, desecación de terrenos pantanosos,subcontratos de -

todas clases en el ramo de la construcción, repoblaciones forestales, 

etc. En la industria suele darse a veces algún caso en que un capita-

lista generalmente el antiguo patrono o empresario deja los locales - 

aporta la maquinaria y adquiere la materia prima, o sea en una pala- 

bra, facilita todo el capital necesario, mientras los trabajado-- 



res unidos en la cooperativa  aportan mediante un precid'alzadn Previa. 

mente,estipulado la mano de" Obra, 

En Italia' han téni00  estas cooperativas bastante auge puers ya 

habia-¿nat11873.tqn 189,000 .socios.
64_ 

 

Istas cooperativas suponen la abolición del asalariado, ya que todos 

.los asociados, por medio.de su cooperativa, contratan la mano de obra, 

con lo que viene a ser como si firmaran una especie de contrato de so 

:..tiedadl  pudiendo ponerselas cláusulas pertinentes para que el obrero 

participe de una manera adeceada en la mayor o menor prosperidad de - 

la empresa. 

Por exigencias de lá vida y de la propia actividad a que uno se dedi-

ca, surge muchas veces la necesidad de tener qué pedir dinero presta 

do. Cuando se trata de familias 	o personas modestas, ya del campo,  

o de la ciudad, encuentran grandes dificultades en obtener créditos 

de los Bancos corrientes, generalmente por falta de garantía, pues, --

como ya hemol dicho, se trata de familias de economía muy limitada. - 

Entonces surge la usura y los abusos sobre el pequeño agricultor o el 

pequeño artesano que, por la necesidad de procurarse capital-para la 

compra de primeras materias o maquinaria agricola,'no tienen más re-

medio que doblegarse ante los elevados intereses que se les'exigen. 

Para remediar este estado de cosas y para facilitar crédito en mejo-

res condiciones es por lo que han surgido estas cooperativas que - 

64, Martín Brugarola, S.J. : Doctrina y '..,;i5tomática cooperaUvd, <:)an 
taniier, 1962, pág. 18. 
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adoptan forma

s muy'diversas 	que en 	 . en los

hallan muextendida, calcdlándose que en 1965 agropaban7 

alrededer'de:16'65,600 lociól. 
- . 

'Con carácter-global se calcula que en 1965  existían en el mundo - 
. 

45,970 cooperativas de crédito, con un total de 27 millones de so  

clos, ascendiendo el importe de los ahorros confiados a las mismas 

a la cantidad de 12.1 billones de dólares.65-  

Dentro de esta clase de cooperativas hay que mencionar especial--

mente las Cajas Rurales o de Raiffeisen y los Bancos populares o-

de Schultze-Delitzsch, que vamos a examinara continuación, 

La primera cooperativa dé crédito agricbla fue creada en 1{149 .por-

el maestro de la Prusia renana Raiffeisen, difundiéndose rápidamen 

te por muchos paises. Por ésto las Cajas Rurales toman a veces el-

nombre de su creador y se denominan CajaS Raiffeisen. 

Responden a la necesidad que el agricultor tiene de obtener un cré-

dito para poder adquirir ganados, abonos, maquimmaria agrícola, si--

mientes, hacer pequeñas reformas o para poder hacer frente a un con 

tratiempo cualquiera.' La Caja Rural hace que los campesinos wrodes--

tos depositen sus ahorros en lo misma, recibiendo por ello,un módico 

interés; y estos capitales son a la vez prestados a los aoriculto--- 

65. Ver Cooperativas de Crédito, en "Cooperativismo" de México, núme 
ro de 1 de abril de 1967. 



rps lue:195 necesitan a base de on.iriterés,Mn,poco,,masáltfi....(éjem

plo'el 6%)` pero de ningún modo abusivo. La diferencia de los.dos - 

intereses 

Prastaiiió ).r. una vez  .:Pagadós  todos los gastos, consti uirá el .:.bonefir,  

CidAP:lacódperliva:el::Culf,,.generalméntete detiná'a los .fondos 
, 	—    

de reserva T.- obras sociales, sin'concedersereparto.  alguno entre 

los socios en conceptode retorno. 

Generalmente las Cajas Rurales tienenun.ámbilopuramente.loCal,y 

—basan en la mutua confianza pues todos los socios se conocen en 

tre si. Su administración suele ser gratuita, la responsabilidad 

es generalmente solidaria, lo cual quiere decir que cada socio res 

Ponde con todos sus bienes de todos y cada uno de dos préstamos --

que se conceden; pero a veces esta responsabilidad se limita a una 

cierta cantidad como máximo,.o se exige la garantiá de dos fiadores. 

Los préstamos suelen'hacerse a corto plazo, por unos meses, hatta 

que llegue la cosecha a medio plazo, por un tiempo de dos a tres  

años hasta que el ganado empiece a rendir, 

Comúnmente las Cajas se federan y entonces la Caja Regional o Cen-

tral recoge el dinero sobrante de unos para facilitarlo a_los que-

estén necesitados del mismo. Como muchas veces el ahorro de los 

campesinos no basta para todas estas necesidades crediticias, los-

organismos oficiales suelen destinar importantes cantidades; a tra.  

vas de estas Cajas, para ser prestadas a los agricultores, A veces 

incluso se da el nombre de Caja Rural a una entidad que no tien1:, 



nada que ver con una cdoperativai. sine que seliMitia'servir de 

vehículo para repartir en formade préstamos los capitales que el., 

propio Estado facilita. 56  

En ciertos países es el Estadwfflismo el que organiza el crédito --

Agrícolá; eninroscasos,:.sori las.. cooperatiVas.po ,  Si 

marta, Noruega y Paises baj9SY, o bien ParálelaMente tonel Estado 

AAlemania„:11üstria ySiiiia),I;bien con el apoyo del:•Estitio (Frán7  

cia, Inglaterra, Italia y Bélgica)67' 

lót Bancos Pooulares 

Fueron ideados, también en Alemania, por Schültze-Delitzth Y 

tienen un carácter marcadamente urbano, para ayudar a los pequeños 

artesanos:industriales y comerciantes, en la compra de materiales-

y maquinarias, para efectuar reformas y ampliaciones, etc: 

Realmente no tienen nada de cooperativas, pues el capital se haya -

repartido en forma de acciones entre los socios y el beneficio una 

vez pagadoS los gastos y las reservas, se distribuye entre los mis 

mos de acuerdo con los principios de las empresas capitalistas, La 

responsabilidad es siempre limitada, si bien en un principio se -- 

idearon con la responsabilidad solidaria e ilimitada de los socios. 

G. COOPERATIVAS DE VIVIENDAS. 

Estas cooperativas no hay que confundirlas con las de construcción 

de viviendas, de carácter industrial, en las cuales la cooperativa 

66, Martín Brugarola, S.J. Op. Cit. últimamente, pág. 22. 
67. G. Lasserre. "La Coopération",-  pág.f19. 



actúa como una empresa constructora. 

Las que aquí son objeto de nuestro estudio son aquellas que están - 

constituidas por los futuros usuarios de las mismas y que con apida 

de los capitales que ellos aportan, de las subvenciones oficiales y 

demás medios normales de financiación logran la construcción de sus 

viviendas a precio de costo y sin beneficio para el intermediario o 

promotor. Las casas pueden edificarse mediante un concurso o subas-

ta, entre las empresas dedicadas a la construcción, o bien pueden ser 

construidas directamente por la cooperativa y sus mismos socios o por 

medio de subcontratos, entre los diferentes oficios que integran el - 

ramo de la construcción. 

Son análogas a las agrícolas y a ellas pueden aplicarse todo lo que 

hemos dicho para las mismas,'adantándolas a las especiales caracte-

rísticas de las faenas del mar, la industrialización y comercializa 

ción de sus productos, etc. 

I., COOPERATIVAS DE SERVICIOS. 

Son cooperativas que tienen carácter auxiliar y que muchas veces pul 

den confundirse con las cooperativas que hemos enumerado aqteriormen: 

te, en alguna de las clasificaciones establecidas. 

Pueden incluirse dentro de este grupo a las cooperativas formadas - 

entre comerciantes para la compra en común de articulos y niercancias 
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que después•venderánpHsi clas

sanos para la compra, ;elaboración oventa` de sus productos; las,rlf.' 

 

los industriales,,con los mismos objetivos, o para establecer labo 

Otódos:0'Ons4.0' AnYtiijátióe'in:10rét:Pra,00s los asocia 

dos;' las.cooperativas formadas. para'unaJarmacia;las de transporte, 

las'de,électrificación o teléfonos,,las formadaspara,sostener un - 

cine, un teatro, un centro social; para adquirir electrodoméstic0s, 

Oquinas de tejer o coser, para explotar lavaderos colectivos, etc. 

J. COOPERATIVAS DE SEGUROS. 

Estas cooperativas quedan comprendidas dentro de las cooperativas -

de servicios y se proponen cubrir diversos riesgos por medio de un 

seguro' mutuo. Existen mutualidades para el seguro de enfermedad, - 

de vejez, de 4nvalidez, de accidente, de vida o muerte y para el pa.  

go de gastos funerarios, así como seguro contra incendios en las vi 

viendas y en el campo se aseguran las cosechas ( incendio, heladas, 

pedrisca) o la vida del ganado. Por lo general se reparte entre to.  

dos una prima calculada a priori y al final del ejercicio se devuel 

ve la parte sobrante o después se baja la prima calculada. 

K. COOPERATIVAS ESCOLARES. 

Tienen un carácter educativo y-se' proponen hacer practicar entre 

los escolares la Cooperación, a fin de que, mañana cuando sean ma-

yores estén ya suficientemente capacitados para actuar eficazrnürN 



Se establecen en.centros de enseñanta.y poeden'proponerse como fi- •   

nalidades la adquisición de material escolar, 'el embellecimiento - 

de' laclase o edificio docente, al cultivo del jardín o huertims-

colar, el cultivo del gusano de seda, la apicultura, la avicultura 
• . 

o ,la cuniculturai la repoblación forestal,' actividadel recreativas,;  

etc. Entre las' Muchas ventajas qUe pueden -citarse, Mario L. Conde 

menciona las siguientes: 

1. Les familiariza ya desde pequeños Con - los Principios y 

prácticas cooperativas..; 

2.-- Les sirve de campó de experimentación para poner en practi- . 

ca los conocimientos adquiridos de una manera teórica; 

3. Fomenta entre los escolares el Mábito de trabajar en equipó 

y de una manera coordinada; y 

4. Les da la posibilidad de adquirir Uhd experiencia como di-

rectivosde la cooperativa, en*contabilidad, en dinámica 

de grupos, elecciones de cargos, etc,6-  

1. COOPERATIVAS DE SERVICIOS PUBLICOS. 

Son las formadas por el Estadou otros organismos paraestatales pa, 

re la prestación de diversos servicios públicos. Es necesario tener 

presente una advertencia general respecto a estas clases de coope-- 

68. Mario L. Conde. "Las Cooperativas Escolares", art.pub: en Coope-
rativismo, México,No.1 de mayo de 1066. 
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rativas' y a .fin dé que se tenga idea de todo lo que debe estudiarse. 

respecto a'éllási forzosamente habremob de referirnos.a .cooperatl--i 

vas que apenas si conservan algunos de  :les  i.asgás que hemos oflode 

rada como'fondamentáles, por lo que debeMos•tlasificarlas dentro de 

las formas mixtas de la Cooperación, o, corno los Bancos Populares,- 

dentro'de las propias oraPre.sas.  capitalistas. 

Si recórdaMos las condiciones que debe reunir la auténtita coópera 

yereMos inMediataffiente quei, por TO genera•Gini' laS 

vas de artesanos ni las formadas por pequeños agricultores, indus-

triales o comerciantes pueden ser realmente cooperativas en el - - 

exacto sentido de la'palabrá., En cada caso lo mejor es recordar --

las condiciones'que:exigiamovcomo básicas y.yer si se'cumple o no 

y entonces se podrá diagnosticar con toda seguridad acerca de la -

fidelidad de --tal cooperatiya a los principios fundamentales de la-

Cooperación. 



,01PITu1.0  CUARTO 

LAS'50CIEDADII.COOPERAtiVAS E0 mgxico; 

Consideramos *deoarticular.imPortancia, hlcer una, mención'breve,p1 

• 
ro lo más completa, posible sobre el origen, funcionamiento y alcal, 

ces del cooperativismo en nuestro país,'  para ello nos hemos   doce- 

me ntadon 	en las más trascendentes fbentes tanto históricas como'le- . 

gislativas, pero sobre todo, en los estbdios de nuestros más dis-

tinguidos tratadistasmexicanos que se han ocupado de esta mate--,  

• ma, pudiendo citar entre "otros a los reconocidos maestros Don-- 

Raúl Cervantes Ahumanda, Don Roberto Mantilla Molina, Don Rosendo-, 

Rojas Coria, Don Joaquín Rodríguez y Rodríguez, Don Alfonso Solór 

zano y de manera muy especial nos sirvió de baSe el:texto del 

Maestro Don Refael de Pina Vara, Derecho Mercantil Mexicano. 

XXIV. Antecedentes Históricos de lasSociedades Coop¿rativas en .  

México. 

Aún cuando investigado a raíz, el fenómeno cooperativo lo'enCon--

tramos en el puebló AZteca antes de la llegada de loS- conquistado 

res. El calpulli, que reunía gentes y tierras que pertenecían a - 

la comunidad, divididas en parcelas que usufructuaban las familias, 

precididas por el jefe de la familia, quien no podía enajenaria ni 

gravarla y sólo podía heredarla, si moría sin sucesión la parcela 

volvía 3 la corporación. 



Y ; así las  familias  se unían para construir obras de riego, ace-- 

, 

'cluias 'Y ' pequeñas presas, y, con esfUerzO común • real izabari :laS o- - 

bras de embellecimiento  y  defensa de sus barrios. 

también se hace necesario mencionar el Altt petlalli, que trabaja-

das colectivamente por los comuneros, sus productos eran destina--

dos a obras de,servicio público o interés colectivo y al pago de - 

tributos.
68-  

Su 'estructura, revela un cooperativismo muy primitivo, pero de un 

. verdadero valor histórico,.y.  una muestra de la grandeza de nues--

. 'tres pueblos indígenas. 

En la época colonial, los españoles aplicaban sus ordenamientos 

jurfdicos, como señala Cervantes Ahumada que las Leyes de Indias 

trataron de proteger, la organización comunal de los indígenas, y 

crearon las cajas de comunidad, los positds, que funcionaron como 

almacenes de granos y cajas de ahorro y de crédito agrícola y las 

alhóndigas que funcionaron como graneros para regular los precios 

y evitar las especulaciones. 

Los gremioS (de sombrereros, de zapateros, etc.) y aún la Univer-.  

sidad de mercaderes, eran organizaciones que funcionaban con espl, 

ritu cooperativo. 

68. Lemus García, Derecho Agrario Mexicano, Ud. Lima, México, 

D.F. 1976, pág. 88. 
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En ei'México Independiénte, se fnnd en Orizaba,  en 1839,  la.  so- 
' 	

. 	• 

ciedad Mercantil y de Seguridad ̀de la Caja 4e.Ahorrót dé Oriiaba 

que funcionó cooperativamentetcámo banco, Monte Pío y caja de aho 

rros para combatir la usura.
69 

 - 

1entrodelas:primeras realizaciones cooperativas en nuestrp:Pals, 

Inc9ntfaMaSlUelos:dirigentes: del:gran círcult.:pbrero en México 

.aOrobaron en una sesión 	 una sociedad coope 
• " 

rati\la, Réúniéndose'Un:grupo'de sastres para: que figuraran coma so 

tio obreros y poco después consiguieron un local con .vista a la ca 

lie de 5 , de Mayo, en el Núm. -uno, Ubicando el taller cooperativo 

'en la calle de Corcharo 

A esta primera sociedad cooperativa Te siguió otra organizada por: 

la sociedad Progresiltá de ,carpinteros el 3 de Mayo. de 1874. Otro 

ensayo más lo dió la - Cooperativa organizada por la mutualidad Fra-

' ternal de sombrereros a fines de 1874: les dos ensayoS anterior- 

res todavía eran una mezcla un tanto rara de cooperativa de conse-

mo, de prodUcción, de vivienda, etc, 

La primera sociedad cooperativa de consumo fue organizada bajo la 

inspiración de las Reglas de Rochdale, organizada el 18 de Agosto 

de 1876 en la Colonia Obrera de Buenavista, entre obreros y funcio 

narcos, y se llamó, primera Asóciación de rAinsumo de Obreris Colo- 

nos. 70-  

69. Cervantes Ahumada P. Cit. pág, 126. 
70. Rojas C. OP. Citi pág. 60: 



El.  Maestro Cervallt.es'Ahua0ailos Señala en su Obra la .eZperien.,. 

claJdél. cdoperátiVismó en':nues.trO Pait,":10..file elensayo de , colóni... ._, 	,,..,,... 	.,., 	.,  	.,.        
,... 

.iaciPn realizado en ToOolobámpo-,,Sin , por el Inglés Owen,,qúlen = . 	., 	.-   	'...  	, . e   

:obtuvo una concesión (al Gob. de Manuel-  GoOZálei, en.1881), para' - 

construir un ferrocarril de Norfolk a Topolobampo y Para fundar en 

este lugar una colonia cooperativa. 

.La concesión le fue confirmada por Porfirio DiaZ'en 1886 y Owen:or 

ganizó.la sociedad denoMinada "Credit Foncie of Sinaloa", 

bonos en Estados Unidos y en Europa' reunió un grupo de artistas 

y soñadores como él y fundó en Toque ahora es Topolobampd, en la-

Bahía de Ohuira la Ciudad de la Paz, que en sus sueños seria la Me 

trópoli del mundo Socialista y que haria contrapeso  a la Metrópoli 

capitalista que era Nueva York". Se construyeron la escuela, la - 

iglesia para todas las religiones, y el hospital todos comunales, 

y se inició la vida de una sociedad comunista, sin moneda, sin pro 

piedad privada de los medios de producción, con base en el trabajo 

como única base productora.de riqbeza. 

"El clima y las enfermedades tropicales llevaron al fracaso la uto.  

pla de Owen; los colonos sobrevivientes se auyentaron, y algunos se 

organizaron en las fértiles tierras del Valle del Fuerte, olvidándo 

se de sus sueños cooperativistas.:" 

Posteriormente el constituyente de 1917, consagra en nuestra Carta 

Magna, en su Articulo 28 párrafo final, estaWiece lo sguienLe: 



l'amOco constituyen mono0Oliás,Jlas asociaciones o sociedádes:cm.v 

PO,IttOsdelitOdudOrel:paraMe- endéen'Sa,dususlterele-

-dellnterésAeneral véndarv,direCt'aMente enlos'MercadOs'eXti'anjeros 

los:próductores nacionales'industriales. 90,,sOnlkprinCipal,  fuen7 ,  

te de,f10eza de la región en.quose  produzdan 	sean artículos 

de primera necesidad",71  

El .articulo .123 de la misma Constitución en su FraCción XXX estable 

. fce lo siguiente: 

Asimismo serán Consideradas de utilidad social las sociedades coo-

perativas para la construcción de casas baratas e higiénicas des--

tinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores en:pla-

zos determinados.' 

DiversaS' Leyel de vigencia eflMera como la del 21 da Enero ,de 1927, 

después viene la Ley de Cooperativas del 20 de mayo de 1933, las dos 

fueron aplicadas durante poco tiempo. 

Después viene para el cooperativismo nacional una de sus mejores 

époCas, al publicarse la Ley de Cooperativas de 1938 durante el Go-

bierno de ilustre michoacano Lázaro Cárdenas y de la que nos ocupa-

remos más tarde, así como de su reglamento del 16 de junio de 1938. 

Partiendo de esta Ley, encontramos diversos ordenamientos legales - 

tales como: 

71. 	Constitución Política de dos Estados Unidos Mexicanos, 



Reglamento de la Ley General  de Sociedades 

del 16 de Junio ;dé 1938' 

Cooperativas 

Reglamento del registro cooperativo nacional del 2 de agos 

to de 1938. 

). Reglamento de los Art. 23, Fracción III y Articulo 82 de 

la Ley General de Sociedades Cooperativas del 30 de Abril 

de 1941. 

d). Reglamento de Cooperat-ivas escolares del 26 de Febrero de 

1972. 

Oficio Circular No.. 314-i-A-29849, mediante el cual se co 

munica a los causantes de impuestos Federales y jefes de-

las oficinas federales de Hacienda, etc. El criterio res-

pecto a las fechas de constitución e iniciación de opera-

ciones de las sociedades cooperativas, del 27 de Abril de 

197.6. 

f). Acuerdo por el que se crea el documento con carácter per-

manente, la Comisión Intersecretarial para el fomento coo 

perativo del 3 de Mayo de 1973. 

XXV 	Reglamentación juridica de las sociedades cooperativas en 

México. 

A). Ordenamientos anteriores a. la legislación vigente. 



Ley General de Sociedades Cooperativas de 1927. 

Ley y Reglamento de Sociedades Cooperativas de,1933 

72- 
(1) Código'de Comercio de 1889, es el primer ordenamiento Juridi- 

co que incluye a las Sociedades Cooperativas,en los Artículos 

238 a  259, constituye éstas, una verdadera innovación en nues 

tro Derecho. r,• 

Regula el Código de Comercio de 1889, junto con otras socie-

dades mercantiles, tales como: la de nombre colectivo, la co 

mandita por acciones y la anónima, aparece la sociedad coope-

rativa como una verdadera creación en nuestro Derecho. 

El artículo 238 del Código mencicado define a la Sociedad 

Cooperativa como aquella que por su propia naturaleza se compone 

de socios cuyo número y capital social son variables. En el artícu 

lo 239 sePala que las acciones de las sociedades cooperativas se--

rán siempre nominativas, y jamás podrán ser cedidas a terceras per 

sonas, a no ser con expreso consentimiento de la asamblea, dado en 

los mismos términos prescritos respectivaMente para la separación-

y adhesión de un nuevo socio. 

Dice el Artículo 241, La Sociedad Cooperativa carece de razón 

social, y se le designa por una denominación particular que debe - 

ser distintiva de la de cualquier otra sociedad. 

72. Publicado en el Diario Oficial los días del 7 al 13 de uctubre.:. 
de 18119. 



Establece también,en su Artfctilo:245;,,Tóda Sociedad Cooperativa debe 

tener un registro autorizado por su director que tendrá: 
, 	• 	, 

1..-,J.Os estatutos de la SoCiedad. 

Ii .Los .nombres, ocupación y, domicilios de':.1 Os Socios. 

fecha de su admisión:.yla.-de su  separación  o  exclusión. 

IV .La de las Cantidades que hubiera entregado o retirado, de - 

la sociedad; La cuenta de las cantidades, que un socio hu-

biese retirado debe estar firmado por él. 

Y para proteger a la Sociedad Cooperativa, el Art. 250 indica-

ba que el socio que se separa o 'que es excluido de la sociedad, no 

peede provocar la liquidación de ella; no obStante, tiene el derecho 

de recibir el capital con que hubiera contribuido a la Sociedad. 

El Art. 251, señala que en caso de muerte, quiebra o interdic 

ción de un socio, sus herederos acreedores representantes tienen el 

derecho de recobrar la falta de capital que les corresponde, ya sea 

que pertenezcan o no a la sociedad, pero siempre temporales y revo-

cables.• 

Los artículos mencionados del Código de 1889, nos convence que 

el legislador no sujeta a la Sociedad Cooperativa; a las mismas nor 

mas clásicas de este tipo de sociedades, ya que podían estás socieda 

des perseguir el lucro en sus variadas formas, reservar ventajas y -

privilegios para sus fundadores o por el contrario, tener tinos de - 

beneficiencia. No se les exigía la constitución de un fondo de reser 

va como también no establece la previsión social que es esencial en 

las cooperativas; el Estado no les otorga ninguna ventaja o privile- 



gio, En cuanto a la responsabilidad de los socios '' se Podía elegir - 

libremente entre la solidaria 'y la ilimitada, o mayor que el capi 

tal social. 

2) LeY Gneral de sociedades Cooperativas de 1927. 

referirnos a esta tey, mencionaremos que:no derógáexpresa- 

mente lo relativo al 'Código de Comercio de 1889., este cuerpo legal es 

de vigencia breve pero a lavez valiosa para el cooperativismo, por 

lo que mencionaré sus principales características. Establece esta. --

ley una clasificación de cooperativas, la cual es: 

a). Cooperativas Agrícolas locales, que requieren un mínimo de 

agricultores para su constitución y que la ley- reglamentó en forma 

preferente. 

b). Cooperativas Industriales Locales, reglamentadas en una for 

ma amplia y que para su constitución y funcionamiento requieren de 

un mínimo de 15 trabajadores industriales, 

c). Cooperativas de Consumo, que trata la ley con superficiali-

dad y sin derogar los artículos del Código de Comercio de 1889, que 

continuaron en vigor, respecto de estas sociedades. 

La nueva Ley estipuló quedos socios que formaran parte de una 
1 

Cooperativa Agrícola Local, deberían ser de una posición económica -

semejante, a fin de impedir la posibilidad de'una explotación disimu 

73. Publicado en el Diario Oficial el 10 de Febrero de 197. 



lada por personas ajenas al movimiento cooperativo. 

Las actividades que Podrían desarrollar las cooperativas agri 

colas y las industriales eran: de crédito, de Producción, de traba-

os; de seguros; de construcción; de transportes; de venta en cofflOn 

Las de consumo, únicamente podlan desarrollarlas:siguient)s 

actividades: crédito, cempra 

Para las tres especies de sociedades cooperativas, se estable 

cen cooperativas en primero y segundo grado,con la circunstancia de 

que el capital de las cooperativas formadas por cooperativas agrico, 

las locales podía ser suscrito por éstas y por organizaciones de 

trabajadores industriales o del campo y de las cooperativas foima--

das por industriales locales, además de estas, podía ser suscrito - 

por organizaciones de trabajadores industriales o del campo, recono 

cidas por la Ley. 

Se quiso de esta forma vincular los intereses de trabajado---

res del campo con los de la, ciudad, En cuanto al capital de las --

cooperativas de consumo solo podía ser suscrito por éstas. Las so-

ciedades de primer grado deberían tener un radio de acción muy li-

mitado con el objeto de que sus miembros se conocieran entre si. - 

La responsabilidad de los socios se estableció como sol1da'•ia e --

ilimitada, en las diversas clases de Sociedades que reguló la Ley-

que nos ocupa. 



tableció que el Gobierna Fe4eral' podía` otorgar
cl)nc 

si" Para  ' 	

e." 
que con  la , misma  sec 	 i 

, co lo accionistas or - ooperativas 

Se es 	

iedad cooperativa ntegrada  por ce9- 
perativas locales,  pudiera tener 

agrlcelas e induStrieles ' y en -ens1".e.la desarl°11ar actividades  

autorizadas Para éstas.  

Tant.o . para las agriCplaI.como para las industriales, , se estw- 

bleceya el prinicipio de que cada socio correspOnderá ún voto en 

las asambleas generales, independiente del número de acciones que 

posea; y en cuanto a los rendimientos en las cooperativas, se'dis-

tribuyen en la siguiente forma; 

20% para constituir el fondo de reserva 

20% para distribuirse entre los consejos de administración 

y de vigilancia. 

60% restante para repartirlo entre los accionistas. 

De un viaje a Alemania que realizó el Presidente Calles, de 

cidió impulsar el movimiento cooperativo en México, especialmente 

el de tipo agrícola, y que observó el funcionamiento de las Coope 

rativas Raiffaisen, lo cual explica que la Ley General de Coopera_ 

tivas de 1927, refleja algunos principios y formas de este tipo - 

-de cooperativas, por lo que entendemos que esa ley se refiere --

principalmente a las cooperativas agrícolas. 

Es muy interesante observar que dicha ley se adelantó a su - 

timmpo, al asignar a las cooperativas agrícolas e industriales -- 



105,  objetivos múltiples, talPOTO • 

dernas' En efecto,  é t-j-: autorizaba a.'de arrollar actividades de ` 

crédito, producción trabajo, seguros, ,construcción, tranSportes ,--' 
• 

venta en Común y compra encomb, 7  ' 

En las sociedades locales industriales o 'agrícolas el reparto 

de acuerdo con el monto de las opera entre los,.aCcionistás Se hace 

ciones o_del valor del trabajo realizado, perd en este tipo de coo 

perativas, se plantea la alternativa de la preponderancia del ele-

mento pecuinario sobre el elemento humano, al establecerse que el 

reparto entre los accionistas podía ser en proporción al capital pa 

gado por la sociedad, "o bien en proporCión al monto de las opera-

ciones que hubieran realizado con la misma:duración del ejercicio. 

En cuanto a la vigilancia'oficial, se estableció que la Secre 

taría de Industria y Coiwcio o la de Trabajo, podían otorgar .el - 

• reconocimiento legal, respectivamente, a las cooperativas locales 

agrícolas y locales industriales, cuando lo solicitaran, se ajusta 

ban estrictamente a las disposiciones contenidas en la Ley, la --

obligación de hacerlo así para las de c(”islw); ésta última depen--

(11mcia estuvo autorizándoles su constitución. 

En el artículo 3o, transitorio, de la Ley de 1927, se facultó 

al Ejecutivo Federal para que por conducto de la Secretaría de Agri 

cultura yl'omento, o le de Industria y Comercio y le de Trabajo, se 

79, Solórzano Alfonso. 	El Cooperativismo en México., Edi, Instituto 
Nacional del Trabajo, 5. de T. P.S. 	México,1971.1, {14..99. 



:expidieran loss-re9lamentOs sobre sociedades cooperativas'; sitUaCión 

que no ,sellegó'aefectuar: 

EStalleY debía contener,normas más-PredIsas y eficaces que 

coadyuvaran a una mejoría de nuestros ciudadanos, consiguiendo ' pa- ,  

,ra ellos un mejor bienestar y doa'dignificaciÓn -moral:e intelectual', 

logrando encauzar mejor estos organismos. 

En resumen, puede decirse que por .  su contenido doctrinal y su 

reglamentación orgánica, esta ley, es la primera que merece el nom 
-75- brecie Ley Cooperativa, 	Por una omisión inexplicable, esta LeY - 

no derogó en forma expresa las disposiciones que sobre cooperativas 

contenía el Código de Comercio de 1889, la cual dió lugar a confuslo 

nos e interpretaciones arbitrarias ya que existieron paralelamente -

dos movimientos cooperativoS. *Uno basado en el Código de Comercio-

y otro apegado a la nueva Ley. 

3). Ley de sociedades cooperativaS del 12 de mayo de 1933 y su 

Reglamento.76- 

Publicada el 30 de Mayo de 1933, la Ley General de Sociedades 

Cooperativas que derogó a la anterior de 1927. 

Al conocerse esta Ley, fue reconocida por propios y extraños. 

El Organo Oficial de la Alianza Internacional del Cooperativismo--

la comentó favorablemente en el Congreso Cooperativo Ihteyiacional, 

que en el año de 1930 se reunió en Viena. Se formularon las princi- 

75. Idem.pág.60. 
76. Publicada en el Diario Oficial el 30 de Mayo de 1933, 



pajes reglas de la Doctrina Cooperativa Móderna. 

Estas 'reglas fderon.., 

I..La Cooperación abierta y la adhesión voluntaria. 

I1. La igualdad dalos socios. H 

. sobre:jas:Compras, con un interés 

capital, 
- 	. 

IV. La neutralidad política, y religiosa 

V. La venta al contado. 

VI. La constitución de un fondo de propaganda y de educación. 

limitado'al 

Estos preceptos estuvieron consagrados en los artículos 1 y 

de la Ley que nos ocupa. 

Eri yeneral esta ley se ajustó a la doctrina dlásica a excep-

ción oficial, así como en la intervención del Estado que se acen-

túa en esta Ley. 

Define la Ley a las Cooperativas como aquellas que se consti- 

Luyen sobre el principio de igualdad de derechos y responsabilida-

les de sus asociados, y que reparten a sus miembros los rendimien-

tos que obtengan, en proporción a los frutos y ventajas que cada - 

uno personalmente hubiera producido a la misma sociedad y no en pro 

porción al capital aportado. 

Respecto de la responsabilidad de los socios, se estableció - 

que seria limitado el pago de las aportaciones de cada miembro de 



2, 

la 	 Y.:sefe(11.4e.rir4 un:Miníaiq:de diez soCiOs,:parp'ICOOS',  

tituirruna sociedadO0e0érativa,'-iláMándose por primera vez a las 

aportaciones 	 aPortelón,- a -10;que-  las 

leyes anteriores llam3bañ  acción. 

Al:establecer la obligatoriedad en la constitución de los 

fondos de previsión social y de reserva, también se estableCió:que 

el fondo de reserva seria irrepaftible y'formado por el 25% del ca 

pita] suscrito. 

Ahora hien al liquidarSe:una cooperativa ;  su reserva se .entre-
gará al Banco de México; para destinarse al fomento cooperativo. 

En las asambleas a cada socio le torrespondia un voto, indepen 

dientemente de su aportación, pero también se estableció la prohibí ' 

ción a tratar asuntos politicos o religiosos, y destinar fondos so-

ciales a propaganda de tal índole. 

Establece esta ley tres especies de cooperativas que son: 

1. Las de consumidores, que tienen por objeto la obtención en 

común de bienes o servicios para sus socios, sus hogares y sus ne-

gocios. 

2. La .de productores cuyos miembros se asocian para trabajar 

en común, en la producción de bienes en la prestación de servicios 

para el público, 



3. Las, mixtas, que son aquel as en las que se de000 por 0  

eto ambas actividades 

Estableció la existencia de cooperativas escolares integradas 

por maestros y alumnos, teniendo una finalidad docente, rigiéndose 

Por las disposiciones de la Secretaria de Educación 'Pública: 

esta ley encontramos que se dan grandes facilidades a 

quienes constituyen cooperativas, y aún más al establecer la prohl.  

bición a cualquier otro tipo de sociedad que no se constituyera 

con los lineamientos de esta ley, adoptar la denominación de - 

"cooperativa" u otra equivalente, estableciéndose expresamente en 

el reglamento una multa de $50.00 a $500.00 por la infracción a es.  

ta disposición. Para las sociedadet que simularen ser cooperativas, 

para que gocen de los privilegios que estas' tienen, se les sancip 

nará por igual. 

Se hace necenario mencionar que por Primera vez, se estable7  

cieron las Federaciones y la Confederación; teniendo como 'objetos  

los siguientes: 

1. Servicio de crédito para uso de las cooperativas o federa-

cienes afiliadas. 

2. Aprovechamiento en común de bienes y servicios. 

3. Venta en común de los productos do las organiaciones afi-

liadas. 



94, 

4. ComPre en s,omún,,rePresentasión Y defdnsa genel'al de los 

intereses de las organizaciones asociadas, 

Encontramos que esta ley en su Artículo 61, abrogó el capítulo 

séptimo, del, titulo segundo, libro segundo del Código de comercio _ 

de 1889, derogó igualmente la Ley General de Sociedades Cooperativas, 

de 11 de Enero de 1927, con excepción del título IV, que seguiría 

en vigor mientras no se expidiese el Decreto en que se consignasen - 

las franquicias fiscales 

B—Legislación Vigente. 

1. CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

En nuettra Constitución, se plasman las disposiciones refe-

rentes a las sociedades cooperativas, en su ArtiCulo 26 encontra-

mos que no constituyen monopolios las asociaciones', o sociedades -

cooperativas, de productores para que en defensa de sus intereses 

o del interés general, vendan directamente o en los mercados ex-

tranjeros los pródnctos nacionales o industriales que sean la prin, 

cipal fuente de riqueza de la región en que se produzcan, y que - 

no sean artículós de primera necesidad, siempre que dichas asocia.  

sienes estén bajo la vigilancia o amparo del Gobierno Federal o - 

de los Estados y previa autorización que al efecto se obtenga de 

las legislaturas, por sí o a propuesta del Ejecutivo, podrán dero.  

qar, cuando las necesidades públicas así lo exijan, las autoriza- 



ciones concedidas para la formación de las ,asociationes de, que so 

trate. 

Este precpto tiene como antecedentes, la iniciativa de la - 

diputación yucateca en la sesión celebrada el 12 de Enero de 1917 

del Congreso Constituyente, la cual se refiere a no considerar romo 

inonopol los a las sociedades de productores, que en defensa de sus _ 

intereses o del interés  general, vendieran directamente en los mer-

cados extranjeros los productos naturales o industriales que fueran 

la principal fuente' de riqueza de la región en que se produjeran ba 

jo•el amparo ;y la vigilancia del Gobierno Federal o de ,los Estados 

y previa autorización que al efecto se otorgará por las Legislatu- 

ras respectivas, en cada caso; 	no , Cabe hacer la observación de 

que si por ejemplo una sociedad de este tipo, efectúa operaciones 

eh los Estados de Veratruz, Puebla, Tlaxcala, etc., tendrá que ob 

tener forzosamente una autorización de dos Gobiernos mencionados 

En la misma sesión se concluyó por proponer que las mismas - 

legislaturas por sí, o a propuesta del Ejecutivo podrán derogar, 

:•uando las necesidades públicas así lo exigieran, las autorizacio-

es concedidas para la formación de las asociaciones de que se ha 

tratado; a lo que la Comisión Di ctami rodera maní fi esta: 

La Diputación yucateca funda su iniciativa y nos cita el caso 

típico de la Comisión Reguladora del mercado del Henegun;i Afirma 

desde que los agricultores yucatecos se agruparon para la de- 
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El Estado Me'dcano buscando foolentar el desarrollo dp las  - - 

!_egíslaci15n 	cnoperati..,a:, en México. Monogralia Josti-
o do !rive.,1.i,jaane7. econórni(.a do "ia UMAM. México 194:1,- 9J30, 

Federao,ión dol 	di. 
1J'ir 

:fonsa 'de sus: 

en:.,1 os,  mercadot extranjeros, 	ramo de:su agr {Cul 

tura y dirigidoS.  precedentemente. 'Oór.' el: gobierno local, obtuvieron 

muy buenas utilidades, que en otros tiempos 'hubieran servido para-

enriquecer los truts extranjero;. 

lo'que los agrículOres yucatetos.han hecho de esta forma 

cooperativa'establecida últimaMente, lo hiciesen los. productores 

de losoyos Estados, con sus principales productos, cuando se trate 

de 'exportar estos al extranjero, seguramente que se obtendrían en 

toda lá Nación. 

Siendo por consiguiente justas y reformablet las ideas expues.- 

tas por la citada diputación Yucateca,
77-  

Asimismo ce el Artículo 123 en la Fracción XXX se consideran 

cromo de utilidad social las sociedades cooperativas para la cons-

trucción de casas baratas e higiénicas, destinadas a ser adquiri-

das en propiedad por los trabajadores en plazos determinados. 

El Estado Mexicano, con una legislación fomentadora, de las -

sociedades cooperativas, como veremos a continuación, en que anali 

zary5 la Ley Orgánica de la Administración Pública. 



Lpy orgánica :de d des .coeperativas, 	
, 	

:
„ 

de sus depeu.deuqids, re.. a 	cf:,:r1 . 7,  , ,,‘ 
'actide's de fomnto Y de organización de sociedades cooperativas, 

A la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial de confor-

Inidad con el Artículo . 33, Fracción XVII de la LOAP, .corresponderan-

las cooperativas de producción industrial. 

, 	 • 	 . ' 	- 	, 

A l'aSécretaría de Comecio,el Artículo 34 Fracción:Xl.de la 	' 	 f .  

.que nos ocupa, corresponde desarrollar.a las.sociedades cooperativas, 

. cuyo -objeto..Sea la distribución y el consumo. 

Las cooperativas„que'pr 	rv esten seicios do comunicación y 

transportes, corresponderá, a  la Secretaría de:Comunicaciones y ---

Transportes, ( Art.36,.Frac. XVII) su organización y desarrollo y a 

la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, se le encarga el regis 

tro Nacional Cooperativo, y así ésta dependencia buscará organizar, 

autorizar y vigilar a las diferentes sociedades cooperativas y to—

mando en cuenta la opinión de la Secretaría del Ramo a la cual co--

rresponda la actividad que pretenda desarrollar la cooperativa en 

cuastión. (Art. 40, Frac.X). 

La ahora Secretaria de Pesca, se ocupará del desarrollo de - 

las cooperativas dd producción pesquera, actividad de gran impor--

t,.Incia, 0n el movkiento cooperativo. 
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3). LEY DE REFORMA AGRARIA. 

También la Secretaria de la ReforMa Agraria, tiene ingerendia 

en lás copperátiVas.oue se organizan-en el agro mexicano', el  Art,-
14 7  dela  Ley NI,deral .(41.Ta , Reforma Agraria_ (Diario. Oficial .  del '6 ' 
de Abril de 1972) establece que los:ejidatariosy:los núcleos fji 

dales podráh convertirse en: cooperativas agrópeCuariaslográndOse 

un-verdadero movimiento hacia el cooperativismo. . 

Para que las actividades de las diversas dependencias señala-

das, no se dispersaran y diluyeran en esfuerzos estériles,.:se cont 

tituyó el' lo.d e Mayo de 1978 La Comisión Intersecntarial para el 

Fomento Cooperativo, contándose ron la Secretarias de Patrimonio y 

Fomento Industrial:, Comercio, Agricultura y Recürsos 

Comunicaciones y Transportes, Trabajo y Previsión Social, Reforma 

Agraria y la Secretaría de Pesca, de reciente creación.79- 

Serán funciones de la ComisióiG 

Proponer a las dependencias correspondientes los lineamientos 

de política general para el fomento cooperativo y el plan de ac—

ción para coordinar los programas para dicho fomento. 

Fijar los criterios y proporcionar la información necesaria que 

permitan formular los programas de acción en materia de cooperati-

vas. 

79. Diario Oficial de la Federación, 10 de Mayo de 197M; 
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Emitirlas•reSbluciones generales ̀.para que las difereritos de- 

pendencias en la esfera de su competencia coadyuven a la erganiza-; 

ción• y'fomento. de las cooperativas, proponer los mecanismos necoor' • .• 	••.N 

dináción de acciones que permitan 'garantilar'e1 cumplimiento dé las 

diSposiciOnes legales y la agiliiación de trámites adminittrativos 

Dentro de los logros de.esta comisión intersecretarial, tene-

: Mos la aProbación del Plan Nacional de Fomento tooperativo, aproba,  

do a mediados de 1981, buscando con este plan - nuevos logros para --

el movimiento cooperativo, logrando con este plan una reactivación 

en las cooperativas 'escolares por la Secretaria de Educación POblj.  

ca,, que se desarrolle la organización cooperativa entre los margi-

nados y elseCtor informal urbana, 

Que se formen promotores, divulgadores, docentes, investiga-

dores y planificadores en las diferentes dependencias de esta comi 

sión y con la intervención de la Confederación Nacional Cooperati-

va, al unir esfuerzos se alcanzan verdaderos progresos para el coo 

perativismo en México. 

4). LEY GENERAL DE CREDITO RURAL"  

El articulo 54 de esta Ley, considera como sujeto de crédi --

to rural a las Sociedades Cooperativas, por lo que entran al siste 

ma Oficial de Crédito Rural, lográndose darle a esta actividad, ma 

yor impulso y vialidad. 

n. Publicado en el Diario Oficial el 30 de Diciembre de 1911, • 



' 
Obteniéndose más reCorsoS financieros Para 'los órganisMos, cbe- 

, 	5). LEY DE YIAS GENERALES DE CCiliUNICACION.81- 

Se otorgarán preferentemente las concesiones para la cons---

tt•ucción y explotación de ferrocarriles, ( Art. 129 Frac. II) a --

las sociedades organizadas bajo el régimen cooperativo. 

Para la.prestación de servicios de autotransportes de pasaje-

ros o de carga, se requerirá de concesión o permiso de la Secreta-- 

ría de Comunicaciones o del Departamento del Distrito Federal , se— 

gún el caso. 	' 

Otorgándose los permisos a nombre de las Sociedades coopera--

tivas o personas físicas. 

Lográndose por estas disposiciones un verdadero auge de coope 

rativas dedicadas al transporte, estableciendo esta Ley en su Artí-

culo 152, fracción IV, que en el Distrito Federal, se forraran tan-

tas sociedades cooperativas de intervención oficial, como rutas pa-

ra pasajeros o servicios de carga requiera el interés público. 

Estableciéndose en esta ley que las personas físicas que ob-

tengan permisos pera explotar servicios de autotransportes en un - 

mismo camino, tramo o ruta, estarán obligados a integrar una so-- 

21. Publicada en el Diario Oficial vl 9 de febrero de 1940. 
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ciedad, cooPeratiVa' con todos los qUe.intervengan en la. explotación; 
: 	. 

dél servicio, Ya., sean trabajadores o permisionarios, tan llieg0 como , 

exista'el número de personas que la ley exija. 

11isfrUtOdO•laS sociedadeS cooperativas,,Oe preferencias,mayo 

res a cualquier,.tipo de:organizaciónes, privilegió justificado, por 

que las cooperativas no persiguen fines de lucro y se encuentran in, 

tegrados por Individuos de la clase trabajadora. 

6). LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA PESCA82 

Da esta Ley a las.Sociedades cooperativas cuya actividad es 

obtener los recursos del mar, la explotación exclusiva de ciertas -

especies vivas, al señalar en su Artículu 49: "La reserva a las So-

ciedades Cooperativas de producción pesquera y a las sociedades coo 

perativas de producción, pesquera ejidal, la . captura o explotación-

de las especies abulón,-  langosta de mar, ostión, camarón, totoaba,-

cabrilla, almeja, pismo y tortuga marina. Para la captura de cada -

una de dichas especies, se requerirá de concesión o permiso. 

El Artículo 51, dice que las sociedades cooperativas de pro-

ducción pesquera podrán realizar actividades complementarias simila 

res y las clasifica en: 

82. Publicada en el Diario Oficial del 25 de mayo de 1972. 



SeOedi.kdes:PpoPerativas de. prodUcción pesquera' 

ribera' 

11; Sociedades c000erativas de producción pesquera` de al 

Art.' 5?, -Soil sociedades cooperat'ivas de Ribera, las integra, 

das con un 80C' como mínimo, por socios,que son pescadores ribere'-

flos, residentes en municipios colindantes con el mar o con aguas , 

interiores, en las que tengan su domicilio las cooperativas. 

LaS primeras también podrán realizar sus actividades en alta 

Artículo 53; son sociedades cooperativas de altura, las no 

- comprendidas en el Artículo anterior, constituidas con un 601, Co 

"mo mínimo, por socios pescadores residentes en el municipio colin 

dante con el mar, si en aquel tiene su domicilio la cooperativa. 

Los grandes esfuerzos realizados por cooperativistas en la 

explotación de dos recursos marinos, han logrado un gran número de 

cooperativas pesqueras, formándose dentro del cooperativismo nacio 

real un sector fuerte económicamente, teniendo disposiciones lega-

les adecuadas como la Ley Federal de Fomento de la Pesca. 



LErf.EDERALQUE:. CREA EL SANCO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO"- , 

Por  neCesidades.eCoriómicel.del:.cooperatiVisM9 se han' 	busca 
-1_  

dó:creerSus propias:  fuente .  de crédito; lográndose en México la 

creacjón del Banco Nacional de Fomento.  Cooperativo que 'durante el 

tiempo que llevó a cabo tusfuncioneli'y 00951,:etprgó créditos 'por, 

59 millOnes cle.petos,. 

Logrando este Banco un nivel financiero bastante aceptable, me 

reciendo de los cooperativistas una gran confianza 'en sus gestiones. 

En el Art. 3o, de la Ley Oue nos ocupa, encontramos que el ob-

jetó de la sociedad será: 

1 Efettuar con las sociedades cooperativas y uniones de crédi 

to popular constituidas conforme a la Ley, operaciones de descuen 

to, aval, préstamos de habilitación o avio-, refaccionarios o hipo-

tecarios y en general, toda especie de operaciones activas de cré-

dito, excepto las propias de los bancos de capitalizaCión. 

II. Coadyuvar el fomento y desarrollo de la pequeña y mediana 

industria en el País, a cuyo efecto podrá realizar también con per 

sonas fisica; pertenecientes al grupo comúnmente conocido con el - 

nuirbre de art !!'›anos, o sociedades distintas de las cooperativas y 

unjdHes de c.raito, popular, cualquier especie de operaciones ac- 

.ims de credito, excepto las de capitalización, siempre que dichas 
1 

4:dades tenga() un capital menor de S 250,000.00 posos, 

i Cad 	 dr: jimio (.1(; 1941 , 



, 	 .„ 	 • 	, 

III Cuando a i

acfua 	onio agente de las cooperativas, uniones de credito popuiP 

 

pequeños j medianos industriales 
' 	' 	' • 	- 

a). Para la compra de los elementos que unas y otras neceSi-,-

tan para su •explotaci5n1 

V . Realizar con las cooperativas, uniones 'de crédito popu- 

lar y otras personas o empresas con quienes puedan operar en los 

términos de las fracciones I y IV del presente artículo, así como 

con los sindicatos de trabajadores, cualquiera especie de operado 

nes pasivas propias de la banca de depósitos, de las instituciones 

financieras y de las sociedades hipotecarias; 

Pafa la venta Ae sus productos,: 

I T.- Efectuar las operaciones previstas por los artículos O • 

y 26 de la Ley General de Instituciones de Crédito en cuanto las' 

mismas propendan a la real ilación de un interés econóniico gene- 

, 	,ral o local, o bien representen inversiones que haya de hacerse - 

en cumplimiento de la propia ley o para no mantener improductivos 

los recursos de la institución;' 

VI , Actuar coro fiduciaria respecto de bienes y derechos --

que pertenezcan al Gobierno Federal, a los Estados, a las socie- 

dades cooperativas, a las uniones de crédito popular y a Jos parti 	. 

fila res 



VIL Y or9a0zar,Y, admiOiStrar.el DITArtaPie te de ahorro obre 

Es sustituido el organismo anterior, por el Banco Nacional 

Pesquero y  Portuario,  S.A.84-  cuyo objeto sellún el Articulo 5 de su 
 

ley orgánica, las actividades porturarias y navieras relacionadas - 

con ellas. Así como organizaciones y sociedades cooperativas pesque 

ras. 

Si bien el Banco Nacional Pesquero y POrtuario, deberá dedi--

car sus recursos al desarrollo de la actividad pesquera, dejando 

sin más atención a las demás cooperativas, el vacío quedó resuelto 

al crearse el fideicomiso o fondo de garantía y descuento para las 

sociedades cooperativas, publicado el acuerdo que lo crea en el '—

Diario Oficial del '20 de Febrero de.  1980; su objeto será el de fo-

mentar la organización, modernización, competividad y ampliación -

de las sociedades cooperativas. 

El Fideicomitente será el Gobierno Federal, los fideicomisa-- 

ríos, las organizaciones y sociedades cooperativas y el fiduciario 

será el Banco de México, S.A. 

8). REGLAMENTO DE COOPERATIVAS ESCOLARES.85- 

Dependerán las cooperativas escolares de la Secretaría de Edu 

cación Pública, a cargo del Departamento de Educación Cooperativa, - 

04. Ley Orgánica del Banco Nacional Pesquero y Portuario, C.A.- Pu- 
blicada en el Diario Oficial (n 31 de diciembre de 1900. 

85. Publicado en el Diario Oficial ,e1 16 de marzo de 1962, 



16. 

a 'cual,tehdrá:á su:cargo la T¿70niórYi'rI915;t0,:fotaerito y vi-

gilanc 

 

asesoramiento' e ifISíiei4(teia ..'cópet1 "í''al 

1a proliferación dé las cooperativas escolares, dará al moVi-:' 

miento cooperativo, nuevos CooperatiVistas entusiastas y 'decididos 

como los estudiantes, maestros.y empleados do las escuelaS. 

Asi encontraremos,  que el reglamento en su articulo 9 estable-

ce que las cooperativas escolares- deberán desenvolver entre los 

asociados el espíritu de auxilio mutuo, de iniciativa y de previ-7 

sión al servicio de la colectividadi coordinar su actividad, con -

el desarrollo de los programas escolares en cada rama de la ense—

ñanza, proveer a los socios de útiles'escolares, de vestuario y de 

alimentos que necesiten durante la jornada escolar. 

Y debemos recomendar 	reactivación de máS formación de coo 

perativas escolares, y que constituya en este campo la preocupa—

ción preferente de la Secretaría de Educación Pública, con los 

apoyos de las demás dependencias oficiales y de la Confederación 

Nacional Cooperativa, para evitar los vicios que este tipo de coope 

rativas han venido arrastrando desde hace mucho tiempo. Como es el 

que el director de la escuela o un maestro se aprovechen de los es 

colares quedándose con las ganancias. 



9) ,Gbdigo Fiscal de la Federaci6P- 

En su artículo 16, exenta de impuestos a las sociedades coope 

rativas, salvolo que las leyes especiales determinen, buscando con' 

esto, estimular al movimiento cooperativo. 

Esta Ley considera en su Art. 68, Título III, como personas 

',morales con fines no lucrativos a las sociedades cooperativas, y - 

establece que no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, 

sus integrantes deberán considerar como ingresos sujetos a dicho -

impuesto, los que obtengan las citadas personas morales, inclusive 

aquellos que no han sido distribuidos, siempre que se trate de re-

manente distribuible en los términos de este título. En su art. 70 

obliga a los integrantes de las personas morales con fines no lucra 

tivos a que se refiere este artículo, a considerar como remanente -

distribuible únicamente los ingresos, siempre que en este último - 

caso, tratándose de personas físicas, excedan de la cantidad a --

que se refiere la Fracción XXIV del Art. 77 de esta ley. 

Las personas morales cuyos integrantes gozarán de este bene- 

ficio Son las siguientes.: 

VII. Sociedades Cooperativas de consumo, 

86. Publicado en el Diario Oficial de. la Federación el día 19 de -
enero de 1967. ' 

117. Publicada en el Diario Oficial del 31 Diciembre de 1981, 



VI11.DrganitMos.que conforme a la ley -agriipen:..a.lassocieda.7, 

deS cooperativas, ya.  sea de productos o de consumo. 

En su'Articulo 71, señala que en el caso de sociedades 

rativas de próducción, los ingresos que de los mismos perciban sus 

socios se asimilarán a ingresos por salarioS' en los términos del -

capitulo I del titulo IV de esta Ley. Los ingresos en crédito que 

obtengan los cooperativistas se declararán y se calculará el finpues 

to que les corresponda hasta el año de calendario en que sean cobra 

dos. 

11). Ley del Impuesto al Valor Agregado."  

De este impuesto que en su artículo 30, señala que la Federa 

ción, el Distrito Federal, los Estados, Municipios, los Organis-

mos descentralizados, las Instituciones y Asociaciones de Benefi—

cencia Privada, las Sociedades Cooperativas o cualquier otra per-

sona, aunque conforme a otras leyes o decretos, no causan impues-

tos federales o están exentos de ellos, deberán aceptar la tralla 

ción a que se refiere el Articulo lo. y en su caso pagare el im—

puesto al Valor Agregado y trasladarlo, de acuerdo con los precep-

tos de esta Ley. 

Difícil para las sociedades de consumo apliacar el IVA a sus 

mismos socios, por lo que tendrán que buscar mejores preci9s cuan 

do compren al mayoreo y así obtener beneficios. 

Hd licada en el Diario Oficial del 29 diciembre 1979, 



teguró,sóciál:, 

'Ésta ley en.SO'AriculP-12señala que,1on sbjetoS Ae asegura- 

rillent9'del'égimén obligatorio; los • mieMbroS. détociedadés.Coope - 
, 	-     

ratfvas-d, producción Y., de. administraciones obreras• 	o mixtas; es 

tarán conceptuados como patrones a las sociedades cooperativas Ae- 

produccióo; las .administraciones.obreras 	mixtas,.ubrirán el • •.  

50% de las primat totalet y,.el Gobierno Federal segilirá-:ettimulan- 
. 

do a las cooperativas de producción, contribuyendo con, el otro -

50%. 

Después de recorrer la legislación actual tobre cooperativas, 

procederé al estudio de la - clasificación que hace la Ley General .1 

de Sociedades Cooperativas de 1938, a efecto de una mayor compren 

-'sión del fenómeno. 

XXVI. DIVERSAS CIASES DE. SOCIEDADES COOPERATIVAS MEXICANAS. 

La clasificación que hace la Ley General de Sociedadet coope 

rativas, a las cuales enumera como de producción y de consumo,esta 

bleciendo dos tipos más tomando en cuenta la participación que --

en estas tiene el Estado, definiéndolas 

A). DE CONSUMO. Son aquellas cuyos miembros se asocian con - 

el objeto de obtener en común, bienes o servicios para ellos, sus 

hogares, o sus actividades individuales de producción.90  

89. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mar-
zo de 1973. 

90. Ley General de Sociedades Cooperativas. Diario Oficial de la-
Fed. 15-11-1938, Art. 52. 



u), DE PRODUCCION.-  son cooperativas de productores, 'agua-,  

las cuyos ' m emhros se asocian c6hel'Obje¿e de trabajar  en co-

mún en la oroduéCión de mercancías o en la Orestaciódde servi- 

cios a•I' público, 	-, 

O, DE INTERVENCION OFICIAL- Las que explotan' concesiones. 

permisos, autorizaciones, contratos o privilegioslegalmente. Otor:.  

gados - porlas autoridades federales o locales.92  

D). DE PARTICIPACION ESTATAL- las que explotan unidades pro-

ductoras o bienes que les hayan sido dados en administración por 

el Gobierno Federal o por los gobiernos de los Estados, por el - 

`Departamento del Distrito Federal, por el Banco Nacional Obrero - 

de Fomento Industrial 

Se ha criticado a la Ley por no seguir la clasificación clá-

sica de las cooperativas,sin embargo, ccnsidero quo el aumentar 

la con dos tipos más, se aprecia un real esfuerzo para fomentar 

más la creación de cooperativas. 

Debo señalar el estado en que se encuentren los diferentes 

tipos de cooperativas que señala la Ley, a la fecha hay 4,106 

94- 
cooperativas y con un total de 2.14,a42 socios 	y hago hincapie 

en que se debe volver los ojos a las cooperativas escolares y --

conseguir nuevos cooperativistas, 

11. MEM, Art. 56. 
IDEM. Art. 63. 
IDEM. Art.. 65, 

94 Cortro Nacional de información y estadísticas del trabaJW. 
1410, 



• • 

, 
' 	XXVII) Estado en iue se encuentra al movimiento cooperativo'en M4,, 

C 	ación de . la Comiiór..Intersorretarial para el Fo- . 	.  

. mento  •cd000ratjva, según acuerdo presidencial-publicado el 10 de- 	' 
. 	• 	. 	• 	• 	• 	.. 	•• 	• 	. 	• 

: 	mayb 	I978 el -cual auspicié la unificación•del cooperativi.51'110- 
. 

Y:estará ihtegráda por un representante de cada una de las si - 

guientes secretarías 'Trabajo y:Previsión Social,Tesca, Patricio 

nio y Fomento Industrial, Comercio; Agricultura y Recursos Hidrá!!.  

licos y de Comunicaciones y Transportes. Y funcionará con carác--

ter de permanente, a1 crearse, se dió un gran paso a las bases pa-

ra dar al cooperativismo un mayor apoyo por parte del sector ofi-

cial. 

Poniéndose en marcha en 1980, el Plan Nacional de Fomento - 

Cooperativo que es obligatorio para el sector oficial, y de apoyo 

para las cooperativas, también compromete a organismos privados,-

sindicatos obreros y campesinos, los que intervendrán para desa--

rrollar un movimiento eficiente y con dinámica propia para su ere 

cimiento y que permita incorporar a miles de personas en una ac—

ción económica que signifique organizar fuentes de trabajo y de --

servicios, en empresas de propiedad de los trabajadores. 

El objetivo de este documento es señalar metas y formular --

acciones Para la e,incación y capacitación cooperativa, propone - 



112. 

un sistema Nacional dé educación y capacitación cooperativas, en 

el que particiParán las distintas dependencias del. Estado  del mo 

vimiento cooperativo y del sector social. 

El sistema EdecativO-flacional que se pretende instalar será 

flexible y amplio, Se trata de sistematizar voluntadesMelme-

'r±dan Ser de distinto origen (las cooperativaS, el ¿Stado,los:.Sip 

-:.dicatos,laS:DrganizaCiones CaMpesinasetc.) pero `que puedan 

cointidir«en'programas conjuntos, en apoyos comunes, en tareas - 

compartidas y en una linea central de acción ,prOgramática. 

última será lograr laHeficencia yHla competividad de las coope- 

rativas en la economía mixta que impera en elyais,para 'el mayor 

sérViciode'sus propios sociol,:mediante la adecuada formación de 

lós recursos liUmanos, gUe_perticiPan en 5upara el proceso 'coopera' 

tivog ' 

Se impulsará mediante este plan, la Integración al sistema 

cooperativo de dos marginados y al sector informal urbano, pro-

moViendo también la creación de nuevas coopératívas en los ramos 

agropecuario, industrial, consumo, transporte, turismo, vivienda 

y escolares, indicando así 'mismo su propósito de impulsar en al-

gunas decisiones de carácter económico. 

Una de las-  principales metas de este plan es iniciar a la 

brevedad posible sistemas masivos de enseñanza, especialmente ba 

Jo 1a ferina de educación abierta,,mediante procedlmient0e, que 

Intersecretarial para el fomento cooperativo Plan -
Nacional de Fomento Cooperativo. Sistema NaCional de educa-, 
ción y capacitación c000erativa. Meyit:o. Diciembre de 1980. 
Pág. 2, 

Á 	 



signifiquen la aplicación de técnicas de enSeñanza, con  apoyo de — 

métodos aUdiovISiiales: 

jomentador'at que'  Integran la Comisión Intcr 

secretariaUpara el fomento cooperativo y la ConfederaCión Nacio-

nal Cooperativa, deberán preocuparse por formar promotores  

gadoresiocentes,-lnvestinadores y Plantficadores, dedicando es • 

tas inItituciones'espeCial -atención en ja formación del pers9nal 

encargado del funcionamiento de las cooperativas ev:stis mandos,.sp 

periores, medios y técnicos por lo que con la capatitación que 

promueve el plan que nos ocupa; dará al cooperativismo nuevos ca-

minos. 



: 	 CA1'L.TULO ,'QUI/LTO 	' 

LA' , JUSTIFICACIQII'DEL MOVIt4IENTO;COOPERATIVO',Eti 
LA5:ItELA.CIONES. INTE1111ACI014A1-E .:,  , 

tas fallas del sistema econoilllco caPitalista y su solución 
. 	, 

. 	. 	 por medio de la Coopei'ación. 	' 

. 	.Sistema económico-,<: 	producCión yl, di stribudi ón de bi e- 

nes, debe cumplir con unos ,finet determinados, de'carácter 

cial,fundamentales. El primeroe e dllos no es ni el producir 

mucho, como siempre han pretendido las entidade s patronales96-  
f 

ni el lograr que unos pocos pueden gozar de todas las domodidá-.-* 

deS de la vida, Como así sucede dentro del sistema capitalista.,  

Sino el conseguir una' recta distribución de les bienes existen. 

tes de forma que todos los hombres, sin excepción, puedan satis 

facer dignamente sus necesidades más elementalés 

La razón que juStifica la existencia de un sistema económi-

co estriba exclusivamente en su 'mayor o menor habilidad para al-

canzar dicha finalidad. Y aquí es, precisamente, en donde ha --

fracasado el sistema económico capital Ista finperante. Porque, 

como han dicho y propagado los Papas, desde León XIII, el capi-

talismo ha dado lugar a una injusta distribución de la riqueza 

entre las distintas ciases sociales, con una minoría de privili.  

giados, con gran abundancia de bienes, en un extremo y eo el -- 

96. Especialmente en los Estados Unidos, en donde en esto coinci 
den todos, no liabiende diferencia entre republicanos y demó-
cratas, den/,!:as o izquierdas, blancos o do color, ratólicos 
o ProtPtant.ei, (fieroge G. 	 Mora1s and ECOHOmIc Life, 

publi(.11c1 en 14 revista "Social Order",sentiembre de 1960) 
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otro, la mayoría de la población con un nivel de vida excesivamen-. 

te bajo.
97-  

Esta defectuosa distribución de bienes proviene, en. 	gran  

e, 	de la.,misala estructuración.. de' 	del 

hecho de que sea en'tllas el capital él- elernento'dOminente,:et- que 

crea.;'dirige y transforma dichasempresas..-5,  'el que se queda con la 

parte principal del beneficio (cuando no puede con todo),. lo cual 

es, desde luego, lógico, por ser el capital el principal elemento 

directivo dentro de la economía moderna: 

El triunfo del capitalismo ha supuesto un verdadero trastrue-

que de valores; porque puestos'a comparar al capital y al trabajo 

entre sí, desde el punto de vista teórico, indudablemente el traba 

jo debiera estar en un lugar más elevado, muy por encima del capi-

tal, pues mientras éste representa solo cosas materiales, el traba 

jo participa del valor y la dignidad que corresponde a toda persona 

humana, frente a las concepciones materialistas de la vida del mun- 

do moderno. 

• 97, La Justicia Social vista por un católico. S. Rosas.- Barcelona 
• 1951, págs. 78 y s. y Los Católicos y la reforma social, págs. 

23 y s, 
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Estas fallas socfalés del 	salo , 

,riffere a la injusta4iStribución de bienes, es lo que ha 

dado lugar a Tarlucha de clases de-nues tros días y a todos los 

trastornos ,de carácter social OtisérVadosAn cs€osAlltimo's 11uMpos, 

conflictos y luchas MotlVaclas Oriripalmente;c9ao-ciecirilol l  por eU. 

defectioso prOcediMiento seguido en elitadw,reparto qur_,, basado 

en el Ocifilio-'yla idea de lucro-.; ha 4racasado de una manera entré 

pitosa. 

Pues bien; en este aspecto social de la cuestión es en donde 

las ventajas de,la Cooperación se adVierten más claramente. En 

sociedad cooperativa el capital no tiene ningún carácter directivo. 

Como había ya observado Gide, el capital queda reducido a su verda-

dero papel: a ser un instrumento al servicio del trabajo; de aquí -

que cobre su salario y nada más. El beneficio ya no le pertenece y-

la Junta Rectora no representa a los accionistas sino a los socios, 

a la persona humana no considerada por lo que tiene sino en aten--

Ción a su calidad de hombre. 

Además de colocar al capital y al trabajo en el sitio que --

realmente les corresponde, la Cooberacióh, al suprimir el benefí--

do capitalista (ya que por el retorno del mismo, se devuelve el - 

15:,cedente a los socios o se emplea en obras sodales), suprime --- 



tamblen la posibilidad de que 'el capital pueda seguir'arumulándo 

se Pn manos de una minoría de priviligiados indefinidamente, - 

beneficiándose, en cambio, a otros extensos sectores de la pobla-

ción Y' contribuyendo a que el reparto general de bienes se haga  de 

1 	una manera más equitativa.  

XXIX, Las ventajas sociales de la Cooperación Integral. 

Tal como es defendida por los cooperadores de Rochdale y la-

Escuela de Nimes, a quienes, como hemos dicho repetidamente, esta 

mos siguiendo en lo más esencial. Ventajas para nosotros tan evi 

dentes que nos resulta sorprendente la actitud de algunos coope-

radores cuando expresan sus dudas acerca de las posibilidades de 

la Cooperación para resolver el problema social. "La Cooperación-

dice J.P. Warbasse -no constituye un paliativo destinado a allanar 

el camino a los pobres ni un sistema encaminado a suavizar Lbn--

flictos entre el capital y el trabajo", pues "si bien es cierto --

que en cierto grado ofrece remedio a algunos males del presente, 

no es en si un método de reforma para remediar el orden actual de 

la sociedad",98  

Análogamente escribe Paul Lambert que "la cooperación, en - 

tanto que asociación libre y espontánea, no podria por sí sola - 

99- 
resolver todo el problema social". 

91l. Democracia Cooperativa. pág. II. 
99. La Doctrino Cooporatíve,'pao. 211', 



Esta actitud no la juzgamos aCertada. LaHtaUSadel.problema social 

ajeno ),
100  

ce la riqueza, completada por el:,Oaratitismo s4c1al -- 

En la Cooperación yá hemos visto cómo se,mejoraba el: expresado're-

`.c,ión del. hombre' por el hombre (posibilidad de vivir a expensasdé 

los sudores--.' 

de tener lugar en la Cooperación:desde el momento que el exceden-

te 

clase capitalista. Al'disminuir los ingresos de ésta, se dis- 

minuye

ción .Por todas estas consideraciones, son también muchos los -- 

to sea, la posibilidad de >Poder vivir sin trabajar) y la explota- 

escritores cooperadores que han hecho resaltar el beneficioso pa- 

residefondamentalmente en la injusta desigualdacl'en.la 

parto, al evitar que el, beneficio siga engrosando los recursos de 

pel 

 no va a engrosar el bolsillo de un número reducido de personas, 

igualmente las oportunidades para que exitta una clase ocio 

sino que se diluye y reparte entre extensos sectores de la pobla-

se, y finalmente, la explotación del hombre por el hombre no pue- 

101.- "Le socialismo Cooperatif", pág. 
102.- En un articulo titulado "Le Mouvement Cooperatif 	les 

que la Cooperación podría desemperlar, para realizar práctica-

mente la justicia social. Ya en el Congreso de la Alianza Coope-

rativa Internacional, celebrado en Hamburgo en 1910, se habló en 

este sentido, y más modernamente se siguen exprsando en forma - 

análoga Bernard Layergne Lasserrel°,2-  

100.- Existe la explotación del hombre por el hombre cuando al - 

ratives, Paris, enero-marzo de 1961. 

la propiedad de la empresa so embolsa buenos benefMos. 
trabajador no se le satisface el salario justo y, en cambio, 

problemes actuels", publicado en la Revue des "Etudes Coope- 

101 	
y Georges - 
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Indudablemente la Cooperaciów; integralmente aplicada, ,resol-

verá de tajo el problema social, tal como ahora lo conocemos, y _en. —  

cuanto haya alcanzado cierto grado de desarrollo le ,quitará,ya to- •, 	•  

da. su estridencia y .gravedad, suavizando las situaciones ydéttru 

yendo lOS,'antagonilMos-:de clase aun existentes 

lie aqui,..por.10é hemoS: 	- puesto singular empeño en presehtár,a • 

la Cooperación como un sistema económico social con personalidad 

propia y aútónoma, desligado de cualquier otro sistema y capaz de 

• efectuar una amplia transformación social, Por ésto nos ha preo-

cupado tanto el determinar las características fundamenWes de la 

auténtica Cooperativa.y•ti clasificar•yordenár déntro de las for:: 

mas: mixtas a aquellas que'no.  pueden 'representar todos los requisi-.: 

tos que exigimos para ello. 

Objetivamente, no puede soslayarse el hecho de que dentro de 

la civilización capitalista un extenso sector de la población tra-

bajadora esté descontenta de su situación y sus perspectivas, al 

compararse  con otras clases de la sociedad, Sus criticas y repro 

.hes más de 'una vez se han dejado oir: excesiva desigualdad en la 

iistribución social de la riqueza, salarin insuficiente, poCas 1)2_ 

Oilidades en mejorar de condición, desigualdad de oportunidades, 

explotación del hombre por el hombre, parasitismo social, etc. Y 

luna', e'das críticas tienen innegablemente, Un fondo de verdad; 



Igualmente hay , que' admitir, como decria 	Papa P.ío 
el obrerO,1. 11 al .esfOrzarse, por mejorar su, propia condición,. s'e •en.'. 

cuentra*frente a .una organizactón.-quei'lejosdé.ser conformeia, - 

Ia naturaleza, contraIta..Cen'el'orden.de'Dios y'con eljin'lue .  

ha.señalado a lósbienes terrenales',!, 

En lO referente a la desigualdad de oportunidades, es fáCil.: 

de .advertir, que a Pesar : delas beCas, ylasJaCilidades que se con 

ceden para:realizar estudios y formarse profelionalmentees di7„ 

fícil de conseguir, porque los hijos de la clase rica siempre es 

tán en una'situación priviligiada, en oste terreno. Ante sí,tie.  

nen siempre. abiertas toda clase de posibilidades, y por el solo-

hecho de pertenecer a la.clase más acomodada podrán dirigir gran 

des empresas y tener bajo su mando a los profesionales y técni- 

cos más eminentes; no hay que olvidar que el poseer un buen peque 

te de acciones es el máximo fundamento para la distribución de - 

los puestos claves en las empresas mercantiles, en todos los pal 

ses y latitudes. Y de análoga forma seguiríamos comentando y - 

reconociendo la verdad de las demás afirmaciones críticas, por - 

duras o exageradas que pueden parecer a primera vista, 

Por ésto tenemos que hacernos cargo de esta actitud de ---

descontento y reconocer que de la misma manera que el que tiene - 

*o es lógico hasta cierto punto, que se declare conservador, 

1 terreno social, asi tambirm hemos de encontrar lóglya la 

11 -h. Alocusión de S.S. el Pana P10 X11, en el 1 de mayo d' 1955, 
ante 150,000 trabajadores congre,iados en la Plaza de San Pe 
oro de Roma. De igual forrla y con las mismas palabra,,; 5r! hd 
uía eyeresano unos aPee 	 el Hensaje de Ilayldad de- 
de 1992. 



actitud de los lue en, el SisteMa económico capitalista salen peor 

aradoS',.y ,desean'un .cambio profundo en 	 estructuras fundlmenta' 
. 	. 	. 	. 

81-±.Pará.Yer..s.V:con 	leses-Ocisible-ftfej00r. sur;t4hcialmérlo 

dé condición. Es' 	encontrar Un'camihri-que:nos pueda con7:, 

(1údi,ra . unjOevo.sistema• económioo Muchó'mát-jiisto:dél que conoce:. 

Flios - .sto, a ser posible, hay oue tonSéguirlo - sin,vielénciat, 

revolOciOnds sangrientas y Siq,imposicionegexageradat, respetan- 

- do en todo momento ala persona -  humana y la legalidad establecida ,.  

Y en este camino, no se olvide; lo tenernos ante nosotros de 

una manera clara y diáfana en la auténtica Cooperación. 

lástima que las clases populares,, como consumidores, no se hayan 

dado cuenta de las grandes posibilidades sociales de la. Coopera-

ción integral. De que administrando sagazmente su poder de com 

pra puede favorecer el desarrollo dé las cooperativas, apartando 

de la Vida económica a cualquier otro tipo de empresa que no res 

ponda a las wr.igencias del momento. En vez de lanzarse a la cm-

quista Uel poder político y de acudir a las huelgas y las revolu 

ciones sangrientas, mucho mejor habría resultado si se hubiesen 

preocupado en apoderarse de sectores importantes de la economía, 

organizando grandes' concentraciones de cooperativas como así se 

111 hecho en los paises. Más adelantados, cooperativamente hablan-

" con lo que su triunfo en el campo económico-social, ',orla pron 

ma espiendórus realidad. 	En vez de perder las energías y el 
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, 	, ,con ,  las niisMas armas '1,1conémicas que Aste 'actd'a' 	 - y asegurando su 

',este 'campo 'en donde-desde'tanto tiem1')O 	lu 'cbando'- 

, 	lin.háber podido conseguir un resultado favorable definittvo. 

Por otra'parte téngase 'en cuenta que al cerrar las puertas 

de todos los caminos de reforma pacífica puede conducir a situa - - 

cienes peligrosas y a que las gentes, desilu,sionadas ante la im-

potencia de sus esfuerzos, se entreguen a extremismos que, por - 

su estridencia, no ,puedan presentar nunca una garantía de solo 

ción aceptable. Actualmente no es posible discutir sobre la con-

veniencia de adoptar una actitud conservadora o mostrarse profun-

damente reformista. No hay más remedio que aceptar la generalidad 

de la protesta y dedicar todos nuestros esfuerzos a la sustitu--

ción de las estructuras que actualmente se consideran ya caducadas. 

Obrar de otra manera y esforzarnos por justificar las ventajas -- 

de la economía capitalista, aparte de que es muy problemático que 

pudiéramos fl.mdamentar debidamente una actitud semejante, solo - 

lograríamos que estos sectores descontentos nos mirasen con des- 

confianza y nos acusaran de complicidad con las clases dominan-- 

tes. 

No debemos asustarnos excesivamente de semejante actitud. 

Al fin y al cabo el capitalismo no ha de ser un si - tema eterno y 

es completamente licito dudar de su capacidad pan cont ,,ntar a la 
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mayoría de la4/oblacióp, ante la intranOilidad y los desórdenes 

sociales queliallintivado..desde.50'nacimiento.,hasta' nuestros dfas. 

hay que tener siempca muy presente que apenas si hate un par - de 

siglos que'está:Vivien0:),  "dominando'.en la'.econoMía y por "nuestra 

eóeriencia:histórica, en; la 	linos sistemas se han ido Sucedien 

do a. otros, nada nos puede induCir a pensar queahora se habrá de.„, 

hacer dna:excepción y que,el cápftalismo durará eternamente, como .  

lá expresión del S'istéMalnás perfecto ,que:los.hombres pueden lle, 

gar a imaginar. Es indudable que., socialmente considerado, no ha 

satisfecho más que a la Minoría a quien sirve, y que se aprovecha 

de su situación priviligiada, y son tantas las qUejaSque contra 

él se levantan, que no hay Más remedio que pensar seriamente en - 

la...conveniencia de ir aun nuevo sistema económico que no dé lugar 

ala injusticia de la economía capitalista (siempre desde el pun-

to de vista social) y que aplique en la práctica'principios más 

' humanos,. superando el egoísmo y el afán delúcro por medio de la 

ayuda mutua y la idea de servicio,- 

La Cooperación puede muy bien ser éste sistema a que nos re-

irimos. El hecho de que sea bien vista por personas adScritas --

las mis diversas escuelas, desde los comunistas a la burguesía- 

liberal, nos indica sobradamente que es la mejor solución 	- - 

que puede presentarse para realizar, en el porvenir, una nrnflo 



, da transformacióneconóMica 	violenciasy sin que ten 

ya. qué derr'aMare,:comOdecia ,Gide, ni unasOra 
• . 	. 	••, 	• 	, 	• 	.• 	•  

a 9ota'de sangre. Es'cen101 adOr que en .el mundo de odios 	1Y7.' 
• " 	 . 	, 

chas que actualmente conocemos pueda'confiarse todayisa en un pro 

104 
cedimiéntO de reforma Pacífica 	sin lasestridenc as e imposi- 

ciones 

 

que toda persona sensata•ha de lamentar. Es un favor más 

que. debemos, a • la COoperaCión •y' a todos'` los • hombres que:poco á po 

co la van, haciendo posible, incorporándola a la vida de las 

dones y los pueblos pára constituir así una auténtica esperanza 

el día de mañana. 

XXX,- JustificaCión del Movimiento Ceoperativo. • 

A). Por repreSentar una solución al actual problema de. la 

reforma de las empresas y las estructuras económicas, 

en vista a conseguir una mejor paz sociall. 

104. Como nos recuerda, Fabra Ridas, (Las cooperativas principa-
les causas que determinan su éxito y su fracaso, pág. 48) - 
a últimos del pasado siglo y a principios del presente, ---
mientras los partidos extremistas de España y Francia daban 
a sus sociedades y órganos de prensa noffibres contundentes - 
y agresivos: ( La Barricada "El Fusil", "El Látigo", "La Lu 
cha", "El Luchador", "La Lucha de Clases", "La Guerra SociáI" 
"La Revolución", "El Rebelde"; "La Rebelión", "La Bomba" , --
"El Motín", etc.), las cooperativas se han ido fundando bajo 
unas denominaciones bien significativas por su actitud con--
traria de todo lo que significase lucha y violencia ("La Flor 
de Mayo", "El Arco Iris", 'la Aurora", "La Sembradora", "La 
Hormiga", "La Fraternal", "La Armonía", "La Probidad", "La 
Verdad", "La Honradez", "La Dignidad", etc.) 



• b), Por representar' un, r)rt)cedilaierit() de, l'eforina, pactfica 
• , 	 , 	 , • , 	. 
,‘' 	' 	y pl'(191.e'sivil de ca,"(letP,1• voluntario, Sin,violf-nc,ids 

ni trastornos sangrientos, respetando al riláxinlo la 11_1 	„ 

tegr'iclad y dignidad de 'Id pev.sona humana., 

C), Por satisfacer mucho mejor a la justicia social; al - 

lograrse un más equitativo reparto de bienes; 

0). Por colocar al trabajo y al hombre por encima del ca-

pital y de las cosas materiales, rectificando de este 

modo la actual subversión de valores en el sistema --

capitalista. 

E). 	Porque destruye'el egoísmo y 'el espíritu de lucro y-- 

de negocio desenfrenados,:sustituYéodolos por el espL 

ri tu de servicio a los demás 

F 	Porque al .desarrollarse de una manera progresiva, sin 

imposiciones externas y creciendo de una manera que 

podríamos llamar natural, constituye una auténtica ga 

rantía contra los idealismos utópicos impuestos por - 

la fuerza que, a la hora de la verdad, pueden resol--

ter quc no sean' viables, con lo que la sociedad ente 

re sufrir6 los tnturales ixestornos de Unta improvi-

sación. 
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G) 	Porque reúne en s las suficientes cual idades para, con- 

tentar a los coose.rva0ores s°011es 	los extr""t" 

(no violentos) más exigentes en Materia social. A los‘ - 

primeros porque se respeta siempre la :ley y el orden .es 

tablecido 'y se vale solo de uiedios pacíficos, aspirando 

una evolución lenta y gradual: A.loá segundos, por—

que al final de la evolución se habrá conseguido el -- 

triunfo: triunfo del hombre sobre el capital, la aboli 

ción de las empresas capitalistas,kla más equitativa -. 

distribución de Yas,riquezas,,Ona Mejor.  igualdad de 

oportunidades e inclulo, si se desea puede llegarse a- 

ja:supresiów00 jeerés en los prlstamos de dinero 

éféctuados con carácter particular. 
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CAPITULO SEXTO 

"LA COOPERACIONIK EL AMBITO .INTÚNACIOriAl. 

xXXI-, Criterios para determinar el alcance Ae la Cooperád&Len‘ él: 

Mundo. 

Vamos ahora. 	estudiar brevemente lo que se ha hecho en Mate! 

ria coOpérW.V1.a través de los continentes y Paises más yielanta

dos, asi como en las zonas más atrasadas io primi.tivas.- La EXten--

sión de la Cooperación o la intensidad del movimiento cooperativo-

puede medirse de diversas maneras. Bien por el número de socios. -- 

existentes en cada cooperativa l  multiplicado por 3,'pueS 	 so--- 

 existentes en cada cooperativa, son,generalmente,cabezas de 

familia ( comparándolos en proporción con el total de la población 

del pais), o bien dividiendb.la cifra de negocios cooperativos glo 

hal por el número de habitantes del pais (no por cooperadores). -- 

Así, por ejemplo, he aqui una estadística que tomarnos de Georges — 

lasserre105- correspondientes a 1956 en francos suizos que se re--

fiere a algunos paises tan sólo, relacionados más o menos y que --

también es válida actualmente, pues la proporción continúa siendo, 

aproximadamente la misma: 

Islanda' 1,400 

Finlandia 749 

Suecia 321 

Suiza 239 

105. "La Cooperation", pág. 35. 



Gran bretaña e Irlanda 	 205 

,Noruega 	 195 

Israel 	 192 

Dindimarca 	 101 

Bélgica 	 .59 

Alemania Occidental 

Austria 	 46 

Francia  

Ceylán 

Países Bajos 

XX 	 Países fuertemente cooperatizados:' 

A. INGLATERRA., 

El auge de la Cooperación moderna, a partir de Rochdale y las 

grandes realizaCiones británicas en este campo, especialmente por -

el importante desarrollo adquirido o unr las yholesale de Manches-

ter y Glasgow, ha hecho de Inglaterra uno de los Países fuertemen-

te cooperatizados, calculándose actualmente que más del 30% de la 

población se abastece en las cooperativas de consumo. 

fl camino seguido últimamente por la Cooperación de consumo 

en esto pais, es el mismo que ha seguido en otros países en donde 

la Cooperación está más adelantada; disminución en el nómt!ro de -- 
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cooperatiVas, al agruparse éstas en grandes ConCentracines 

-piedades ebn sucursales méltiPIes, o.Mantenimiento del. misMo número ^, 
, 	. 

.-de'tooperativas y; encambio-i-.aumento'del núMero.de...',Socios, con lo- . 

que la Cooperación va ampliando . cada >veiMásSu radio de acción. . -- 

Así de ,  .19391958 . el:número, 	s-Oci01.,,ha pasado de B. a los 

. 	' 

consOmo se advierte claramente en la organización de los dos Alma- 

. 

Wholesale inglesa (la de Manchester) Con sut 200 fábricas da traba.  

. propio tiempo explotan gran número de.jábricas: Recordemos.,que la 

cenes'Centrales de Compra al por mayor, inglés y escocés, que al- 

más variados del ramo de la alimentaCión, del textil, de calzado; 

El poder...y el ,empuje del movimiento cooperativo británico..de 

jo a unos 60,000 Obreros. Produce en dichas fábricas los géneroS-

dad. Está considerada como la empresa de carácter privado, más im 

- Heade como uno de los seis Bancos más importantes de toda Gran 

portante de Inglaterra.107  La potencia financiera del movimiento 

bicicletas', cristalería, etc., con plantaciones de té en Ceylán y 

una flota de navio.:.› para el transporte de mercancías, dé su propie 

cooperativo es tan importante que su Banca Cooperativa está clasi- 

Bretaña.1°8- 

cnoperativo inglés se ha desarrollado tanto en un país en donde 

Algunas tendencias del movimiento cooperativo en el mundo", - 

107. c.. lassnrre: "La Coop.7ration",e1. 32. 
n. 1 laisons COOr:ratiMS". Jiri~ de 1959. Pág. 26. 

rn de junio de 1959. 
articulo publicado en la "vista hiternacional del Trabain",núme.  

7sta es probablemente la razón por la cual el movimiento -- 



las empresas:capi.talistas están .tan bien equipadas y cuentan con 

los:adecuadOs medios, financieros','Una'Ae las'coopeativasmás.desp 

rrolladas de todo el mundo y con mayor número de socios eS sin dn- 

da la "London Cooperative 	Society", que es la mayor de las cua—

tro grandes cooperativas de consumo que se distribuye en todo Lon-

dres. Tiene 1.240,000 socios, con catorce panaderías completamente 

mecanizadas en donde emplea 3,000 trabajadores, distribución de 19 

che por medio de 3,200 lecheros, farmacia, pompas fúnebres, etc. 

Su potencial económico se apreciará teniendo en cuenta que su equl, 

po de transporte comprende cerca de los dos mil camiones. Esta ._ 

cooperativa tiene organizado un "Education Departament" que cuida 

de celebrar diversos actos y festejos le carácter educativo o re-

creativo pisa sus socios, dedicando a ello importantes sumas anual 

mente ( en 19513 empleó a esta finalidad 58,000.1ibras); su plan - 

de actuación comprende: 

lo. Un programa para adultos. 

( a base de conferencias, films educativos, etc,) 

2o. Otro programa para la juventud; y 

3o. 	Un programa cultural en general (cuadros teatrales,. masas - 

corales, etc.), Otra cooperativa londinense, también impor-

tante .de consumo, es la Royal Arsenal con unos 400,000 soci.o,
109- 

1:11 1967 celebró el centenario de su fundación la "Conperative 

109. "Liaisons Coopératives", número do diciembre de 1958, artículo 
titulado Les Sociétes Cooperatives geantos. "Revista de la -- 
Cooperación argentina", número de septiembre-octubre de 1951,-
art. titulado Visión reconfortante del movimiento cooperativo-

uropeo. 
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Insurance,Sodetv of Gran 	, que, comosunombre ya 	indiCa, 

es una cooperativa. de:segUroS;.1a,,,Cualgaef(S'i'dela—ini¿iatíV de, 

un Peque° 'nlmerO'de tooPerativaskiétalliStasy de un nOffierólnás 

elevada de personas particulares, en Manthester. A partir de. 191.3 

el capital de esta cooperativa se halla en manos de los dos grandes , . 

Almacenes al por mayorInglél 

1962 inauguró en Manchester.un edificio de su propiedad, que utili 

zapara.-süs oficinas ystiútiene 25 plantaS de altura,.1111.5191" 

Ide toda "la ciudad.HRaraAarse cuenta da: laAran - iMportancia de es 

ta cooperatiVa baSta:considerar que le halla clasificada en quinto 

lugar, entre las mayores cooperativasbritánicas.de.ségurol»°': 

8. ISRAEL. 

Con:Carácter general puede afirmarse que las diversas formas 

doeconomIa colectiva alcanzan'a ún 60% dé todas las empresas,gn 

.cuanto al número de coepératiVas - , una estadística de 1958 nos da 

las siguientes cifras.111-; 

- Cooperativas agrícolas: 
Kibuts 	 230 
moshaV Ovdim 	 283 
Moshav Shitufj 	 20 
Distribución-y elaboración de productos 
agrícolas 	 38 
Irrigación y conducción de agua 	 51 
Siluros agrícolas 	 4 
Cooperativas agricolas generales 	 22(1 

110. .Witie de la ceoperation internationale". Septiembre de 1961. 
Mg. 249, 

1)1 E. hotoshvily: 	mouvement Cooperatif de Gonsommation-eli- 
nrael, Pari, 1962. págs. 11 y 37. 
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Cooperativas Urbanas de Producción y de Servicio: 

Prdducción y servicio 
Transporte 

Resumen de conjunto: 

252 
30 

Cooperativas agrícolas 846 
Cooperativas urbanas de producción 
y de 	servicio. 282 
Cooperativas de consumo 405 
Cooperativas de crédito 64 
Cooperativas de viviendas 461 
Cooperativas de previsión 363 
Cooperativas diversas 77 
Asociaciones de control. 9 

Total de cooperativas 2,507 

El almacén al por:mayor:se denomina "liamáshibir4lamerkazi 

y es la empresa comercial mayor de'todoltraelcalculándose que 

aproximadamente aproVisiOna 
	

40% dé la población¡ suministran-

do también el:75% del equipamiento agrícola, herramientas, pro 

duetos químicos, semillas, etc 	a todo el pais. 

Se ha hecho notar que desde 1950, el, número de cooperativas 

ha disfflinuído, pero ello ha sido debido ala reagrupación de uní 

dádes más importantes de pequeñas cooperativas; siguiéndose así 

con la misma tendencia que se advierte en los países más coopera-. 

tizados en donde se va a la creación de grandes cooperativas con 

centenares de sucursales. 

israel ha llamado verdaderamente la atención por sus ensayos co-

lectivistas en la agricultura. Pueden distinguirse tres tipos de 
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el "Kifzúts'', y el !'14oshav, Shitufi."., 'aparté 'de otras aldeas de 'tipo' 
• 

corriente.  

El:"Móshav Ovdimb ; , es 10-que podríamos denominar.', una aldea 

agrIcola cooperativa', Hay que advertir que en Israel la tierra es 

propiedad de la Nación que la administra a tráVésdel Fondo Agra--

rio Nacional, el cual la arrienda al "Moshav" y éste a su vez, en 

que lo integran. los contra- 

tos se hacen por cuarenta y nueve años prorrogables. Para evitar 

el microcultivo solo puede haber. un heredero, nombrado por el gran 

jero o por la familia de éste. Cada "Moshav" efectúa sus cultivos 

de conformidad 3 la planfificación general agrícola de todo el 

país. .El agricultor organiza su granja como mejor le parece yes 

propietario de lo que en ella se produce, con el consiguiente rocen

tino que ello supone, al contrario de lo que sucede en el Nibutz" 

privada. En el "Moshav" lo normal es que cada granjero cultive - 

tus propias tierras ayudado por sus parientes y está prohibido que 

la pueda subarrendar en todo o en parte. Todas las compras y ven- 

tas

en donde la producción es colectiva:y está abolida la propiedad - 

que se efectúen se hacen por medio de la cooperativa central 

dmrkole 

 

de la aldea, siendo propiedad de toda le comunidad la ma 

pesada. Las Escuelas, el centro cultural y los servicios 

ouinaria - 

- 

'.;ociales son establecidos y mantenidos llicliante contribuciones im-

PuniS equitativamente' por la asautlea general del "Moshav" 

las mismas condiciones a las familiat 



Se'calCula 9'ue en 1964 unas 209,009.PersonaS  vivíán en Mosha-  

(plural 	avl? 

:El °Kibutz" es ya una aldea totalmente colectivizada, Su in 

fluencia,en la población no llega a la mitad de la anterior, calcu 

lándose que unas 90,000 personas viven en el régimen de los Nibut 

	

z n" (plural de Kibutz") 	En este tipo de organización toda la 

economía es colectiva. La comunidad dispone no solo de los medios 

financieros y de los útiles,máquinas y herramientas, sino también 

de la,  capacidad de trabajo de sus miembros. En compensación, la 

comunidad Provee a todas las necesidades de sus miembros, tanto --

materiales como culturales, Las ganancias son distribuidas en for 

ne igualitaria, así como los productos de consumo y los servicios. 

No existe la propiedad individual, ni se cobra un salario ni se ne 

cesita dinero. La pareja que viene a instalarse en el "Kibutz" no 

necesita traer capital alguno; inmediatamente deberá trabajar con 

el máximo de eficiencia las horas reglaMenterias y, en cambio, 1 

mismo que a los demás, les será facilitado el alojamiento, la nanu 

tención, unas horas de asueto, la educación de los niños, la asis-

tencia en casos de enfermedad, etc. Las comidas de los adultos se-

sirven todas en el comedor común del "kibutz". La educación de los 

niños está enteramente a cargo de la comunidad; viven en casas apar 

te y se reúnen con sus padres después del día. de trabajo, los sába 

dos y en las vacaciones, 
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El "Moshav Shitufi" combina.la economía colectiVa del "Kibutzt.,  

con el sistema, de vida familiar privada del "Moshav" zorriento 

la 	 - civil.izáción occidenta1.
112- 

C. ISLANDIA. 

Es OPecialMénte en, los paltós nórdicos en donde la Coopera-i 

Ción ha arraigadOcon más' intensidad. De Islandia :-te ha dicho -- 

que es el pais más cdoperatiyizadó del mundo ya que cerca del 70% 

de 10 Población se abastece en las. cooperativas` de Consumo: EStas 

mismas Cooperativas ,'ademáS de venderles todos-. los artículoscOr.-

rrientes. que necesitani compran también a sus socios' su: propia pro 

duccióti, habiendo., fundado con esta finalidad, fábricas, de Conser7-- _, 

vas de pescado, de harina de pescado y de grasas, ROseen oficinas 

de Venta iricluSive en Neill•York, con lineas propias de navegación-, 

y cuentan con el barco de mayOr tonelaje del país»-37  

Como particularidad digna de mención hemos. de citar qué las 

centrales de compra de las ceoperativas de consumo de Dinamarca, 

Suecia, Noruega, Finlandia e Islandia fundaron desde hace años - 

( 1918 ). una cooperativa de tercer grado que es la "Nordisk 

Amdeisforbund" (N.A.F.) (Federación de Cooperativas del Norte 

de E0ropa) con oficinas generales en Copenhague y Londres que se 

preocupa por abastecer a las cooperativas afiliadas, mediante - 

112: Revista "Cooperativismo", México, Números lo. de abrir y 
le. de diciembre de 1964. Arts. titulados "Israel, su tierra 

Y su pueblo", y el "Moshav Ovdim" respectivamente'. 
11,3 G Lasserre "La Cooperation", pág. 36 y E. Hoerier de Carbo 

hen, "Cooperativas de Consumo", pág. 613. 



sus centrales cooperativasYde diversos artículos, principalmente 

fruta fresca.Y•seca,1 Sal, cafl, goma, 

Este es uno de los paisel,,en los cuales el movimiento coopera 

tivo se hallamejor organizado, Se calcula que el 607,de .1a_pobla 

cojón se abastece en las cooperativas de consumo, las tualeS- ••se ha - 
• • 	• 	', 	- 	• 	• 

yari 'reunidas,. qn,una gran Federación'. de Codpérativas. "KOOperativa 
• •• 	• 	• 	f« 	••• 	•••••• 	• 	•• 	•-•• • . " 	„. • 	. . 	. 

Forbundétli,  (K/F), qúe "es la que' .ha dadó:el gran;  impulso a la Coope 

ración Sueca. 

Esta Federación de Cnoperativas fue fundada en 1904 y,reali-

za una. gran :laboreduOthiii y Prepagandist.a de la Cooperación a - 

través de su fameSa Escuela Cooperativa ,"Van 	1Nuesta Casa)-„' 

que en realidad‹es una verdadera Univertidad Cooperativa.114- La-

'lucha llevada a cabo, victoriosamente,. por esta gran Central de-- 

Cooperativas contra loS:"trusts" y monopolios nacionales e interna 

cionales ha sido relatada por Georges tasebre, uno de loS más dis 

tinquidos autores cooperativos contemporáneos115- con gran brl-- 

11antez démostrándóse cumplidaMente cómo la experiencia sueca de-

biera servirnos de ejemplo para saber de qué modo ha de efectuar- 

se la defensa del consumidor y de la propia economía nacional, -- 

114. Luis Pérez Bárcena: El movimiento cooperativo en los paises 
ffirdicos de Europa, 1963, 0(1.44. 

115. Coopétives contre Cartels et Trsts. Paris y Bruseliv;, 1956. 
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frente a los. posibles abusos de las vandes'concentracionel de em 

:presaScapítalistas... 

Dentro de la "Kooperativa Forbundet" fiqu'ran::grándes coopera- 

tivás, como la de Estocolmo con 220,000 socios y.711 tiendat, al ..- 
- - 

lado de otras pequeñas, situadaS en el:  campo, con una sola tienda 

y meoos,.de 100'socios.:•, •Como-  todasláS Centrales de Venta de Alma- 

céri -WpOrmayor 	41..indUstrias y manufacturas de 

las - Más variadas Clatesi:_como:to-nsérva de .̀ frutas y'verdurat; Cón-

servas, de pescado; bombones y dulces,, lana  y - seda, dl:ropas 

detrabajo; vestidos corrientes y elegantes; de camisas, de' muebles, 

de 'ropa interior de nylon, de calzado de cuero,'.de cajas registra 

doras y Máquipas.para almaceries 	máquinas de toser y aspiradoras 

para la limpieza, de máquinas'conjelaJorás y heladoras, de lavar y 

planchar ropa, de balanzas ..- básculas, - de maquinaria hidráulica, de: 

Jadrillos y ceráMica, de chapas de fibra,de neumáticos para coches,-

biticletasy calzado de caucho, etc., descollando entre ellas, por 

ser las más importantes empresas de Suecia en su respectivo-ramo, 

los molinos harineros "Tre Kronor" ("Tres Leones") de Gotemburgo, 

de la fábrica de margarina en Norrkoping, la de aceite en Karls--

haffim, la de lámparas incandescentes "Iuma", en Estocolmo, la de -

porcelana en Gustanaveng y la de detergentes en Estocolmo. Tiene 

además la particularidad de que K.F. no se limita a vender a sus 

propias cooperativas, solamente, sino que también vende al Esta-

do a los particulares y empresas y exporta a diversos paises en - • 



competencia con otras grandes empresas de tipo capitalista. 

Como datos de carácter global, en 1963,la "Kooperativa For-

boridet tenía asociadas Uñas 400 cooperativas, con un valor total 

de 1'271,000 socios (familias) con un número de tiendas de 8,450 

de las cUales 3,175 son autoserviciotdemás de 101 almacenes- _ 

generales, y Un número total 11.emOleados de 38,975. Las yentes 

las coóperativat adheridas ascendieron en dicho año de 1963' a'.¡ 

2,054 millOnesAItoronas'.suecatYlás:ventás:al Estado .é Inslitu 

-dones 709 millones de coronas y exportado 327 míliónes de -coro-L. 

nas. El número 'cte:estudiantes de la Escuela--Cooperativa llegó a 

3,361 y q'titaie:íCirculación del semanario Ilustrado "Nosotros" 

que edita táMbiln K.F., es de 561,000:ejemplares. 116- Hay  que 

tar también a losugrupóStooperativos de estudios", que son grupos 

vnluntarios de Socios de las cooperativas, a Veces, junto con los- 

empleados de éstas, que en invierno y otoño cursan estudios sobre-

Cooperación y economía nacional. En los turnos organizados de 

a 1958 funcionaron - 1,400 grupOs con más de 38,000 asistentes sien-

do orientados los estudios por manuales y folletos editados por la 

propia K.F.1177 

116. Reportaje de B. Fernández Crehuet publicado en "Mundo Coope-
rativo", de Madrid, en Noviembre y Diciembre de 1964. 

117. Luis Pérez Barcena: Ob. cit. pág. 45. 
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Una particularidadMgria:de mención Tque-deltaca Fernández 

Crehuet en el viaje de eskiclios:oue::efectuó a lotialsesh4rdidos, 

lo Constituye las facilidades que seconcederLpara queel Uclo 
, 	• 	, 

puedapagar cómodamente su cuótá:ple:ingresO,:en:lasooPerativas 

de consumo. Los:Estatutos:fijan el :lMPort11 de esta cuota,- ,con. -- 

una entrada mínima de l'al:Cr.coronasl pero <en verda&el seconó ,  

tiene qué'. desembolsar nada,• - poél-lOdo lo puede imgármedlaole Ils _ 	- 

bonificaéionesá que tiene derecho por sus compras en la cooPera, 

ti va. Be esta forma tualquierapUede ir pagando su cuota de so-, 

cio:isin tener que realizar ningún esfuerzo económico. 

FABRA R1VAS,'nos da la noticia de que existe un, organisro.-

dé carácter auxiliar creado por las coOperativas suecatpara.ev1 

tar dos fracasos en latcooperativas;118-  -En cuanto se tiene no. 

ticia dé que alguna cooperativa se haya'en situación critica di 

cho organismo toma a su cargo la Mministración dula entidad y 

en cuanto se logra normalizar la Situación'económica se devuelve 

de nuevo a sus:socios para que vuelvan a cuidarse por si mismos 

de la dirección de la misma. Esta organización de carácter su-

pletorio ha prestado buenos servicios y ha evitado el, que algu-

nas cooperativas tuviesen qüe cerrar sus puertas. 

118. Las Cooperativas. Principales causas que determina su éxito 
y. su fracaso. Medellln, 1948, pág. 15, 



E. FINLANDIA. 

aMbién en este peTleM935áls 

da, sosteniendo unos que el 75% de '1wO.gblaCi9ñ-Sé abastece enial, 

cooperat9asAe tonSumol9  mientras otros esta:¿-Uftal :Yebaján' 

al 40% - 	lo cual, en cuálgoier caso, , hos demuestra que se.tra, - 	.› 

la de un país fuertemente cooperatizado. 

El movimiento cooperativo en Tinlandia es relalivaMente 

ven, puesto que en 1900 había solo una tienda. En 1958 se:Calcu-

laba que Sobre una población de 4.300.000 habitantes,1.000,000. 

de personas estaban afiliadas a las cooperativas, Dos grandes or 

ganizaclones agrupan a todas las cooperativas del país, existien-

do entre ellas una especie de rivalidad, lo cual parece que toda 

vía sirve de estímulo para su actuación, la organización más an-

tigua (S.O.K.) es neutta,.:con mayoría agrícola y conservadora y 

la más moderna (K.K.) es obrera y socialista. Entre las doS se - 

ulcula que poseen la cuarta parte de todos los hoteles' y restau 

rantes finlandeses. Ambos representan la 2a. y 3a. empresa comer 

'Jai de Finlandia, y la., 4a. y 5a, organización industrial del - 

país. AungOe la fabricación propia no revista la importancia dql. 

comercio al por menor y al por mayor, estas dos federaciones de 

cooperativas poseen la mayoría de las acciones de las empresas 

de peica mayor y fábricas de conservas de carne, varias tsxtlles, 

.11, E..Hoebler de•Carbopell: 01. ,• cit.. pan. 68, 
G. Lasserren La.  Coopérative,. 



molinos fábricas de margarina, serrerías, fabricación de nidebles', 

industrias de leche, malta, harina de patata, etc, 

En Helsinki -la cooperativa "Elanto!' tiehe '450:tienOas• y ,20,' 

restaurantes. Hay que destacar,  que ,e1 retorno cooperativo, en las 
' 	

• 

cooperativa% de consumo, es muy débil ya que sólo, llega. al  1,/ co,. 

mo proMed i o , 21  - 

F. NORUEGA. 

Los intentos para implantar las cooperativas en este país 

datan de más de cien años; pero al principio su fracaso fue abL 

Soluto. No obstante después de varios intentos parece ser que 

en 1877 existían ya unas 250 cooperativas.con un total de - 

32,000 socios, En 1906 se constituyó la-Unión de Cooperativas 

de Noruega denominada "Norges•Kooperative Landsforaning (N.K.L.) 

y desde entonces el progreso de las cooperativas, especialmente 

las de consumo, fue constante en todo el país. 

Sobre una población de 3.680,000 habitantes, las estaclis 

11.-,as en 1963 dan los siguientes datos de interés; número de coo 

,rativas afiliadas a la N.K.L,, 971; número total de miembros 

ias) afiliados a estas cooperativas, 327,664; número total 

„( tiendas, 2,133; número de tiendas de autoservicio, 860; nüme-

1.1 de empleados, 9,621. Las mayores cooperativas de consumo se 

1. Jean Lacroix, La cooperation en finalande, articulo publica, 
do en "Coopération", número de septiembre de 1958, 



. encuentran en Oslo y en conjunto tienen 119 tiendas y 29;712 aso- 

ciados. ' En, calilbio, en h.  el:cculo polar ártico existe una coopera 
,•, 	, 

tiva-con sólo 32 socios. Se calcula que las cooperativas locales 

poseen, en su 'conjunto, 285 industrias, de las cuales,131 son - 

panaderiás;.76.fábricas de salchichas, 62 cafés y 16.negocios - 

diversos., El retorno al consumidoren Noruega también, es muy',.. 
. 

. --débil:de1.1• al 2.122-  

G. DINAMARCA. 

La primera cooperativa de consumo fue creada en 1866, en la 

ciudad de Thisted, en Jutlandia, sobre el modelo de Rochdale, --

Pronto se extendieron por todo el país, calculándose en 1963 que 

existían 1950 cooperativas de consumo, agrupadas en su correspon 

diente Wholesale, las cuales abastecen el 40% del total de la po 

hlación. En conjunto el movimiento cooperativo de consumo es --

muy similar al de los demás paises nórdicot. En 1962 el número 

de cooperativas de consumo afiliadas a la Central danesa era de 

1,902; el número de socios de estas cooperativas, 550,000; el nú 

mero de tiendas abiertas en todo el país, 2,370 y el número de -

autoservicios, 528. El número de empleados en las mismas, 11075. 

Las cooperativas lecheras en Dinamarca tienen una gran impor 

tancia ya que en 1963 existían unas 1,171 entidades que manipu—

lan el 90`f, de la leche entregada por los granjeros danesqs. De - 

122.- B. Fernández Crehuet: La cooperación de consumo en Norue-
ga, artículo publicado en "Mundo Cooperativo", primera -- 

quincena de noviembre de 1964, 



Finalméntell.,Banc0-C,00perativ0;:YO'en 1958 se le consideraba 

como el cuarto BancOdel PaíS 7' • 

H. SUIZA. 

los 195,000 granjeros existentes, 151,381 están agrupados en coo-

perativas, Aproximadamente el 66% de toda la producción de mante-

quilla de distribución a travéS de las cooperativas, 

También son' muy importantes lot)ataderos cooperativos, pues` 

to que representan el 81% de los Maladerot-  de ganado y'de las ex-' 

También se considera a este pequeño país fuertemente coopera 

tizado, como nran Bretaña y los países escandinavos..... Su moyimien 

to cooperativo le:distingue por su buena organización, su esfuer¿ 

zo edUcativo., su Modernidad y espíritu competitivo con los demás 

tipos de empresa., Según estadísticas de 1948 y 1949 el 45% de la 

población se surtía de las cooperativas de consumo, ya que sobre 

una población de 4,640,000 habitantes, estaban afiliados a las - 

Mismas 570,300 socios o familias. El número de cooperativas - de-

consumo ascendía en aquel entonces a 964.124- Con posterioridad, 

mientras el número de cooperativas ha diSminuldo, en cambio el nú 

mero de asociados ha aumentado calculándose que de 1939 a 1956 «, 

123, B. Fernández Crehuet: El movimiento cooperativo en Dimamar,  
ca, articulo publicado en "Mundb Cooperativo", enero de 1965. 

124. E. Uoehler de Carbonell: Ob. 	págs. 60-51, cuadro esta-
dístico general. 
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el número de socios afiliados a las cooperativas de consumo ha - 

. 	. 	. 
asado, de ' 4?0',"00Ch a ..670 i OPO, Rer.  lo' 	' qUe .  11,  Pr9greSO: 0'11510..'PY 

'dellte:57' pesde:119 1195' s9':. (JIlsi ra  e' Id.,_.:1 le,f:Uila:de"1111  

	

? 	
. 

ciudades Illiás ceoPerai zeda s del; 	mundo, ya 	' que se: calcula que 'er!"- 

treel 80 .:y, el 85i de sus habitantes se' hal lari,afi l iados' a','las .. 

distintas sociedads cooperativas de carácter local 126 

ICIIII.PAISES CON NOTABLE DESARROLLO COOPERATIVO: 

A. FRANCIA. 

Aunque no figuere dentro de los paises más cooperatizados. - 

Francia ha jugado siempre un gran papel desde el punto de --

vista doctrinal y sus realizaciones prácticas, son del mayor 

interés por sus especiales características y su modernidad. -

Hay además otro motivo que justifica plenamente •el que de-

diquemos un mayor espacio al estudio de la Cooperaci6n --

francesa y es la influencia que siempre ha ejercido tanto 

desde el punto de vista de las ideas como por las obras - 

que efectivamente se han llevado a la práctica. 

Ya vimos en la parte doctrinal la importancia que tuvle-- 

ron en el desarrollo de las primeras ideas cooperativas - 

1Z5. Algunas tendencias del Movimiento cooperativo en eliwundo,- 
en la Revista Internacional del Trabajo, junio de 1959. 

126. Al labra Ribas. La cooperación. Su porvenir está en las --. 
Am&icas, pág.147. 



145. 

Carlos Fourier y Miehel perrlen. Recuérdese de este úl-

timola sociedad per:él fundada en Leyon en 1835, bajo. 

el nombre de "Au Commerce véridique". También debemos - 

recordar el papel' preponderante de puchez„en lo que'-se 

rener'é a las cooperativas de producción. 

En,un principio el movimiento cooperativot.feconociendo su 

debilidad'porMallarseexcesivamente disPersobUlca'.agruparse 

y unirse para adquirir de esta manera la tontiguiente'Consisten7-

zia. En 1884 se Crea la"Chambre.consullativa des Asociations --

Otivrieres de Productioride France", que después dará. nacimiento -

a la actual "Confedération generale dés Societes coopóratiVes 

ouVrieres de Production017 	que engloba a las cooperativas fran 

cesas de producción. En cambio en el consumo se apareCian clara- . 

mente dos tendencias que se manifiestan y se oponen entre sí por-

mucha virulencia de una parte, lóssocialistas, que en 1895 fun-

dan la "Bourse coopérative des Societes ouvrieres de Consommation" 

y de otra, E. de Boyve, Charles Gide y sus amigos de la - -

"Escuela de ;limes", que forman la llamada "Unión Coopérative" y , 

que siguen la doctrina rochdaliana. Es'gracias a los esfuerzos --

de estos últimos como la Cooperación adquiere su independencia -- 

respecto a cualquier otra ideología: Escindido de esta forma --

el movimiento cooperatista francés de consumo, en dos organiza--

ciones, éstas se siguen desarrollando cada cual por su lado lenta 

mente hasta qué eh 1.912, fecha en que se considera de gran impor- . 

12Y;. Francois Boudot: La coopération en France, París, 1956, pág. 
40. 



tanciapara el desarroVlo del mismo, se firma elilamado PactO 

la  Unidady.aparece.la:actual: " ederation nationale des'CooPerá- 

• 
En dicho po-de:.unidad interviPhiron, 9r9ndeffliúra1 de .la de la 

oopeacón francesa como fueron por pat te de la "Unión Ceopena-

tive , 
• - 	• 

AlfasSa, , Barrault, Oaude-Bencel Charles Gide, Bernard Lá - 
• 

vergne, E. Marty y A. Mast y Per los socialistas , E,polsson  auge, 

L.Helies'y otros'..128- , 

ESTADO ACTUAL DE 1A•COOPERACION FRANCESA DE CONSUMO. 

a ). 1.a Central de ComOras o Almacén al por mayor se denomi-

na "SoCieté générale.des Coopératives de Cnnsomattion" yes la - 

que centraliza las compras y organiza la producción de articulos 

que después venderán las cooperativas afiliadaS.:Actila como comi 

sionista y , tiene agencias situadas en los, puntos de producción 

e importación más interesantes corno Burdeos, Marsella, París, --

Marmaudé, etc. Tiene fábricas de conservas en Audierne, Guelvi-

nec, Marmaude, una de chocolates en Burdeos, otra de pastas ali-

menticias en Gennevilliers, otra de jabón en Yainville, entre --

otras, y además tiene participaciones en varias empresas indus--

triales, Esta Sociedad general de las cooperativas de consumo -

se forma exclusivamente con lás sociedades cooperativas adheri—

das a la "Federation Nationale des Coopératives de Consonuation" 

12B. Ane d'histoire coopérative, articulo publicado en "Liaison - 
coopératives", número de mayo de 1959, 



	

, . 	 . 	. 

'dé 	desPoés hablaremos, las cuales han de suscribir un número. 
, 	. 

proporCienalel..al núnIeroOe..sus,10Clos. La cuarta  Par te, 

de»e)‹cesO'de percepción -obtenido ,se •distribuye entre 'as resportivas 

cCoperativalSegún el principio rochdaliano y el resto va a un fondo 

	

, 	• 	 , 	. 	. 

• , 	• 

b)'. La "Banque centrale des CoopératiVes"  tiene  Por  principalmi-

sión efectuar las operaciones de crédito a corto plazo con las coo 

perativas adheridas a la Federación Nacional , así como recibir los 

depósitos de las cooperativas. 

c). La "Federation Nationale des Coopératives de Consomation", 

es el organismo supGlor de, la Cooperación de consumo francesa 

que lo representa y vela para su desenvolvimiento. Entre los ser- 

vicios que organiza ,está el de revisión, que controla la gestión 

de las sociedades adheridas y de los organismos Centrales. Cada 

año se organiza un Congreso Nacional , después de los respectivos-

Conoreses de las Federaciones Regionales, en donde se discute to-

do lo que puede ser de interés para las cooperativas y la Coopera 

ción, Es en estos Congresos en donde se determina la política ge 

neral que se habrá de seguir. 

La Cooperación francesa de consumo está organizada a base de 

grandes cooperativas regionales que operan en uno o varios depar- 

ame utos con sucursales múltiples, gire e veces ascienden a Ivarios 

Izonttna res ir mítnen, d s tr 1 bu Has entre las diversas ciudades y- 

puel: 	• 
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0.Corióriiica completamente aisladas unas de otras, ,corno hoy día ,t.r1(113-
.  

vía sucede en algunos Oalst:s, cofrio E:s{)arla, en que la Cooper'atión - 

	

En un pr'ilicipio las coo¡pflraLivas,de 	tenlarl tina 

constinto ha logriaí.lo Or'9allizaIsse en forma moderna.  

La aparición de empresas capitalistas de distribucióri, r:ori 

• sucursales múltiples, alrededor de 1910 	'supuso una . amenaza de - 	 , 

muerte para las pequeñas cooperativas; las cuales se agruparon, 

generalmente alrededor de la cooperativa más importante de lá re- 

gión, que se organizó a su vez como una cooperativa con sucursa-- 

les múltiples adoptando así' la misma táctica que las empresas ca-

pitalistas, con grandes depósitos estratégicamente situados, para 

el abastecimiento de los diversos puntos de venta. Las coopera--

tivas francesas adoptaron entonces el sistema de los gerentes res 

ponsables, con fianza (que es una característica francesa ya que 

en los demás países este sistema no suele emplearse), con una --- 

participación sobre las ventas, por ejemplo del 4 al 6% y que admi 

n s ira 1 ibremente su tienda (sucursal "Ceo.,) contra l..ando libre-- 

a sus empleados; pero debiendo respetar escrupulosamente --

los precios de los artículos fijados por la Central Regional que-

a estos efectos tiene organizado un servicio de inspección. Por su 

Posición y forma de retribución el gerente está vivamente interesa 

do en que su SLIClirsai venda al máximo, lo cual es una ventaja - - 

también para lodos. `le calcula que e-1.as granees cooperativas - 

Lasserre, "La Cüoperation", p4,27, 



regionales,',  que en total son 'unas 13 Controlan la' mayor parte e 

la organización cooPerativa del consutne,  en Francia. 

Desde. un punto de vista 	; teniendo en cuenta que,  el,  

!Tiera total de socios -(familias) ha 1egado desde1.958 a 

3.500,000 bien puede afirmarse que la Cooperación francesa , de',  'con-

sumo engloba, por lo menos, a más del .20V, de la población. Consta, 

por otra parte que el crecimiento ha sido muy notable que en 1939, 

el número de socios era-  solo de 1.700,000130- 

La imposibilidad de que las grandes cooperativas con miles de 

socios puedan reunirse en una asamblea general ha obligado a las - 

cooperativas francesas (como las belgas) e que dichas asambleas --

generales sean sustituidas por asambleas de delegados, los cuales 

son elegidos por las propias sucursales o secciones, o por loca-

1 Idades. 

Seguidamente vamos a dar una breve estadistica de las seis -, 

primeras cooperativas regionales (entre las 43 existentes) orde-

nadas por el número de sucursales, según el "Annuaire de la Coo-

peration", de 1967, en que se expresa su denominación, domicilio 

social y departamentos sobre los cuales actúa, capital suscrito, 

numero de socios, cifra de negocios, número de sucursales -y persn, 

nal empleado: 

Alnunas tendencias del movimiento cooperativo en el mundo 

un la "Revista Internacional del irabajo", junio de 1959. 



CAPITAL 	NUm.DE 
SUSCRITO: 	SOCIWz CIOS FRAI'4,Z7S, 

Lerr..line 

los cuales :icr..15a 
Hse..marne,. 

Mrne M. es Mo:uelle, 
Ter. Delfort, 

23,012,650 	463,963 

15,429,020 	299,513 	4il 	2 3 
Alfortville (ParíS:Y 

soi,re los .1.ruales actila 
Essome, HautS 

_ Seine-St.Danis. 	M¿Irne, 
Seine-Marne. Luist, 

L_sir 	ocie et Cher_ 
:Les 	Plandre es. 4'Artols 

soc al: Coudekerque-Brancha 
.7,1partame.,ros sobre los cuales actl.la 
:.iord, Pan-de Calair. Soc:ieté 

CcopiSrative ae Conso=nation: 
dL, 	et :tes envi.rous 

Social 5..'"otz-a. 	Rhin 
Departamento sobre lc 	a les aOt;la_ 
Sas-Rhin, Haut-Rhin 
"Las Co.p.:Sratours de Picardie" 

Ammiens. 
7.,ep.Irtar.entes _abre los cuales actea: .  
Aiane, Seise, PaG-de-Cands, Seine-MaritiMe, 

Val-d'Oise. 
Les CoopErateurs de Champagne" 

socia] Chazeau-Thierry Chicos) 
-Jesr.artarttuto sobre los cuales actilar 
Alsne, 	Cote-cPOir, Loiret, Marne, 

Marne, Nievrse., Dise, Seine-at.Mar 
ne-Yonne. 

0,90,1,800 	355.,-557 	353;236,846:. 

7,272,127 	157,452 	-357,-240.098- i- 

13,126,050 	171.;436.. 	315,147 



Lesj'ineSAe.la federaCión.liadiónal:delás:COOperatiÑas 
_ . 

*..CPPI(10'9Yi7aiicetIslUedan',adMirablemente .,reff9JadOs'.'en'.el...extrát.  

tó''.de:ylOs'-éltaUtds queYfigUránen.lasp4dirias 

rio:;artes:citadó;'-algUnoéld:cOlésigun 

trál'al:enseñanzalde ,Chárles' 

La Federación Nacional tiene por fin: 

a ). La aplicación de los principios cooperativos tales como 

fueron enunciados en la Declaración de la Unidad Cooperativa de _ 

1912. 

El'agrilpamiento y organización de las Soeiedades toopera 

tivas de Consumo y de sus Uniones, envista a la defensa de sus 

intereses comunes; 

c). ;El desenvOlVimiento de la CooperaCión en Francia y en los 

territorios de la .  Unión Francesa; 

La representaciln y la defensa de los intereses éconó- 

.micos y morales de los hogares familiares y, más generalmente, - 

de los intereses de los consumidores; 

e). La apropiación colectiva y gradual de loS medios de pro 

ducción y cambio por los consumidores asociados guardando para - 

si las riquezas por ellos creadas, y 

4 
f), La sustitución del régimen competitivo capitalista AC- 

ival, por un régimen donde la prodncción será organizada para - 
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bien del conjunto de los consumidores y no en vistas al lucro o - 

aneficio. 

En su labor ProPágandIstica Y educadora+ esta Federación Na-

cional edita las siguientes publicaciones cooperativas: "Le Cou-

pérateur de France" (bimensual); "Lisisons cooPératives" (meo-=  

sual), 'órgano de  información del cooperador: "Le bulletin coopé-

ratif d'information" (semanal), de informaciones comerciales, 

jurídicas, fiscales y sociales; "Coopération" (mensual, revista 

técnica de las cooperativas de consumo y "Prestations" (once nú 

meros al año) boletín de sugestiones para ventas. 

ESTADO ACTUAL DE LA COOPERACION OBRERA FRANCESA DE. PRODUCCION. 

Del citado Anuario de la Cooperación de 1967 entresacamos 

los siguientes datos estadísticos: 

Número de las cooperativas existentes al 31 de diciembre dé 

1966: 501. 

Cifra de negocios de las mismas referida a igual fecha: 

1,400 millones de francos. 

Por ramas profesionales estas cifras de negocios se desdo-

blan de la siguiente manera: 



Construcción y obras públicas 

Metalurgia :y electricidad 

Libro y papel 

Diversos  

155,9004)90', 

136'000'016:  

206,000.090  

18 400,000.000 

Con respecto a las comunidades de trabajo tipo "BoiMondaC 

a pesar del. gran revuelo 'que en . su momento, levantaron, .en reall 

dad tropiezan con muchas` dificultades para desenvolVerSe, tanto-; 

es así que, en 1954, existían solamehte Unas ,5?- de las cuales -

15 correspondían a las metalurgia y electricidad y 11 a la cons-. 

trucción, entre otras, todas ellaS agrupadas en una Entente comu 

nitaria, habiendo desapareCido media docena de chas en el ato 

1956.1
31 

ESTADO ACTUAL DE LA COOPERACION AGRICOLA FRANCESA. 

Por falta de estadísticas de carácter.  .general respecto 'a las 

Cooperativas agrícolas francesas es difícil establecer adecuada--

mente unos datos comparativos y esta carencia de estadísticas exis 

- 
Lió al menos, hasta 1959,

132 
 No obstante se calcula que el 82x -- 

del trigo comercializado se ha hecho a través de las cooperativas 

que, además, recogen el 60% de la producción total de oleaginosas, 

el 40" de' la leche tratada en fábricas y venden el 50% de los abo 

131. G. La',;sevre: 'La Coopération", pág., 70. 
132. lgun;n tendendiv.., del movimiento cooperativo en el mundo,en 

la "0evista Internacional del Trabajo ,junio de 1959. 
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nos y el 40% de los alimentos para el ganado que utilizan los 

agricultores franceses,. Por; todo. ésto se considera con razón --

que el progreso de las 'cooperativas agricolas en estos últimos- 

tiempos; ha sido considerable. 

Por lo que . resR,cta„- al crédito agrícola el Anuario de la Coo.  

peración trancesaAe 1961.dalós .siguientes datos de carácter ge-, 

neral 

Número de Cajat :Regionales 94 

Número de Cajas locales 3,131 

Número.de socios 1,594,409 

OTRAS NACIONES,:  En Alemania Occidental el, movimiento coope-

rativo,entes de 1933 llegó a ser mál importante que el francés, pe 

ro con el advenimiento del nazismo yla. guerra se produjeron las 

,COnliguientes perturbaciones. Depués de la última contienda Mun, 

dial las doperativas se han recuperado rápidamente y de ellas --

se conocen algunas estadísticas: de interés. En 1965 las 230 coO'.. 

perativas existentes en el pais sumaban en conjunto 2,600,000 

cios (familias) con su Central de compras que posee 33 grandes fá-

bricas y otras instalacionel..T-  Ya en junio de 1960 las coope7  

rativas de consumo alemanas tensan 9,400 tiendas do las cuales -- 

1,609 funcionaban comoaotoservicios) 34 	La primera cooperativa 

de la Alemania occidental es 'PrOducktion" de Hamburgo, cuo en -- 

133. "Informations Cooperatives", 'número de marzo de 1965 (Boletín 
mensual) publicado por el "lnstii.ut des Etudm CooperaWes", 
de Parls; 	. 	 . 
jacc,;es Langard: "L'experiel...ce coeperative Alleulnde de %elf 

art. publicado en "Cooperation" junio de 1961. , 



. 
1959 tenia 160,000 socios y 390 tiendas, representando las

160,000 familias 

	- 

cooperadoras, la -cuarta párte':de la Pobla'ción 

e'la mencionada ciudad alemana, 
135 

 

B. 
IN  HOLANDA.  

Según Pérez Bárcena136-  mientras en Amsterdam no existe una 

central cooperativa en cooperativas, en Rotterdam existe una cen 

tral cooperativa con numerosas sucursales y 15,000 socios. Se9ún 

estadísticas de 1948-1949, las' cooperatiVas de -Consumo: abastecían 

a más del 121 de la población, con 303 . cooperatívas1377  En 1967 

se inauguró en Utrecht una fábrica'de galletas y biscochos con un 

Utillaje técnico de lo más moderno, la cual ha:sido montada por 

Cinco grandes Centralel cooperativas europeas: La A.LC,C, de Mi-

lári,:CO-OP Nederland de potterdam,la G.E.G, de Hamburgo, la - - 

S,G.G.'de Bruselas y la S.G.C. de Paris, toda la producción de - 

esta fábrica se destina a los respectivoS movimientos de consu--

mo de cada uno de los cinco indicados paises del Mercado coman, -

constituyendo un ejemplo interesante de colaboración internacio-

nal entre dichos movimientos cooperativos,
138  

135. "Liaisons Cooperatives", mayo de 1959. 
136, Opus cit., pág. 69, 

137, E. Hoerler de Carbonelli Op, cit. págs. 60 y 61, cuadro ge-
neral estadístico. 

138, "Informations Coopératives', boletín de junio de 1967, 



- omb.j011t)0yeonfISDna11,.:,ypeS,i)1"±,, appopeactión 

''''"'  - ,¡íhií:.,¿›,,,,i4,..,,,„40, una'.:- teekisten115 9P911 r 1 9 2  	 01:,' 

ettaprarai.:1'4s:::.',01).11:1 9iiólTtle0:.. 94 15141t.y'llt',.r..'1 s p.. 

-c00115ératiY15 F9hY0019,'., 11. . Estíi*:d0illón,prodUce.po ,,,.. 

11na.rt0*la q°17951)9c1i9flt.9,mti3a0151 130'0130r 0 tril''.Wst::::: - 

evidente -0iIónde't15f1J'-'r?0.  EY filoVii111ento c001)9rl i v - 

cónsumoe . 0'., 111.9 jrnPorAnte:Y puede calcular 	1:19r:..9a:del 

20% de la.población. sé: abastece en cooperativas de esta naturaleza, 

la Cooperación en el resto del Mundo. 

Algunos. datos estadísticos referentes a 1960 nos da uná idea 

aproximada de la importancia del movimiento cooperativo en gene- 

ral, en los E,U. 	Se calcula que.unos catorce millones de fa- 

Milias están afiliadas en cooperatiVas, delde las de crédito hasta 

las agrícolas. El conjunto económico de las cooperativas repre--

sentan cerca del 3% del movimiento económico total, entendiéndose 

oue este . 3% representa sólo un promedio. , de modo que mientras en-

el comercio detallista el volumen es bastante inferior, en cambio 

el Sector agrícola lo sobrepasa con exceso. La forma cooperativa 

se emplea en muy variados campos: desde los estudiantes ('de los 

laldomero Cerdá. "Doctrina e Historia de la Conperaci6n". - 
rdit. Bsch, Barullona, 1959, pág. 202, 

XXXIV. 



cuáles' hay: más .de qui nientas,;de 	 principalmente,  

para'procurarse materiái ,'esdb,lar; y variados 

sanitarias ,iflas. agrícolas, las petroleras, las de' electricidad 

las -,funerarias 	Las cooperativas ,de consumo urbanas ,Sorl relativa 

• , 	mente poco .importantes, .ya que un ..inillar 'de sociedades reúnen a  . 	, 
unos setecientos mil socios. 	En 1954 estas cooperativas de - 

consumo urbano poseían 6135 tiendas, 	Una particularidad d1g.  

na de mención lo constituyen las cooperativas de crédito mutual,- 

que reciben el nontre de "Credit Union", formadas por grupos de - 

• personas que teniendo algún lazo común por pertenecer al mismo --

partido político, religión o por razones de trabajo, se conocen - 

mutuamente y ponen en común sus economías, haciéndose préstamos a 

bajo interés. Cuando el préstamo no excede del importe de la ac--

ción, se hace sin interés, cuando es mayor, se hace al 1% de inte 

rés al mes (en todo lo que excede al capital susérito). Los bene-

ficios de esta gestión mutual se distribuyen en forma de dividen-

dos, alcanzando alrededor del 3% del año. Se calcula que en todo 

el mundo existen unas 22,500 uniones de esta naturaleza, agrupan 

do a unos 10 millones de miembros. Cerca del 15% de todos los pe 

queños préstamos que se hacen en los E.U. se hacen por medio de-

las "Credit Union". El tema de estas asociaciones no es ni bene-

ficiario, ni caridad, sino ayuda.142- 

140, "La cooperación en los Estados Unidos vista por un americano". 
Articulo publicado en "Cooperativismo". tixico, No.lb. de fe-
lwero de 1960. 

141, "Algunas tendencias del movimiento cooperativo en el mundo 
de la Revista Internacional del Trabajo, Junio de 1559. 

142. J. Truchet: "Le Credit a la Consommation", en la Revista "Con 
peration". Paris, marzo de 1959. 



.on carácter general y según datos de 1965 existen el' este 

país :22,182 'ceoperatiSat-.do,crédito,' con un total d 

1W655',600-sOtio1",,ascendiPndo el,cenjünto:delos ahorreli',duposi ,  

tadql. en las mismas a los 	 dólareS.19 

En donde ha obtenido más éxito la Cooperación en los Estados 

' Unidos es sin duda en la agricultura, tanto es .atl'que según ,es- 

cribe Ronald L.•Michell es posible que de cinco agricultores tres 

pertenezcan a una o varias organizaciones cooperativas.144- 

Este progreso de las Cooperativas agrícolas se dedUce clara 

mente de unos cuadros estadísticos de cifras coMparativos de - 

1938-'9 y,1957 que se' publican en la Révista'citada en la nota 

de donde se advierteque en dicho período el aumento na sido 

siempre constante tanto en lo que se,refiere al número dé socios 

como en lo que afecta al importe global del movimiento er.onómico, 

CANADA. 

También las.cooperativas agrícolas han tenido un gran desa-

rrollo y éxito en Canadá, como en Estados Unidos. He aquí un cua 

dro comparativo de cifras de 1939 y 1956 que por si se corrobora 
. 	5 cuanto acabaMos de decir respecto a su creciente exito,14  

113. "Cooperativas de Crédito", en la Revista "Cooperativil.-mo", 
México bo.l, abril de 1967, 

144, ''American Agriculture, Its. Structure and Place inithe [cono 
my", New York-London. 1965. 

14C, 	Opu..; Cit., Pág. lo.114. 



ConcePtOs,. 	1939(en millones;  19562;(en Millo' 
dé dólares) ,hes 	dólares) 	mento; 

Volumen' total 	ne9(57 
'dos délas '¿eoPeratl 
vas. agricolas 	.201,7 	1,019: 

VOlumen de négociCs de 
3as cooperativas para -' 

la 'comercialización de 
los productoS agrícolas. 	180.7 

s 	. 	. 

• Conceptos 1939 (en millones 1956 (en millo-
de dólares). nes de dólares) 

Volumen de negocios de 
las cooperativas para-• 

'el aprovisionamiento 
de los agricultores.; 

Einúmero de asociados a las cooperativas agricolas canadienses pasó' 

de 486,589 en 1939 1-1.115,412 en 1956, es decir, 2:3 .veces Más. 

En el Canadá ha surgido el llamado "Movimiento de Antigonisr, 

que debido principalmente a su figura más sobresaliente, el P, Moi 

sés Cpady está llaMando la atención en todo el mundo, especialmen-

te además del Canadá, en los Estados Unidos; se trata del desen--

Volvimiento de un programa de educación de adultos y cooperación 

económica patrocinado por la Universidad de San FranCisco Javier, 

en Antigonish, Nueva Escocia, en el Canadá'. Esta Universidad de - 

')an Francisco Javier que ha estado siempre en manos del clero ca-

tólico diocesano de Antigonish, tuvo su origen en el Seminorlo - 
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deArichat, gue'Sefundé en 1853, trasladándose este Seminario ̀-

a Antigonish, en 1855, naciendo así la nuevwUniversidad. Y 1  

"Movimiento de Antigonish" constituye un movimiento de educación-

de adultos para llevar la convicción a.las..clases trabajadoras de 

que ellos mismos han de ser los forjadores de süs destinos y que 

la sociedad no ha de esperar su curación dé agentes exteriores s 

nwde dentro.146  'En el libro del P,. CoadY!47T-se describe dé.- 

qué forma se fue desarrollando este movimiento . edUcativo, cómo se 

movilizó-al 'pueblo para l a conquiSta de sus propias instituciones 

económicas y de qué manera empezaron a fundarse las primeras coo-

perativas en Petit de Grat, con los 'pescadores, bajo la , dirección 

del 	BoUdreau, en 1926; en Little pover, en 1927, bajo la' inicia.  

tiva de los Padres Tompkins y Pieier empezando a enlatarse, coope 

rativamente la langosta; en Havre BouChez, con la intervención - 

delIpárroco 3, Boyle también constituyeron otras cooperativas pare 

la langosta y después se multiplicaron las cooperativas por todas 

partes de carácter ganadero, de crédito; dé consumo (que en pocos 

años llegaron al número de 70),de servicios médicos, de viviendas 

etc, Para el P. Coady, según Gascón Hernández, la cooperativa dt 

Consumo es la única forma de acción que reúne a todas las demás -

formas de ayuda mutua, constituyendo la basé de una filoSofia de-

mocrática y social, Las cooperativas de producción o de crédito, 

corr formas parciales de realización de la democracia económica y 

116. Juan Gascón Hernández: 	Movimiento de Antinonish" art . 
publicado en la Revista "Cotwral.iviwo". México. • 

117. "Master of theír own destiny", Harper, 1939. 
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únicamente encuentran su plena expresión en la organización de - 

las cooperativas de consume. 

C LA U.R,S,S. 

En. Rusia las cooperativas: han pasado por .diversas alternati-

vas. °rimero, cuando la guerra de 1914 a causa de las'dificulta- . 	• 

des en el aproviSienamiento, fueron ampliamente utilizadas por • ,.• 

el gobierno seViéticp; se les concedió.más libertad con motivo - 

de lá 11,E,O, pero 5talin,en 1933 estatizó todas las,cooperati.-

Aras urbanas, subsistiendo soló ,  unas 21,000 cooperativas en.el --

campo.al lado dalos Kilkhozes; en 1946 de nuevo se dió libertad 

A las cooperativas páraMe se podestn-instalarenlalillasj 

ciudadel. Según datos de 1958,' apreximadamente ., las ¿ociperail--

vas de consumo soviéticas agrupan a 33 millones de socios que, -

ademas  de. suscribir acciones, han de pagar anualmente,, 'una cuota; -

de de los beneficios, solo 1/5:parte de ellos se distribuye entre -

los socios, pero no a proporción de sus compras, sino según el - 

número de acciones (criterio típicamente capitalista), Las coe-

.peratiyas de consumo tienen un almacén al poy mayor (e1 11 Centro so 

yous") y funcionan dentro de un marco autoritarib;como un ins—

trumento de ejecución del plan del Estado.1
11  

• En cuanto a los demás países socialistas que forman 10-Euro 

1:,-iental,. como Bulgaria, ClieCoslovaquia, Polonia, Rumania, - 
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los que ..cOnVjVén';.::Por'lo-generaeliaYaniuYcentralliadó.1,:. d 

modo que solo exilte.Una.uoión''0-... YeddraciÓnpor,:cada, raMa-coope: 

rativa; son espedalMenWadtiVos en el Constimó y en Ya..ragricuY 

Ora;, su importancia económica. 	es muy . notabl e debido principalH 

polltita del .Estado que utiliza sus servicios en de 

terminados sectores y, como en otros países, se esfuerzan. en -- 

• crear sus propias empresas productoras (ganaderías, fábricas de 

conservas, de bebidas, etc.). 

La Cooperación no es una cosa reciente en la América Latina, 

La presencia de inmigrantes de origen europeo ha dado lugar a que 

estos nuevos grupos traten de.crear en sus países de adopción las 

asociaciones que en su país de origen ha favorecido el progreso - 

económico y social. La acción legislativa de los diversos Esta-

dos y la creación de departamentos oficiales de Cooperación en-

los propios Ministerios han impulsado el desarrollo cooperativo 

de una manera destacada. 

Sin que pueda afirmarse rotundamente que el porvenir de la - 

Cooperación está en las Am6ricas, como afirmaba Padre Ribas, lo 

cierto es que a semejanza con la América del Norte, en ;a Améri-

ca Latina tanto el número de cooperativas como el número de sus 



imiembros y el:de sus medios financleros ha:aumentado de una'ina-

nera constante en los paises más importantes. 

1 

Las cooperativas de consumo se han desarrollado en gran esca 

el "Hogar Obrero" fundada.- Algunas son muy antiguas, como 

en 1905 en-la Argentina:T: Las estadísticasde la'LlniónPanamert-:,,' 

cana,eni1952,:daban para-WPAíseslArgentina, Brasil, Polom- 

bia, Costa 	Chite,-  Ecuador, Guatemala, Haití, Hondu 

ras, México Panamá, Perú y Uruguay), el número de 2,909 coope-

rativas de, consumo 'agrupando a 558,000 socios: Hay que advertir 

que a menudo se trata de cooperativas cerradas; creadas ponlas 

empresas o por organismos. 

' Se han desarrollado también las cooperativas de viviendas y 

laS agricolas. Con frecuencia las reformas agrarias efectuadas 

en diversos países cuentan ya con las cooperativas para sus fines 

de reforma. EXisten también cooperativas de pescadores y coope-

rativas de crédito, frecuentemente financiadas por Bancos Centra 

les, e inclusive en algunos paises, especialmente en México y --

Venezuela, han empezado a surgir cooperativas escolares.
149, 

El crecimiento del movimiento cooperativo en Argentina y el 

Brasil, de 1949 a 1959 puede observarse fácilmente en el siguien 

te cuadro que nos proporciona W.P. Watkins.150,  

149. "Algunas tendencias del Movimiento Cooperativo en el Mundo". 
Revista Internacional del Trabajo, In. de Mayo de 1959, 

150. La promoción y la función de la,: ,::floperativas en la,.; regiones 
en vías de desarrollo, articulo publicado en la "Pevista inter 
nacional del Trabajo", número de febrero de 19ri5, 



14d.Coop., 	No.Socios 	No.Coop, 	No ,Soclos 

Argentina 	1,413 	 703. 	3,048 	2,123 

Brasil 	2,595(1947) 300:(1947) 4403. 	1,336 

Datos más recientes respecto a estos-dos pailes nos:dan una --

idea más ,  exacta del alcance del movimiento cooperativo en los mis 

mos. En la Argentina-.en 1965, se calcilla que los socios de las - 

cooperativas ascienden a tres millones, aproximadamente, lo que — 

represen¿a más del 13% de la población nacional y el 33% de la po-

blación ocupada; existen en ella todos los tipos de cooperativas 

conocidas internacionalmente; las cooperativas del primer grado han 

fonndo 35 cooperativas de segundo grado, con el nombre de uniones, 

federaciones, asociaciones y consorcios (en el consumo, electrici-

dad, ganaderas, yerbateras, fructícolas, etc.), en las cuales a su 

vez han formado dos confederaciones, una predominante agropecuaria 

y otra principalmente urbana, las que han constituido el Consejo - 

Intercooperativo Argentino, como expresión máxima y unitaria de to 

do e l movimiento cooperativo del país; mis que las cooperativas -- 

agrarias y las de crédito y previsión para los artesanos y pequeños 

y medianos empresarios de las ciudades. En el Brasil donde las 

cooperativas crecen tambi6n en todos los campos, las estabsticas 

no SGn lo bastante completas, sin embargo, puede afirmarse que el- 



165', ... 

número total de .cOoperatiyas en 1964 era de 5,893 y el número de' 

de. 2'899,372
1a1- 

Eqnuestro paft, existen algunas 000Pera 

son dignas de mención, Más del 10% de 	producción anual 

Mento están en Méxito .erl. manos. de :grandes cooperativas, la .mayor 

de 	CUales.:es, la ".Cruz 	 152- 
También es muy famosa::: 

la "Excélsior,Cfa„ 	,: Sociedad Cooperativa: Limitada"., que.:. 

edi ta Excélsior y Otras publicaciones que ti ene más de 1,000 traba 

jadores y empleados. 

E. AFRICA 

En algunos paises de África el desarrollo de la Cooperación -

ha sido bastanta rápido. Una estadística conjunta, referente a --

siete países (Rhodesia del Norte, Niasalandia, Kenia, Tanganica, - 

Uganda , Nigeria y Sierra Leona), de 1945 a 1956, nos demuestra es- 
: 

te'prngreso a que aludimos y que se advierte más claramente en las 

coopera tivci= de comercialización y en las de crédito, siendo toda-

via débiles las de consumo.153- 

151.0atos publicados en "Mundo Cooperativo", número de la segunda 
quincena de octubre de 1966. 

152:Rosendo Rojas Corla. Tratado de Cooperativismo hY2xicano.7 Méxi 
co-Buenos Aires-I952, pág: 423. 
.Articulo y Revista citada en la pág. 122. 



Años 	Conp.de co ,Coop.de Coop.de 
mercializi créd. consumo. 
ción. 

Otras 
co0O ,  

tot.Soc: 
Ro9. 

No,de Socios 

166. 

1945 307 ' 104 16 241 668  84,77? 

1956 2,990 1,222,  99 447 4,495 644,277 

Para cuatro.paisds africanos,. tres de los cuales' sia - están COMprendi-• 

dol:en-1-a'anterior:eltadittica, tenemos las siguientes cifas deCOnjud 

to,agrUpando:á todas las cooperativas, referidos a 1949 y:1959, para ̀ que 

0edart:Compararseentre sí y pueda también apreciarse el constante :progre ,  

--- so délas c000érativos.154- 

1.949 

(millares).,  

1959 
No.Coon: No. Socios 

(millares) .  

Ghana.... 273 21.  . 	490 -49::- 

Nigeria 954 59 3,022 196,  

Tanganica 79, 	T 60 617 , 	.325 

Uganda 150 	: 10 1,583 188. 

F. 	ASIA. 

IgUalmente el desarrollo de la Cooperación en algunos paises ásiáti-

ces es muy remarcable. Recogiendo uno de ellos, Ceilán, como ejemplo -

aplicable a otros muchos, observamos el crecimiento del movimiento coope 

rativo teniendo en cuenta que de 1938-1939 a 1957 el número global de -- 

:154, Articulo y revista citada en la 01. 123, 



sociedades cooperativas aumentol de 1.112 á 10;812; el de sus miem--

brol. de 66,009. a 1,353,026;. el :númer:o total de almácenes cooPerati 

vos,  es' de 24 (con 11,000 socios) a,2,569 (con 669,852socios 

G. Con respecto a la india, en donde predominan las cooperativas 

agrícolas y, más aún las de crédito agrícola, cosa frecuentemente 

en los países asiáticos, he aquí uno de estos comparativos de 

1938-1939 a 1956-1957.155' 

Número de Cooperativas 	No. de Socios 
(mi 1 lores) . 

-ágrícolas: 	:.tio agrícolas 	AgrícOláS, 	agricolát..  
De Crédito 	Otras 	De crédito btras 

• 

1938-1939 l.93;770 - 11,510 6,700 8,800 8,550 1,314 

1956-1957 :161,510 . 	 31,905 10,150 28,522 11,875 6,403 

Otrot datos referentes: a :Ceylán, -India.  y, Pakistán¡i pueden verse re 

flejaps en 'el siguiente cuadro estadístico también de carácter can. 

parativo.156- 

No.Coop, 
1949 

No.Socios 
(millares) 

1959 
No.Coop.. No. Socios 

(millares). 

Ceylán 6,637 1,123 13,883 1,508 

India 163,380 12,707 284,000 24,761 

Pakistán 48,403 2,101 39,079 3,540 

155: Art, y Revi,ta citada en lá pág . 114. 
156, 	Revista citada en la pág. 123; 



organizaCión para el futuro 

16B, 

'Generalmente, el desarrollo de las CooperatiVas en el' resto 

, Tol.paiseS.:asiáticoscomo' Indonesia, Birmania Federación.ltlalay 

mismas lineas generales que en Ceylán, 

la 	Pakistán, Así enjhdonesialas coOperativasilan au, 

mentado de 574, con 52,21.6 socios, en 1939 a 11,902 ton - 

1,990,373 socios en 1956. 

Existe una colaboración muy estrecha entre las cooperativas 

y los diversos Estados asiáticos. El siguiente pasaje de un infor 

Me del -Gobierno Indico. , respecto al 'papel-3cl movimiento coopera- .. 
tivO. en 1,4 planificación del país,: es bien significativo.: "La Aso 

Cl'aójónentre las cooperativas y el Estadeliarece ser áCtualmente 

una norina,generalMente aceptada 	 más importánte de 

del desarrollo econÓmico;157  

Son Muy frecuentes el eltahlecimiento de cooperativas poli 

•valenths que en lás aldeas, proporcionan el crédito necesario de 

facilitar a sus miembros todos los ArticulOS:de que tienen nece-

sidad, 

Finalmente, el Japón, cuyo movimiento cooperativo es Os--

tante -antiguo, ya que empezó a principios de siglo, en 1939 pre 

sentaba un aspecto magnífico, por lo que se refiere a la agricul 

tura, con 14,964 cooperativas de esta clase, que agrupaban a --

5.610.000 socios, Según un articulo del profesor TotoMiatz'on 

157. "Goberment of india"! <.iecond five year•Plan-The Framework, - 
New Delhi, 1955: 
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169. 

"Le CooPerAteur. Suisse" de 8 de diciembre de 1956, .en aquel enton 

ces ya la mitad de sus habitantes ,estaban organizados cooperativa 

mente 	- Después de la última guerra mundial el movimiento coo 

perativo ha , tomado un gran impulso de modo que su importancia eco 

nómica es actualMente considerable 

H. OCEANIA. 

El. movimiento cpoperatiVo ha hecho.también Progresos .en estas 

vastas re9i0OeS, especialmente en AuStralia y en Nueva Zelanda. En 

Australia, en laprovincia de fluelia Gales del Sur, que es donde 

siempre ha sidomás activa la acción cooperativa,.de 1938-1939 a• -. 

1956 lal,cooperatiyas.han pasado de 159 sociedades a 1,641 coopera 

tivas y el número de socios de . 60,000 (aproximadamente) a - 

34(1,541,158- 

Recientes tendencias del movimiento cooperativo en los paf,  

ses más adelantados: 

En un artículo . del cooperador austriaco ANDREAS KORP titula 

do "Reforma de la Estructura en el Sistema Cooperativo" que la --

"Revue de CoOperation Internacionale" reseña extensamente en su -

número de septiembre de 1967, se detallan las lineas generales de 

reforma de las estructuras cooperativas que ya se están llevando 

a la práctica, desde hace unos años en los diversos paises en --

donde la Cooperación se haya más adelantada. Entre lal médidas- 

16I1. Artículo y revista citada en la pág, 114. 
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que se han adoptado:a este particular, sóbre.las cuales quisiéra-

molllarnar la atenCión a finAeMe:sirvil:',511e's:estímulo y  ejemplo- 

a los paises con poco crecimiento cooperativo, figuran, entre o,  

trasl-la tendencia :a la concentración, la Modórniiación.delas 

tiendas detallistas y la tendencia hacia la centralización de --

las diverSas funciOnel de las cooperativas, especialmente por 19 

que se refiere a las compras, aUalmacenaje,iajjrómoción-de ven 

las, los servicios. conultivoslcontabilidadiIn - velligaCión e in 

fórmaCión, - técnical en:la ádinjOistráción de la'éMOresh'etc. 

política financiera y servicios de personal, 

Dé todo esto, solamente nos:-referiremos aquí 	dos Cuestio-

...nes - que consideramos fundamentales para ayudar al desenvolvimien-

to de nuestras cooperativas de consumo, que desde háce años están 

Negetando vanquilosándose en formasYá'caduCas, con un retraso de-

varios lustros, por'.10 quee - se-refiere a los movimientos cooperati 

vos de otros paises,e incluso dentro de España, al compararlas 

con las cooperativas agricolas y las industriales: Dichas dos ---

cuestiones a que aludimos con la tendencia a la Concentración y a 

la modernización de las diversas funciones de las cooperativat no .  

hablaremos porque ello supone, como una premisa previa, la cita-

da concentración, sin la cual dificilmente podrá conseguirse di--

cha centralización, 

la tendencia a la concentración se advierte en numerosos paf-- 



, 

na sol ,á 	enda están desapareciendo 	en". 	lügar se'' argot 

,'.9randes'coOnera t vas: con  Súeursáles• Múl ti PI es . Por esto et-iinúmeró 
• '••;• 	• 	'•• 	•. 	','• 	•, 	• 	• 	-•,••• 	: 

, 	• 

total - de las cooperativas disminuye, al fusionarle,  varias de ellas`  
. 	• 

formándose 
 

entre- si, 	 una sola cooperativa. con centenares ,de sucur • ..,• • •   
sales. Sobre este hecho, de la disminuci6n del' númeroAlobáLdel 

cooperativismo ya hémos llamado la atención en este' mismo capil.ú'- 

ses y se ha dado como una resnuesta a la reorganización de las '<lis-

tribución del sector caOitaTiSta:. as pequeñal;cooPerativaS'co 
‘• 

lohabiendo hecho constar, por otralurte; que tanto,,e1',núMero'de 

socios como el importe global de.volümen de los negocios aumenta 

constantemente. por si existiese alguna duda acerca de•ésta 

nución del número•de cooperativas,-  adjunto transcribimos.  tin'cuadrtY:' 

estadistico que aparece 'en-la Pógina 238 de la citada--"Ilevue de -

la

-, 

 Conpératión Internationale", en que se expresa claraMente'de 

forma desciende el número de las cooperativas en los diversos 

paises: 

1953 1963 1966 

Alemania 314 239 192 
Dinamarca 1,962 1,896 1,150 
Francia 739 - 	495 426 
Gran Bretaña 966 756 711 
Israel 404 855 250 (1967) 
Italia 	(AGC,I,) 6-,250 5,538 4,690 
Woruega 1,106 928 837 

• 



Palses Bajos 	 283 	 35 
Suecia 	 720 	400 	 297 
Suiza 	 863 	 456 

La ConcedraCión de cooperativas da :lugar a la formaCión de - 

grandes cadenas con organizaciones muy potentes, con:sticUrsales es. 

tableCidas tant(Len..los diversos' Sectores en que se dividen las 

grandes ciudades como en multitud. de 	y:aldeas de - 

totWuna'región wprovincia - o de varias demarcacionetterritoria‘ 

les a la vez, con depósitos regionales estratégicamente dispuestOs 

para él eficaz y rápido abastecimiento de dichas sucursales. Por 

ésto en en Frantiá el conjunto de las.grandes cooperativas regiona--

lés de consumó ,(cuarenta y tres en 1966), con centenares de sucur 

sales, representan en conjunto el 90% de la cifra de negocios 

todas las cooperativas de consumo 	En los Paises Bajos 18 sotle- 

dades de Carácter regional efectúan por s1 solas el 95% del volu 

men total ge negoCios; en.Suecia existe él Propósito de que'alre-

dedor de 1970 se hayan constituido de 15 a 25 cOoperátivas regio- 

ríales; en Italia el movimiento dé concentración ha empezado re--

cientemente y la "Assocciazione Generale delle Cooperativo 

(A.G.C.I.) se propone reagrupar las cooperativas sobre una 

base provincial siendo el objetivo final el que este reagrupa--

miento se efectúe por regiones y en Dinamarca el Plan de 1964 --

propone la formación de una sola y amplia organización parl todo 

el pais, fusionando las diversas cadenas existentes actualmente., 



1962 2,103 9,045 5,867 9,746 3,811 

1966 2,027 7,130 3,900 9,217 3,060 

que ya >comprenden a más del 70% de todas las cooperativas detallls- 

,• 	, 	.  
i.coMPar4TOt:dsta'sAY'andes'¿Onceiltraciones:dé..Cooperativas 

, 	- 
de consumo, con multitud de'SuCursalés, con las coorieratiVas»espa-- 

11olas en donde apenas.existen , dos cooperativas .,("LaPuntual":d 

Barcelona y i'LosiCooperadore de  Echeverria" de' Bilbao), con media-.: 

docena de sucursales, cada. una, nos daremos perfecta cuenta del lar-

go camino que todaviale falta al movimiento cooperativo de consu--

mo para que pueda compararse con el de otros paises. 

En cuanto a la modernización de las tiendas, la tendencia en 

estos últimos tiempos (siempre con respecto a los paises con un mo-

vimiento cooperativo muy floreciente) puede enunciarse brevemente - 

de la siguiente manera: sustitución de la pequeña tienda por auto- 

servicios o supermercados con diversas secciones. Como consécuenH. 

cia de ésto el número de puntos de venta disminuye, si bien:aumen-

ta el tamaño de las sucursales, el número de socios y el volumen de 

los negocios. He aqui•una estadística demostrativa de la disminu—

ción de dichos puntos de vista referentes a Noruega, Alemania, Sue 

cia, Francia y Suiza: 

Noruega Alemania Suecia Francia Suiza 



Una encuesta elaborada por la "Cooperative Wholesale Sucie-

tyn de'l.lanthester (InforMa0on Echase SerViée,:Special 

No.7:febrerode , 1967) da para 1965 la siguiente estadística en la 

que se expresa el porcentaje existente, de:autoservicios y super, • 

mercados, con.  varias' secciones, comparados con el numero total de 

tiendas detallistas,- en diversos:países; 

Alemania 

Austria 

Bélgica 

Dinamarca 

Francia 

Finlanda (OTK) 

Finlandia (SOK) 

Gran Bretaña (CWS 

Italia 

Noruega 

Países Bajos 

Suecia 

Suiza 

Y SCWS) 

62:93 

21.46 

2,85 

48.62 

8,75 

23.74 

3.87 

18.83 

9.84 

55.11 

31.73 

76,14 

37.21 

Por lo que se expresa en esta estadística ya se advierte có.7 • 

mo en rrancia, si bien el. movimiento de concentración se ha deja-

do sentir con mucha intensidad, los autoservicios y los grandes - 

superiiiercados todavía no han alcanzado la importancia que han te- 

nido 	otros países. 
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CONCLU.SIDNES 

Por cooperación se entiende el comportamiento de varios indivf---

duos oue::obran,Maocómunadamente para alcalizar un objetivo de intc.  

rés común, La ce9PerAtión es iina'cándtita-lloMana Ositiva que 

conduce normalmente:a la obtención de resultados más,:satisfacte--

rios'parel.conjUriteAe los mieMbrel- codOerativados,.que los ob 

tenidos comó producto dél . esfuerzp'indiViduaL 

2, 	Teóricamente .,,existen cinco diferentes-formas de :cooperación, a -

.saber: . "Automáticá'-!, "Tradicional",, 9irigida"i "Espontánea" y -

"Contractual": 'Es esta última forMa la'que corresponde al desa-

rrollo de las sociedades modernas por su carácter legal y su,con 

tenido Socioeconómico. 

El cooperativismo es una doctrina que entraña un elevadó senti-- . 

Miento de solidaridad social, y es, asimismo, una forma de orga-

nización social del trabajo. 

Se reitera que en el modelo de nueva sociedad se establece cla-

ramente en los aspectos económicos, la coexistencia dé la econo-

mía estatal, una economía social y la economía privada. 

El sistema Cooperativo, a diferencia de la sociedad mercantil, - 

ho persigue fines de lucro, pero se propone en lo finidamintal 
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desarrollar una sana economía popular, a través de la organizatión 

de los 'productores, de.los cOnsumidores cooperativados, con,e1. fin 

de obtener los mIximos.beneficios econmicos de manera equitativa, 

en proporción a los recursos de capital y de trabajo aportados. 

El.cooperativismo bien >entendido,y aplicado,'se considera que cons 

tituye una valiosa alternativa en el empeño de 'una economía-carga. - 

da de mayOrlustitia soCialYpor- Cónsecuencia,.. 	en .carte de .explota -•: 	 .•. 	• 	• 	. 	•••  

ción del. hombre por el sistema imperante, o de, lá eOlotación del ... 

hombre por el hombre. 

-A-  través dela forMa cooperativa se trataAe--armonizar los intere :: 

:ses proPios del grupo Cooperativado,-'abatir las deficiencias del- 

sistema 	
- 

cahitalista y sus efectos sobre las condiciones dé vida -

de la clase trabajadora. En otros términos, con el cooperativismo 

se procura obtener cambios cuantitativos, pero principalmente,' --

cambios cualitativos en:la organización económica de la sociedad. 

La forma CooperatiVasurgió con caracteres txplosivos y magnifi-

centes en varios países de Europa desde el siglo XIX; pero fue -

en Francia donde tuvo mayor auge, sobre todo a partir de los so-

cialistas considerados como utópicos, tales como Saint Simón, -.-

quien postuló que el lucro es la causa fundamental de las desi— 

gualddes sociales y que debe lucharse por "dar a cada cual segh 
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su capácidad.y:a cada Calaa¿idádSegón:sus obras°, En.otras 

débk existir ingreso sin trabajo efectivo". 

Otro Onces'i PhiliOé.lueheí, hizo también deSde aquella éPoca, 

importantes aportaciones,teóricas sobre las cooperativas agrico--

las jude'-'crédito, Inlnglaterrai fueron los principios enuncia-- 

dos-ené1,,estatuio de las-Cooperativas de Ródidale', los que se --

aplicaron para.at - cooperativas de consumo.  

Desde el punto de vista teórico-doctrinario del cooperativismo, - 

los hombres tienen iguales derechos y obligaciones, cualesquiera 

que sea su condición humana o social, por lo cual, de acuerdo con 

ese principio, la forma cooperativa excluye al capital como fuen-

te de autoridad dentro de la sociedad cooperativa. 

10. ,  Desde el punto de vista de su origen y funcionamiento, las coope 

rativas son entidades democráticas, en donde todos los componen-

tes pueden participar libremente en las distintas instancias. En 

el orden administrativo y de dirección, todos tienen el mismo de 

rucho para la mlección de sus dirigentes e iguales posibilidades 

de ser electos. 

11. 	La educación es factor fundamental para el desarrollo del movi-

miento cooperativo. Por educación cooperativa se entiende todo 

aquello que permita capacitar a todos los socios cooperativados, 
1 

con el objeto de lograr mayor eficiencia en la marcha de sus -- 
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cooperativas y una mayor comprensión de la bondad de sus princiPiOs. 

Sobre este último própósitó de la educacióó, es muy ,imPortante in-- 

t aMbién'al público en general, pero sobre tociciala clase 

trabtjádóra;-para obtener de ella una mayor conciencia y compren--

sióh sobre los ideales del sistema cooperativo, 

12. La Ley Mexicana en vigor consiéera por su objeto solo a dos clases 

decooperativastlas.deProducción y las:Ae,Conlnino; en éambio:el-

. anteproyecto de la nueva Ley Federal, de Organismos Cooperativos---

contempla cuatro clases de cooperativas: las de consumo, de pro, 

ducción, mixtas y de servicio; debiéndose aclarar que la tradi--7  

ción cooperativista, comprende a las cooperativas de crédito, las 

de construcción y desde luego las escolares. Tomando en cuenta 

su estructure, nuestra Ley actual también menciona das c000perati 

vas de intervención oficial y las de participación estataL Es --

de desearse que esos dos tipos de cooperativas se deberán conser-

var en el proyecto de nueva Ley. Sé hizo presente en la discu—

sión, una acentuada corriente de opinión en favor de las coopera-

tivas con participación. del Estado, tomando en cuenta que la croa 

nización social para el trabajo es de Interés público, fundamen—

talmente para el desarrollo de zonas marginadas o en actividades 

de interés social. 

13, 	Se puede afirmar que la forma cooperativa existe tanto enilos pal 



capitalistas como en,. 1 95. paises sodial i 	cOrlidéntico 

ti Ve 	servir  . COMo; 	'bienestar 	 clase  

lo. 	irefiere al aspecto legal del:. sistema 'cooperativo, me 

1 -kan°, fue en el Código de Coniercio promulgado en ..1889: cuando 

por 'primera 'vez. se :'estableci& la, regulación jurídica de las socie 

dades cooperativas; en efecto,. al amparo de tal légitlación comen 

zaron a nacer este tipo de sociedades, como fue la que formaron -

los productores de henequén para la 'exportación. 

	

15. 	Sin que se derogaran expresamente las disposiciones .del Código de'.. 

Comercio de 1889, nuestro Congreso de la Unión expidió en 1927 -

la .priMera Ley General de Sociedades Cooperativas. 

16, con el objeto de corregir algunas deficiencias de la Ley de 1927, 

tales como las de eliminar todo privilegio y toda posible simula. -

ción, así como para mejorar la administración interior y la vigi 

lancia del Estado, el Congreso de la Unión expidió otra nueva---

Ley de Sociedades Cooperativas en 1932, 

	

17. 	Fue'en 1938 cuando con un sentido más visionario, el H. Congreso 

de la Unión, a iniciativa del Ejecutivo Federal , a cargo de su -

General Don Lázaro Cárdenas, promulgó la Ley General de Socieda -

des Cooperativas que todavía rige al sistema cooperativo, en cu-, 



ya e)sposición 	 o afirmaque.f,(111c110 sistema 	Preciso,. 

conservárlo ,, comd .fúehte'e':dtioPéráCióridehtrci'fide 

jadoras, Como' medio:  apropiado para'. robuSteeerlas....;. para : iipreÁi7. •..
• 	. 	• 	• 

mar , a - os trabajadores 	 'sus-,objetivos.-háCi Clasistas 	para :Coa& 
• • 	• 	

-   

Yuvar a laintegración , del. pais en uniSistetna económico propio, • 

mas vigoroso y radicalmente renovado en el conjunto de sus relació 

Asimismo en su Articuló Primero se determinó que eran sociedades' 

cooperativas aquellas constituidas por ."indiViduos•de la clase - 

trabajadora que aportan su trabajo personal'a la sociedad cuando 

Se trata de cooperativas de producciÓn,'d se aprovisionen a tra-

véS de la. sociedad 'o utilicen sus servicios, si se trata de coo-

perativas de consumo".. 

18. 	Cabe hacer notar que la actual. Ley General de Sociedades Mercan- 

tiles, en su articulo primero, Fi. VI, cataloga expresamente a-

las cooperativas como un tipo de sociedad mercantil, contradicien 

do lo establecido en la Ley General de Sociedades CoOperativas - 

que considera el cooperativismo como una organización social pa --

ra el trabajo, propia por lo mismo, de la clase trabajadora. El 

problema medular de esta falta-de congruencia entre estas dos --

Leyes mencionadas, es que la primera Ley, o sea la que rige a --

los Sociedades Mercantiles, en donde quedan clasificados' las ceo 



su ámbito, federal, en virtud 

greso de la Unión solamente está facbltado' para legislar én aqué",  

lías materias, que el articulo 73 de la Constitución le señalan, 

entre ellas las del comercio; por lo que separan la materia coope 

rativa de la mercantil, sin una base constitucional expresa, lle-

varla dicha materia cooperativa al ámbito de la legislación lo--

cal, lo cual traería como consecuencia una diversificación norma 

tiva que impediría el desarrollo de un sistema homogéneo y sóli-

do del movimiento cooperativo. 

19. 	Esta aparente o real contradicción entre estas dos Leyes, quedará 

resuelta con la adición ya aprobada por la H. Cámara de Diputados, 

al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, con una última parte, que a la letra dice: 

"El Congreso de la Unión deberá expedir, asimismo, leyes relati-

vas a cooperativas de producción y de generación de servicios, - 

conforme a las siguientes bases: 

Las cooperativas se regirán por los principios de solidaridad y 

funcionamiento democrático y distribución de los rendimientos en 

tre sus miembros proporcionalmente al trabajo aportado. 

'11, 	Las cooperativas constituyen un sistona exclusivo para trabaja- 

dores no asalariados, en su régimen interno, sujeto a las obliga  



cioncs, benefidos,  glrallíqs,  'Y protección que establecen las le-• 

yes 

III. Los miembros de las cooperativas, tendrán, como mínimo los siguien , 

tes derechos: 

Beneficios en materia' de seguridad` social, adiestramiento y, 

capacitación o formación profeSional para.el' trabajo.. 

b).' Facilidades para la construcción o adquisición de habitada,. 

nes cómodas e higiénicas. 

IV. Todas las cooperativas contarán con estimulo y apoyo técnico del 

Estado y serán reconocidas como sujetos de crédito. 

La aplicación de Vas leyes que se expidan corresponderá a las auto 

ridades federales, las que contarán con el auxilio de las autori7-

dados estatales y municipales en los términos que establezca la - 

ley. 

20. 	Con la anterior reforma constitucional al articulo 123 de nuestra 

Carta fundamental, "se crean las bases esenciales de la doctrina 

cooperativa mexicana, no solo con el fin de que el Congreso de la 

Unión cuente con la facultad de legislar en la materia, sino tam-

bién para preservar los principios cooperativos nonio inherentes 



21. 

al derecho de los ;trabajadores,-` 'Esto es; esta reforma constitucio 

mal representa 'además un avance •en la incorPoraCiótua.  la  vida jurl 

dica del país de lbs derechos ,sociales del trabajo.. 

Sobre la Ley deneralH. de SOciedades- Cooperativas,'tedaVIO'',en 

. 
• hay opiniones en 0] -senticio,deAue improcedenteMehte: seasimi la 

. 	. 	 . 

-- 

en dicha LO :y en. su Reglaméritoiolohna-  estriicturaldela;socie.-

dad tool.lerativaalM:los organismos cóciperativos sin advertir - 

qiie las funciones'de estos últimos son de planeación, coordinación 

y representación, distintas a las funciones de una sociedad coope-

rativa. 

22. Algunas personas conectadas con el, sector campesino piensan que - 

las cooperativaS agropecuarias podrían desvirtuar la naturaleza 

y razón de ser del ejido. Al respecto se considera que el' siste,  

ma cooperativo no solo no interfiere al sistema ejidal, sino que 

lo complementa, a la luz dedo dispuesto por la Ley Federal de la 

Reforma Agraria, cuyos artículos 147 establece que "los ejidata--

rios y los núcleos ejidales podrán constituirse en_ asociaciones, 

y los núcleos ejidales podrán constituirse en asociaciones coope 

rativas, uniones y mutualidades... con las finalidades que los - 

grupos que las constituyan se propongan", 

23. Dentro del escaso desarrollo cooperativo nacional, es de recono-

cerse el éxito alcanzado en algunas cooperativas pesqueras, así- 



como en al9upas,.otras de Producci6n,  tales comola Cooperativa - 

la C0099ratiVn de vestnario Y Equipo 	COVE), As 

omPlos de excelePtes resultados de 
cooperativas  

Se reconoce 	 amplia 	Prob1emas,porperrH 

para el éxito y desarrollo adecuado..del W9ei'atiyjsmo nacional 

que se encuadraen.laurgencia de:Crear una mayor conciencia coo 

perativa, mejorar su financiamiento escaso e lhadecua":yja rie 

cesidad de tina mayor comprensión por parte de todos los sectores 

a la bondad del sistema cooperativo, en'especial del sector em--

presarial que mantiene ligas estrechas con los -cooperativados. 

25. 	Para el mejor desarrollo del cooperativismo mexicano podemos ha- 

cer las consideraciones siguientes 

Frente a la coyuntura actual, el Estado; debe utilizar como ins-

trumento fundamental para su desarrollo, a las Cooperativas, 

buscando para ello, métodos adecuados de relación y fomento; --

proponiéndose además SER PROMOTOR, de prograffias educativos y 

asistencia técnica; SER FINANCISTA, estableciendo lineas de cré 

dito claras y aportes concretos: SER CONTRALOR, para que las --

cooperativas proyecten una nueva imagen, practiquen el autocon-

trol 'y sean eficientes y dignas de los créditos estatalcis y, ser 

-SOCIO PARTICIPANTE, en aquella:, que por razones de interés so-- 



cial convenga asi. 

26, 	Podemos 'advertirClaramenteMe la Coóperación se ha extendido 

las cinco partes del mundo, dentro de los más variados paises y --

pueblos. En realidad, puede 'decirse que no hay,  país ..alguno en --

que no existan cooperativas y que son muyespasas las: necesidades 

econálleas- Merió::PuédawlatitfaCerSt.tediane.la creación -d&cod.:':', 

perativas, y pocas asimismo las estructuras sociales o políticas'- 

en las que no puedan injertarse o integrarse dichas cooperativas. 

27. 	Aparte dé la mencionada extensión del moViMiento cooperativo, en 

cuanto a la satisfatción de las necesidades humanas, también hay 

otro hecho sintomático que no se debe olyidar la coopera,ción ade 

más de extenderseitrece de una manera constante dentro de:cada  

pais; las guerras, las reVoluciones y los cambios politicoS'pue-. 

den a veces'detener o falSear el movimiento cooperativo, pero tar.  

de o temprano éste vuelve a resurgir y a desarrollarse con gran- 

ímpetu, siguiendo en todas partes hacia adelante, hasta lograr --

una auténtica transformación económica y social de toda la huma-

nidad. 
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