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I N T R O D U C C I O N 

-
Las corrientes revolucionarias de M~xico se-

han manifestado mediante disposiciones legales que definen diferentes 

formas de organización social para el trabajo, buscando dar una mayor -

participaci6n a los trabajadores en la riqueza generada, siendo este el 

caso de las sociedades cooperativas a las que el Éstado les brinda el -

reconocimiento legal para trabajar en común y disfrutar, de esa manera, 

del producto generado por el esfuerzo solidario de los trabajadores, -

permiti~ndoles un medio legítimo para mejorar sus condiciones de vida y 

alcanzar una sociedad más justa. 

El sistema económico capitalista tiene por 

objeto básico la obtención de utilidades para el diseño de los medios 

de producción y no tiene más l!mite que el de la ambici6n particular. -

No importa en este sistema, si los restantes factores de la producci6n-

que intervienen en los diversos procesos alcanzan una retribución equi-

tativa al.esfuerzo realizado y suficiente para mantener niveles mínimos 

de bienestar • 

En la econ6mfa mexicana,. que tiene un siste

ma mixto, se combina por tanto el capitalismo con una economía de esta

do en la o_ue se busca el ma,¡ror grado de satisfacción de los integran-tes 

de la sociedad al proporcionarseles los medios indispensables para su -

supervivencia. 

Precisamente en este panorama ea en el cual-
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hay que ubicar la importancia del cooperativismo ya que se le concibe -

como agente de desarrollo con justicia social y como instrumento que €!. 

rantiza y preserva el principio de libertad de los trabajadores. 

El cooperativismo es una forma de organiza 

ci6n econ6mica que asegura una justa retribuci6n a ·los trabajadores, 

con lo cual promueve su acceso a mayores satísfactores y establece como 

principio la igualdad de todos los asociados en cuanto a obligaciones y 

derechos, permitiendo la entrada o salida de cada individuo~ la orga

nizaci6n conforme a los intereses de cada individuo. 

El cooperativismo apoya el desarrollo socio

econ6mico de México al cortar actitudes individualistas de falta de so-

lida:ridad. 

Cuando se autoriza la constitución de una P~ 

ciedad cooperativa o se le otorga el usufructo de los recursos natural~ 

o la explotaci6n de un servicio, se apoyan las causas nacionales, ya qre 

se contribuye a proporcionar empleo a todos los que asi lo demandan en

condiciones d8 retribuci6n justa, propiciando una mds equitativa distri 

buci6n del beneficio econ6mi9o. 

En base a todo lo anteriormente expuesto 9 las 

condiciones organizativas de los taxistas no están al margen de la pro

blem!!tica general de la organizaci6n de trabajadores no asalariados, P.,! 

ro revisten caracterfsticas particulares. 
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En el presente trabajo se pretende delimitar 

la conveniencia de organizar sociedades cooperativas y observar su in -

clusi6n dentro del marco socioecon6mico en donde se desenvolverán, apr~ 

vechando las experiencias de otros trabajadores que se han asociado en

esta clase de organizaciones y señalando la actuaci6n ~ue al respecto -

corresponde a la autoridad fomentadora. 

Para "los fines anteriores se ha organizado -

1 en cinco capítulos: el primero y segundo referentes al nacimiento y de

sarrollo del movimiento cooperativo en el mundo señalando doctrinas y 

principios; el tercero relativo a los antecedente-- del cooperativismo 

en México, exponiendo su historia y diagn6stico; en el cuarto aparece 

el concepto y diferentes tipos de sociedades cooperativas y el quinto 

·e refiere al poroúe y la forma de constituirse una Sociedad Cooperati

va de Taxistas. 
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CAPITULO I 

DOCTRINA COOPERATIVISTA 

El desarrollo y discuci6n de la doctrina coo

perativista se realiza en dos planos diferentes. Uno, es el de las teo

rfas que se dedican a la descripción del cooperativismo, examinando sus 

rasgos especffioos y sus formas de funcionamiento. En el otro plano se

situa el debate ideol~gioo de la posición del cooperativismo en la org~ 

nizaeión social y de su papel en la transformación de la sociedad. En -

este plano se situa también las diferencias de opini6n acerca de la fun 

ci6n polftiea del movimiento cooperativista. La mayoria de las teorfas

cooperativistas combinan las dos esferas de la discuci6n, esto explica

la gran diversidad de doctrinas y puntos de vista que aparecen en el 

curso del desenvolvimiento hist6rico del cooperativismo. 

La diversidad de concepciones teóricas refle

ja el seno del movimiento cooperativo, al igual que la aotitud de los -

organismos de carácter internacional. 

En consecuencia n? es posible referirse a la

doctrina coopera. ti vista. como si se tratara de un conjunto unificado cl.e 

ideas, como tampoco es posible juzgar al cooperativismo sin tomar en -

cuenta el carácter del sistema eoon6mico-eocial y el nivel de desarr'-

llo de cada pais. 

Lo que si resulta posible es señalar las te~ 
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dencias fundamentales que imperan en la actualidad y las modalidades de 

aplicacidn en pa!ses y sectores econdmicos que presentan rasgos· esenci~ 

les co11n1nes. 

A.• DOCTRINAS DESCRIPTIVAS 

En lo que se refiere a las que podrian llama~ 

se ·1teor!as descriptivas'' del cooperativismo, puede afil'lllarse que exis

te un acuerdo básico en la teor!a y en la p~ctica acerca de las carac

ter!sticas que deben tener las sociedades cooperativas, en especial las 

cooperativas de ·consumo. Estas caracteristicas se inspiran en los Prin

cipios de Rochdale, tambi~n llamados Regias de oro de la Cooperación. -

"Dichos principios parten de las normas establecidas por los Justos Pio

neros de Rochdale, que en 1844 fundaron la primera cooperativa de cona~ 

mo en Inglaterra"(i}. Al paso del tiempo el programa de los Pioneros e~ 

frid cambios, pero su contenido esencial subsistió en· los principios d~ 

finidos por la Alianza Cooperativa Internacional en su congreso de Vie

na en 1937. Como la Alianza agrupa a más del 75 por ciento de las coop~ 

rativas de todo el mundo, puede decirse que sus normas son aceptadas, -

al menos en la. teor!a, por el movimiento cooperativo oontemporá:neo."En

la. p~otica. dichos principios son aplicados con variadas modalidades e-

interpretaciones. Pudiendoae enunciar a.s1: 

1.- Igualdad de todos los socios (un socio, un voto) 

2.- Ingreso abierto 

3·- Aportaciones sociales bajas y posibilidad de cubrii 

las a plazos 

4.- Ventas al contado a los socios 

5·- Distribucidn de los excedentes obtenidos en propor-
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ci6n a las operaciones efectuadas por cada socio 

6.- Inter~s limitado del capital 

1.- Respeto a todos los credos polftioos y religiosos 

8.- Educaci6n cooperativa y fomento general de la. ense-

ñanza~ (2) 

Los principios antes enumerados_se aplican 

principalmente a las cooperativas de consumo. El hecho de que a veces -

se con~idere como principios del ~ooperativismo en general se debe a 

que es el cooperativismo de consumo el que sigue teniendo mayor impor 

tancia. en Europa Occidental. 

Las otras dos corrientes que se unieron para 

conformar al movimiento cooperativo moderno fueron las iniciadas por F~ 

derioo Guillermo Raiffeisen y Herman Schultze von Delitzsch. El primero 

promovi6 a partir de 1849 en Alemania, la or~nizaci6n de cajas de crg

di to y ahorro entre los campesinos. "Aunque partiendo de bases econdmi. -

cas muy diferentes, las cooperativas de crédito rural siguen conservan

do el nombre de Raiffeisen y existe una Uni6n Internacional Raiffeisen 

que agrupa a numerosas cooperativas de este tipo, principalmente en 

Alemania"()) ."Las cara.cterfsticas de las cooperativas de cr~dito rural 

que siguen los lineam-ient.os llamados de Ra.iffeisen son las siguientesr 

1.- Libre asociaci6n de agricultores interesados en la

obtenci6n de créditos. 

2.- Limi taci6n territorial de la coopera-ti va y, por lo

tanto, reducido ndmero de asociados que se conocen 

personalmente. 

3.- Selección de los asociados. 
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4.- Responsabilidad solidaria e ilimitada de todoá loa 

asociados en cuanto a las obligaciones contraídas -

por la sociedad 

5·- Conoesidn de créditos con intereses bajos 

6.- Gratuidad en las funciones administrativas a excep

cidn de las del cajero 

1.- Exclusidn del espfritu de lucro 

8.- Por no ser especializadas las cooperativas pod~n -

realizar funciones multiples (provisidn, colooacidn 

de la produccidn eto.) 

9·- Tendencias a la creacidn de entidades federativas 

regionales, con funciones de oa~cter financiero, 

para· fomentar los :fondos de las pequeñas coopera ti

vas localeslt (4) 

Herman Schultze Delitzsoh fomentd las cooper~ 

tivas urbanas. En 1849 oré6 una caja. de auxilio para los casos de enfe_!: 

.meda.d y defuncidn, posteriormente orga.nizd asociaciones de artesanos y

pequeños· comerciantes, las cuales fueron evolucionando hasta formar ve.!: 

daderas cooperatiV?S de crédito, de compra de materias primas y de ven

ta de productos.nLas caraoterfsticas de estas ·sociedades eran: 

1.- Libre asociaoi6n de pequeños comerciantes y product~ 

res residentes en zonas urbanas 

2.- Administraoion democ~tica por los asociados 

3.- Constitucidn del capital mediante aportaciones de 

los socios sin intervenoi6n del Estado. 

4·- Dividendos ilimitados para las aportaciones 

5·- Responsabilidad solidaria de los socios 
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6.- Devolucidn de los fondos de reserva acumulados en ~ 

so de disolución 

1·- Separaci6n entre las funciones de ahorro y o~dito -

y las de aprovisionamiento~ (5) 

En 1831, Philippe Buches estableoi6n en Parra 

la primera cooperativa urbana d,e productores y a partir de_entonoes se

multiplicaron los intentos, hasta que en 1848, y bajo el impuso de Lo 

uis Blanc, las cooperativas de produccidn industrial llegaron !_tener 

una significaci6n general en Francia (los famosos talleres nacionales). 

Blanc abogaba por la creaci6n de cooperativas 

productivas, pa:ra-lo cual el gobierno deb!a comprar las :f4bricas y fin

cas existentes y ponerlas a disposioitSn de los obreros, subvencionando

las con créditos p~blicos. El Estado aeguir!a siendo propietario de·lol!l 

···dios de produccidn y estar!a encargada de organizar y dirigir en con

junto la econom!a. La apropiaoi6n de los bienes de consumo serta libr' 

e ilimitada. El trabajo ser!a remunera<lo con base en el principio de -

la igualdad. de los salarios. 

Quedando as! conformados los·principios doc-

trinarios y los elementos prácticos del movimiento cooperativo en los-

aspectos de consumo producción y .crédito. Este conjunto de princi-pios 

y practicas, desarrollado a través del tiempo y segdn las condioion~s 

socioeconomicas de los diversos paises, sigue siendo lá base del ooop~- . 

:rativismo tal como se conoce en la actualidad. 

Pero si bien es cierto que los principios in~ 

- 8-



piradores oontindan siendo los mismos, en la realidad no existe ya el -

cooperativismo puro u ortodoxo. Actualmente se admiten incluso reformas 

·importantes a los principios mismos. 

Los autores modernos se inclinan a formular -

definiciones de caracter gen~rioo, conservando los elementos esenciales 

pero renunciando a enumerar las características concretas, por compren

der que la diversidad de situaciones y de tipos espec!ficos de coopera

tivas hacen imposible establecer definiciones exhaustivas. Como ejemplo 

s~ transcriben a continuacidn algunas de esas definicionesz 

nWo Heller: ~La cooperativa es una asociaci6n 

de personas que se proponen hacer en común diversas operaciones de co~ 

pra, producci6n o venta, obteniendo un determinado beneficio como con

secuencia de la elimi:naci6n de intermediarios y productores:. 

Gromosla.w Mladenetza ··son asociaciones de pe_::. 

eona.s·; de pe_queños productores o consumidores que se asocian con entera 

libertad para buscar la. manera de realizar determinados fines comunes -

mediante un intercambio reciproco de servicios, en una. empresa. econ6mi

ca. colectiva, que trabaja. con los medios de todos y con riesgo colll11n',. 

Charles Gide: ''La cooperativa. es una. a.sociaci

on de personas o de empresas ·que habiendo conocido la similitud de al~ 

nas de sus necesidades economicas se asocian con el fin de satisfacer -

esas necesidades por medio de una empresa comlln" • .Agrega tres reglas b,! 

sicas: repartici6n de los excedentes percibidos a prorrata. de las ope~ 

cienes; reservas colectivas compartidas y derecho de voto igual para 
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los socios, cualquiera que sea la aportaoi6n al capital socia1.(6) 

En cuanto al moVimiento cooperativo mundial

también ha habido una evoluci6n significativa, Ya en el Congreso Inter

nacior,al de la Coopere,ción celebrado en Viena en 1931, loa representan

tes frances~s cuestionaron algunos de los principios y logr·aron modifi

caciones importantes, con lo cual se inioi6 el proceso de revisi6n. En

su XXIII Congreso, realizado en 1966 y en el XXIV, efectuado en ~ambur

go, la Alianza Internacional aprob6 resoluciones que fijaron los princ! 

pios generales que norman actualmente ·al movimiÉ:mto cooperativo mundial 

(en particular el de consumo). 

Previa una declaracidn de que puede haber di

ferencias de opinión en cuanto a la importancia y las modalidades de a~ 

pliea.oi6n de loa diferentes principios,"los mencionados congresos formu 

laron dichos principi~s como siguea 

1.- El ingreso a una sociedad cooperativa debe servo.

luntario y estar abierto a todas las personas que ~ 

puedad hacer uso de sus servicios y acepten las res 

ponsabi1idades de socios, sin restricciones artifi

ciales o discriminaciones sociales, po1::1:ticas,raci,!_ 

les y religiosas. 

2.- Las sociedades cooperativas son organizaciones dem-2 

oráticas. Sus asuntos deben ser administrados por -

personas electas o designadas por los socios y res

ponsables ante estos. Los miembros de las socieda -

des primarias deben gozar de igual derecho de voto

(un miembro, un-voto) y participar en las deoisio-

- 10 -



nes que afecten a las sociedades. En las sociedades 

no primarias la administracidn debe ser conducida -

sobre una base democr~tica en la forma m~s adecua~ 

).- Las apotaciones de capital. deben obtener una tasa -

de inter~s estrictamente limitada, si es que se fi

ja alguna tasa. 

4.- Los resultados econdmicos derivados de las operaci~ 

nea de la sociedad pertenecen a los socios y deben

ser distribuidos de manera que impida que alguno de 

los socios obtenga ganancias a expensas de los de -

más. Esta distribucidn de acuerdo con lo que deci 

dan los socios, podr!a hacerse como sigue: a).- De~ 

tinando fondos para el desarrollo de las operacio -

nes ae la cooperativa; b).- Constituyendo reservas

para servicios comunes; o, e).- Mediante distribu

eidn entre los miembros, en proporcidn a sus opera

ciones con la sooiedad. 

5·- Todas las sociedades cooperativas deben constituir

fondos destinados a la educaci6n de sus miembros, -

funcionarios y empleados, o del p~blico en generaly 

en los principios y técnica.,s de. la cooperaci6n, en

loe aspectos eoon6micos y ~ociales. 

6.- Para servir mejor a los intereses de sus miembros y 

au.s comunidades, todas las organb;aciones coopera t,! 

vas deben colaborar activamente por todos los me -

dios prácticos oon otras cooperativas , 
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a nivel local, nacional e internacional. (7) 

Estos principios .fueron adoptados por la Or~ 

nización de las Cooperativas de Am~rica (OCA), con la advertencia de 

que es necesario adecualos a los hechos y circunstancias que se presen

tan en los distintos paises. Segun el estado de su desarrollo econ6mico 

y social. 

En lo que respecta a loa organismos interna -

cionales, es de importancia decisiva el texto de la Conferencia General 

de la Organización Internacional. del T1~bajo en su reunión de 1966. Co

nocido ya generalmente como "Recomendación sobre las Cooperativas·,~~ 

este documento es producto de un largo proceso de discución. En 1965 se 

constituyo una Comisión de Cooperativas encargadas de formular uu pro -

yecto de recomenda?ión, el cual fué discutido en diversas reuniones de

_.lcha. Comisi6n y enviado a todos los Estados miembros a efecto de que -

presentaran enmiendas u observaciones. En su 50a, reunidn, la Cont'ere,n

cia Internacional del tr-abajo aprobl5 el texto, en el cual se recomienda 

a los gobiernos formular una definici6n legislativa de la cooperativa -

que ponga en relieve sus características esenciales que sont la de ser 

una asociación de person~s que se agrupan voluntariamente para lograr -

un objetivo común mediante la formulación de una empresa controlada de

mocr<tticametlte, que aportan una cuota equitativa del capital que se re

quiere y oue aceptan una justa parte en loa riesgos y beneficios, y en

cuyo funcione.rniento los socios participan activamente., 

En lo que ae refiere al campo de aplioaci6n -

el documento menciona las siguientes clases de coope.rativaa:"cooperati

vas de consumo,cooperetivas para el mejoramiento de las tierras, coope-
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ra.tiva.s agrfcolas de producci6n y de transformación, cooperativas rura,.. 

les de aprovisionamiento, cooperativas agricolas de venta, cooperativas 

de pescadores, cooperativas de servicio, cooperativas de artesanos, co~ 

pera.tivas obreras de produccicSn, cooperativas de ahorro y crédito mutuo, 

cooperativas de vivienda, cooperativas de transporte, cooperativas de -

seguros mutuos, y cooperativas sa.nitaria.sw (8} 

Como tambi~n fué aprobado por la Alianza Coo

perativa Internacional,dioho.docuro?nto expresa lo que hoy constituye la 

doctrina m~s general=ment€ aceptada· sobre las oaracter!sticas esencia -

les que debe reunir una cooperativa y sobre los diversos tipos de COOP.!, 

rativas que deben organizarse. 

Cabe señalar que la recomendacicSn de la Cont.!. 

rancia Internacional del Trabajo va dirigida principalmente a los paf -

ses en vfa de desarrollo y esta concebida como un factor para el progr.!. 

so econ6micc y social de d.ichos pa!ses. Esto explica tambi~n que en un

anexo de la recomendaci6n exponga sugerenoi~s sobre el papel que pueden 

desempeñar las cooperativas en la aplicacic5n de programas de reforma 

agraria. Las ideas contenidas en el anexo fueron propuestas por la Com! 

si6n de Reforma Agraria de la Organizacidn Internacional del Trabajo y 

apoyadas por los paises del Tercer l\fundo, los representantes obreros de 

los paises capitalistas, los delegados Q.e los pa!aes socialistas desa 

rrollados y los ~epresentantes del movimiento cooperativo. Después de 

señalar el papel vital .que desempeñan las cooperativas en los programas 

de reforma· agraria, "el o.ocumento contiene las sigqientes sugerencias 

concretas: 

á).- Las cooperativas deben capacitar a los agrioulto-
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res para laborar sus parcelas de manera eficaz y

productiva,mediante sistemas de utilizacidn coop~ 

rativa y voluntaria de la tierra, que abarquen 

desde la organizacidn de. las operaciones agrfco 

las en com~n hasta la completa concentraci~n de -

tierras, mano de obra y equipo. 

b}.- En los casos de divisidn de grandes propiedades,

debe organizarse un sistema cooperativo de culti-

vo. 

e).- Desarrollar sociedades cooperativas de ahorro y 

crédito entre los beneficiarios de la Reforma A 

graria y entre los pequeños agricultores, para la 

compra de equipo y otras necesidades agrfcolas y

para facilitar la aplicacidn de sistemas de créd! 

tos gubernamentales. 

d}.- Estimular el desarrollo de cooperativas de abast~ 

cimiento, oomeroializaoi~n o de fines múltiples,

para la compra conjunta de enseres agr:!colast la

provisidn de necesidades domésticas y el acondi -

cionanliento, transformaci6n y comerciali.zaci6n 

conjunta de loe producto~ agr:!colas. 

e}.- Estimular el desarrollo de cooperativas para la~ 

tilización conjunta de maquinaria agricola y la -

provisión de servicios de sanidad pecuaria, irri

gacidn y seguros de cosechas. 

f).- Desarrollar sistem~s cooperativos para proporcio

nar empleo no agrfcola, a tiempo completo o a 

tiempo parcial, a loa miembros de las familias d~ 
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los agricultores (por ejemplo, artesanías e indus

trias caseras) y para organizar servicios sociales 

que el Estado no pueda proporcionar (sanidad, edu

cación, cultura, recreo, transportes)'! (9) 

Como puede observarse, en este documento se

hace una adaptación realista de los viejos principios cooperativos a -

las necesidades de un sector que constituye la mayor parte de la pobl! 

ci6n del mundo, haciendo a un lado reglas que antes se consideraban i~ 

viola.bles, como eran las de que la cooperativa deberfa ser una socie 

dad abierta, independiente del Estado, y con fines no lucrativos. 

B.~ DOCTRINAS IDEOLOGICAS 

No obstante que la mayor parte de los auto 

res sit~an el nacimiento del cooperativismo en i8449 año en que fu~ 

constituida. la primera cooperativa de- consumo en la ciudad inglesa de

Rochdale,se admite que hab!an existido con anterioridad ensayos de ca-

rácter cooperativo, muchos de ellos de ispiraci~n religiosa o moral. 

"En el siglo XVIII surgieron proyectos de comunas religiosas, de los 

cuales el más conocido es el de los Anaba.ptistas"(Ió).Dichas comunas "" 

no estaban concebidas como un medio para solu~ionar los problemas so -

oiales sino como una forma de vida comunal acorde con el espiritu del

cristianismo. Puede decirse, en consecuencia, que las primeras ooope~

tivas peraeguian objetivos de car~cter moral, sin vinculación directa- -

con los problemas econ<'imico-sooiales de su época. 

Los ensayos realizados en el siglo XIX, en -
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cambio, partían de consideraciones sociales aun-cuándo :algunos te6riooe 

propusieran también objetivos morales y religiosos, como en- el caso de- -

Raifeissen. Nacieron dichos ensayos cuando el desarrolo del capitalismo 

extendia progresivamente la brecha entre la producci6n y el consumo, -

creando toda una cadena de intermediarios, al mismo tiempo que despoja

ba a los pequeños productores de sus ins{rumentos de produc.ci6n y con -

centraba el capital-dinero. Por lo tanto, las primeras cooperativas in

tentaban suprimir a los in-termediarios en la adquisioi6n de materias 

primas y artículos de consumo, defender la propiedad sobre los inatru 

mentos de trabajo de los artesanos y pequeños empres_arios y obtener cr_! 

di ·toa sin inter~ses excesivos. 

· En resumen, surgieron como f'orma de defensa -

contrá. el proceso de desarrollo industrial y la concentración capitali,! 

ta de los medios de. producción. En esta lucha se distinguen dos oorrie!.! 

"tes principales, que en ocasiones se confundieron en algunos-a.spectos .. -

Por una parte est~n los utopistas de la "primera mitad del siglo XIX, ~!.! 

tre los que destacan owen y Fourier. Cre!an -estos ide~listas_que era p~ 

sible construir un orden comunal dentro del sistema capitalista y se 11!, 

cfan la ilusi6n de que algunos ricos, al compre_nder la justicia de su 

causa y movidos_ por la generosidad, facilitarían los capitales riecesa ;.. 

rios. Owen pensaba que era posible la oreacidn_de-un nuevo tipo de hom~ 

bre y de una nueva sociedad en la que la felicidad individual se ident.!_ 

ficarfa con el bienestar común. Esta nueva sociedad,fundada_en el tra

bajo personal y el amorentre los hombres, seria el resultado de la ed~ 

caci6n. Lléva.do por es-tas ideas y después de difundj.rlas ampliamente en 

Europa, se traslad6 a los Estados Unidos, donde fundo-una. comuna agrio~ 

la llamada New Hai'mony la cual tuvo una existencia breve. Por su parte, 
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Fourier lanzd la idea de las falanges y los falansterios, que serfan e~ 

lonias colectivas donde el trabajo estarfa dividido de acuerdo con las

inclinaciones del hombre y seria capaz de satisfacer las necesidades i~ 

dividuales y colectivas por medio del trueque natural de los productos

Y la producción cooperativa. Pensaba Fourier que sus falansterios ser!a 

la base de una sociedad nueva que sustituirfa al sistema capitalista. 

Las ideas de Fourier quedaron en el plano utópico o fracasaron en los 

pocos intentos de realizarlas, pero alguno de sus elementos influyeron 

en el desarrollo posterior del cooperativismo. 

La _segunda corriente de pensamiento que busc~ 

ba remediar los mal~s de la libre competencia y del desarrollo capi ta -

lista la representan las teorías anarquistas. La primera de ellas es la 

de Proudhon, quien pensaba que el mutualismo conduciría a la supresión 

del Estado y de toda organización estatal, ore~ndose as! una sociedad -

~ . ctue la. convivencia de los hombres se basaria en el cumplimiento de -

las obÚgaciones voluntariamente contrafdas. En ese estado de anarquf~

quedaba garantizada la libertad del hombre y una situación de justicia

para el obrero. Si bien es cierto que_Proudhon rechazaba el socialismo

cooperativo por estar en oposición a la libertad del obrero, en su idea 

del mutualismo existen principios de cooperación. Los teóricos anarqui~ 

tas que le siguieron, como Bakunin y Kropotkin, pédfan el traspaso de -

todos los medios de produccicSn incluyendo la totalidad de las tierras,a 

la propiedad comdn, permitiendo sdlo la propiedad privada de algunos 

bienes de consumo. Y para ello el Estado tendr!a que desaparecer y la 

sociedad se organizarfa a base de comunas anarquistas que produjera to

do cuanto sé necesitarla. Kropotkin fué un partidario entusiasta de la

idea cooperativa y ve!a en las asociaciones de ese tipo la célula !un~ 
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mental de la organizaoi&n social por considerarlas grupos autdnomos de 

productores independientes, de hombres libres. 

El rasgo comdn de las teorfas anarquistas es, 

adem4s de la desaparicidn del Estado, la oreaci6n de un nuevo orden s~ 

cial que substituya al sistema capitalista. En consecuencia, el coope• 

rativismo basado en las ideas anarquistas planteaba una soluoi6n glo -

bal a los problemas sociales. Era en otros t~rminos, una doctrina que

aspiraba a un oambio total del sistema imperante. 

"Otra corriente de la teor!a oooperativista,

opuesta al anarquismo en lo que se refiere al Estado, es la represen"t!, 

da por Louis Blanc y Ferdinad Lasalle" ( 11 ~.El primero quiso transfor 

mar el orden social-mediante la formaci6n de cooperativas, en la que 

ve!a un medio efectivo para suprimir la competencia y la explotaoidn 

del obrero. Ped!a la organización de cooperativas productivas finanoi~ 

das por el Estado, pero consideraba que esta tarea deberfa ser cumpli

da por un Estado en el que ejercieran gran influenciá los trabajado -

res. El Estado deb!a comprar las- fdbricas y las tierras agrícolas exi!_:. 

tentes para ponerlas a disposición de los obreros, pero conservando la-· 

propiedad de los medios de producción para estar en condiciones de or

ganizar y dirigir la econom!a. En realidad, s~ pronunciaba por un sis

tema de socialismo de Estado. Logró fundar varios talleres sociales en 

Francia durante la revolución· de febrero de 1848. Los talleres desapa

recier-on al fracasar dicha revoluci6n, pero constituyeron loa antece 

dentes de muchas ideas y realizaciones que se han producido a partir 

de entonces, al haber sido recogidas por los teóricos de la socia.l-de-

-~mocratica y del capitalismo de Estado. 
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Inspirándose en las tesis expuestas por Rod -

bertus, Ferdinand Lasalle tambi~n alem~n abogd por la idea del sooialia 

mo de Estado. Segdn su tesis, loa trabajadores debfan apoderarse del E~ 

tado, a fin de que ~ate aportara los medios para la formacidn de coope

rativas que estuvieran encargadas de toda la producci6n requerida por -

la sociedad. Se evitarfa asf la formacidn de capitales provenientes del 

trabajo ajeno y se asegurarfa el pleno rendimiento de su labor al obre

ro. La doctrina de Lasalle parte de lo que el llam6 Ley de bronce del -

salario, segdn la cual en el sistema capitalista el salario medio nunca 

sobrepasa el minimo necesario para que los trabajadores puedan vivir y

procrear. Por sus ideas econdmicas y por haber señalado la relatividad-

de los fen6menos econ8micos 7 e~ ca~cter hist6rico de las institucio o 

nas sociales, Rodbertus y Lasalle astan considerados como precursores 

del socialismo cientffico, el que a su vez habrfa de elaborar puntos de 

vista propios sobre el cooperativismo. 

A diferencia de las tesis anarquistas y soci~ 

listas acerca del cooperativismo surgid una corriente moderna de opin~ 

particularmente en los Estados Unidos de Norteamerioa, que lo considera 

como un medio para mantener la propiedad privada, es decir como un sis

tema para salvar al capitalismo. Sin embargo, ·según esas opiniones no 

se trata de defender al capitalismo monopoli~ta de nuestros días sino -

de volver a la forma pura y natural del sistema, esto es, se trata de 

volver al liberalismo econdmioo, en la medida que sea compatible con la 

necesidad de la planificacidn.~ su obra denominada A Cooperativa Eco-

nomio Democracy, el norteamericano E Ro Bowen afirma que el oooperati -

vismo elimina loa privilegios resultantes de los negocios para benefi -

oio de unos pocos individuos y de los Bancos, y recupera asf la propie-
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dad privada generalizada; permite la concentraci5n de riqueza para la 

producción y distribución eficientes, pero distribuye ampliamente la 

propiedad en las manos del pueblo. Añade que el sistema cooperativo si~ 

nifica la realización de los principios americanos de la propiedad pri-

vada y la libertad de contratación, en las condiciones actuales ·~ 
ven desarrolla en forma sus ideas en un libro m~s reciente llamado The

Cooperative Road to Abundance y llega a conclusiones de caraoter gene 

ral como las siguientest el cooperativismo cura los males ~el -sistema 

económico de competencia y evita-los conflictos ~ntre el capitalismo mo 

.nopolista y el comunismo dictatorial~ (12) 
\ . 

Por su parte, J.P. Warbasse, quien fuera pre

sidente ·dela Liga Cooperativa de los Estados Unidos, afirma que la pro-

piedad no es mala lo que debe preocuparnos no es la propiedad privada,-, 

sino el m~todo de su distribución y los destinos o usos que se le den.~ 

El cooperativismo favorece a la propiedad privada. El m~todo cooperati

vo tiende a lograr una combinación de la propiedad de muchos para su ai 

ministraoi6n conjunta. 

Dentro de la misma corriente de ideas, el Pr~ 

fesor Casselman sostiene qua el ooope~dtivismo acepta la propiedad como 

base para la estructura eoon6mioa, y lejos de considerarla como un mal, 

, como lo hace el socialismo, la considera como un bien necesario. Sos

tiene que lo que esta mal en la sociedad, ea que hay demasiada gente 

que no tiene bastante propiedad privada. Consecuentemente, el cooperati 

vismo se encarga de distribuir m~s propiedad privada entre-m~a gente. -

Partiendo de la base de que la propiedad privada es algo bueno, el coo

perativismo dedica todos·sus esfuerzos a restringir a loa monopolios y-



a ver que las riquezas sean distribuidas en forma m~s eq~itativa. Las -

cooperativas lo logran simplemente poniendo en práctica sus principios. 

El famoso economista norteamericano John Ke

nneth Galbraith tomando una posici6n más realista, -considera que el pr~ 

greao econ6mico y tecnico del mundo exige la formaci6n de grandes empr~ 

sas monopolistas, dnicas capaces de desarrollar la producci6n mediante

la investigaci6n cientffica y la planeación en gran escala. Aceptando -

ese hecho como incontrovertible, Galbraith desarrolla su teorfa de las

fuerzas compensatorias, es decir de las fuerzas que contrarrestan o de

ben contrarrestar los excesos del capitalismo monopolista, entre las 

cuales se encuentran las cooperativas. Despu~s de señalar el importante 

papel que en ese sentido juegan las cooperativas de consumidores en In

glaterra y los pafses escandinavos afirma que el hecho de que en Esta -

dos Unidos no haya cooperativas de consumidores de importancia, se ex -

plica, no por la incapacidad del americano para tal organizaci6n, sino

porque las cadenas de tiendas le ganaron la partida. a la fuerza compen

satoria. En cambio el granjero encontró su instrumento necesario de or

ganización en las cooperativas. Desde todos los puntos de vista, la coo 

perativa parece el instrumento ideal para ejercer el poder compensator~ 

La posicidn de los' teóric.os del socialismo .,. 

en -relaci6n a las cooperativas muestra dos grandes tendencias,que corr~ 

penden a las des corrientes en que se dividi6 el socialismo a partir de 

fines del siglo XIX. Marx no hizo ninguna exposición organizada sobre el 

problema del cooperativismo,pero ocasionalmente extern6 algunas ideas so 

bre la cuestión. As! por ejemplo en una resolución presentada an-~e la 

reuni6n de la Internacional Sociali'sta celebrada en Ginebra en 1866, 
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Marx consider6 que el cooperativismo era un sistema para una posible re 

forma. de la sociedad, siempre :¡ cuando supiera organizar a las masas y

tuviera. al apoyo del Estado, refiriendose especialmente a las cooperati 

.vas de producción. Marx afirmaba que el cooperativismo era. incapaz por

si solo de sustituir el capitalismo en tanto se basara en pequeñas em -

presas que tuvieran el car~cter de unidades libres de producoi6n. Consi 

deraba. que la importancia teórica del cooperativismo reside en que de -

muestra en los hechos que la empresa capitalista puede ser reemplazada

por una organizaci6n económica diferente. Sin embargo, Marx pensaba que 

al cooperativismo no podfa tener ~xito dentro de un Estado capitalista. 

As! mismo definfa el principio Msico que siguen sosteniendo los marxi,! 

tas, esto es, que frente a una cooperativa de tipo capitalista existe 

un cooperativismo de ca.~cter socialista,_ el cual s<Slo puede desarro 

llarse y tener éxito dentro de un Estado dirigido por la clase trabaja

dora. 

Después de la división del movimiento socia-

lista, las tendencias reformistas, ll~menae socialistas, social-democ~ 

tica o laboristas, modificaron su posicidn ante el cooperativismo. A 

trav~s de una prolongada y confusa controversia entre los dirigentes -

sociaiistas de los diversos paises, principalmente los europeos, la nu~ 

va actitud qued5 plasmada en -las resoluciones del Congreso Socialista -

Internacional _que se reuni6 en Copenhague en 1910, Dichas resoluciones 

expresaban que _el cooperativismo es un instrumento para la democratiza

oi6n y la socializaci6n, tanio de la producci6n como de la distribución 

, pero incluía la reserva de que el cooperativismo de consumidores ten

dria una importancia relativa mientras los medios de producci6n estuvi~ 

ran concentrados en manos de la clase gober~nte. En dicho congreso se 

- 22 -



abord6 por _primera vez el problema de las relaciones entre la cooperati 

va y el personal asalariado de la misma, resolviéndose que las mismas -

deberian estar regidas por las leyes del trabajo y reguladas por acuer

dos con los sindicatos. 

En la actualidad, la mayoria de los te6rioos-

y dirigentes socialistas consideran al cooperativismo como un factor -

impertante en la evoluoi6n hacia un orden socialista, pero siguen atri

buyendo la importancia decisiva a la nacionalizaci6n de los sectores 

fundamentales de la económfa. En esto existe discrepancia con dirigen 

tes del movimiento cooperativista mundial, que mantienen la tesis de un 

sistema de economfa demoor~tica independiente del EstadO:Y la neutrali-· 

dad polftica del movimiento. 

Del lado de la corriente revolucionaria del ~ 

socialismo se ha estructurado en la teorfa y en la pr~ctica un conjunto 

de tesis conocido como teorfa marxista-leninista del cooperativismo o -

también como Plan Cooperativista de Lenin. Señalan los partidarios de -

dichas tesis que las teorfas coope~,tivas elaboradas por los defensores 

del capitalismo y los socialistas cooperativistas no han logrado cons .

truir en ningdn país loa sistemas que proclaman y que ni siquiera han -

podido oponerse con éxito a la expansión del eapital~smo monopolista. 

En cambio, afirman que el cooperativismo en -

los paises del sistema socialista han demostrado en la pl~ctica se~ un

factor importante en el desarrollo de las fuerzas y relaciones de pro -

ducci6n. Esto demuestra, según ellos, la validez de las tesis marxistas 

de acuerdo con las cuales, dentro de un Estado socialista el cooperati-
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vismo puede alcansar su pleno sesarrollo y servicio como un poderoso 

instrumento en el proceso de transici6n del capitalismo al socialismo y 

posteriormente al comunismo. Considera que las experiencias de la cons

trúccidn del socialismo en la Unión Soviética confirman que la gran pr~ 

ducci6n agropecuaria puede alcanzarse a través de cooperativas, que se

desarrollan gradualmente desde las formas m~s sencillas hasta las' m~s

complicadas, culminando_ en aquellas donde existen la propiedad colecti

va de los medios de produccidn, el aprovechamiento colectivo de los pr~ 

ductoa.y el trabajo organizado en común. Consideran también que las coo 

~erativas de consumo son capaces de sustituir el sistema de comercio ca 

pitalista y que la artesan!a puede ser incorporada al nuevo orden so 

cial a través de las formas cooperativas. 

En resumen, los teóricos marxistas ven en· el-

cooperativismo una.forma de organización social que contribuye al proe~ 

so de transformación socialista cuando opera dentro de un Estado domina 

do por los trabajadores, pero que históricamente est~ destinada a desa~ 

parecer al ser abolidas todas las formas ~e propiedad privada de los m~ 

dios de producción, para dar paso a la propiedad colectiva y a la pla~ 

ficaoi6n económica centralizadá. 

Congruentes con esos dltimos objetivos, los -

movimientos políticos y sindicales que se apegan a la ideología marxis

ta y que actdan en los pafses capitalistas consideran que el cooperati

vismo constituye un movimiento que prepara la tr~nsrormaoión de la so -

oiedad, por cuanto contribt~e a formar el espíritu de trabajo y consumo 

en comdn, porque organiza a las masas populares y porque es un medio p~ 

ra la resistencia de los pequeños propietarios contra el despojo de sus 
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empresas individuales o familiares. Consideran, y as! lo han dicho cla

ramente, que el cÓope:ra.tivismo es un auxiliar de la lucha de clases y 

que en consecuencia el movimiento cooperativo debe colocarse en forma 

abierta al lado de los movimientos politices y econ6micos de los traba

jadores y campesinos. Esta conducta del cooperativismo, totalmente o -

puesta a las ideas de neutralidad poiftica y autonomr~ frente al Estado 

, implica el apoyo a las medidas de nacionalizaci6n y a los sistemas de 

cr~dito estatal, asf:como el aprovechamiento de prerrogativas legales -

y planes de desarrollo econ6micos provenientes del Estado. 

Son tambi~n congruentes con sus principios ~ 

sicos las reservas que el movimiento revolucionario formula ante las 

cooperativas. La principal de estas objeciones consiste en que no es p~ 

siblo desarrollar un sistema peculiar dentro de un sistema econ6mioo g~ 

neral, o sea, que en contra. de lo que sostienen los"coopera.tivistas pu

ros·:;,;, las cooperativas no pueden existir fuera del sistema, por lo -

cuai, dentro del capitalismo las cooperativas participan de las caraote 

r!sticas de sistema. Consideran que las teorias cooperativistas elabora 

das por los ide6logos de la burgues!a se proponen desviar a las masas -

trabajadoras de la lucha de clases y alentar teorfas reformistas, por 

lo que en el fondo lo que persiguen es el mant"enimiento del sistema ca

pitalista, Estiman que el impulso que en época reciente conceden los 

paises capitalistas avanzados al desarrollo del cooperativismo en las 

antiguas colonias y en los pa.ises subdesarrollados es un instrumento 

del neocolonialismo_Y,. Consideran igualmente que el mantenimiento de 

los principios clásicos no corresponde a la realidad~ pero sirve al in- · 

terés polftico de la reacci6n, porque neutraliza la. fuerza del-coopera

tivismo. 
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CAPITULO II 

EL DESARROLLO DEL MOVHUENTO 
COOPERATIVO EN EL MUNDO 

El movimiento cooperativo moderno se inicia

a mediados del siglo XIX, después de que habfan fracasado los experime~ 

tos de carácter ut6pico o religioso. Emprendí& actividades de consumo,-

producci6n y crédito y su prop6sito iTh~ediato era constituir organismos 

de defensa contra las excesivas ganancias de los intermediarios y usur~ 

ros y contra la desaparici6n de los pequeños productores y los artesa -

nos. Fueron formadas cooperativas de consumo de tipo Rochdale, coopera-

tivas de crédito de las ideadas por Schultze Delitsch y cooperativas 

agrfcolas organizadas según el modelo de Raiffeisen. Estas sociedades 

se extendieron ~pidamente por toda Europa Occidental y un buen número-

de cooperativas de crédito fué fundado en los Estados Unidos de Norte -

américa. En un principio, la rama que tuvo el más rápido y amplio desa

rrollo fué la de consumo. La mayor parte de las teor!as y de los estu -

dios se centraron en el cooperativismo de consumo y los principios que-

lo rigen fueron vistos como los principios del cooperativismo en gene -

ral. 

"En el pe1•iodo comprendido' entre 1844 y la 

guerra de 1914-1918 :~·. ,, el cooperativismo se extendió a muchos paÍses 

del mundo y seg1~n las condiciones socioecon6rnicas y polftica3 de cada -

pafs ~uoron adquiriendo muy variadas modalidades, tanto en la aplica --

ci6n de los principios como en las actividades que cubrfan y la impor -

tanela que alca.nz6 en cada una de sus ramas•t(\1 diversidad y la confu -

si6n se reflejaron en las le.yes y sobre todo en la discusi6n de los te2. 
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ricos, algunos de los cuales parecfan no querer o no poder entender las 

nuevas realidades. Surgieron entonces polémicas mal intencionadas, de -

tr~s de las cuales actuaban intereses económicos e ideologfas polfticas 

antagónicas. Surgieron también organizaciones divergentes y dispersas. 

"El primer paso serio para unificar al moví 

miento cooperativo en el plan ideológico y en el aspecto organizativo 

se dió en 1895 con la fundación de la Alianza Cooperativa Internacior~l 

(ACI). ~~rante mucho tiempo la alianza representó casi exclusivamente 

al cooperativismo de consumo, pero poco a poco las otras ramas fueron 

adquiriendo mayor importancia, en especial las cooperativas agrfcolas. 

Se estima que la ACI agrupa actualmente de un -75 a un 80 por ciento de 

las cooperativas que existen en el mundo, con excepción de la Repdbli

ca Popular China." {2) 

Sería imposible seguir paso a paso la evol~ 

ci6n del movimiento cooperativo mundial, pero resulta suficientement~

ilustrativo hacer una revisi6n breve del grado de desarrollo global que 

ha alcanzado en la aptualidad y de los cambios que han ocurrido en su

distribuci6n geográfica y en su actitud frente a problemas fundamenta

les. ?or ser la organización más numerosa y representativa, una revi -

si6n de tal naturaleza puede hácerse a travé's de la evolución de la 

Alianze._ Coopera ti va Internacional, 

A.- EL DE3ARROLLO DE LOS PRINCIPIOS 

Las principales cuestiones que tuvieron '1\le

ser debatidas y resueltas en el seno de la Alianza Cooperativ~ Interna-
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cional y en el movimiento cooperativo en general fueron entre otras, -

las siguientes: 

l.- Evolucidn de las reglas básicas. Habien

do partiño de una posici6n de apego religioso y r!gido a ideas y reglas 

tradicionales,s6lo a través de un largo y dificil proceso la ACI fué 

aceptando las modificaciónes que la realidad iba imponiendo, hasta lle

gar a la actitud flexible adoptada en los ~ltimos años. Como aspectos -

centrales de este proceso tenemos la aceptaci6n paulatina de que el co~ 

perativismo no puede llegar a ser la-forma ~nica, ni predominante, de

la organizaci6n econ6mica y social y q_ue el cooperativismo de consumo -

no podía seguir siendo la rama principal y mucho menos el instrumento -

adecuado para operar un cambio de todo el sistema económico. Hoy se 

acepta que el cooperativismo s6lo puede ser uno de los sectores de la -

economía y la sociedad e incluso que ese sector sera limitado en cuanto 

a su volumen dentro del conjunto general del sistema y estará circuns -

crito a ciertas actividades. 

Fueron también muy importantes y difíciles -

los cambios de criterio en lo relativo a que las cooperativas no deben 

ser necesariamen-te sociedades abiertas a todas· las personas que deseen

ingresar, o sear que pueden ser constituidas por grupos cerrados como -

los sindicatos obreros, las colonias agrícolas y los ndoleos habitacio

nales. Igual cue:o:tión ocurrió- respecto a la regla de que las cooperati

vas de compra-venta de articulns de consumo sólo debe operar con sus -

miembros. Y lo mismo sucedió en cuanto al delicado problema de si las -

cooperativas deben obtener utilidades y realizar ope~aciones luc~ativas. 

El desarrollo de las coopera ti vas de producción, en pai•ticular las agr.f 
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colas, condujo a aceptar que estas sociedades deben obtener beneficios

a expensas de otros socios. 

2.- La independencia frente al Estado. Como

resultado de la profunda influencia que las ideas anarquistas ejercie -

ron en la primera época de su formación, el movimiento mantuvo una opo

sici6n intransigente a cualquier clase de intervención estatal en la 

creación y funcionamiento de las cooperativas. Sin embargo, la función

cada vez más importante del Estado en la regttlaoi6n de la econom!a y su 

participación creciente en sectores económicos fundamentales impusiéron 

gradualmente un cambio de actitud. 

Si bien sigue manteniendo la tesis de la au

tonomia interna, actualmente la ACI no Bólo admite sino que recomienda

que el Estado promue~~ y apoye al cooperativismo mediante leyes, crédi

tos y protecciones de toda especie. Adem~s acepta que la organización -

cooperativa sea utilizda. por el Estado como un instrumento para impul.

sar planes nacionales de desarrollo. 

El rechazo de toda intervención del Estado 

produjo uno de los conflictos mas serios en el seno de la ACI1 cuando 

se discutió la admisión de las cooperativas agrfcolas y de consumo de -

la Uni6n Soviética .• Argumentando St\ falta de independencia del Estado y 

ciertas características que las convertfan en cooperativas ·no genuiZ'as 

:·: ·, un.~ mayorfa del movimiento cooperativo internacional se opuso al -

ingreso de las sociedades soviéticas. El surgimiento de nuevos Estados

socialistas después de la segunda guerra modificó la situación en favor 

del ingreso del nuevo tipo de cooperativas, aunque la aceptación de las 
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sociedades polacas todavfa suscitó un encendido debate. A la feéha, la

AGI agrupa en su seno a las cooperativas de los distintos sistemas so -

ciales, excepto a las de 6hina Popular, que se retiraron de la alianza

por propia decisión. 

3.- La neutralidad polftioa. No obstante que 

en sus inicios el cooperativismo se inspiró en concepciones polfticas·,

como el socialismo utópico y el anarquismo, ha sido regla permanente de 

las sociedades cooperativas primarias la tolerancia para todas las opi~ 

niones polfticas y religiosas. Al unirse las sociedades de primer grado 

para formar federaciones y confederaciones se mantuvo el principio de -

neutralidad, lo que en la práctica significaba desinteres de toda polf

tica. Con el tiempo surgió el problema de las relaciones que deberfan -

existir entre el movimiento cooperativo y los movimientos polfticos in

tegr-ados por trabajadores campesinos y otras capas-populares. La discu

sión más relevante se efectuó en torno a las relaciones entre el movi -

miento cooperativo y los partidos. soóiiHdemócratas y laboristas •. Del 51<!!, 

tagonismo abierto se pasó a una especie de coexiste~cia pacifica 7 en -

muchos casos a la colaboración formal. En la Gran Bretaña se presentó 

una situación muy particular, por el hecho de que en la década de los 

veinte se concedi6 al movimiento cooperativo representaci6n directa en

el Parlamento. Se fundó entonces un partido Cooperativ9, el cual cele -

bró acuerdos formales en el Partido Laborista y poco a poco ha llegado 

a formar parte in-tegrante del 11ismo. El surgimiento de regímenes- fasci!!_ 

tas -de tipo cooperativo obligó a los movimientos cooperativos a pa-rtic,!. 

par en la pol!tica nacional. Por otra parte, en los paises socialistas

el cooperativismo adoptó posiciones polfticas definidas a través de los 

partidos comunistas y obreros. En época más reciente un sector importa~ 
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te del cooperativismo ha surgido y funciona en estrecha relaci6n con 

los partidos socialoristianos. Asf el principio de neutralidad pol!tica 

se ha convertido en una situaci6n de pluralidad ideol6gica y pol!tica a 

nivel internacional y de abierta definic16n política en muchas organiz~ 

cienes pertenecientes a los tres grados de los sistemas nacionales. 

B.- DESARROLLO CUANTITATIVO DEL 
MOVIMIENTO COOPE&'I.TIVISTA 

En los años que han transcurrido desde 1844, 

año considerado por la mayor parte de los autores como el del nacimien

to formal de las cooperativas, el movimiento cooperativo mundial ha 11~ 

gado a. alcanzar cifras impresionantes. "De acuerdo con la dl tima -.reoopi~ 

oi6n estadística publicada por la Alianza Cooperativa Internaéional pa

ra el año de 1974 las cifras eran las siguientes·:·':~ 

Total de cooperativas afiliadas 

Total de socios de las afiliadas 

663 510 

332 355 154" (3) 

"J?ado que se calcula que las sociedades y los 

miembros pertenecientes a la ACI representan de un 75 a un 80 por cien

to del total existente, no resulta exagerado estimar que en el mundo 

hay actualmente unas 800 000 cooperativas que agrupan a 400 millones de 

personas en n~meros redondos~{4) 

"Da las cifras proporcionadas por la Alianza ... 

Cooperativa Internacional se desprenden las siguientes observaciones: 

Por n~mero de sociedades,. Asía ocupa el pri

mer lugar, con el 66.70 por ciento del total. Si fuera:n computadas las-
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de China Popular, el porcentaje sería at1n mayor. Sigue Europa con '22.58 

por ciento y muy distante est~ América con 7.24 por ciento. Hay que te

ner en cuenta que de las 47 498 sociedades que existen en el continente 

americano 42 380 corresponden a Estados Unidos y Canadá • Es deoir, que 

el cooperativismo es muy débil en Latinoamerica, con la relativa e:x:cep

ci!Sn de Argentina. En Africa, salvo el caso de Nigeria, el cooperativi!!_ 

mo es at1n más débil. Hasta ahora el movimiento se concentra en los pa!

ses capitalistas más desarrollados, en los pa!ses socialistas y en los

asiáti-cos en vfa de desarrollo(concretamente en India, Indonesia y Pa -

kistán;{S). Los 10 pafses que tienen mayor n~ero de cooperativas sons 

"India 269 103 

Indonesia 51 920 

Estados Unidos 34 720 

Pakist!in 29 044 

Francia 25 501. 

Italia 22 000 

Alemania Federal· 17 790 

Uni6n Soviética 11 584 

Australia 8 767 

Canadá: 6 880 19 (6} 

n Por lo que se ref~ere al ndmero de personas

organizadas en cooperativa, Europa tiene el mayor porcentaje (46.94) y

el ml!ts alto número absoluto (153 058 154). Comparado con el porcentaje

europeo en n~mero de sociedades, el mayor porcentaje de personas indica 

que las cooperativas europeas son individualmente mucho más numerosas.-· 

Este fndice es por lo general más alto en los pafses socialistas que en 

los capitalistas y el promedio general de socios por cooperativa es de

l 039. 
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Asia ocupa el segundo lugar porcentual(32.3ñ 

y absoluto (109 710 678). El ndmero_ promedio de socios por cooperativa

en Asfa es de 247• Del total de socios, América tiene el 18.73 por cieE 

to, pero a los pafses latinoamericanos registrados por la ACI correspoE 

den dnicamente 4 334 846 de los 60 390 462 de cooperativistas que inte

gran el porcentaje. Africa y Oceania tienen cada una aproximadamente -

el 1 por ciento del total de asociados." (7) 

En cuanto a la relaci6n entre la población -

total y la que forma parte del sistema coopera~ivo, esta última consti

tuye m~s del 20 por ciento en 20 pafses, de los cuales 17 son europeos. 

Los otros· tres son Canad~, Australia y Estados Unidos."Los porcentajes

en los 5 paises de mayor población so~ los siguientesr 

PAIS POBLACION COOPERATIVISTAS 

India 547 millones _13.06% 

Uni6n Soviética 2.50 " " 11 
tt·.: 24.71% 

Estados Unidos 203 .. "-" tt 22.99% 

Indonesia 129 rt .. " .. 6.58% 

Jap6n 110 11 .. .. ·" 12.47% n (8) 

"En ndmeros absolutos de cooperativistas, la

posición de los paises que tienen más de lO millones de ellos es as!:~-./ 

India 

URSS 

Estados Unidos 

Rumania 

Japón 

Gran Bretaña 
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62 000 000 

46 716 000 

13 526 000 

13 297 000 
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Alemania Federal 

Francia 

lO 096 000 

lO 073 000" (9) 

"En lo que se refiere al tipo de cooperativas, 

el mayor ~úmero de sociedades corresponde a las de crédito, que son 241 

103. Siguen las agrícolas (212 730) y en tercer lugar están las de con

sumo (65 252). 

Las de consumo tienen el mayor número de áfi 

liados (125 921 902). En cambio, las agrícolas, que son más del tripley 

agrupan a menos de la mitad de los afiliados que tienen las de consumo. 

Es muy significativo que el 11ltimo lugar de los grandes rubros de clasi 

ficaci6n lo ocupen las cooperativas obreras y artesanales de producci6n 

, que se suponen son urbanas. De este tipo hay 42 013 sociedades, con -

tan s6lo 5 510 038 socios~ (10) 

De las cooperativas de crédito, que en gran

parte son también de ahorro, hay que decir que difieren radicalmente -

las de los pafses desarrollados y las que han-proliferado en países en

vías de desarrollo. Las primeras se formaron a base del ahorro de los -

estratos inferiores de la clase media. Las segundas son en realidad un

medio de distribuoi6n de créditos estatales •. 

Respecto a las cifras anteriores cabe seña -

lar que parte de las coo-pera ti vas de crédito y de consumo esta vincula

da a la agricultura y que las clasificadas como agrícolas son las ¿edi-· 

cadas sólo a la producción agrfcola. Es imposible deslindar con preci -

si6n estas situaciones, pero en términos generales puede decirse que la 
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mayor parte de las cooperativas existentes están relaéionadas con la ac 

tividad agropecuaria ya sea en funci6n de producci6n, de crédito, de 

distribuci6n de insumos y servicios. 

"En general se admite que es en Europa donde

el cooperativismo de consumo está mejor organizado-y tiene mayor impor

tancia econdmica y social. No obstante, es de .señalarse que, de las 22-

379 cooperativas de consumo con 1•?7 488 115 socios que la ACI registra

para Europa, 12 788 cooperativas.con 79 436 531 miembros est~n en los-

. )aises socialistas. En estos paises en los que no existe un sistema de

comercio lucrativo, las cooperativas forman parte del aparato de distri 

buci6n y no son un medio de defensa contra las tendencias monopolistas

del sistema mercantil." (ll) 

Y también hay que señalar que el cooperati 

vismo d.e consumo en la Europa capitalista, especialmente el que realiza 

vent<>~s al mayoreo de carácter intet•nacional, tiende cada vez más a con

vertirse en un conjunto de grandes empresas comerciales que tienen ya -

muy poco de sociedades cooperativas, se ha llegado al extremo,como en 

el caso de la organizaci6n que agrupa a las cooperdtivas de los paises

escandinavos, de organizar sociedades holding _:'.:_, o sea, sociedades f! 

nancieras ~ue manejan inversiónes. 

Es .ilustrativo de la tendencia que sigue el

cooperativismo en los pafses del llamado Tercer Hundo el hecho de que -

el mlis étl to porcentaje de coopel~.a ti vas agropecuarias exista en Asia y 

que este tipo ocupe el primer lugar en Africa. 
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En el plano mundial, exactamente en el con-

junto de los 65 países que figuran en las estadísticas de la.ACI, se ob 

serva que existen cooperativas de consumo en 52 pafses, cooperativas 

agr!colas'en 50 y cooperativas obreras de producci6n.solamente en 30. 

Las del ~ltimo tipo mencionado son relativamente n~merosas en los paf -

ses capitalistas y socialistas de Europa con un desarrollo industrial -

intermedio, como Italia, Polonia y Hungr!a. No existen, en cambiot en -

los países mgs altamente ind~strializados, como Estados Unidos, Uni6n -

Sovi~tica, Jap6n, Gran Bretaña y Alemania Federal, a no ser como unida

des productivas de las cooperativas de consumo. En el otro extremo, tam 

poco existen en los países m~s atrasados de Africa y Latinoamérica. 

Son muy escasos los datos acerca del ndmero

de trabajadores que ocupan las cooperativas y, por ende de la capacidad 

del sistema para generar empleo. De las cifras disponibles para las co~ 

perativas de consumo se deduce que no hay una regla general y que el n~ 

mero de empleados depende de la posicidn que en cada pa!s adopte el si~ 

tema, dado que en algunas partes se tiende a que sean los propios coop~ 

rativistas los que desempeñen la·administraci6n de las sociedades y en

ot~ se prefiere contratar personal asalariado; Otro factor determinan

te parece ser la cantidad y el nivel de remuneraci6n.de la mano de obra 

disponible."En el_primer caso estaría la Gran Bretaña, en donde para a

tender las operaciones de cooperativas que agrupan a once millones de -

socios se utilizan solamente 28 000 empleados (0.24 por ciento)." (12) 

~En el caso opuesto se encuentra el Jap6n,do~ 

de 531 000 socios tienen 28 198 empleados es decir, 5·3 por ciento. Una 
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situaci6n intermedia existe en Finlandia, en donde pára 6oo 000 coope~ 

tivistas hay 8 322 empleados (1.3 por ciento)." (13) 

Las cifras de Alianza Cooperativa Internaci~ 

nal no coinciden con las extractadas para lO países seleccionados del -

Repertorio Internacional de Organizaciones Cooperativas ni con las inf~ 

maciones presentadas en el Seminario de Lima por 14 pafses. latinoameri

canos. Esas discrepancias se explican porque hay entre las tres fuentes 

fuentes mencionadas varios años de diferencia y porque no todas las oo~ 

perativa.s pertenecen a la Alianza Internacional. No obstante, pueden 

considerarse vdlidas las afirmaciones sobre la situacidn g?neral del m~ 

vimiento cooperativo en el mundo que antes se han expuesto. 

C.- TENDENCIAS DEL DESARROLLO 

Por las cifras anteriores ha podido aprecia~ 

se la dimensi6n del desarrollo del movimiento cooperativo en las diver

sas partes del mundo y según los diversos tipos de cooperativa. A cont! 

nuaci6n se apuntan algunos elementos sobre las tendencias que ha segui

do ese desarrollo y las perspectivas que tienen las principales ramas -

del éooperativismo futuro. Se anotan también algunos datos relativos s

la importancia del cooperatiYismo dentro del sistema econ6mico general. 

~El doctor Walter Preuss, destacado especia 

lista en cuestiones de cooper~tivismo, publicd en 1966 úna importante 

obra denominada El cooperativismo en Israel y en el mundo. En dicha o 

bra, el,doctor Preuss, a través de un amplio análisis de la situaci6n 

que en ese mo111ento habfa alcanzado el coopel'ativiBino, llego a la conolJ!. 
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si6n de que el movimiento no estaba !;o arraigado por 1 igual en las areas 

ur'hR.nas y rurales y en los distintos sectores de la economfa. Combinan

do ambos factores estableció la ordenación siguiente: 

1.- En el campo, coop .. r<. ti vas agrfcolas que cubre.n ao-t!. 

vidades de producci6n, venta, crédito y compra en -

comlln. 

2.- En las ciudades, especialmente las cooperativas ar

tesanales, las de producci6n industrial realizada -

por empresas pequeñas y medianas y las de servicios. 

3.- En la ciudad y el campo, cooperativas de consumido

res, de crédito y seguros de construcci6n." (14) 

De lo anterior se puede ver que hay importaE 

tes sectores de la economfa en loe que el cooperativismo no ha podido -

penetrar, siendo el principal de ellos el de las industrias pesadas. S~ 

bre este particular, John Kanneth Galbraith afirma que en la industria

moderna existe la tendencia hacia las empresas gigantes por ser éstaa -

las únicas capaces de organizar la producci6n con base en la investiga

ci6n científica y en planes a gran escala. Estima·Galbraith que se tra

ta de un hecho inevitable y que es necesario reconocer que el progreso

técnico y econ6mico del mundo depende de este tipo de empresas. 

~Estan de acuerdo todos los autores de que ~n 

el terreno de la producci6n industrial el cooperativismo no tiene ni ;;,_ 

tendrá en el futuro mayores posibilidades de desarrollo, fuera de las -

pequeña.s empresas dedicadas a la producción de artículos de consumo po

pular que no requieren una tecnología avanzada. Esta afirmaci6n es vál.!, 

da para todos los sistemas econ6micos, ya que puede constatarse que en-. 
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los pafses socialistas la cooperación industrial se limita también a la 

producción manufacturera y a la artesanfa. La diferencia está en que en 
(3 

estos paises la industria pesada est~ bajo el control y la dirección ex 

elusiva del Estado, mientras que en los paises capitalistas se encuen-

tra en manos de los grandes monopolios."Es de tomarse en cuenta la moda 

lidad que apunta Margaret Digby en su obra The World Cooperativa Move -

ment, cuando dicet '-.En los paises en que la industrializaci6n ha empes~ 

do recientemente y donde el Estado· por una u otra razón desea evitar la 

etapa del capital privado en el desarrollo económico, hay aparentemente 

más campo para el uso de este tipo de cooperativismo, especialmente en

la industria lige'ra y en las industrias dispersas en zonas rurales". (15.,) 

La autora funda esta afirmación en el hecho comprobado de que las coo-

perativas de productires han tenido un mayor desarrollo en paises eco-

n6micamente atrasados que en los industrializados, más en Europa meri-

dional que en el Norte de Europa y más en los paises asfaticos que en

Europa y América del Norte. 

En resumen, los estudios y los dirigentes 

del ~ovimiento coinciden en que el cooperativismo de producción indus 

trial ocupa un lugar insignificante en el conjunto de la economia y al

gunos hasta hablan de un fracaso total. Lo que·se dice respecto a las 

cooperativas de producción se puede aplicar en buena medida a las quv 

se dedican a organizar y prestar servicios pdblicos en gran escala. 

En cuanto al sector comercial, en el que el

movimiento se desarrolló inicialmente con mayor éxito y sigue teniendo

mucha importancia, la magnitud de las cifras absolutas consignadas ant~ 

riormente adquieren su verdadero significado si se léa relaciona con el 
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conjunto del sistema econ6mico y si se examina su ri.trno de desarrollo,

pues se han presentado ya algunos indicios de estancamiento, especial-

mente en Inglaterra, el pa!s de mayor tradici6n cooperativa. También 

hay que ponderar 1.3-s cifras con el hecho de que el desarrollo de las· 

cooperativas de consumo en los pa!ses socialistas y en los pa:l:ses del 

tercer mundo ha adquirido caracteffsticas distintas a las que concibie

ron los fundadores y a las que al ménos en teorfa. seapega.el movimien

to europeo. 

"Las cooperativas de consumo en los pafses e!!_ 

ca.ndinavos y de Europa Occidental no han llegado a cubrir ni el 20 por.;. 

ciento del comercio al por menos. Según los. datos contenidos en una pu

blicaci6n oficial de la. Alianza Coopera ti va Internacional los porcen·ta

jes más elevados son los siguientes •. 

Suecia 

Finlandia 

Noruega 

Alemania Federal 

Gran Bretaña · 

Suiza 

18% 

·16.8% 

. 11.4% 

8.8% 

8 % 
8 % 

En co~traste, las cooperativas de consumo 

polacas. cubren el 35 por ciento de todo el mercado y el 90 por ciento -

del rural. Las de Alemania Democ~tioa cubren el 40 por ciento." (16) 

D.- EXPLICACION DE LAS TENDENCIAS 

Las situaciones y tendencias esbozadas en 
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los incisos precedentes han sido analizadas por los tratadistas a fin 

establecer las razones teóricas que las explican. Los elementos de in 

terpretaci6n teórica mds importante han sido agrupados en dos grandes 

divisiones, segun se trate de factores o circunstancias externos o de 

los que representan factores internos y características iguales a la na 

turaleza de las cooperativas. 

~).-Por lo que respecta a las cooperatiVas de~ 

producción industrial, ya se han señalado los elementos de tipo estruc

tural, es decir, los derivados del sistema económico y social el que se 

desenvuelve el cooperativismo. La infraestructura genera a su vez facto 

res objetivos y subjetivos, que se traducen en la legislación, en la p~ 

l!tica del Estado y en la posición de los otros sectores que participan 

en la vida económica. 

Es indudable que la tendencia a la concent~ 

cidn y la centralización capitalista representa un obstaculo natural p~ 

ra el desarr.ollo de cooperativismo de producción y que, en oonsecuencilh 

las empresas monopolistas y los grupos de presión que las representan -

mantienen una actitud de franca hostilidad frente a él. Han logrado si

no impedirlo por completo, relegarlo a un á:rea·· li:ni tada y oircunscri ta

a la industria ligera o a actividades poco rentables. que .no son de gran 

interés para quienes dominan las inversiones y las ramas fundamentales

de la industria. Para ello utilizan todas las armas, como ?On la de ne

gar créditos, la competencia ruinosa y la propaganda contra los que lla 

man los injustos privilegios de que disfru·tan las cooperativas, especi

almente los de car~cter fiscal. 
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Por lo que hace a-los factores subjetivos, ""' 

hay que mencionar en primer término algunos de loa principios sosteni • 

dos por el movimiento cooperativista. Por ejemplo, la resistencia a ad

mitir la intervencidn del Estado, aunque sea a través del créd.i.to y el-
(· 

llamado principio de autonomfa, que rechaza la idea de que las coopera-

tivaB trabajen dentro de un plan econdmico general establecido por el-

propio Estado. Como se comprende facilmente, dentro de las.oirounstan 

cias actuales, especialmente las que prevalecen en los pa!ses en desa 

rrollo, tales principios resultan no solo ineficaces sino imposibles de 

1-plicar. 

"Entre las que podriamos llamar caracterfsti

cas intrlnsecas que impiden el desarrollo de las cooperativas de produ~ 

ci6n9 destaca el hecho de que por su propia naturaleza, la organi•aci6n 

~00pe:rativa solo es aplicable a pequeñas empresas. Pero es necesario p_! 

netrar m<:ts a fondo en el problema, como Franz Oppenbeimer quien en 1896 

con extraordinaria visi6n histórica predijo el fracaso del cooperativá~ 

mo de producción, al formular con gran rigor lógico su famosa Ley de -

transformación, que expreso con las palabras siguientesa '"·Dado que la -

admisión de nuevos miembros y la concesi6n de ganancias efectivas a los 

trabajadores asalariados, no solo reduciría substancialmente las venta~ 

jas de las cooperativas de pr.oductores sino que afectarfa seriamente su 

creé imi-ento, conduciéndolas_ con absoluta certeza a la ru.ina., su pol:Iti-

ca de puertas cerradas no es úna transgresi6n moral, sino una f~rrea n!:_ 

cesidad. La transformación de la cooperativa en una sociedad capitalis-

ta es consecuencia natural de una ley, la ley de transformaoi6n.~ (11) 

Segun Oppenheimer, esta ley es la_que sin--
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excepci6n gobierna el desarrollo de las cooperativas de producci6n quu

' al convertirse fatalmente en unidades cerradas, se enfrentan a la al

ternativa de no poder desarrollarse o dejar de ser cooperativa. 

El doctor Walter Preuss, al examinar la vali 

dez de la ley formulada por Oppenheimer, señala que, en todas partes, -

incluso en Israel, la experiencia ha demostrado que cada cooperativa de 

productores en una economía basada en la co~petenoia, asume todos los 

aspectos negativos de la empresa privada, sin ffOzar de ninguna de sus -

ventajas. El n~mero de cooperativas de productores ha permanecido suma

mente pequeño en todas partes; las cooperativas más nuevas, o fracasa 

ron o fueron transformadas en empresas capitalistas convencionales, y -

asf, la ley de transformación de Oppenheimer se ha confirmado plena~en

te. Los intereses de los productores en la economía de mercado libre es 

tán gobernados por la dura lucha por la existencia, y a ese respecto la 

~nica diferencia entre una empresa cooperativa y una privada es que la

primera está en desventaja económica. La cooperativa de productores pu

ra, aislada, enfrenta constantemente el peligro de convertirse en cerr~ 

da, renunciando así a su función o renunciando de otro modo a toda posl 

bilidad de conquistar una posici6n en la economía del mercado libre. 

Puede afirmarse sin exageración que en la a~ 

tualidad todos los te6ricos importantes y los dirigentes del movimiento 

cooperativo comparten comparten las ideas antes expuestas, por 19 que 

conceden poca importancia al movimiento cooperativo de producción. La 

La consecuencia práctica es que éste sea el sector menos desarrollado 

dentro de las principales ramas del cooperativismo y ~ue buena parte de 

las cooperativas existentes hayan )erdido su autenticidad como t~les, -
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ya sea porque emplean un n~mero de trabajadores asaláriados-super~or.al 

de los socios o porque en su interior se han formado grupos que obtie 

nen beneficios superiores a los los de otros socios. Cabe señalar qu:e 

la realidad ha demostrado que no es cierta la ~firmaci6ri de que la ooo-

perativa elimina la lucha de clases. En primer lugar, porque dicha lu -

cha subsiste entre la cooperativa-y sus asalariados, pero adem4á, como-

dice el profesor Benensohn, miembro de la Central de Cooperativas de -

Producción en Israelg El depositar la propiedad en una empresa en manos 

de un n~mero de miembros, no constituye una solución a los problemas k-= 

inherentes al antagonismo empleador contra em~leado, dado que ese anta-· 

gonismo se desarrolla también inevitablemente en una cooperativa de pr2 

ductores. Es de precisar Que las ante~iores consideraciones se aplican

también a las cooperativas que producen servicios. 

~).-Ante el cuadro negativo que en la teorfa y

en la práctica presenta el cooperativismo de producoidn industrial, que 

es fundamentalmente urbano, surge la pregunta de si los conceptos y ¡os 

resultados antes mencionados se aplican también en la economía agr!cola 

' en otras palabras si la Ley de Transformacit'Jn rige también para las -

cooperativas agrícolas de produoci6n. La respuesta la dió el propio 

Oppenheimer, quien dijó Que las cooperativas agrfcolas no éstán sujetas 

a la Ley que el formul6, o que lo estan en mucha menor medida.; Los ar~ 

mentos-te6ricos de Oppenheimer para esta distinción- pueden resumirse e~ 

mo sigue: ~1 miembro de una cooperativa urbana de product.ores se con~ 

te en vendedor y automáticamente queda sujeto a las leyes de la econo 

mia de mercado. En cambio, los miembros de las cooperativas ag:ricolas 

dependen mucho menos de la situación del mercado, dado que consumen una 

parte considerable de su propia producción, lo que los hace bastante a11 

- 45 -



tosuficientes en lo que atañe a sus necesidades mfnimas,salvo si se tra 

ta de cultivos de~tinados a la industria o de monocultivos. 

Otra diferencia sustancial entre los dos ti ... 

pos de cooperativas es que, mientras que la cooperativa urbana de pro -

ductores generalmente solo puede lograr su expansi6n a costa de mayores 

dificultades econ6micas, las cooperativas agrícolas pueden hacerlo mu -

cho más fácilmente, agregando nue\~s actividades, intensificando ·el tr~ 

bajo y. logrando una distri.buci6n racional y arm6nica del trabajo, incl~ 

so durante la expansic5n. Para la cooperativa industrial, una ampliaci6n 

es sinc5nimo de transformacic5n; el trabajo asalariado divide el marco de 

la cooperativa y cada nueva expansi6n acrecienta las dificultades inter 

nas, por la simple raz6n de que la empresa en gran escala y el coopera

tivismo son intrfnsicamente antag6nicoa. 

·Además, segun Oppenheimer, la capacidad de -

absorci6n de las cooperativas agrfcolas es prácticamente ilimitada, de

modo que el marco cooperativo no se perjudica con la ·expansión. !Uen -

tras que en las cooperativas industriales la expansidn se logra princi

palmente mediante mecanización, racionalización y otros métodos Que son 

intrfnsicamente anticooperativos, en la agricultura la expansión puede

lograrse a base de un trabajo intensificado. Y es un hecho que una em -

presa basada sobre el trabajo intensivo tiene mayores ?ozibilidades de

preservar su carácter cooperativo que una empresa que crese por métodos 

extensivos, que entran en conflictos naturales con los principios coop~ 

rativos. 

Por otre.parte,para juzgar acerca de la via~ 



bilidad de las cooperativas agrícolas es necesario tener en cuenta otDOO 

factores, tales como el régimen jurídico de la propiedad, la actividad

del Estado, las posibilidades de crédito y las tradiciones rurales que

pueden favorecer u obstaculizar el desarrollo-de la cooperaci6n. Es evi 

dente que los paises donde la propiedad y la poseci6n de la tierra es 

tán en el comercio, es decir, que pueden ser vendidas o adQuiridas li 

bremente, presentan condiciones distintas a las de los pafses en donde~ 

el régimen y la extenci6n de·la propiedad de la tierra está sujeto a li 

mitaciones por parte del Estado. En el primer caso opera la ley de con

centraci6n capitalista y la tendencia se~ la de desarrollar grandes e~ 

presas en grandes extensiones de tierra. En consecuencia, el crédito, -

la comercializaci6n y el trabajo adquirirán también rasgos monopolistas 

que dejan muy escaso margen a la existencia de cooperativas de pequeños 

propietarios o de comunidades rurales. En los pa!ses donde existen res

tricciones al latifundismo y protecci6n estatal a la pequeña propiedad

campesina, las posibilidades serán mucho m~s amplias en lo que se refi~ 

re a la producci6n, aun cuando en los paises capitalistas las cooperat! 

vas esta~n de todos modos sometidas a la dominación-del capital-dinero 

, a través del crédito; del ca pi tal industrial, ·a través de la produc 

ci6n de maquinaria, fertilizantes y otros insunios, y al sistema nacio 

nal e internacional de comercialización. El éxito de las cooperativas 

agrícolas dependerá tarilbi~n del volumen que e.n cada pafs alcance el sis 

tema, ya que el aprovechamiento de los beneficios por los campesinos y

la influencia en el mercado tendrán que ser mayores si existe un fuez•te 

sector cooperativo organizado. 

)).=La consideración de la cual partieron los 

te6ricos del cooperativismo de consumo fué la de que todos los habitan-



tes del mundo requieren la sa tisfaccidn de ciertas ne'oesidades element!_ 

les, es decir, que todos son consumidores que tienen en común el inte 

res de adquirir los productos indispensables, en las mejores condicio 

nes de calidad y precio. Pensaron, por lo tanto, que era posible organ! 

zar a la mayorfa de los consumidores del mundo y que esto permitirfa -

restructurar todo el sistema económico sobre la base del cooperativismo 

de consumo. De esta manera el capitalismo seria sustituido_por una eco

nomía colectiva. 

Como puede verse por las cifras mencionadas

anterioi~ente, la realidad ha demostrado que tales ideas eran ilusorias 

, por la razón esencial de que el interés común de los consumidores tie 

ne un carácter restringido y diferenciado, pues se limita a algunos ar

tículos de primera necesidad y de uso general, quedando fuera del alean 

ce de la mayorfa los artfculos de lujo o de uso superfluo y todos los 

demás productos que no son de consumo indispensable. Esta es la causa 

de que las cooperativas de consumo se limiten en general a operar coR-

artfculos de uso diario, en especial los productos alimenticios. Es es

ta también una razón adicional para las posibilidades de éxito de las -

cooperativas de produccidn a~rfcola, en contraste con las que han pre

tendido producir artfculos de consumo m~s selecto. 

Otro reQ.uisito fundamental para la expansión 

del cooperativismo de consumo es que exista una numerosa clase media y

un sector de trabajadores con in~resos ~ijos y suficientemente elevados 

, capaces de cubrir una aportacidn a la cooperativa y de realizar en 

forma permanente operaciones de compra de contado con la cooperativa. 
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Por lo tanto, la expansidn se~ muy dificil

en los países donde el ingreso medio de la población en general y de 

loa estratos de clase media en particular son m~y bajos. Esta también -

demostrado que el desarrollo del cooperativismo de consumo tampoco es 

posible donde los ingresos de la clase media son lo suficientemente al

tos para permitir un consumo de tipo más individualista y selectivo, co 

mo sucede en los Estados Unidos. 

Por su propia naturaleza, el aumento en el ~ 

número de socios, con el consiguiente aumento de las operaciones, fort~ 

leoe a la cooperativa y permite distribuir mayores· beneficios a los so

cios. Además, la relaci6n entre la cooperativa y sus empleados es clar~ 

mente una relación obrero-patronal y no da lugar, como en las cooperati 

va:.:1 de producciOn, a. que surja el a.ntaeonismo entre socios y asalaria -

dos, pues cada sector tiene relaciones de muy distinto tipo con la coo

perativa. 

Tales fueron las condioioi1es que permitieron 

un crecimiento ampl:l.o y vigoroso del coopera ti vis :no de consumo en la 

~~ropa del siglo XIX, en la que el desarrollo del capitalismo se opera

ba todavfa dentro de un marco oás o menos libéral. Pero el proceso his

torico, econ6mico y social creó nuev-as si tuaeiones que influyel'On deci

sivamente en el cooperativismot bien fuel'a para limitarlo o bien para on 

obliearlo a abandonar sus prlncip1os originales. Entre estos sec-tores 

de la economia que es propia del capitalismo, por lo que la concentra -

ci6n del crédito y el com•'rcio fueron restrit1eiendo paulatinamente el -

campo de acci6n de las coo!)erativas. Asimismo, la creciente in-terven -·

ci6n del Estado en la re~llaci6n de la economia, y en especial de los -
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precios, restringieron la libertad del movimiento cooperativista. El 

afán de> acumular excedentes para distribuirlos entre los socios impe 

dfa a. las cooperativas acumular capital para ampliar sus instalaciones

Y diversificar los productos que manejaban, por lo cual ca!an en una P2 

sición desventajosa para la competencia comercial. Los sectores indepe.!! 

dientes de la clase media fueron abandonando las cooperativas, las. que

g.radur.lmente se convirtieron en organizaciones .:)ue agrupan a empleados

Y obreros con un ingreso más bien bajo y se concentraron en la venta de 

productos alimenti~ios de consumo general. Pero aun en este terreno la

participación en el mercado, como ya se ha visto, siguió siendo restrin 

gida!> Esta situación condujo a que no pudiera mantenerse el viejo prin

cipio de vender los productos al precio normal de mercado, pues la ma. -

yor fuerza de atracción que podrían ejercer era justamente la de asegu,.. 

rar precios ligeramente inferiores al del comer-cio privado. Fué asf·co

mo se abandona1•on los :principios de vender siempre al contado, de ve11 -

der únicamente a los socios, de vender a precios de mercado y de distr.!_ 

buir todos los excedentes. El abandono de los principios de Rochdale 

marcó el inicio de la transformación de las cooperativas de consumo en

empresas de carácter comercial que participan marginalment.e en el merca 

do de productos de primera necesidad,. Al avansar la monopolización del

comercio por el ~rran ca.pi tal financiero y ba.ncario y al agudizarse la.s

caractel'Ísticas del comercio lucrativo, qu.e dieron lugar a lo que se :....... 

llamó Sociedad de consumo, el coope:t--a.ti vismo se vió obligado a dar un -

nuevo p~1.!3o; modernizando sus instalaciones y adoptando en buena medida

las formas del eonsumo inducido por la propaganda •. Asf surgieron los -

llamados .. hipermercados" 1 réplic2. coopera·tivista de los supermP.rcados~

No obstante todas e>stas concesione~, los expertos est.1n ahora de 'acuer-

do en que el cooperativismo de consumo en los pafses desarrollados ha -
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llegado a un punto de estancamiento y que basta mini:f~esta. signos de ·-
.; ~ 

regresión, aparte de que ha perdido la mayor parte de sus ~sgos origi

nales. Surge también en este terreno la cuesti6n de saber si adn exis -· ... 
ten perspectivas favorables para las cooperativas de consumo e~ los pa,! 
ses oue se encuentran en desarrollo. La respuesta l6gica es que estas -· 

perspectivas estrtn en relación inversa a la influencia de los factores

que han detenido y desvirtuado su desenvolvimiento en los paises capit~ 

listas desarrollados~ Es decir; que existen tales perspectivas en los 

pa:faes donde la. concentración capitalista ·del comerc.io y de la p:roduc 

ción no esta muy avanzada, donde el E.stado establezca mecanismos de cr_! 

dito suficientes y_ donde haya sectores· sociales con ingresos que condi

cionen un amplio consumo i}e productos de primera necesidad~. 

Es importante señalar a este respecto que el 

cooperativismo de.qonsumo no necesariamente debe consistir en la adqui

sición de productos de consum·o personal para venderlos a los socios, -

sino que también puede manifestarse en la adquisici6n de articulas ~que

los socios necesiten para su trabajo o para producir en pequeñas ampre-

sas. 

Por .ejemplo, los pequeños expendedores de 

mercancías, los arte.sanos, los pe¡queños talleres, los propietarios in 

dividuales de vehíc:ulos que prestan servicio pdblico, etc., pueden or~ 

nizarse par~ adquirir en comun loa art!culos que necesitan para su acti 

vidad y, con mayor raz6n, los artesanos y los campesinos organizados en 

coopera ti vas de producci6ng. Esto indica· que las coopera ti vas de consumo 
l 

en los países en desarrollo tienen probabilidades de :funcionar ventajo-

samente cuando la actividad de consumo esta combinada con la de produc~ 
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oi6n y con el aprovechamiento en comdn del crédito. Esta combinaci6n 

se da en forma natural· en el caso de las cooperativas agrícolas que, a

demás de adquirir artículos de uso personal para sus miembros, adquie -

ren fertilizantes, instrumentos de labranza, materiales de construcci6n 

e inclusive maquinaria y equipo. Por supuesto, las cooperativa~ de con

sumo adquieren un carácter m~y diferente al que tuvieron inicialmente -

en Europa, pero los estudiosos del problema y los organismos internaci~ 

nales coinciden en que estas modalidades de aplicaci6n resultan las más 

convenientes para el desarrollo de la economfa agrícola. 

Por dltimo, cabe señalar que en los paises 

en desarrollo donde coexisten grandes concentraciones urbanas al lado -

de muchas poblaciones pequeñas y dispersas, que están al margen de lo 

que se ha dado en llamar sociedad de consumo, las cooperativas encuen 

tran condiciones muy adversas en las grandes ciudades, pero en cambio 

tienen un ancho campo de posibilidades en las peque~as ciudades, las 

que por lo general no interesan a los grandes consorcios comerciales 

ni a las tiendas en cadena, por no tener la capacidad suficiente para -

sustentarlos. Lo mismo puede decirse de los centros de trabajo alejados 

de las ciudades, .tales como las minas las plantas hidroeléctricas y o-

tnlls, que tienen difi9ultades para abastecerse de los productos de con

sumo diario o duradero~ 
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CAPITULO III 

ANTECEDENTES DEL COOPERATIVISMO EN MEXICO 

A.- DE LA. INDEPENDERCIA A LA REFORMA 

1.- EL CALPULLI 

A la llegada del conquistador Hernan Cort~s- · 

se encontrd en su lucha por la conquista de la Gran Tenoc~titlán,- con -

una organizacidn de pueblos que se le enfrentaban unidas. Era la estru~ 

tura del imperio de Anábuac, integrada por la tripe alianza, constitui

da de ~ie~po atras, entre México, Texcocg y Tlacopan. Ello reveld a loa 

·.conquistadores españolea la existencia da una organizacidn política, m! 

litar, econ5mica y social insospechada, que imponía una nueva tdctica¡

y fue precisamente ~ate conocimiento el que posteriormente les babia. 

que dar la victoria. 

Se puede decir que los indios no llegaron a

formarse un concepto abstracto de cada uno de los géneros de propiedadj 

para distinguirlos empleaban vocablos que se referían a la calidad de -

los poseedores, por ejemplo: Tlatocalalli: tierra del rey, Pillali: ti~ 

rra de los nobles, Altepetlalli: tierra del pueblo, Calpulli: tierra de 

los barrios etc. 

Como lo describen Alonso de Zurita y Manuel

Orozoo y ~erra, se puede a~irmar que, dada la organización social de 

loa indigenaa, la mayor cantidad de tierras laborables eran ocupadas 

por al rey, los nobles, la clase militar y la clase sacerdotal. En este 

breve resumen s6lo se señala la aituaci6n de las familias indigenas y -



por: .. ello hablaremos brevemente del Ca~pulU, llamado 1~ambUn Ca.lpulla -

lli' o sea tierra de los barrios. 

En los mapas pintados en los templos, raspe~ 

to a la .distribuci~n de las tierras, las· del rey lo estaban de color 

pdrpura, la de los nobles de encarnado y la de los calpullis, de amar:l.

l~o. Esto facilitaba la localización y delimitación precisa de la pro -

piedad agraria de las familias. 

''Los caracteres cooperativos del régimen de

propiedad estan representados en el calpulli por los siguientes hechos~ 

las tierras de un barrio determinado estaban lotifioadas y cada lote 

pertenecía a una. familia, la cual la explotaba por su propia cuenta. E!!, 

to quiere decir que el barrio no era un conjunto de tierras explotadas

en comfin, sin que nadie fuera dueño de nada, sino que, sin poseerla en

~~opiedad privada individual y sin una disposición enteramente libre p~ 

ra enajenarla, la propiedad era familiar, heredltariay condicional al -- .. 
bien social, cuando las condiciones de propietario. se la daba la cali -

dad de que, por cuanto el usufructo se refiere, después del pago de.tr!. 

butos, era fntegramente para beneficio de las familias." (1) 

En lo que se refiere al usufructo, el agri -

cultor daba al rey una parte de su cosecha, luego sacaba lo que le co ~ 

rreBpond!a al señor local y el resto .era para el misino trabajador. Lo 

anterior significa que.no habfa recolecci6n ni distribuci6n comunal. de

los productos de la tierra; esto es,que no eran jornaleros al servicio

del rey dueño de la Üerra y de sus productos, sino que, sin abando.nar

éste su soberanía sobre las tierras, las repartía entre sus· subditos 

- .5.5 ' 



para que fuesen aprovechadas por ellos, y desde este punto de vista, e

ran p~ctieamente sus socios y contribuyentes. 

Pero, además, él carácter cooperativo de los 

calpullis se manifiesta en su funcionamiento mismOJ conociendo _el sist.!. 

ma de irrigacidn, las familias se unfan para la oonstruccidn de ace 

quias para conducir el agua y la cor~ervaban en albercas, que los espa

~ole~ llamaron jagÜeyes, cada barrio tenfa su pequeño dios representado 

genera-lmente por un animal, cuyo nombre llevaban los habitantes del ba

rrio mismoJ se unian periodicamente para celebrar su fiesta religiosa;

Y , en general, las familias ~nfan sus esfuerzos para el embellecimien~ 

to, defensa, etc., del barrio que les correspondía. 

2 .- LOS POSITOS 

Durante el régimen colonial existieron tam -

bi~n instituciones como la de los p6sitos,en los que encontramos formas 

muy concretas del cooperativismo. Los p6sitos fueron organismos que ori 

gina.lmente se fundaron con fines de caridad, pues tenían por objeto so

corren a los indigentes; posteriormente evolucionaron hasta convertirse 

en almacenes en los que loa agricul to.res depositaban sus cosechas para

los tiempos de escasez, y despu~a se convirtieron en cajas de ahorro y

refaccionarias, auxiliaban poderosamente a lÓs labradores pobres y con* 

tribuian eficazmente a la produccidn agrfcola y ganadera. 

El objeto de los p6sitos era proporsionar-s~ 

millas a los labradores pobres, las que deberlan devolver en el tiempo

estipulado má:s sus ··creces 'de medio celemfn por fanega-, : .~, es decir,

uno por ciento. Antes _de celebrarse la operaoi6n de prestamo, el p6sito 



publicaba un bando o edicto para que los- vecinos que mecesi taran granos 

lo solicitasen, pr~aentando una relación jurada de sus necesidades. Tal 

relación era comprobada por una comisión de. labradores de prestigio, ._ 

los c,1ales dictaminaban si era de concederse· o no. Si algun solioi tante 

no estaba conforme con el- dictamen de la comisi6n, apelaba a ella, Y en 

segunda decisión el fallo ~ra inapelable. 

Los labradores que recibfan dichos préstamos 

debfan dar cuenta a la junta directiva de loa pósitos dé la cosecha re!_ 

lizada a efecto de vigilar el pago oportuno. En caso de que no fuese 

asf, s6 pasaba la fibreta en que se asentó la operación de pr~atamo al• 

sfndico par-a que procediera ejec~tivamente al cobro de la deu·da. Los -

créditos en favor del pósito gozaban de preferencia sobre otros que no-

fueran los fiscales. 

No obstante que los fondos de ios p6~itos -

fueron en aumento, debido a los trastornos de la época, y po~teriormep.

te, a la Guerra de Indep_endencia, desaparecieron to-talmente.· 

3.- LAS ALBONDIOAS 

Al igual que los· p6sitos, las alh6ndieas ~u~ 

ron instituciones que se organizaron como graneros, sl'5lo que la-función 

de estas era distinta a la .de aquéllos, pues·los virreyes al establece_!: 

la en _las ciu.d~dest sobre todo lo hicieron oon el objeto de eliminar a-

los acaparadores qu~ se aprovechaban de situaciones criticas para sus -

operaciones altamente lucrativas y llevar directamente la prod~cc~lSn -

del campo a manos del consumidor. Estas instituciones se puede conside

rar que son el antecedente priÍniti vo de. la.s cooperativas me;:tioanas de -
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distribuci6n. 

En la Nueva España la especulación estaba 

rígidamente controlada y ciertas formas de ella no se permitían. Tal es 

el caso del acaparamiento de granos. Con frecuencia sucedía que las ci~ 

dades quedaban sin víveres, porque los intermediarios los ocultaban pa

ra revenderlos posteriormente a precios excesivamente elevados. Esto 

irritaba a las autoridades españolas,- quienes se decidieron a fundar la 

primera alhóndiga en la ciudad de M~xioo. 

Estas alhóndigas, como sus ordenanzas lo ex

presaban, independientemente de eliminar a los especuladores, regulaban 

los precios. De este modo se dispuso que todos loa agricultores y los -

arrieros deberfan depositar obligatoriamente sus efectos en las alb6ndi 

gas establecidas,, dándoles a cambio un comprobante en que hicieran con~ 

tar su procedencia y el precio que se pretendia. Cualquiera violaci6n a 

la ordenanza implicaba pena de cuatro pesos por fanega que se vendiera

en otro lugar que no fuera las alh6ndigas, que era donde se surtfan los 

vecinos, labradores y productores. 

La alb6ndiga era cuidada por un guarda nom -

brado por el cabildo, que daba cuenta de ent~adas y salidas, cuidaba se 

vendiera al precio fijado, etc., y tenía que otorgar una fianza de 4000 

pesos. Dos regidores, tambfert nombr-ados por el cabildo, asistfan todos

los dfas de operaciones. 

4•- ORGANIZACION GRVMIAL 

No seria posible explicarnos la existencia -



de las organizaciones obreras ni de las mutualidades,.,ni de las socia 

dadas cooperativas, si no se estudian aunque ligeramente, los gremios 

de artesanos que existieron en la Nueva España. 

Ellos son base de toda estructuraci6n obrera 

que hoy existe; sobre todo las organizaciones cooperativas, descienden

directamente de los gremios de artesanos. 

Pasados algunos años de colonizaci6n españo

la y teniendo en cuenta el crecimiento de las ciudades, lo cual daba ~ 

por consecuencia l~ al'arici6n de multitud de artesanos de diferentes 

oficios, a mediados del siglo XVI se consider6 necesario ordenar las ac 

ti vidades de éstos, en disposiciones denominadas ·•Ordenanzaa; de Gremioj~ 

~2 ·;, a la manera de como estaban expedidas en España, para reglamentar

la ad:uaci6n de las diferentes ramas de artes y oficios. 

nLos gremios en la Nueva España estaban o-r~.:. 

nizados en cofradías de ofioios"(2); cada cofrad!a o conjunto de cofra

días del mismo oficio tenían un santo patrono; la agrupaci-6n de todas -

ellas integraba una corporaci6n. Cada corporaci6n estaba sujeta a una 

ordenanza que era expedida por el cabildo de la Ciudad de México y con

firmada por el Virrey. En virtnd de estas Ordenanza., cada corporaci6n -

se autogobernaba pr~cticamente, pues el gobierno no intervenia directa

mente en la organización, trabajo, produccion etc., de los gremios, si

no que éstos elegían a sus autoridades y a ellas quedaban sujetos. De -

tal_modo que en el seno de estas cox-po:raciones se discutfa. la convenie,E; 

' cia o no de autorizar la apertura de un nuevo taller, oyendo a los re -

presentantes, de los gremios del mismo oficio existentes; se nombraban-
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los mayores-alcaldes, los veedores(examinadores o inspectores) y loa ma 

yordomos, de entre los maestros de todos los gremios de un mismo oficio 

por votacion directa y mayoritaria, que decidian de todos los casos, -

problemas y conflictos de la corporacidn respectiva; examinaban a los -

candidatos a maestros para otorgarles su nombramiento como tales a fin

de que pudieran ejercer su oficio en todos los reinos; se prescribis la 

intermediaci6n para que los productos los expidiera de preferencia el -

maestro del taller autorizado; por medio de las citadas autoridad~s, 

nombradas de entre ellos, vigilaban la calidad de la producción y el 

cumplimiento de las Ordenanzas; cooperaban, proporcionalmente, a los 

gastos del culto 'del santo patrono respectivo. 

En un principio las ordenanzas eran discri -

minatorias·, pues no se permitía en algunos gremios que libres y escla -

vos tuviesen talleres en que se expidieran los productos :fabricados por 

ellos, sino exclusivamente criollos y españoles. Posteriormente la dur~ 

za de estas ordenánzas fué suavizandose, puesto que el indio y el mest! 

zo probaron tener tanta o mayor capacidad y destreza .que los españoles. 

Cada gremio tenfa su propio reglamento en el 

que se hacia menci6n de los dfas y horas labor~blea, ndmero de maestros 

oficiales, aprendices, pago escalafonario se~n ndmero y calidad de pi~ 

zas producidas, fiestas al santo patrono del gremio y algunos detalla -

ban hasta él p1•ocedimiento a seguir en la. construcción y hechura de un-

trabajo. 

La técnica de la produccidn artesana no per

seguía finalidades de lucro como es el caso del capitalismo moderno. El 

60-



artesano nroduc:l:a con dos finalidades: Satisfacer lo mejor posible al ...; 
- / .· 

cliente y sRtisfacerse a si mismo con el espectaculo de una obra perfe.s, 

ta. El maestro dueño de taller de la época virreinal se puede decir que 

no tenia la tendencia a hacerse rico explotando a los oficiales y apre~ 

dices bajo ~u direcci6n, el gremio era U:na asociación de maestros, ofi-
:·-~~ ....... 

ciale~ aprendices que, no obstante sus dificultades interiores, vivían 

unidos en el ideal de prestigiar al taller y al gremio que pertenecían.,. 

Infundidos de espíritu religioso concentrado, acataban con fidelidad en 

el trabajo los mandamientos de re~petar las fiestas religiosas, descan

sar los domingos y dejar de trabajar al toque de oración. 

~lando las ideas de la Revolución francesa -

quebrantaron este orden casi medieval en las postrimerías del virreina-

to, fueron disueltos los gremios y en algunas ocasiones expropiados sus 

bienes. Esta ~ltima disposici6n no restauro su naturaleza oficial9 pero. 

·,a la vida pr<!ctica. siguieron existiendo y, cuantas veces lo pudieron -

hacer, resistieron los embates_ del capitalismo. En estas condiciones 

precarias los encontro ~~~-r : .. <_o:' la independencia del pafs. La Constitu

cidn de 1824 no reconocio ningún derecho de asociacii'5n u organización,

de modo que seeufan organizados de hecho, aunque no de derecho. Con el

despertar del México Independiente, la lucha ya no era contra los ob-ra

jes, sino contra la invasión de artfculos extranjeros que desplazaban -

la producci6n nacional, y ante el peligro se unieron para dar la bata -

lla en el terreno económico. 

5·- FRRMENTOS DE ORGANI?ACION COOPEa~TIVA 

1 

Cuando en el México independiente hacia es 

traeos en la sociedad la pr~ctica de nuevos y desconocidos sistemas po-
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líticos e ideológicos, los hombres de bien comenzaron a pensar que era 

necesario hacer algo por los desvalidos, las viudas, los huerfanos y -

los enfermos. Daba horror el espectdculo, que ni en los tiempos de la -

colonia se habfa observado, de miles de personas; inválidas por la gue

rra y las enfermedades, que pedían limosna en las ciudades; abundaban -

por millares las viudas y los niños o_ue se entregaban al vicio y ven.,¡.__ 

dfan su trabajo por un mendrugo de pan. Ante este espectaculo, las gen

tes ~e bien se arrimaron a los poderosos, a los que pedfan ayudar, y al 

gobierno, para que fuesen creadas sociedades y centros de beneficencia

que combatieran en lo posible esta llaga social. 

Aun cuando la Iglesia con su enorme poderío, 

sostehfa. inn'Umera.bles centros de beneficencia e instrucción, puede de--

cirse ~ue ello se hacfa con carácter priv~do, moral y voluntario, y era 

insuficiente para detener la deªcomposioión social. No fue sino basta -

1841, cuando D. Vidal Alcocer se decidió a integrar una sociedad en 

grande para beneficio especial de los niños. 

Tan grande fue el éxito obtenido por la so 

ciedad que en 1858 se contaban 37 escuelas en las que 7000 alumnes de 

uno y otro sexo recibfan educaci6n primaria. Los artesanos y filántro 

pos de la época se preóouparon especialmente por la suerte de los niños 

• Asf, se puede contar entre los benefactores al Colegio Artfstioo, la •. 

Compañia Lancasteriana y otro·s. Los gobiernos nacionales de la época 

atendfan preferentemente al fomento de las artes y la cultura, mediante 

la creación de escuelas de a.rtesq oficios y de primeras letras. 

En esta a:l;tuación, la Junta de Fomento de Ar-
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tesanos de ~~xico, comprendió que su misi6n no era exclusivamente la de 

unir a los artesanos para la defensa de sus intereses y el perfecciona-

miento de los conocimientos art!sticos e indus'triales, sino que incluy6 

en sus bases constitutivas, dos artfculos que extendían los beneficios

de la asociaci6n a las familias de los asociados y a la sociedad necesi 

tada en general. La Junta de Fomento de Artesanos comprendía bien que -

las clases desvalidas no iban a resolver su problema recurriendo exclu-

sivamente a los poderosos o ateniéndose a los auxilios que pudiera pro-

porcionar el Estado. La junta aspiraba a organizar un sistema de auto~ 

sistencia y ayuda solidaria, con objeto de resolver los principales pr~ 

blemas que el hombre afronta en la vida. Por ello, este fondo, que fue

llamado entonces de 'beneficencia·, estipulaba una cotizaci6n semanal

de todos los socios para los casos de enfermedad, muerte casamiento y 

bautismo de sus hijos, y se repart:fa peri6dicamente en fonna tal que 

los socios pod!an comprobar inmediatamente los beneficios del ahorro. 

a.- LAS CAJAS DE AHORROS 

.Desde 1830 aleunas person~s ven:fan insistie!l 

do en la idea de formar cajas de ahorros entre los obreros y la clase -

menesterosa, como un medio de ayudarse en sus necesidades. Esta campaña 

tomó auge con la influencia en M~xico de las i'deas económicas de ·-~ Lu

cas Alamán. Ya para lo~ auos de 1841 a 1846 l~s órganos oficiales de 

las Juntas de Industria y de Fomento de Artesanos hac:fan invitación for 

mal para que sus socios o el pueblo en general formara esas cajas de ah 

orros. 

Los sectores pensantes de la p~blaci6n proc~ 

raban convencer tanto al gobierno c·omo al pueblo en general de la con -
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veniencia de organizar cajas de ahorros. Los articuli'stas que escribfari 

al respecto en esa época, tenían fe en que tales instituciones no solo

aliviari~n las penas de los pobres, sino que era la mejor manera'de 

crear vastos capitales para industrializar y engrandecer a la patria. -

nResul tado de esta propaganda fue la. creaci.Sn de las cajas de ahorro, en 

el hoy !{acional ~fonte de Piedad.".li , en junio de 1849, autorizada por el 

presidente !~anuel G6mez Pedroza, a propuesta de José lilar!a l.acunsa, pr!. 

sidente de la junta del Monte de Piedad. En estas cajas se comenzaron a 

recibir dep6sitos desde -~ 5.00 arriba, con un interés, que pagaba la 

insti tuci6n, de 4·% anual." (3) 

6.- EL PRIMER ENSAYO PRE-COOP.E;RATIVO 

Las ideas de los partidarios de las cajas de 

ahorros llegaron por todos los ~mbitos de la nación, y los intelectua -

les y artistas de la época estaban pendientes de quiéne~er!an los pri

meros en organizarse en este tipo nueyo de sociedad~s con~orme a las r!. 

glas modernas d.e la econo.-J:a. Muchos, por razón lógica llegaron a vati

cinar que seria en la ciudad de ~íéxico en donde se est.ablecerfa la pri

mera, y aun llegaron a instar a los ideólogos de estas sociedades a que 

las iniciaran. Desgraciadamente, ni aun ellos tomaron la iniciativa. T2 

dos los círculos industriales y de artesanos estaban pendientes de la -

realización de la primera, para tomarla como ejemplo. Esto aconteoia -

cuando comenzaron a llegar las noticias de que una ciudad de provincia

ya funcionaba una caja de ahorros con magnificas resultaños; y efecti~ 

mente asi era, en la ciudad de Orizaba, del departamento {estado) de V~ 

raCftlZ, tenfa lugar este acontecimiento. Fue esta Ciudad cuna de esa 

primera caja de ahorros que tanto esperaba la na.ci6n, fundada por mode.!!!, 

tos artesanos y empleados que quizá no oyeron más que una sola vez la -
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idea y la llevaron a la práctica.Sus componentes, sobre todo los direc

tores que la est~~cturaron, se pueden catalogar como hombres de ilumine 

cienes precooperativistas. 

" La sociedad fundada en Orizaba el 30 de no 

viembre de 1839, llevaba el pomposo titulo de Sociedad }~ercantil y de 

Seguridad de la caja de ahorros, instituyéndose fundamentalmente para -

combatir la usura y se proponfa crear centros de benefic€·ncia pllblica.

La sociedad ten!a dos secciones propiamente, la bancarfa, compuesta por 

accionistas, y la caja de ahorros, integrada por depositantes pobres 

llamados censualistas, que participaban de los beneficios de la socie 

dad a través del interes marcado en sus estatutos a razón de 6~:; anual!' (4) 

Posiblemente extrañara a algunos que se lla-

mara ·'mercantil ... Desgraciadamente no se encontraba un nombre apro

piado para el caso, sobre todo, considera.ndo el hecho de que se trataba 

de efectuar algur.as operaciones que, aunque en baja escala y con un poE_ 

sentaje sumamente bajo comparado con el corriente en ese tiempo, produ

cía a la sociedad •ma utilidad. Asf, con una mentalidad sencilla y 16g.!_ 

ca, le llamaron por esta clase de operacionez ¡¡ociedad mercantil; de s~ 

guridad por lo que se refiere a combatir la usura y a beneficiar a la -

sociedad, y cajas de ahorros por que, como su nombre lo indica, se tra

taba de fomentar economías en las clases pobres para que obtuviesen por 

este medio alguna utilidad, que atenuara un poco las desgracias que so

bre ellas se cernían en la época. 

"par-a su tiempo la caja de ahorros fu,¡S fila~ 

trópica y de beneficio. Su éxito e~ palpable en dos ·años; al finalizar-



el primero, el balance reporto $3,098,00 depositados~,Y para el balance 

del segundo aiio, la cifra había aumentado a 89,049,00. Esto revela la -

buena acogida del público a la caja y, adem~s la magnifica direcci6n de 

los señores Prospero Legrand y Félix r~enda.rte. 

Como resumen, podemos concluir que la estruc 

tura de esta Instituci6n era la siguiente. 

-Aspecto interior: 1.- Control democrático 

2.- Cada hombre un voto 3.- Capital y utilidades como instrumento de be 

neficio pl!blico. 

Aspecto exterior: 1.- Combate de usura 2.-~ 

Beneficio extensivo a la sociedad 3.- Impulso a la industria4.- Caja

de ahorro con servicios gratuitos al p1!blico. 11 (5) 

De modo que aun cuando no llevaba el titulo-

ue cooperativa, la caja fundada en Orizaba en 1839 fué la primera coop~ 

ra ti va de créd.i to que existi6 en ~léxico y seguramente en el continente

americano. 

B.- DE LA REFORMA AL PORFIRISMO 

1.- LA EXPROPIACION DE LOS BIENES DEL CLERO 

Se ha dicho con -verdad que, antes de la Ref.!!' 

ma, la iglesia era. propieta-ria de bienes de mucha consideracidn.Estos ~ 

consistían en bienes raíces, edificios, capitales impuestos sobre bie 

nes raíces-para capellanías, bienes de cofradías, etc. Por lo general,

se estima que la. acumulacl6n de estos bienes en manos de la iglesia se

debi6 en buena proporci6n a los legados testamentarios de los ricos, -

quienes así lo deseaban ·como satisfacci6n de sus pecados o para desean 
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so de su aJma.". La riqueza en manos de la iglesia eran bienes muy consi 

derables que se sustraían a la circulaci6n económica, y con el tiempo 

llego a constituir un grave problema social, que requería soluci6n in 

mediata. Se puede decir que aquí comenzaron los choques. 

El Estado, preocupado por la pobreza del era 

rio pdblico, ya pensaba en que acaso existiese una distribución defec -

tuosa de la propiedad. Por esta razón se dicto la ley de desamortiza 

ci6n de 25 de junio de 1856. Se pretendía con esta ley adjudicar las 

fincas rústicas o urbanas del clero·a los arrendatarios. Este derecho 

deb!an ejercerlo. dentro de tres meses contados a partir de la publica 

ción de la mencionada ley, fuera de los cuales perd!an su calidad de -

arrendatarios, y se denunciarra la propiedad para ser vendida en subas

ta p11blica. 

"Conforme a esta ley, se incapacitó a las co~ 

poraciones civiles y religiosas pa~ adquirir bienes o administrarlos 

con excepción hecha de los bienes destinados directamente al servicio 

de la iglesia, e incluso se determinó en el art. 3° cu~les personas mo-

ralea eran las comprendidas en la citada prohibición. La desgracia de -

esta disposici6n era ~ue comprendfa los bienes de comunidades indigenas' (6) 

La tendencia era tratar de desamortizar las-

inmensas propiedades de la iglesia, sin que esta sufriera ning11n que -

brantamiento económico. Los choques con motivo de las le,yes de desamor

tización entre el clero y el gobierno fueron m~s violentos. La lucha de 

bia terminar en una victoria de cualquiera de los dos. Por ello el go -

bierno de la ~poca, para aniquilar.a su enemigo, dictó la ley de nacio-
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nalizaci6n de bienes eclesiastioos de 12 de junio de 1859, en virtud de 
1. 

la cual-'entran al dominio de la nac.i6n todos loe bienes que el clero S!, 

cular y regular ha venido administrando eón diversos tftulos, sea cual

fuera la clase de predios, derechos y acciones en que consistiari, el -

nombre y aplicación_ que hayan tenido. 

2.- RESULTADOS DE LA DESAMORTIZACION Y LA 
NACIONALIZA O ION 

Las leyes de desamortizaci6n de bienes ecle-

siasticos tenfan por finalidad la mayor circulación de riqueza, el au 

r.1ento de la producci6n agr!cola e industrial y el aumento de los del 

erario pü'blico. No siendo posible realizar en la practica estos deseos. 

A esta disposici6n, o a estos deseos, les slilcedio lo ·que a las medidas-

del liberalismo económico clásico, cuando estas se aplicaban en Europaa 

no hubo tal concordancia entre el bien individual y el social por vir -

tud de una mayor competencia; al contrario, se lleg6 al monopolio y se

suprimió la libertad de competir. Es-decir, que con las leyes de desa~ 

mortizaci6n quienes resultaron beneficiados fueron los grandes terrate

nientes, que en esta forma vieron acresentados sus bienes. Si antes el-

sistema de explotaci6n agrícola y del dominio de la tierra se asemejaba 

a la propiedad feudal, con la introducci6n de las reformas liberales en 

lo econ6mico se legiti~6 moralmente y se legaliz6 la posesi6n ·de gran 

des propiedades al mismo tiempo que se dej6, so pretexto de la -liber 

tad del trabajo .. , que los hacendados hicieran ahora libremente una ex 

plotaci6n sistematica de los jornaleros a sü servicio, puesto que el E~ 

tado, por virtud de la teorfa del liberalismo econ6mico, se abstendría

de intervenir y con ello se dio paso definitivo a la introducci6n'del

siste~a capitalista en el agro mexicano. 
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3.- EL MUTUALISMO 

11 Vino la Constitucidn de 1857 y los gremios-

en vano esperaron que se tratara referente a su situacidn legal, en vi~ 

ta de ello decidieron acogerse al articulo 9°·: ·,', que garantizaba la li 
bertad de asociaoidn, y transformar las extintas juntas menores de art~ 

sanos en sociedades mutualistas, tomando el ejemplo de las fundadas en-

1853 y 1864, que habían alcanzado notables éxitos." ( 7 ) 

En sus comienzos la tendencia de las socied~ 

des mutualistas era la de formar un fondo de asistencia mutua con apor

taciones de los socios, para garantizar a estos la asistencia médica, 

gastos de entierro en casos de defuncidn y ciertas pequeñas ayudas en 

estos casos de necesidad extrema; independientemente de ello se procur~ 

ba crear el espíritu de solidaridad entre los socios mediante festiva~ 

les art!stioo-literar¡os, etc. 

La magnifica direccidn de las primeras mutua 

listas unida al afan de liberarse de la miseria más cruda que amenazaba 

a las capas m~s bajas de la poblacidn, origin6 que los gremios, como 

queda dicho, reaccionaran favorablemente hacia el mutualismo como forma 

legal de continuar existiendo. 

Muchas sociedades mutualistas se organizaron 

por ramas de la producci6n artesana, lo cual de~uestra, oue muchos de -

los gremios se acogieron a la asociaci6n mutualista en su afán de supe~ 
o 

vivencia. Tado el espíritu del art. 9 antes citado, cualquier grupo de 

per~onas podia formar esta clase de sociedades. 
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En los estados comenzaron a tener noticias -

de los éxitos de las mutualistas de México y rápidamente también se or

ganizaban; se dice que las pri'Tleras ci1¡dades del interior en que se or

ganizaron mutuas fueron Veracruz y Toluca. Varios gobiernos de los est~ 

dos, ateniéndose a la soberanía de estos, dictaron leyes para la crea-

ci6n de una. soci.edad de socorros mutuos para artesanos, mismo oue fue -

aprobado. Tan intere<mdo estaba el gobierno del estado de Durango en el 

sosteni~Jiento de la sociedo.d ci tade., que dispuso que poder e jec1.1. ti vo 

del Estado donara la cantidad de 6,000 pesos anuales. Los fondos de la

sociedad se integraban con este do·,ativo, un subsidio de la legislatura 

don<>.tivos de parti.culares, pae;o de 2 reales por socio cada mes .Y lo que 

a bien tuviera obsequiar el Gobierno de la Rep~blica. 

"La fuerza <'!el mutualismo llego a organizar -

una quinta parte aproximadamente rle la poblaci6n; habia más de lOO so -

ciedades con 50,236 socios activos 11 (8). 

4.- DfEFICACIA DEL MUTUALISMO 

Se dice que cttando se iniciaron las socieda

des mutualistas de Héxioo con los gremios existentes, su mira principal 

fue la de luchar con sus propios medios contra la terrible miseria que

abatfa a las clases humildes·.''En resumen se dice que en su iniciación -

las mutualistas ten!Bn por objet0: 1.- procurarse asistencia médica pa

ra el caso de enfermedades 2.- tener UYl fondo del cual disponer los fa

miliares de ·los socios <>u"l fallecieran 3.- ayudarse en lo posible en e~ 

sos difíciles de miseri:"l.. Posteriormente algunas, mas progresista13, in

cluyeron. entre sus objetivos: 1.- creación de fondos de jubilación para 

los casos de incapaciriad ffsica, como eran la inutilidad completa y la

df,'!Crepi tud o e --
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2.- organizacidn de cajas de ahorro con sistema refaccionario 3·- impu.!, 

so a la cultura y al deporte, como medios de combatir los vicios y la -

ignorancia." (9) 

No obstante los grandes servicios que prest~ 

a las clases humildes, las sociedades mutualistas tenfan, por cuanto se 

refiere a su régi~en interno, .algunas fallas diffciles de corregir, por 

más que para ello hubo buena voluntad. "Las fallas principales se. sinte

tizan en los siguientes puntos. 

Primero.- Muchos socios, con tal de gozar de las cuotas 

asi·gnadas para los casos de enfermedad, se fingían enfermos y eran fre

cuentes las quejas de que se paseaban tranquilamente por la ciudad. 

Segundo.- En tanto que muchos que tenían cuotas aporta

das hacfa algunos años, no habfan enfermado o en muy contadas ocaciones 

les llegd a ocurrir alguna enfermedad, otros socios de recién ingreso,

enfermaban continuamente, 

Tercero.- Se dieron muchos casos en que, para corregir

los vicios señalados en el primer punto, se organizaron comisiones que

comprobaran la efectiva enfermedad e incapacidad del socio para el tra

bajo; y en tanto éstas discutfan respecto de si eran o no acreedores a

tales o cuales cuotas, dfas o medicinas, el a~fermo empeoraba notable -

mente y en otras ocasiones morfa. 

Cuarto.- Se quejaban de ~ue, por lo general las mutua -

listas eran ingratas con sus.fundadores. 

Quinto.- Los capitales que con los años llegaron a acu

mularse, permanecían estancados sin que las asambleas mutualistas se 

atrevieran a disponer de ellos para otros fines." (lO} 

Esto ocurría en las sociedades mutualistas--
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en su régimen interior: por cuanto hace a sus fines externos, como so -

ciedades que pl'etendiesen resolver el problema social, eran ineficaces 

• Es decir, eran sociedades para aliviar ún tanto el estado de miseria

en que se abatian los humildes, pero no eran "Cap_aces de. atacar las cau

sas de la miseria, es decir, no se atrevían a combatir la e:x:plota.ci6n -

capitalista. 

Toda esta situaci6n y la miseria que se con

templaba irritaba a algunos de los dirigentes de los mutualistas. Ellos 

l' que ya conocián el sistema cooperativista, querían transformar estas

sociedades en cooperativas y asociaciones de resistencia obrera, para -

combatir la verdadera causa del malestar social. 

" 5.- n!PULSO IDEOLOGICO DEL COOPERATIVISMO 

Entre los libros venidos ·de Europa, catalo~ 

dos como socialistas, nuestros intelectuales dieron con el.de Fernando

Garrido, intitulado "Historia de las Asociaciones Obreras (España), el-

28 de mayo de 1864, en /!Ue hablaba de un modo detenido de la~ socieda 

des coopera.tivas europeas, especialmente las de Inglaterra y Francia. 

Algunos periodicos anteriores a 1870 llega 

ron a hablar del sistema cooperativo. Sin embargo, no fue sino hasta 

que se conoció el libro de Garrido en }léxico, probablemente en 1868, 

cuando se supo-de sus éxitos económicos·y de su funcionamiento interno. 

Entonces se comenzó a pensar en que tal vez serfa fácil transformar las 

sociedades mut·,¡alistas en cooperativas. Era el sistema cooper.s.tiv<¡> el 

camino práctico que buscaban hacfa algunos años para la redenci6n de 

las masas. 
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Uno de los primeros artesanos convencidos 

al ideal cooperativo fue Luis G. Miranda, de los constituyentes y fund.:::_ 

dores originales del Circulo Obrero de México. Miranda fue el primero -

en abordar el tema del cooperativismo en un articulo bien razonado. In

dudablemente hab!a comprendido que la misión del cooperativismo no era

la de destruir por medios violentos la gran propiedad, sino, como lo 

proponia Fernando Garrido: a través de la organización obrera, la cual, 

unid~ formaria sociedades cooperativas de producci6n y consumo para co!!!_ 

batir.en el terreno econó~ico al capitalismo. Miranda pugnd incansable

mente en la ciudad de México porque las mutualistas adoptaran el siste

ma cooperativo. 

6.- EL PRIMER TALLER COOPERATIVO 

Desp~és de la propag~nda ideológica en favor 

del cooperativismo, los dirigentes obreros del Gran Circulo considera -

ron llegado el momento de obrar. Hacia apenas unas cuantas semanas, se

había leido y explicado de un modo sistemático el libro de Fernando Ga

rrido, en que hablaba del ~xito del movimiento cooperativo europeo y -to 

dos estaban convencidos de tan noble ideal. Por ello, los dirigentes 

propusieron formalmente la. creación de -talleres cooperativos fundados 

por el Gran Circulo, como medida pr~ctica de lograr que las mutualistas 

y.otrol!.artesanos,se decidieran a formarlas. 

La. proposición estaba aprobada; faltaba aho

ra saber qué clase de taller cooperiJ ti vo se formar!a. Cuando se llego a 

este punto, hablo el sastre Victoriano Mereles, convencido también del

sistema cooperativo, y pidio que se le dejase a él 1~ empresa de insta

larlo. Se accedio a su petici6n y se le nombro director de la empresa -
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de sastrerfa. A Juan de Mata Rivera se le designó también como asesor y 
1 

organizador del citado taller en su aspecto administrativo y jur!dico. 

~rereles tomd con entusiasmo la comisión, CO!!, 

venciendo a algunos artesanos sastres para que figurasen como socios 

obreros, y poco después conseguían un pequeño local. Por su parte, De 

~!ata Rivera estableci6 las oficinas del taller cooperativo en su domio.!_ 

lio· y resolvió que se organizara a manera de ··compañia·, por medio de -

acciones oue suscribirían los que.se comprometieron del Circulo Obrero-

y los buenos amigos de la idea. No se trataba de formar una sociedad ~ 

mercantil en el sentido estricto de la palabra, sino de poner los me 

dios a disposición-de los obreros del taller de sastrería, para fomen

tar en el terreno pré'tctico el ideal cooperativo. La inauguraci6n se 11!:. 

vo a cabo, después de muchos sacrificios .Y penalidades, el día 16 de -

septiembre de 1873~ 

Grandes eran las esperanzas de los obreros -

en el primer experimento cooperativo que realizaban. El taller comenz5-

a tener trabajo de inmediato. Para enero de 1874, escasamente cuatro m!!. 

sús después, De Mata Rivera daba cuenta del estado financiero de la em-

pres':l. Como en todos los ensayos obreros <1Ue surgen al calor de los bue 

no:o; ceseos, poco habfa de durar la armonía entre los socios. La primera 

dificultad se originó con motivo de la discusión del reglamento, y la 

secunr~_,_· cuando :fueron censuradas algunas disposiciones de Victor l>iere 

les de la sociedad en que había puesto tanto empeño. Por ello, disgust!_ 

do, retiró su máquina. de coser e instalo· una sastrería por su cuenta. 

El taller cooperativo de sastrería siguió v! 
viendo en sus primeros meses con mucho éxito; posteriormente, el ~nimo-
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fue decayendo en virtud de las divisiones de los dirigentes, y la cri -

sis de la lucha entre lerdistas y porfiristas, que cre6 una dificil si

tuaci6n para el artesano, origino el cierre d.el citado taller a fines - · 

de 1876. Como dato complementario se señala que la fuerza econ6mica del 

taller ya era importante, pues tan s61o un año después de fundado, se -

gdn c11culos de los dirigentes obreros, se habían invertido un poco má:s 

de $4,000,00 de capital. 

Para concluir diremos, que ~ste fue el pri 

mer taller bautizado con el nombre de cooperativa, por los lineamientos 

y alcances fijados por sus :fundallores."'Sin dejar de rendir el merecido

homenaje a la caja de seguridad y ahorros de Orizaba, fundada el 20 de

noviembre de 1839, creemos que la fecha del 16 de septiembre de 1873 

tambienes decisivo para la cooperaci6n. 11 (11) 

7.- LA PRIMERA COMPAÑIA COOPERATIVA 

Tras la apertura del primer taller cooperatl 

vo del Circulo Obrero de México, pronto se vi6 que segufan su ejemplo -

algunas sociedades mutualistas. Muchas de éstas, en un esfuerzo muy lo~ 

ble, incluyeron en sus bases constitutivas un capftulo especial tratan

do la forma de crear cajas-cooperativas. Tal es el caso de la Sociedad

del Ramo de Sombrererfa, de la de sastres, etc. Perq entre todas hubo -

una que por su convencbliento cooperativo y su aud'l.cia logr6 conve::-tir·

se totalroente de mutualist01.s ·en sociedad cooperativ-a. Se trataba d.e la

mutua Sociedad ?rogresista de Carpiteros, apenas fundada en 1872. F.l n.z 

table esfuerzo desplegado por esta sociedad, siguiendo las indicaciones 

de }lata Rivera, se constituyo en compañia, pero, era una a'J.t~ntica so -

ciedad cooperativa. 
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Despu~s de la constituci6n de la primera co~ 

pañia cooperativa, se celebro otra asamblea,_ en la que se acord~ubli~ 

car un anul'lcio para c;ue los socios que no pertenecieran a la compañia 

les fuese liquidado el importe de sus ahorros depositados en la mutua 

lista, ya que esta quedaba definitivamente disuelta. 

En la junta efectuada el 31 de marzo del mi!!, 

rno año se presentaron las bases constitJ?.tivas de la Compañia Cooperati:.. 

V"d. de Obreros de ~l~xico, como se_ llamó oficialmente, las cuales fueron

aprobadas. El pa6o de las acciones suscritas no pudo hacerse en el mes

de marzo y hubo de aplazarse; las primeras· exhibiciones se efectuaron 

el 7 de junio del mismo año. Cubiertas la mayor!a de las acciones, el 

domingo 19 de julio ~e celebr6 la junta para la elección de director g~ 

neral y consejo de ad•ninistra.ción. Con esta compañia cooperativa suce'"';i. 

dió lo mismo que con el taller del Circulo Obrero: las· divisiones entre 

-0s dirigentes del Círculo y del Congreso se reflejaron en su situaci6n 

; pero lo que vino a da.r al traste con este magnifico en¡:¡ayo fue la lu

cha civil entre lerdistas y porfiristas por la Presidencia de la Rep~ 

blica (1876), q_ue creó en la ciudad de Héxico el caos y el desorden. 

8.- LA PRIMERA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSQ. 
MO 

no obstante que en sus estatutos ·la Primera

Compañia Cooperativa establecía la crcaci6n de almacenes de consumo. -

Sin embargo, éstos no llegaron a funcionar, pues por algunas noticias -

de la época, sabE'JUOs que dieron _prefereno:ta a las actividades de produ~ 

ción. As!, y no obt>tante sus postulados, se otorga el mérito de h&.her-

establecido la primel'a tienda o almacén cooperativo a la fundada por 

los colonos q_ue intetrra1Jan la colonia obrera de Buenavista, en 18 de 
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agosto de 1376. 

Es de mencionarse que los años de 1873 a 

1876 fueron los más esplendorosos en la vida· de las organizaciones o-

breras; entre los proyectos aprobados figuraba el de resolver rápidame~ 

te el problema de la habi taci<5n. Para ello proponían que, ccm ayuda del 

gibierno de la ciudad de México, se ocupasen algunos terrenos municipa

les .~ara construir en ellos casas por su cuenta~ La proposici6n aproba

da fu·e presentada al Ayuntamiento por condncto de los regidores obreros 

y se logro autorizaci6n para const~1ir en terrenos que estaban situados 

por el rumbo de la terminal del Ferrocarril Mexicano, llamada de Buena

vista, la n~eva colonia, habitada originalmente en su totalidad por 

obreros y artesanos, fue inaugurada oficialmente por el Ayuntamiento de 

la Ciudad de Mé%ico, el 5 de mayo de 1874, para celebrar al mismo tiem-

po el triunfo del general Ignacio Zaragoza sobre los franceses, se dice 

que en el primer aniversario de la fundaci6n de la colonia los obreros

hicieron alg • .mos festejos y que el presidente Lerdo :·ecorri6 toda la co 

lonia, a pie, solo y sin ayudantes. 

" En un recorrido que J. Muñuzuri director-pr~ 

pietario del periodico obrero "El hijo del Trabajo", hizo por la colo-

nia, se pudo dar cuenta de que los artesanos .construían sus casas pers~ 

nalmente con adobe, con objeto de instalar sus talleres o simplemente -

para vivir, y que en el centro de la misma estaba situada una sociedad

obrar~ ·para aliviar las necesidades de sus habitantes·, la cual se lla 

maba Sociedad de Obreros de la colonia de Buenavista, y que pr6ximamen~ 

te s~ irmguraria, funcionando sobre las bases de la de tejedores de Ro

chdale, ur~a sociedad cooperativa." .(12) 
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De las informaciones aisladas que se tienen, 

se desprende que la cooperativa de consu~o lleg6 a contar con varios 

centena~·es de afiliados a poco de fundada; pero debido a la falta de e_! 

periencia sobre el particular,- a la precaria situaci6n por la que atra

vesaba y a los embates de los grandes propietar~os de fincas urbanas,no 

lleg6 a funcionar en forma debida. 

Una disposici6n de lO de agosto de 1878 dio

al traste con los buenos propt'isi t'os de los obreros colonos; se_ les pe-

dia que reedificasen sus chozas, de lo contrario se harfan acreedores a 

severas penas del gobierno municipal. ];ra.turalmenté que la mayor:La no P!!-, 

do hacerlo y se vio precisada a abandonar la colonia. 

· C.- EL PORFIRISMO 

l.- I1<iPULSO COOPERATIVO 

Las ideas cooperativas, difundidas después -

del año de 1870, habfan dado sus_ frutos; muchas personas, no exclusiva

mente del mundo obrero, sino también de la clase media y de posiciGn a

comodada, se dedicaron profundamente a considerar los ideales del coop~ 

rativismo. La idea era tan noble que no podfa menos de cautivar a las ~ 

clases -sociales. "El cooperati visrno realizaba el milagro que soñaron mu- · 

chos u-topistas: amalgamar las diferentes tendencias y <.ifundir en un so 

lo prop6sito todas las voluntades: luchar por un mejor nivel de vida en 

lo social, econ6mico y cul tnral." (13) 

Tan impresionante habfa sido el avance del 
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cooperativismo en el campo de las realizaciones obreras, tan fulguran 

tes sus conquistas en el campo intelectual, que el gobierno tuvo que 

considerar la necesidad de dar vida y cauce legal a las socredades coo

perativas. Por eso incluy6 en el C6digo de Comercio de 1889 un capftulo 

relativo a ellas. A partir de esta disposici6n se conocen multitud de -

cooperativas que, amoldándose a las condiciones de la época, trataban , 

d e conquistar a la sociedad. 

Incansables eran los peri6dicos obreros en -

su propaganda cooperativa; algunos de estos ejemplares llegaron a manos 

de gente distinguida a ~uienes interea8 el tema y que, posterio~tente,

se refirieron al sistema cooperativo en otros peri6dicos importantes. 

Don José Barbier quien era un incansable lu

chador cooperativista. Lo mismo actuaba en la formaci6n de los estatu -

tos del II Congreso Obrero, que escribfa artfculos u organizaba socied~ 

des cooperativas. Después de haber vist~ desvanecer ante sus ojos algu

sociedades cooperativas, pens6 Barbier que, interesando a la clase me 

dia y culta que conocfan el cooperativismo, se podfa hacer un gran es -

fuerzo para demostrar la eficacia del sistema. Al efecto, después de H~ 

ber cambiado impresiones con a.l tas personalidades del mundo social, se

decid lo llevar a cabo su proyecto, que era una combinaci6n de los post~ 

lados cooperativistas y las ideas bancarias de la época. Al mismo tiem

po, se decidía, a fundar el- primer peri6dico cooperativo en l•!éxico, al

que intitul6 Boletfn de la Coopeeraci6n. 

2 .~ COLOniAS COOPERATIVAS 

En la segunda etapa del régimen porfiriano -
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_se continuaba pensa.ndo que el problema del campo se podr:l:a. resolver a 

base de colonizar otras tierras en lugar de modificar las condiciones 

de la gran propiedad agraria; estas ideas· incluso cautivaron a algunos

dirigentes del congreso obrero, quienes asociando esta situaci6n con ~ 

las ideas owenistas y fourier:l:stas, pensaron en crear colonias coopera

tivas para tratar de resolver el grave problema del proletariado, que -

aumentaba a medida que se desarrollaba el capitalismo. 

" ~esde' 1881 se hab:Ia editado un folleto de -

colonizaci6n cooperativa, pero no fu~ sino hasta 1886 cuando el Minist_! 

rio de Fomento, di.rigido por el general Carlos Pachecó y de acuerdo con 

el congreso obrero, resolvi6 crear una colonia, a la que llamaron Porf.!_ 

rio Dfaz , en Tlalpizalco, municipio de Tenancingo, estado de M~xico, -

para resolver el problema que creara,una huelga fracasada en la fábrica 

de hilado~ y tejid9s oe Contreras, que dejo a más de un centenar de o 

vreros en la calle. A la colonia cooperativa le llamaron tambi~n Colo 

nia Cericicola, y el régimen a que estaban sujetos era el de propiedad

privada en cuanto a las tierras que sembraba cada familia y .la casa que 

habitaba; y los trabajos y aprovechamiento~olectivos eran trazado de -

calles, combatir los insectos, hacer guardia para garantizar la seguri

dad de la colonia, crear corrales comunales de pastos para el ganado, -

pequeñas obras de irrigaci6n, etc." (14) 

"Para 1894 la colonia de tlapizalco tenia, s~ 

gdn informes de esa fecha, 41 hombres, 37 mujeres y 20 vecinos; en to -

tal, 118 personas~(~~{e interesante ensayo cooperativo de colonizaci6n

dur6 aproximadamente quince años; después, por virtud de su prosp~ridad 

, algunos colonos alcanzaron el grado de medianos propietarios y, no h~ 
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biendo autoridad capaz de encauzar-:debidamente las actividades de la e~ 

lonia para mantener la unidad, comenz6 a disgregarse. Posteriormente,al 

sobrevenir la revoluci6n, la desorga.nizacl6n fue completa. De todas ma

neras, queda en nuestro pafs el pueblo de Tlapizalco como un indicio 

cierto de lo que puede la colonizacidn cooperativa. 

3·- LA LEGISLACION COOPERATIVA 

"Para h~blar del Cddigo de Comercio de 1889,

que inclu!a a las sociedades cooperativas entre las sociedades mercant! 

'.es, debemos hacer un poco de historia : Des-pués de la· Independepcia -

adn subsist!a la vigencia de las Ordenanzas de Bilbao en materia de co

mercio, En virtud de la gran desorientacidn que exist!a, se expidid la

ley de 15 de noviembre de 1841, que en su art!culo 70 dec!a: Los tribu

nales mercantiles, mientras se forma el código de comercio de la Repd -

blica, se arreglará:n para la decisidn de los negocios de su competencia 

a las Ordenanzas de Bilbao en cuanto no estén derogadas~(Í6) 

"El 16 de mayo de 1854 se expidio el primer -

c6digo de comercio, llamado C6digo Lares. Despu~s de la dominacidn fra~. 

cesa, en 1867, volvi6 a tener vigencia. Como presentara en la p~ctica

algurios problemas de carácter jur!dico, una comisi6n presentó el 4 de -

julio de 1870 al ministro de· justicia del. gabinete del presidente Beni

to Juarez un proyecto de_Gdgigo de caracter federal- pero como la Cons~ 

titucidn vigente sdlo ~ec!a en el art. 72 frac. X, que el congreso te -

nfa facultades para e-stablecer bases generales para la legialaciiSn mer

cantil, se propuso la reforma a la Conntituci6n." (17) 

Por diversas. situaciones,nó fue posible apr~ 
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kr. la. reforma constitucional hasta el 15 de diciembre de 1883, en que

se concedieron a la vez facultades al poder-ejecutivo para expedir un

Cddigo de Co'llercio para la Rept1blica."La reforma que modific6 el inciso 

X q_uedo de este modot X. Paraexpedir c5digoi obligatorios en toda la

Repdblica-9, de minertá y: comercio., comprendiendo· en este 111 timo las ins

tituciones bancarias. El citado c6digo no fue publicado hasta abril de-

1884." (18) 

En este c6digo no se hablaba de las socieda

des cooperativas, porque los autores, con toda raz6n, habfan considera

do que ellos no ejecutaban actos de comercio. 

Como el c6digo de 1884 no satisfacía las exl 

gencias de una or~nizé'cilin econlimica moderna, el 4 de junio de 1887,el 

Con~reso autorizó al Ejecutivo para que reformara total o parcialmente

~! Código de Comercio y el señor Preeidente Porfirio Dfaz comisiono a. -

los licenciados Joaquín D. Casasl1s 1 JoslJ de Jesus Cuevas, Roberto :ruñez 

y Joso1! l,!arfa Gamboa. Re'.tnida la comisilin y a propuesta de Casasds, se -

aprob6 presentar un nuevo proyecto. 3obre estas bases y de act1erd.o con

el decreto del Congreso, se expidi6 el 15 de septiembre de 1889 otro c5 

dieo de conercio que incluy6.a las sociedades .cooperativas. 

Las opiniones en el seno de la comisión se -

dividieron por cuanto a :j.nc~u.ir o no a 'las coopera ti vas en el nuevo có

digo; unos ale¡¡aban n_ue el mavimie'nto cooperativo no era de especula ...,

ción; otros que los ensayos que en M~xico se habfan hecho revestfan el

car~cter de sociedades mercantiles más que de asociaciones civiles; la

idea rrincipal, c¡ue se i11p'tso al fin, se refería a que legalizando· la 
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vida dE estas sociedades dentro del C6digo de ComercFo llenarfan quizas 

mejor sus funciones. 

De acuerdo a las disposiciones que en mate -

ria de sociedades cooperativas contenía el cftado código de 1889, no h~ 

bfa :prt!cticamente nineuna diferencia entre la sociedad cooperativa y la 

sociedad an6nima, ya que reducfa. el radio de acción de la cooperativa a 

actividades estrictamente mercantiles, sin hablar para nada de su mis~ 

si6n social, cultural, etc. Si bien el articulo 239 disponía que las a~ 

cienes no podfan ser cedidas a tercero sino por expreso acuerdo de la -

asamblea. general, _lo que limitaba la circulación y espeoulaci6n con las 

acciones en ciertos sentidos, en la pr~ctica esta disposición fue poco-

menos que letra mtterta. Estas disposiciones fueron las qú,~rig.ieron en-

todo el parfodo porfirista y aun después da la Revoluci<'ín, basta 1927.

Para. los opoperativistas de la época, esta legislaoi6n siempre oonstit~ 

y6 un obstáculo insalvable, pues a medida que se conocían con precisión 

los principios y las finalidades del-cooperativismo, se apreciaba la-

distancia entre ~stas y las normas legales de ~tt'§xico. 

D.- LA REVOLUCION 

1.- OBREGON Y EL PARTIDO COOPERATISTA 

. Las ideas cooperativas babXan invadido las 

filas intelectuales y los medios universitarios. Se hablaba de ellas, 

se las comentaba sobre todo.entre estudiantes. En una ocasión, un cate-
' 

drático·de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional el

Lic. Salvador Urbina habl6 del cooperativismo, y encargo a un grupo de-



estudiantes la lectura del libro titulado "Las Sociedades Cooperativas

de Consumo" de Carlos Gide. A medida que los futuros abogados fueron le 

yendo sus páginas, quedaban maravillados de sus enseñanzas y, sobre to

do, de las soluciones que una nueva teor!a e~onomico-social planteaba -

para los tan debatidos problemas sociales. En este grupo se encontraba 

quien andando el tiempo se convertir!a en pala.din de la nueva doctrina: 

Jorge Prieto Laurens. 

Estando de actualidad la creación de parti 

dos polfticos, de acuerdo con la nueva Constitución, recién expedida, -

en el mismo año de 1917, estos muchachos, convencidos de los ideales 

del cooperativismo, idearon la creación de un partido con esa tendencia 

, el cual llevará más tarde el nombre de Partido Cooperatlsta Nacional; 

era realmente el primero en la historia de !·!éxico con esa denominación. 

Al efecto, se reunieron en el salón de actos de la Facultad de Jurisp~ 

dencia y constituyeron un partido, integrado por obreros textiles, tra~ 

viarios, choferes, ferroviarios, profesores y estudiantes. 

Después del Congreso Constituyente, se conv~ 

có a elecciones de diputados y sene.dores, al mismo tiempo que se inici!_ 

ba en M~xic9 la campaña para la renovación de~ Ayuntamiento Municipal;

fue la primera vez que participaba el Partido Cooperatista, habiendo ~ 

nado, por su entusiasmo, algunos regidores en el municipio capitalino. 

A partir de P-sta fecha, aproximadamente en 

1918, grandes figuras de la polftica, el periodismo, el mundo intelec 

tual y algunos destacados jefes militares se unirfan al Partido Coope~ 

tista Nacional, que abanzaba vigorosamente; impulsad1J por el entusiasmo 

de sus jóvenes directivos. 



2.- LOS TRIUNFOS DEL PARTIDO 

Por esos dfas se comenzó a agitar el mundo 

polftico, con motivo de la elecci~n de Presidente de la República. Se 

gdn se dij6, Venustiano Carranza, civilista por excelencia, trataba de

imponer al ingeniero Ignacio Bonilla como su sucesor. Esto no fue bien

visto por los militares que lo rodeaban, entre los cuales se encontraba 

el general Alvaro Obregon, cuyo prestigio era decisivo en ese tiempo. 

En estas condiciones se fue a la luchar Bon! 

llas, apoyado por Venustiano Carranza, y Obregón, como candidato inde -

pendiente, el Partido Cooperatista Nacional se afilio a esta última caE 

didatura, desplegando todo su entusiasmo juvenil. La lucha era por de 

más encarnizada. Los independientes, previendo un golpe de Estado, se 

levantaron en armas en diferentes partes del pafs; y Venustiano Carran

za, no sintiendose seguro en la ciudad de México, march~aoia el Puerto 

de 'Teracruz, para instalar alli los poderes federales. Uo pudo lograr 

su prop6sito, porque habiéndolo sorprendido sus enemigos en el pueblo 

de Tlaxcalantongo, fue cobardemente asesinado. 

Asf quedo expedito el triunfo al General O -

bregdn , quien tomo poseci6n de la Presidencia de la República en 1920-

• El Partido Cooperati"sta, por su parte se venefici6 grandemente con 

esta victoria, y en la. legislatura de esta f~'cha logró 60 Diputados y 

la elecci.Sn de 5 Gobernadores de los estados, todos miembros de el, la

popularidad del Partido y de las ideas por el exparcidas eran notables

; ahora todo el mundo, sin excepci6n, hablaba del cooperativismo. Su 

doctrina, a medida que fue conocida, le atrajo a su seno importante nu

cleo, obreros y campesinos considerando oportuno fijar de esa manera d~ 
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·rinitiva las ideas y el programa del Partido, lanzando el 21 de junio • 

de 1921 un manifiesto a la Naci6n. 

En el mismo año de 1921, el 14 de diciembre, 

fue creada la academia de Estudios Piliticos y Sociales, en el ealon de 

actos del Museo Nacional, con la concurrencia de Diputados, Senadores,-

la mesa directiva y los miembros provenientes del Partido, desarrollán

dose un programa literario musical en el que tomaron parte el Lic. Ju -

lio Jiménez Rueda y Ruben C. Na~rro. 

La citada academia del Partido Cooperatista

Nacional tenía un organo oficial llamado cooperación, cuyo director era 

el Licenciado .Julio .Jiménez Rueda en la que escribfan destacadas· perso-

nalidades de la época. Las actividades de la Academia fueron en muchas-

ocaciones de aseso~fa"técnica y redacci6n de los mdltiples proyectos 

.,ue presentaron al Congreso de la Uni6n los Diputados y Senadores coop~ 

ratista.s. Para 1923, el Partido Cooperatista dominaba la Camara de Dipu 
. .-

tados y tenia un buen mlmero de representantes en la de Senadores. Ha -

bfa ganado asi mismo varias gobernaturas de los estados y la casi tota~ 

lidad de los Ayuntamientos Municipales. 

3.- EL OCASO DEL PARTITh1 

.El prestigio adquirido en el mundo inteleo -

tual y en el campo de las lides políticas acrecentó de tal modo la fue!: 

za del Partido Cooperatista Nacional que practicamente, como queda di -

oho, dc~inaba politicame~te la situación del pa!s. 

Al aproximarse las elecciones para Presiden-
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te de la Repdblica, se comenzaron a. palpar las diferencias existentes 

entre el Partido y el General Obregón, estas diferencias hicieron cri -

sis cuando se trató de lanzar candidatos a la presidencia. El General 

Albaro Obregón se inclinaba en favor del General Plutarco Elias Calles; 

en cambio, el Partido Cooperatista desidió apoyar lá candidatura de 

Adolfo de la Huerta. 

De la Huerta, sospechando de la imparclali 

dad del General Obregón, o quizás obligado por las circunstancias, se 

levanto en armas junto con sus partidarios, entre los que se encontra 

ban los más destacados lfderes del Partido Cooperatista. Al ser derrot~ 

dos militarmente, quedó desintegrado el Partido que tantas esperanzas 

hiciera concebir a la. nación. Y de este modo quedó desterrado, hasta 

ribestros dfas, el cooperativismo como fuerza polftica, o supeditado a 

partidos políticos de diversa indole ideológica, que !l!.o le han reconoc! 

do del todo la potencialidad de movimiento transformador y revoluciona-

rio. 

E.- CALLES Y LA PRIMERA. LEY COOPERATIVA 

1.- CONVERSION DE C~LLES AL COOPERATIVISMO 

Siendo el General ~lutarco Elfas Calles Pre

sidente electo de ~léxico, ae decidi6 a efectuar un viaje de estudio a -

Europa. En su recorrido por e·l viejo continente, paso por Alemania y le 

llamar6n mucho la atenci6n las sociedades cooperativas de crédito rural 

fundadas desde hacfa mucho por los incansables Raiffeisen y Schultze-~ 

li tch · ·¡· • Su interés :fue marcado y se dedic.S a recopilar datos respec

tivos del funcionamiento de las diferentes clases de cooperativas que -



visit6 en Europa. 

Vuelto a México inicio de inmediato consu¡~ 

tas con diferentes personas ~ue conocÍan el sistema con objeto de ver la 

posibilidad de implantarlo en 1•Yéxico. 

"Por aquellos dfas (1925) era muy popular un 

manual de cooperativiEmO redactado en Jalapa, Ver, por el Lic. Luis Go -

rozpe, que de tiempo atr~as habfa estudiado el cooperativismo con deten! 

miento, intitulado " La Cooperación "• Este libro llego a manos del gen.;. 

ral Calles, e inmediatamente mandó buscar al autor. El Lic. Gorozpe, que 

nunca habfa. sido polftico1 se extraño del llamado, pero_ de todas marier-as 

acudió a la cita del Presidente Calles. Tan cotwencido era el general Ca 

lles de la idea, que le recibió con estas palabras:· Señor l.icenci~do, he 

leido íntegramente cu obra, le felicito sinceramenté". (19) 

Después de breve charla, el general Call~s -

comision6 al Lic. Gorozpe para que redactara una propaganda en folletos

sobre cooperativismo, los cuales serfan repartidos g~tuitamente por to

da la Rept1bllca, como una labor preparatoria y de difusión, para estable 

cer m<!s tarde las sociedades cooperativas de todos tipos. Posteriormente 

se acordó redactar un !~anual para los fundadores y admin:Lstra.dóres de -

cooperativas en México, _del cual se tiraron .50,000 ejemplares, gue fue

ron repartidos, también gratuitamE-nte. 

Preparado asf,el terreno, se formuló enton

ces un proyecto de Ley de Cooperativas por la entonces Secretaria de In

dustria y Comercio, mismo f!Ue fue enviado al Congreso de la Unión y apr,2_ 

bado en diciembre de 1926p se publicó el.lO de febrero de 1927. 
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2.- CORENTARIOS A LA LÉY 

La lectura de la ley, deja la impresión del-

eran esfuerzo que seguramente tuvieron que hacer sus autores, para tra -

tar de compaginar el sistema legislativo mexicano, con la creación de -

una ley exclusiva para sociedades cooperativas. Desde el punto de vista-

legal, se decía que la citada ley era inconEtitucional, puesto que el -

Congreso, conforme a la Constitución de 1917, carecía de facultades para 

legislar en materia de cooperativas; por otra parte, la nueva ley no de

rogaba expresamente las disposicione~ que sobre cooperativas contenía el 

Código Federal de. Comercio de 1889. La situación jurídica de las coope~ 

tivas era francamente inestable. 

Por otro lado, a los partidarios del coope~ 

tivismo ortodoxo no les dejó complacidos, y en diferentes ocasiones se~ 

hizo notar la contradicción existente entre las disposiciones de la ley

Y los principios de cooperativismo. ttPor ejemplo, los artic~los 21 y 22 -

eran típicos; el primero sujetaba las disposiciones referentes a las coo 

perativas de consumo (artículos 15 a 20) al Código de Comercio, cuándo 

precisamente las sociedades cooperativas de consumo son por excefencia 

asociaciones anticapitalistas. El segundo (el 22) disponía que con perm! 

so del gobierno federal, las sociedades cooperativas integradas por so 

ciedades cooperativas locales podrán tener como asociados cooperativas 

agricolas e industriales~ pero, por otro lado ni el artfcul? 55 ni el a~ 

tfculo 72, que hablaba del reparto de beneficios, mencionaban expresamel!. 

te la forma en que obtendrían una compensación las acciones, como se les 

llamaba, de cooperativas de distinta rama." (20) 

,. El articulo 55 en su aspecto esencial, disp2_ 
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n.!a que el repartó de utilidades deb.!a efectuarse proporcionalmente no -

al capital pagado, sino al monto de las operaciones que hubieran ~ealiz~ 

do con la misma durante ese ejercicio. JÜ árt:!:culo "72, por su parte, 

ponía en el parrafo segundo que el reparto que tenga se ha6~ entre los 

accionistas podr~ ser en proporci6n al capital que tenga ~~gado a la so

ciedad o bien en proporci6n al monto de las operaciones durante ese eje~ 

cicio. 3egún se haga constar en las bases constitutivas de la sociedad.

Con excepci6n de este p~rrafo el articulo 72 es exactamente igual al nd

mero 55· Como se ve, hab.!a -~na contradiccidn que pon.!a en entredicho al

legislador." (21) 

Si a estas circunstancias, que se citan como 

ejemplo, se agrega el hecho de que la ley hablara de acciones, utilida -

des, cooperativas de cooperativas, y no de federaciones cooperativas, de 

la sujecidn,de éstas a la 6omisi6n Nacional Bancaria,etc., debemos con

cluir que lo ocurrido fué 16gicor es decir, hubo necesidad de dictar una 

nueva ley en 1933, apenas seis años después de promulgada la anterior •• 

De cualquier manera, esto no resta méritos a 

los que entonces se empeñaron en diferenciar, hasta donde era posible, a 

las cooperativas de las sociedades mercantiles. 

J.- LA ORGANIZACION COOPERATIVA 

Con la Revolución se inicia lo que podemos -

denominar el despertar del-cooperativismo nácional. Roto el orden porfi

riano cue lo reduc.!a simplemente a pequeño adlátere del capitalismq, los 

partidarios del cooperativismo se encontraron frente a una libertad so -

cial insospechada: los gérmenes d-e la nueva sociedad, impulsados violen-
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tamente, al hacer su aparicidn derribaban la estructura anterior, produ

ciendo la destrucci6n.·.y el caos. Muchas veces se iba de un extremo a o

tro por la fuerza de las circunstancias.En medio del desorden y la conf~ 

si6n de la ~poca, sdlo el cooperativismo, no obstante su entusiasmo per

manecfa sereno y clamando siempre por la no represalia, po.r el cese de 

la destrucci6n, pero, al mismo tiempo, firme en sus propdsitos origina 

les y doctrinarios: una mejor distribuci<'in de la riqueza, Hoy podemos d.! 

cir que el cooperativismo fue, desde el punto de vista sociol6gico, el -

lugar en que se refugiaron los valores de la. libertad humana cua.ndo, ca.f. 

da la organizaci6n obrera en manos de radicales, se pretendi6 sujetar a

la revolucic5n social mexicana al carro de una fuerza internacional part! 

da.ria de un sistema má:s degradante que el anterior, que babia-sido derri 

bado. Si este hecho social no se ha hecho resaltar, es debido a la modes 

tia y a la sencillez con que siempre se ha comportado el cooperativismo. 

A .coritinuaci6n se_ñalaremos las realizaciones sociales del cooperativismo 

, en esta :.Spóé&·· , por etapas , a modo de dar una visic5n general y sis

teMática de las mismas. 

1910-1920 

Poco antes de que estallara la Revoluci6m 

aparecid un magnifico libro de l·~anuel E. Cruz -intitulado Bancos reg1ona-

les. Sociedades Cooperativas &gricolas & .era el postrer esfuerzo pa-

ra evitar violencia social que se dejaba sent1r por la injustic1a del ca 

pital1smo; no obstante, el porfirismo permaneció sordo hasta el final a

la angustia de los humildes y se r16 simplemente de p~oyecto tan poco 

científico. Estaba escrito que el r~gimen imperante perderfa 1nexorablR

!'!lente su última oportu.nidad. Desde tiempo atrás; habfa ver'lido funcionan

do en ~oda la República diferentes .mutualidades que,· al pro¿resar la Re

vol1.1.ci6·'l se CO'lvirtieron, las más, en poderosos sindica tos ·y,._ las menos,-
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en sociedades cooperativas de consumo y de crédito. Los ferroviarios me

xicanos, antes de constituirse en sindicato nacional, convirtieron sus -

mutuas en cooperativas. Esto ocurrió en 1912, cuando fundaron su Alianza 

de ferrocarrileros mexicanos, la cual después de un año de brillante ac

tuación tenfa sucursales en Guadalajara, San Luis Potosi, Puebla, Aguas

calientes, Ac<!mbaro,Górnéz Palacio,~fonclova y Chihuahua. La sociedad fun

cionaba como caja de ahorros y prestamos, y posteriormente se i'undaron ~ 

.tambi~n en alc;unas sücursales sociedades coopera ti vas de consumo. Era 

tan noble la idea perseguida ~ue aun la dirección patronal de los ferro

carriles daba su apoyo cada vez que para este efecto le era solicitado. 

En 1918, uno de los fundadores de las cita 

das cooperativas, el ferroviario e Ingeniero Francisco Loria, escribio 

un libro titulado --sociedades Cooperativas."Hablando acerca de los fraca 

sos del cooperati•rismo· en ¡,r~xico, los a.tribufa en síntesis, a las causas 

siguientes: a).- El no escrupuloso manejo de los intereses de los asocia 

d·os; b) .- La mala interpretaci6n de la leyes; e).- La falta de espfrit.u-

. de uni6n entre nuestros connacionales y d).- Falta de un sistema o de un 

plan determinado. Al final de sú obra.se encuentran proyectos de estruc

tura social, estatutos, reglamentos,etc., adaptados a las disposiciones

del Código de Comercio de 1899. Y como post scriptum aparece un anuncio~ 

en el qu~ invita al pdblico a colaborar y adherirse a la Compañia Equit~ 

ti va de .Cons,~mo, Sociedad· Coopera ti va de Responsabilidad Limitada, que ':"" 

pretendí¿: fundar en la Citldad de México." (22) 

Posteriores a la Revoluci6n de .1910 fuer-on -

algunos estudios de entusiastas cooperativistas, como el Ingeniero
1

RaXa

el Mallén, quien fundó algunas sociedades coopera ti vas para la construc-. 
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ci6n de casas baratas y publicd su interesante libro "La Republica Indu~ 

trial; en 1919. Por otra parte, el cooperativismo cautiv6 a los goberna~ 

tes de esta etapa, y ya en 1918 el Boletín del Trabajo, del recién crea~· 

do Departamento del Trabajo, p•lblicaba el libro de Carlos Gide, Las So -

ciedades Cooperativ-a.s de Consumo, la Ley Cooperativa de Italia, etc,·i y-

nos da·ba a conocer el registro oficial de sociedades cooperativas, que -

acababa de abrir en dicho lepartamento. 

Poco antes de esta fecha, en 1913, en ·el es

tado de Jalisco, el entonces diputado y cooperatista Lic. Miguel Palomar 

y Vizcarra, presentd al Congreso del Estado un proyecto de decreto para

promover la creaci6n de cooperativas de crédito pop•.llar, el cual fue a-

probado y remitido al gobernador José L~pez-Portillo y Rojas ~~ra su pu

blicaéi6n y ejecuci6n. Dicho decreto fue,el primero que en la Repdblica

fomentaba oficialmente el cooperativismo. 

1920-1929 

El profesor Rafael ~rallén, que había hereda-

do las ide~s cooperativas de su padre el ingeniero de igual nombre, ya 

había iniciado por aquellos años una gran labor en favor del cooperati 

vismo; susten~aba conferencias en cualquier lugar en. que se encontraba,

patrocinaba la creacidn ·de coop·erativas de todas clases, gestionaba con-

el gobierno la prom>.llgaci6n dé una ley coopera ti va, etc .... Obras patrocin!_ 

das por él, son, entre m•.lchas, la cooperativa Gremio Unido doe_ "Ch¡rfere-s~-

la Sociedad de Ahorros Cooperativa de Cultura¡ la Sociedad Cooperativa 

Morelense S.C.L.; la Cooperativa El Ideal de Obras~de Cultura de Tehua -
"':'\'c.::._._ 

cá~tc., h~biendo creado, hacía 1925, lo que denominÓ' Gonfederaci6n de 

Sociedades Cooperativas Socialistas de la Rep''iblica." (23} 
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Otro de los esfue_r~ol.'l de éstos año.s .lo cons-

tituy6 el intento llevado a cabo en 1923 por Bam6n Po Denegri, Secreta -

río de Agricultura y Fomento, para organizar una gran cooperativa con~~ 

los empleados de la Secretarfa a su cargo •. El plan era muy ambicioso y __ 

quiz¡f~ lo m~s completo_ que_ en su tiempo se· hubiera creado. 

La sociedad que pretendfa organizar Ram6n P. 

Denegrí, era de consumo, produccidn, cr~dito, p:revisi6n social y fomento 

cooperativo. 

Nwnerosas fúeron las sociedades cooperativas 

que en este lapso hicieron su aparici6n en la Rep~blica; el ambiente que 

se respiraba para las organizaciones obreras era de libertad en lo so ...... 

oial y de simpatfa en lo ~~bernamental; cuando se trataba de salvar al~ 

na empresa qe la quiebra, (j) cuando se pretendfa que los trabajadores se

emanciparan, o bien contrarrestar los excesos de dirigentes-obreros irre 
. . - . ---

sponsables, siempre se recurría al cooperativismo como medida salvadoras 

En este tiempo se cre6 una cooperativa que -

impuso notablemente el cooperati-vis~o en su tiempo y que hoy constituye-

motivo de oreullo del movimiento cooperativo mexicano, ·puesto que su or

ganizaci6n fuerza económica _y _actividades la hacen llnica en el Continen

te Americano. Se trata de la Hist6riea y heroica cooperativa Gremio Uni

do de Alijadores de 'l'ampico S.CL. 

Esta cooperativa fue establecida ·en el cita

do puerto del estado de Tamaulipas en 1922, a iniciativa del dirigente_

de los alijadores, Isauro Alfaro quien desde 1906 había lucha-do inoansa-
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blemente por la uni6n de los trabajadores del gremio y por el mejoramie~ 

to en sus condiciones economic~9ciales, La conseci6n de que venia dis-

frutando la compañia extranjera Rowley y Cia., para los servicios de es• 

tiba y desestiba en el ~melle Fiscal, por gestiones de los dirigentes 

del gremio ante el presidente Alvaro Obree6n y con el apoyo del goberna

dor cooperatista general C~sar L6pez de Lara, les fue cedida a ellos por 

la~ gestiones hechas por sus dirigentes Isauro Alfaro y Nicol~s González 

e:l 1921. 

Durante los primeros seis años, los trabaja-

dores del gremio desostraron su capacidad de trabajo y su deseo de supe

raci6r, al gra1o de a_ue la Repctblica bien pranto se dio cuenta de su 

:f\:terza econ6mica y social, pues auspiciaba moral y materialmente la crea 

ci6n de sociedades cooperativas, para que, siguiendo su ejemplo, se libe 

raran los trabajadores de su exclavitud econ6mica. El solo no~bre del 

greni~ era en todo el país signo de fuerza social y nota de admiraéi6n 

de propios y extraños. 

Pero como entoda organizaci6n no faltaron 

tránsfugas del ideal, algunos alijadores,. presa de ideas extremistas, ---;.-· 

que veían con envidia la labor pacifica y liberadora de Isauro Alfar<>, -

pre~extando la.ayuda que prestaba a otras cooperativas, criticaron su p~ 

lftica directiva, y no habiendo logrado vencer la firmeza cooperativa de 

Alfaro, lo asesinaron el 14 de abril de 1929, cuando se dirlgfa a una 

asamblea del eremio en Villa Cecilia, Tamaulipas. 

No obstante este acontecimiento, el ~remio -

Unido de' Alijadores, tenia sificiente fuerza para continuar la labor de-
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Alfa.n·o y, a fin de demostrar q)le estaba llamado a grapdes empresas,_ CO_!l 

voc6 a un congreso de sociedades coopera ti vas -de la República Mexicana,.:. 

que sería el primero que se efectuarfa en la- historia del movimiento y -

de la naci.Sn. 

La idea fue acogida con entusiasmo por todos 

los cooperativintas y el gobierno federal vio con·simpat!a_el llamamien-
. o 

to de los alijadores de Tampico. Asf, el dfa 1 de octubre de 1929, a 

las lO de la mañana, en el s·a16n del citado gremio, eri el _puerto de Taro

pico, se inaugu?aba el citado congreso con asistencia de cerca de 500 

delegados de distin.tas cooperativas de la naci6n, habiendo concurrido al 

mismo el señor presidente de la República Lic •. Emilio Pórtes Gil. 

Este congreso venia a significar el deseo -

del movimiento coop~ra~ivo de emanciparse de la tutela que pretend!an -

ejercer sobre él otras centrales de obreros; en el aspecto ideol!igico, -

el m~vimiento cooperativo reafirmaba su posici.Sn de llegar a transro~ar 

_ el medio social y econ.Smico de un modo lento y pacfrico y respetando las 

bases del orden social y las instituciones democrá:ticas de la República • 

. 
F.- EL COOPERATIVIS~10 CONTEMPORANF.O 

1.- EL GEN'ERAL ABELARDO L. RODRIGUEZ Y EL 
COOPERATIVISMO 

El entusiasmo que provoc6 el Primer Gongrese 

Cooperativista de Tampico, Tamps. :fue patente en te>do el pais; en las 

esferas sociales se hablaba de el con simpatía. Asf, pór ejemplo, la Se

cretaria de Economfa Nacional, de reciente creaci6n en el régimen del g~ 
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neral Abelardo Rodr!guez y siendo titular de la misma el Lic. Primo Vi -

lla Michel, organiz6 el Departamento de Fomento Cooperativo; y la Secre

taría de Educaci6n cre6 en 193J la Dirección NaciOPAl de Cooperativismo, 

que ocuparla el señor Lic. José Lorenzo Cossfo Jr. 

Fue el general Abelardo L. Rodríguez quien,

entusiasmado nor el cooperativismo, acordó crear una comisi6n encargada

de estudiar el problema de la organizaci6n de las empresas de transporte 

en cooperativa~. La comisi6n rindi6 un amplio informe indicando la conve 

niencia de reformar la Ley General de V!as de Comunicaci6n .Y su reglameE_ 

to en el sentido de oue no exigiera a las cooperativas que realizaban 

servicio de transporte tener determinado capital, puesto que ello contra 

riaba el post,tlado cooperativista de que son asociaciones de personas y

no de capitales, y adem~s propon!an que para dar cumplimiento a la disp~ 

sici6n de la misma ley que establecía la adopci6n de la cooperativa para 

tener derecho a las concesiones de ruta del Estado, a las personas f!si

cas no se les extendiera m<!s de un permiso a cada una de ell::.ts. Las pro

puesta8 de la cimisión fueron a~robadas inmediatamente y se incluyeron -

en la Ley General de Vfas de Comunicaci6n y en su reglamento. 

El 13 de octubre de. 1932 se publicc'i en Yuca-

. tán una Le.y de Socierlarlea C-::>operativas Civiles para el estado, oue dio -

margen a una discus16n en el sentido de que los estados no podfan legis

lar en la materia, pue8 seg1n algu:ws, ésta sólo podfa ser de naturaleza 

federal; la discusHh, según aparece concluy~n que la Consti tuci6n care 

ce de precisi6n en esa materia, es decir, no tiene UlJa disposici6n unit!!, 

ria, y , además, en ~ue la Ley Cooperativa de 1927 no hab!a abrogado las 

disposicior.es del Código de Comercio en el sentido de· que las sociedadeB 

cooperativas eran de naturaleza mercantil y por l6gica se entendfa que-

97 -



mendada a 1.wa comisi6n de técnicos. 

La citada ley,· publicada en el Diario Ofi~~ 

cial el 12 de mayo del citado año de 1933, había sido elaborada cuidado-

samente y en ella se podía observar c6mo loa autores del proyecto aten -

_d!an la realidad mexicana y se ceñían a los principios del cooperativis

mo universal ortodoxo."En ella se trataba de corregir los errores en que 

habfa incurrido la anterior~ asf, por ejemplo, la libertad plena de a.do_l?. 

tar el ~égimen de responsabilidad limitada o ilimitada (art. 2 frac. 1)~ 

llamar a. las aportaciones "certificados de aportaci6n" y no "acciones" .,. 

como en la anterior. { art. cit. frac. III ); el permi.tir que individuos-

de un•:l u otro sexo CU!n.Plidos los 16 años pudieran ingresar a las coope~ 

tivas y la capacidad para la mujer casada de asociarse ( art. cit. ~rae~ 

IV); neutralidad polftica y religiosa ( art. cit. frac. IX ); la dispos! 

ci6n de depositar los fondos de reserva al linuidarse las cooperativas -

en el Banco de ¡l[éxico,S.A., para fines de fomento cooperativo( art·. cit~ 

frac. XIII ); simplificar la divisi6n de las clases de cooperativas en-
o 

de consumidores, de productores y mixtas (art. 5 ); la facultad para las 

mismas de organizar secciones especiales de ahorro, de crédito y de pre
o 

. visi6n social (art. 9 ) ; la posibilidad para los asalariados !ie conver -

tirse ·a los seis meses eonsecutivos de trabajo en la cooperativa, en so

cio de la misma (art. 11); siguiendo la linea. o!•todoxa del cooperativis-

m o, se disponfa que las operaciones. de la.s coopera ti vas de consumo f'ue 

ran preferentemente al contado (art. 14); la disposici6n clara y termi 

nante de la repartici6n de rendimientos en proporci6n al monto de las 

operaciones en las d.e consumo, y conforine al trabajo realizado en las d!_ 

producci6n (art. 24 fracs. I y II); concesi6n de franquicias fiscales p~ 

ralas mismas (arta. 39 y 41); la legalizaci6n de las cooperativas esco-

- 99 .. 



lares (art. 42); la creaci6n de federaciones y confe~el~ciones de coope

rativas (art. 49); la novedad de crear cooperativas de participaci6n of! 

cial (arts. 90 y 95 de su reglamento); y la terminante.disposici6n de la 
o 

Ley (art. 61) de abrogar el capitulo 7 del titulo II, libro segundo, 

del C6digo de Comercio, que consideraba a las cooperativas oomo socieda

des mercantiles." (24) 

La nueva ley, obtenida a instancia del movi-

miento y con la co}abora0i6n del régimen, fue bien vista por los coope~ 

radores, pues a todau h1ces era r.tucho mejor de la anterior y permi tia ......, 

una mayor claridad de términos y de funcionamiento para facilitar la or

ganizaci6n de cualquier tipo de sociedad cooperativa. 

"Este nuevo paso abrio campo sin limites a 

las posibilidades organizativas del cooperativismo nacional. Hasta el 31 

de diciembre de 1~34 se habfan constituido 778 cooperativas con 31,762 -

fundadores y un capital inicial de 3,321,411,00 de loa cuales, se habían 

exhibido 2,523,539,00. En s6lo 19 meaee: de exoedida la ley (junio de 19-

33 a diciembre de 1934) se organizaron 272 coopera. ti vas con 7, 780 funda

dores o sea un promedio de 14 cooperativas mensuales~(25) 

4·- EL COOPERATIVIS!F.O EN EL REGIMEN CARDE:\II§. 
TA 

·a.- LAS AUTORIDADES Y EL COOPERATIVISMO 

Sensacional por todos los conceptos fue la 

plataforma política del general Lazaro Cárdenas, sucesor del general Ab~ 

lardo L. Rodríguez en la Presidencia de la República. Desde las reformas 

a los estatutos del Partido Nacional Revolucionario que apoyaba su cand! 
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datura, !'asnndo por sus discursos y su "Plan Sexenal", hasta el momento

en que llegó a gobernar el pa!s, el general Cárdenas hablaba constante -

mente de la necesidad de propagar el cooperativismo. Pese a defectos de

contextura ideol6gica y de planeaci6n t~cnica; nunca en su vida el coop~ 

rativismo ha recibido un impulso más decidido y ti·ascendental. Cárdenas

ha sido el Ejecutivo que realiz6 los más audaces ensayos cooperativos 

que permitieron las circunstancias. 

Ya desde 1931? en en el seno del Partido Na

cional Revolucionario funcionaba una escuela técnica coope.rativista, di

rigida por el Lic. Rafael Sánchez Lira, que ptorgaba diplomas de oreani

zador de cooperativas , funcionario coopera.tivista y maestro cooperati 

vista. Esta propaganda del general Catdenas di6 como res~ltado natural 

que le imitaran los gobernadores de los estados."As!, por ejemplo, entre 

muchos otros podemos citar el decreto de la Comisi6n Permanente del Con

greso Local del Estado de Coahuila por el que exceptuaban a las coopera

tivas de impuestos, contribuciones y derechos sobre giros mercantiles -

e industriales, tanto de los (lue corresponden al estado como a los muni-' 

cipios(diciembre de 1933); la ley de educaci6n cooperativa enviada a la

legislatura del estado de Guanajuato por su gobernador ~!elchor Ortega -

(septiembre 1934); el decreto del gobierno del" estado de More los (abril

de 1~37), por el Que se disponia que todos los permisos de ruta para el

servicio de transporte en el estado, deberfan otorgarse a cooperativas;

el subsidio !)torgado por el gobierno del J!:stado de Yucatán a Abastecedo.., 

ra de Carnes de Res s.c.L., para comb~tir el alsa inmoderada de los pre

cios en 19351 la creación del Departamento de Fomento Cooperativo por el 

gobierno de Durango en 1936, etc •• En una palabra, en la mayoria de los

estados el <d.stema preferido por los gobiernos, era el cooperativismo, -
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siguiendo la pauta marcada por el presidente de la Rep1blica general Lá

zaro Cardenas. " (26) 

La protecci6n que el gobierno otorgaba a to

da clase de oreaniza.ciones obreras o campesinas, hizo que estas empren -

dieran prt!cticamente una carrera por el predominio de las ideas y pla.nes 

que SO!ltenfan. En tanto el sindicalismo mostraba una fuerz&. cada vez más 

arrolladora, el movimiento cooperativo con la mayor premura que su siste 

ma lo permitía, actuaba de modo decidido en todos loa terrenos. 

b.- EL SEGUNDO CONGRESO 

En febrero de 1925 se verific6 una junta ex

traordinaria de la Comisi6n Permanente del Primer Congreso Nacional de -

3ociedades Cooperati•~s, en la que se di6 a conocer una proposici6n pre

sentada por la Federaci6n Regional de Sociedades Cooperativas del ·Puerto 

de Tampico, a efecto de que se citara a las sociedades cooperativas d~

la Rep•'iblica, a un segundo congreso, con objeto de abordar problemas de

vital importancia para ellas. 

Considerando la comisi6n permanente que era

de aceptarse la proposici6n de la federaci6n tampiqueña, cito a un seguQ 

do congreso en la Ciudad de Héxico, para los dias del 5 al lO de mayo 

del citado 2.ño. La convocatoria mencionada estaba fechada en esta ciudad 

, por los señores Rogelio Contreras presidente y Guillermo Santiestevan, 

secretario, en el mes de marzo. · 

No obstante la oposici6n que !'re~entaron al-
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gunas personas de influencia en el régimen, para la celebración del mag

no congreso, ~ste se pudo verificar en la fecha señalada, con la asisten 

cía de más de 800 delegados y con la presencia del representante persoe

nal del Presidente Cárdenas, Lic. Luis I. Rodríguez. Teniendo el mencio-

nado Congreso aspetltos mu,y interesantes, --además de imperar el más grande 

espíritu de solidaridad y unión de los elementos cooperativos de la Re-

p11blica.. 

c.- LA LIGA NACIONAL DE SOCIEDADES COOPERAT! 
VAS 

Esta organización, de ac~erdo con lo determi 

nado en el segundo congreso, seria el instrumento de defensa de los inte 

reses generales del movimiento. 

Penoso y dificil fue el camino que tuvo que

recorrer la Liga a partir de su constktución, independientemente de que-

tenia que luchar contra los enemigos d.el sistema cooperativo, sufría mu-

chas veces la incompresidn de las mismas cooperativas del país. No fue 

sino a partir de 1937 que pudo establecerse con oficinas propias en la 

avenida Juttre~ 88 de la ciudad de ~í~xico y en donde sus funci.onarios en-

la medida de sus posibilidades y recursos asis-tian al despacho de los 

problemas que planteaban con frecuencia las cpoperativas. Dignas de men

ción son las actividades desplegadas especialmente por su secretario ge-

neral, Francisco ?reciado, r¡uien, ayudado eficazmente por el entonces 

oficial mayor de la Liga, Antoniv Salinas Puente, pudo hacer acopio de 

fuerzas y mantener a distancia a los enemigos gratuitos del cooperativi~ 

mo, los '~{¡~les ya no eran siempre y s6lo las fuerzas capitalistas, sino-

los elementos extremistas f!Ue habianse filtrado en ei r~gimen del gene -

103-



ral Cárdenas, a.l grado de querer supeditar las .cooperativas a sus inte -

reses de grupo 9 La fuerza .Y la organización que supieron darles los dir.!_ 

gentes de la Liga al movimiento cooperativo, .dio por resultado que por 

virtud de sus urotestas tuvieron que renur.ciar sucesivamente dos jefes 

del de9artamento de Fomento Cooperativo, oue se habían significado por 

su labor de obstrucción a las sociedades cooperativas. 

Esta Liga, por virtud de sus esfuerzos y de

sus conquistas para el movimiento, fue la que sirvió de base, para la 

constitucidn.de la gran Confederación Naciona.l Cooperativa de la Repdbl.!_ 

ca i<Iexicana. 

d.- LA LEY COOPERATIVA DE 1938 

Como lo había ofrecido el presidente Cárde 

nas al segundo congreso cooperativo reunido en el Palacio de Bellas Ar 

tes en 1935, a principios del año de 1937, encargó al Lic. EnriQue cal~~ 

rón la elaboración de un proyecto de ley oue seria enviado por el Ejecu.,. 

tivo al Congreso de la Unión para ser discutido en su periódo ordinario 

de sesiones. 

La Liga Nacional Cooperativ-a, al tener cono

cimiEnto. de los proyectos del señor Presidente de la Repdblica, convoo6-

a sus mejores t~cnicos en la mHterfa, los cuales, encabezados por el abo 

gado Antonio Salinas P..lente, dieron cima a un rnagnffico proyec.to, que -

las organizaciones cooperativas presenta.rfan al Con¡-~reso da la Uni6n co

mo el único capaz de resolver los problemas cooperativos de la época. El 

objeto era tr2.tar de que en la nuHva ley se tomaran en cuenta los puntos 
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de vista de los interesados; pero cuando notaron 0úe el proyecto del Li~ 

Calder~n era de tipo totalitario puesto que uncfa al movimiento coopera

tivo a la voluntad del Estado, resolvieron oponerse decididamente al pr~ 

yecto del referido Lic. Enrinue Calderón. 

Por otra parte, el presidente de la comisión 

de fomento cooperativo de la Cámara de Diputados, general Fia'u6n b,. Itur

be, mostr6 su inconformidad, y en uni6n d.el técnico 3eali:iel Ala triste,

present6 a la discusi6n del Congreso otro proyecto de Ley. 

En el .fondo tanto la liga corno el señor gen~ 

ral Iturbe coincidfan en oponerse a toda costa al proyecto redactado por 

el L:l.c. Calderón, al que defendfan acaloradamente el señor Enrique. Gue -

rrero Arciniega, Jefe. del Departamento de Fomento Cooperativo y el líder 

obrero Vicente Lombardo Toledano. En pocas palabras las ideas de las ........ 

tres personas men0:i.onadas concebfan el cooperativismo como un apéndice -

del movimiento de revolución mundial que trataba de provocar el marxismo 

-leninismo; el cooperativismo, decfan, sólo puede ser eficaz en un r~gi

men comunista. 

Rist6ricas por demás fueron las discusiones

pilblicas que tanto en la Cámara COJ:JO en la prensa sostuvieron los parti

darios del cooperativismo ortodoxo con los de la teor!a co,nunista. Por 

primera vez y en forma resuel '!;a, un .novimiento popular se oponfa a los -

prop6sitos de una corriente internacionalista roja que se habia infiltra 

do subrepticialmente en el régimen. La posición firrne de la Liga, corno -

la asumida por la comisión del general Iturbide, cobran, a distancia del 

tiempo, rna,yor valor, :1or haber sid0 sos tenida con decisión inquebranta

ble. 
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El resultado final fue que el proyecto del -

referido Lic. Enrique Calderón se modificó en tal forma que pr~cticamen-

te quedo deshecho. Aunque predominando la mayorfa de los puntos de vista 

del proyecto original, ~uchas ideas de la Liga y de las sostenidas por 

el señor general Iturbe fueron incluidas en el proyecto de ley que fue 

finalmente aprobado. 

La ley 1 fué publicada el 11 de enero de 193a 

5·- EL COOPER~TIVISMO DE AVILA CA~~CHO A 
LOPEZ PORTILLO. 

a.- MANUEL AVILA CM!ACHO 

11 El sucesor de Cá:rdenas en la Presidencia-

de la República, Gral. Manuel Avila Camacho, era simpatizador del siste

ma cooperativo y cumplió· la promesa a la Liga Xacional de Sociedades Co.2_ 

perativas, de fundar el Banco Nacional"de Fomento Cooperativo, elevar a

la cntegorfa de Dirección el tradicional Departamento de Fomento Cooper~ 

tivo dependiente de la entonces Secretaria de Econom!a , as! como co 

laborar material y moralmente a la creación de la Confederaci6n !i'acional 

Cooperativa en 1942 que unificóel movimiento cooperativo nacional. "(27) 

En el aspe_cto pol!tico, imito al Gral. Cz!rd~ 

nas, en el terreno cooperativo no di6 un paso atrás y por el contrario 

impulsó al cooperativismo de muy diversas maneras por ejemplo¡concedió 

un préstamo gubernamental a la Federaci6n de Sindicatos de Trabajadores

al Servicio del Estado, por un millón de p:esos para la fundaci6n, cosa -

que se llevó a cabo, de una cooperativa de consumo en la ciudad de Méxi-

co. S61o que por la falta de pericia y de otras fallas, la misma -tuvo -

que cerrar sus puertas, defraudando as:f l.a confianza del Presidente de -
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la. Rep1blica. 

b.- MIGUEL ALE~~ 

A este presidente de la República, no obsta~ 

te que fué el ~ltimo de los candidatos presidenciales que ha habido en -

México, que acudiÓ a recibir el apoyo del movimiento cooperstivo reunido 

en el teatro del pueblo, no se le puede atribuir nada significatiyo en -

favor del cooperativismo, excepto que unific6 las distintas leyes y de-

cretos que fueron expedidos por presidentes anteriores para proteger a -

las sociedades cooperativas pesqueras, en una sola Ley General de Pesca, 

votada por el Congreso de la Uni6n, y en la ~ue se dedicaron siete espe

cies marinas para ser capturadas exclusivamente por sociedades cooperat! 

vas pesqueras. 

c.- A:OOLFO RUIZ CORTDlEZ 

Por lo que respecta al pr~sidente Adolfo Ru

iz Cortinez, si bien es cierto oue se manifest6 desde su campaña politi 

ca como simpatizador del movimiento cooperativo y de que mantuvo el es

tatua cooperativo atendiendo muy diversos prob~emas, s6lo se le puede 

mencionar haber eximido del impuesto sobre la renta y sobre ingresos 

mercantiles a las cooperativas de consumo, asi como a las de producci6n 

, corrigiendo así una inj:sticia que se venia cometiendo con las coope

rativas en general. 

d.~ ADOLFO LOP3Z M:ATI!~OS Y GU!l!TA VO DIAZ OHDAZ 

Los regimenes presidenciales de Adolfo LÓpez 
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l•lateos y de Gustavo Dfaz Ordaz, se caracterizaron por un olvido casi to 

tal del movimiento cooperativo; especialmente al t1ltimo, se le debe el

absurdo de poner al frente de la Direcci6n General de F.)mento Cooperat.!_ 

vo, dependiente de la entonces Secretaria ·dé Industria y Gomercio, pre

cisamente a un enemigo del cooperativismo, el cual cre6 graves proble-. 

mas al movi•niento o_ue hasta la :fecha se lamentan. 

e.- LU¡s ECHEVERRIA ALVAREZ 

Desde su campaña política a la Presidencia,

;::cheverria se caracteriz6 por met1cionar de modo entusiasta al sistema 

cooperativo como valioso instrumento de desarrollo y para: corregir la 

desigualdad en la distribuci6n de la riqueza. Estm hizo despertar gran~ 

des esperanzas tanto al movimiento cooperativo como a loa simpatizado 

res del mismo; per? no obstante dichas manifestaciones del Presidente 

, el cooperativismo recibió muy pocos beneficios. Lo que s! c~be mencio 

nar es que durante su gobierno se dieron muchas facilidades para la for 

maci6n y registro de sociedades coopera.tivas de todas clases, con lo 

que la curva estadística sobre el número de estas su):li6 de manera sigri! 

ficativa. 

f.- JOSE LOPEZ PORTILLO 

El hecho de que este Presidente de la Repú -

blica fuese muy escueto al mencionar en algunos discursos de su campaña 

¡'Jolitica al movimiento cooperativo, hizo cre.er a algunos :funcionarios -

de su administración que esto significaba oue babia llegado el moménto-

de parar al cooperativismo y en a-lgunos casos de combatirlo. Poco dur6 el

gusto a estos funcionarios cuando Lopéz·Portillo se decidió_ a apoyar al 
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movimiento cooperativo de diversos modos: el primero cuando usando to 

dos los medios gubernamentales, obligó a oue las dos confederaciones 

cooperativas que existfan se unificaran en una sola, con objeto de que

fuese más pujante él movimiento y pudiera r~oibir la ayuda del Estado.

Este paso era importantfsimo porque las dos confederaciones presúmfan 

de representar a la mayor parte del cooperativismo nacional, cosa que 

tenfa desconcertados a los funcionarios gubernamentales. Su apoyo con 

sisti6 en crear la Confederación única, en otorgarle un subsidio· perma

nent~·para que pudiera funcionar con mayor alcance y proporcionarle ofi 

cinas en las que operase con mayor comodidad. 

El segundo fue exhortar a sus secretarios de 

Estado, para hacer cumplir las disposiciones de la Ley Orgánica de la 

administraci6n pública ·que señalaba la obligación de crear oficinas o -

dependencias en las mismas secretarfas que tuviese relaci6n con las co~ 

perativas y establecer presupuesto para el fomento de las mismas 

El terc~r paso más importante y decisivo fue 

crear por decreto la Comisi6n Intersecretarial de Fomento Cooperativo 

. . , para coordinar las labores en pro de las cooperativas, por las 

distintas secretarias de Estado que tenían a su cargo esta labor."Y pa~ 

teriormente en junio de 1980 anuncia al pais.la puesta en marcha de un

~lan Nacional de Fomento Cooperativo, para el cual destinaba la canti -

dad de 41,639 millones de pesos" (28). 

El plan afirma que es obligatorio para el 

seétor p~~lico, normativo para las cooperativas e indicativo para los -

organismos privados, centrales obreras y campesinas, etc. El mismo plan 

señala sus prop6sitos a corto y largo plazo, indicando en cuanto al pr! 
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mero, q:ue es para reeti·v.otu:rar el aparato oficial que impulsa al coope

rativismo revisar la legislaci6n cooperativa, señalar áreas econ6micas

e lmpulsar la educa.ci6n J' el financiamiento a las s.ociedades cooperati

vas. Y en cuanto el segundo la intenci6n es que al término del presente 

siglo el coopera ti visr1o llegue a representar un, respétable porcénta·je -

dentro del Producto Nacional Brüto a modo dé influir en algunas decisio 

nes de caracter econ6mico. 

En otro capitulo el plan señala concretamen

je la forma en que impulsara la creaci6n de nuevas cooperativas y el 

apoyo a las existentes, en los ramos agropecuarios, industrial, consumo 

, transportes, turismo, vivienda~escolares, e·tc. indicando as:( mismo su 

prop6sito de impulsar la impartici6n de la enseñánza del cooperativismo 

a niveles profesionales y subprofesionalés 
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CAPITULO IV 

DIVERSOS TIPOS DE SOCIEDADES COOPERATIVAS 

A.- CONCEPTO DE SOCIEDAD COOPERATIVA 

" Sociedad Cooperativa es la asociacidn de pe~ 

sonas que persiguen un fin com~n; esta agr~paci6n descansa sobre la ba

se de solidaridad y ayuda mutua, queriendo significar con la primera -

~ue desde el principio hasta el fin están dispuestos a correr los mis -

mos rriesgos y por cuanto a la segunda el que mientras est~n unidos por 

el pacto social se impartirán entre ellos asistencia reciproca a efecto 

de lograr los objetivos propuestos~ (1) 

Para l•fantilla Molina., "la Sociedad Cooperati

va es ac_uella que tiene como finalidad permitir a sus componentes obte

ner la máxima remuneraci6n por su,;fuerza de trabajo o el mli[ximo de bie

nes o servicios por el dinero que pagan a la propia cooperativa y en la 

cual las utilidades se reparten en proporci6n a los servicios prestados 

o recibidos de ella. "{2) 

" Taller la define como una sociedad que apro

visiona a sus propios miembros de generos o mercancías o que les sumi 

nistra habitaci6n o ventajas pecuniarias, o también que recluta entre 

sus miembros su personal obrero para repartir los beneficios entre los

asociados a prorrata, de la cifra anual de negocios o de los trabajos -

que cada ano de ellos ha realizado para la empresalf (3) 
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Para el Lic. Antonio Salinas Puente," el coo

perativismo es un sistema de_organizaci6n jurídica de la clase trabaj~ 

dora o_ue tiene por objeto realizar en corm!n un fin social de justicia

distributiva y democracia econ6mica~ (4) 

De lo anteriormente expuesto se desprende, -

que es una sociedad tendiente a procurar el mejoramiento del nivel de

vida para sus integrantes, teniendo estos como oblig-aci6n fundamental

la de aportar principalmente su fuerza de trabajo, tratándose de coop~ 

ra ti vas de producci6n y proveerse e.n dicha sociedad si es de consu.mo,

obligaci6n cuya trascendencia estriba en limitar la membrecfa de la so 

ciedad, en cuanto para cumplirla se requiere poseer la calidad de ser

integrante de la clase trabajadora. 

B.- ·SOCIE:DADES COOPERATIVAS DE CONSIDiO 

Cooperativas de cons~~o son aquellas que es

tan formadas por personas que se asocian para obtener en comdn bienes

o' servicios para ellas, sus hogares o sus actividades individu?,les de

producción. En la inteligencia que pueden adquirirse, mediante coope~ 

. tivas aquellos bienes necesarios tanto para el sostenimiento material

del consumidor o de su familia,como para su.formaci6n espiritual. In

cluso, es lícita la obtención de las materias primas que el cooperador 

utilice en sus industrias, siempre que se trate de actividades indivi

duales; es decir, de actividades ·de producci6n realizadas personalmen

te por el cooperador sin la ay:1da de asalariados. 

" Los sindicatos de trabajadores legalmente re-
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gistrados podrán constituir cooperativas de consu~1o de acuerdo con la -

Ley General de Soci~dades Cooperativas y su Reglamento. La asamblea si~ 

dical tendrá el carácter de asamblea general y designará los consejos -

de vigilancia y administraci6n. El consejo de vigilancia puede ser sus

tituido por comisarios que designe la misma as~mblea sindical."(5) 

Las cooperativas de consumidores no pueden -

vender al pllblico si no es por excepci6n y previo permiso concedido por 

la Secretaria de Tra.bajo y ?revision Social. Para impedir q_ue la venta

al público pueda desvirtuar el carácter de las cooperativas, la ley di~ 

pone que los excedentes de percepción obtenidos por operaciones hechas

con no miembros de la cooperativa, es decir, los excesos sobre el pre -

cio neto de costo, serán puestos a disposici6n de los clientes para nue 

puedan ad~uirir certificados de aportaci6n, o se remiten al fondo naci~ 

nal de previsión, sin que, en ning1n caso, puedan repartirse entre los

miembros de la cooperativa. 

1.- LAS COOPERATIVAS DE CONSUMO EN r•!EXICO 

Las cooperativas de consumo no han tenido la 

importancia ~ue debe por no habérseles considerado como la piedra de to 

que del movi'lliento cooperativo, es decir, se _pens5 que podría <lesa.rro -

lla.rse un movimiento coo¡1erntivo fuerte sin necesidad de recurrir a la

cooperaciéin de consumo, gran·error de los orientadores de nuestro coop~ 

rativismo ( en sus inicios ). De ar.ui q_ue las cooperativas de cons~~o

hayan venido arrastrando una existencia l~n¡;··.lida, llena de sinsabores,

sin ru~bo fijo, sin meta señalada. La Secretaria de Trabajo y Previsión 

Social s6lo se co1creta a registrar las sociedades c·oopera.ti vas de con-
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sumo, olvidándose de Pllas después , sin in~uietarse·por su suerte; sin 

cuErer co!locer com" funcionan, si se ajustan o no a la ley, si ._operan -

de acuerdo con sus estatuto!", etc. Es critica la situaci6n econ6mica. y

social de más del 90}i- de estas sociedades. Se ha. comprobado q_ue no rea-

lizafl labor cooperativa, que su camino no es el que lleva a facilitar a 

la clase necesitada articules de buena calidad y al precio justo. Pare-

ce :'er todo lo contrario, las llamadas coopera ti vas de consumo trafican 

con el hambre y la necesidad de sus socios, proporcion~ndoles articules 

de baja calidad y a precios elev~dos • Tomemos por ejemplo una coopera-

tiva de consumo de empleados de gobierno. La. cooperativa generalmente 

no proporciona los. artículos de primera necesidad, tales como frijol, 

maíz, arroz, manteca, azúcar, cafe, aceite, etc., sino que lo comun es

qu.e s6lo se compren ciertos artículos para vestir. Para esto siguen dos 

caminos,o la cooperativa compra los art!culos a las ··casas Comerciales' 

con un descuento q~e varia seg~n la prenda de que se trate, vendiéndos~ 

los después a los socios en los almacenes de la propia cooperativa, o 

mediante -:vales Comerciales .. que se ledan al socio que desea adquirir - . 
tal o cual articulo; con este vale el socio se presenta en la casa co -

mercial indicada y obtiene su m<~rcancia (cuando la cooperativa liquida, 

la "'Casa-' le abona un tanto por ciento).En cualquiera de los dos casos

el socio indica en que nú,~ero de r:uincenas desea cubrir el· valor de la-

mercancía .'/ autoriza. el descuento respectivo. El descuento que la coop~ 

rativa.obtiene de las Casas Comerciales lo aplica para gmtos de admini~ 

traci6n, m realidad el socio compra más caro que en el comercio priva-

do. 

Resulta entonces que ademés de estar infrin

giendo '.PJO de los .principios del cooperativismo de que las· ventas deben 
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ser al _riguroso contado, se perjudica al socio, p~rque con cualquiera 

de los sistemas aludidos las casas comerciales dan los articulas más 

viPjos o sea los de calidad dudosa, cargándoselos a la cooperativa a 

los precios más altos; y como se dan facilidades a todos los miembros -

'éstos tienen una deuda permanente, con este c>.gravante, que el socio Q.ue 

obtiene ~n Vale Comercial , si necesita algo de dinero (cosa normal en 

los empleados ) lo remata hasta en un 60fo de su valor, con el consi 

guiente perjuicio para su económfa. A lo anterior ~que agregar que--

los fo·'1dos o_ue la ley señala. y la labor social QUe les obliga desarro -

llar no la realizan ni en pequeña escJla. Además los libros que la ley

les exige llevar~ no todas los llevan y la.s que los tienen andan mu.y -

mal en sus asier;·cos o muy atrazados; scSlo un lO~~ tendrá los libros de -

contabilidad en órdeu. 

Las cooperativas de consumo formadas por 

obreros o campesinos, cuyo nivel cul:ural es mucho más baJo que el de -

los empleados, caminan peor. !.luchas de estas pequeñas cooperativas ope

ran en forma antiecon6mica ya que debido a su corto capital y a la ca -

rencia de cré'di to en las· tiendas o comercios de los centros urbanos de

impartancia, se ven obligadas a comprar al contado pequeñas cantidades

de artfculos a precios de plaza. Al vender en.su almacen los artfculos

oomprados así, resultan recargados con el costo de transporte y el gas

to de t;_uien fiié a adquirirlos por lo que es antiecon6mico comprar en la 

COO!Jerativa. Si se llevan los artículos es a crl;dito y .11uchas veces con 

la intenci6n de no pagarlos, de aqu! que la cooperativa 9ronto quiebra

o arrastra una er.ono~ia incosteable. 

~e lejos s~ esta de tener una visi6n, como-
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la que tiene en estos momentos ·la cooperación de consumo en algunos.,. 
. 1 

pafses Europeos ( Ingl~terra, Suecia, Suiza, etc. ). Su actuación aen 

tro de la economia de guerra de cada pafs ha sido eficaz, sobre todo, 

por lo ·ue se refiere a precios y a racionamiento. La cooperativa de. 

consumo ha sido el mayor obstáculo que han encontrado los comerciantes:... 

para elevar los precios de los artfc•llos de primera necesidad, a:si c.omo 

para adul terarlos, pues las co·operati vas, mientra.s pueden, venden artf

cuios de la mejor calidad y a los precios más bajos.-

Ent~e las principales causas del fracaso de

las cooperativas de consumo se pueden citar: a).- el vender a crédito-. 

en lugar. de ser al riguroso contad o lo 'lue tiene co•no resul t:ll.do el con-

gelamiento del capital de la cooperativa; b).- proporciona~ a~tfculos 

de calidad no buena a precios como si lo fueran; e).- mala administra 

ci6n (por malos manejos,por falta de preparación comercial, por negli 

gencia, etc.)Jd).- la creación de varias sociedades de consumo donde só 

.lo deberla haber una sola, pues la existencia de varias a la vez sirve-

para restar vigor y fuerza económica. a las demás, haciendo· más· costosa

la adr.li3traci6n y facilitando a los socios. el que se salgan de una so -

cieda.d para pasarse a otr-.1 7 sin .haber liquidado sus cú.e.ntas en la prim.~:_ 

ra; e).- mala fé de parte de la mayorfa de los miembros de las coopera

tivas los que a conciencia obtienen créditos que no pUeden cÚbrir des .. 

pués; f).- poca o ninguna vigilancia de la Dirección de Fomento Coope~ 

tivo; g).- falta de asesora,:dento de pa1·té de la Direccidn antes menci.C::. 

nada; h).- fa excesiva co'llplacenoia.r¡cle tiene 1:\ Direccié5n en cuestión-

para con las coopera ti vas o<ue no operan como la ~ay y el R.eglamento :j.n.:. 

dican; y i).- la escasa educación cooperativa y el poco sentido de res

ponsabilidad de nuestras clases sociales • 
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Aparte de las cooperativas de consumo -

de. a.rtfculos de primera necesidad y de vestuario, existen otros t2:_ 

pos, tales como las cooperativas de compra en común de artfculoe -

no especificados; cooperativas de venta en comdn (que ya tratamos) 

; cooperativas de consumo de servicios, tales como agua potable, -

energfa eléctrica, edificaci6n y urbanizaci6~, maquila de cereales 

, de nixtamal, etc.; compra de terrenos; co~pra de ganado, etc. 

C.-SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCCION EN
GENERAL. 

Son aquellas cuyos miembros se asocian con 

el objeto de trabajar en común en la producci6n de mercancías o en la 

prestaci6n de servici6s al público. 

"Las sociedades cooperativas de productores -

no podran admitir como socios a los extranjeros en una proporci6n mayor 

del 16% del total .de sus miembros'~ ( 6) 

"Asimismo las cooperativas de productores po

drán tener secciones de consum~(7) 

En las cooperativas de·productores hcbrá una 

comisión de control técnico,. integrada por los elementos técnicos qu.e 

designe el consejo de administraci6n y por un delegado de cada uno de -

los departamentos en que esté.dividida la unidad productora, incluy~ndo 

las secciones. Los delegados serán electos directamente por los socios

que trabajen en los departamentos,,y podr~ revocarse en cualquier momen 
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to su designación y hacerse una nueva por mayoria de ~votos.''{8) 

·'Son funciones de .la comisi6n de control t~c-

nico: 

I.- Asesorar a la dirección de la producción; 

II.- Obtener por medio de los delegados, absoluta coo~

dinaci6n entre los departamentos que deben desarrollar las distintas 

faces del proceso productivo; 

III.- Promover ante la asamblea general las iniciativas 

necesarias para perfeccionar los sistemas de producci6n9 trabajo,distr! 

buci6n y ventas; 

IV.- Acudir en queja, ante la asamblea general, cuando

la dirección de la producción de~atienda, injustificadamente, las opi -

niones t~cnicas que la comisión emita; y 

v.~ Plantear las operaciones· que la sociedad deba efec

tuar en cada periodo. La comisión de control técnico será de consulta -

necesaria CUAndo se trate de resolver si debe recibirse un determinad9-

núrnero de nuevos socios, as:!: como en todos loscasos en que se proponga 

el cambio de los sistemas de producción, trabajo, distribución y ventas 

; en los aumentos o disminuci6n del capital social; en los de aplica -

ci6n de los fondos sociales y, en general, en todas las cuestiones rel~ 

tivas a la dirección técnica de la producción y de la distribución y a

la plan~aci6n de las actividades sociales~(9) 

"Las cooperativas no utilizarán asalariados.

P~cepcionalmente podrán hacerlo en los casos siguientes: 

a).- Cuando circunstancias extraordinarias o imprevis -

tas de la producció~ lo exijan; 
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Los asalariados que utilicen las cooperati -

vas en trabajos extraordinarios o eventuales, del objeto de la sociedad 

, serán considerados como socios, si asf lo desean y rrestan sus servi

cios durante seis meses consecutivos y hacen, a cuenta de su certifica

do de aportaci6n, la exhibici6n correspondiente. 

Los que ejecuten obras determinadas o traba~ 

jos eventuales para la sociedad 9 ajenos al objeto de la misma, no serán 

considerados co:no socios, aun cuando sus servicios excedan de seis me -

ses; igual condici6n g:tardar<'tn los gerentes y empleados tlicnícos que no 

tengan intereses homogéneos con el resto de los agremiados.,lO) 

"Se~ causa de exclusi6n de los socios en las 

cooperativas de productores,· la inc~pacidad ffsica o el i~pedimento le

gal para desempeñar el trabajo ~ue corresponda al socio en la cooperati 

val' (11) 
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1.- LAS COOPERATIVAS DE PRODUCCION EN MEXICO 
J : 

Al igual que las cooperativas de consumo, 

las cooperativas de producción en llíéxico acusan errores, con el agravaE 

te de c:ue debido a la escasez de crédito, su técnica de producción, va-

en general, retrazada pues poseen equipos demasiados viejos. que no res

ponden a las exigencias del momento. Ademá:s la mala adm.:inistraci6n hace 

que los costos se eleven al!n m<!ís de lo que debieran imposibilitando as! 

a la cooperativa para que pueda competir eficientemente con los produc,;;. 
• 

tores particulares. De aquí que las coop·erativas de producción que han--

venido sosteniéndose dentro de determinada rama industrial, a excepción 

de unas cuantas, se debe, a que tienen exclusividad otorgada por el Es

tado para producir X producto, como en el caso de las cooperativas pes

queras, de las de transportes, etc., o a que su producción la consume -

el propio gobierno como sucede con ··Talleres de Vestuarios y Equipos"~-

s.C.L., que atiende las necesidades del ejerciteS, :JTalleres Grc!ficos d~ 

la Naci6n'' etc., o bien a C]Ue las condiciones de escasez del articulo -

permiten precios altos, como el caso del c~mento, o a que la situación.,. 

de control o monopolio del articulo permite. también buenos precios, co

mo sucede con la sal y el az~car. 

En las coopera ti vas de producci6n b.ó!.y tma · 

ausencia casi absoluta del espíritu de sacrificio que debe impwrar en 

esta clase de sociedades, nunca están .dispuestos a sacrifica~ algo de 

Jas ventajas a·ctuales a fin de obtener otras mejores en el futuro o 

cuando menos conservar por cierto tiempo las presentes: no se les ve 

intenciones de quer·er hacer. de su sociedad una organizaciéln que se pro¡.' 

yecte hacia el porvenir, lo que desean es mantenerse de momento y mien-
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tras· se pueda, importándoles poco el prestigio y triunfo del sistema.-

Del beneficio social no se acuerdan: su ma.yor actividad la despliegan -

con el fin de obtener el mayor provecho personal. 

En general la mala situación de la mayorfa -

de las cooperativas de producción deriva de su origen, pues la coopera-

tiva nace de los conflictos surgidos entre trabajadores 3 patrones;y --

cuando éstos se :·eciden a dejar la empresa a los trabajadores es _porque 

la consideran económicamente improductiva. Resulta entonces que las con 

diciones en que comienza a trabajar la sociedad cooperativa son crfti -

cas, pues tiene problemas de toda fndole los que difícilmente pueden -

sortearse, ya por incapacidad de los consejos 3 gerente, ya por escasez 

de crédito, ya por falta de técnicos o por disponer de maquinaria muy -

vieja, etc. Es esta una cuesti6n que debe tenerse en cuenta. 

D.- SOCIEDADES COOPERATIVAS DE INTERVENCION
OFICIAL. 

" Son sociedades de intervención oficial las 

que exploten concesiones, permisos, autorizaci.ones, contratos o privi-

legios legalmente otorgados por las autoridad~a federales o locales~(12) 

" El Gobierno Federalt lo& de los Estados y el 

Depa.rtamer.rt.o del Distri·to J!'ederal concederán lat:(.concesiones, permisos, 

autori.zaciones, co:1tratos o privilegios 3 encomendarán la atencidn de 

servicios pdblicos a las sociedades cooperativas que se organicen con -

tal objeto. 

En uno y otro caso, las cooperativas tienen-
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derecho de obtener, si es posible legalmente, que las autoridades men 

clonadas revoquen los permisos de explotaci6n y atenci6n de servicios 

ya concedidos, a fin de que se les otorguen a ellas si se obligan a·me-

jorarlosV( 13 ) 

" Las sociedades de intervencicSn ofiéial que -

exploten serviciós pt1blicos est~n obligadas a llévar la contabilidad -

conforme a las especificaciones dadas por la autoridad correspondiente!'(14) 

" Los permisos o contratos-concesiones para la 

prestaci6n continu~ de servicios al pt1blico por el Gobierno de la Fede

raci6n, de los Estados y del Distrito Federal, se ótorgarán de prefere.!l 

ola a sociedades cooperativas. 

A este efecto, la autoridad que aeba otorgar 

el per:niso o celebrar el contra.to-concesi6n, publicará en el ·'Diario -

Oficial y en otro peri6dico de los de mayor circulaci6n, una convoca~~ia 

indicando el servicio de cuya prestacicSn se trate y las obligaciones a

que el permisiÓnario o contratista estaré! sujeto de acuerdo con las le

yes o disposiciones ~ue rijan la· prestación del servicio pdblico. 

En.la convocatoria se señalará un plazo no 

menor d.e o_uince dfas para la presentacidn de solfcitudes~ ( 15) 
-~ . 

La cooperativa que preste un e~t·-rvicio pt1bli

co estará sometida al control de la autoridad correspondiente·en los

términos de la legislaci6n especial que rija el servicio; y en au caso, 

la nulidad, rescisi6n o caducidad del permiso o del contrato será causa 
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suficiente para que se revoque la autorizacidn para funcionar. 

E.- SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PARTIGIPACION 
ESTATAL. 

Son sociedades de participacidn estatal las-

que exploten unidades productoras o bienes que les hayan sido dados en

admi:,istracidn por el Gobierno Federal o por los gobiernos de los Este.-

dos, por el Departamento del Distrito Federal, por los municipios o por 

el 3ancó Obrero •. 

Las sociedades de participaci6n estatal tie

nen la misma preferencia que la ley concede a las sociedades de ínter 

venci6n oficial para que se les otorguen derechos de explotaci6n. 

En las sociedades de participaci6n estatal -

se constituirá: un fondo de acumulaci6n destinado a mejorar la unidad --

productora y a ensanchar su capacidad. El fondo es irrepartible, no po-

drá ser limitado y estará constituido con un porcentaje de los rendi 

mientas. Las mejoras que se hagan quedarán en beneficio de la unidad 

productora ... 

"En el contrato que las sociedades de partic! 

paci6n estatal celebren con el Banco Obrero o con la autoridad que les

otorgue J.a administraci6n, se estipulara la parte oue al banco o a la -

autoridad corresponda en la administraci6n y f'mcionamiento de la coop;;_ 

ra.tiva, 
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La Secretaría de Trabajo y Previsi6n Social

designare, a su vez un representante, pudiendo delegar su representa -~ 

ci6n en los que designe el banco o la autoridad con dErecho a voz en las 

asambleas t;enerales y consejos y a vetar las resoluciones que tomen. -

Las resolnciones vetadas podr~n recurrirse ante el C. Secretario de Tra 

bajo y ?revisión Social, 0uien resolver~ en definitiva~(l6) 

En el contrato antes mencionado se estipula

rá, además, la participaci6n QUe el banco o la autoridad que les entre

gue la administración, deba tener en los rendimientos; las materias en

las que s6lo pueda r.esolver el banco o la autoridad; el modo de consti

tuir los fondos de reserva, de previsión socia~, de acurn•llaci6n, y los

demás que se considere necesario establecer; las causas de rescisión y

las otre.s clá.<sul<ts que se juzgue conveniente incluir para normar las -

relaciones entre la antoridad o el banco y la so()iedad. 

F.- SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TIPO COJI!UN 

Son de tipo comlln las que no requieren perm.!, 

so, concesi6n, autor.izaci6n, contrato o privilegio por parte del Estado 

, ni administren bienes de lA. ?ederación o de los Estados, i1i cuentan 

dentro ·de su administraci6n coo una representación del Gobierno. 

- 126 -



C I T A S 

1.- De la Cueva Mario Dr., Derecho Mexicano del Trabajo, Ed. Porrda 

México, 1964, pp. 236. 

2.- Mantilla lltolina Roberto L., Derecho !f.ercant:n, Ed. Porrda, Méxi 

co, 1963, PP• 291. 

J.- Talle:rf Citado por Mantilla i\loHlm, Opc. Cit., PP• 291. 

4·- Salinas Puente Antonio, Derecho CooperativoJ Ed. CooperativismÓ 

México, 1954, pp. 173. 

5·- Ley General de Sociedades Cooperativas, publicada en el Diario-

Oficial de 15 de febrero de 1938, art. 53~ 

6.- Ley General, Op. Cit., art. 57 

1·- Ley General, Op. Cit., art. 58 

8.- Ley General, Op. Cit., art. 59 

9.- Ley General, Op. Cit., art. 60 

10.- Ley General, Op. Cit., art. 62 

u ... Reglamento de· la Ley General de Sociedades Cooperativas, Publi-

cado en el Diario Ofici~l de lo. de julio de 1938. 

12 •. - Ley General, Op. Cit.,art. 63. 

i).- Ley General, Op. Cit. ,art. 64. 

14.- Ley General; Op. Cit. ,art. 65. 

15.- Reglamento de la Ley, Ob. Cit., art. 93· 

16.- Ley Genera¡, Op.-Cit., art. 70. 

127 -



CAPITULO V 

CONSTITUCION DE LAS SOCIF.DADE3 COOPERATIVAS DE 
TIITERffi.TCION OFICIAL F.K EL S:l':RVICIO DE TAXIS 

A.- IlUCIAGION DEL COOPERATIVISMO EN EL GRE

MIO TAXISTA 

La alarmante exploci5n dem(};_:rafica que ha su 

frido la Ciudad de b!éxico en los tU timos años y corno resultado de esto, 

."1 desmesurndo crecimiento del área urbana que ha originado una gran 
' 
demanda de transoorte, dieron co~1o resultado, la ::>roliferacir5n de nue -

vos grupos y ore-anizaciones de prestatarios de servicio pdblico en auto 

m6viles de alnuiler. Teniendo como antecedente la creaci~n de la Comí--

si6n I!1tersecretarial pP"ra el fomento cooc)erativo _y el Plan 11acional de 

fomento coopera ti vq, mucha.s de éstas organizaciones, se constituyeron -

legalmente en sociedades cooperativas. 

El Departamento del Distrito Federal, notan-

do el comportamiento de la Administraci6n P-lblica C'ue por Acuerdo P1•es_i 

dencial en 1'778, instituy6 la Comisi6n Intersecretarial para el fomento 

coope-rativo, por medio de la Direcci6n de Autotransporte y Estaciona 

miento, créo la Oficina de Asesoria Técnica y Control Cooperativo; que

dando as r una excelente panorámica para e 1 control Cooperativo .Y desa -

rrollo del servicio p;1blico de transporte. 

Anteriormente el desacrollo Cooperativo, so

lo abarcaba ciertél.s rar~as de la producc:i.ISn y la industria, pero a par'--

tir de 197R, como se menciona anteriormente, se genera éste g1•an moví -
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miento, teniendo objetivos claros y, estando en contacto con la reali -

dad social, misma que intenta mejorar; todos los sectores han jugado un 

papel importante y en el sector servicios; la participación se caba co

mo necesaria e inaplazable, ya que con la formación de las sociedades 

cooperativas, se logran satisfactores y beneficios para la comunidad. 

Siendo el servicio de·transporte de pasaje

ros en automóviles de alquiler, una necesidad imperiosa de la Ciudada -

nía, como consecuencia del crecimiento desmesuradÓ que se ha operado -

através de los a:íos en la Metrópoli y••toda vez que la prestación de és

te servicio se ha yenido Reglamentando por las Autoridades del Departa

mento del Distrito Federal a partir del Decreto que declara servicio P! 
blico la actividad que consiste en el transporte de pasajeros en autom¿ 

viles de alquiler sin itinerario fijo en el Distrito FederalV y en vir

tud de las mdl tiples modifica-ciones que en la pi'Ilctica se han operado -

1;.>1 todas y cada. una de las Organizaciones, Agrupaciones, Coaliciones, -

Sindicatos y demás que han pretendido agrupar a los prestatarios del 

servicio, sin beneficios prácticos n! resultados favorables, ni para 

los prestadores ni para el p~blico usuario. 

Habiéndo efectuado análisis y estudios soci2, 

econ6micos, por parte de la Dirección General de Polic!a y Trdnsito, m~ 

diante información escrita que existe en las diferentes Secretar!as de

- Estado, como la de Comercio y· las Oficinas Técnicas del Departamento-

del Distrito Federal, através de las diferentes Delegaciones Polfticas-

6 en su caso, mediante encuestas 6 entrevistas sa ha obtenido informa -

ción directa, para ser evaluada y analizada, de lo que se concluye que-
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los lineamientos qu!Ppantea la Ley General de Sociedades Cooperativas 

y el Reglamento de la misma, permite determinar, que mediante la crea 

ci6n y fomento de éste tipo de Sociedades, es posible obtener por parte 

de las autoridades un verdadero control de los prestatarios del servi -

oio; y por otra parte de los concesionarios un verdadero beneficio pr~~ 

tico de ayuda mutua y cooperativismo, así como para los usuarios un ser 

vicio tendiente a ser mejorado constantemente. 

Con apoyo en los Artfculos 16, 17, 65, 86, 

87 y relativos de la Ley General de Sociedades Cooperativas, asf co~o 

su Reglamento, en concordancia con lo señalado en otras disposiciones 

vigentes aplicables a la materfa, se han instrumentado planes, con el -

objeto de lograr que las Organiz101.ciones de Taxistas se consti t1lyan en

Sociedades Cooperativas de Producci<~n e Intervenci6n Oficial, siguiendo 

asf los lineamientos trazados por los c.c. Jefe del Departamento del -

Distrito Federal y Director General de Policía y Tránsito del Distrito

Federal, complementando de ésta manera los postulados planteados en és

te campo por el c. Presidente Constitucional de los Estados Unidos }.!exi 

canos. 

El objetivo ?rinciP.al es procurar establecer 

las bases; para el buen manejo y-supervisi6n de las Sociedades Coopera

tivas, por parte de sus Directivos y el conocimiento claro de los dere

chos Y obligaciones de los a~ociados 1 en términos de la Ley General de~ 

Sociedades Cooperativas y su Reglamento, asf como la"Ley que fija las -

Bases Generales a que habrán de sujetarse el Tránsito y los Transportes 

en el Distrito Federal"(2) y demé'is disposiciones legales aplicables en

la especie, determinando la inte:rvenci6n del Departa"mento del Distrito-
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Federal, através de la Direcci6n General de Policía y Tránsito, en el -

control y vigilancia de la.s mismas al explotar las concesiones de serv,! 

cio público urbano en cumplimiento a los dispositivos legales de refe -

rencia. 

Difundir con amplitud las ventajas que se de 

rivan de ésta clase de 0rganizaci6n, para se~~ridad de fuentes de traba 

jo y estabilidad del servicio ~ue se ocasiona. 

Y dar a conocer a los interesados las Bases-

de Coordinacir~n Administrativa en 3!ater!a de Vigilancia e Intervenci6n-

Oficial, nue existe entre la Secretaría del Trabajo y Previ~i6n Social

y el !lepartamento del Distrito Federal a través de sus Dependencias co-

rrespondientea. 

B.- CONSTITUCION LEGAL 

1.- PERlUSO DE J_,A SECRETARIA DE RELACIO -
NES EXTERIORES 

Toda Sociedad, de la naturaleza que 

sea, está obligada a solicitar de la Secretaría de Relaciones Exterio 

res, previamente a su constituci6n, un permiso que deberá insertarse en 

la escritura social, y que en unos casos, ·los más, tienen esta redacci6n 

: ·"Todo extranjero n_ue en el e.cto de la consti i;uci6n o en cualquier tie~ 

po ulterior, ádouiera un inter~s o participacidn social en la sociedad, 

se considerará por ese simple becbo come mGxicano respecto de uno y 

otra, y se considerara que conviene en no invocar la protecci6n de su-

Gobierno, bajo la pena, P.n caso de faltar a su co~venio, de perder di--
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eh o interés o participaci6n en beneficio de la Haci6n ;.!exicana ., 

MODELO DE ESCRITO PARA SER DIRIGIDO A LA SE
CRETARIA DE RELACIO~ES EXTERIORES SOLICITAN
DO PERMISO PARA CONSTITUIRSE CO~fO SOCIEDAD -
COOPERATIVA. 

"SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS 
DEPA}l'J'AMIDITO DE PEill•1I30S 
TLATELOLCO 
MF.XICO, D.F. 

(Lugar y Fecha) -
(Nombre y Apellidos del solicitante, mexicano, mayor de 
edad, (Estado Civil), con domicilio para o!r notifica 
ciones en (Calle y Ndm.) 
{Poblaci6n) (Municipio} (Estado) 

J.fanifiesta que va a constituir, en uni6n de otras per -

sonas, una Sociedad. Cooperativa de responsabilidad litn.!, 

tada, capital variable y duraéi6n indefinida~ en los --

términos de los artfculos lo. y 56, y demás relativos -

de la Ley Genei·al de Sociedades Coopera ti vas y su Regl!:, 

mento, que se denominará SOCU!DAD COOPERATIVA __ ..,.... __ 

,s.c.L., con domicilio en {Calle y 1Idm.) (Poblad6n) 

(I·!unicipio) (Estado), cuyo.objeto social será: 

NOTA: Transcribir aquf, inte(j:rarnente, el texto del obj~ 

to social que se vaya a. incluir en las ]ases Cons 

ti t11ti vas. 

Cumpl i.end.IJ con lo previsto en el artfculo 2o. del Reglf_"_ 

mento de la Ley Orgánica de la Fracci6n 1 del Articulo 

27 Constitucional,solicita de esa Secretaria la autoriza 
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ci6n para insertar en sus Bases Constitutivas la Cláus~ 

la siguiente: 

Todo extranjero, que en el acto de: la constituci6n 

o en cualquier tiempo ulterior, adquiera un interés o -

participaci6n social en la sociedad, se considerará por 

ese simple hecho como mexicano respecto de uno y otra,

Y se entendera que conviene en no invoc~r la protecci6n 

de su Gobie~no, bajo la pena, en caso de faltar a su 

convenio, ae perder dicho inter~s o participación en b~

r.eficio da la lTaci6n Mexicana.::< 

ATENTAMENTE 

( Firma } " (3) 

Como ejemplo del objeto social que se inclu

ye en la solicitud del permiso de la Secretar!& de Relaciones Exteri~ ~

res se tiene el·siguiente1 

a).- Trabajar en coml1r1 t.n la prestación al 

pdblico, de servicios de transporte de pasajeros en automóviles, taxis

y camionetas, bajo las condiciones señaladas por la autoridad que conc~ 

da el permiso para tal efecto, y las disposiciones legc<Jes que sean 

aplicables. b) .- Obtener en comdn por cualquieyo medio legal, autom6vi -

les, camionetas, refacciones, llantas, herramientas, combustibles, lu ~ 

bricantes y todo lo relacionado para el mantenimiento y r&paraci6n de -

los elementos necesarios para el objeto señalado en el parraft_; preceden 

te, distri buyendolos ef]ui ta ti vamente entre los socios a erecto de c1uto 

realicen las actividades mencionadas en forma eficiente y econ6mica • 
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e).- Obtene·r en ~om11n, concesiones, permisos 
. /' --

, autorizaciones, etcetera, celebrando los contratos o convenios necesa 

rios con las autoridades respectivas, para la. reaUzaci6n de los .fines

propuestos. d).- Hacer en común una secci6n de áhorro y prestamo para

los socios, para el efecto -de que si el caso lo amerita, se pueda recu~ 

rrir a los créditos extornos, para mejorar el objeto social que se pre

tende. e).- EGtablecer en coml!n .. la sección de vivienda, a fin de que a

traves de la ayuda mutua y el esfuerzo coml!n, loa socios obtengan para

sus familias bienes inuebl0o:; e inmuebles, o mejoren los_ que ya posean. 

La. solicitud debe ser presentada por tripli-

c&do en la Secretaria de Relaciones Exteriores, Direcci6n General de 

Asuntos jurfdicos, Departamento de Permisos; dependencia an la que se -

devolverán a los intéresados dos copias selladas como acuse. de ·recibo .. 

del original. En está.·Direcci6n trabajan con suma eficiencia y, si no-. 

existe inconveniente alguno, en tres dfas se obtiene el permiso solici

-tado. Cuando se reciba el pe:.:miso que expida ·la Secl'etaria de ·Relacio -

nes. Exteriores, es pertinente cotejarlo con la solici-tud previamente 

presentada, para obser-var que ·este no c'Ontenga erl"ores; cuidando ademlls 

que las siglas sean S.C.1~ ó S.éaSv, seg4n el caso. 

2.- ELABQRACION DE ACTA Y BASES CONSTITUTIVAS 

Después dP. haber presentado la solicitud de-

permiso a la Secretaria de Relaciones Exteriores, los interesados debei!' 

rán exhibir, en la Dirección General de Registro de Asociaciones y Org~ 

nismos Cooperativos, de la Secretarfa del Trabaj~ y Previsión Social,-
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o en las Delegaciones de esta misma Secretaría, debiendo a la que co -

rresponde al domicilio de la proyectada Sociedad Cooperativa, una copia 

sellada del escrito de solicitud del Qermiso mencionado, a efecto de--

que se les proporcione el modelo de Acta y Bases Constitutivas corres-

pondiente al objeto pretendido. 

El modelo de Acta y Bases Constitutivas que-

se ha mencionado, y cuya distribución hace la Secretaría del Trabajo y-

Previsión Social en forma gratuita, contiene las disposiciones fundame~ 

tales ·que deberán reg1r la vida social de la cooperativa y tiene como -

objetivo adicional facilitar a los interesados la tramitación de su re

gistro, evitando asf la intervención de gestores innecesaTios. En casos 

excepcionales, el objeto social de la Cooperativa puede requerir, para

su mejor desarrollo, de adiciones al clausulado de los modelos de las -

Bases; en estos casos, podrán los interesados inter~alar o adicionar 

los elementos que juzguen necesarios. 

a).- ACTA CONSTITUTIVA 

El Acta Constitutiva debe contener: Lugar, 

o sea, el nombre de la población; fecha de constitución (que debe ser -

· posterior a la fecha del permiso expedido po~ la Secretaría de Relacio

nes Exteriores); lugar donde tuvo verificativo la Asamblea constitutiva 

; domicilio social; nombres de las personas que fungieron en ese acto-

constitutivo, tales co~o el Presidente de la Asamblea, el Secretario y

dos o m~s ~scrutadores; objeto de la ·Asamblea; generales de todos los • 

socios fundadores, cuyos nombres y dem~s datos se hacen figurar en la -

parte final del documento, antes d~ anotar los nombres de quienes resul 
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tenelectos para integrar los órganos directivos.y co~nisiones que sed_! 

signen; firmas de todos los socios·a efecto de que pueda certificarse

su autenticidad. por autoridad competente;". trimscripci6n integra d.el pe_!: 

miso previamente expedido por la Secretarfa de Relaciones Exteriores; 

contenido total de las Bases Constitutivas, en una de cuyas cláusulas 

debe transcribirse íntegramente el objeto.social, mismo que contiene el 

referido permiso de la Secretaria de Relaciones Exte.riores; relaci6n de 

socios con expresión de las generales de cada uno de ellos; suscripción 

del capital, anotando el ndmero de certificados que suscriba cada uno -

de los socios fundadores y la cantidad q_ue en efectivo exhiben éstos al 

mOmento de constit?ir la sociedad (igualmente, si se aportan bienes o ..; 

derechos, ~stos deben ser previamente valuados por peritos y aprobado 

su importe por la Asamblea Gonsti tutiva, indica.ndo en qu~ consisten y 

comprobando su propiedad con el documento respectivo que deben! cederse 

a la Coopera ti va con las formalidades· exigidas por la ley) J nombres de

las personas electas para integrar los primeros consejos y comisiones.

Al :final firman el Presidente y el Sécretario de la Asamblea y, a con:t! 

nuaci6n y en el mismo orden en que :figuran en la relaci6n de las gener:! 

les, deben ponerse las firmas de todos los socios :fundad.ores, repitien

do sus :firmas las personas q_ue fungieron como Presidente y Secretario " 

de la Asamblea. Si alguna o algunas personas manifiestan no saber fir -

mar, lo bar~ a su ruego otro de los socios fundadores. Es conveniente 

que el socio que manifiesta no saber firmar estampe la huella digital 

correspondiente al dedo pulgar de la mano derecha. 

b) .- ELEMENTOS QÚE DEBEN CONTENER LAS BASES

C0Jr.3TITUTIVAS 

" Las Bases Constitutivas cuyo texto se inclu-
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ye en el acta de constituci6n deberán contener los siguientes elemento~ 

!. Denominaci6n y domicilio social de la Sociedad Coop~ 

rativa.: 

II. Objeto de la sociedad, expresando concretamente cada 

una de las actividades o.ue deberá desarrollar, asf como las reglas a 

que deban sujetarse aquélla y su posible campo de operaciones; 

III. Régimen de responsabilidad que se adopte; 

IV. Forma de constituir o incrementar el capital socialt 

expresi6n del valor de los certificados de aportacidn, forma de pago y

devoluci6n de su valor, asf como la valuaci6n de los bienes y derechos

en caso de que se aporten; 

v. Requisitos para la admisi6n, exclusi6n y separaci6n

voluntaria de socios1 

VI. Forma de constituir los fondos sociales, su monto, -

su objeto y reglas para su aplicacidn; 

VII. Secciones es9eciales que vayan a crearse y reglas p~ 

ra su funcionamiento; 

VIII. Duraci6n del ejercicio social, qu·e no deberá ser ma

yor de un año; 

IX. Reglas para la disolucidn y liQuidaci6n de la socie-

dad; 

X. Forma en que deberá caucienar su manejo el personal

que tenga fondos y bienes a su cargo; 

XI. Las demás-estipulaciones, disposiciones y reglas que 

se consideren necesarias para el buen funcionamiento de la sociedad, -

siempre que no se opong-an a las disposiciones de ·la Ley sobre la mate -

ria; 

XII. Sumisi6n de los·socios de nacionalidad ext~an3era._-
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a las leyes del pais, en los t~rminos de la legislación orgánica de la

fracci6n I del articulo 27 constitucional; 

XIII. Requisitos que deben satisfacer las personas que en

el futuro soliciten su ingreso en la sociedad, las que en ningdn caso 

deberán contrariar las disposiciones de la ley o de su reglamento; 

XIV. Valorizaci6n pericial de las aportaciones que no se

hagan en efectivo; 

XV. Plazo en que deba cubrirse el certificado inicial de 

aportaci6n; 

XVI. Determinaci6n precisa del limite de la responsabili

dad personal de lo~- socios, cuando se haya adoptado el régimen de res 

ponsabilidad suplementada y fijación de la mayoría necesaria para que 

la asamblea modifique ese limite; 

XVII. Interés que se fije en favor de los socios por la 

suscripci6n de certificados excedentes, cuando asf se pacte, el cual no 

podrá exceder del 6¡~ anual; 

XVIII. i•ionto del fondo de reserva cuando se estipule que 

~ste sea limitado; 

XIX. Composici6n de los consejos de administraci6n y de '"' 

vigilancia; facultades y obligaciones de los mismos y condiciones con 

forme· a las cuales podrá revocar la asamblea la designaci6n de sus mie~ 

bros. Cuando el consejo de vigilancia haya sido designado .por una mino

ria, en_ el caso previsto en el segundo párrafo del articulo 33 de la -

ley, sólo podrán ser revocados sus nombramientos si previamente lo ·han

sido los miembros del consejo de administraci6n, salvo que expresamente 

estén conformes con el cambio de integración del consejo de vigilancia

los socios oue lo hayan designado o quienes los sustituyan en caso de .. 

transmisi5n de los certificados de aportaci6n; 
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XX. Dete~ninaci6n, en su caso, de ias comisiones ~ue de-

ban de encargarse de la administraci6n de secciones especiales y facul-

tades que se concedan al gerente o gerentes en la supervisi6n de los ac 

tos de dichas comisiones; 

XXI. Honorarios de los miembros del consejo de ad•ninistra 

ci6n y del de vigilancia, as! como de las personas que integran las co-

misiones especiales; 

XXII. Requisitos para la designaci6n del o de los gerentes 

y determinaci6n de las facultades que se les confieran; y 

XXIII. Forma en q_ue debel'1tn caucionar su manejo los miembros 

del consejo de aélministraci6n, los de las comisiones especiales, el ge 

rente, e indicaci6n de los demás empleados c¡ue deban otorgar garantía. 

La garantía deberá ser otorgada sie~pre por persona de

reconocidá solvencia, bajo la responsabilidad de los consejos de admi -

nistraci6n y de vigilancia. Cua.ndo la misma gara.ntfa tenga un valor ma-

yor de mil pesos, dnicamente podrá otorgarse por persona que tenga bie-

nes raíces inscritos en el Registro Pl!blico de la Propiedad a_ue corres-

ponda, y por un valor que_garantice suficientemente las obligaciones --

que el fiador contrae. 

La Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social tendrá fa-

cultades para examinar en cualquier caso las garantías otorgadas y ha -

· cer la declaraci•5n de que son insuficientes, .con la consecuencia de que 

los interesados tengan -la obligaci6n de otorgar nuevas fianzas que pre~ 

ten las seguridades adecuadas~ (4) 

e).- CERTIFICACION DE LA A~TB~TICIDAD DE LAS 
FIR.~!AS 

La certificaci6n de la autenticidad de las -
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firmas puede hacerla cualquier autoridad, notario p~blico, corredor ti-

tulado o funcionario federal con jurisdicci6n en el domicilio social. 

La certificaci6n deberá hacerse precisamente en cada una de las hojas 

en ~ue consten las firmas de los otorgantes. 

Las certificáoiones efectuadas por las auto-

ridades seña;adas no causan impuesto alguno ni requieren estampillas, -

segun lo previsto en los art:!culos 78 y 80 de la Ley General de Sooied~ 

des Coopera ti vas. La certificaci6n de firmas hecha por 1Jotario P~blico-

o Corredor Titulado, causa· honorarios. 

En los casos de cooperativas de intervenoi6n 

oficial,o,_ue para el desarrollo de su objeto social requieran permisos,-

concesionBs, contratos, privilegios, etc., de las autoridades, la docu

mentaci6n consti tu ti w.,( Original y cinco copias del Acta y Bases Cons-t,!. 

tutivas, y el permiso original expedido por la Secretaria de Relaciones 

E:deriores)deberá enviarse a la Direcci6n General de Registro de Asocia 
. .-

ciones y Organismos Cooperativos de la Secretarfa del Trabajo y Preví -

si6n Social, por conducto de la autoridad fomentadora correspondiente.~ 

Ello, con el objeto de que ~sta manifieste si en principio ha llegado -

a un acueerdo con los interesados al remitir la doéumentaci6n constitu-

tivá, para f!Ue sirva como apoyo y complemente el expediente. 

3.- OPI}JION DE VIABILIDAD 

Por viabilidad se entiende la conjugaci6n de 

los diversos elementos que puedan garantizar la existencia jurfdica, 
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econ6mica y administrativa de un organismo cooperativo. 

a).- Viabilidad Jurfdica 

La legislaci6n coopera ti va de 1~éxico contie

ne disposiciones de franca protecci13n para estas sociedades. Entre es -

tas normas se pueden considerar las exenciones y franquicias de carJc 

ter fiscal; preferencias para el otorga~iento de permisos y concesiones 

; explotaci6n exclusiv~ de algunas especies en el ramo de pesca; apoyo

financiero; prestaciones sociales, y otras medidas que favorecen al coo 

perativismo en ~léxico. 

Estas instituciones son el marco jurfdico 

dentro del cual se desarrolla la acci6n administrativa del Estado. 

b).- Viabilidad Econ-5mica 

El dictaminador debe examinar las contesta 

ciones Que proporcionen los fundador·es de una coopera ti va proyectada, 

al cuestionario formulado por la Direcci6n para elaboro-r un Pl<m Econ6-

mico y Financiero, teniendo en cuenta que la viabilidad no se califica

solamente por la cantidad de dinero que se aporte en el acto de la cons 

ti tuci6rj , sino por los elementos que suministran la. Admipistra.cic5n de

Empresas y la ;.~ercarl otécnia para asegurar la realizaci6n de las acti vi

dad es-que constituyen el objeto social, cuando menos durante el primer

ejercicio social. Una cooperativa bien encausada tiene asegurado su po~ 

venir. 
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" Entre estos elementos se pueden considera.r -

los siguientes: 

I. Objeto social de la Cooperativa Proyectada; 

II. Investigación de mercado en relaci6n con ese objeto

social: situaci6n geográfica; poblaci6n (fija y flotante, ndmero de mi~ 

mbros por familia, edad, sexo, educaci6n, ocupaci6n, ingresos), princi

pales actividades de la zona; estimaci6n cuantitativa de la demanda del 

mercado ~n relaci6n con el objeto social de la Proyectada; empresas 

existentes de la misma rama de a.ctividaddcoP.Jpetencia de la iniciativa

privada); cooperativas existentes de la misma rama de a.ctivid.ad (compe

tencia coopera. ti va.); apreciaci6n sobre la sa.turaci6n del mercado; mar -

gen de la. demanda cel merca.do que !>Uede absorver la producci6n de la -

cooperativa proyectada; 

III. Actividades de produccic5nt an~lisis del producto; 

técnica de producci6n; eleméntos materiales que sé requieren; n~ero d~ 

soCios y especificaciones del trabajo que aportarán en_ el proceso de la 

producci6n y de la distribuci6n; fuentes de abastecimiento de insurnos;

volumen de la producci6n en rela,ci6n con la cifra de la demanda; 

IV. Fuentes de fina.ncie.miento: costos, precios, volumen 

de prodUccHin; pron6stico de ventas; rendimientos probables; cr~ditos -

ba.nce~·rios, com.,rciales e industriales que se puedan cubrir en plazos 

razonables de acuerdo con laG ~10sibilidades proyecta.das; presupuesto de 

ingresos: presupuesto de eeresos; 

V. Acuerdo expr0.so de los socios !Jara señalar anticipos 

peri6dicos bajos, y para Cliferir la distribuci6n de rendimientos hasta

despu,';s de haber Cllbierto el importe de· los créditos; 

VI. En el caso de las cooperativas de consumo: reunir 

de.tos socio-econó:nicos de los fundadores\ calcular la cifra probable de 
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la demanda; considerar que se requiere un n~mero importante de socios,

pues el éxito de estos organismos depende rlel volumen y de la velocidad 

de las ventas; conociendo la cifra del consu:no se pueden calcular las -

compras; importa prever las fuentes de abast~cimiento para reducir cos

tos y distribuir los satisfactores a precios bajos." (5) 

e).- Viabilicblt ~dminis'i;Nd;iva 

La viabilidad administrativa f'G refiere a la

opinión que deben emitir diversas L~pendencias de la Administración P~ -

blica·. 

El Gobiexno Federal eet!! empeñad e> en impulsur · 

los organismos coopera ti vos para q_ue logren su desarrollo y ú<.s.cdo en G.e. 

to, ha diseñado '.ma política para eficienta.r la organizad.6n ::; el fomen

to. 

La Ley Orgánica de la Administración ~blica 

Federal, faculta a la Secretaría del Trabajo y Previsión 3ocial para i~ 

tervenir en la Organización, Registro y Vigilancia de toda clase de So

ciedades Cooperativas, asf como elaborar los ¡:¡royectos de planes para 

impulsar la ocupación en el país, atribuciones oue requieren de la co -

laboración y participación de otras dependencias con el objeto de alean 

zar los propósitos de interé¡;; público:¡ social que se-buscan. 

"El artículo 18 de la Ley. General dé. Socieda

des Cóoperativas, establece que se concederá la autorización para fun -

cionar a la sociedad solicitante, ~iempre que: 
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· I. No vengan a establecer condiciones de competencia 

ruinosa respecto de otras organizaciones de trabajadores debidamente 

autorizadas; :r 

II. Ofrezca suficientes prespectivas de viabilidad." (6) 

Con base en lo anterior :r en los artfculos -

16 y 17 de la propia Ley, la Direcci6n General de Registro de Asocia--

ciones y Organismos Cooperativos, cuando la documentaci6n constitutiva-

no haya sido remitida por conducto de la Dependencia competente, solio_! 

tar~ la opini6n que corresponda, y ésta recibir~, en su oportunidad, co 

pia de la. resoluci.cSn que se dicte al respecto. 

La opini6n se s.olici tari! a los 6rganos de la. 

Admin:!.straci6n Pt1blica Federal en las materias de su respectiva compe 

tenciar y en los t~rminos de lo acordado por las citadas dependencias 

dentro de la Comisi6n Intersecretarial para el Fomento Cooperativo. 

HODELO DE l~SCRITO DIRIGIDO A LA AUTORIDAD 

FOI,~!iNTAl)()RA, CUANDO. SE TRATA DE COOPERATI'lAS 
DE IHTERVE'.:CION OFICIAL, SOLICITAHDO EMITA -
OPTNION DF. VIABILIDAD. 

11 C. ( Titular de la Dependencia ) 

Tenemos el agrado de acompañar al presente -

escrito, seis ejemplares del Acta y Bases Constitutivas 

de la Proyectada Sociedad Cooperativa 
----~=---------

con domicilio en.-'.---'--------' 1•1unicip':,) de __ ~-

, Estado de------------~---~---- Igualmente, acompa-
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ñamos original del Permiso No·------------~' expedido -

por la Secretarra de Relaciones Exteriores oon fecha ___ 

_____ de. __________ ~del año en curso, y Cuestionario de 

estudio socioecon6mico con los datos relativos a esta 

Sociedad. 

Lo anterior es con el objeto de que se tenga 

a bien, una vez estudiada nuestra documentaci6n, emitir 

opini6n fundada ante la Secretaría del Trabajo Y.Previ

si6n Social, Direcci6n General de Registro de Asociaci.2, 

nes y Organismos Cooperativos, en los t~rminos de los -

art:l:culos 16 y 17 de la Ley General de Sociedades Coop~ 

rativas, en el sentido de que esa autoridad exprese que 

ha llegado en principio, con los fundadores de la Soci~ 

dad, a un acuerdo para concederles derechos de explota

ci6n, a f'in de que la citada Secretada pueda otorg<.r -

nos la autorizaci6n para funcionar como Cooperativa. 

Protestamos lo necesario 

{Lugar y Fecha) 

EL-PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DE ADMINISTRACION 

EL SECRETARIO DEL _CONSEJO 
DE AD~iiNISTRACIOI-i. 

EL TESORERO 
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OFICIO POR MEDIO DEL CUAL 1~ AUTORIDAD- FOME,!! _ 
'!'ADORA E'l'l.ITE SU OPiiUON _ DE VIABILIDAD, A LA 
SECN~TARIA DEL TRABAJO Y _PREVISIÓN SOCIAL. 

n C. (Titular de la Dependencia) 
DIRECCION GENERAL DE REGISTRo DE 
ASOCIACIONES Y ORGAi~ISMOS COOPERATIVOS • 

. SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIOll SOCIAL · 
P R E - - S E li '1' _ E., 

Por escrito de ~echa 
------~--~-----------, el c. ·, Pr!!!sidente del. Consejo de -

Administreci6n de la proyectadaSociedad Cooperativa !le Prestaci6n de..;, 
;jervicios Pdblicos ( !~ombre ) · - • ~ solici t6 opini6n so;.. 
bre viabilidad pari.. la- consti iucl6n de esa Organizaci~n y que la misma
se haga conocer a esa Secretaría de Trabajo y Previsi6~ Social.; 

;Para tal e~ectó~ se exhibieron ante esta De-
- pendencia, original del permiso No. de ~echa;_.,..,... _____ ...... 

, expedido por la Secretaría de Relaciones EXtedores, as! como origi . ..;; 
r-1 y cinco copias ael Acta y Bases ConsÚt~tiws de la Agrupaci6~ que .. 
nos ocupa. 

Ahora bien, en t~rminos de io que establece
el Artículo 17 de la Ley Generol de Sociedades Cooperativas, existe en
principio con los :fundadores de la Orgániíl:aC:Í.6~ de. que S~ trata un -
acuerdo para concederles derecho_ de explotaci6n del servicio pdblico
de transpórte de pasajeros en autom5viles de alquiler, sin i tinemrio -
fijo en el Distrito Federal; toda ve_z que de conformidad. con las _cona -
tanelas que obran en él expediente respectivo, se desprende que existen 
elementos su:fic:i.entes pára ·su viabilidad. 

El_puntó de-vista que se emite, -esta condi -
clonado a que la proyectada Sociedad Coope~tiva que nos ocupa, cumpla
con lo q_ue se señala_en su Acta y Bases Constitutivas, aslicomo con lo
dispuesto en los Art!cu-los 56 al 62 y dem~s relativos de la aludida Ley 
General de Sociedades Cooperativas y 97-Y 98 de su Reglamento. 

Por otra parte, para alcanzar los objetivos
legales de la Organizaci6n, los permisos que se lleguen a otorgar se~n 
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a nombre de la misma y opotunamente se vigilará que se cumpla con el -
compromiso contraído con esta Direcci6n en el sentido de oue los veh!c~ 
los destinados al servicio transporte público de pasajeros, aparezcan -
registrados a nombre de la Sociedad Cooperativa. 

Lo que hago de su-conocimiento para los efe~ 
tos legales procedentes a que haya lugar. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION 
EL DIRECTOR GENERAL DE POL!CIA 
Y TRANSITO DEL DISTRITO FEDERAL n (§) 

4.- AUTORIZACION PARA FUNCIONAl.fiENTO POR -
PARTE DE LA SECRETARIA DEL Ta~BAJO Y 
PREVISION SOCIAL. 

a).- La Facultad de Registro 

n La facultad de registro de nuevas Sociedadeá 

cooperativas se le confiere a la Secretarfa del Trabajo y Previsi6n so

cial, segdn lo establece el artículo 40 fracción X, de la Ley Orgánica

de la Administraci6n Pública Federal. El Reglamento Interior de esta ~ 

pendencia, publicado· en el Diario Oficial de fecha 25 de septiembre de-

1978, dispone: 

-Artículo 23 Bis, corresponde a la Dirección General de 

Registro de Ásociaciones y Organismos Cooperativos: 

III. Acordar, resolver y tramitar lo relacionado a -

la constituci6n, autorización, registro, disolu --

cidn y liquidación de toda clase de .sociedades co~ 

perativas u otras formas de organización social --
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_para el trabajo· y de sus respectivas _federaci~nes y de

la Confederaci6n Nacional Cooperativa. Tratltndose de so 

ciedade·s que operen al amparo de concesiones, permisos.,. 

contratos o autorizaciones otorgados por las autorida ~ 

des federales o locales, _recaba.rit la opini6n de la De 

pendencia: respeci;iva". (9) 

Aunque a esta ~ltima Direcci6n se le enco -

mienda solicitar la opinión de otras Dependencias; ello no impide que -

los interesados puedan acudir a la Dependencia correspondiente, a aoli

c_i tar las orientac~ones pertinentes y_ a efectuar los tnimi tes de le: So

ciedad Coopera ti va que se pr·etenda registrar para que emitan su opini6n 

en los t~rminos de las leyes aplicables. 

"Es importante notar que en virtud de lo dis

puesto por los art!culos 40, fracoi6n X, Y.Priinero Transitorio de· la 

Ley Orgánica de la Administraci6n P~blioa Federal publica.da en el liDia

río Oficia;!'; de la Federaci6n de 29 de diciembre de 1976, las atribuci.!:?_ 

nes en materia de organizaci6n, registro y vigilancia de _toda clase de..; 

organismos cooperativos, que la Ley General de Sociedades Cooperativas.,. 

el Reglamento de la propia Ley, el Reglamento del .Registro Cooperativo

Nacional y otras disposiciones, señalaron originalmente a las eatintas~ 

Secretarias de la F;eónómfa Nacional y de Industria y Comercio; pasaron

a la actual Secretada del Trabajo y Previsión SociaL" (lO) 

b).- Otorgamiento de .Registro 

Como complemento de la Constituci6n Legal de. 

las Sociedades Cooperativas de IritervE\nci6n Oficial en el servicio de -
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taxis, una vez emitida la opinión de viabilidad por parte ó.e la autori

dad fomentadora, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social en base 

al estudio de la. documentación de la proyectada Sociedad Cooperativa 1 

realiza inscripción del Acta y tases Constitutivas en el Registro Coop~ 

rativo Nacional, asignandole un n~mero y autorizando su funcionamiento. 

OFICIO POR MEDIO DEL CUAL LA SECRE~ARIA DEL
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, COMUNICA A LA S.Q. 
CIEDAD COOPERATIVA EL REGISTRO DE SU ACTA Y
BASES CONSTITUTIVAS,AUTORIZANDO EL FUUCim~A
MIENTO. 

"SOCIEDAD COOPERATIVA (Nombre) 
(Domicilio ) 

De conformidad con lo preceptuado en el artf 
culo 19 de la Ley General de Sociedades Cooperativas vigente, con fecha 

----------------------~--------' y bajo el nQmero_· __________ _ 
quedaron inscritas en el Registro Cooperativo Nacional en el Voluirien __ 
----- del Li br·o de Inscripciones de Socie<lades Coopera ti vas dE Pro
ductores el Acta y Bases Constitutivas de la mencionada Sociedad Coope
rativa. 

Se remite a esa Sociedad un tanto de la doc•l 
mentación de que se trata, así como la autorización correspondiente, en 
la· inteligencia que de conformidad con lo .dispuesto en el articulo 86-
de la Ley General de Sociedades Cooperativas las actividades a que se -
contrae el objeto social, deber~n iniciarse previa satisfacci6n de los
requisitos que establecen las Leyes, Decretos, Reelamentos ,y demás dis
posiciones lega.les dentro de un plazo de 90 aras h<fbiles; asimismo los-
17 Permisos como mfnimo, que se otorguen ser<!n a nombre de la Sociedad
Coopera.tiva, tal como se manifiesta en· el oficio 1Jo. de fecha 
______________________ emitido por la Dirección General de Policfa y 

Tránsito del D.F •• En caso contrario quedará sin efecto la autoriza.ci6n 
concedida. 

A T E N T A M E N T E 
SUFR<\GIO EFECTIVO. NO RESLECCION 
EL DIRECTOR GENERAL. " (~~) 
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e).- Libros Sociales y de,Contabilidad 

Una vez autorizado el funcionamiento de la -

sociedad cooperativa y obtenido el n~mero que le correspondió en el Re

eistro Cooperativo '!acional, debe proce~er la cooperativa a solicitar -

la auto~ización de libros sociales y de contabilidad, en los cuales se

asientan los pormenores de la administración, tanto en el aspecto so -

cial como en el de los resultados económicos. 

Las acti1ridades las deberli iniciar dentro--

del plazo de noventa días hábiles, para no caer, bajo la sanción previ!!_ 

ta por el artículo 86 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. 

Los libros sociales son: Actas de Asambleas-

Generales¡ Acta del Consejo de Administración; Actas del Consejo de Vi

gilancia; Actas de las Comisiones Especiales que designe la Asamblea G~ 

neral, y Libro de Registro de Socios~ 

Los libros de actas est~.n a cargo de los re!, 

pectivos secretarios; igualme!'lte, el Libro de Registro de Socios está a 

cargo del Secretario del Consejo de Administración y, por cuanto corre!. 

ponde a los libros de Talonarios de C~rtificados de Aportac~6n, están a 

cargo del ~esorero del Consejo de Administarci6n. 

Una vez obtenido el negistro, tendrán que 

presentar una solicitud por escri·í:;o, especificando cuales son los li 

bxos que deseen les sean autorizados; la roencionada solicitud, tendrá -

que ser firmada de-bidamente por los directivos reconocidos ante esta --
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Dependencia. 

Los libros se llevan para su autorizaci6n, a 

la Direcci6~ General de Registro de Asociaciones y Organismos Cooperati 

vos o a las Delegaciones Federales de esta propia 3ecretaria, existen -

tes en todas las entidades :federa ti vas, seglln el domir,ilio. 

nLos libros que se señalan en el ~scrito de -

solicitud, tend~~n que ser marcados con el sello de la Secretaria en ca 

da una de las fojas que contenga los folios; al principio y al final de 

cada libro se imprimirá el sello que indique el tipo de libro y ndmero
o 

que le corresponda como lo dispone el articulo 5 del Reglamento del Re 

gistro Cooperativo Nacional ; asimismo 0 contendrá el nombre de la 

cooperativa, los folios en que tomd razdn y fecha y la firma del funcio 

nario que autorice.r. _(12) 

Al entregar los libros a los interesados, se 

acompañar~n de un oficio en el que se comunique que han quedado debida

mente. autorizados, detallando los libros que se autorizaron. 

Los libros de contabilidad~ un~ vez autoriza 

'dos por la Secretar:!a del Trabajo y Previsi6q Social~ deben llevarse -

además a que los autorice la Oficina Federal de Hacienda, dependiente -

de la Secretar:!a. de Hacienda ·y Crédito Pdbl:ico, que corresponda al dom_i 

ci1io de la cooperativa .• La cooperativa deber¿: dar aviso oportuno de la 

iniciaci6n de operaciones de esta Dependencias, a efecto de cumplir con 

las disposiciones de las leyes fiscales y no incurrir ~n c.'t:temporan:'):i. ~ 
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dad y hacerse merecedora de una mul~a por incumplimi,?to de sus obliga

ciones. 

Los libros iniciales, serán autorizados en -

le Direcci<'ln de Registro de Asociaciones y Organismos Cooperativos o en 

la Delegaci<'ln Federal del Trabajo, con la presentE>>ci(in del_oficio de 

autorizaci<'ln y la copia del a.cta y bases constitutiw!s. 

d).- Otorgamineto de concesiün por parte de
la Au,toridad Fomentadcn. 

Una vez realizados los trdmites de registro

ante la Secreta~fa del Trabajo y Previsi6n Socialt as! como las Depen -

denciae llubernamentales, se procedere a la obtenci<'ln de otro oficio, en 

el nue se ordena la e~trega de los juegos de pla:.:E¡-a y tarjetas de circE. 

laci<'ln, disponiendo que deberán ser expedidos a nombre de la Sociedad -

Cooperativa y hao:tendo menci<'ln a las ,condiciones que se observaren,para 

la ¡>restaci6n del ~ervicio, esto previa integraci6n del expediente re·s

pectivo de cada uno de los socios integ:::Ymtes de la Sociedad Cooperati"" 

va oue obtengan la concesi6n• 

OFICIO POR E1J CUAL LA AUTORIDAD FONI!u"'''TADORA
EXPIDE AUTORIZACIOl~ PARA LA PRESTACION DEL -
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTF; DE PASAJEROS- · · 
·EN AU'l'OMOV:i1BS DE ALQUILER. 

" C. DIRECTOR m; SERVICIOS AL POllLICO 

En cum~limiento al Acuerdo No.~ _____ del Ci~ 
darlano Jefe del nepartamento del Distrito Federal, de fecha __________ __ 
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-,. publicado en la Gaceta Oficial el , se expide auto
rizaci6n a la Sociedad Cooperativa de Prestaci6n de Servici6s Pdblicos-

( Kombre ) , p8.ra la prestaci6n del servicio público U_! 

bano de transporte de pasajeros en autom6viles de alquiler, sin itine~ 
rio fijo, con ( Número )vehículos cuyas características a continuaci6n
se describen, 

~rA RCA T I P O MODELO MOTOR O SERIE REG.FED.AUT. 

Atento a lo a.nte1•ior, sírvase entregar al c. 
( ~Io'!l1)re_ ) , Presidente del Consejo de Administraci6n de -

la Sociedad Cooperativa de que se.trata, (Número) juegos de placas
así como la documentaci c5n oue corresponda a nombre de la. Organiza.ci6n, -
notificándole las obligaciones que contrae, de conformidad con lo que -
est.B.blece el art:l:c!J-lO 16 del Reglamento para el Servicio Pliblico Trans
porte de Pasajeros en el Distrito-Federal; 65-de la Ley General de So
ciedac'tes Cooperativas 97 y 98 de su Regla.ment.o, especificando las san-'
ciones que procedan para el caso de incumplimiento. 

El juego de placas que corresponda a cada -
uno d!" los vehículos listados con anterioridad, deberáhacerse del con,2 
cimient-o de la Direcci6n de Autotransporte y Estacionamientos en la in
teligencia de que en el siguiente canje se substituirán obliGatoriamen
te la.s unida.des que no sean como mín:i.mo de modelo cinco años retroact~
vos a la fecha. 

ATENTAMENTE 
SUF'Rii.GIO E=FEC'I'IVO. NO R.t;;F;LECCIO.N 
FJL DIRRCTOR G?NERAL DE POLICIA Y 
TR.o\NSITO DEL DISTRITO FEDERAL. " 
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Por ~ltimo, no podfa pasar desapercibido en

el presente trabajo lo relacionado con la situaci6n actual de las Soci~' 

daqes Cooperativas de taxistas en el Distrito Federal; en virtud del -

cambio de Funcionarios en la Administraci6n ·Federal incluyendo al Depa_:: 

tamento del Distrito Federal. Teniendose hasta el momento en que se es

criben estas líneas, lO de enero de 1984, cambios substanciales por lo

que respecta a la autoridad fomentadora de las Sociedades Cooperativas

de Taxistas. 

Actualmente la anterior Dirección General de 

Policfa y Tránsito del Distrito Federal, toma el rango de Secretaria 

con el nombre de Protecci6n y Vialidad, desapareciendo igualmente la D! 

recci6n de Autotransporte y Estacionamientos, dependencia en la cual se 

encontraba la Oficina de Asesoría Técnica y Control Cooperativo, en do~ 

de como su nombre lo indicaba., se llevaba el control de las Sociedades

Cooperativas de Taxistas que prestan el servicio en el Distrito Federal 

En la actualidad dichas funciones las ha ab

sorvido la Dirección de Permisos, Concesiones y Revalidaciones, de nue

va creaci6n dependiente de la Secretaria de Protecci6n y Vialiñad, en-· 

donde se pudo constatar que el personal que ahora se encarga del con -

trol cooperativo, lejos de cumplir con sus ~unciones, aprovechan cual -

quier oportunidad para criticar lo realizado por la anterior administr!:. 

ci6n, tomando una postura de represalia en contra d0 las Sociedades Co~ 

perativas que se constituyeron en dicho periodo. 

La Autoridad Fomentadora tratando de idear o 

buscar nuevas formas de control de los prestadores del servicio público 
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de transporte de pasajeros en autom6viles de alquiler legalmente constl 

tuidos en Sociedades Cooperativas,ha propiciado un descontrol entre los 

cooperativistas, quienes se sienten desiluoionados; toda vez que espe~ 

ban que la nueva administración continuara con la polftica fomentadora

al igual que la anterior. 

Esta apatía, como podr!a llamarse a la post~ 

ta de la autoridad fomentadora, ha propiciado un choque de ideas entre

la Secretaría de Protección y Vialidad y la Dirección de Fomento Coope

rativo; en virtud de que se esperaba contar con la mejor disposición -- . 

por parte de la autoridad fomentadora para coordinarse y continuar con

el t~mite, registro y vigilancia de las Sociedades Cooperativas de Ta

xistas. 

Todo esto ha ocasionado que la mayoría de -

cooperativistas que existen en el gremio de los taxistas, sientan fru~ 

trados sus ideales de superación economica_y~ocial as! como un mejor

funcionamiento en la prestación del servicio; tomando en consideración

que anteriormente se fomento el cooperativismo en su gremio y ahora en

cuentran obstaculos en su constitución y funcionamiento, tales como, n~ 

gativa de opini6n de viabilidad, retraso en la calificación de actas de 

asamblea y falta de apo,yo para la constitución de su Federación. 

·No obstante- lo anterior, los coopera ti vistas 

del gremio taxista, confían en que la Secretaria de Protecci6n y Viali

dad en su papel de autoridad fomentadora, termine de entera,rse del sis

tema cooperativo y comprenda mejor la situaci6n actual, a efecto de que 

reoriente su polftica, tendiente a_ reiniciar el funcionamiento que se 

v~nfa observand.o en el gremio de los taxistas agrupados en Sociedades -
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Cooperativas y continuen cosechando los beneficios que trae consigo el

cooperativismo debidamente aplicado. 
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C O N C L U S I O N E S 

PRIMERA.- Los fermentos de organización coo

pera·tiva se dan en el ~téxico Independiente de una forma cir;::unstancial

' debido a o_ue lo realizado en beneficio de grupos de desvaU.dos (viu -

das, huerfanos y enfermos), s~ hacía en base a la práctica de nuevos y

desconocidos sistemas polfticcs e ideol6gicos, que efectuaban hombres -

de bien, acercandose a los poderosos, a los que podian ayudar, y al go

bierno, para que fuesen creadas sociedades y centros de beneficenclá ~· 

que combatieran en lo posible esta llaga social. 

SEGilllDA.- En la etapa de la historia de lt!áxi 

oo comprendida de la Reforma al Pori'irismo. Los obreros acordes con sus 

convicciones, hicieron serios intentos ·de organización cooperativa, pe

ro debido a la inexperiencia, a su falta de recursos econ6micos, a la -

inestabilidad política que les afectaba en lo social, y posteriormente, 

a causa de la división de sus filas, sus sociedades-cooperativas fraca" 

saron lastimosamente. 

TERC6~1.- En medio del desorden y la confu -

si6n en la época de la Revoluci0n, sólo el cooperi.tivismo, no obstante-

. su entusiasmo, permane·c:ra sereno y .calmado siempre por la no represalia 

, por el cese de la destrucción, pero al mismo tiempo, firme en sus pr_<:_ 

pósitos originales y doctrinarios, teTliendo como principal meta "una me 

jor distribución de la riqueza". Con la Revolución se inicia lo que sB

puede denominar el-despertar del cooperativif!.mO nacional. 
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CUARTA.- Al término del Periodo Presidencial 

de Avila Camacho, sobrevino un periodo de estancamiento entre los sexe

nios de los presidentes Miguel Aleman Velazco y Gustavo Dfaz Ordaz, pa

ra s~¡:uir después un periodo de reanimaci6n del sistema cooperativo me

xicano a partir de la gesti6n Ejecutiva de Luis Echeverria Alvarez, re

surgi!Jdento que contim1a aún más con José L6pez Portillo quien creo por 

Decreto la Comisi6n Intersecretarial de Fomento Cooperativo. 

QUINTA.- El periodc Serenal del Presidente -

José López Portillo protegio y fomento el sistema cooperativo. Definit! 

vamente superando a todos sus antecesores, ya que en junio de 1980 anu~ 

cia al pa!s la puesta en marcha de un Plan Nacional de Fomento Coopera

tivo, para el cual se destin6 la cantidad de 41,639 millones de pesos. 

SEXTA.~ Puede afirmarse que en nuestros d!as 

·han sido abandonadas las ideas ético..;.rel:!.giosas,· las concepciones ut6p! 

cas, las doctrinas unilaterales y las soluciones totalizantes que a lo

largo de 150 años sirvieron de inspiración al movimiento cooperativo. -

~!éfs que un fin en si mismo, el co.operativismo se ha convertido en un m~ 

dio, en una forma de organización que p,uede y debe ser adaptada a las -

necesidades .y circunstancias. de cada pa.is. 

SEPTID~.- A pesar de que las doctrinas y los 

sistemas económicos y políticos asignan al cooperativismo objetivos y 

funciones mu,y di versas y a11n contradicto·rias, existe un acuerdo funda. 

mental en cuanto a consid.erar a las cooperativi'l.s como una :forma de or~ 

niza.ción social que contribuye al desarrollo econ6mico, cualquiera que-. 

sea el sistema o el nivel de desarrollo de cada pa!s. 
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OCTAVA.- En nuestro criterio consideramos a

la Sociedad Cooperativa como una de las Tormas de organizaci6n de los 

trabajadores, con la. cual obtienen mejor aproVechamiento de su fuerza 

de trabajo y mejores condiciones de vida mediante una labor conjunta o 

independiente, sin menoscabo de sus derechos y en un régimen de igual 

dad. 

NOVENA.- Con la introducci6n del sistema coo 

perativo en el gremio de los taxistas se pretende terminar con la anar

qufa y malos manejos de los lideres, quienes respaldandose e~ la agrup~ 

ción obtenían concesiones o permisos, de parte de la autoridad corres-

pondiente, las cuales vendían al mejor postor sin importarles sus agre

miados, quienes luchaban para obtener dichas concesiones o permisos, -

permaneciendo por mucho tiempo en una situación de prestadores del ser

vicio irregulares o llamados tolerados. 

DECr~.- Es importante señalar el gran impu! 

so que ei Departamento del Uistrito Federal por conducto de la Direc -

ción General de Policía y Tránsi i.o como autoridad fomentadora dió para- · 

la constitución de Sociedades Cooperativas de--taxistas. As!-mismo es ne 

cesarlo que la Secretaría del Trabajo y Prev..isión Social realice una 

gran labor a fin de que los organismos cooperativos debidamente consti

tuidos, funcionen con apego a la Ley de la materia, vigilando que no se 

cometan irregularidades y malos manejos en su administración, evitando

con esto la desil•.1Ción y deserci6n de los socios, que trae consigo el-

fracaso de la sociedad cooperativa • 
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DECI!t~PRIMERA.- No obstante que el movimien

cooperativo en el gremio taxista es nuevo, en la mayoria de los casos 

ha tenido una gran aceptaci6n y magnificas resultados. No con esto se 

quiere decir que el gremio taxista lo ha aceptado totalmente o ha toma

do plena conciencia de lo que es el cooperativismo; por lo que es nece

sario continuar fomentandolo y cuidando los organismos existentes a tr!; 

ves de seminarios, pláticas, otorgamiento de concesiones o permisos,por 

parte de las autoridades correspondientes. 

DECI!t!ASEGUNDA.- Puede considerarse que la s.!_ 

tuaci6n actual de. las Sociedades Cooperativas da Taxistas, teniendo co

mo autoridad fomentadora al Departamento del Distrito Federal a trave's

de la Secretaria de Protecci6n y Vialidad, se remonta a los inicios del 

1operativismo en I•féxico, observandose que po:r- falta de conocimiento, -

capricho o pol:!tica de unos cuantos, se obstaculiza el nacimiento y fuE, 

cionamiento de grupos de personas convencidas de que el sistema coope:t'!; 

tivo es el conducto para su mejoramiento econ6mico y social. 

DECIMATERCER..A..- El gremio ·de los taxistas, 

en su mayoria siendo gente del pueblo de escasos recursos econ6micos,. a. 

costumbrados a luchar y sufrir para alcanzar sus demandas, no pierden -

la fe, en que el cooperativismo qne han adoptg,do como parte de su vida

' el cual desarrollan dentro de un marco jurfdico, sea premiado con. ap-2_ 

yo y estimulas por parte de la autoridad fomentadora y la autoridad en

cargada de su constitución y vigilancia. 



DECI~~CUARTA.- Es indispensable que se hagan 

reformas Constitucionales, en lo relativo a Sociedades Cooperativas, en 

virtud de que el articulo 28 constitucional las contempla minimamente,

requiriendose un articulo especial o los necesarios para señalar la pr~ 

ferencia y conveniencia que tiene este tipo de organizaci6n; as! como -

la obligaci6n del Ejecutivo Federal de impulsar y vigilar el nacimiento 

de las mismas. 

DECIMAQUINTA.- Se hace necesaria la creaci6n 

y aprobaci6n de una Ley Federal de Sociedades Cooperativas, hecha por -

especialistas te6rico-practicos y doctrinalmente ortodoxos, acorde a la 

época en que vivimos y que regule el funcionamiento de los grupos que -

adoptan el sistema cooperativo; toda vez que en la práctica surgen si

tuaciones de hecho,que no contempla la actual legislaci6n, por lo que -

al no tenerse fundamento legal, repercute en las exigencias y necesida

des del cooperativista. 
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