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El presente estudio tiene como objeto principal, rea

lízar una analisis sobre la divísi6n del Derecho, las ramas que

lo componen y principalmente establecer el Derecho Cooperativo - 

como una rama del Derecho Social, analizar las -Sociedades Coope

rativas de Producci6n y saber la trayectoria y proyecci6n que - 
estas sociedades han logrado reflejar en nuestro país. 

Veremos también el desarrollo de dicho movimiento en

Iráxico y las leyes en que se fundamenta lo anterior, enfocado - 

principalmente a las Cooperativas de Produccift, as¡ como el n3'¿ 

mero que ta arrojado el último censo realizado al respecto y -- 
los problemas que han frenado su desarrollo, para de esta forma

estar en posibilidades de proponer algunas medidas que pudieran

dar impulso a las mismas y proporcionar una elevaci6n del movi- 

miento cooperativo en general. 

Asimismo hacemos un análisis de las diferencias exis

tentes entre una Sociedad Cooperativa de Producci6n y las Socie
dades Mercantiles Trás comunes. 

Por otro lado consideramos que uno de los puntos ¡ m - 

portantes en el presente trabajo, es el desarrollo que las men- 

cionadas cooperativas de producci6n han tenido en el sector --- 

agrario, los problemas por los que atraviesan y las formas tam— 
bién de elevaci6n de las mismas. 

Tocando además otros temas no menos ím-Dortantes como

son: el consumo doméstico, el abastecimiento común, el interre- 

diarismo y las relaciones existentes entre la producci6n y el - 
corsumo. 

Esperando con el presente trabajo aportar algunas -- 

ideas que pudieran fomentar el establecimiento de más coopera— 

tivas de producci6n en nuestro país, para que de esta forma -- 



se pueda atacar el problema tan importante y que nos causa una

gran preocupaci6n y que es, el desempleo y subempleo los cua— 

les cada vez son mayores. 
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I.- SISTEMATIZACION DEL DERECHO SOCIAL. 

a). CLASIFICACION TRIPARTITA DEL DERECHO. 

Este punto es de suma importancia y para empezar se

ñalaremos que el Derecho viene a ser un poder que la sociedad - 

crea y ampara, proviéndolo de sanciones y coerci6n para que sea

funcional y lo entrega al hombre para que éste lo haga valer y - 

reclame lo que es de él. 

Al Derecho lo podemos dividir en: 

DERECHO PRIVADO, DERECHO PUBLICO Y DERECHO SOCIAL. - 

Para señalar la forma o bases existentes para que el Derecho se

dividiera de esta manera encontramos que, los dos primeros se - 

basaron en diversas teorías y entre las más importantes tenemos

I.~ La del interés en juego que pone de manifiesto; 

a). ¿ ue el Derecho Público es el que atañe a la con

servaci6n de la cosa romana. 

b) El Derecho Privado concierne a la útilidad de- - 

los particulares. 

En si, en esta teoría la naturaleza privada o públi

ca de un precepto o conjunto de preceptos, va a depender de la - 

índole de interesés que garanticen o protejan, así las normas - 

de interes público corresponden al interés colectivo, las del— 

privado al interés particular. 

II.- La segunda teoría. La Naturaleza de la Rela- - 

ci6n, menciona. 
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Que la diferencia del Derecho Público y Privado no - 

se debe buscar en índole de los intereses protegidos sino de la

naturaleza de la relaci6n que las normas que aquellas establecea

Una relaci6n es de coordinaci6n cuando los sujetos - 

que en ella figuran encuentranse colocados en un plano de igual

dad, como ocurre verbigracia, si dos particulares celebran un

contrato de mutúo o de compraventa. Los preceptos de Derecho

dan origen a la relaci6n de subordinacift, cuando, por el con- 

trario las personas a quienes se aplica no estan consideradas - 

como jurídicamente iguales, es decir, cuando en la relaci6n in- 

terviene el Estado, en su carácter de entidad soberana y un par

ticular. 
La relaci6n de coordinaci6n o igualdad no s6lo pue- 

de existir entre particulares, sino entre dos 6rganos del Esta- 

do, o entre un particular y el Estado, cuando el -último no in— 

terviene en su carácter de soberano. 

La relaci6n es de Derecho Privado, si los sujetos - 

de la misma se encuentran colocados por la norma en un plano de

igualdad y ninguno de ellos interviene como entidad soberana. 

Es de Derecho Público, si se est4blece- entre ún: -par

ticular y el Estado ( cuando hay subordinaci6n del primero al se

gundo) o si los sujetos de la misma son dos 6rEanos del poder - 

público o dos Estados Soberanos." ( 1) 

1.- Garcia Maynez Eduardo.- Introducci6n al Estudio
del Derecho. 1%. Ed.; México, D. F.: Edit. José Porrúa e Hijos, -- 
1978.- pág. 134. 
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III.- Tercera Teoría, de Roguin.- Pone de manifies- 

to que la divisi6n de Derecho Público y Privado estriba en ver - 

si la actividad del 6rgano de que se trate se encuentra sujeta - 

a una legislaci6n especial o leyes comunes. 

Si hay una legislaci6n especial establecida con el- 

prop6sito de regular la relaci6n, ésta viene a ser de Derecho - 

Público y si el 6rgano estatal se somete a la legislaci6n ordi- 
naria la ralaci6n será de Derecho Privado. 

Las teorías citadas con antelaci6n son consideradas

las más import9ntes para la divisi6n del Derecho en Público y - 

Privado, y las tres ponen de manifiesto de alguna u otra manera

la dependencia de la voluntad estatal, la determinaci6n del ca- 

rácter de cada norma o conjunto de normas. Así tenemos que den- 

tro del Derecho Público encontramos normas de tipo constitucio- 

nál, administrativo, penal, procesal, internacional público- - 

etc., y dentro del Derecho Privado normas de Derecho civil, mer

cantil, internacional privado y dem@s ramas especiales. 
Por último señalaremos que el Derecho Social surge - 

en mz6n de la situaci6n precaria que prevalecía a fines del si- 

glo pasado, que es cuando se agudiza el problema de los campesi
nos obreros y pequeños burgueses, en donde las maquinas deja - 

ban fuera de competencia a los artesanos, por otro lado los pe- 

queños comerciantes en una competencia desventajosa se veían - 

obligados a dejar su campo a los grandes comerciantes, los sala

rios de los trabajadores eran muy bajos y las jornadas excesi ~ 

vas alcanzando un promedio de 14 y 16 horas o más diarias, en - 

los trabajos técnicos s6lo utilizaban extranjeros y raramente a

mexicanos. 

Sin una ley apropiada que garantizara sus derechos - 

el proletariado mexicano estaba sujeto a la determinaci6n de -- 

los capitalistas extranjeros, y a los capataces y patrones, es- 

ta situaci6n venia prevaleciendo desde muchos años atras. Con - 
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el advenimiento de la Constitución Mexícana de 1917, nace un -- 

nuevo derecho, El Derecho Social, plasmado en los artículos 27, 

28 y 123 de nuestro máximo ordenamiento jurídico. 

Con los principios de la declaración de derechos -- 

sociales se origina la ciencia del Derecho Social. La Teoría ~- 

del Derecho Social se funda no sólo en la tutela de los débiles

si no en la reivindicación de los derechos del proletariado, en

la relaci6n de producción y en la vida misma hasta lograr su -- 

deserajenaci6n, para alcanzar la transformación del Estado. 

La nueva ciencia del Derecho Social esta integrada~ 

por las siguientes ramas; " Derecho del Trabajo y Previsión So- 

cial, Derecho Agrario, Derecho Económico, Derecho de la Seguri-- 

dad Social, Derecho Cooperativo, Derecho Cultural Social ¿ tc.,- 

las correspondientes disciplinas administrativas procedimenta-- 

les y procesales. " ( 2) 

Los principios del Derecho Social difieren grande- 

mente de aquellos que sustentan el Derecho Mblico y Privado. 

ued6 asentado que el Derecho Plibl4co es el conjun

to ¿ e ordenamientos que se refieren a la organización del Esta- 

do a su funcionamiento, a los servicios piSblicos o a la relación

del Estado con los individuos para determinar ln esfera de acción

de aquel frente a éstos. No encontrando nada de ello en los or- 

denamíentos que componen el Derecho Social, por ejemplo el De-- 

recho Obrero no tiene nada que ver con la organización del Esta
2. Trueba Urbina Alberto.- Nuevo Derecho Adminis— 

trativo del Trabajo. 211 Ed.; ' éxico, D. F.; Edit. José Porrúa e -- 
hijos, Tomo 11 19, 3, Pág. 1989. 
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do ni con los servicios públicos, ni su fin es establecer fron- 

teras jurisdiccionales del Estado -frente a las personas, igual

mente puede bablarse del Derecho Agrario y de las Leyes de Segu
ridad Social del Derecho Cooperativo. 

En tal virtud no puede decirse que el Derecho Social

sea un ordenamiento del Derecho Público, mucho menos se puede

clasificar dentro del Derecho Frivado en raz6n de que, aún cuan

do regula relaciones de individuos particulares; obreros, campe

sinos proletarios, no lo hace como derecho privado, que consid1

ra la relaci6n de individuos particulares entre si, más bien

dentro del Derecho Social, los individuos son considerados en

su calidad de integrantes tomando siempre en cuenta el interés - 

social, el interés de convivencia y cuyo fin es' la integraci6n~ 

de todos los sectores de la sociedad. 



b). RAUAS DEL DERECF0 SOCIAL. 

Ya se ha señalado en varias ocaciones que la final¡ 

dad principal del Derecho Social es el bienestar del hombre, a - 

diferencia de que anteriormente el Derecho tomaba en considera- 

ci6n unicamente los bienes, la propiedad, el capital, sin pres- 

tarle demasiada atención al hombre, a sus necesidades y a la -- 

inseguridad que se exponía tanto en el aspecto social personal - 

como familiar, Ahora el fundamento del Derecho Social es una - 

concepci6n solidaria integral de la vida del hombre basada en - 

el principio de justicia social. 

Ul Derecho Social no conoce individuos, personas - 

particularmente consideradas, sino grupos; patrones, trabajado- 

res, obreros y empleados, campesinos, jovenes y adultos, necesi

tados, ancianos y enfermos. Es un derecho igualador de las natl

rales desigualdades y nivelador de la desproporción que existe - 
entre las personas, en donde la igualdad deja de ser un punto - 

de partida del derecho, para convertirse en meta o aspiración. - 

del orden jurídico." ( 3) 

Y para poder llevar a cabo su finalidad el Derecho - 

Social a creado varias ramas y así tenemos las siFuientes: 
a.- DerecLo Social del Trabajo y la Previsión Soci- 

al, éste viene a regular las relaciones entre obreros y patrones
tratando de rodear al trabajador asalariado de toda clase de ga

rantías en el de'sempeño de sus actividades. 

b,. Derecho Agrario o Derecho Social Campesino, re- 

firiéndose a la equitativa distribución de las tierras y a su - 
explotación para lograr que aquellas beneficien al mayor número

de campesinos y ésta a la sociedad por el volúmen de producción
y el nivel de sus precios. 

c.- Derechos de la Seguridad Social o de la Seguri- 

3.- Gonzáles Díaz Lombardo Francisco: Derecho Soci- 

al y la Seguridad Integral. la Ed. México, D. F.: UNAM. 1973. 

Pá17.
59
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dad Social y el bienestar integral, toma coro punto primordial - 

los intereses y necesidades de los incapacitados para trabajar - 

y procurar atención médica, de alimentación, indumentaria, de - 

habitación, inpartiéndoles ayuda del Estado o regulan—o las ins

tituciones privadas. 

d.- Derecho Cultural Integral, se integra con las - 

leyes que ríEen o regulan la instrucción y la educación en to - 

dos sus grados, clases y aspectos en toda la sociedad. 

e.- Derecho Cooperativo, regula la organización de - 

individuos de la clase trabajadora que se orEanizan aportando - 

su trabajo personal y de este punto hablaremos más a fondo en - 

las páginas siguientes, puesto que es el tema central del pre - 

sente trabajo. 

Estas ramas del Derecho Social son las que conside- 

ramos más importantes, aunque existen algunos autores como el~ 

maestro Francisco G6nzales Díaz Lombardo , el cual da un mayor - 

número de ramas como; Derecho Social Profesional, Derecho - Soci- 

al Familiar, Derecho de la Infancia, Derecho 3ocial de la Juven

tud, Derecho Social de la Mulier, considerando que muchas de e- - 

llas de alguna u otra forma caben dentro de las señaladas, y - 

principalmente que todas y cada una de ellas persiguen el mis - 

mo fin, el bienestar del hombre en todos sus aspectos. 



c). DERECEO COOPERATIVO COMO UNA RiWA DEL DERECFO - 

SOCIAL. 

Es la rara del Derecho Social que se encarga de or- 

ganizar personas que aportan su trabajo personal ( Cooperativas - 

de Producci6n), o utilizan o se provisionan de los servicios ~ 

Cooperativas de Consumo), funcionando siempre sobre el princi- 

pio de igualdad tanto en derecho como en obligaciones, sin per- 

seguir un fin de lucro, sino más bien procurando siempre el me- 

joramiento social y recíproco de sus integrantes mediante la - 
acción conjunta de los mismos, repartiendo los bienes obtenidos

en partes iguales basandose en razón del tiempo trabajado y en - 

el monto de la operación. 

Es importante señalar que el Derecho Cooperativo en

nuestro país se encuentra reFido por normas mercantiles, especí

ficamente por la Ley General de Sociedades Cooperativas y en el

Reglamento de la Ley de Sociedades Cooperativas que forma parte

de la primera ley citada, pero consideramos que este tipo de - 

sociedades responde a un movimiento social cooperativo de suma - 

importancia, en virtud de que es una sanción al individualismo - 

y el estatismo. 

Por otro lado creernos que, para que una sociedad - 

cooperativa garantice su efectividad, es de suma importancia - 

que entre los miembros de la mismas existan dos factores; con- 

fianza y respondabilidad por que sin ellos se espera un fracaso
rotundo. 

Dentro del orden agrario encontramos al ejido como - 

una forma tradicional del cooperativismo y prueba de ello es el

calpulli, y que independientemente de la falta de educación - 

cooperativa para una vida comunitaria, los ejidos han sufrido - 

la explotación de parte de sus propios compañeros y de las au - 

torida es, por tal motivo el ejido se ercuentra en el más tre - 

mendo aislamiento o a hacer eficaz cualquier intento de vida y- 



trabajo comunal, otro punto puede ser la ausencia de organiza - 

ci6n entre los poseedores, mismos que al mantenerse aislados, - 

no aprovechan los beneficios que supondrían una organización de

tipo cooperativo. 

Maurice Colombain define a las cooperativas como".. 

una asociaci6n de personas en número variable que se enfrenta - 

con las mismas dificultades económicas y que, libremente unidas

sobre las bases de igualdad de sus derpehos y obligaciones, se - 

esfuerzan por resolver ezsas dificultades, principalmente admi - 

nistrando por su cuenta y riesgo con mira al provecho material - 

y moral, y mediante' 1a colaboración de todos; una empresa en la - 

cual delegaron una o varias funciones económicas que correspon- 

den a las necesidades comunes... " ( 4) 

El movimiento cooperativo se considera de suma ¡ m - 

portancia en virtud de que con ello se elimina la relación obre

ro patronal, en base a que dentro de las cooperativas los tra ~ 

bajadores son los propios patrones, ya que laboran por su pro - 

pia cuenta, sobre bases de igualdad, solidaridad y cooperaci6n- 

y ademAs no sólo busca el bienestar social sino la introducción

de nuevos principios de organización económica y una nueva éti- 
ca social. 

4.- Las Cooperativas; Manual de Educación Obrera, - 

públicado por O. J. T., Ginebra, 1%- 6. 
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II.- ANTECEDEITTES HISTORICOS. 

La experimentaci6n cooperativista y la cooperaci6n
se han venido desarrollando, a través de la historia los hombres

se han unido para realizar diversos trabajos, ésto inspirado en - 

el principio de, ayuda y servicio mutuo. 

El régimen capitalista bajo el cual vive el hombre - 

ha hecho que éste tenga la necesidad de organizaci6n para poder - 

vivir en esa vida de pobreza y ya cansado de tal situaci6n, em— 

pieza a organizarse en sociedades cooperativas. 

Dando comienzo un nuevo plan, puesto que toda su -- 

vida habían sido explotados por los comerciantes y capitalistas - 

deciden con su propio dinero formar su capital y de esta forma— 
se hechan a cuestas deberes de fabricantes, comerciantes y ban— 
queros. 

A través de toda la Historia podemos percatarnos -- 

que varios precursores del cooperativismo fueron defraudados en

sus muchas ideas, pero ésto no basto para que se dieran por ven- 
cidos, siguiendo la lucha para que con Bus ideas nos dejaran los
cimientos, para así seguir luchando. 

Como ejemplo de cooperativa tenemos a los trabaja— 
dores de Rochedale, mismos que son el comienzo del movimiento -- 

cooperativista, ya que antes de éstos no existía expansi6n sos— 

tenida que hubiese tenido éxito en los diversos esfuerzos coo— 
perativos que se hablan realizado, los principios de Rochedale— 

sirvieron bastante en conjunto con las técnicas, para formar las

bases o la esencia misma de la cooperaci6n. 

En este capítulo vamos a tratar sobre la realiza--- 

ci6n del sistema cooperativo y para ello, hablaremos de algunos - 

de los principales precursores y de sus ideas, mismas que aún -- 

siguen teniendo fuerza, aunque se hayan reformado parte de ellas

éstas vienen a ser las bases del sistema cooperativo en nuestro - 
país. 



1.- LOS PRECURSORES

a).- LUIS BLANC. 

Naci6 en Francia en 1841, su folleto La Orgahizaci6n

del Trabajo, fue algo que carecía de originalidad por haberse -- 

inspirado en los pensamientos de Fourier, Owen y San Simon. 

For la sencillez para escribir su libro, éste se con

virti6 en el catecismo de los obreros, alla por los días de la - 

Revoluci6n Francesa, Blanc es considerado el verdadero represen- 

tante de la clase obrera, lo nombran Ministro del Trabajo, al -- 

mismo tiempo le dan facultades para reorganizar la industria so- 

bre bases cooperativas. Es considerado un socialista asociacio— 

nista porque propone la organizaci6n de Taller -Social. 

El Taller Social de Blanc difiere de las cooperati— 

vas de Owen y Fourier, porque estos socialistas conciben la coo- 

pérativa mixta ( de producci6n y de consumo ). 

Viene a ser en realidad una cooperativa de produce¡ - 

6n similar a la que hoy conocemos; asimismo " ... la diferencia - 

entre el Taller Social común y el Taller Social consiste en -- 

que , el primero es más democrático y mas igualitario y además~ - 
puede elaborar varios productos, y el seFundo, tiene la final¡ -- 

dad específica y úñica, de elaborar un solo producto que otros

deben comurar ... 11 ( 

c: ) 1 1

Algunos de los aspectos que comprende el funciona -- 

miento del Taller Social son los siguientes: 

a) Creaci6n del Taller en cada una de las ramas de— 

producci6n, ésto mediante un préstamo que sería pro- 

porcionado por el Estado, y mismo que era recupera— 

ble mediante el pago de intereses. 

5.- G6m.ez Granillo Moises— Breve Historia de las Doc
trinas Ecor6micas. 7A Ed; México, D. F; Edit. EsfinEe. 1977 páE. 122. - 
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b) Los socios deberían ser integrantes de un mismo - 

of ic o. 

e) Una retribuci6n igualitaria para cada uno de e— 

llos misma que sería a largo plazo, cuando la socie

dad mediante la educaci6n cambie de ideas y costum- 

bres. 

d) Dentro del primer año, el Estado se encargaría - 

de nombrar a los directores y posteriormente serán - 

elegidos por los socios en forma democrática, y és- 

tos s6lo tendrán que ser los trabajadores más prepl
rados. 

e) Con' relaci6n a los beneficios, se dividirán en -- 

tres puntos; 

1.- Una parte a los socios igualitariamente, la cual

será agregada al salario. 

2. -" Otra para cubrir gastos en caso de enfermedad, in

válidez o ancianidad." ( 6) 

3. -" La áltima parte será para el aumento de equipo— 

de trabajo."(?) 

Para Blanc la aprticipaci6n más importante del Esta- 

do la consideraba en la forma siguiente: 

El Estado debe ser el banquero de los pobres y por— 
tal consideraci6n, viene éste a constituírse en el precursor del

Taller Social. 

Las ideas de Blanc sirvieron a nuestro país en el go

bierno de Lazaro Cárdenas, pues al querer éste dar fuerte impul- 

so al movimiento cooperativo, fue aconsejado a seguir los linea- 

mientos de los talleres sociales, así tenemos: 

6.- Nuestra Ley de Socieda es Cooperativas la llama
Fondo de Frevisi6n Social. 

7.- La Ley antes señalada le da el nombre de Fondo - 
de Acumulaci6n. 
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El decreto de 1935 modificando el Crédito Popular. 

La Ley de 1937 creando el Banco Nacional Obrero de - 

fomento Industrial. 

La Ley de 1941 que liquida al Banco Nacional Obrero

de Fomento Industrial y que form6 el Banco de Fomento Cooperati
vo. 
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b).- ROBERTO OWEN. 

Naci6 en Gales en el a. o de 11(71 y murió en 1858,= - 

las ideas de Owen no fueron de carácter abstracto y teórico si- 
no que tuvieron un sentido práctico, ejerciendo notablemente el

desarrollo de la lucha de clase obrera en pro de la legislación

reguladora del trabajo en las fábricas, de la organización de— 

lab cooperativas obreras. 

Desde muy joven trabajó en diferentes actividades - 
lo que le permitió que conociera más de cerca la situación de— 

los trabajadores, a los veinte af2os ya dirigía una fábrica de ~ 

hilados de algodón en Manchester en la que demostró su talento- 

sa dirección de organización, introduciendo al mismo tiempo, di

versos perfeccionamientos técnicos y fue el primero en emplear - 
algodón norteamericano que en ese tiempo era el mejor. 

En 1800 abré su fábrica de New Lark Éseocia en - 

donde aplica nuevos procedimientos técnicos y organiza racional
mente, al mismo tiempo, el mejoramiento de la situación de los - 

obreros, su fabrica en la ciudad de New Lark se convierte en mo

delo de colonia, en donde no existían las instituciones habitua

les del mundo burgués. Allí no había parlamento, ni policías,  

ni cárceles. Los obreros vivían en condiciones completamente di

ferentes a las otras fábricas. Owen aparte de elevar el nivel -- 

de vida de los obreros, impuls6 la construcción de viviendas,  

Fundó comités sanitarios, cajas de ahorros y seEuros, atendió -- 

a los niños de los obreros, organizó toda clase de institucio— 

nes infantiles,, guarderías y casas de cuna, redujo la jornada— 

de trabajo a diez horas treinta minutos; en otras fábricas se ~- 

trabajaba trece y catorce horas diarias. Cuando a causa de de— 

las crisis fue necesario cerrar la fábrica, a los obreros se les

continúo pagando el salario completo. No obstante la fábrica -- 

obtenía beneficios colosales..."( 8) 

8.- Rojas Coria Rosendo.- Introducción al Estudio - 
del Cooperativismo. 12 Ed.; Yéxico, L. F.; 1971 págs. 26- 27
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Con los éxitos a Owen le surgen varios problemas,  

advirtiendo que los ingresos se obtenían a costa de los obreros

y en base a eso escribe en una ocaci6n " Los obreros son mis es

clavos". 
Con Owen surge el llamado comunismo Oweniano ésto - 

en base a las condiciones de su empresa en New Lark, partiendo - 

del calculo de los ingresos que obtienen los capitalistas es co

mo Owen llega a las ideas del comunismo, comprendiendo la explo

taci6n de los hombres por parte de aquellos. 

El éxito que obtuvo con lo antes expuesto le di6 la

simpatía de los obreros, convenciéndose con lo anterior que de- 

bería iniciarse una reforma social y legislativa, misma que pu- 

siera término a la angustiosa situaci6n en la que se encontra-- 

ban los obreros industriales. 

Owen con el tiempo escribe varios folletos, en los

que sus puntos principales y que resaltaba impetuosamente son: 
la prohibici6n de los trabajos infantiles, la reducci6n de las - 

jornadas laborales para los adolecentes y la creaci6n de un -- 

cuerpo, pagado, de inspecci6n fabril. Con lo antes expuesto y - 

tomandolo coro base, el Parlamento promulga una Ley la cual en - 

forma muy limitada alcanza los objetivos de Owen, aún con este - 

logro ONen concluye que, es necesario reorganizar en su totali- 

dad las condiciones sociales de producci6n." ( 9. 

En 1871 Owen da a conocer su proyecto de lucha con- 

tra el paro obrero que en esa época hacia estragos en Inglat=— 

rra. Propone la creací6n de un paro forzado para los trabajado- 

res, así como también crea los poblados especiales construídos- 

por medio del Estado, de los ciudadanos y por las propiedades - 

de la Iglesia como préstamo de capitalistas. En estos poblados - 

Owen proponía organizar la producci6n y la distribuci6n colecti

va de los productos, por estas ideas Owen fue atacado por la

burguesía obligandolo a abandonar su fábrica de New Lark y a

marcharse a América. 

9, Rojas Coria Rosendo: op. cit. p6g. 27
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Una vez en Estados Unidos, en el año de 1825 compr6 terrenos -- 

creando una colonia comunitaria denominada Nueva Armonía, fra— 

casando al poco tiempo, dandose cuenta que los principales obs- 

taculos para poder reformar la sociedad son: La propiedad pri— 

vada, la religi6n y la forma contemporánea del matrimonio. Con - 

sus ideas la burguesía romre totalmente con él, obstaculizando - 

sus proyectos en raz6n de que Owen defendía el comunismo. 

Con las ideas de Owen surgen en toda Inglaterra coo

perativas de trabajadores, tanto de producci6n como de consumo - 

fracasando las primeras. 

En 1844 veintiocho otreros de la rama textil en Ro- 

chedale, con el nombre de Rochedale Pioneros, organizaron la

primera cooperativa de consumo convirtiéndose la misma en la

Trás grande del mundo, más tarde se incluyen las cooperativas de

producci6n, triunfando de esta forma las ideas en las qve menos

interés tuvo Owen. 

Con sus inumerables fracasos Owen no se da por ven- 

cido convirtiéndose en el lider de la cruzada moral, apoyado -- 

por los dirigentes obreros lanza la Gran Liga Nacional la cual- 

integr6 con quinientos mil afiliados, esta liFa defendía; la -- 

jornada laboral, salario Previsi6n Social, cambios en la estrue

tura , abolici6n del dinero, más Inglaterra no estaba preparada

para tales cambios, quebrantando el Estado dicho moviemiento -- 

argurentando que la Liga constituía un peligro para la integri- 

dad de la propiqdad privada y así como a los dos años de su na- 
cimiento la liga sucumbe, con esto Owen representa su último -- 

papel en la Historia. 

En 1828 Owen vino a México solicitando al presiden- 

te de nuestro país en aquel entonces, las provincias de Texas y
Coahuila,y cien mil pesos, para crear un nuevo medio social en ~ 

la colonia que iba a organizar; ante la neCativa dada, regresa - 

a Londres y de dicho luGar insiste en tres ocaciones por escri- 
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tO diciendo: " Se trata de provincias entre la República Me- 

xicana y los Estados Unidos, que están ahora colonizados en cir

cunstancias que puecen producir rivalidades y disgustos entre - 

ciudadanos de ambos Estados y que muy probablemente, en una épq

ca futura, terminarían en una guerra entre las dos Repúblicas." 

10). 
Estando en ese entonces Don Juan Diaz de Cañedo, co- 

mo Secretario del' Estado y del Departamento de Relaciones Exte- 
riores, rehus6 la petici6n, misma que fue hecha con posterior¡ - 

dad ante Jose Varía Bocanegra y Don Lucas Alarnan. 

Los experimentos de Owen como señalamos no tuvieron - 

mayor éxito, pero de todas forras constituye el antecedente de - 

las cooperativas de consumo, mismas que ponían en contacto a -- 

productores y consumidores evitando con ello el intermediarismo. 

10.- Astudillo Ursúa Fedro; Lecciones de Historia -- 
del Pensamíento Econ6mico. 111. Ed; ll éXieo, T F., UNA11, 19? 8 ' Dág. 115
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c).- JOITN STUART YIIL. 

Escribi6 su libro " Principíos de la Economía Polí— 

tica", reconoci6 las imperfecciones existentes en el sistema -- 

econ6mico de su tiempo, apartándose un poco de sus predecesores

no creía que la humanidad estuviese sujeta a la alternativa en- 

tre el comunismo, que ya comenzaban a predicar algunos y el ca- 

pitalismo moderno, creía que la sociedad podría encontrar algún

escape fomentándose la producci6n cooperativa, aumentando las

utilidades y limitando la herencia. 

Habla de la abolici6n de asalariados, por la coope- 

rativa de producci6n. Para Stuart Mill el salario es distractor

por el hecho de que, mientras el trabajador produce bienes y -- 

servicios, mediante el salario se le va a despojar de todo aque

llo que ha producido, para poder terminar con lo anterior, pro- 

pone una asociaci6n en donde trabajadores en igualdad, posean— 

en forma común el capital y administren las empresas bajo el -- 

sistema de elecci6n de sus funcionarios, objetivo primordial de' 

las cooperativas de producci6n que hasta nuestro tiempo siguen - 

perdurando. De este forma se tiende a evitar en las empresas— 

la asociaci6n entre capitalistas y asalariados, con las diferen

cias de que mientras el primero tiene todos los derechos y pri- 

vilegios en raz6n de su jerarquía, el segundo carece de todo --- 

derecho y sobre todo de direcci6n. 

En relaci6n a la limitaci6n del derecho de heren— 

cia Stuart Mill manifiesta que éste va en contra del principio - 

del individualismo por el hecho de que en ella, las personas -- 

adquieren riqueza sin haber contribuído para crearla, poniendo - 

a los demás en desventaja, manifiesta que para heredar se debe - 

carecer de riquezas y si se tace lo contrario deberá ser en es- 

casas cantidades, con lo anterior no es posible lograr la elimi

naci6n de la propiedad privada ni tampoco que los ricos sean -- 

más ricos, ni los pobres sean más pobres. 
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Stuart Vill fue el primero de los clásicos en conce

der un pequelo grado de raz6n a los socialistas de su tiempo y- 
en proponer la organizaci6n de la sociedad por medio de coope— 

rativas, conoci6 a los prireros socialistas franceses e ingle— 

ses de quien parece tuvo buena impresi6n, sentía una simpatía— 

emocional por el incipiente movimiento de la clase obrera que— 

le disponía a hacer concesiones, muchas veces habl6 del socia— 

lismo con respeto "... No hay que esperar- dice, que la divisi- 

6n de la especie humana en dos clases hereditarias, patrones y - 

trabajadores, sea gradualrente substituída por la asociaci6n LI.n

una de estas dos formas: en unos casos, asociaci6n de los traba

jadores con los capitalistas; y en otros, y quizá a todos a lo - 

último, asociaci6n de los trabajadores entre si..." ( 11) 

Pero contra estas y otras afirmaciones serejantes-' 
que parecen favorables al socialismo, hay que recordar muchas-- 

o ras que revelan que, Mill permaneci6 fiel a su economía libe- 

ral en general. 

11. - Roll Eric; Historia de las Doctrinas Economices; 

Fondo de Cultura Econ6mica, Págs. 330, 1731. 
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2.- REALIZADORES

El movimiento cooperativo surgi6 en Inglaterra, no- 

existi6 otro lugar en donde hubiese una expansi6n sostenida que

tuviera éxito en los esfuerzos cooperativos que se hicieron. 

a)- BAMOS DE FRIEDERICE G. RA= 7FESEN

Burgomaestre Frusiano es considerado el padre de— 

las Cooperativas Rurales, en los Bancos de Rainffesen, éstos se

orientan especialmente hacia el desarrollo de sus sistema en zo

nas rurales. 

En 1849 crea la primera sociedad de ayuda a los— 

agricultores que lo necesitaban, ayuda que posteriormente se va

extendiendo a todas las actividades que comprenden este sector, 

tales como refaccionerias de avío e hipotecarias, además se --- 

c9mpran y se venden en común al mismo tiempo productos del cam- 

po e incluso materia prima. 

En la sociedad de Rainffesen todos eran bienveni4- 

dos y podían ser miembros todos aquellos que en un momento eran

recomendados por. los vecinos, aunque no tuvieran dinero, quien - 

solicitara un préstamo a las cajas de ahorro creadas por él, -- 

deberle decir el uso que daría a dicho préstamo para que de es~ 

ta forma fuese aprobado por la Gomisi6n de Préstamo, el presta- 

tario pagaría intereses, mismos que serían usados para afrontar

las situaciones , cuando surgieran problemas o pérdidas, los depo

sitarios recibían intereses pero irás bajos a los que se pagan - 

cuanlo se realizatan algunos préstamos. 

Los depositantes eran niños, mujeres y ancianos los

cuales tenían su libreta de ahorro, mismas que presentaban cuan

do realizaban su dep6sito, al solicitar un préstamo se debería - 

acudir al Comite de Préstamo, las personas que llevaban los li- 

bros para control en ocaciones recibían una pequeña paga, con ~ 
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todos estos comienzos crecí6 el movimiento cooperativo específi- 

camente en este caso las Cooperativas Bancarias, mismas que se

desarrollaron en todos los paises, y en muchos de ellos ha sael

do al campesino de situaciones miserables y además lo libera de

los créditos usurarios, infundiéndole seguridad y proporcionan - 

dole bienestares. 

La forma de pagar una tasa fija de intereses sobre - 

calidad es la siguiente: 

a) Regresar el excedente neto al depositante. 

b) Reducir la tasa de interés en beneficio del que - 

toma prestado a medida que crea ese excedente. 

e) Y conseguir que tanto el que presta como el que - 

pide, prestado se haga miembro de la organizaci6n. 

El control de los bancos cooperativos es democráti- 

co y está en manos de los socios, la mayoria de las operaciones

son realizadas por los propietarios miembros. 

Los reducidos gastos generales hacen posible la de- 

voluci6n a los socios depositarios de la mayor parte de lo que - 

como prestatarios pagan Dor concepto de intereses. 



24 - 

b).- CYARLES GILDE. 

Fue profesor en la Universidad de París, fundando la

Escuela de Nimes, su meta era la socializaci6n del comunismo -- 

a través del cooperativismo, particularmente por el incremento - 

de las cooperativas de consumo. 

Gilde argumenta que las cooperativas no deberían de- 

limitarse a la organizaci6n aisladapuesto que ésto daba como

consecuencia el individualismo, la revoluci6n debería de ser

completa mediante una ampliaci6n o mejor dicho una amplia red

de cooperativas diversas organizadas en cuya base, va a encon--- 

trarse el consumidor, clave de la nueva organizaci6n. 

Dentro del orden econ6mico actual, la producci6n no

está al servicio del consuridor, dando como consecuencia la de- 

manda del producto, debiendo hacerlo en funci6n de las necesida

des sociales. Por tal motivo se da la ¡ imperiosa necesidad de la

asociaci6n de consumidores para poder tener cada cosa en su si- 

tio. 

El plan cooperativo de Gilde, se viene a dividir en

tres partes que son: 

a).- " La organizaci6n de las cooperativas de consu- 

mo en las cuales para llevar a cabo el programa de trabajo se— 

seguirán tres etapas; 

1.- Constituci6n de Federaciones Cooperativas. 

2.- Apertura de almacenes en gran número con dine- 

ro de los beneficios que ellos mismos obtengan. 

3.- Compra de mercancía en gran cantidad. 

b— Adquirir tierras con lp finalidad de poder ob- 

tener productos agrícolas en forma cooperativa. 

c.- La creaci6n de las cooperativas de producción

unidas a las de consumo, cuando se haya reca dado el dinero su- 
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ficiente se dedicará a la manufacturil de bienes." ( 14) 

Las ventajas de la producci6n cooperativa son : 

I.- " Cambio radical de la organizaci6n econ6mica-- 

la producci6n al servicio del consumo. 

II.- Supresi6n del intermediarismo y sencillez del - 

mecanismo productivo que sería más efectiva o eficaz. 

III, En raz6n del entendimiento entre las coopera- 

tivas de diversos paises, da como consecuencia el poder elimi— 

nar competencias, y se logra al mismo tiempo intercambio venta- 

joso; comprar lo que resulta más barato que producirlo. 

IV.- Q¡ ue los trabajadores tengan posesi6n sobre to- 

dos los instrumentos de trabajo." ( 15) 

Aunque Gilde consideraba la cooperativa de produc— 

ci6n en un plano social secundario con ello no pretendía la su- 

presi6n del capital quedando reducida a simple instrumento de - 

trabajo recibiendo una remuneraci6n. 

En este régimen de consumo, el trabajador o consu~- 

midor será el único que en un momento obtuviese unbeneficio, -- 

quedando el capital reducido a la condici6n de simple salario. 

Al tener los medios de producci6n los consumidores - 

y una vez conseguidos los demás fines, el cooperativismo inte— 

gral, en apariencia va a tener gran similitud con el colectivis

mo pero a la vez también alguno de sus peligros, las ventajas— 

es no recurrir a la violencia ni a la imposici6n ya que todo se

espera de las iniciativas, a la que en forma voluntaria unan -- 

sus esfuerzos, siendo así como la libertad individual no resul- 

ta sacrifi.cada y son respetados por los dereel:os adquiridos le- 
gitimamente. 

14.- G6mez Granillo Moises. op. cit. pág. 206

15.- G6rez Granillo Yoises. op. cit. pág. 207
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c).- FEMIAN SCHULZE DELITZCH. 

Era alemán, se dedic6 a crear y difundir las coope- 

rativas de crédito pero única y exclusivamente en lo que se re- 

fiere a la pequefia industria y artesanos. El prop6sito de Schul

ze consistía en dar soluci6n al problema existente del crédito - 

en la clase media de aquella época, este movimiento logr6 una - 

fuerza y prestigi6 tal, que el l arlamento de Prusia, se vi6 en - 

la imperiosa necesidad de conceder la aprobaci6n del C6digo Coq
perativo propuesto por Schulze, de esta forma, junto con Frede- 

rich G. Raiffeisen, son considerados como los organizadores de - 

los créditos cooperativos alemanes. 

d).- COOPERATIVAS DE ROCIFEDALE. 

El surgimiento del cooperativismo, se identifica -- 

con el surgimiento de la sociedad de los pioneros de Rochedale- 

siendo un hecho sencillo pero de gran trascendencia, Rochedale- 

distrito de Lacashiere Inglaterra, a solo unas cuantas millas - 

de Manchester, al igual que todas las poblaciones industriales - 

por los años cuarentas del siglo pasado, comienzan a resentir - 

los efectos de la Revoluci6n Industrial, el desplazamiento de - 

los trabajadores por las máquinas y métodos modernos, pero es - 

tos humildes tejedores, con el afán de salir adelante a pesar ~ 

de los fracasos en los ensayos cooperativos a que nos hemos re- 

ferido con antelaci6n, organizaron una cooperativa, una de las - 

más modernas y, con los aciertos en sus principios, da la pauta

a los inicios del cooperativismo. 

El grupo de cooperadores propuso la creaci6n de -- 

un almacén cooperativo de consumo, los integrantes eran veinti- 

ocY,o los cuales con gran sacrificio reunier6n veintiocho libras

esterlínas mismas a las que les darían la mejor aplicaci6n pos¡ 

ble, finalmente decidier6n constituir la sociedad y sus estatu- 
tos que fueron certificados por John Fratt el Minticuatro de

octubre de ibil ochocientos ochenta y cuatro, bajo el título - 
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de ROCHEDAIE SOC= TY OF E UITABLE PIONYERS." ( 16) 

Pero no fuá sino hasta el veintiuno de diciembre de - 

1884, cuando los pioneros decidieron abrir su pequeña tienda, 

la cual se fibicaba en Tead ijane, la mercancía que tenían era

una poca de manteca, mantequilla,' harina de trigo, azúcar y ave

na, adquirida con el capital reúnido. 

Tuvieron que realizar compras de mercancía en peque

fías cantidades en detrimento del precio y calidad, estos p¡roble

mas tuvieron que ser saldados, algunos socios tenían cuentas -- 

pendientescon sus viejos proveedores y con ésto no se atrevían - 
a realizar compras en los almacenes cooperativos, las mercan- - 

cias ofrecidas en el almacén cooperativo eran de baja calidad - 

y en ocaciones a un precio más alto que el de otras tiendas, lo

que hacía que algunos no compracen en dichos lugares buscando

en donde les resultara más barato o beneficioso, pensando en

su propio beneficio y no en el común. 

El entusiasmo de los asociados que estaban fieles

a sus derechos y deberes, deseaban ver proceder a los demás en - 

apoyo de ellos, no conformes con esta aspiraci6n hubieran que— 

rido obligar a todos los cooperadores a comprar solo en el alma

cén cooperativo o social cosa que no lograron de momento. 

James Daly el secretario, propuso que a los socios - 

que efectuaran sus compras fueras del almacén, cooperativo se

les devolviera el capital aportado, pero ésto no fué aceptado

en virtud de que estaba atacando al individualismo. 

Posteriormente se le cambia el nombre a la sociedad

y al mismo tiempo se consigue una licencia para poder vender -- 

otros productos y con los que ya tenían, se aumenta el capital. 

El gran mérito de los iniciadores de Rochedale, es haberse esta

16.- Crf. Rojas Coria Rosendo. OP. cit. págs. 30- 31
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blecido, desde el principio, sobre metas s6lidas, además debe— 

bemos reconocer que a;tas pobres e ignorantes gentes estaban --- 

impregnadas de espíritu de cooperaci6n y comprendieron bien la - 
misma. 

EL PROGRAMA DE LCS FIOEEROS

La sociedad tiene por finalidad y objeto realizar-, 

un beneficio pecuniario y mejorar las condiciones domésticas de

sus miembros, en base al ahorro de un capital integral por ac-i 

ciones de una libra esterlina a fin de llevar a la práctica los

siguientes planes: 

a) Abrir un almacén para la venta de provisiones. 

b) Comprar o construír un cierto número de casas des- 

tinadas a los miembros que desearan ayudar mutuamente para meja
rar su condici6n doméstica y social. 

c) Iniciar la fabricaci6n de los artículos que la so- 

ciedad estimara conveniente para proporcionar trabajo a los ~- 

miembros que estuvieran desocupados sujetos a repartidas rendi- 

ciones de salarios. 

d) A fin de dar a sus miembros más seguridad y mayor - 
bienestar, la sociedad compraría o adquiriría tierras que se— 

rían cultivadaspor los socios desocupados o cuyos trabajos fue

ran mal remunerados. 

e) Tan pronto como sea posible, la sociedad procede— 

ría a organizar las fuerzas de producci6n, de la distribuci6n - 

de la educaci6n y de su propio gobierno; o en otros términos, - 

establecerá colonias indígenas que se bastarán asimismas, la so

ciedad ayudará a otras sociedades cooperativas para establecer - 

colonias similares. " ( l?) 

17.- Rojas Coria Rosendo. OP. cit. Pág. 33
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REGLAMENTO INTEREO. 

Los propios reglamentos sufrieron algunos cambios - 

pero las ideas fundamentales siempre se respetaron. 

La sociedad se administra por, un presidente, un te

sorero, un secretario, elegidos por semestre, hay además tres

administradores, cinco directores y varios verificadores de
cuentas. Todos se reunían cada martes a las ocho de la noche

para considerar los asuntos y las operaciones societarias. 

En los primeros lunes de enero, abril, julio y oc— 

tubre se celebraban las asambleas generales, en ellas se presel

taban los informes trimestrales con la especificaci6n del monto

de los fondos sociales y el valor de la mercancía en existencia

Los funcionarios s6lo deben vender o comprar única y exclusiva- 
mente al contado, al que no rebpetara esa disposici6n se le --- 

aplicaría una multa dE diez chelines. 

El perjuicio causado a la sociedad por la ausencia - 

del administrador o de un director en la reuni6n del comite, -- 

fue fijada en cinco peniques. Anualmente, la sociedad edita un - 

almanaque en donde refleja su progreso y vicisitudes, en el que

exponía las reglas establecidas para la admisi6n de los socios - 

la distribuci0n de las utilidades y las medidas a adoptarse en - 

los casos diversos. 



30 - 

III, FUNDAMENTCS LEGALES. 

El primer antecedente del cooperativismo en México - 

se localiza en la ciudad de Orizaba Veracruz en el año de 1839, 

donde se organiz6 la primera caja de ahorros denominada SOCIE— 

DAD MERCANTIL Y DE SEGURIDAD DE LA CAJA DE AHORRO DE ORIZABA, - 

en cuyo reglamento interno se advierten las características

propias de las cooperativas de crédito moderno. 

El funcionamiento y la estructura de la caja de aho
rros era el siguiente; en su aspecto interno, había un control - 

democrático cada hombre tenía un voto independientemente de las

acciones propias o ajenas que representara y el capital y las - 
utilidades eran tomadas como instrumento de beneficio público, 

en su aspecto exterior, sus funciones eran el combate a la usu- 

ra, impulsar a la industria y operar como caja de ahorros con - 
servicios gratuítos al público. 

Afíos más tarde, el 16 de septiembre de 1873, el- sas

tre Victoriano Mereles, el pintor Benito Castro y el periodista
Juan Mate Rivera fundan el primer taller cooperativo, por lo -- 

que son considerados los precursores de las ideas cooperativas - 

en México, pudiendose advertir con lo antes expuesto que los -- 

origénes del moVimiento cooperativo mexicano se remontan con an

telaci6n al constituyente de 1917, que lo reconoce como una for

ra especIfica de organizaci6n socieconomica para la producci6n- 

por coincidir sus postulados de, libertad, democracia y justi— 

cia social con los que animaron al propio constituyente. 

A lo largo del presente capítulo hablaremos de las - 

Leyes que vienen a reglamentar las sociedades cooperativas en— 

nuestro país, comenzando por hablar sobre Euestra Carta Magna. 
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a).- LA COMTITUCIOE. 

En el seno del Congreso de Q¡ uéretaro, al discutir

el proyecto del artículo 52, tuvo lugar uno de los debates más - 

memorables. Entre otros los diputados Héctor Victoria obrero y!! 

cateco, Heriberto Jara, Froylan 0. Manjarrez, Alfonso Gravioto- 

y Luis Fernández Martínez intervinieron intervinieron defendien
do la tesis de que se consagrara en el texto constitucional, en

contra de lo que afirmaban entonces las doctrinas jurídicas im- 

perantes en el resto del mundo, las bases del derecho de los -- 

trabajadores, de Manjarrez son estas palabras: " A mi no me im- 

porta que esta Constituci6n esté o no dentro de los moldes que - 

previenen jurisconsultos ... a mi lo que me importa es que dé -" 

las garantías suficientes a los trabajadores". Alfonso Gravio- 

to expres6; " El problema de los trabajadores, así de los talle

res como de los campos, así de las ciudades como de los surcos, 

así de los gallardos obreros como de los modestos campesinos, ~ 

es uno de los más hondos problemas sociales, políticos y econ6- 

micos de que se debe ocupar la Corstituci6n, porque la libertad

de los hombres está en relaci6n con su situaci6n cultural y con

su situaci6n econ6mica" , y el diputado Fernández Martínez dijo
con palabras apasionadas "... los que hemos estado al lado de— 

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

que gastan su vida, para llevar a su hoCar un mendrugo, sin que

ese mendrugo alcance siquiera para al¡- entar a sus hijos, los— 

que hemos visto ese sufrimiento, esas lágrimas, tenemos la obli

gaci6n imprescindible de venir aquí, ahora que tenemos la opor- 

tunidad, a dictar una Ley y a cristalizar en esa Ley todos los - 

anhelos y todas las esperanzas del pueblo mexicano" . Y de esta

forma merced al esfuerzo de todos los hombres que representaban

el movimiento revolucionario, surgi6 la primera declaraci6n ,-- 

constitucional de derechos sociales de la Historia Universal." 

1.- Trueba Urbina Alberto. Derecho Administrativo del

Trabajo. 12 Ed; Tomo II. Edit. Porrúa e Hijos, México, D. F.; 1973

pág. 18111. 
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De esta forma se plasman por primera vez en nuestra— 

Constituci6n, la declaraci6n de derecbos sociales quedando con- 

tenidos en el articulo 123, y complementados con los artículos - 

27 y 28 de la Carta Magna dando origen a la ciencia del Derecho

Social y las disciplinas jurídicas que la integran. 

Las Sociedades Cooperativas en los artículos 28 y 1217

de la Constituci6n. 

El artículo 28 de nuestra Carta Magna sei.ala; " En la

República Mexicana no 1-.abrá monopolios, ni estancos de ninguna - 

clase, ni exenci6n de impuestos, ni prohibici6n a título de pro

tecci6n de la industria, exceptuando únicamente los relativos a

la acuñaci6n de la moneda, a los correos, telégrafos, radiote— 

legrafía, a la emisi6n de billetes por medio de u*n solo Banco - 

que controlará el gobierno federal, y_a los privilegios que por

determinado tiempo se conceden a los autores y artistas para la

reproducci6n de sus obras y a los inventores y perfeccionadores

de alguna mejora, para el uso exclusivo de sus inventos. 

En consecuencia la ley castigará severamente, y las - 

autoridades perseguirán con eficiencia toda concentraci6n o aca

paramiento en una o pocas manos, de artículo de consumo necesa- 

rio, con el objeto de obtener el alza en los precios; todo acto

o procedimiento que evite o tienda a evitar la libre concurren- 

cia en la producci6n industrial, o comercio, o servicios al pú- 

blico; todo acuerdo o combinaci6n que de cualquier manera se— 

haga, de producíores, industriales, comerciantes y empresarios - 

de transportes o algún otro servicio para evitar la competencia

entre si y obligar a los consumidores a pagar precios exaEera-~ 

dos; y, en general, todo lo que constituya exclusiva, indebida, 

a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio— 
del público en general o de determinada clase social. 

No constituyen monopolios las sociedades de produc- 

tores para que- en defensa de sus intereses o interés general— 
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vendan directamente a mercados extranjeros los productos nacio- 

nales o industriales que sean la principal fuente de la riqueza

de la regi6n en que se produzcan, siempre: que dichas asociacio- 

nes estén bajo la vigilancia a amparo del gobierno Federal o de

los Estados y previa autorizaci6n que al efecto se obtenga de - 
las legislaturas respectivas, en cada caso. Las mismas legisla- 

turas por sí o a proruesta del Ejecutivo, podrán derogar, cuan- 

do la necesidad pública así lo exiga, las autorizaciones conce- 

didas para la formaci6n de las asociaciones de que se trate." 

19) 

Articulo 123 Constitucional. 

La naturaleza social de las sociedades cooperativas

se confirma . en el artículo 123, en su fracci6n XXX que a la -- 

letra dice; " ... Asimismo, serán considerados de utilidad soci- 

al las sociedades cooperativas para la construcci6n de casas ba

ratas e higiénicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad por

los trabajadores en plazos determinados..." ( 20) 

Estas nuevas concepciones originaron una nueva con- 

cepci6n del cooperativismo dentro del proceso hist6rico y del - 

movimiento revolucionario en Yéxico, pues antes de la Constitu~ 

ci6n de 1917 se les concebía como sociedades mercantiles, sin— 

el sentido social que les es característico a este tipo de so— 

ciedade.s. 

19.- Constituci6n Política de los Estados Unidos Me
xicanos. 2a Ed. I'éxico, D. F. iEdit. Trillas . 1984. 

20.- Constitucion Política de los Estados Unidos Mé
xicanos. op. cit. 
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Antes de comenzar a hablar de la Ley General de --- 
Sociedades Cooperativas vigente, considero importante hacer un

pequeño bosquejo de la Ley General de Sociedades Cooperativas - 

de 1927, 1933 Y 1938. 

je,y General de Sociedades Cooperativas de 1927. 

Esta Ley se considera como la primera Ley especial - 
de cooperativas, públicada el 10 de febrero del año arriba men- 

cionado durante el régimen del general Flutarco Elias Calles,  

estableciendo importantes adelantos respecto a los principios -- 

sociales que caracterizan la organizaci6n cooperativa apartanda

la de los principios de especulaci6n y fuero mercantil propio -- 

de las sociedades mercantiles. 

Este ordenamiento legal contiene además reformas -- 

tendientes a ampliar el otorgamiento de crédito a los sectores - 

más modestos de las sociedades cooperativas. 

Sin embargo, las omisiones y contradicciones conte- 

nidos en el ordenamiento legal de referen.cia, el olvido en el— 

que incurri6 el legislador, al no derogar expresamente el capi- 

tulo septimo del título segundo, líbro segundo de las socieda— 

des en el 06digo de CoTrercio, aunado al hecho de utilizar im— 

propiamente términos de Derecho Mercantil para referirse a las

cooperativas , provocaron que se promulgará una nueva Ley. 

Ley General de Sociedades Cooperativas de 1933. 

Esta Ley se promulg6 precisamente en el año de 1935

y fortalece el sistema cooperativo al ampliar sus imperativos - 

de justicia social, públicada el 12 de mayo, trata de ceñirse - 

a los principios clásicos de la doctrina cooperativa; suprime - 

el término mercantilista, acciones, por el de, certíficados de- 

aportaci6n; otorga a toda persona mayor de dieciseis años facul
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tades para que pue-Ja obtener la calidad de socio; fija un míni- 

mo de diez socios para constituir una cooperativa; establece el

régimen de responsabilidad limitada para esta clase de socieda- 

concediéndoles franquicias fiscales; prohibe el tratar asuntos - 

políticos o religiosos en el seno de las cooperativas; estipula

la e onstituci6n de fondos de reserva y previsión social; prevee

que para el caso de que los certificados de aportación reciba - 

algún interés, éste no debera ser superior al tipo legal; 

alienta la craci6n de confederaciones y federaciones cooperati- 

vas; autorizando la participación oficial permite a los asala— 

riados de las cooperativas, la posibilidad de convertirse a los

seis meses en socios de la misma. 

El ordenamiento de referencia, abroga el capítulo - 

VII del Título Segundo, Libro Segundo del Código de Comercio. 

Ley General de Sociedades Cooperativas de 1938. 

Esta Ley representó un notable avance respecto de— 
las anteriores, toda vez que fue elaborada en base a conceptos

doctrinales y propósitos de política económica mas precisos ya
que expresa que, el sistema cooperativo debe considerarse como

medio de transfor- aci6n social y ser organizada a la luz de una - 
doctrina revolucionaria que aproxime a los trabajadores hacia - 

sus objetivos elasisistas y coadyuva a la integración de un nue

ve sistema económico. 

Lo anterior indica que se adapta la tesis de que, - 

el cooperativismo es un auxiliar en la lucha de clases en el ea

mino al socialismo. 

Cabe hacer mención el desarrollo, que bajo la Ley
de Sociedades Cooperativas tuvo el movimiento cooperativo en

Tléxi co. 
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En el período de 1938- 1976, fueron registradas -- 

6, 610 sociedades coorerativas de las cuales 4, 298 son socieda

des de producci6n, al finalizar el año de 1976, del numero an- 

tes citado, s6lo quedaron vigentes 4, 291 cooperativas entre -- 

de producci6n y de consumo. 

Es de sobra conocido que en el Registro Cooperativo - 

aparecen gran número de sociedades que han dejado de existir y

que por diversas razones, no se efectúa el trámite de cancela— 

ci6n correspondiente; por lo que las cifras antes señaladas --- 

bien pueden resultar indicativas, pero no confiables. 

El desarrollo del cooperativismo podría representar- 

se con una curva, de un punto culminante en 1939, año en que se

inscriben 822 cooperativas, descendiendo a su nivel más bajo en

1955 donde s6lo se inscribieron cuatro cooperativas, para ascen

dér en forma pronunciada al otro extremo en el año de 1976, se- 

asentúa en 1947 y 1948, se recuperara parcialmente de 1941 a

1951, y luego continúa en descenso hasta su nivel mínimo en

1965. El ascenso durante el período de 1972 a 1976, es casi ver

tical, pués pasa de 101 a 658 , y consideramos que hasta la ac- 
tualidad continúa al mismo nivel. 

El sistema cooperativo mexicano no representa toda— 

vía un factor importante en la economía del país; los índices - 

con los datos arriba citados, de participaci6n dentro del am- 

bito nacional són; 0. 34 por ciento de la poblaci6n econ6micamen- 

te activa; uno por ciento en la integraci6n del producto inter- 

no bruto y tres por ciento del valor de las exportaciones. 

De ahí la necesidad de impulso por parte del gobier- 

no Federal a este movimiento coorerativo. 
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EL CODIGO DE COMERCIO DE 1889. 

Las primeras normas que regulaban las actividades

cooperativas aparecen en el C6digo de Comercio de 1889, donde

se daba a las Cooperativas el carácter de sociedades mercanti

les en su capítulo VII, artículo 238, la definía, como aquella - 

que por su propia naturaleza se compone ... de socios cuyo niSmero - 

y capital son variables, definici6n en la cual advertimos a pri

mera vista la carencia de un contenido preciso. 

El artículo 240 del 06digo antes citado, autorizaba

los socios a escoger el régimen de responsabilidad limitada - 

limitada que les conviniera, por otra parte este mismo capí- 

tulo da a las cooperativas un tratamiento equiparable a las de- 

más sociedades mercantiles y no un tratamiento especial por vir

tud de sus características y el afán no lucrativo que las di§-- 

tingue, pero estas fallas técnicas son atribuibles al legisla— 

dor debido a la falta de conocimientos suficientes sobre el te- 

ma. 

La Constituci6n de 10,17, en su artículo 28 al igual - 

que el 123 apartado A, fracci6n XXX, otorgan bases a las coope- 

rativas dando con ello significado a este movimiento en el pro- 

ceso Revolucionario Mexicano; el primero de estos artículos ci- 

tados tiene sus origenes en una iniciativa presentada por la -- 

diputaci6n yucateca con el objeto de proteger a los productores

nacionales frente a los acaparadores y comerciantes extr4njeros

quienes trasladaban los beneficios de la producci6n a sus res— 

pectívos países. 

Los dos filtimos párrafos del articulo antes citado— 

y del cual hablaremos más adelante con mayor exactitud estable- 

cen ... no constituyen monopolios las asociaciones de trabaja - 

dores formadas para proteger sus propios intereses ... 
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En relaci6n al citado artículo en segundo término, - 

en éste, el legislador pone al servicio de los trabajadores, la

idea de la seguridad social, como un estatuto proteccionista y- 

reivindicador y no por fuerza expansiva, sino como un mandato

constitucional, dando para ello mucha facilidad para poderse

constituir en cooperativas, haciendo esto de la forma más sim

ple y sencilla ya, que por iredio de una acta, extendida en tres - 

ejemplares y copias, y sin otro requisito, que certifique la

autenticidad de las firmas de los fundadores por la autoridad

municipal del domicilio de los socios, por un juez civil, o no- 

tario público o corredor titulado, llenando este requisito se

puede solicitar de la Secretaria de Comercio y Fomento Indus

trial, la autorizaci6n según la ley en un plazo de treinta días. 
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b) LA LEY GETWAL DE SOCIEDADES COOP-TRATIVAS. 

Fuede afirmarse que el espíritu que anima a la Ley - 
General de Sociedades Cooperativas, vigente es el de instituir - 

un servicio de asistencia en favor de estos organismos pu4s es- 

te texlo legal ha cristalizsdo legalTente los principios del -- 

sistema, tomardo de todas l3s cooperativas de los diversos paí- 

ses de la tierra las normas depuradas y pri,ncipalmente, aque

llas que han demostrado más eficacia a través de una experien

cia, persiguiendo con ello que las cooperativas realicen o lle- 

guen a realizar por ellas mismas su propio destino sin la in -- 

troducci6n de elementos extrafios y sin la tutela constante de— 
las autoridades públicas rigiendose únicamente las Sociedades - 

Cooperativas por su legislaci6n especial. 

Así tenemos que en el estudio de la ljey General de - 
1) ociedades Cooperativas, presumen que los cooperadores deberán - 

ser personas físicas, integrada por miembros de clase trabaja - 

dora, que utilicen los servicios que ésta distribuye. 

Las Cooperativas son Sociedades Mercantiles por su - 

forma, en todo lo que no esta previsto expresamente por las - - 

disposiciones especiales sobre cooperativas; asimismo la socie- 

dad cooperativa es una sociedad mercantil con denominaci6n de
capital variable', dividido en participaciones iguales, cuya - 

actividad social. se presenta exclusivamente en favor de sus so- 

cios que solo responden limitadamente por las operaciones socia

les. 

En las bases constitutivas de las cooperativas debe- 

rá mencionarse la denominaci6n y el domicilio de las cooperati- 
vas, donde pueda figurar la palabra: coorerativas, cooperaci6n, 

cooperadores u otras similares, las que exclusivamente son re

servadas a las cooperativas, y sujetas a disposiciones de la
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Ley General de Sociedades Cooperativas o en todo caso deberá
agregarse a la denominaci6n social, las palabras Sociedad Coo

perativa Limitada o la de Sociedad Cooperativa Suplementada, o- 

bién sus siglas S. O. L. o S. C. S., por que la omisi6n de esta pa- 

labra implica responsabilidad ¡ limitada de los miembros de la - 

sociedad cooperativa. 

El capital social de las Sociedades Cooperativas es- 

tará formado por las aportaciones de los socios de las coopera- 

tivas y por los donativos que reciban así como porcentajes de - 
los rendimientos que se determinen para incrementarlo, articulo

34." ( 21) 

El capital de las Sociedades Cooperativas, tiene la - 

característica tipica en relaci6n con las demás sociedades mer- 

cantilés, que es la de ser de capital variable, la exhibici6n - 

forzosa del diez por ciento cuando menos, del valor de los cer- 

tificados de aportaci6n ya que como requisito indispensable la - 

ley señala que cada socio aporte por lo menos el valor de su -- 
certificado. 

La ley dispone que en las bases constitutivas se ex- 
prese el valor de los certificados de aportaci6n, los que serán

nominativos, individuales de igual valor, que serán inaltera -- 

bles y solo trásferibles en las condiciones que señala el regAl

mento, así como los certificados pueden considerarse como. títu- 

los valores. 

La Asamblea General es el 6rgano supremo de la socie

dad ésto significa que se encuentra en la cfispide de los 6rga-- 

nos sociales, de tal manera que puede dar 6rdenes a todos aque- 

llos sin recibirlas de los demás obligando a todos los miembros. 

Teniendo como facultad para resolver sobre todos los negocios - 

y problemas de importancia para la sociedad cooperativa y esta- 

blecer reglas generales que normen el funcionamiento de las

mismas. 

71.- Ley General de Sociedades Cooperativas. l7a. ed.; 
México, D. F.: Edit. José Porrúa e Hijos, 1983. Pág llo. - 
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El artículo 39, señala " ... El consejo de adminis -- 

traci6n estará integrado por un n imero impar de miembros no ma- 

yor de nueve que desem-ne, arán los cargos de presidente, secre - 

tario, tesorero..." ( 22) 

El consejo funcionará como 6rgano colegiado y las -- 

decisiones se adoptan por mayoría, el nombramiento y revocaci6n

de sus miembros compete a la asamblea general, y su cargo dura- 

rá más de dos años. 

w. l artículo 33 señala " ... el consejo de vigilancia - 

estará integrado por un n- mero impar no mayor de cinco, con i - 

gual n imero de suplentes elegidosg por la asamblea general..." - 

23) 

La vigilancia de las operaciones sociales correspon- 

dera a un consejo pluripersonal ( de tres a cinco comisarios), - 

elegidos por la asamblea general. 

22.- Ley General de Sociedades Cooperativas. op. cit. 

2.7.- Ley General de Sociedades Cooperativas. op. cit. 
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c).- REGLAMENTO DE LA LEY DE SOCIEDADES COOPERATI -- 

VAS. 

Fue públicado en el Diario Oficial del primero de -- 

julio de 1938, y este Reglamento de la Ley General de Socieda- 
des Cooperativas se divide en tres títulos: 

El TItulo Primero; Capitulo Primero, que comprende - 

del artículo Ig., al 7º., trata de la constituci6n y autoriza— 
ci6n de las sociedades cooperativas, aparte de los datos señala

dos en el articulo 142., en el cual se pone de manifiesto, que - 

deben ser indicados el número de certificados que cada uno de— 

los miembros suscriba y la cantidad exhibida al constituirse la
sociedad cuando las aportaciones no sean en trabajo; los socios

extranjeros deben someterse a las leyes del país, el domicilio - 

de la sociedad será el lugar en donde tenga el mayor voluiren de

negocios, al respecto, se considera que sería mejor decir de

sus operaciones. 

Establece también, que deben agregar al nombre de

las sociedades el número de registro y las letras S. O. L. o

S. C. S., según el régimen de responsabilidad que se adopte. 

El artículo 7Q., trata de la autorizaci6n que debe - 

dar la Secretaria de Gowercio y Fomento Industrial a Sociedades
Cooperativas, que puedan establecer condiciones de competencia - 

ruinosa respecto de otras organizaciones de trabajadores debi— 

damente autorizadas, llevando a cabo un procedimiento dentro -- 

del cual se podrán ofrecer pruebas, y posteriormente resolverá - 

de acuerdo a lo fundado. 

El Capítulo Segundo, trata lo relacionado con los -- 

socios de becho, y de que establezcan los requisitos en las ba- 

ses corstitutivas para su ingreso en las cooperativas, mismas - 

que no pueden estar por encima de los establecidos en la Ley, - 
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El Título Tercero.- Reglamenta las Federaciones y - 
Confederaciores Naciorales de Cooperativas. 

Cabe señalar que en relaci6n a algunos puntos impor- 

tantes de este ReElarento se tratarán más ampliamente a lo lar- 

go de este trabajo. 
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d).- LEY FED.E DEL TRABAJO. 

Los múltiples beneficios y ventajas que con las prae

ticas cooperativas se han obtenido, podemos selalar que exis

ten algunas, que demuestran los motivos por los que, las cla

ses trabajadoras tienen interés en asociarse cooperativamente, - 

y una de las ventajas, la cual consideramos es la más impor

tante, y que sostiene Francisco Frola, señala que " ... es la

de permitir al cooperador comprar mercancias de optima calidad - 

y en cantidade mayor ..." \ 124) 

Esto se hace posible en las cooperativas de consumo - 

y producci6n en virtud de que 6stas aumentan los precios de --- 
costo de sus artículos que se producen y se consumen en la me - 

nor proporci6n posible, o sea que dicho aumento viene a ser en - 

lo estrictamente indispensable para así poder cubrir los gastes

génerales. 

Así el salgrio se valoriza no s6lo con relaci6n al - 

precio de lo que se consume o produce, sino también lo t9cante- 

a la calidad de las mercancías. Por tal motivo las cooperati

vas ejercen gran influencia, siendo en un doble aspecto, limi

tqr los precios y fiscalizar la cali,,ad de los bienes produci

dos. 

Adquiriendo los productos en las fuentes mismas de - 

la producci6n da como resultado la abolici6n del intermediaris- 

mo con ello se permite una baja notable en los precios, signifi

cando que con el mismo salario un operario puede adquirir en

mayor cantidad los artículos y de una calidad optima en una

cooperativa, citando a Francisco Frola que en su obra señala—— 

sustituyendo el interés individual por el interés colecti- 

vo ..." ( 25) 

24.- La Cooperaci6n Libre. laed.; México D. F.; Edit. 
José Porrua e Hijos, 1983- 

25.- La Cooperaci6n Libre. op. cit. 
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La Ley Federal del Trabajo se funda en los princi

pios jurídicos y filos6ficos, buscando la pureza ideol6gica

del movimiento cooperativo nacional teniendo como principales

características, las disposiciones de la Ley Federal del Traba- 

jo, en materia de cooperativas, se distingue por ser de inte -- 

r1s social y de orden público, correspondiendo aplicar esta Ley

a la Secretaria de Trabajo y Previsi6n Social. 
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e).- LEY ORGANICA DE LA ADMIIIISTRACION PUBLICA
FEDERAL. 

Por lo que hace a las sociedades cooperativas, és— 

tas tienen independencia completa, reservandose únicamente al - 

gobierno s6lo las facultades que potestativamente le correspon- 

den, de creaci6n, fomento o intervenci6n en su organizaci6n --- 

registro o vigilancia; con el objeto primordial de velar el cum

plimiento de la ley y de la seguridad de los intereses socialesV, 9

toda vez que la ley instituy6 un servicio de asistencia en bene

ficio de esta clase de sociedades, mismas en las que en ningún - 

caso intervendrá el gobierno por lo que hace a su administra -- 

ci6n interior, sino sujeta única y exclusivamente a permitir la
la inspecci6n oficial, para los fines inrrediatos de velar por— 

el cumplimiento de las leyes, y al respecto veremos que las --- 

Secretarías de Estado que re.--ulan esta situaci6n y que se en -- 

cuentran contenpladas dentro de la Ley Orranica de la Adminis— 
traci6n Pública Federal son: 

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, a la

que le compete" Fomentar la organizaci6n y constituci6n de toda
clase de sociedades cooperativas, cuyo objeto sea la producci6n

industrial, la distribuci6n y el consumo. 

Organizar la distribuci6n y consumo a fin de evitar - 

el acaparamiento y que las intermediaciones innecesarias o exce

sivas provoquen el encarecimiento de los productos y servicios, 

artículo Z4 fracciones X y XVII. 

A la Secretaría de Comunícaciones y Transportes, le

corresponde, fomentar la orEanizaci6n de sociedades cooperati— 

vas cuyo objeto sea la prestaci6n de servicios de comunicaci6n- 

y transporte, articulo 36 fracci6n XIII. 

A la Secretaria de Trabajo y Previsí6n Social, le- 
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corresponde únicamente, promover la organizaci6n de toda clase - 

de sociedades cooperativas y demás formas de organizaci6n para - 
trabajo, en coordinaci6n cofi las demás dependencias competen

tes, así como resolver, tránitar y registrar su constituci6n, 

disoluci6n y liquidaci6n, artículo 40 fracci6n X. 

A la Secretaría de Pesca, le corresponde, fomentar

la organizaci6n de las Sociedades Cooperativas de Producci6n

pesquera y las sociedades, asociaciones y uniones pesqueras, 

artículo 43 fracci6n X." ( 26) 

26.- Ley Orgánica de la Administraci6n Pública Fede- 
ral 13d Ed.; México, D. F.: Wit. José 7orrila e Hijos, 1984. 
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f ) . I'' ICIATIVA DE LEY FEDERAL DE ORGANISM QS
00PERATIVOS. 

Nuestro país al igual que otros tiene la imperiosa - 

necesidad de elevar urgentemente su producci6n de bienes y es - 

cencialmente los que el hombre requiere para poder satisfacer - 

sus necesidedes' . vitaleti, un país es independiente cuando produ- 

ce en forma suficiente la alimentaci6n básica de su pueblo, - - 

con ésto está en condiciones para poder enfrentarse a cualquier

situaci6n y superar al mismo tiempo cualquier crísis que se le - 
presente. 

En raz6n de ésto vemos que la producci6n y el traba- 

jo se encuentran intimamente ligados, pués el primero va a ser - 

el resultado del segundo, y si existe poca producci6n da como - 

resultado el desempleo, en tal virtud solucionando el problema - 

de la produccift, da coro resultado la soluci6n al desempleo. - 

Una forma de organizaci6n social para el trabajo es la coopera- 

tiva de producci6n de bienes y servicios, pudiendo con ello sa- 

tisfacer en parte el derecbo al trabajo de bienes y servicios,- 

para. dar satisfacci6n a las necesidades sociales, y una debida- 
jerarquizaci6n. 

Cabe mencionar que es indudable que la Ley General
de Sociedades Cooperativas constituy6 un avance e impuls6 al

movimiento cooperativo nacional, pero la realidad social ha cm

biado, y con ello también la estructura econ6mica por tal moti- 

vo es necesario una nueva Ley que responda a las condiciones e- 
con6micas de nuestro país, misma que separe el Derecho Coopera- 

tivo del Derecho Privado, lo deolare de orden público y de in - 
terés social, colocandolo al lado del Derecho del Trabajo, del - 

Agrario y principalmente que f.9cilite la formaci6n de coopera— 
tivas no frenendolas con los trámites burocraticos, que fomen— 

te el cooperativismo a base de educ9ci6n y financiamiento. 



Con base a lo expuesto surge la iniciativa de la -- 

Ley Federal de Organismos Cooperativos misma que se encuentra - 
en proyecto, y la cual persigue los fines ya mencionados y sus
objetivos esenciales son los siSuientes: 

PRIMERÍO.- " Abatir el desempleo, d.ardo a los trabaja

dores no asalariados, un sistema de organización para producir

bienes y servicios, con la garantía de que, los beneficios que

se obtengan de esa producción, sera integramente para los que - 

la hayan realizado, quedando suprimida la plusvalía. 

SEGUNDO.- Acrecentar la producción Nacional. 

TERCERO.- Poner a disposición del consumidor organi

zado los bienes que requiera, a precios inferiores a los del - 

mercado." ( 27) 

Los principios en que se funda este proyecto de Ley
son los siguientes: 

a) " Desligar dos sistemas de organizaciones para la

producción de bienes y para la prestación de servicios, uno

formado por aquellas organizaciones en las que, las personas

que las integran, aporten principalmente capital, otra formada

por aquellas organizaciones en las que, las personas que la -- 

integran, aporten principalmente, su fuerza de trabajo. Dentro

del primer sistema seguirán comprendidas las sociedades mercan

tiles; dentro del otro sistema, quedarán comprendidos los or— 

ganismos cooperativos. 

b) Introducir en nuestra legislación cooperativa, - 

entre otras, las inovaciones que se consignan en la iniciativa
0

Cooperativo-s 7-- Iniciativa de la Ley Federal de Orgarisnos -- 
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y que son las principales: 

I.- Se declara expresamente al sistema cooperativo - 

de interés público y se incorpora su legislaci6n al derecho so

cial artículos 12 y 12. 

Es indispensable, desmembrar en forma precisa, el

derecb.o cooperativo del derecho privado, porque debido a su

origen en México, todavía existe la idea de considerar a las

Sociedades Cooperativas, como especie de Sociedades Mercanti

les, lo que ha influido, obviamente en el hecho de que no se

hayan obtenido hasta hoy, en toda su magnitud, los resultados - 

positivos que el cooperativismo auténtico puede producir. 

II.- Se otorga a las cooperativas personalidad jurí

dica desde el momento de su constituci6n artículo 7º. 

Esto es de extraordinaria importancia, porque, ad -- 

quiriendo personalidad jurídica las cooperativas en el momento

1, e su constituci6n de inmediato empezarán a funcionar en la -, 

realiz9ci6n de su objeto, como lo hacen las sociedades mercan- 

tiles, sin que tengan que esperar el otorgamiento de autoriza- 

ci6n, que requiera trámites, investigaciones, estudios, mien - 

tras los trabajadores no asalariados, constituyentes de la coo

perativa, permanecerían sin trabajar. 

A los posiblás inconvenientes de otorgar personal¡- 

dad jurídica a las cooperativas, en el momento de su constitu- 

ci6n se les busc6 soluci6n en la misma iniciativa. 

III.- Como consecuencia, entre otras, de lo expues- 

to en el punto que antecede, cuando la realizaci6n del objeto - 

de una cooperativa requiere permiso, concesi6n, autorizaci6n o
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licencia del Estado, las solicitudes las presentará la propia - 

cooperativa. 

VI.- Las cooperativas de producci6n de bienes y de - 

prestaci6n de servicios, no podrá perseguir fines de lucro en - 

sentido mercantil, entendiendose por tal, la realizaci6n de ope

raciones de compra -venta, sin que efectúen un proceso de trans- 

formaci6n, prestar los servicios con equipo ajeno, o sin el em- 

pleo del trabajo personal de los miembros de la cooperativa, 

artículo 333. 

Esto está relacionado también, con el objetivo seña- 

lado en -el punto que antecede, o sea de conservar a las coope - 

rativas de producci6n de bienes y las de prestací6n de servici- 

os, con sú propia naturaleza, evitando que lleguen a adquirir - 

características de sociedades mercantiles. 

VII.- En los casos de excepci6n, en que se permita - 

el trabajo de asalariados al servicio de una cooperativa, en la

bores correspondientes a su objeto, aquellos pasarán automatica

mente a ser miembro de ella cuando bayan laborado 180 días, com- 

putados dentro de un período de 36 meses. artículos 39 Y 57. 

Esto con el objeto de evitar que se prolongue indefi

nidamente, relaciones de trabajo entre una cooperativa y traba~ 
jadores pues se. considera que éstos, deben tener derecbo a ad— 

quirir la calidad de miembros cuando las labores que realicen

sean de naturaléza permanente, situaci6n irregular que puede

ocurrir, si se deja sujeto su inE-reso a ser admitidos por la

Asamblea General como si se tratase de personas ajenas a la

cooperativa. 

VIII.- Se establecen los retiros por invalidez, edad

avanzada y jubilaci6n. Artículo 45 fracci6n III. 
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Se considera de elemental justicia que, si el dere - 

cho cooperativo pasa a formar parte del Derecho Social, no se - 

descuide la seguridad de los miembros de las cooperativas, pués

la sociedad está interesada en proteger la situaci6n econ6mica, 

de aquellos que, ya sea por su invalidez por lo avanzado de su - 

edad o porque tengan que retirarse de las labores que hayan rea

lizado dentro de su organismo cooperativo. 

IX.- Se da la posibilidad de integraci6n econ6mica - 

de las cooperativas independientes de su organizaci6n, conser— 

vando cada una, su personalidad jurídica artículo 227. 

Como se ha dicho, se pretende que las cooperativas - 

de producci6n sean la organizaci6n de los trabajadores no asa - 

lariados, para producir bienes y servicios, como las socieda

des mercantiles lo son para inversionistas de capital. Enton

ces es necesario que puedan colocarse en situaciones competití- 

vas, lo que puede lograrse por una parte, con el apoyo del Es - 

tado y por otra, con su integraci6n, para impulsarse reciproca - 

mente. 

X.- El Estado deberá promover la formaci6n de coope- 

rativas e impulsarlas econ6micamente, pero no como inversi6n si

no financiarlas pués lo primero desnaturalizaría el sistema coo

perativo, artículo 214." ( 28) 

Todas estas inovaciones en la iniciativa de la Ley - 

Federal de Organismos Cooperativos y las cuales ya se expusie - 
ron, tienen como objeto principal el de fomentnr el cooperati - 

visr.o y por medio de éste dar soluci6n al urgente problema que - 

ataca a nuestro país y que es el desempleo y subempleo, como -- 

28.- Iniciativa de la Ley Federal de Organismos V ôo- 
perativos. 1983. 
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se ha venido señalando a lo largo de este trabajo, el coopera- 

tivismo a tenido muchas trabas, y tiere la urgente necesidad - 

de que el Estado intervenga para proporcionar financiamiento - 

tanto de capital, técnica, administraci6n educaci6n y comercia

lizaci6n, pero como lo señala nuestra iniciativa de Ley en, uno
de sus artículos, no con la finalidad de inversi6n sino con el

ánimo de que el movimiento cooperativo se desarrolle ayudando - 

de esta forma a que nuestro país pueda producir en cantidad -- 

suficiente sus bienes y servicios necesarios. 

Un punto muy importante del citado proyecto es el - 

hecho de que se fomente la educ9ci6n cooperativa y que la Se - 
cretaría de Educaci6n Pública, y la Secretaria de Trabajo y -- 
Previsi6n Social, elaboren en conjunto con la Confederaci6n Na

cional de Cooperativas de la República Méxicana el programa -

1

nacional de educaci6n cooperativa y capacitaci6n técnica y de - 

esta forma se pretende incluir al cielo escolar de primaria, - 

securdsria y enseñanza media superior al igual que en las es - 

cuelas de enseñanza técnica, estudios sobre el cooperativismo, 

incluso se pretende programar la solicitud a nivel universitario

en nuestro país para que también dentro de los planes de estu— 

dios se realicen investigaciones y se difunda el cooperativis- 
MO. 

Punto muy importante y sobre todo para los campesi- 
nos, en virtud de que son los que menos se unen para formar

cooperativas quizá por el desconocimiento de los beneficios

que estas les pueden brindar. Las tácticas de producci6n mis

mas que también dentro de esta iniciativa se fomentan grande

mente y con esto la producci6n sera mayor. 

Por lo que toca a las organizaciones de las coopera

tivas y 4ue son Uniones Regionales Cooperativas, por rama de - 

actividad, Uniones Regionales Cooperativas Mixtas, Federacio - 

nes Nacionales Cooperativas, por rama de actividad, Federaci6n
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Nacional Cooperativa Plixta y Confederaci6n Nacional Cooperati - 
va dé la República Méxicana, dentro de la iniciativa se marca - 

perfectamente las actividades y los objetivos que tiene cada -- 

una de ellas siendo las fundamentales el de coordinar sus acti- 

vidades, defender sus intereses, gestionar la adquisici6n de -- 

bienes y equipos, gestionar la venta de los productos, desarro- 

llar la gesti6n educativa, mejorar las técnicas de producci6n

para elevar a la mispa, promueve el intercambio técnico y el
fortalecimiento ideol6gico en el plano internacional, mediab y - 

conciliar los conflictos que se susciten entre los organismos - 

cooperativos a solicitud de las partes interesadas. 

Con esto también se viene a fomentar grandemente el - 

movimiento cooperativo, si todos estos organismos cumplen con

los objetivos que se les han señalado y no como hasta ahora, 
ya que sus actividades han dejado mucho que decir. 

Estos puntos y otros de no menor importancia viene— 

a plasmar dentro de la Tniciativa de Ley Federal de Organismos - 
Cooperativos con el objeto primordial que se ha venido recal -- 

cando y que es el de fomentar el cooperativismo, el cual puede - 

ser en un momento dado la soluci6n de los grandes problemas que - 

aquejan a nuestro país. 
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IV.- PROYECCIOlq EN MEXlCO

a).- ESTADISTICAS Y PROBLEM, 6

Uno de los problemas de gran importancia en nuestro

pals es el desempleo y el subempleo, aún con los grandes avan— 

ces en los sectores modernos que se han logrado en los iíltimos- 

años, éstos no han sido capaces de generar empleos productivos - 

para poder absorver toda la mano de obia disponible. Y tal pa— 

rece que los problemas anteriores en lugar de disminuír, aumen- 

tan en virtud de que dla a dla existe más desempleo y muchos -- 
más subempleos. 

En lo particular consiaeramos Qe un sistema de coo

perativismo s6lido, puede constituir una gran medida para comba

tIr dichos problemas econ micos y para un mejor desarrollo de - 
nuestro pals. 

Y considerando lo anterior, trataremos de analizar - 

el n4mero de sociedades y los problemas que han frenado su de— 

senvolvimiento en las diversas actividades y principalmente en - 
la agropecuaria, punto en el que se abundar4 más adelante. 

Como ya mencionamos, una forma de organizaci6n --- 

social para el trabajo viene a serlo la sociedad cooperativa -- 

misma (] ue se define como, la asociaci6n de personas que persi— 

guen un fin comdn, significando ésto que sus integrantes estan- 

dispuestos desde el principio hasta el fin a correr los mismos

riesgos y que mientras permanezcan unidos por el pacto social, - 

se impartirán asistencia rec1proca, a efecto de lograr los ob— 

jetivos propuestos. 

Por lo que hace a las cool)erativ.ts del sector agra- 

rio, en estas nos referireinos a la agrupaci6n de person-.i. s, --- 
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principalmente en las actividades agrícolas, ganaderas, avIco— 

las o pesqueras. 

El cooperativismo en México, alcanza mayor impetu en

el r6ginien de Laziro Cáraenas, período en el cual se promulga - 

la Ley General de Sociedades Cooperativas, misma que hasta la - 

fecha se encuentra en vigorp y en ella se definen los rumbos a

seguir en el movimiento cooperativo, cosa que en las otras le— 

yes anteriores se encontraba muy obscura. 

En la actiralidad y desde 1983, se encuentra en estu- 

dio un proyecto de la Ley General de Sociedades Cooperativas en

el cual se pretende actualizar el marco jurídico de este tipo - 

de sociedades4el: proyectorecibe el nombre específico de Ley e

deral de Organismos Cooperativos) 

El moviniento cooperativo ha ido despertando mucho - 

interés no s6lo en la clase trabajadora, sino también entre los

encargados de la política socio- econ6mica de nuestro país, con- 

siderando a este movimiento como una alternativa para mejorar - 

las condiciones de los trabajadores mexicanos y aprovechar los - 
recursos posibles. 

El mayor impulso a este movimiento fue con el presi- 

dente Cárdenas y ya para finalizar su régimen se empez6 a fre— 
nar, y en ocaciones se forz6 a contribuir de manera injusta al - 

progreso de otros sectores, como al industrial, propiciando con

ello, aán más, su debilitamiento econ mico, situaci6n cue hasta

la fecha no se ha resuelto a pesar de los inumerables esfuerzos

Es muy importanie saber la situaci6n actual de las - 

cooperativas, porque con ello sabremos la adoptaci6n de mejores

politicas para promover su forta*lecimiento y consolidaci6n has- 

ta convertirlas en una parte importante de la economía y el de- 
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sarrollo del pafs. 

El nilmero de cooperativas registradas de 1938 al mes

de diciembre de 1979, segán datos proporcionados por la Direcci

6n General de Registro de Asociaciones y Organizaciones Coopera
tivas, es de 3, 073 y fueron en las siguientes ramas: 

Agropecuarias transportes

Agrícolas Industriales

Pecuaria Artesanales

itp1colas Chicleras

AvIcoLas Extractivas

Pesqueras Forestales

Vivienia

11 Mismas ramas que se encuentran doncentradas de la -- 

siguiente forma - 

RAMAS No. DE COOPE,, ATIVAS PCRCENTAJE

Industriales 629 20% 

Pesqueras 503 16% 

Transportes 384 12. 5 % 

Suma 1516 48. 5 % 

Dentro de las cooperativas pesqueras y de transporte

éstas tienen concesiones especiales, por lo que respecta a las - 

cooperativas industriales las maquiladoras fomentadas en las -- 

zona fronteriza con los Estados Unidos, factor que no siempre - 

es favorable, ya que su mercado responde a las necesidades de - 

los fabricantes p—tra obtener mercancías elaboradas por mano de - 

obra barata. 11( 29) 

29.- Huerta Cruz José Luis, Analisis Cooperativo - 
de la Productividad del Sector Primzrio., la. Ed.: México, D. F. 
ÍNET. 1982 pág. 81. 
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11 La distribuci6n de las cooperativas de producci6n

dentro del territorio del pals es bastante desigual, con marca— 

da tendencia a las concentraciones, como ejemplo tenemos que el

47. 1 % se encuentra en siete Estados que sons

ESTADO No. DE COOPERATIVAS PORCENTAJE

Nuevo Leon 319 10. 4

Coahuila 259 8. 4

Baja California

Norte y Sur 245 8. 0

Tamaulipas 219 7. 1

San Luis Potosi 213 6. 9

Veracruz 193 6. 3

TOTAL 1448 47. 1

Por lo que respecta al Distrito Federal cuenta con— 

cincuenta y cinco cooperativas con námero de dos mil quinientos

veintiun socios y de estas cooperativas hay veintinueve clasi— 

ficaciones que son: 

Siete cooperativas textiles; tres panaderas ; tres

cigarreras; una de artes gráficas: una de tortilla; una de pro— 

ducci6n de masa y nixtamal: tres productoras de muebles y car— 

pinterla; tres de vestido; dos de manufactura eléctrica y elec

tr6nica: dos de mosaico y de granito; dos para el desarrollo de

la cunícultura. "( 30) 

Al observar el registro de las sociedades cooperati

vas nos damos cuenta de la importancia aue se lo ha -otorgado — 

30.— Cooperativas de Producci6n.— Instituto Nacio— 

nal de Estudios del Trabajo fondo para la Actividad Social. --- 

la. Ed.: México, D. F.-, 1982 pág. 68. 
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a esta forma de organizaci6n social para el trabajo, dentro de - 

la pol1tica gubernamental. 

En el régimen del presidente Luis Echeverría se les

da otro nuevo impulso a las sociedades cooperativas y asl vemos
que, el mayor nil -aero de registros fué en los affos de; 1939, --- 

1949, 1975, y 1976, en los afíos subsecuentes se presentan fluc- 

tuaciones, las que demuestran el escaso interés por este movi— 

miento, y ya en el perlodo del L6Dez Portillo se vuelve a mes -- 

trar interés por dichas cooperativas. 

Por lo que respecta a la poblaci6n asociada, no es - 

posible precisar el movimiento de la poblaci6n asociada en vir- 

tud de que las diversas cooperativas no informan de sus libros - 

contables y sociales a la Secretarla del Trabajo y Previsi6n -- 
Social, por lo que unicamente se puede precisar el niímero se so

cios fundadores y que entre 1939 a 1979 se registraron 158962. 

Lo más reciente en relaci6n a registros de coopera- 

tivas se basa en los resultados de las encuestas de Sociedades

Cooperativas realizadas por el CENIT y que son de 1980 a 1981. 

as£ como con la colaboraci6n de Coplamar. 

En 1979 de 139 cooperativas registradas unicamente- 

15 fueron agropecuarias y representaban el, 10. 79 % del total - 

de dichas sociedades, las cuales agrupaban 789 socios o sea el - 

13. 20 % del total. En el perlodo de enero a agosto de 1981, se

registran 700 empresas cooperativas, de las cuales 545 o sea -- 

77. 88 % correspondlan a cooperativas agronecuarias, este cree¡~ 

miento tuvo como base, en gran medida, las promociones realiza- 

das por COPLAMAR, organismo que en 1981 di6 un gran apoyo a la- 

creaci6n de cooperativas, sobre todo en regiones marginadas o - 

de escasos recursos. 
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En el perlodo antes indicado, los Estados que mayor - 

Registro de cooperativas tuvieron, fueroni Sonora con un nl5mero

de 56 o sea 10. 25 %; Durango 45 o sea 8. 26 % y por i5ltímo Chi— 

huahua con 44 con 8. 07 % o sea que un 40. 18 % del porcentaje

total nacional corresponde a las entidades del norte del país

a las del centro correspondi6 un 41. 10 % y a las del Sur s6lo

el 18. 72 % lo que indica que las entidades del sur son las que - 

menos aceptan las cooperativas agropecuarias, ésto puede que se

deba a la falta de promoci6n adecuada -o a la resistencia de los

campesinos de aquellas regiones a organizarse en sociedades coo

perativas por desconfianza o desconocimiento de las ventajas que

pueden brindar este tipo de sociedades, es importante corregir - 

estas situaciones considerando que en dichos lugares es en don- 

de se encuentran enormes potenciales de recursos naturales y si
se toma en cuenta -que las sociedades cooperativas bien organiza

das pueden convertirse en un instrumento eficaz no s6lo para - 

elevar la producci6n, sino también para distribuir en forma --- 

equitativa los beneficios que se deriven. 

Las cooperativas pes:ueras que se registraron en -- 

1979, fueron 35 con un nl5mero de 2989 socios: en 1980 se regis- 

traron 113 con 5981 sociosp de lo anterior se puede observar -- 
que se increment6 en forma impresionante el ni5mero de sociedat 

des y disminuy6 el námero de socios en raz6n a la elevaci6n de - 

registro, ésto puede acarrear un serio problema que es el de la

multiplicaci6n de minicooperativas, perjudicando con ello a la

productividad de estas sociedades en virtud de que una mínicoo- 

perativa no tendrá las ventajas de la econom1a a escala y ade— 
1mas se encuentran forinadas ror grupos marginados que no tienen - 

conciencia de lo que significa una cooperativa, y si se adecuan

a este tipo de minicooperativas se porque consideran que con

ello podrán dar soluci6n a sus problemas econ6micos. 

Volviendo al námero de registro de cooperativas



62 — 

pesqueras de enero a agosto de 1981 fue de 64 las cuales repre- 

sentan el 9. 14 % del total de cooperativas de producci6n. 

En total hasta diciembre de 1981, se detectaron --- 

2, 291 cooperativas de produccí6n activas de las cuales el 42. 74

por ciento eran agropecuarias y el 24. 44 % pesqueras. Los pro - 

blemas existentes dentro del movimiento cooperativo pueden con- 

siderarse de la siguiente manera: 

El cooperativismo, pese al éxito logrado en ciertos

lugares, se hace con mucha dificultad, a pesar de su capacidad - 

para incorporar a grandes nilcleos de poblaci6n a actividades - 

productivas intensivas en mano de obra y que en general, no re- 

quieren de elevada proporci6n y de la persona ocupada, en com— 

paraci6n con las que se necesitan en otro tipo de empresas

Por otra parte es evidente que falta una verdadera- 

coordinaci6n entre las instituciones involueradas en la tarea - 

de organizar y apoyar el cooperativismo, situaci6n que propicia

que el escaso apoyo sea canalizado a un reducido niSinero de em - 

presas. Por otra parte el sector organizado cooperativista, fe- 

deraciones y confederaciones, por cuestiones diversas no han p.2
dido integrar el movimiento cooperativo, para resolver proble- F* 

mas. 

La ínformaci6n de que se dispone en la Direcci6n de

Registro de Asociaciones y Organismos Cooperativos es muy -limi- 
tada debido a que las cooperativas no cumplen con la obligaci6n

de remitir a la citada Direcci6n sus balances anuales, por lo - 

que es imprescindible mejorar los procedimientos de captaci6n y
procesamiento ya que al contar con una adecuada informaci6n

constituye un re, iuisito indispensable para planificar el desa

rrollo de cualquier actividad. 

Cabe mencionar que como se observ6 a través de este
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punto tratado, las estadlsticas más actuales son hasta el afio

de 1981, puesto que todavIa no se lleva a cabo el censo para

precisar en la actualidad cuál es el ni£mero de cooperativas, p.2

ro consideramos que no ha tenido gran aumento y si es posible - 

puede que haya disminuido en raz6n de la crisis econ6mica que - 

ha venido viviendo México. 
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11) COOPERATIVISMO EN EL AGRO. 

En el campo existe una marcada desigualdad en rela- 

ci6n a la producción, por un lado tenemos la utilización de tée` 

nicas rudimentarias y por el otro, la dinámica en donde se utili

zan las i1ltímas innovaciones tecnológicas, dentro de estos dos— 

aspectos encontramos diversas maneras de producci6n que van a -- 

darle una compleja heterogeneidad al sector agrario, dificultan - 

de esta forma el planteamí:ento y la ejecuci6n de políticas gene- 

rales, que tiendan a resolver los problemas estructurales que ¡ m

piden su desarrollo. 

De 1940 a 1960 el agro viene a ser un elemento ola— 

ve para el desarrollo econ6mico de México y principalmente el -- 

subsector agropecuario, que con su crecimiento permití6 un incre

mento muy importante en las exportaciones, el producto agrícola- 

creci6- un 7. 5 % y con ésto se hizo posible mejorar la posici6n
de la balanza de pagos del país mediante la explotaci6n del exce

dente agrícola. 

Posteriormente dicho sector recae a un 3. 8 % perdien- 

do el dinamismo en su exportación principalmente en la agr1cultu

ra, lo anterior empieza a poner serios obstáculos al desarrollo - 

de la economía del país al perder el dinamismo que le caracteri- 

zaba , deja de incrementar la producción en medida suficiente, - 

no solo para seguir elevando su exportací6n sino para poder sa— 

tisfacer la deinanda interna en la misma proporci6n que antes-, -- 

incluso en los áltimos aflos hubo la necesidad de importar granos

basicos para la alimentaci6n del pais, las causas principales de

este retroceso son* la descapitalizaci6n del campo en favor de - 

la urbe, el mínimo de latífundismo que existe, la sobrepoblaci6n

en las areas rurales y como consecuencia una baja en la produc— 

e¡ 6n. 
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ésto originado principalmente por el problema de falta de capa- 
citaci6n, financiamiento y tecnologla, trayendo como consecuen- 

cia el malestar social y la disminuci6n de los mTnimos de bie— 

nestar campesino. 

Por los problemas antes señalados existe la imperio

sa necesidad de dar un nuevo impulso al agro, y el Estado puede - 

encontrar un valioso auxilio en el cooperativismo como agente - 

de acci6n ante los agricultores, ganaderos y pescadores, como - 

instrumento de planeaci6n y progreso técnico, y como una medida

para lograr un aumento en la producci6n, delegar ciertas funcio

nes páblicas en las cooperativas para evitar ineficiencia por— 

burocratizaci6n. 

Las cooperativas además de incrementar la produc— 

ci6n, el abaratamiento de costos y un mejor precio para la pro- 

ducci6n , incrementa el ingreso de las familias rurales. Sin -- 

embargo cabe sefialar que hasta nuestros dias las cooperativas - 

rurales en México, a diferencia de otros paises, no constituye - 

un todo armonico sino más bien, una colecci6n de organismos ais

lados en los que existen brechas e interferencias. 

Durante los aflos treintas y cuarentas el cooperati- 

ViSmo juega un papel muy importante registrando un proceso de

integraci6n ascendente en direcci6n a la posible constituci6n

de un sector cooperativo de la Econom1a Nacional. Hacla los --- 

cincuenta, este acelerado proceso queda trunco en virtud de que

los recursos del Estado se concentran en la expansi6n de la --- 

frontera agricola y en el desarrollo de una moderna agricultura
capitalista, y es cuando se promueve el estrangulamiento de la - 

estructura ejidal cooperativista, ésto da como consecuencia un

decaimiento significativo nacional del cooperativismo conforman

dose con ser el elemento de complementaci6n de la econom1a ---- 
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OEn la década de los afíos treintas la conformaci6n- 

del ejido colectivo abri6 para D16xico, la posibilidad de organi

zar una moderna dird.nica en su estructura agraria fundada en

dos sectores: el ejido cooperativo, y el privado capitalista, 

asimismo, se definir f̀an las grandes lineas de caracterizací6n

del cooperativismo rural enl

1.- La multiactividad

2.- La tendencia hacia la. explotaci6n colectiva de - 

la tierra. 

1.- La propensí6n hacia las formas y mecanismos de- 

integraci(5- regional. 11 ( 31) 

A pesar de todos los problemas, a los que se ha en— 

lorentado el cooperativismo, éste juega un Papel importante en - 

algunos qspectos del dem,-rrollo econ6mico del país no solo en - 

la comunidad campesina sino también desde una nueva perspectiva

de aplicaci6n y consolidaci6n de la estructura agraria. 

Dentro de los aportes actuales de mayor importancia

del cooperativi2mo en el agro tenemos: 

La cooperativa de participaci6n Estatal, como es— 

tructura de integraci6n estratégica de sector en la operaci6n - 

de una gran unidad agroindustrial de incorporaci6n indirecta de

las masas campesinas al proceso tecnol6gico de la manufactura. 

La cooperativa de servicio multiactivo como esti-ue- 

tura de relaci6n externa de los ejidos vínculados a la agricul- 

tura de exportaci6n y como estructura de canalizaci6n de servi- 
cios asistenciales del Estado -" ( 32) 

En la actualidad de bemos analizar dos situaciones

31.- Huerta Cruz JoEé Luis— -A-nalisis Cooperativo - 

de Producci6n en las Cooperativas del Sector Frimario. la. Ed-, 

MIXíco, D. F.- INET. oág. 35
32.- Huerta Cruz Jos4Luis . op- cit. pág- 33
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la -primera el cooperativismo fundado en la explotaci6n agrope— 

cuaria pero Que deja el procedimiento o proceso industrial y la

comercializaci6n en manos privadas y la segunda la de las coo- 

perativas que asumen la responsabilidad del procedimiento y la- 
comercializaci6n, pero que dejan la explotaci6n agrIcola en ma- 

nos de productores individuales. En ambos aspectos la coopera— 

tiva no está en posibilidades de alcanzar su nivel máximo de -- 

eficencia tanto social como econ6mica, limítandose las posibili

dades, y alcance de la integraci6n, hacia la linea de la indus - 

tria y comercializaci6n o hacia la explotaci6n agrIcola. 

Lo antes expuesto nos demuestra que si las socieda- 

des cooperativas desean consolidarse como empresas agricolas - 

y como energica estructura de cambio social, debe tomar en cuen

ta las normas de integraci6n ascendente, mismas que rigen la -- 

econom1a de la empresa en el mundo contemporáneo, este tipo de - 

fallas existentes en México se explican en raz6n de oue tanto - 

los ejidataríos, comuneros y pequelos propietarios no se encuen

tran capacitados para tomar decisiones en el manejo democrático

de sus empresas y porque en términos generales, carecen de edu

caci6n, contexto hist6rico que estarla formado por la existen— 

cia de un Estado politicamente favorable al movimiento coopera- 

tivo, además existen otras dificultades, como el hecho de qué— 

para poder organizar el sector agropecuario, no se considera

nada fácil poder persuadir a ejidatarios a que renuncien a su

derecho de uso individual de la tierra. 



e) CONSUMO DOMESTICO. 

Primeramente distirguiremos el concepto de consumo- 

dom4stico, éste viene a ser el nombre dado a las clásicas So ~ 

ciedades Cooperativas que se organizan en los poblados rurales

o villas, en las colonias o barrios de las zonas en donde el - 

ingreso de los ciudadanos es generalmente bajo, y en los cua - 

les los integrantes de dichas cooperativas son los jefes de fl
milia, ya sean hombres o mujeres, o bien vecinos del lugar, 

cuyo objeto primordial biene a ser, el obtener en común aque

llos artículos que son necesarios para sus -hogares. 

En México tenemos que este tipo de Sociedades Coo - 

perativas de Consumo Domeático, mismas que son denominadas de - 

consumo faTiliar, desgraciadamente al contrario de otros paí - 

sqs, son las que menos fuerza han logrado obtener dentro del - 

movimiento cooperativo. 

Este tipo de cooperativas en el siglo pasado y muy - 
probablemente hasta el tiempo de la Revoluci6n Mexicana se les

puede considerar como las llamadas impulsoras del cooperativil
mo. 

Debemos agregar que al referirnos a las Sociedades - 

Cooperativas de Consumo Familiar, se incluyen en estas las So- 

ciedades Cooperativas llamadas de Consumo Sindical, cuya orga- 

nizaci6n la realizan los sindicatos de trabajadores, cooperati

vas que se dieron a conocer después de la Revoluci6n Mexicana. 

Al respecto de este tipo de cooperativas es muy -- 

palpable y cierto, que en cuanto al ambito de su localidad o- 

villa así como el barrio, han servido para conmbatir los abu- 

sos de intermediarismo, logrando bajar los precios de los - - 

artículos básicos, y algunas inclusive han eliminado la com - 
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on- petencia mercantil. Por lo que hace a las Cooperativas de C

sumo llamadas Sindicales organizadas por trabajadores, con el- 

prop6sito no solo de aumentar el poder adquisitivo de los sala

rios, sino que también su proposito es el de apoyar a los sin- 

dicatos en su lucha contra las empresas. 

Dichas sociedades entes, sef aladas se engendraron a - 

principios de este siglo, lo anterior en raz6n de que las orga- 

nízaciones obreras empezaron a despertar del letargo en el cual

habían estado durante la estapa del porfirismo. 

Los obreros que empezaron a organizar sus asosia -- 

ciones de resistencia eran partidarias del ideal cooperativis- 

ta, pudiendo considerarse a ésto como los precursores de esta- 

inclinaci6n a favor del cooperativismo de consumo, a los traba

jadores ferroviarios de la Retliblica. 
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d) AB.116TECIMIZETO EN COMUN. 

En relaci6n a este punto a tratar debemos hacer in - 

capie que dentro de esta categiría de Sociedades Cooperativas - 

de Abastecimiento en Común se incluyen todas las cooperativas - 

úrbanas dedicadas especialmente a la compre en común de mate

rias primas, materiales y accesorios, refacciones y herramien

tas y demás para la producci6n individual de sus socios, y que- 

en la gran mayoría de los casos venden en común dicha produ- -- 

eci6n. 

Dentro de las Sociedades Cooperativas, como ya sa - 

bemos las Sociedades Cooperativas de Consumo y de Abastecimien
to en Común, son aquellas en las que los socios se unen para

adquirir e n común bienes y servicios para consumo de ellos, 

sus hegares o actividades individuales de producci6n, por lo

que respecta a las sociedFdes cooperativas de servicios, son

aquellas destinadas a la facilitaci6n de servicios a los socios

o a sus familiares y algunos que pueden ser, préstamo de dine- 

ro, colegios de ense?,anzas, seguros mutuales, lugares vacacio- 

nales, etc., esta divisi6n estadística, es la que observa la - 

Direcci6n General de Fomento Cooperativo de la Secretaria de- - 

Trabajo. 

Los artesanos dedicados a la fabricaci6n de zapatos - 

a la ebanistería, a la alfarería, etc., se han venido organizan

do en este tipo de sociedades con el otJeto primordial 5e defen

derse de la gran industria, la cual poco a poco los ha ido des- 

Plazando. 

Dentro de este tipo de cooperativas, existen algu

nas que han logrado un gran éxito, pero existen tAmbién otras

de ellas que a pesar de sus grandes esfuerzos han llegado a - 
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fracasar. 

De acuerJo a las estadísticas ofíciales se puede -- 

considerar que entre altas y bajas en 1976 este tipo de coope- 

rativas sumaban 475 con un núm.- ro de 38642 fundadores, y du -- 

rante los cuatro años siEuientes se considera que sigue siendo

el mibmo ziCmero de cooperativas, y' s6lo hubo un almento en -- 

raz6n dé los socios que las integran, este aúnento fué en un - 

cincuenta por ciento en 1980, a la fecha puede ser que el núme

ro sea el mismo o menor en raz6n de la crisis econ6mica por la

que este psando nuestro país. 

Los problemas que afrontan estas cooperativas son - 

principalmente de financiamiento en raz6n de que sus recursos - 

son escasos, es posible considerar que si dicho financiamiento, 

mismo que principalmente debe ser gubernamental, no llega a

tiempo para que sea posible renovar los equipos y modernizar

la tecnología, muchas de estas cooperativas pueden desaparecer. 

Otros problemas son de comercializaci6n debido a -- 

que éstas no cuentan con recursos para financiar publicidad y 

en ocaciones ni para tener agentes en los mercados del país. 

La soluci6n a estos problemas sería que el gobierno

Federal ayudara a este tipo de cooperativas creando bodegas. de

distribuci6n, proporcionando personal técnico preparado para - 

la comercializaci6n a fin de mantener firme en el mercado su - 

posici6n y principalmente abrirse paso sobre la competencia. 

Es muy importante se?.alar que en estas cooperativas

es de suma importancia la asistencia técnicay cursos de educa- 

ci6n cooperativa para sus socios y dirigentes. 
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e) RELACION DE PRODUCCION Y CONSUMO. 

La relaci6n existente dentro de la pro,,Iucci n y el - 
consumo es que Utas van intimamente ligadas. en virtud de

que, lo producido debe ir acorde con lo que se va a consumir, 
pues de no ser asT, se puede llegar al abaratamiento de los pro

ductos, o en su defecto la escases de los bienes o servicios

da como consecuencia una alza esrtatosférica en el precio de
los mismos. 

De lo antes expuesto se desprende que es posible el

fortalecimiento del cooperativismo con esta relaci6n estrecha - 

entre la producci6n y el consumo, ya que, si la sociedad Coope- 

rativa de Producci6n se une con la de Consumo, la primera de -- 

éstas producirá los bienes y servicios que la segunda va a con- 
súmir y dichos bienes los obtendrá directamente de las fuentes - 

de producci6n propiciando con ello que el valor adejuisitivo del
del salario aumente, pudiendo adquirir mayor ni!-rrlero de produc— 

tos en mas cantidad y calidad, obstaculizando de esta forma, la

actividad de explotaci6n que realiza el intermediario. 

Las coope_—ativas de producci6n también resultan

beneficiadas doblemente, por un lado venden los productos que

producen sin lanecesidad de gastar capital en promover su ca— 
lidad, y por otra parte, les va a redituar más beneficios y con
ello resultan beneficiadas ambas cooperativas. 



73 - 

f) EL INTERMEDIARISMO

La abolici6n de los intermediarios como ya apunta— 

mos anteriormente, se puede llevar a cabo con la compra directa

de los productos en las fuentes mismas de la producci6n permi— 

tiendo una baja notable en los precios, esto significa que con - 

el mismo salario aumenta el poder adquisitivo, mediante la or— 

ganizaci6n cooperativa de los trabajadores. 

Por esto los trabajadores deben aprender a conside

rar a las cooperativas no como una tienda más barata sino, como

un laboratorio en donde se reunen los factores de producci6n, - 

para realizar la venta de productos al menor precio, obteniendo

con ello más productos a menor precio, de mejor cantidad y cal¡ 
dad que en cualquier otra tienda mercantil. 

Si el trabajador se diera cuenta del curso que sigue

su dinero invertido en tiendas comerciales capitalistas, se per

catarla que siempre es empleado o dirigido a empresas e institu

ciones que son contrarias a sus intereses, asl podemos ver la

creaci6n de grandes monopolios, la producci6n de armas bélicas

que en el áltimo de los casos no benefician en nada a la clase - 
trabajadora, sino por el contrario lo perjudican en sus intere- 

ses. 

Si el pueblo confiara su econom1a a las cooperatí - 

vas, puede efectuar una verdadera revoluci6n en el campo econ6- 

mico permaneciendo en el mismo terreno de lucha escogido por - 

el propio capitalista. 

Para satisfacer las necesidades del hombre, las coo

perativas toman el rumbo más fácil y claro, afronta el vasto y - 

complicado problema nb solo desde el punto de vista del produc- 
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tor sino también del consumidor, mediante la sustituci6n del -- 

valor de lucro por el valor del uso, el hombre vuelve a su po- 

sici6n central en la producci6n para gozar de sus beneficios - 

y para no ser vIctima de una explotaci6n. 

Los problemos econ6micos hoy en dla, pueden ser dis

cutidos por el pueblo dejando de ser materia exclusiva de las - 

mentes priviligiadas. Se habla en los diarios de informaci6n, - 

de superproducci6n, de tratados de comercio, de exportaci6n de- 

petr6leo, guerra de tarifas y consorcios financieros. Esto sig- 

nifica que ya va entrando en la conciencia popular, la econom1a

social nacional e internacional, se sabe que ésta exige ser me- 

jorada, se sabe que la crisis padecida por los paises pobres y
ricos, por las regiones o sectores industriales y agricolas, se

deben a la mala direcci6n econ6inica del mundo y que el sistema - 
vigente, después de haber desempeñado su fwici6n en el periodo - 

más intenso del aprovechamiento de las fuerzas naturales, se en

contrará en una situaci6n de impotencia ante esas crisis. 

Las cooperativas bien cimentadas no s6lo suministra

rán al pueblo el conocimiento de las leyes econ6micas, sino que

también abre camino a la visi6n de una admirable sintesis y --- 
práctica. 

El s stema cooperativo en una estrecha relaci6n de - 

producci6n y consumo, permite regular la producci6n conforme a

las necesidades de consumo, eliminando la superproducci6n y la - 

falta de trabajo. 
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V.- DIFE-- CIAS CON LAS DEMAS SOCIEDADES

MERCANTILES. 

a) PROCEDIMIENTO REGISTRAL

Las diferencias existentes dentro del procedimiento

registral en las sociedades cooperátivas de producci6n y las

demás sociedades mercantiles estriba en que, una vez hecha la

solicitud ante la Secretarla de Relaciones Exteriores y autori- 

zada por ésta, la sociedad mencionada en primer término se ins- 

cribir4 o registrará en el Registro Cooperativo Nacional depen- 

diente del Departamento de Fomento Cooperativo de la Secretarla

de Comercio y Fomento Industrial, dicho Registro se encuentra - 

dividido en dos secciones; la de consumidores en la cual se ha— 

rán los registros de las Sociedades Cooperativas de Consumo, y

la de productores en la que se registrarán las Cooperativas de- 

Producci6n, cada secci6n llevará sus libros de registro de In -- 

dice general, el registro de las cooperativas de producci6n se - 

hará en forma de acta, misma que llevará los siguientes requisi

tosi

I.- Denominaci6n, domicilio social del Organismo - 

u ubicaci6n de sus oficinas: 

II.- Fecha de la constituci6n de la misma- 

III.- Fecha y ni1nero de su autorizaci6n. 

IV.- Su objeto y campo de aperaciones: 

V.- Régimen de Responsabilidad adoptado y valor - 

de cada uno de los certificados de aportaci6n

VI.- Námero de socios - 

VII. -Monto de los capitales suscritos y exhibí— 

dos inicialmentel

VIII.,¿ Bienes y derechos que aparezcan aportados: 

IX.- Fondos sociales, modo de constituirse y su - 

objeto: 

K .- Secciones especiales que se creen y reglas - 
para su funcionamiento-, 
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XI.- Duraci6n de los ejercicios sociales; 

XII. -Forma de distribuci6n de rendimientos-, 

XIII. -Reglas para la disoluci6n y liquidaci6n del
organismo-, 

XIV.- Las demás estipulaciones que soliciten los - 

interesados que se registren, previa autorí- 

zaci6n de la Secretaría de Comercio y Fomen-r

to industrial-, 

XV.- Las modificaciones a las bases constitutivas: 

XVI. - Los acuerdos, cancelaciones, indicaciones: 

a) Fecha de acuerdo y del Diario Oficial en— 

que se hubiera páblicado. 

b) Destinó dado al haber social. 

Esto de acuerdo al artículo 6o. "( 33) 

Una vez autorizado el funcionamiento por la Secre- 

tarla de Relaciones Exteriores, se enviará por duplicado la au

torizaci6n correspondiente acompañada de cinco copias del acta - 

y bases constitutivas al Registro Cooperativo Nacional, dichas

actas deberán ser firmadas por el encargado del Registro antes- 

se1alado. Una vez que se ha hecho el registro de un organismo— 

cooperativo el Departamento Cooperativo, distribuirá los docu— 

mentos respectivos en forma procedente. 

Cabe hacer menci3n que en caso de tratarse de Socie

dades Cooperativas de Producci6n de Intervenci6n Oficial o Esta
tal, el acta constitutiva deberá ser remitida directamente por - 

su agencia mas cercana por conducto de la autoridad que deba -- 

otorgar la concesi6n o permiso a la Secretaria de Comercio y o

mento Industrial, acompafiada de la opini6n fundada acerca de la

autorizaci6n que se solicite o de las modificaciones que se de - 

33. - Reglamento del Registro Cooperativo Nacional, 

Publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 11 de junio
del938- 
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ban hacer, una vez satisfechos los requisitos legales la Secre- 

taría de Comercio y Fomento Industrial en un término de treinta

dias concederá la autorizaci6n y una vez concedida ésta, la Se- 

cretarla antes mencionada hará inscribir el acta constitutiva - 

en el Registro Cooperativo Nacional y esta surtirá efecto a --- 
partir de la fecha en que se inscriba. 

Por lo que respecta al registro de las Sociedades - 

Mercantiles y la diferencia existente con las sociedades coope- 
rativas, estriba en que, una vez que las sociedades de tipo mer

cantil han solicitado el permiso correspondiente ante la Secre- 

taria de Relaciones Exteriores y ésta se los haya otorgado, el

registro se se hará mediante orden judicial, la solicitud se -- 

formulará ya sea ante el Juez de Distrito o ante el de primerav

instancia de la jurisdicci6n del domicilio de que se trate la- 

sociedad, deberá. de acompaRarse dicha solicitud de los documentos

relativos al acta de cuya inscripci6n se trate, el juez dara

vista al Ministerio Páblico de dicha solicitud por el término

de tres dias, desahogado el traslado, citará para una audiencia

de pruebas y se dictará la resoluci6n que ordene o niegue el— 

registro solicitado y una vez que haya causado ejecutoria la -- 

resoluci6n judicial que acuerde la inseripci6n del acto, el re- 

gistrador procederá a efectuar dicho registro en el Registro P'á

blico de la Prop.iedad y del Comercio en la secci6n correspon -- 
diente. 
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b) CALIDAD DE LOS SOjIOS. 

rara poder ser socio de una Sociedad Cooperativa de- 

Producci6n son requisitos escenciales los siguientes: 

taci6n. 

a).- " Ser individuo de la clase trabajadora. 

b).- Suscribir por 19 menos un certificado de apqr

e).- Presentar los siguientes documentos: 

1.- Acta de nacimiento, ésto con la firtalidad de que

se compruebe que el socio es mayor de dieciocho años. 

2.- Constancia de estudios o en su defecto capacita- 

ci6n en alguna de las actividades de la cooperativa, dicha ca

pacitaci6n será debidamente comprobada previó exámen ante la

Comisi6n de Control Técnico, su-Jetandose a la aprobaci6n de la - 

Asamblea General. 

3.- Constancia de no antecedentes penales y especi- 
ficamente por delitos contra la pro—dedad o integridad fisíca- 

de las personas. 

4.- Certificado médico, mismo que será expedido por

el médico legalmente autorizado. 

5.- No ser integrante de otra cooperativa u otra em- 

presa en la cual desempeñe funciones o trabajo, semejante a los

que tuviera la cooperativa." ( 34) 

Dentro de los requisitos antes señaladosy como míni- 

mo de socios en una cooperativa y de qcuerdo a lo que marca la

ley serán diez, salvo en las Cooperativas Pesqueras, en las --- 

cuales como mínimo será un número de treinta de acuerdo con la - 

Ley de Fomento Pesquero. 

34.- Ley General de Sociedades Cooperativas. op. -- 

cit. 
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Cabe hacer menci6n que dentro de una cooperativa y— 

con fundamento en el artículo segundo de la Ley General de So-- 
ciedades Cooperativas que a la letra dice "... los extranjeros - 

no podrán desempeñar puestos de direcci6n o admínistracion ge— 

neral en las Sociedades Cooperativas..." 

Con relaci6n a lo antes expuesto y marcando las dife
rencias en relaci6n a la calidad de los socios de una Sociedad - 

Cooperativa de kroducci6n y una Sociedad Mercantil, tenemos --- 

que de las sociedades señaladas en primer término, un punto

muy importante es que, el socio sea de la clase trabajadora y

dentro de las Sociedades Mercantiles no tiene mayor relevancia - 

y lo más importante es el capital, as! vemos que dentro de es - 

tas sociedades los socios podrán ser en base a sus aportaciones

y serán, socios capitalistas e industriales, no importando sí— 

estos tienen un grado de capacitaci6n de acuerdo a la sociedad - 

constituida. 

us muy importante dentro de una Sociedad Cooperati— 

va de 1-roducci6n seleccionar debidamente al socio que la va a - 
integrar, ésto en funci6n de que, en este tipo de sociedades se

busca el bienestar de todos sus integrantes y además no se per- 
mite la explotaci6n de los mismos, a lo que dentro de la Socie- 

dad Mercantil este punto no tiene mayor importancia, y volve

mos a repetir que lo importante es el capital, para que traba

jando para el miswo alcance ganancias o lucro. 

El hecho de que la ley exija para poder ser inte
grante deuna cooperativa, el de ser un individuo de la clase

trabajadora, en relaci6n a ésto haremos un breve comentario, 

consideramos que la intenci6n del legislador al exigir tal si- 

tuaci6n fuá la de proteger a este tipo de personas de la espe- 

culaci6n con fines lucrativos de otras esferas sociales con -- 



m6s poderio econ6mico. 

Esta exigencia de la ley ha sido ampliamente estu - 

diada por diversos autores y es aplicable y adecuada en virtud
de que, en las sociedades de produccí6n se trata de proteger - 

al trabajador contra el despojo que sufre como productor, ya - 

que en las empresas capita' istas, no se remunera de acuerdo a - 

lo que produce, puesto que la tendencia de tales organizacio - 

nes ha sido y será la de pagar la menor cantidad de dinero a - 

los trabajadores y la de obtener el mayor prove --ho posible de - 

la energía humana en beneficio del capital. 
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e) CAMAL APORTADO. 

Cada socio integrante de una Sociedad Cooperativa -- 

de - 1 roducci6n, deberá aportar cuando menos el valor de un cer— 

tificado, la aportaci6n puede ser efectiva, bienes o trabajo, - 

en el momento de integrar dicha sociedad debe exhibirse cuando - 

menos el diez por ciento del capital. 

Las partes sociales que integran el capital social- 

estan representadas por los certificados de. aportaci6n, el va- 

lor de cada certificado lo determinarán los socios al consti

tuir la cooper9tiva. Los socios deben adquirir por lo menos

uno pudiendo adquirir varios si así lo desean, pero no en nú

mero ¡ limitado, ya que si así sucediera un solo socio podría

dominar financieramente a la cooperativa y sería muy peligroso
su retiro. 

Cada socio debe aportar, por lo menos un certifica- 

do de aportaci6n si se pacta que los certificados excedentes - 

perciban intereses, este no debe ser superior al tipo legal, - 

los certificados de aportaci6n son nominales e indivisibles, - 

todos de igual valor intransferibles, salvo en circunstancias - 

especiales que esten expresamente establecidas en la ley y el - 
reglamento. 

Una política financiera será aquella que estirule a

los socios para que reinviertan en la suscripci6n de certifica

dos de aportaci6n, la reinversi6n se traduce en un incremento - 

de capital social. 

Cuando la Asamblea General acuerde aumentar el capi- 

tal, todos los socios están obligados a suscribir el aumento en

forma y tIrminos que se acuerde en la Asamblea. 
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El incremento del capital por lo general, se esta -- 

blece mediante la aplicaci6n de un porcentaje determinado, des - 

contable a fin de año de los rendimientos netos a repartir, 

las cantidades que se destinen a este objeto son acreditadas

a los socios en certificados de aportaci6n cuando la cantidad

cubra el valor de un. certificado, sino es así la cooperativa de

be expedir recibos por la cantidad 0 cantidades que cor'respon4- 

dan a cada socio, en el momerro que el socio cubra el valor del

certificado de aportaci6n éste se le entrega. 

Los socios de una cooperativa por lo menos deberán - 

continuar los fondos de reserva y previsi6n social el primero - 

de los señalados no podrá tener menos de 25910 del cap¡ tal soci- 

al en las Sociedades 5ooperativas de Iroducci6n y el 10% en

las de consumo, pDr lo que respecta al fondo de previsi6n so

cial éste no tendrá limitty será des: inado preferentemente pa- 
ra cubrir riesgos, emfermedades profesionales de los socios y - 
trabajadores. 

For lo que respecta a las diferencias existentes ent- 

tre las Sociedades Cooperativas de Producci6n y las Sociedades - 
Mercantiles de < 3,cuerdo a lo antes menciobado citaremos que nues

tra Ley de Sociedades Mercantiles y Cooperativas, nos pone de - 

manifiesto que la Sociedad An6nira, la de Responspbilidad Limi- 

tada y la Comandita por Acciones su capital no será mínimo, la - 

primera de ellas de veinticinco mil pesos y las dos siguientes - 
de cinco mil pesos, por lo que respecta a la de l ombre Colecti- 

ita Simple estas tendrán un capital variable. vo y la Comand 

Es importante sefialar que desde luego las cantidades

arriba seEaladas eran muy elevadas en el alo en que se promul - 
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g6 nuestra ley y prueba de ello la tenemos cuando señala nu- - 

estro citado ordenamiento, que el propósito de la -Sociedad An6

nima al fijar dicha cantidad es, que sea un tipo de sociedad - 

en la cual acudan únicamente las empresas más importantes. 

A diferencia de las sociedades cooperativas, en las

mercantiles unicamente el capital se integra por socios indus- 

triales o socios capitalistas como ya señalamos los primeros - 

aportan maquinaria y los segundos capital, dicho capital por - 

lo que hace a la Sociedad Anónima éste se traduce en acciones. 

Un punto muy importante que ya se mencionó es el he
cho de que, en las Sociedades de Producción es muy peligroso - 
que un socio obtenga certificados de aportación en número ¡ li- 

mitado, por que al salir de ella ésta puede sufrir un desequi- 

librio, o bien puede ser manejada o dominada financieramente— 

por el socio mayoritatio, en las Sociedades Mercantiles esto - 

no tiene importancia, incluso existe la posibilidad de que un - 

integrante de una sociedad tenga la tercera parte del capital - 

y unicamente acepte la integración de más socios con un cap¡ - 
tal mínimo para que de esta forma pueda llenar los requisitos - 

exigidos por la ley del mínimo de socios integrantes de una So

ciedad Mercantil. 
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A través del desarrollo del presente trabajo hemos - 

llegado a la conclusiones siguientes, 

PRIMERA.- Si bien es cierto que el movimiento coop.1
rativo ha logrado algiuios éxitos en ciertos lugares, éstos han - 

sido con grandes esfuerzos no obstante de la gran capacidad que

tiene para agrupar nileleos de poblaci6n. 

Uno de los puntos -de mayor importancia dentro del - 

cooperativismo de producci6n, es el financiamiento, mismo que - 

hasta el momento no ha sido proporcionado y que debe serlo por - 
parte del gobierno federal o estatal. Debiendo enfocarse dicho - 

financiamiento primordialmente a las cuestiones técnicas, admi- 

nistrativas, comercializaci6n y primordialmente a la educaci6n

en virtud de que con éIsto se concientiza al pueblo, dandole a - 

conocer el verdadero significado y las ventajas que proporciona

el cooperativismo. 

SEGUNDA.- En tal virtud hacemos incapie en que el— 

Estado debe intervenir para que este movimiento alcance su ma— 

ximo desarrollo y de no ser asT, consideramos que a pesar de -- 

los grandes esfuerzos de este movimiento, el mismo tiende a de- 

saparecer. 

TERCERA.- Por otra parte cabe sefíalar que a pesar - 

de todos los esfuerzos que el movimiento cooperativo a realiza- 

do para salir adelante, no existe una verdadera coordinaci6n en

tre las instituciones que tienen la tarea de organizar y apoyar
este movirniento, situaci6n que propicia que el escaso apoyo sea

canalizado a un n -&mero reducido de cooperativas. 

CUARTA.- Las sociedades cooperativas de producci6n- 
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debidamente apoyadas, pueden lograr en un momento determinado - 

cubrir algunas de las necesidades más importantes del país como

son: la promoci6n de empleos, y el crecimiento econ3mico con

una distribuci6n equitativa de los beneficios. 

Dichas cooperativas aparte de ser una de las posibili

dades para impulsar la Economia Nacional, hacen factible que -- 

los trabajadores tengan sus propias fuentes de trabajo, además - 

a mantener los precios del mercado en el que se establescan sus

productos, pudiendo con ello abolir en gran parte la explota -- 

ci6n de que son objeto por parte de los intermediarios. 

QUINTA.- Es muy cierto que la Ley General de Socie- 

dadades Cooperativas, constituy6 un gran avance e impuls6 al mo

vimiento cooperativo pero esto sucedi6 en otro tiempo o época , 

ya que nuestra realidad social a cambiado, por tal motivo es ¡ m

portante que se apruebe la iniciativa de la Ley Federal de Orgis
nismos Cooperativos en base a que ésta va acorde a las necesida

des actuales teniendo como objetivo principal el desarrollo del

cooperativismo y para ello marca dentro de sus artículos los li

neamientos a seguir y las actividades que deben desarrollarse - 

dentro de las cooperativas y sus organizaciones para que éstas
encausadas al Derecho Social busquen el mejoramiento de sus in- 

tegrantes y la superací6n de nuestro país. 

SEXTA.- Considero por 151timo, que una vez aprobada - 

dicha iniciativa con todas las modalidades que en ella se en— 

cuentran, el cooperativismo va a poder solucionar uno de los -- 

más graves problemas que aquejan a nuestro país y que es el de- 

sempleo y subempleo y con ello el aumento de producci6n de bie- 

nes y servicios ya que uno viene a ser consecuencia del otrop - 

logrando lo anterior, México estará en condiciones de superar - 

la crisis en la que se encuentra y el Estado puede cooperar -- 

prestando la ayuda necesaria a este movimiento, mismo que viene
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a ser el punto clave del problema pero también es importante -- 

mencionar que si el Estado financla de alguna manera dicho mo— 

vimiento, no debe ser con el carIcter de inversi6n sino como -- 

una forma de incrementar el cooperativismo, con todo lo plasma- 

do en la ley antes citada este movimiento si podr a tener una— 

gran proyecci6n en nuestro pa s ya que hasta el momento con to- 

dos los esfuerzos realizados para que el multicitado movimiento

se engrandezca, no se ha logrado todavIa una gran proyecci6n en

nuestro pafs. 
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