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CAPITULO T 

ORIGEN, NATURALEZA, ESTRUCTURA Y FUNCION ECONOMICA 
DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS. 

I.1 COOPERACION. SENTIDO ETIMOLOGICO Y SOCIOLOGICO 

1 • 

La sociedad cooperativa se encuentra estrechamente ligada 
al significado de la palabra "cooperación", por lo que es nece
sario establecer.la connotación etimológica y sociológica del -
término como primer paso de la investigación. 

Etimológicamente la palabra cooperación, acción y efecto 
de cooperar, proviene del latín "cooperatio", vocablo que se 
compone de otros dos, "cum" (con) y "operatio" (trabajar), y a
su vez cooperar significa obrar junto con otros y otros para un 
mismo fin. 

Sociológicamente la cooperación se caracteriza como el -
proceso de interacción social en el que los individuos o grupos 
coordinan sus actividades o trabajan conjuntamente de manera -
m4s o menos organizada para el logro de fines comunes y en tal
sentido puede revestir diversas formas o clases de cooperación. 

Emory S. Borgadus 1 , considera que existen cinco niveles -
o tipos de cooperación, .de los que los dos primeros son infrah~ 
manos, d4ndose unicamente en el mundo animal irracional y se r~ 
fieren al nivel reflejo de la cooperación y en nivel instintivo; 
los otros tres niveles corresponden al ser humano y suponen un -
trabajo comunitario, de éstos el primero es el nivel de supervi: 
vencia de la cooperación y se da ligado inicialmente al instinto, 
aGn cuando posteriormente se racionaliza y s'e manifiesta funda-
mentalmente en hombres primitivos, identificándose con la neces~ 
dad de cooperar para sobrevivir de las hostilidades del medio a~ 

biente y de otros.hombres. Un segundo nivel de cooperación hum~ 

(1) Borgadus, Emory Stephen.- Principios y problemas del cooper~ 
tivismo.- Libreros Mexicanos Unidos.- México,1964.pp. 19-ZS. 
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na corresponde al afán de superaci6n del individuo en relaci6n 
a los demAs, porque a través de una acci6n coman trata de ase
gurar su··predominio sobre sus semejantes y para ello organiza 
el trabajo conjunto en interés o beneficio propio o de un gru
po determinado y por ende hegm6nico. El Gltimo nivel corres-
ponde al de la cooperaci6n por el bien general y se identifica 
con el trabajo conjunto de asociaciones_ que s6lo persiguen el
bien coman, o sea, la slntesis de todos los bienes individua-
les arm6nicamente compatibilizados, constituyendo el grado 6p

timo de cooperación y en éste incluye a las sociedades cooper~ 
tivas. 

Alvin L. Bertrand2 , considera que la cooperaci6n incluye 
a cualquier forma de interacción entre individuos o grupos ~ue 
este dirigida hacia la adquisici6n de metas en coman y que ni!!_ 
gdn grupo podrfa existir sin algan grado de cooperaci6n, ya 
que ciertas satisfacciones sólo pueden ser obtenidas con la ay~ 
da de otros. 

Para T. Leynn Smith3 , en el hecho socio16gico de la coop~ 
raci6n, es factible identificar distintos tipos entre los que -
se cuenta a la ayuda mutua, que es la forma m4s elemental, es-
pont!nea y menos estructurada de la cooperaci6n y que correspo!!_ 
de en alto grado a las posibilidades y necesidades de la mayo-
ria de los pequefios grupos sociales que se desempefian en rela-
ciones de tipo primario, en donde normalmente no existen estip~ 
laciones formales para brindarla. Por otra parte, existe cier
ta clase de cooperación que ya reviste un grado de formalidad -
no 111anifiesta y-·que es la que se dá normalmente en las comunid!_ 
des con relaciones sociales de tipo secundario, en aquellos ca
sos en que se determinan tácitamente las obligaciones y las --
prestaciones, llamando a este tipo de cooperación cuasi-contrae 
tual. Hay otra clase de cooperación en donde las obligaciones 
y beneficios de los que en ella participan son determinadas en-

(2) 

(3) 

Bertrand,Alvin L.-Sociologla de la Confrontaci6n.-Citado por 
Antonio Luna Arroyo en "Las Cooperativas en algunos Palses
Socialistas"-Monograffas Agrarias. México 1977.p. 28. 
Smith T.Lynn y Lauren e.Post. The Country Butchery: A Coope
rative Institution. Citado por A.Luna Arroyo. Op.Cit.pp·.30/31 
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el acto formal en que se pacta, denominando a este tipo de co~ 
peraci6n contractual y es en donde se incluye a la sociedad -
cooperativa como una forma superior de la cooperaci6n, una foL 
ma más elaborada de las mGltiples experiencias hist6ricas de -
actividad humana conjunta. 

I.2 CONCEPTO DE SOCIEDAD COOPERATIVA. 

La socied_ad cooperativa se distingue esencialmente de -
las dem5s formas de cooperaci6n porque se constituye para el -
servicio econ6mico de sus miembros a través de una gestión co
man y en donde el capital, en el funcionamiento de la sociedad 
tiene un mero caracter instrumental; a partir de estas caract~ 
rlsticas basicas diversos te6ricos han afiadido otras, depen -
diendo de la función que atribuyan al cooperativismo. 

Asl tenemos que Charles Gide, conceptaa a la cooperati
va como la "asociaci6n de personas o empresas que habiendo re
conocido la similitud de algunas de sus necesidades econ6micas, 
se asocian con el fin de satisfacer esas necesidades por medio 
de una· empresa coman", afiadiendo que son inherentes a ella la
repartici6n de los excedentes percibidos a prorrata de las op~ 
raciones, el establecimiento de reservas colectivas comparti-
das y el derecho de voto igual para los socios. 

Para Paul Lambert 5 , una sociedad cooperativa "es una e!!!_ 
presa consti~uida y dirigida por una asociación de usuarios, -
aplicando en su interior la regla de la democracia y que tien
de· directamente al servicio de sus miembros como del conjunto
de la comunidad". 

(5) Lambert, Paul.- La Doctrina Cooperativa.- Citado por Anto
nio D. Soldeville y Villar en "El Movimiento Cooperativis
ta Mundial".- Caja Rural Prvincial de Valladolid.-Espafia -
1973.- p. 45 



"· 
Gromoslav Mladenetz6 , establece que las cooperativas -

"son asociaciones de personas de pequeños productores o cons~ 
midores que se asocian con entera libertad para buscar la ma
nera de realizar determinados fines comunes mediante un inte~ 
cambio reciproco de servicios, en una empresa econ6~ica cole~ 
tiva que trabaja con los medios de todo_s y riesgo coml'.in". 

Antonio Gasc6n Miram6n 7 , en una definici6n más amplia
afirma que las cooperativas "son asociaciones de personas na
turales o jurfdicas, organizadas con arreglo a los preceptos 
de la legislaci6n vigente, para representar, suplir o ampliar 
la capacidad econ6mica de los asociados mediante la actuaci6n 
combinada en una empresa colectiva y que, tendiendo a elimi-
nar el lucro, procuran la satisfacci6n más ventajosa de algu
na necesidad coman a los asociados y la elevación del nivel -
social de éstos de conformidad con el interés general". 

Desde un punto de vista es~rictamente económico S. Ch~ 
vez Pfrez8 , dice que sociedad cooperativa "es la empresa que
se organiza para servir a sus socios al costo de operaci6n, -
devolviéndoles a éstos los rendimientos netos al fin de cada
ejercicio, en proporci6n a las operaciones que cada uno de -
ellos realizó con la empresa coman; difiere esencialmente de 
otros tipos de empresas ya que la cooperativa no se constitu
ye para obtener la nás alta tasa de beneficio en función del 
capital de inversi6n, sino la m8s alta tasa de rendimiento en 
funct~n de las operaciones realizadas por los socios a través 
de su empresa". 

(6) Mladenetz, Gromoslav.-"Historia de las Doctrinas Cooper!!_ 
tivas". Citado por Alfonso Solorzano en "El Cooperativi~ 
mo en México".- Instituto Nacional de Estudios del Trab!!.. 
jo.-Srfa. del Trabajo y Previsión Social'-México, 1977.-

(7) GAscdn Miramón, Antonio.- La Cooperaci6n y las cooperat~ 
vas.-Ed.Cosano.- Madrid, España 1954.- P. 54 

(8) Ch4vez Pérez, Silvestre.- Manual de Cooperativas Pesque
ras.- Unión Panamericana.- Secretarla General de la O.E.A. 
Washington o.e.- 1961.- P. 6. 
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Introduciendo elementos de carácter axiol6gico, A.Luna 
Arroyo9 , estima que la cooperativa "es una asociaci6n de ca-
rácter moral y econ6mico, absolutamente neutral en lo políti
co y religioso, que trata de abolir el lucro sin suprimir el
capital, eliminando a los intermediarios"; aflade que las coo
perativas son organizaciones de índole socialista. 

Sin desconocer las implicaciones sociales de todo sis
tema econ6mico, en nuestro concepto la caracterizaci6n de la
sociedadcooperativa va más ligada a su finalidad y forma de -
gesti6n econ6mica, gue a sus finalidades de cambio social, ya 
que los logros que en este sentido se puedan alcanzar a tra-
vés del cooperativismo, depende de rnúítiples factores entre -
los que destacan el propio sistema ccon6mico y de estructura 
política en que se desenvuelva. 

Es necesario observar que el progreso econ6mico de los 
grupos cooperativizados incidirá en las características de la 
sociedad en que se desarrollen, pero no consideramos posible
estab¡ecer en una regla general todos los efectos sociales del 
cooperativismo que no sean otros que sus ventajas econ6micas. 

l.3 ORIGEN Y EVOLUCION DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS. 

ASPECTOS GENERALES. 

A lo lárgo de la historia de la humanidad han existido
entre los individuos diversas prácticas de solidaridad social 
basadas en la actividad conjunta o cooperaci6n y dirigidas a
la obtenci6n de los satisfactores necesarios para la supervi
vencia y desarrollo de las comunidades 

(9) Luna Arroyo, Antonio.- Op. Cit. p. Sl. 



6. 

As!, por ejemplo, encontramos que en la antigua Mcsopo
tamia, era necesaria la cooperación organizada de la comunidad 
para mantener en condiciones de uso los rústicos canales y re
presas necesarios para el riego de los cultivos. En Egipto 
existieron asociaciones de constructores de sepulcros. Duran
te la edad media, en Europa, era común que los propietarios de 
ganado lechero que no pudieran vender su producto por encontrar 
se distantes de las poblaciones, reuntan la leche de varios pr~ 
ductores destinándola a la elaboración de quesos, los cuales -
eran repartidos conforme al número de animales que cada uno po
seyera. En el México prehispánico también existieron institu-
ciones de carlcter colectivo, como ~té el caso del Calpulli o -
Calpullalli, organización en la que la comunidad habitante del
mismo era poseedora común de la tierra y, aún cuando el usufru~ 
to de ésta era en forma individual, se requería la colaboración 
de sus habitantes para la construcción de canales de riego, 
obras de embellecimiento y defensa de los barrios. 

La cooperación entre los hombres es natural a ellos y se 
ha practicado bajo las más diversas formas, derivadas sin duda
de la necesidad humana de vivir en sociedad; sin embargo, las
socledadescooperativas modernas no son, salvo en la idea, cont!_ 
nuación de las formas antiguas de cooperación, sino que por lo
contrario, se originaron en condiciones económicas-sociales en
las que el individualismo era la actitud humana preponderante. 

El movimiento cooperativo moderno surge a mediados del -
siglo XIX como un medio de defensa contra los excesos engendra
dos por el Liberalismo, doctrina econ6mica-polltica que se ges
ta a través del siglo XVIII y deriva en las dos grandes revolu
ciones modernas, la Revolución Francesa y la Revolución lndus-
trial. 

El Liberalismo en su aspecto económico, tuvo como sus -
principales expositores a Adam Smith, Juan Bautista Say, Tomás 

Roberto Malthus, David Ricardo y John Stwart Mill, entre otros-
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m~s. Esta doctrina econ6mica se sostuvo en dos premisas fund~ 
mentales, la libre y total competencia y la no intervenci6n -
del Estado en la actividad econ6mica, la que s6lo deber!a es-
tar a cargo de los particulares. Lo anterior, aunado a los -
avences científicos de la época y al paulatino desarrollo de -
la burguesía, trajo como consecuencia que la actividad fabril 
y comercial se desenvolviera enormemente, desplazando a la ti~ 
rra como fuente de riqueza, debido a lo cual la poblaci6n ru-
ral se ve en la necesidad de trabajar en las fábricas, emigra~ 
do del campo a las ciudades, en donde ante el exceso de mano -
de obra se pagan salarios de hambre, situaci6n que se agrava ; 
más por la introducci6n de maquinaria a la industria en la que 
se laboran jornadas exageradas de hasta dieciocho horas diarias, 
se emplean mujeres y niños menores de siete años de edad en co~ 
diciones inhumanas; debido al abandono de la agricultura esca-
sean los alimentos haciéndose inaccesibles para los econ6mica-
mente débiles; es la época en que se van formando los grandes 
capitales a costa del sufrimiento de una naciente clase asala
riada cada vez más miserable y numerosa. 

Ante las contradicciones sociales creadas por el auge -
del Liberalismo econ6rnico, surge una nueva corriente doctrina-
ria que es el llamado Socialismo Ut6pico o Asociacionista que -
busca la soluci6n a los problemas econ6micos y sociales de la -
6poca mediante la estructuraci6n de una sociedad basada en la -
justicia, la igualdad y el trabajo asociado, la cual sería per
fecta y que en la mayoría de los casos no pas6 de ser una sim-
ple descripción. En esta· corriente de pensamiento figuraron e~ 
tre otros, Robert Owen, Francois Marie, Charles Fourier y Louis 
Blanc, considerados los precursores teóricos del cooperativismo 
moderno. 

Robert Owen (1771-1858), precursor de la legislaci6n la
boral y del cooperativismo, introdujo en las fábricas de su pr~ 
piedad en New Lanark, Inglaterra, sustanciales reformas que es
candalizaron en su época, ya que redujo la jornada de trabajo 
de diecisiete a seis horas diarias, se neg6 a emplear a niños -
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menores de diez afios de edad, proporcionó educación y vivienda 
a sus obreros y muchas otras cosas más. Las inquietudes de -
Owen no sólo se limitaron a las mejoras laborales, sino que i~ 
clusive lleg6 a pensar en una modificación profunda de la so-
ciedad mediante la creación de villas comunitarias en donde -
los bienes fueran comunes y en la misma forma se distribuyeran 
los productos, idea que propuso en su libro "Una Nueva visión
de la Sociedad", y que llevó a la práctica fundando en los Es
tados Unidos de Norteam(;rica la villa "New Harmony" misma que
fracasó, perdiendo en el i;J ten to casi ·toda su fortuna personal. 
Se le considera precursor de la teorta de la plusvalía de K. -
Marx, ya que sostuvo la abolición del beneficio, haciendo con
sistir éste en el exced~nt~ del precio de fabricnci6n, nducie~ 
do que para suprimirlo era necesaria la sustitución de la mon!:_ 
da por lo que él llamó "Bonos de Trabajo", los que serían re-
presentativos del tiempo utilizado en producir un artículo d~ 
terminado, y en consecuencia con esos bonos se podrían adqui·
rir otros productos en cuya elaboración se hubiera utilizado -
el mismo tiempo, idea que puso en práctica en almacenes que d!:_ 
nominó "Bolsa de Trabajo", y que t:ambien fracasaron pero con~ 
tituyeron el antecedente de las sociedades cooperativas de CO!!_ 

sumo. El maestro Ceceña nos P.xpone, que en Topolobampo, Sina
loa .. México, Owen estableció una colonia, que funcion6 como - -
las demás que había extablecido, pero desgraciadamente corrió 
la misma suerte. 

Por otra parte, Francois Marie Charles Fourier (1772-
1837) propus<' la creaci6n de lo que llamó "Falanterios" mis-
aos que se constituirtan por comunidades con una población -
de 1600 personas integradas en 400 familias, se trataría de -
una asociación creada anica y exclusivamente para el servicio 
de sus miembros, en la que producirían y consumirian ellos -
mismos lo necesario para su subsistencia. Esas comunidades -
debertan retornar al trabajo de la tierra como forma de vida 
para lo que requerirían de una extensión de aproximadamente-
400 hect4reas. A los miembros de un falansterio se les ase
gurarla un mtnimo de subsistencia, pudiendo convivir en ~l -
ricos y pobres. Los rendimientos que produjeran tales comu-
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nidades serian repartidos tomando en cuenta el capital, el tra
bajo y el talento. Las ideas de Pourier nunca fueron llevadas 
a la prllctica. 

Otro pensador que sostuvo los beneficios del trabajo aso
ciado fu6 Louis Blanc (1881-1882) autor francés del libro deno
minado "La Organizacidn del Trabajo", en el que ataca el siste
ma de la libre competencia, resaltando sus aspectos más negati
vos y sosteniendo que la solución a las deficiencias de su épo
ca sólo podrfa consegutrse mediante el trahnjo nso~indo, propo
niendo para tal fin la creación de "Talleres Sociales" que est~ 
r!an formados por trabajadores de un mismo oficio, agrupados p~ 
ra la producción en coman. Estos "Talleres" serian creados con 
apoyo del Estado, el que proporcionarfa el capital inicial en -
calidad de préstamo y los beneficios que produjeran ser!an re -
partidos entre sus socios, eliminado de esta forma el lucro del 
capitalista. Gracias a la "Comlsi6n del TRabajo" creada en 
Francia, una vez triunfante la Revolución Republicana de 1818,
Louis Blanc pudo poner en prllctica sus ideas pero, tras un bre
ve tiempo en ~ue funcionaron, estos talleres fracas.aron debido 
a la supresi6n de la comisi6n mencionada, con lo que se vieron 
privados del apoyo estatal que requer!an. 

Los esf~erzos teóricos por cambiar el orden social de la 
época mediante el trabajo asociado, trae como consecuencia el -
surgimiento d~ la que es considerada la primera sociedad coope
rativa moderna, la de los ."Rochdale Equitable Pioneers" (Equit~ 
tivos Pioneros de Rochdale), fundada el 21 de diciembre de 1844 

Dicha cooperativa se integró por 28 miembros fundadores, artes~ 
nos de la villa inglesa de Rochdale, y de los cuales seis ha -
bián sido disc!pulos de Owen10 • El programa establecido por -
los miembros de esta sociedad sigue considerándose de importan-

(10) Digby, Margaret.-El Movimiento Cooperativo Mundial.-Ed. -
Pax. México.- 1965.- pp. 26 ss. 
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cia para cualquier cooperativa, ya que se propusieron comen-
zar por lo más fácil e ir acometiendo poco a poco empresas de 
mayor envergadura, plan que les di6 excelentes resultados, ya 
que a la fecha la sociedad cooperativa fundada en Rochdale -
aún existe, habiendo pasadode ser una pequefia cooperativa de 

consumo a una gran sociedad cooperativa mayorista con millo-
nes de miembros, propietaria de fábricas, bancos, barcos y -

plantaciones de té, entre otras cosas. 

La cooperativa de Rochdale es-taba abierta para cualquier 
persona que quisiera ingresar y se le admitía en iguales condi
ciones que los socios ~undadores, sin discriminP.~i6n alguna por 
motivos políticos, religiosos o raciales, teniendo cada socio -
s6lo un voto sin importar el monto de su aportaci6n. Ya que -· 
esta cooperativa comenz6 con operaciones de consumo, se establ~ 
ci6 que las utilidades o sobrante de operaci6n serían aplicadas 
en primer lugar, al pago de intereses o amortizaci6n de présta
mos a la sociedad; a continuaci6n se separaba una proporci6n p~ 
ra la constituci6n de reservas y el sobrante era repartido en-
tre los socios de acuerdo al monto de sus compras efectuadas a 
la cooperativa. El éxito alcanzado por los pioneros de Roch -
dale les permiti6 que, en cinco anos de operaciones, el nWllero 
de sus socios se elevara a 600 y aumentara su capital social de 
~40 a 13,000 libras; asimismo propici6 que se le imitara cun -
diendo la formaci6n de sociedades cooperativas por Inglaterra y 
posteriormente por toda Europa. 

En la historia de la evolucidn del cooperativismo tienen 
relevancia las aportaciones hechas por loS alemanes Herman Sch.!!l 
ze-Delitzch y Prederick Willhelm Raiffeissen, con la creaci6n -

de sociedades destinadas a hacer extensivo-y asequible el créd.!_ 
to a las clases necesitadas. Schulze-Delitzche organiz6 en 
1850, en Bilemburg, Alemania, una cooperativa para otorgar cré
ditos a artesanos, con tal éxito que en 1859 ya había 183 soci~ 
dades del mismo tipo•' que agrupaban a 18,876 socios. 
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Por otra parte, Raiffeissen, inspirado en Sclrulze, creó en 1856, 
la primera sociedad cooperativa de crédito agr!cola, en la pequeña -

localidad de Heddesdorf, Alemania, también con gran éxito, ya que pa

ra 1888 existian 862 sociedades más. Estas sociedades incluian entre 
las operaciones que realizaban con sus miembros el otorgamiento de -
créditasrefaccionarios, de avio e hipotecarios. 

Dado el éxito que tuvieron las primeras cooperativas, fundamen-
talmente las que se organizaban a semejanza de la Rochdale Equitaable 
Pioneers y las que segdian los lineamienta; de Raiffeissen, el movimie!!_ 
to cooperativo se difundió por todo el !ll.Jildo, aumentando el nCimcro de 
estas sociedades, diversificando sus actividades y tendiendo, poco a -
poco, a la unificaci6n del movimiento. Así, para 1863, se cred en In
glaterra el primer almacén de tipo cooperativista al mayoreo; en 1869-
se fonn6 la primera federación de cooperativas inglesas y para 1894 -
existian en ese país 1,421 sociedades cooperativas de consumo, integr~ 
das por m!is de un mi116n de socios y que realizaban operaciones por -
·treinta millones de libras esterlinas anuales11 • El movimiento coope
rativo también se extendi6 por los pa!ses escandinavos y en 1899 fué -
creada ~a primera federaci6n de cooperativas de Suecia. En Francia, -
el cooperativismo se orient6 í-undamentalmente hacia el c~ de la pr2_ 
ducci6n y su organización se vi6 dividida por motivos políticos, hasta 
el C.Ongreso de Tours de 1912, en que el movimiento se unific6 en la -
l1ni6n eo;,perativa Francesa12• 

El cooperativismo se f"Ué expandiendo por todo el mt.mdo y, en --
1895, canenz6 a buscar su unificación internacional, constituyéndose -
en la ciudad de Londres, Inglaterra, la Alianza Cooperativa Internaci2. 
nal, misma que hasta la fecha subiste. También han surgido organis-
lllOS cooperativos regionales como la Organización de las Cooperativas
de ~rica; 

(11) Digby, Margaret.- Op. Cit. - p.37 
(12) Ibidem.- pp. 66 y 67. 
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El desarrollo cuantitativo y las ventajas econ6mi.cas del coope
rativismo, ha provocado la atenci&l de diversos organisnos intenlllcio-

nales vinculados a la Organizaci6n de las Naciones Unidas, tales COlllO -

el C.OOSejo Econ&nico y Social de la O.N.U., la Organizacioo Internacio

nal del Trabajo, la U.N.E.S.C.O., la F.A.O. y otros que de una fonna u 

otra han ini'luído en el JOOvimiento haciendo recomendaciones en cuanto -

al fomento y fonaa de este tipo de sociedades. 

Las cooperativas han continuado defundi~ndose y en la actualidad 

se organizan y ftmcionan, con diversas modalidades y grados de desarro

llo, tanto en paí~:!S con rl!gimen capitalista COIOO en paises de sistema

socialista, constituyendo en algunos casos sectores econánicamente na.ty

iJllportantes. 

Fn el afio de 1975, se encontraban afiliadas a la Alianza CoopeJ"!. 
ti va Internacional (ACI), 630, 717 sociedades cooperativas que agrupaban 

a 305' 186, 391 socios y se repartían en el ll&JJldo de la siguiente forma: 

ZONAS SOCIEMDES SOCIOS 

Europa 122,812 145'803,041 

Asia 441,013 97'041,791 

Mli!rica 48,659 58~036,278 

Africa 10,577 2'267,626 

Ocean1a 7,656 2'037,655 

Cabe hacer la aclaraci6n de que el cuadro anterior incluye unic!. 

me~ate a 64 paS:ses mimabros de la ACI, ya que existen ~ ru» afilia-

dos, destacando la ausencia de Orlna Pl:Jpular y- Espafta. 

Por ramas de actividad econ6mica, en 1975, las sociedades coope

rativas se distribuían de la siguiente manera: 



ACTIVIDAD SX:IEDADES SOCIO.S 

Consumo 66,218 124'804,643 
Agdcola 165,282 55,848,679 
Pesqueras 11. 775 1'832,332 
Obreras de prO<h.ts 
ci6n y artesanales 28,959 5'035,693 
Vivienda y cons 
trucci6n 45,884 8' 133,207 
Crédito 2'378,252 90'540,215 
Diversas 34,347 18'991,622 

*FUENTE: F.uropa Year Book 1975, Europa Publicat.ions, London 
1976. 
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En la actualidad, aihl cuando las sociedades cooperativas han di 
versificado sus actividades, hacen intentos para crear cooperativas in

. tegrales o de final.idades mCUtiples y fcrnentan co0peraci6n intcrcooper!!_ 
tivas, contin<ian predominando las que se relacionan con el consuno, en
cuant:o .al n<miero de asociados, distingufendose por ser el sector mejor 
organizado. 

Fn lo que se refiere a las cooperativas de producci6n, ha sido -
en las activida~s agropecuarias en donde mejores resultados se han ob
tenido, ya que las dedicadas a actividades industriales s6lo se han po
dido desarrollar en áreas especializadas o poC:o atractivas para las em-· 
presas capitalistas, evitando ser desplazadas por la competencia de los 
grandes BJJ10polios. Tambil!n b3n logrado &ito este tipo de cooperati-_
vas en aquellos pa!ses subdesarrollados que han optado por tratar de -
evitar los capitales privados en la producci6n de bienes intennedios. 

De las 48,659 cooperativas que en 1975 exist!an en .Amllrica, ms 
del 80\ se ubicaban en Canadá y Estados Unidos de Norteaml!rica, lo que 

denota lDl deficiente desarrollo del cooperativismo en el resto de la l'!O. 

gi&l. Dadas las condiciones de subdesarrollo iqlerantes ·en Lati.nollla6r!. 
ca, en el sector agrario se ha tratado de :implementar, con promoci6n y 
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vigilancia estatal, al sistema cooperativo como una alternativa de desa
rrollo intermedio del Socialismo y el Capitalismo, para superar la pob~ 
za tradicional. del caq>esinado, considedndolo como una ;fonna de vida -
que pemdtir:l suprimir o al menos atenuar la explotaci6n del mismo, pero 
se ha tratado de organizar con base en una actitud paternalista del Es~ 
do, sin aprovechar las experiencias y las organizaciones cmJt>eSinas pre
existentes e inclusive en algi.mos casos se le ha utilizado como·mecanis
mo de asimilaci6n para neutralizar conflictos sociales. 

1 .4 LA llX:'IRINA COOPERATIVA. 

Desde el surgimiento de la primera sociedad cooperativa en el ftl!!. 
do, las teorfas en relaci6n a este tipo de cooperaci6n se han dado prin
cipalmente referidas a dos aspectos: por una parte, se ha trate.do de de
tenninar las caracterlsticas o principios que debe reunir una sociedad -
de esta clase para ser considerada como tal, y en otro aspecto, se ha P2. 
lemizado en relaci6n a la fUnci6n que deban tener las cooperativas en el 
contexto social. 

La dete1111inaci6n de los principios que debe ob;;ervar toda coopel"!!_ 

tiva, ha venido evolucionando precisamente a partir de los lineamientos
establecidos para el fl.lncionamiento de la creada por los ''Rochdale liqui

table Pioneers", que fonnularon catorce principios, de los que a1gunos -
resultaban fTan~te ut<Spicos o inoperantes, por lo que en consecuen-
cia sdlo eran funcionales ocho principios que, segfln Georges Fauquet4º,
se concretaban en los siguientes: 

lo. Control democr:ltico de la ell!>resa; considerando que los so-
cios deberfan de tener los mismos derechos en l.Dla C11presa -
que se constitura para su setvicio, reflej!1ndose en la regla 
observada de "w1 hanbre, l.Dl voto". 

2o. Adhesi& libre de los socios o principios de "Puerta Abierta" 
libertad sin distinci6n de ninguna clase, tanto para ingre-

sar a la sociedad cano para salir de ella. 

(40) Fauquet, Georges."Regards Sur le Mouvement Cooperatif".-Citado por 
Antonio~· Soldevilla y Villar.-Op. Cit. pp.172 y 173. 
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Pago de un inter~s limitado al capital, considerándole como 
un instrumento y no un :fin en s! mismo. 

4o. Retorno de excedetnes a J.os socios en proporci6n a sus tra!!_ 
sacciones con la empresa coman. 

So. Compra y venta de productos al contado; regla establecida -
para mantener la capacidad operacional de la empresa sin t~ 
ner que recurrir a establecer generaci6n de interGs sobre -
las transacciones. 

6o. Pureza y calidad de los productos, ya que la :finalidad de -
la empresa es servir a su~ asociados, no lucrar ni especu-
lar con ellos. 

7o • Educaci6n de sus miembros, como medio de superaci6n de los -
mismos y para garantizar la continuidad de la idea de servl. 
cio. 

8o. Neutralidad poU:tica y religiosa, en un doble aspecto como
respeto a la ideolog!a de sus asociados y como autnonúa de
la sociedad en relaci6n al Estado. 

Confonne las cooperativas se difundieron y el sistema se aplicó
ª otras actividades econ6micas distintas al constm10, en la práctica se 
incrementaron los principios del cooperativisloo con n.tltitud de inter-
¡>Tetaciones y aportaciones cano las de Raiffeissen y Schulze-Delitsch,
quienes, entre otras cosas, sefialaron el desempeño de las funciones ad-

. lftinistrativas en la sociedad en fonna gratuita, la exclusi6n expresa -
del espfritu de lucha y la responsabilidad solidaria en las operaciones 
de ·1a sociedad. 

Sin embargo, fué Charles Gide41 el primer te6rico del.cooperati
vismo que se preocupó por determinar los principios rectores de esta º!. 
ganizaci6n, interpretando las reglas de Rochdale en wm fonna más sist!:. 

(41) Gide Charles.-"L'Ecole de Nimex"-Citado por Antonio D.Soldevilla y 

Villar.- Op. Cit.- pp. 184 y 185. 
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1114tica y ciéntifica, resumiéndolas en nueve principios que enuncia en la 

siguiente fonna: 

lo. Sociedades abiertas a todos, sin exclusi<5n por causas profe-

sionales, políticas o religiosas (principio de neutralidad). 

2o. Derecho de voto para todos los socios y un solo voto para ca

da miembro. 

3o. Acciones de escasa cuantfa y a satisfacer en pequefios plazos. 

4o. Venta al precio corriente del comercio. 

So. .Ventas al contado • 

6o. Ventas al p!iblico COllD principio facultativo. 

7o. Reparto de excedentes entre los socios a prorrata de sus can-

pras. 

So. Importancia de la producci<5n como fin Ciltimo del collSlQO. 

9o. Constituci(!n de un fondo colectivo para propaganda y educaci6n 

cooperativa. 

En relaci6n al voto, Gide admitía que !rubiera casos en que los so-
cios pudiesen tener un voto plural, detenninado no por el monto de la apo.!:_ 

taci&i econ&tica a la sociedad sino por la actividad que a favor de la a:i!_ 

iaa se dese...,eflara; asimismo sostenla que en relaci6n al ppincipio de neu-
tralidad , éste debla entenderse en sentido de independencia de la socie-

dad con respecto al Estado y la no discriminaci<5n de los socios por ning(ln 

m:>tivo ideol(!gico. 

Benlard Lavergné42 , interpreta los principios de Rocbdale reslail!n

dolos en tan solo cuatro reglas, que considera las dnicas inseparables de 

toda cooperativa y que no necesita miis para que en este tipo de sociedad -

puedan tener lugar lllJltitud de fonnas 1110demas de asocianiSlllO econ&ai.co. -

Estas cuatro reglas son las siguientes: 

(42) Lavergné~ Bentard.- ''La Revoluci<5n Cooperativa o El Socialisw:> de Oc

cidente".- Instituto de Derecho Comparado,- mw.t.- ~ico. 1962. - -

oo. 52 ss. 
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lo. La propiedad y la gesti6n de las empresas cooperativas de-
ben pertenecer a los.delegados directos o indirectos de los consumido-
res. 

Zo. Retorno de excedentes en proporci6n a las compras efectua--
das. 

3o. Cada socio dispone de \ID voto. 

4o. Principio de puerta abierta (libre adhesi6n) 

Para lavergné, al igual que para la mayoda de los te6ricos del
cooperativismo, el principio de puerta abierta implica la adhesi6n li-
bre y espontánea de los socios• t:ambién señala que el que se adhiera -
sea peTsona física, a pesar de lo cual conte111>la una cxcepci6n que se -

· wmifiesta en la etjstencia de las que denomina "Cooperativas Públicas" 
(Regies Cooperatives)43 • que debe su creaci6n a una dccisi6n del Estado 
y cuyos .iiellbTOs son sujetos de derecho ptlblico, siendo su finalidad el 
proporcionar servicios p(iblicos. 

Para Paul Lantiert44 • los principios de toda sociedad cooperativa 
debe ser los siguientes: 

1o. Control democrático. 

2o. Adhesi6n libre o principio de puerta abierta. 

3o. Interés limitado al capital. 

4o. Retorno en porporci6n a las canpras efectuadas. 
So. Callpra y venta al cont.ado. 

6o. Calidad y pure:r.a de .los productos. 

7o. EdUcaci6n de los socios. 

So. Neutralidad política y religiosa. 

9o. Venta a los precios del mercado. 
10. Devoluci6n desinteresada del activo en caso de disoluci6n de 

la sociedad. 

(43) Lavergnl!. Bernard.- lJI>. Cit.- p.121 
(44) Lambert,Paul.- "La Doctrina Cooperativa".- Citado por Antonio D.Sol

devilla y Villar.- Op. Cit. p. 193. 

·.·I .. 
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1 lo. Actitud encaminada a servir al interés de los miembros en la 
-.Sida en que se esté confonne al interés de la com.midad. 

120. Aspiraci6n a conquistar y cooperativizar la organizaci6n ec~ 
n&aica y social del m.mdo. 

~ten lllllltitud de te6ricos del cooperativismo que han externado 
su opini&I en relaci6n a las características de las cooperativas, y en 111!!_ 

yorla coinciden, en mayor o menor grado, en la fonna de gesti6n econ6mica 
de este tipo de sociedades, aan cuando difieren en cuanto a la funci6n ~ 
cial de las mismas. 

Ademlls de las aportaciones individuales al ideario cooperativo, ~ 
te se ha visto coq>lement:ado con los =iterios y recanendaciones de dive!:_ 
sos organi511Ds internacionales, tal es el caso de la Alianza Cooperativa
Intemacionál, la que en diversos momentos de su historia, ha tratado de 

dete:nninar los principios a que deben sujetarse las sociedades cooperati
vas. En su congreso de 1937, celebrado en Parls, estableci6 los cuatro -
principios fundamentales que a continuaci6n se mencionan: 

lo. Adhesi6n libre, tari>iert llamado principio de puerta abierta. 

2o. Control democrático, (un hombre, un voto). 

3o. DistribuciCSn a los socios a prorrata de sus canpras. 

4o. , Interés limitado al capital. 

Adem4s se consideraban los siguientes tres principios de car4cter 
eventual, no illlprescindible: 

So. Neutralidad polltica y religiosa. 

6o. Ventas al contado. 

7o. Faaento de la educaci6n. 

Posteriormente, en el congreso de Viena de 1966, los principios 
fueron refo111Ulados en la siguiente forma: 

lo. La adhesi6n a una sociedad cooperativa debe ser voluntaria y -
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abierta a todas las personas que puedan hacer uso de sus servicios y ace2_ 
ten las responsabilidades inherentes a su afiliación; no deben existir -
restricciones artificiales, ni discriminaciones sociales, pol!ticas o re
ligiosas. 

2o. Las cooperativas son organizaciones democráticas, sus opera-
clones deben ser adminstradas por personas elegidas o designadas por me-
dio de LUl procedimiento acordado por los socios y ser responsables de sus 
manejos ante ~stos. Los socios de las cooperativas primarias deben gozar 
de los mismos derechos de voto y de participación en las decisiones que -
afecten a sus organizaciones. En cooperativas no primarias, la adminis-
tración debe conducirse sobre bases democráticas seg(in tm método adecuado. 

3o. El capital participacional, en el caso de recibir interés és
te, debe ser una tasa estrictamente limitada. 

4o. Los excedentes o ahorros producidos por las operaciones de u
na cooperativa, si los hay, pertenecen a los socios y deben distribuirse 
de tal manera que se evite que un socio obtenga ganancias a costa de 
otros. 

So. Todas las cooperativas deben te.mar providencias para la edu<:!!_ 

ci6n de sus miembros, empleados, dirigentes y pCiblico en general, en los 
principios y técnicas, tanto económicos como democráticos, de la coopera
ci&l. 

6o. Las cooperativas para servir mejor a los intereses de sus -
mienfiros y caa.inidádes, deben colaborar por todos los medios con otras -
cooperativas a los niveles local, nacional e internacional, (cooperación
entre cooperativas). 

Los principios antes mencionados, son los que actualmente detenn!_ 
nan la forma de cualquier sociedad cooperativa, destacando como principio 
de nueva foTI111lación el fomento de relacionesill.tercooperativas, mediante 
coordinación, concentraci6n o integración de este tipo de empresas; para
el efecto de estar en condiciones de CCJn1lCtividad frente a los grandes -
consorcios capitalistas con tendencias oligop6licas. Asimismo, estos 
principios han tenido influencia en la legislación cooperativa de algunos 

paises y en organismos cooperativos regionales, corno la Organización de -



las Cooperativas de ~rica, la que en su Segunda Asamblea Continental, c~ 
lebrada en 1967, decidió adoptar los principios emanados del congreso de -
Viena. 

Organismos internacionales de otra naturaleza también han foJ'JlUlado 
criterios en esta materia, como en el caso de la Organizaci6n Internacio-
nal del Trabajo, la que en su reunión del año de 1966, presentó su recome!!_ 
el.ación nWiero 127 sobre cooperativas, discutida y aprobada en la reuni6n -
técnica del organismo mencionado, celebrada en octubre de 1968 en Ginebra. 
Esta rec010011daci6n es aplicable a todo tipo de cooperativas y se rcfierc,
pri.ncipalmente, a la política promotora que debe seguir el Estado en rela
ci6n a estas sociedades. 

Sostiene la recomendación mencionada que el Estado debe fornular e 
implantar progrrunas legisfativos, de ayuda económica, técnica, tributaria, 
etc. , que no af'ecten a la independencia de las cooperativas y que dichos -
programas deberán tomar en cuenta las condiciones econÓmicas y sociales, -
así como el papel que estas sociedades puedan desCJ11>Cfiar en el desarrollo
de cada país, _vinculadas al plan general del Estado promotor, sin que afes 
te, en forma alguna, las características de las mismas. 

Concretamente, en el aspecto legislativo, la citada recomendaci6n -
sugiere que los Estados adopten una definición de la cooperativa que ponga 
de relieve sus caracurtsticas esen-:iales, considerando cano tales las de 

ser una a.o;ociación de personas que se agrupan voluntari311Ente para lograr
un objetivo cOlll'.ln, mediante la fonnaci6n de una empresa controlada democ:T! 

ticamente, a la. que aportan una cuota equitativa del capital que se requi!:_ 
re y aceptan taia justa parte en los riesgos y beneficios , y en QJ)IO fun-
cionanüento los socios participan activamente. Asimismo, sugiere que se -
fornulen leyes o reglamentos especfficamente relacionados con la creaci6n
y financiamiento de toda clase de cooperativas, tendiendo a protegerlas y 
asegurar sus operaciones por lo menos en condiciones· iguales a cualquier -
otra clase de empresa. Los procedimientos de aplicación de las leyes o ~ 
glmnentos de la materia, particularnwante en cuanto al registro y supervi-
si6n, deben ser los mas sencillos y pr:lcticos posibles. 
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En el aspecto educativo, la Tecomendaci6n plWltea la necesidad de
que los programas de entTenamiento y educaci6n cooperativa, no se limiten 
a instituciones especializadas o en un nivel determinado, sino que se ge
neralice a todo el sistema educativo, tomando en cuenta tambi~n las condi 
ciones socio-econ6micas y culturales preexistentes 

Por lo que se refiere a la ayuda, directa o indirecta que el Esta
do aporte, deberá concretarse, en el aspecto financiero, al otorgamiento 
de créditos, garantía de créditos (de preferencia supervisados). subsi-
dios y exoneraci6n de impuestos y gravámen~s; igualmente el Estado podrá 
otorgar ayuda administrativa,cuando las cooperatvias se lo requieran, -
con personal propio, pero en todo caso con carácter estrictamente provi
sional y sin que desplace la iniciativa de los socios cooperativistas. 

En la supervisi6n del sistema cooperativo, el Estado se limitará
ª las funciones que son necesarias para el registro, fusi6n y disoluci6n 
de cooperativas, así como para el cumplimiento de leyes y reglamentos. -
Cualtquier otra funci6n de supervigilancia, orientac~6n y control, sobre 
t:odo en materia econ6mica, deberlln ser funciones de los organismos ~ 
rativos que el propio movimiento libremente establezca, tales como fede
raciones y confederaciones. 

En el ámbito te6rico de la funci6n que se atribuye a las socieda
des cooperativas en el desarrollo de la sociedad en general, las opinio
nes se han sucedido mas variadas y controvertidas. 

Para Charles Gide45 • llliembro y director de la c!lebre Escuela de 

Nillles, el cooperat:ivism:> está destinado a suplantar las estnx:turas eco
n6nicas tradicionales, estableciendo la supremacfa del consumidor en to
do el proceso econ&nico en el que la producci6n sea funci6n del consuno, 
sosteniendo para tal efecto la cooperaci6n integral a través de su pro
grama de las ·t:res etapas en el que, en la primera, los consumidores se 

(45) Gide, Charles.- Le Coopératisme.- F.d. Recueil Sirey.- París Francia. 
1929.- pp. 87 SS. 
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agnipan en cooperativas detallistas y de sus excedentes fonnan grandes al

macenes mayoristas para poder adquirir mercancfas en gran escala, (cooper~ 

tivas de distribuci6n); en la segunda etapa, con los capitales de las coo

perativas de distribuci6n, se crean industrias auxiliares, principalmente

de productos de primera necesidad, (cooperativizaci6n de la industria); fi 

na.1-nte en la tercera etapa, se adquirir:hl áreas para la producci6n agro

pecuaria, supeditadas a las de censuro (cooperativizaci6n de la agricultu

ra). Para que sea posible la implementaci6n del programa, es necesario la 

afluencia de capitales, por lo que Gide sostiene que lo esencial al coope

rativismo no es el retorno de excedentes a la adquisici6n de bienes socia

les, lo que inicialmente puede parecer una falta de beneficios inmediatos, 

pero a largo plazo se refleja en satisfactores que sirven econ6micamente -

a la sociedad entera con mayor permanencia. 

Ernest Poisson 46 , en su obra ''Rep<lblica Cooperativa", considera -

que el cooperativismo, por su propia naturaleza pennitirá mediante su de~ 
rrollo el surgimiento de una nueva sociedad. La extensibilidad indefinida 

(libre adhesidn) y la adaptaci6n al medio econ6mico de este tipo de entrre
sas, pe:naitirán su crec:bniento numl!rico hasta alcanzar a abarcar a la IUJ1!.. 
nidarl entera y permitirll el desarrollo de las más variadas actividades ba

jo la forma cooperativa, hasta llegar al advenimiento de la Rep(iblica Coo

perativa". 

Pensadores norteamericanos como E.R. Bowen, CasseJ.man
48 

y J.P. Wll!:. 

basse49 , sostienen que la funci6n del cooperativismo es la de distribuir -

llllls ..,ua y equitativainente la riqueza, restituyendo al capitalismo su -

originalidad, ya que elimina los excesos de la concentracidn en manos de -

pocos, generalizando la propiedad privada en manos de lllJChos. Warbasse -

(46) Poisson, Ernest.- La Rep<íblica Cooperativa".- Ed. Cervantes.- Barcelo
na, Espafta.- 1921.- pp. 61 ss. 

(47) Ibidan.- pp. 88 SS. 

(48) Bowen, E.R.- ''Cooperative Econamic Dem:>cracy) .- Casselman, Paul ad>er. 
'"Ibe CA:loperatioo M:Nement and Sane of its Problems". - Citádos por Al
fonso Sol6rz:.ano.- Op. Cit.- pp. 30 y 31. 

(49) Warbasse, .J-s D.-Cooperative Medicine.- Citado por Jerry Voorhis en: 
"Cooperativas. Desarrollo, Funci6n y FUturo". 
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afiade que el método cooperativo tiende a lograr la corebinaci6n de la propi~ 
dad de muchos para su administraci6n conjunta, lo que redundar4 en tma dis
tribuci6n equ~tativa de riqueza que transfonnará radicalmente a la socie-
dad50. 

Jolm Kenneth Ga1braith51 , economista nortearner:kano, atribuye tma -

funci6n marginal a las cooperativas, que es la de ser una "f!:>erza: calllM'!\Sª 
toria" en contra de los excesos de las grandes empresas capitalis~ 111:>~ 
licas, las que en su concepto, son las únicas que pueden desarrollar la pr!:!_ 
ducci6n ya que sus grandes capitales les penniten impulsar la investigaci6n 
cientlfica y la planeaci6n en gran escala. 

Para Jerry Voorhls52 , las empresas cooperativas, son Wl medio para -

que se mantengan la solidaridad y cooperaci6n entre los hanbres, ya que __ _ 

coordina el deseo innato de propiedad y la defensa del individuo en un mar
co de socializaci6n y ayuda 11!.ltua; también considera que s6lo el cooperati
vismo permite al individuo decidir su propio destino, contando con medios -
prtk:ticos para ello, 

·~rges Fauquet53 , considera al cooperativismo como un sector más -

de la economla que naciendo de pcquefias unidades de la cconom!a douést:ica,
campesina y artesana, tiende a confundirse con el sector privado, sobre una 
base federalista que asocia a toda clase de unidades para la defensa y bien 
c:omin. Distingue l~s siguientes sectores econ6micos: 

a) Sector Pllblico, que incluye a todas las formas estatrles que asu 
- actividades de gesti6n econdmica. 

(50) Ibidem.- p. 25 
(51) Galbraith, John Xermeth.- El Capitalismo Americano.- &l. Ariel.- Barc~ 

lona, Espafia.- 1971.- p. 42. 
(52) Voorhis, Jerry.- Op. Cit. pp. 36 ss. 

(53) Fauquet, Georges.- El Sector Cooperativo.- Citado por Antonio D. Solde 
villa y Villar.- Op. Cit. pp. 43 y 45. 
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b) Sector Capitalista, que canprende a todas las eq:iresas en las 

que domina el capital privado, soportando los riesgos y atribuyéndose los -

beneficios. 

c) Sector Propiamente Privado, en el que se encuentran a las un!_ 
dades y actividades no capitalistas de la econom!a doméstica, c~sina y -

artesana. 

d) Sector Cooperativo, en el que se ubican a todas las formas de 

cooperaci6n ya ligadas o tendiendo a ligarse entre sr, moral y econ6nücame!!_ 

te. 
Para Fauquet, el sector cooperativo ~e encuentra estrechamente liga

do con el sector privado, pero con el capitalista mantiene relaciones de -

concurrencia y lucha, a<in cuando no escluye relaciones canerciales. En 

cuanto al sector pCiblico, sus relaciones con el mismo son variables y can-
plejas, dependiendo de la orient:aci6n política y econ6mica del Estado. 

Los ideéSlogos del sociaUSUD también se han ocupado de la f'unci6n de 

las sociedades cooperativas, considerilndolas corro una fonnn de organizaci6n 

que contribuye al proceso de transfonnaci6n socialista, cuando opera en un 
Estado dominado por los trabajadores, pero que indefectiblemente desparece
r4 al ser abolida total.mente la propiedad privada de los medios de prochlc -

ci6n y se establezca la planificación econ<'mica centralizada. 

Por la funci6n que los te6ricos atribuyen a la sociedad cooperativa, 

H. Inficl.!54 , ha rei.dizado una identificaci6n de las diversas tendencias, -

clasificindolas en la siguiente fonna: 

1. Escuela Fundamental, que COlll>rende a todos aquellos que siguen -

los principios de RDchdale, como Cliarles Gide y la Escuela de NJ.es. 

2. Escuela Política, en la que se distinguen tres variantes: 

a) Escuela Socialista, que concibe al cooperativismo cano un ~ 
dio de divulgaci6n de los principios socialistas, como las -

(54) Infield, Henry K.F.- ''Observations on tite Nature of Cooperative lbeory 

Jntemational Archives of Sociology of Cooperation.- London.- 1957.- -

pp. ss. 
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cooperativas de Bélgica, Alemania y Inlandia. 

b) Escuela Anarquista, que considera a estas sociedades como un -
instrumento· de descentraliz.aci6n de carácter nutualista, siguie!!. 
do a Prudhom, Kropott:ine y otros. 

e) Escuela Cooperativa Universal, que agnipa a los que creen que la 
evoluci6n del cooperativismo puede sustituir al Estado por la ~ 
mocracia, como E. Poisson y J.D. Warbasse. 

3. Escuela Personalist:a, integrada por los que creen que la coopera -
ci6n significa ante todo un camino para devolver al hombre su dignidad, hacilS!!_ 
dole duefio de su destino, como en el caso de Coady y Mercel Barbu. 

4. Escuela Popular, en la que se incluye a Fauquet. y las cocpcrativas
suecas, cooprende a los que consideran que la funci6n del cooperativismo es 
conducir la lucha de los consunidores en contra de los excesos de los capita-
listas. 

S. Escuela Experimental, que encuentra en el cooperativismo un m!Stodo 
de innovaciones Sociales y de rehabilit:aci<Sn econlimica, tendencia en la qu; -
se incluye el propio Infield. 

Por otra parte, A. Luna Arroyo55 , considera que los diversos puntos de 

vista de la teorla cooperativa se pueden identificar en um s6lo tres tenden
cias, las que son: . 

l. La de los individualistas, que creen que el cooperativismo se ba!_ 

ta a si lli.SB>; 

2. La de' los socialistas, que no ven en la cooperaci6n un. fin, sino-
1..Dl medi.o de Clllallcipar a la clase obrera a través de la solidaridad, caft>ian
do el sistema cooperativo liberal por el obligatorio, donde el Estado establ~ 
ce las formas coercitivas de trabajo y la condici6n social de los cooperati-
vistas. 

(SS) Luna Arroyo, Antonio.- Op. Cit.- pp. 54 y 55. 
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3. La de los cat6licos sociales, que hace·n de la cooperación wt -

medio de -joramiento moral y "econ6mico" de los obreros, pero sin darle 
el car4cter de entidad de lucha. 

A pesar de las diversas funciones u objetivos que los te6ricos 
atribuyan al cooperativisloo, destaca la coincidencia de las opiniones en -
cansiderar que esta forma de organizaci6n contribuye al mejoramiento de los 
individuos que la forman. 

1.5 ROCIOO ECXHMICA DE LA SOCI~ COJPERATIVA. 

Vivimos en un Dl.Uldo en constante transformaci6n, en el que dominan 
por una parte el sistc:r.a capitalista, cuya caractcr!stica m:ís acusada es · 
la tendencia eu¡>resarial hacia la concentraci6n y el gigantismo; por la -
otra, el sistema socislista con tendencia a la planeaci6n y organizaci<Sn -
econ&nica centralizada. fil cooperativismo ha podido desarrollarse con di
versos matices en ambos sistemas; desde que surgieron las primeras coope
rativas han tenido que adaptarse al entorno econ6m:ico-social para poder s~ 
brevlvir, confome ha continuado el desarrollo del IJIOVimiento y ese entor
no ha variado, asl han tenido que adaptarse los principios y funcionamien
to del sistema cooperativo, adaptaci!!n que le ha pennitido cui¡>lir relati
vmiiente con su funci6n econánica. 

La cooperativa no es una obra de beneficios o institucidn carita
tiva, sino.que se trata de una organización eDllresarial con caracterlsti-
cas sui-g&leris, tendiente a conseguir fines puramente econ6micos de la -
forma BBS justa para sus milllllbros, lo que Úl1llica producir bienes y servi
cios, con un costo menor de aquel al que se podrian obtener por otros --
dios. La sociedad cooperativa constituye una sltuaci6n intennedia de la -
eapresa capitalista y la asociaci6n de personas en donde el capital CtBple 
Wlll funcidn instlullental y no decisoria. Su esencia es la defensa de los
intereses de sus miembros, parte de un gn¡po social dete:nninado, pero no -
trata de dominar el mercado ni de imponer precios. sino que trata de elimi 
nar a los intermediarios que no compensan socialmente su costo. 
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Como empresa econ6mica, la sociedad cooperativa obedece a las le 
yes que determinan a cualquier otra fonna de empresa, no constituye un -
sistema econ&nico en st mism:>, sino que es una fonna de organizaci6n eqi_ 
nc5mica basada en la actuación de la misma, en favor de los miembros del
gn.ipo sociológico que le forma, lo que nonnalmente son personas sin los 
recursos necesarios para desarrollar una eficiente actividad econ6mica 
en forma individual y en tal sentido busca rectificar una iqlerfecta e -
injusta distribuci6n de.la riqueza. 

Cualquiera que sea el sistema econ6mico-pol1tico en que se desa
rrollen las sociedades cooperativas, por su motivación y fines prácticos 
pueden y deben coadyuvar al mejoramiento econ6mico-social de las personas 
que se encuentren agrupadas en este tipo de empresas. 

La organización cooperativa posibilita el mejoramiento de la pos!_ 
ci6n de sus socios en las condiciones del mercado, tanto COlll'l productores 
COlllO co~dores, propicia la reducción de los costos que tendrfan sus -
asociados en actividades econánicas individuales; en el aspecto financie
ro presenta una demanda crediticia unificada y con mayor solvencia, en -
fin, 111::5 ventajas econ(lmicas del sistema cooperativo son amplias y varia
das, él -jorallliento econCimico de los socios cooperativistas conlleva pa
ra estos su mejoramiento social, cultural y técnico. 

En el contexto del sistellla capitalista, desde que surge una ~ 
nativa entn al c:O.ipucado juego de acciones y reacciones a que se sujeta 
toda empresa dentro de ese sistellla econdntico ~rante, por lo que es ne
cesario que una sociedad cooperativa cuente cuando menos con los mismos -
mecanism>s de.desarrollo de cualquier otra ~resa, circunstancia que no 
se ba dado en 'tOdos los paises ya que existen legislaciones, cmo en el -
caso de Ml!xi.co, en donde se ill{lOllC itmites a la actividad de las coopera
tivas, dfndoles un tratamiento paternalista que inclusive ha resultado -
antiecon&tlca; pareciera que éstas eqiresas h.ibieran sido concebidas a e~ 
cala mfn.ima para solucionar problemas modestos sin probabilidades de pos
terior desarrollo. 
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Para el efecto de que estas empresas esten en posibilidad de c~ 

tir o cuando -nos coexistir con las grandes empresas capitalistas monop6-
licas, es canlln que en la actualidad se hable de concentraci6n o integra-

ci&l de e.presas cooperativas, ya sea. mediante fusión, integración vertí-

cal u horizontal e Ílllplementacit5n de· organismos cooperativos de segundo y 

tercer grado; es decir, se tiende al desarrollo dimensional de la empresa 

cooperativa y a la racionalizaci!Sn de sus recursos corno elementos de efi

cacia econllmica. 

En diversos pa!ses la experiencia histórica ha demostrado la plena 

capacidad del cooperativismo para .f\mcionar cano un nuevo sector de la ec~ 

nada; entre la empresa capitalista privada y el Estado, con la posibili-

dad de operar con fUerzas propias de sustentación y con una creciente aut~ 

ncmfa econ6mica-social del DDvimiento cooperativo, por lo que es posible -

hablar de un sector cooperativo de la economía en el caso de patses como -

Israel, Inglaterra, Suecia y otros ml!s. 

En el caso de la sociedad rooxicana, tenemos un DDvimiento coopera

tivo que doptiC-nt:e se encuadra en lo que se ha dado en llamar "sector 

social" de la economta, pero la expericnci6.ha demostrado que se trata de

un cooperati~ marginal carente de peso econOOtico y fuerza social. 

1.6 LA.S OXIPERATIVA5 EN EL SISTIMt\ SOCIALISTA. 

El exmEn de las cooperativas en la Unión de Rep(iblicas Soviéticas 

Socialistas resulta obligado, tomando en consideración que fué el primer -

pa!s en que se :lllplant6 el sistema socialista como forma estatal, lo que -

necesariammte derivd en nuevas experiencias. 

En el Estado Soviético han tenido i.qx>rtancia las formas cooperat.!. 

vas Sl5lo en la agricultura, ya que en la industria prácticamente son in -

existentes. La rusia zarista se distinguió C<Jl!O un enom:e pafs eminente-

~te agrario y de altos contrastes sociales. Con anterioridad a la revo

luci6n Bolchevique, se dieron ciertas formas cooperativas caoo el artel y 

el nliry (canunidades agrarias) organizaciones en las que se daba el traba

jo colectivo. 
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Con el ascenso al poder del Partido Ccm.mista Blchevique, se hace_ 

necesario ganar para la revoluci6n socialista a las grandes masas CBJ11>eSi-

nas,. hasta entonces marginadas, objetivo que se logra unificando a los C3!!!. 
pesillos pobres y medios en contra de los caqiesinos ricos o kula1cs, por lo 

que a partir de 1918, durante la llamada Econom!a Socialista de Q.ierra, se 

llevan a cabo expropiaciones masivas en ~tra de los grandes terratenien

tes. Estas expropiaciones, esencialmente hechas con fines pol!ticos, 

traen COIJD consecuencia el desplome del aparato productivo s0viético, cir

omstancia que aunada a la econom!a de autoconsl.DllO de la mayor!a del ~ 

sinado de la URSS, propician que a partir de 1921 se dé término a la econ2_ 

ala de gue1-ra y se ~lante la llamada Nueva PoHtica Econ6mica (NEP), 13!!_ 

zada poi- Lenin en el seno del X Congreso del Partido Colll.m.ista, pol!tica -

que restáblecc parcialmente los mcca.-iismos di:- merc'1do "" busc.-. de tm ªtmne!!. 
to de la prÓducci6n. De ésta época datan las primeras granjas estatales -

11-185 sovj15s (abreviatura de sovietskoye josiastvo), que fueren forma-

das mediante expropiaci6n de tierras de los kulaks o fundados en tierras -

reci4!n abiertas al cultivo, con las que el Estado Soviético ¡:,retendi6 ini

ciar la explotaci6n agr!cola de propiedad nacional. IgualJBente, por la -

.0.sma ~. se dan los primeros kolj6s (abreviatura de kolektivnoye jo _: 

siastvo}, quec~rreSpondi6 a la fonna habit:ual de las cooperativas agr!co

las, y las cooperativas para aprovechamiento conjunto del suelo, también -

11-«>s "tosí" (tovarishtov po soumestroi obrabotlce semli). 

Dedo que durante la vigencia de la NEP, el Estado Soviético se vi6 

precisado a restablecer parcialmente los mccanismos del mercado, incluyen

do el respeto ele la eqiresa individual caq>esi.na, el Partido Bolchevi<pie -

por voz de su principal líder, V.I. Lenin, se dá a la tarea de abogar por

el cocperatirlsmo voluntario c<m> forma ele producci6n socialista. Al res

pecto Lenin afinnaba que "siendo la clase obrera dueña del poder del Esta

do y perteneciendo a este poder los medios de producción, en realidad s6lo 

nos queda la tarea de organizar a la población en cooperativas. Consi 

guiendo la m4xima organización de los trabajadores en cooperativas, llega 

por si miSlllO a su objetivo el socialiSUD"24 , e igualmente C?JISideraba nec!!_ 

(24) Lenin, V.I.- "Sobre la Cooperación".- Ultimos articulas y cartas. 

Ed. Progreso.- M:>scú, URSS.- s. Ed.- p. 26. 
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sario brindar un excepcional apoyo a esta forma de organización, proporci!:!_ 
nfndoles una serie de ventajas y privilegios econánicos, financieros y ban
carios, qUe superaran a los concedidos a las empresas Estatales e inclusive 
los concedidos a la industria pesac1a25 . 

Para 1928, en la agricultura soviética era notorio el predominio de 

la eapresa individual ~sina, ya que a pesar de haberse decretado la ex
propiacf(5n total de la tierra, pdcticamente no se aplicaba, por lo que en
ese afio en la Uni6n Soviética hab!a aproximadamente 1800 sovj6s, 11,600 kol 
j6s y 20,000 tosi, a los que tan s6lo les correspond!a alrededor del 10\ de 
la tierra cultivable26 • 

A pesar de las ideas cooperativas de Lenin, con el ascenso al poder 
por parte de J. Stalin se cambia totalmente la estrategia del Estado sovié
tico el que, a partir de 1928, tiene como objetivo de alta prioridad la fo.!_ 

-ci6n de una inriustria pesada, productora de bienes de capital, cano !lnica 

opc16n de desarrollo :'; través de la implementaci6n del Primer Plan Quince-
nal, el que contemplaba la colect:ivizaci6n acelerada y forzosa en la agri-
cultura, para el efecto de que ésta financiara esa industrializaci6n media!!_ 
te intercambios de valor y liberaci6n de mano de obra para la industria. E2. 
to sipifidS la tnmsfoniaci6n de la peqOOt\a explotaci6n agr!cola en ec<Jno
mlas de gran ext:ensi6n, la aniquilaci6n total de los la.llalcs y la introduc-
.ci6n rfpida y en gran escala de la mccanizaci6n. Se consideró a la colect!_ 
vizaci6n aarfcola cea> instnl!lelltO universal para la ejeax:i6n del plan .-
quinquenal. 27.:. 

Con esta· nueva polltica el Estado se di6 a la tarea de crear masiv!_ 
-te sovjones y Jcoljoses, integrando, a partir de entonces, a éstos a1ti-
_, a las demas f'ormu cooperativas que hasta esos dlas subsistlan. Para -

1937 este proceso estaba casi tellllinado y su costo :ful!i de llllls de un mill6n 
de vidas lnananas, ya que la colectivizaci6n integral se llev6 a través de -
la lucha de los caq>esinos, m>tivados pollticmnente por el poder soviético, 
en contra de los IWlllks que detentaban una gran parte de las tierras, el &!. 

(25) 
(26) 

(2'J) 

Ibi.W..~- pp. ·28 .Y 30. · · · .. . 
~ller; Otto.-Cooperacidn e fntegraci6n en la Producci6n Agrfcola.
Siglo VeintilDlo Editores.-M!xico.- 1976.- p. 243. 
Bobrowski, Czeslaw.-Tipos Econánicos Socialistas, en"Problemas de Eco
nmda Pol!tica del Socialismo". por Oskar Lange y otros:- Fondo de Cul 
tura Econ&nica.- Ml!xico.- 1976.- p. 154. -
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nado y las máquinas. La primera consecuencia de la colectivizaci6n forzosa 
fué la destrucci6n de más de un tercio del ganado, la disminuci6n de un 13\ 

en la produccilSn agrlcola y la reducci6n en un 23\ del conSUDO alimenticio 
por habitante, lo anterior fué resu1tado de la destrucci6n de gran parte -
del aparato productivo, la resistencia de los campesinos que antes de ingr!:_ 
sar a un sovj6s o a tm 1Colj6s, mataban su ganado y dismintU:an su esfuerzo -
productivo, y todo esw motivados por los kulaks, que lucharon desesperada
mente por destruir la poUtica del nuevo Estado Soviético. Esw trajo los 
resultados catastrlSficos de las granjas estatales (sovj6s) cuyos déficits -
tuvieron que ser absorbidos por el Estado28 • 

La colectivizacilSn hizo_ posible disminuir en un 30\ la poblaci6n a
gr!cola, cuya productividad aument6 en tm 40\, pero los mecanismos de inte!.. 
cambio de valor, de la agricultura a la industria, impuestos por el Estado
peraiti6 a l!ste apropiarse de ese aunento de la productividad y del. 20\ del 
COllS1DO campesino, ya que aquel. que hasta 1928 producía 100 unidades de un 
producto detenninado vendfa 12 a un precio remunerativo y consum.ta 88, en 
cambio durante la colectivizaci6n producfa 140, entregaba al Estado 70 a un 
precio acordado y s61o le quedaban 70 para autoconsumo29 • Los mecanismos .. 
•mcionadQs consistieron, fUndamentalmente, en el establecimiento de pre -
cios hecha por el'Est:ado para la coq>ra de productos agrícolas los que de-
b!an ser entregados obligatoriamente a éste confonne a sus planes de acopio 
y adem4s por medios tributarios; todo esto en beneficio del pueblo soviéti
co que requerla ali~nws de la agricultura; estas entregas no eran más que 

la caipensacilSn que el Estado recibfa, por las máquinas, tractores, berra-
mienta y asesorla necesaria para aunentar la productividad agrícola por Pll!:. 
te de los Koljosianos. (llamada Estaciones de m:!quinas y tractores). 

Dado que partir de 1930 se autoriz6 a los Koljosianos a explotar i.!!_ 
dividual.Jnente una parcela adjunta al Kolj6s, llamada dvor, es cano pueden -
los cooperativistas complementar los ingresos que obtenían en l.a explota -
ci6n colectiva, autoriz4ndoles también a canerciali.zar parte de esos produ~ 

(28) "'1rczeuski, .Jean. ¿Crisis de la Planificaci6n Socialista?.- Fondo de -
Cultura Ec:on&nica.- ~ico.- 1975.- pp. 14 y 15 

(29) tbidem.- p. 16. 



32. 

tos.en el llamado mercado Koljosiano. 

A partir de 1958, la poU:tica sobre las cooperativas cambian parda!. 

mente, ya que se supr~n las Estaciones de ~inas y Tractores, enajenando 

con grandes facilidades los bienes de estas en favor de los Koljoses, se ~ 

tit:uye el sistema de entt-egas obligatorias por entregas contractuales y se -

mejoran los precios de acopio, permitil!ndose la foxmaci6n de mercados loca-

les; pero se continllan sistemllticmiente otorgando preferencia a los sovjoses 

considerilndoles conx> la línica fonna verdaderamente socialista de producci6n

agrfcola, por lo que el nlhero de Koljoses ~ecrece, en el periodo 1950-1965, 

de 12s.ooo a 37,600, im tanto que los sovjoses pasan a menos de S,000 a más 

de 10,000, y en 1970 su mmero era ·de alrededor de 15,000, con un.-i superfi

cie media de 21,000 hect4reas en las que laboran tm promedio de 634 trabaj!!_ 

dores, 16 expeTtos y 66 conductores de máquinas (todos asalariados) utili-

z:ando un promedio de 121 tractores, 21 segadoras y 26 cmuiones30• 

Desde el punto de vista te6dco, el Kolj6s no difiere de tma coope

rativa nonnal, puesto que es tma asociación de campesinos que utilizan en -

COll6l sus llll'dios de producci6n y ccq>arten los resultados de su trabajo, ~ 

ZllDdo el usufructo de la tierra porpiedad del Estado; pero en rea1idad exi:!_ 

ten grandes diferencias, ya que tanando en cuenta que no existe propiedad -

. privada en la URSS, el c:mip!Sino no tiene otra opción que ingresar a un s~ 

j6s o a un klolj6s.· En el aspecto de organiz:aci6n interna, el kolj6s cea:> -

ente colectivo, su ammistraci6n se lleva a cabo por tma asamblea general 

en la que su Presidente es electo, todos est4n representados en el Partido

Ollmnista e igual procedinliento se rea11z:a en relaci6n a los dem:ls puestos 

.mdnistrativos del ld!ml>. 

El trabajo en el kolj6s es cambl y tm koljosiano puede ser expulsa

do por insuficiencia en el mismo, pero también puede abandonarlo voltmt:ari~ 

~te. previa autorizacil5n de la direcci6n, fijllndose una indemniz:aci6n en 

especie por sus aportaciones. La r~raci6n se realiza con base en los -

"tTOUdocl6n" (dfas de trabajo) aportados, tomando en 01enta la calidad y di
ficultad del trabajo. Para· las necesidades de su gesti6n econ6mica el kol-

(30) ~rcz:ewski, Jean.- Op. Cit.- p. 18 
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j6s puede recibir =éditos del Banco·, del Estado (Gosbank), que debe reembol

sar en Wl plazo m§ximo de 3 al\os. 

Para el al\o de 1970, la dimensi6n media de un kolj6s era de aproxiJlli!_ 

danente.6,000 hectáreas de tierras atiles con un promedio de 500 koljosia-

oos activos en la explotaci6n. En la URSS, el núnero de koljoses contin<ía -

descendiendo ya que a(in cuando el Estado mejoro el precio de los productos -

agrlcolas, se sigue otorgando amplias preferencias a los sovjoses; el traba

jo en los lotes indiriduales {dvr) de los koljosianos ya no resulta importa!!_ 

te y sus productos dentro de la economía soviética han decrecido. 

Los lotes personales fluct<lan entre 0.25 y 0.50 hectfircas y tienen ~ 

TeCho a ellos todos los trabajadores del kolj6s que hayan CU11plido con sus -

actividades en la explotaci&t colectiva. La funci6n primaria de estos lotes 

es la de asegurar la subsistencia del lmlsiano y su familia, pero 1.os exce--

. dentes pueden ser vendidos en un mercado especial llamado •'mercado koljosía

no", en donde nonnalmente los precios que alcanzan los productos agrícolas -

son superiores a los pagados por el Estado. 

Mutzewski ,Jean, =ltico de las cooperativas en la Uni6n Soviética -

tal vez suelie con el retorno a la propiedad privada en el campesinado; dice 

1.o-siguiente:·a pesar de que en el ai'io de 1970 estos lotes personales alcan

zaban Cuando a.icho el 1.5\ de la superficie de tierras útiles en· 1.a URSS, su 

importancia econlaica· es manifiesta puesto que en ellos, en ese afio, se pro

dujo el l\ de la cosecha global de cereales, el 65\ de la de papas, el 40\ -

de la de leguiibres, el 34\ de la producci6n de carne, el 46\ de la produc -

ci6n de leche, el 54\ de la producci6n de l».Jevos y el 19\ de la producci6n -

de lana, Tepresentado en conjunto casi Wl tercio de la producci6n agrlcola -

nacional y m4s del 54\ de la produccioo anima131 . 

Es probable que el fracaso de la ~gricul tura soviética en gran medida 

se deba a la :falta de volWltariedad en sus estTUCturas agrarias, puesto que 

en los sovjoses la fuerza de trabajo se integra por obreros agrkolas asala

riados, que no tienen interés alguno en los resultados de la explotaci6n por 

(31) Marczewski, Jean.- Op. Cit. p. Zt. 

· ¡ 
., 
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no tener participaci6n directa en los productos. Por lo que se refiere 

. ·~ a los koljoses' la ausencia de independencia y el constante sabotaje de 

que son objeto por parte del Estado sovi!!tico, bajo la fornia de discri

ndnaci6n y liait:aciones econdmi.cas, hacen suponer que no tendrá un ult~ 

rior desarrollo en el marco econanico de la URSS, circunstancia en la -

. que incide la concepci6n por parte de los te6ricos sovi!!Ucos en el 5«l!!. 
t:ido de que el 1colj6s, de una u otra forma, constituye un resquicio de 
la propiedad y si no han suprhn.idototalmente a los koljoses y a los lo

tes persotlales, es porque son incapaces de reemplazar la producci6n ~ 
n6niica de los mismos. 

Por lo que se refiere a la pequeña industria, el artesanado, el 

comercio y los servicios, el Estado Sovi!!tico protege las explotaciones 

pdblicas adlllinistradas por autoridades locales y por cooperativas. 

El modelo sovi!!tico de colectivización se extendi6 a todos los 

paises del eje socialista, sobre todo en lo relativo al cst:ablecindent:o 

de granjas estatales a ~~janu del sovj6s, pero en la mayorfa de 

ellos la colectivizaci6n ha tanado diwrsas lllOdalidades de acuerdo con 

las caracterlsticas de cada pa1'.s. 

En re~, podemos decir que en la Uni6n Sovi!!tica, en la ac-

tualidad, la a¡ricultura rerlste dos formas principales de ~lot:aci&l: 
el lcolj6s y el sovjos. El kolj6s es la pequefia unidad que se trabaja -

en fonia cx.ar:in. por cierto ntnero de familias rurales; el sovjos es la -

gran empresa de producci6n propiedad del Estado, la que generamente P.!! 

sa de S,000 hecUreas; su organizaci6n esta encaminada a producir en -

gran escala, para lo rual .se le mecaniza al úx:imo. La explot:acil5n in
dividual se encuentra pr6xillla a desaparecer. La granja koljosiana dis

pone de todos los -1ios para producir, tales como animales de trabajo, 

edi:ficios, .semillas, maquinaria parn transfonnar materias primas, etc. 

cada familia integrante del kolj6s tiene en usufructo una parcela, que 

cultiva con lo que quiera, aunque :. .. casa y animales si son de su pro-

piedad. Pero~ se.dijo antes, el kolj6s es dirigido, por un consejo 

de adlldnist:Tac.i6n elegido por los mismos koljosianos. 
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Para medir el trabajo en el kolj6s se aplica la unidad de medida lla

. mada "ttudoden", o sea una f6Illllla que tana en cuenta la cantidad y calidad -

del trabajo. En esta fonna, es posible aplicar a la agricultura el llamado -

llll!todo a destajo. Sin embargo, (jlti.mamente se ha venido utilizando, de mane
ra gradual, un nuevo sistema de retribuci6n, el cual tiene tres característi

cas: 
a) ~leo de 1:arifas fijas. 

b) Periocidad de pago. 

e) Pago en efectivo. 

O:ao puede advertirse, en estas condiciones, el kolj6s se aseueja ca
da vez más al. sovj6s, puesto que eaplea mano de obra asalariada. 

Hasta 1985, la maquinaria agr(!iola es suninistrada a los koljoses a -

tr~ de las 11-das Estaciones de ~quinas y tractores, las cuales pert~ 

clan al Estado; por medio de ellas se trataba de propiciar la mecanizaci6n de 

la agricultura y además la actividad de los lcoljoses y el vol6nen de sus cos~ 

chas. El ~anfsD) de operaciones se efectuaba a trav~s de un contrato me- -
dhnte el cual el .Ja>ljds pagaba en especie el servicio que recibía de la "es:. 

taci&I" 

Pero en el lllilDO aAo de 1958, segOn le)" del 31 de marzo, el gobierno

-1C!tico decide que la ~ia de 135 "estaciones" sea vendida a los kol

joses que quieran ~arla, ~les para ello las facilidades que su situa

ci&J econ&li.ca -rite, es decir plazo para pagos de 1, 2 y 5 ailos. Con esta 

"-neta se pens6 que la productividad y la inversi6n aumentaría. En estas CO!!. 
dici.cnes las "estaciones" quedaron convertidas en silllples talleres de repara

cidn y cc:nsenaci&i de mquinarias. 

En la actualidad el Estado ~ra los productos del kolj6s, reserván

·dose para ello el derecho de hacerlo a·qlden le venda llllls barato (con esta~ 
dlda se pretende abatir los precios, ya que el costo de producci6n en los ko! 

joses es 1lls alto que en los sovjoses), aunque no sieqn-e ha sido asf. En -
efecto, antes de 1958, la producci6n del lrolj6s se repartfa en: 

1 • Una parte al Estado (obligatoria) 
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2. Otra parte para constituir reservas; para la siembra; para pre

venir 'll&las cosecha y para un fondo de subsistencia destinado a los inváli

dos. 

3. La tercera para ser vendida, previa decisión de la asamblea ge

neral koljosiana, ya fuera a las cooperativas, al gobierno o al mercado; -
t.aB>i@n para ser distribuido a los miesnbros del koljós como pago a su jor -

nada de trabajo. El ~ es administrado por un director, nanbrado por -

el gobierno. Actualmente existe la tendencia de aumentar la extensión de -

los lcoljoses pequet\os, a costa de los que presentan síntomas claros de po -

breza. Ello se explica si se tiene en cuenta el interés que tiene el go -

bienlCI de at.l!lelltar la productividad lo mlis posible, puesto que se ha obser

vado que el costo de productos agrkolas de los sovj6s son hasta dos veces

inferiorcs a los de los koljoses. Además, la rcorganiwción que se observa 

6ltimamente, tiende a crear una forma mica de explotacic5n: la sovjociano~ 
;iues aientras el nOmero ele sovjoces aunenta, el de lcoljoses diS'lllinuye; en
~U!n con 1957 • se considera que los sm-joses casi se han duplicado, 

aientras los koljoses se han reducido a la mitad. 

lb la Indu.striá' se observan dos tipos de produccldn: por un lado. e~ 

t-.i las ~sas estatales y t>OT el otro las cooperativas de producci6n. -

S:ln embargo, se maniliesta un notorio predaninio de las unidades grandes, -

seaur-ite con el objeto de· favorecer el aunento de la productividad y al 

ai_, ti""10 de aa..ilar capitales. 

A 9U vez, las ~sas industriales se encuentran en dos ~: el 

horizontal y el vei-t::kal, t:tust y canbinaci6n respectivamente. En el pri -

· _. caso se t,;ata de empresas que se dedican a la lnisaa actividad, tal am> 

sucede en la industria testll; en el seg\Dlo, se ttata de ~sas dedica-

das a actividades que pudi4!r11111Ds 11-r camplewmtarlas, campo,; ejemplo,

la unil!n de las minas de hien-o con las de hllla, por lo general estas con

cenb'aelones tienen CCllK> base el aspecto geogr4fico. En cuanto a las ~ 

rativas de produccttSn, ~s decir que Estas c~. principa1-nte,

a las coope,;ativas artesmwles. Su ca'l:llcterlstica es que se Jedican a pro

dllcir bi-s de CCXUft8J ccmdit y corriente, utilizando para ello -te,;ias -
prmas sobre todo locales; ademlls, son propietarias de los medios de P1"0du!:. 
cil!n que utilizan. 
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Hasta 1957, el sistema de planificaci6n aceptado por
ta U.R.S.S., se caracterizaba por ser muy centralizado y rig! 
do, puesto que no sólo establecia los objetivos en cuanto a -
la producción o empleo e inversión, sino que tambi~n rcglame~ 
taba la distribución de materias primas. Pero las cosas no -
pasaban asI, sino que los llamados ministros industriales or
denaban planes todav!a m4s precisos a las empresas que calan
bajo su control. 

A partir de 1957, las cosas cruabian un poco, con la -
reoraanizaci6n de la industria. El rasgo más importante de -
l!s-ta la constituye la supresi6n de los ministros industriales 
y la creación en su lugar de sovnarjoses. Estos organismos -
quedan, en lo sucesivo subordinados a los consejos de minis-
tros de las RepQblicas y al Consejo de ministros de la U.R.S. 
S. y su autoridad se ejerce sobre las empresas _industriales y 
la construcción, excepción hecha de la-importación local o de 
aquellas que dependen de ministros aan no desaparecidos. 

·Las funciones principales de los sovnarjoses son las -
siauienies: 

1. ~laborar y poner en-práctica los planes de produc
cldn para la especializaci6n de las empresas. 

Z. Favorecer la cooperacl6n entre las empresas en el
caa~o de la produccl6n. 

3. Controlar la actividad financiera de los grupos de 
empresas. 

e o ME-Re r·o 

Desde 1930, a ralz de haberse eliminado a los comercia~ 
tes particulares, el comercio se divide en 3 sectores: el Est.!_ 
tal, el Cooperativo y el Koljosiano. 

Dentro del sector Estatal, el comercio al mayoreo y al
aenudeo, se llevaba a cabo por una gran variedad de organismos, 



38. 

aunque todos ellos colocados bajo la autoridad de los ministros 
de Co•ercio de las RepGblicas Federales. Los vínculos comerci!!_ 
les entre fstos se aseguraban por medio del 6rgano planificado 
(Yosplan). desde 1958. pues antes de este afta la funci6n la re!!_ 
!izaba el •inistro ~e comercio. Bienes de producci6n y bienes
de. consuao aprobados para su distribuci6n, son vendidos en for
.. obligatoria por las tiendas del (Yosplan). Sin embargo. la 
distribuci6n de art!culos como 4zucar y harina, es decidida por 
el consejo de •inistros. El comercio al menudeo, en términos -
generales, se asegura por los organ~smos regionales, por los -
grandes almacenes y por los almacenes especializados. En cuanto 
a productos alimenticios, su venta est~ asegurada tanto por los 
alaacenes generales de alimentos (que dependen del ministro de 
comercio). como por las tiendas controladas por el ministro de 
la Industrai Aliaenticia. También existen almacenes modelos de 
bienes de consW110 producidos por la industria. En cuanto al c~ 
mercio cooperativo. podet11os decir que éste se realiza a través
de almacenes. distribu!dos, principalmente en el campo. pues la 
unidad bfsica es.la cooperativ~ de aldea' .Existe un 6rgano Ce!!, 
tral. el cual recibe. el nombre de tsentrosoyus, para la plani
ficaci6n y control del comercio cooperativo. 

El co•ercio koljosiano tiene las siguientes caracterfsti 
cas; 

1~ Una vez cu•plidas sus obligaciones con el Estado. pu~ 
de vender libremente sus excedentes de producci6n. 

2~ Los precios a que venden no están fijados directamen
te por el Estado. 

3~ La zona de influencia est4 limitada a la ciudad veci
na o comunidad circunvecina. 

4: Cuando la granja se encuentra lejos del mercado urba
no, la venta se etectGa a las cooperativas. 
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c o M E R e r o E X T E R I O R 

En la Conferencia econ6mica de representantes de Bulg~ 
ria, Hungrla, Polonia, Rumania, U.R.S.S. y Checoslovaquia, c~ 
lebrada en Moscli en enero de 1949, fué fundado el"Consejo de
ayuda Mutua Econ6mica". Surgla asl la primera organización -
.económica internacional de los paises socialistas. 

La creaci6n del CAME, era el resultado natural de los 
esfuerzos de los partidos comunistas y de los pa!ses sociali~ 

·.·, tas, dirigidos a desarrollar la más estrecha colaboraci<5n ec.2_ 
nómica y póJf~ica, y a crear relaciones económicas internaci2. 
nales de nuevo tipo. 

En la mencionada conferencia económica fueron examina-
dos los principales problemas de fomento de la colaboración 
de los paises europeos de democracia popular y la U.R.S.S. 

Ante el ~ ~e plantearon como tareas fundamentales -
el intercambio de experiencia económica; la ayuda técnica mu
tua; el suministro recíproco de materias primas, viveres, ma
quinaria. -lt1quipos, etc. 

Adem§s, la conferencia definió los principales funda-
•entos de la ac.tividad del Consejo, entre los cuales están - -
los de la igual representación de todos los pafses miembros,
la adopción de acuerdos con el consentimiento de todos los -
pafses miembros interesados, etc. 

Por otra parte, la Conferencia decidió que el CAME fu~ 

ra una organizaci6n abierta, donde podían entrar en aquel en-. 
tonces, todos los paises de Europa que compartieran sus obje
tivos y principios y desearan participar en una amplia colab2. 
ración económica, con los paises fundadores. Ese mismo afto -
fu6 admitida en la organizaci6n la República Popular de Alba
nia. 
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TTes meses despuEs, en abril, tuvo lugaT la primera -
reuni6n de la sesi6n del Consejo, donde fueron definidas las 
direcciones fundamentales de la actividad de la nueva organi
zaci6n. 

A los paises aencionados se les uni6 en 1950, la Repd
blica Democr4tica Alemana y en 1962, la RepOblica Popular de
Mongolia. Con el ingreso de ésta, CAME dejó de ser una orga
nizaci6n económica regional europea, para convertirse en una 
organizaci6n internacional. 

Con el ingreso de Cuba en 197Z y de la Repdblica Soci~ 
lista de Viet Nam, en 1978, la principal organización económ!_ 
ca internacional de los pa!ses socialistas adquiriO un carác
ter verdaderamente Universal, pues agrupa Estados de tres co~ 
tinentes. 

Los objetivos y principios de esta nueva organizaci6n- · 
fueron reflejados en sus documentos constituyentes y plasma -
dos con posterioridad, en los estatutos aprobados en la Xll -
ReuniOn de la Sesi6n del Consejo, efectuada en Softa, capital 
de la Repdblica Popular de Bulgaria, el 14 de diciembre de --
1959, los cuales entraron en vi10T el 13 de abril de 1960. -
Adem4s de los estatutos fué firmada y entró en vigor la Con-
venci6n sobre capacidad jurfdica, privilegios e inmunidades -
del Consejo. Estos documentos fueron registrados en la Seer~ 
tarla de la Organización de las Naciones Unidas, en correspo~ 
dencia con el articulo 102 de la carta de la ONU. 

El objetivo fundamental del Consejo es contribuir, por 
medio de la unificación y de la coordinación de los esfuerzos 
de los paises miembros,a la profundización y el perfecciona -
to ulteriores de la colaboración y al desarrollo de la inte-
graci6n econd!llica socialista, al desarrollo proporcional y -
planificado de la economla, a la aceleración del progTeso ec~ 
nómico y técnico, a la elevación del nivel de industrializa--
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ción de los pafses menos desarrollados, al ininterrumpido au
mento de la productividad del trabajo, al paulatino acerca -
miento e igualación de niveles de desarrollo ccon6mico y, al 
auge del binestar de los pueblos de los países miembros del -
Consejo. 

Este objetivo fundamental se logra sobre la base de -
los principios del internacionalismo socialista, del respeto
ª la soberanfa, la independencia y los intereses nacionales, 
la no intervenci6n en los asuntos internos, la completa igua~ 
dad, el mutuo beneficio y la ayuda recíproca y camaraderil. 

De acuerdo con estos objetivos y principios, el Conse-
jo de ayuda Mutua Económica, organiza la colaboración econ6mi
ca y cientf~ico-técnica multifacética de sus paises miembros, 
para una utilización m§s racional de sus recursos naturales y 

para acelerar el desarrollo de las fuerzas productivas y la -
contribución al desarrollo de la integración económica socia
lista. Adem4s contribuye al perfeccionamiento de la divisi6n 
intern~cional socialista del trabajo, por medio de la coordin~ 
ci6n de los p·lanes de desarrollo de la econom!a nacional, la -
especialización y la cooperación de la producción de los pa!-
ses aiembros; adopta medidas para estudiar los problemas econ~ 
aicos y cientfficos-técnicos de inter~s para los pa!ses miem-
bros; colabora ºcon los pafses miembros en la elaboraci6n, con
ciliación y realizaci6n de medidas conjuntas en el desarrollo 
de la industria, la agricultura y el transporte, para una uti
lización ••s efectiva de ras inversiones b§sicas de inter~s -
para dos o a4s pafses miembros entre sf y con t!'lrceros pafses 
para el intercambio de logros cientfficos-técnicos y experien
cias productivas y cualesquiera otras medidas necesarias para 
la consecución de los objetivos de la organizaci6n. 

Las bases organizativas del CAME fueron determinadas en 
el aomento de su creaci6n. Sin embargo, las necesidades de la 
creciente colaboración económica y cient!fico técnica, conduj~ 
ron no sólo a modificar la competencia de sus distintos órga--
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nos, sino tambifn a crear otros nuevos. 

La actual estructura del CAME se distingue por su compl~ 
jidad. El desarrollo de la integraci6n econ6mica socialista p~ 
dr4 llevar al surgimiento de nuevos 6rganos y también a hacer -
a4s coapleja la estructura de la organizaci6n. 

SegGn el articulo V de los estatutos, para realizar sus
funciones la organlzaci6n tiene, como 6rganos fundamentales los 
siguientes: la sesi6n del Consejo, el Comit~ Ejecutivo, los co
aitfs del Consejo, las comisiones P~rmanentes, el secretariado 
y otros 6rganos que pudieran resultar nec~sarios y se creen, en 
correspondencia con los Estatutos. 

Los 6rganos enumerados, excepto el Secretariado, consti
tuyen lo que se conoce con el nombre de 6rganos representativos 
fundamentales. 

La sesi6n considera las cuestiones fundamentales de la c~ 
laboraci6n econ6mica y cientffico-tEcnica, y determina las di-

... , reccio.nes principales de la actividad del Consejo. 

La sesi6n se re<ine, como regla,·una·vez al afio y en el -
sesundo tri•estre. Sus reuniones se llevan a cabo en la capital 
de los paises miembros, de acuerdo con el alfabeto ruso y bajo -
la presidencia del 3efe de la delegaci6n del pafs donde se efec
t4a la reuni6n. 

A solicitud de un tercio de los paises miembros, o con el 
acuerdo de Este nQaero, pueden ser convocadas reuniones extraor
dinarias. Las reglas de procedimiento establecen que la fecha -
de inicio y el lugar de celebraci6n de las reuniones extraordin~ 
rias pueden acordarse por la reuni6n anterior (ordinaria) o por 
el Coaitf Ejecutivo del Consejo, si Estos no adoptan ninguna de
cisi6n al respecto, la reuni6n extraordinaria es convocada para 
la sede del Secretariado del Consejo en el curso de veinte dfas
a partir del dfa cuando el secretario del CAME recibi6 la solic~ 
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tud, o el acuerdo de un tercio de los pafses miembros de que 
se convocar§ a reuni6n extraordinaria. 

La fecha y el lugar de las reuniones ordinarias son -
conciliadas en la reunión anterior o por los representantes
peraanentes de los paises, pero en un perfodo no menor a los 
setenta dlas antes de la fecha de su inicio. 

La reuni6n ordinaria considera el orden del d!a prel!_ 
•inar de la siguiente reunión. En este proyecto de orden -
del dla, es incluido el informe del Comité Ejecutivo sobre -
la ac~iv!dad del Consejo, las cuestiones en las que se han -
puesto de acuerdo para su inclusi6n los pafses miembros y -

ta•bi6n las cuestiones propuestas por cualquier paf s miembro 
o por los drganos del ~-

Los paises miembros, el Comité Ejecutivo, los comités, 
las Co•isiones Permanentes y el Secretariado, pueden hacer -
proposiciones para modificar o adicionar cuestiones al orden' 
del di• preliminar, aprobados en la anterior reuni6n de la S~ 
sidn- Las reglas de procedimiento establecen que estas prop~ 
siciones deben hacerse con su plazo no menor a cincuenta dfas 
antes del inicio de la reuni6n. El secretario del CAME est~ 
en.la obligaci~n de enviar inmediatamente estas proposiciones 
a los paises miembros para su conocimiento y consideraci6n. -
En el orden del dla provisional son incluidas las cuestiones
conciliadas con treinta y cinco df as de anticipaci6n al comie~ 

· zo de la reuni6n de la sesi6n. Este orden del dla conciliado 
es re•itido a los paises con no menos de treinta dlas ántes -
del co•ienzo del evento. 

El orden del dfa preliminar de la reuni6n extraordina
ria de la sesi6n es informado por el Secretario del CAME a los 
paises •ie•bros. junto con la fecha de inicio. En ese orden -
del dla pueden ser incluidas s6lo aquellas cuestiones cuya co~ 
sideraci6n ha sido propuesta en la solicitud de Convocatoria -
de la reuni6n extraordinaria. 
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Existe ayuda recíproca entre ellos en la obtenci6n de
mercanctas que necesitan parala satisfacci6n de sus necesida
des. Este comercio se encuentra planificado, lo que signifi
ca estar fuera de toda fluctuaci6n especulativa de tipo capi
talista; adem4s se desconocen las dificultades de venta, las 
limitaciones comerciales y las discriminaciones. Los partic~ 
lares no pueden efectuar operaciones de comercio exterior. -
Esta facultad es esclusiva del Estado. Cómo se realiza este 
comercio, pues mediante acuerdos comerciales a largo plazo. -
La modificaci6n radical que ha sufrido la estructura del co-
mercio exterior, se debe a la industrialización experimentada 
por los paises Socialistas. En ef~~~o. aquellos paises que -
antes de la segunda guerra mundial exportaban fundamentalmen
te productos agrlcolas y materias primas industriales, ahora, 
en cambio, las mercanclas propias de la industria fabril ocu
pan un lugar muy importante en el renglón de exportación, ma
quinaria y equipo técnico representan un lugar destacado, 
siendo la U.R.S.S. el mayor proveedor en estos renglones. 

La forma de pago difiere también de la que prevalece -
en el sistema capitalista. Mientras aqul se efectaan a base 
de liquidación en efectivo, en el 4rea socialista se llevan a 
cabo por medio de compensaciones o "clearing", cuya base es -
la igualdad de derechos y el respeto mutuo de los intereses - ·· 
en cuanto a pafses firmantes. 

Pero las liquidaciones por compensación no sólo com -
prenden al comercio exterior, sino también a las dem4s foraas 
de la relación económica. Por otra parte el "clearing" pera!. 
te prescindir del oro y divisas extranjeras para liquidar las 
transacciones comerciales. AdemAs, para hacer mejor operante 
el sistema, dentro de los paises socialistas se fijan precios 
a las mercancfas y las liquidaciones se efectuan con ayuda -
del rublo. Cada uno de los paises participantes del sistema 
de liquidaciones multilaterales, debe equilibrar sus cuentas
con los demAs, a fin de que los excedentes de unos puedan ser 
utilizados para cubrir las deudas de otros. Dicho sistema --
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ofrece grandes perspectivas en el desarrollo de estos pa!ses,
debido a la posibilidad que tienen de ampliar la circulaci6n -
de mercanc!as y propiciar una mayor divisi6n del trabajo. 

En Alemania Oriental, hasta 1960, solamente la mitad 
del sector agrícola estaba colectivizado, pero en ese afto se -
trat6 de cooperativizar la agricultura, por lo que se ocasió -
n6 una reducci6n de la producci6n hasta 1965 en que comienza a 
recuperarse y se mantiene creciendo regularmente. Sin embargo, 
al igual que en la mayorf.a de los pa;ses socialistas, el Estado 
pugna por la transformaci6n de las cooperarivas en empresas es
tatales, por lo que en el periodo 1972-1977, m4s de 11,000 em-
presas del sector privado y cooperativo de la República Democr!_ 
tica Alemana fueron convertidas en empresas socialistas estata
les33. 

Bulgaria presenta una cooperativizaci6n de casi el 100\
en la agricultura, pero su volúmen de producci6n es totalmente 
insuficiente, a pesar de las constantes inversiones y aumentos
de precios agr!colas; tal vez esto se deba a una mayor educación 
cooperativa a los miembros de las mismas. 

Checoslovaquia es el pa!s que con m4s rigor aplica los.
principios colectivistas sovi6ticos, siendo su progreso agr!co
la excesivamente ~centuado. Rumania presenta un marco cooperati 
vo m4s independiente y estas empresas han alcanzado un alto gr~ 
do de desarrollo, ya que se encuentran agrupadas a escalas re-
gional y nacional en uniones de cooperativas que sirven como i~ 
termediarios entre la administraci6n central y las explotacio-
nes cooperativistas. 

De los paises socialistas vinculados directamente a la -
U.R.S.S., Yugoslavia y Hungr!a son las que m4s se han alejado -
de los moldes sovi6ticos. En el caso de Yugoslavia, después de 
implantar la colectivizaci6n forzosa, sus dirigentes decidieron 

(33) Hummler, Hainz.-"La Experiencia Atesorada por el PSUA en -
la lucha por construir la Sociedad Socialista Desarrollada" 
en Desarrollo de la Sociedad Socialista en la Etapa actual. 
Ed.Progreso.- Moscú, URSS.- 1979.- p. 260 l 
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respetar el principio de voluntariedad, planteándose como estr~ 
tegia a seguir el fomento de sociedades cooperativas de tipo g~ 
neral en las actividades de aprovisionamiento y distribuci6n. -
Estas cooperativas tienen derecho a diversificar sus activida-
des a voluntad de los cooperadores. La actitud política del E~ 
tado es la de permitir que se concentre la acumulaci6n rural en 
esas coo~erativas genera1es para que éstas sean la fuente de -
nuevas inversiones y de la ap1icación de técnicas nuevas. La -
polltica cooperativa yugoslava demostr6, segan ellos, que la v~ 
luntariedad no s6lo es un derecho democrático, sino que es el -
~ejor criterio económico para la consecución de los fines asig
nados a las cooperativas. 34 

Hungrla es el país socialista que más ha liberalizado la 
planificación agr!cola. Desde 1958 las entregas obligatorias -
fueron sustituídas por contratos; en 1966 los precios agrfcolas 
a la producción, fueron aumentados en un 10\, además de que la
••yor parte.de las deudas de las explotaciones cooperativas fu~ 
ron anul.adas y se les concedHI una mayor independencia en su - -
gestión económica, principalmente en lo concerniente a la posi
bilidad de elegir sus cultivos y la libertad para elegir a sus 
dirigentes. También se les permitió beneficiarse con créditos
ª •ediano y largo plazo en condiciones extremadamente ventajo -
sas. Como excepción en el 4mbito de las economías socialistas, 
en Hungría las cooperativas están obligadas a proporcionar a -
sus •iembros una renta por concepto. de sus aportaciones de tie
rra. •isma que en 1960 lleg;.ba al 8\ de los ingresos distribu.r
dos por las cooperativas. El desar90llo de las cooperativas ha 
propiciado su éxito económico, permitiéndoles superar los ingr~ 
sos de las demás formas de explotación agrícola. 

(34) Bobrowski, Czeslaw.- Op.- Cit.- p. 158 
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Tambi@n China Socialista figura entre los países que -
·han desarrolado formas cooperativas. En China se opt6 por un 
cambio gradual en las estructuras agrarias, por lo que no es
sino hasta el afta de 1955, en que se inicia la campafia de co
lectivizacl6n, precedida de un largo pertodo de reforma agra
ria en el que principalmente se combati6 a la usura y se fo-
•entaron las formas tradicionales de ayuda mutua, con lo que 
casi la mitad de las granjas chinas aumentaron sus ingresos . 
en un 100\ y al aomento en que inicia la colectivizaci6n, ya 
hablan tenido varios afias de experiencia en el campo de la -
cooperaci6n. A diferencia del modelo sovi~tico, en China la
colectivizaci6n no se realiz6 en forma coercitiva, sino util~ 
zando el nacionalismo de las masas, y en cuanto al aspecto -
econ6•ico no se le conc~bi6 como un instrumento para finan -
ciar el desarrollo de la industria ligera y la agricultura,p~"\
ra que posteriormente permita un desarrollo pleno de la indu~ 
tria pesada, es decir, fomentar la capacidad econ6mica de los 
consmaidores de los bienes de los productores 36 

Una vez que China logra un alto nivel de cooperaci6n -
rural,. da inicio la segunda fase, más ambiciosa, que marca el 
surgimiento de las "Comunas del Pueblo", en 1958, dentro de -
la polftica del llamado "Gran Salto Adelante". Inicialmente 
se forman •ediante fusi6n de las cooperativas preexistentes y 

por integraci6n de minifundios; fueron concebidas para acome
ter e•presas de gran envergadura, como lo fueron la realiza-
ci6n de obras de •ejoramiento hidr4ulico en escala excepcio-
nal•ente grande, pero tambi6n se les asign6 la funci6n de ser 
un •edio de mejoramiento tecno16gico y social 37-. 

(36} Gray, Jaclt.- El Modelo Chino: Algunas caracterlsticas de 
la Polltica Maoista para el cambio Social, en "Teorla E
con6111ica del Socialismo", selecci6n de A.Nove.-El Tremes 
tre Econ6•ico No. 22.- Fondo de Cultura Econ6mica.- Mdxí 
xo.- 1978.- p. 469. -

(37) Bobrowski, Czeslaw.- Op. Cit.- p. 155 
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De 1958 a 1960, se fusionaron 650,000 granjas cooper~ 
tivas que dieron lugar a 24 comunas, integradas con cuando -
menos 4,600 familias (20,000 personas aproximadamente). En 
su etapa inicial tuvieron muchos fracasos, por lo que en - -
1961, se subdividieron para crear 100,000 comunas populares, 
racionalizando y diversificando sus actividades 38 

Una comuna normalmente abarca un municipio rural compl~ 
to, está dirigido por un comit6 de administración integrado -
por un presidente, un presidente delegado y un representante 
del Partido Comunista Chino para asegurar el control político. 
El trabajo comunitario se desempetla por medio de "brigadas de 
producción", las que a su vez tienen diversos "equipos de pr!?_ 
ducci6n", con un jefe de equipo, un jefe delegado y un repre
sentante del partido para controlar cada equipo. Cada comuna 
tiene de 5 a 10 brigadas de producci6n, dedicandose la mayor
parte de ellas a la agricultura y algunas a la industria en -
pequefta escala, a la construcción o al transporte. Cada bri
gada se subdivide en equipos de producción, de 10 a 20, con -
un promedio de 90 miembros activos· 

En algunos casos las actividades de las comunas incluyen 
labores pol!ticas, administrativas y municipales. Para la re
partición de los productos se atiende a la cantidad y calidad 
del trabajo desempeftado, pero ~urante una 6poca se trató de -
distribuir los beneficios tomando como base las necesidades de 
los integrantes de las comunas. Al igual que en otros pa!ses
socialistas, los miembros de las comunas tienen derecho al us~ 
fructo de un lote personal de tierra. 

Desde su creaci6n, las comunas chinas estuvieron sujetas 
a estrictos controles estatales mediante mecanismos econ6micos, 
burocr4ticos y pollticos. 

(38) Schille~, Otto.- op. Cit. p. 264 
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1.7 LAS COOPERATIVAS EN EL MUNDO CAPITALISTA 

En el ámbito de los países del sistema capitalista, Ingla

terra presenta en la actualidad un s6lido movimiento cooperativo 
que trasciende no. sdlo en lo ccon6mico, sino tambien en lo· poll
tico. Co•o consecuencia del desmoronamiento del imperio inglés. 
posterior a la paulatina descolonizaci6n de Asia y Africa,-logr~ 
da por medio de guerras antiimperialista- y a partir de la term~ 
naci6n de la guerra mundial de 1914, sobreviene la crisis de su 
siste•a político, sustentando hasta entonces en la vieja aristo
cracia y en la burguesfa industrial, financiera y comercial, da~ 
do lugar al surgimiento de otras fuerzas políticas, con una nue
va concepcidn del mundo, entre las que participan el sindicalis
•o y el cooperativismo inglés·integrados en el Partido Laborali.:!_ 

. ta, en el caso de las cooperativas a través de poderosas estruc
turas federativas, lo que les ha permitido el establecimiento de 
un sistema de relaciones directas con el Estado. provocando la -
aapliaci6n de sus estructuras asistenciales, la consideraci6n de 
la cooperativa como una empresa social y estableciendo las bases 
de un mercado cooperativo de productos y servicios14 . 

En el aspecto econ6mico, las cooperativas inglesas presen-
tan tendencias hacia la concentraci6n de éste tipo de empresas,
.contando con sociedades como la "Cooperativa Wholesale Society"
cuya historia se inicia a finales del siglo pasado. Es propiet~ 
ria de doscientas f!bricas que dan empleo a aproximadamente se-
senta •ll personas en la producci6n de alimentos y artlculos del 
ramo textil; posee adem4s una flota naviera para el transporte -
de sus mercanc!as y plantaciones de té en Ceilán. Otra coopera
tiva, la London CooperativeSociety" participa con otras tres en 
la distribuci6n casi total de productos alimenticios en Londres, 

(14) Garcia Antonio.- Cooperaci6n Agraria y Estrategias de Desa
rrollo"- Siglo Veintiuno Editores.- México, 1976, pp.30 y 

31. 
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reuniendo aproximadamente un millon trescientos mil socios, 
cuenta con panaderias centrales de comercializaci6n de leche y 
••s de mil vehfculos para la dlstribuci6n de sus productos 16 · 
Para 1960, a4s de 12 millones de personas estaban organizadas 
en cooperativas de consumo, las que detectan el 95\ de capital 
social de estas sociedades en Inglaterra, correspondiendo tan
s6lo el 3.S\ a las agrfco1as y el restante 1.5\ entre otras -
cooperativas de distintas actividades. 

En Dinamarca, el movimiento cooperativo contaba en 1975 
con aproximadamente 1'500,000 socio~, agrupados en más de mil 
cooperativas que desarrollaban sus actividades en el campo del 
conswno y la produccidn de 14cteos. ~inlandaia tambi6n .cuenta 
con un fuerte movimiento cooperativo, destacando las sociedades 
de conswno, producci8n lechera y de cr6dito, que agrupan a 
aproximadamente 600,000 socios, siendo tambi6n notable que el 
cooperativismo en este pals se haya desarrollado sin ninguna -
clase de ayuda o apoyo estatal. En Suecia, en 1970, las soci~ 
dades cooperativas contaban con poco menos de dos millones de 
socios dedicados preferentemente al ramo del consumo y de la -
producci6n lechera y de sus derivados, ca1cu14ndose que en di
cho pals el SO\ de la poblaci6n se sirve de las cooperativas,
caracterizfndose adem!s por el alto grado de politizacidn de -
sus asociados. Islandia destaca porque aproximadamente el 60\ 
de su poblaci6n se abastece en cooperativas de consumo17 

En t~rainos generales, el cooperativismo en los paises -
n6rdicos ha sido.exitoso;.constdér4ndose ejemplar ya que en los 
aisaos, aproxidaaenie el. 40\ de los consumidores se encuentran 
agrupados en sociedades cooperativas, logrando un efectivo co~ 
trol de precios y calidad. 

(16) Garcla,Antonio.- Op. Cit. p. 33 

(17) Soldevil1a y Vi11ar, Antonio.- Op. Cit.- pp. 108 y 109. 
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Las cooperativas agrfcolas son las que más destacan en
Francia, en donde aproximadamente veintidos mil sociedades pr_2.· 
ducen cerca de 93\ de los cereales del país, controlan el 60\ 
de la comercializaci6n de productos agrfcolas y suministran el 
SO\ de los insumos necesarios a sus asociados 18 

En los Estados Unidos de Norteamérica, se han desarroll~ 
do fundamentalmente las cooperativas de crédito y las agrfcolas; 
las primeras ascendían, en 1965, a :z~ 182 con un total de 
16565~ 600 socios, manejando dep6sitos por 9.3 millones de d6la 
res en el afio citado19 . Por lo que se refiere a las cooperati:
vas agrfcolas, éstas· se encuentran sumamente extendidas en el -
agro norteamericano y han.logrado un notable refinamiento técni 
co pero ninguna significación en el campo social, ya que s6lo -
corresponde a una estructura de apoyo para fines de comerciali
zaci6n de productos y otorgamiento de servicios. y financiamien
to, integrada plenamente en el sistema capitalista de mercado,
por lo que de un total de 34.55 millones de cooperativistas, -
en 1960, 30 millones correspondían ·a cooperativas de comerciali 
zaci6n r financiamiento. 20 • 

De especial interés resulta la experiencia de Israel en • 
el campo de la cooperaci6n, en donde, a pesar de ser un Estado 
circunscrito formalmente al sistema capitalista, se han desarr~ 
ll3do exitosas formas cooperativas agrfcolas de franco.cardcter 
socialista; tal es el caso de los kibutzim y los moshavin, que 
adea•s de ser organizaciones econ6micas, también han tenido las 
funciones polfticas. 

El Xibutz se origina a principios de siglo, hacia 1910, -
durante el Mandato Británico en lo que actualmente conforma el
terri torio del Estado de Israel y surgen como consecuencia del 
fracaso de las "granjas nacionales" implementadas en ese enton-

(18) 
(19) 

(20) 

Ibidea. - p. 106 . 
"Cooperativas de Cr~dito".-Revista "Cooperativismo".;Mé
xico.- No. 1.- Abril de 1967. 
Garcia, Antonio.- Op. Cit.- p. 42 
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ces por la Organizaci6n Internacional Sionista con base en un
sistema de explotaci6n de la tierra por medio de asalariados y 
con direccl6n burocrática. Alrededor del afto 1919 se crean -
los primeros moshavim, que junto con el Kibutz constituyeron -
la f'orma de colonizaci6n de lo que actualmente es el territo-
rio de Israel ~ 1 • 

El Kibutz es una a1dea cooperativa de tipo integral en
la que la propiedad, la acumulaci6n y el trabajo son comunes,
y la satisfacci6n de todas las necesidades individuales tam-
bifn son realizadas por la comunidad, incluyendo la sustitu -
c16n de la familia en las actividades que normalmente le son -
propias. La propiedad colectiva incluye no s6lo a todos los -
medios de producci6n, sinó también las viviendas, los bienes -
de consumo -con la dnlca salvedad de los efectos estrictamente 
personales- y la cooperativlzaci6n de los servicios pdblicos. 
Se trata de una organizaci6n en la que no existe ninguna rela
ci6n individual con la propiedad colectiva indivisible, en la 
que los ingresos no son repartidos conforme a las aportaciones 
.o trabajo de los asociados,sino conforme a sus necesidades. -
Su f'on1a de gesti6n es totalmente democrlltica, no existen ªPº.!:. 
taciones iniciales obligatorias y los nuevos socios tienen los 
•ismos derechos y obligaciones que los dem4s miembros. 

La otra forma particular de cooperaci6n que existe en -
Israel es el moshav, mismo que presenta dos variantes: el mo -
shav ovdi• y el moshav shitufi. Tambi6n se trata de aldeas -
cooperativas y en ambas cl~ses las actividades se encuentran -
•enos colectivizadas que en los Kibutzia, ade•lls de que a dif!!_ 
rencia de fste no son propietarios de la Lierra que laboran s.!_ 
no si•ples arrendatarios. En el caso .del shitufi el trabajo -
y los bienes de producci6n son comunes y los bienes de consumo 
asf co•o la vida fa•iliar son individuales; en cambio, en el -
ovdi• los bienes de producci6n o el trabajo pueden ser indivi
duales y ~,610 se actda en forma cooperativa para la comercia
lizaci6n de productos o la obtenci6n de servicios, integr4ndo-

(21) Luna Arroyo, Antonio.- Op. Cit.- p. 64 
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se normalmente a través de unidades familiares de producci6n.
En ambas formas de moshav los servicios pGblicos son coopera
tivizados, y, a diferencia del kibutz, los rendimientos son r~ 
partidos en forma proporcional a las aportaciones realizadas -
o a las adquisiciones efectuadas. 
trictá•ente democr4tica. 

Su forma de gesti6n es es--

La Histradut (Confederaci6n de Trabajadores de Israel)
constituye la estructura superior del sector cooperativo al -
cual. se vinculan los 1cibutzim y los mashavim, además de otras 
cooperativas, a través de organismos territoriales en lo pol! 
tico y de aecanismos específicos de comercinlizaci6n y finan
ciaaiento en lo econ6mico. La funci6n de los organismos regi2,_ 
nales es la de constitu~r un sistema de enlace, entre el sec
tor agr{cola y el mercado, y un instrumento de planeaci6n de~ 
centralizada del desarrollo. En la estructura .nacional del -
Histradut funciona la "Tnuva", que es un organismo cooperati-
vo ae secundo grado, como agencia central de ventas tanto al 
interior coao al exterior de Israel, además de que debido a 
su.vol~en de compra-ventas tiene capacidad para regular el -
aercado de subsistencia en cuanto a precios y calidad, reali
zando taabiEn diversas actividades de industrializaci6n agrt-

·1::"···· cola. Durante 1966, la ~. abasteci6 apro:.timadamente el -

'.-· 
.~.-

67\ de la producci6n agrtcola de Israel, y en el mismo a~o el 
sector cooperativo cultiva el 75\ de la superficie de labran
za y generaban el 69\ de la producci6n agropecuaria. 

TaabU!n funciona en· 1a estructura del llistradut, como 
oreanismo cooperativo de segundo grado, un sisteaa financiero 
independiente que tiene como principal caractertstica otorgar 
prfstamos a las cooperativas con carácter social sin atender 
al monto de sus aportes a los fondos financieros. 



Para 1966, la Histradut agrupaba a 741 cooperativas 
agrlcolas, entre las c¡ue se contaban a 307 moshavim ovdim, 
1~ moshavim shitufi y 225 kibutzim23 • 

(23) Luna Arroyo, Antonio.- Op. Cit. p. 71 
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LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS EN MEXICO 

2.1 ANTECEDENTES Y DESARROLLO HISTORICO 

El movimiento cooperativo en M~xicc,, tiene sus antece
dentes en formas asociacionistas que con gran auge se desarro
llaban a mediados del siglo pasado, como lo fueron las cajas -
de ahorros y las sociedades mutualistas. 

Alrededor. de 1868, probablemente a travEs de las obra -
del espafiol Fernando Garrido Tortosa denominada "Historia de -
las Clases Trabajadoras", se tuvo conocimiento del funciona 
aiento y Exito econ6mico alcanzado en Europa por las sociedad~s 
ideas que fueron bien recibidas y difundidas por los principa
les dirigentes de las mutualidades y de las incipientes organiz~ 
clones obreras, entre los que se contaban a Juan de Mata Rivera 
Ricardo Vale~i, Victoriano Morales y otros mas; asimismo las ;
ideas· del cooperativismo tambi~n fueron adoptadas y difundidas 
por los primeros anarquistas m~icanos, entre los que figuraban 
Francisco Zalacosta, Santiago Villanueva y Plotino Rhodakatany, 
todos ellos miembros del Grupo de Estudiantes Socialistas, fun
dado en 1865 56 • 

Gradualmente se fué pugnando entre los mutualistas por 
su transfarmaci6n en cooperativas y entre las organi~aciones -
obreras de la epoca, como ~l Gongreso General Obrero de la Rep~ 

blica Mexicana y el Gran C!rculo Obrero, que con: ••s ~recuen -
cia declaraban la int:encic5n de crear sociedades cooperativas .. 

La difusión de estas ideas trajo como consecuencia la -
creaci6n de la que considera la primera cooperativa formada en 

(56) Rojas Coria, Rosendo.- Tratado de Cooperativismo Mexicano. 
Fondo de Cultura Econc5mica.- MExico.- 1982.- pp. 224 ss. 
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Nfxico, el 16-de septiembre de 1873, integrada por obreros.del 

ramo de la sastrer!a con la promocidn del Gran Cfrculo Obrero, 
organizAndose como una sociedad por acciones, ya que aan no se 

regulaba legalmente a las sociedades cooperativas. Este primer 

taller cooperativo fracasd, aproximadamente a fines ·de 1876, -
pero su creacidn did lugar a que se continuaran haciendo inte~ 
tos para organizar este tipo de sociedades, una de ellas ful -
l.a pri•era cooperativa de"Obreros de la Colonia Buenavista", -
que llegd a contar con varios cientos de socios y se propuso -

funcionar a semejanza de las cooperativas de Rochdale, desapa
reciendo hacia 1878, debido en gran parte a la inexperiencia -
de sus miembros. 

Otro ensayo notable en materia cooperativa lo constitu
ye la "Caja Popular Mexicana", promovida por JoslS Barbier y -

fundada er 16 16 de septiembre de 1879, cal,ificándose a s! mi:!_ 
ma como sociedad cooperativa mercantil; figuraba entre sus ob
jetivos propagar y ayudar al establecimiento de sociedades co~ 
perativas de productores y conswaidores en toda la Repablica, 
pero se constituyd con una combinaci6n de preceptos mercanti-
les e ideas cooperativas ya que, como se mencion6 anteriormen
te, no existla un marco jurldico especffico para reglamentar -
este tipo de sociedades. 

La legislacidn en materia de sociedades cooperativas se 
inicia con la expedicidn del Cddigo de Comercio del. 15 de sep
tieabre de 1889, publicado en el Diario Oficial del 7 al 13 de 
octubre del aisao afto, en el que se ·mencionaban en su artfculo 
80 y se ~eglaaentaban en el Capitulo VII del Titulo Segundo. ~ 
Esta legislacidn incluyd a las cooperativas con un criterio n~ 
ta•ente •ercantil, por lo que fueron muy pocas las sociedades
de esta clase que se constituyeron a su amparo. 

Durante los aftos anteriores a la Revoluci6n Mexicana el 
avance del movimiento cooperativo ful! muy poco apreciable y 
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los escasos intentos en la materia fracasaron en su mayorfa, -
a pesar de lo cual en 1906, se constituy6 el "Círculo Mutuo ·
Cooperativo de la Ciudad de México", con la intención de unifi 
car los esfuerzos de los mutualistas y los cooperativistas. 

· ... 
En la época de la lucha armada de la Revolución Mexica

na, el movimiento cooperativo decreció como consecuencia misma 
del conflicto: sin embar·go, los ideales se mantuvieron por lo 
que a su terminaci6n el desarrollo del movimiento continuó. 

En 1916, auspiciada por Don Venustiano Carranza y con -
el fin de combatir la grave escasez y especulación de produc-~ 
t.os bllsicos que exist!a e·n la Ciudad de México, se organiz6 la 
"Sociedad Nacional de Consumo", constituída con $150,000.00 p~ 
sos, como cooperativa especializada en operaciones de consumo
al menudeo, logrando tal éxito que llegó a tener 20 almacenes. 
Una vez que cesaron las condiciones que propiciaron su crea -
ci6n, ésta sociedad desapareció a pesar de los buenos resulta
dos obtenidos. 

El hecho de que las ideas cooperativistas se hayan man
tenido durante el período _revolucionario, determinó que, aun -
que marginalmentc, se mencionaran a las sociedades cooperati_-
vas en la Con!'titución Política de los Estados Unidos.Mexica-
nos de 1917, concretamente en sus art!culos 28 y fracci6n XXX 
del 123. 

En el clima de libertad política otorgado por la nueva 
Constituci6n, surgi6 el Partido Cooperatista Nacional, mismo -
que se integr6 en su mayorfa por profeslonistas e intelectua-
les • Este partido contribuyó en forma decisiva en la elec -
ci6n del General Alvaro Obregón a la Presidencia de la RepQbli 
ca en 1920, distinguiéndose más como organismo polftico-elect~ 
ral que como promotor del cooperativismo, aan cuando en 1921 -
al fijar su ideario y programa del partido, figuraban parcial 
mente los ideales cooperativos. Por motivos polfticos, éste -
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partido desapareci6 al ser electo el General Plutarco El!as C~ 
lles a la Presidencia ~el pa!s. 

Con motivo de un viaje realizado por Europa, el General 
Plutarco Eltas Calles tuvo oportunidad de conocer la organiza
ci6n y funcionamiento de las cooperativas, en particular las de 
crfdito, organizadas bajo los lineamientos de Reiffeissen, por 
lo que una vez que tom6 posesi6n de la presidencia, se aboc6 a 
la tarea de promover el cooperativismo, y durante su mandato se 
promulg6 la primera Ley General de Sociedades Cooperativas, el 
Z1 de enero de 19Z7; por sus limitaciones tuvo una corta vige~ 
cia y entre sus principales defectos figuraba el de no haber -
derogado las disposiciones sobre la materia del C6digo de Co-
aercio de 1889¡ lo que origines una dualidad y confusiCSn en el
movimiento cooperativo de ese tiempo, al grado de que el 13 de 
octubre de 1932, el gobierno de Yucatán promulg6 una "Ley de -
Sociedades Cooperativas Civiles". 

A partir de 1929, las cooperativas que existtan trata-
ron de unificarse, por lo que en ese afto tuvo lugar el Primer 
Congreso de Sociedades Cooperativas de la RepGblica Mexicana,
al que asistieron representantes de 500 sociedades. Para 193Z 
se constituy6 el primer organismo cooperativo de segundo nivel 
que fu~ la Federaci6n Regional de Cooperativas del Distrito F~ 
deral. 

Durante la gesti6n presidencial del General Abelardo L. 
Rodrlguez, el aovimiento cooperativo recibiCS un nuevo impulso 
por parte de las autoridades gubernamentales, destacando entre 
otras medidas la creaciCSn en 1930, de la Direcci6n Nacional de 
Cooperativismo, dependiente de la entonces Secretar!a de la Ec~ 
noafa Nacinal, y la promulgaci6n de la Ley de Cr~dito Agr!cola 
de 1931, que establece entre las finalidades del Banco Nacional 
de Cr~dito Agrícola, el fomento, constituciCSn, financiamiento 
y vigilancia de sociedades cooperativas. La promoci6n cooper~ 
tivista de la ~poca se complementa el 12 de mayo de 1933 con -



59. 

la publicaci6n en el Diario Oficial de la Segunda Ley General 
de Sociedades Cooperativas que es mejor que la anterior, ya -
que trata de apegarse más estrictamente a los principios del -
cooperativismo, establecidos en el Congreso Cooperativo Inter
nacional reunido en Viena en 1930, mismos que se contienen en 
los artfculos 1°y 2°de la misma. Esta Ley previ6 la constitu
ci6n de cooperativas escoalres, quedando su reglamentaci6n a -
cargo de la Secretarfa de Educaci6n Pablica, misma que expedi6 
el reglamento correspondiente en 1934 y fu~ sustitu!do en 1937 
por otro m4s acorde con el fomento cooperativista de la época. 

Siendo Presidente de la Repablica el General Lázaro CáL 
denas, es cuando el movimiento cooperativo mexicano recibe su 
mls trascendente impulso y determina, en cuanto a su forma, las 
caracterlsticas que actualmente presenta. Durante su gesti6n
C4rdenas promueve el cooperativismo ligado a la pol!tica de la 
Epoca, consider4ndole como un instrumento para el desarrollo -
socio-econ6mico de las clases marginadas, para lo cual crea, -
el 22 de julio de 1937, el Banco Nacional Obrero de Fomento I~ 
dustrial, que tenla por objeto otorgar financiamiento a las s~ 
ciedades cooperativas legalmente constituidas. Adem4s promue
ve la proaulgaci6n de una nueva Ley General de Sociedades Coo
perativas p.n 1938, la que se encuentra vigente hasta la fecha; 
En ella se corrigen las deficiencias de las anteriores y se i~ 
troduce la modartdad de las sociedades cooperativas de partici 
paci6n estatal. Esta Ley fué publicada el 15 de febrero del -
mlsao afio. 

En esta Epoca se constituyeron diversas sociedades coo
perativas que hasta la fecha subsisten, como son: Cooperativa 
de los Talleres Gr4ficos de la Naci6n; Cooperativa de Obreros 
de Vestuario y Equipo (C.O.V.E.); Sociedad Cooperativa "Los -
Chenes", en el Estado de Campeche; Cooperativa de Obreros y -
Ejidatarios del Ingenio Emiliano Zapata y otras más. Es inne
gable que cuantitativamente existi6 un desarrollo cooperativo 
considerable, pero se organiz6 sin una debida planeaci6n econ~ 
mica y sin tomar en cuenta las condiciones sociales de los 
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diversos grupos en que se foment6 este tipo de organizaci6n, lo 
que se tradujo en sociedades cooperativas effmeras y un moví -
•iento cooperativo est4tico e improductivo en aftas posteriores. 

Despu~s del periodo presidencial del General Ldzaro Cdr
denas, el movimiento cooperativo aminor6 notablemente su desa-
rrollo figurando entre sus pocos avances la creaci6n del Banco 
Nacional de Fomento Cooperativo, S. A. de C. v .• el 30 de abril 
de 1941, mismo que sustituy6 al Banco Nacional Obrero de Fomen
to Industrial, y la constituci6n el 25 de agosto de 1942, de la 
Confederaci6n Nacional Cooperativa de la Repablica Mexicana, -
con la participaci6n de 36 federaciones cooperativas, constitu! 
da como el primer organismo cooperativo de tercer grado. Esta
<l{sticamente, las sociedades cooperativas continuaron aumentan
do (pasaron de 871 registradas en 1939 a 6,610 en 1976, segdn -
datos oficiales de la Direcci6n General de Fomento Cooperativo 
de la Secretaria de Industria y Comercio) aan cuando presenta~
ron periodos de franco estancamiento como el afta de 1965 en que 
s6lo. se constituyeron y registraron cuatro sociedades cooperat! 
vas, siendo tambi~n relevante que un gran namero de esas socie
dades habian dejado de funcionar sin cancelar su registr~. 

2.2 DEFINICION DE LAS COOPERATIVAS Y CARACTERISTICAS. 

Las caracterlsticas generales de toda sociedad cooperati
va se encuentran determinadas en la vigente Ley General de Soci~ 
dades Cooperativas del 11 de enero de 1938·, la que en su articu
lo primero contiene una definici6n descriptiva de las mismas, es 
decir, establece las caracter!sticas que debe reunir toda socie
dad de esta clase para ser considerada como tal. 

El •encionado articulo establece en su fracci6n primera -
que una sociedad cooperativa deberd estar integrada por ·i·ndivi- -
duos de la clase trabajadora que aporten a la sociedad su traba
jo personal en el caso de las de producci6n, o utilicen los ser
vicios de la misma en el caso de las de consumo. De esto se de~ 
prende que en las cooperativas los socios siempre son personas -
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f!sicas; igualmente implica una cualidad personal en el socio 
que es la de pertenecer a la clase trabajadora. Para algunos 
cr!ticos resulta un tanto impreciso y subjetivo al grado que
ª esta sociedad se le ha calificado de clasista. En una coo
perativa el namero de socios siempre sera variable, pero nun
ca in~erior a diez, segan se establece en la fracción III del 
articulo precitado, caractertstica que implica los principios 
de libre adhesión y extensibilidad indefinida. 

En cuanto a su funcionamiento, ésta sociedad deberá -
operar sobre bases dcmocraticas, concediéndose a los socios -
igualdad de derechos y obligaciones (fracci6n II) y un solo -
voto por cada socio (fracci6n V); igualmente, mediante la ge~ 
ti6n colectiva de los socios en la empresa coman, se tenderá
al mejoramiento social y econ6mico de los mismos, ya que la -
sociedad cooperativa se forma.-para su.servicio (fracci6n VII). 
El capital de la sociedad cooperativa siempre sera variable y 
la duración de la misma es indefinida puesto que su utilidad 
para los asociados es cont!nua. 

Caracter!stica esencial de la sociedad cooperativa lo -
es el hecho de no perseguir fines de lucro (fracci6n VI), lo -
que implica la idea de que se trata de una sociedad constitui
da exclusivamente para el servicio de sus miembr~s a trav~s de 
la ampliación de su capacidad económica individual. La coope
rativa no busca el mas alto rendimiento del capital invertido, 
el que tiene un mero cara~ter instrumental, sino que busca cu
brir •as economicamente. las necesidades de sus asociados. 

El articulo mencionado finaliza estableciendo en su 
fracción VIII, que la sociedad cooperativa debe repartir sus 
rendimientos a prorrata entre los socios, de conformidad con 
el tiempo trabajado en el caso de las cooperativas de produc
ción y tomando en cuenta el monto de las operaciones en el ca
so de las de consumo. 
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En esencia, el artfculo primero de_ la Ley General de S~ 
ciedades Cooperativas, se hace una descripción que reane los -
principios fundamentales del cooperativismo, establecidos en -
el Congreso de 1937, de la Alianza Cooperativa Internacional -
a los··que ya hemos hecho mencH5n con anterioridad. 

2.3 LA NATURALEZA DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA. 

Mucho se ha dis-cutido en el 4mbito teórico acerca de la 
naturaleza de la Sociedad Cooperativa. En algunos paises como 
Italia, las cooperativas pueden ser mercantiles o civiles, de-
pendiendo del objetivo de su actividad; en Alemania, se les ca
lifica de com'erciantes sociales y en algunos casos funcionan al 
aaparo de la legislación civil. 

En Mexico, desde el punto de vista formal, la naturaleza 
de las cooperativas, es la de ser sociedades mercantiles, car4~ 
ter que les es expresamen~e atribuido, por el articulo primero 
de la Ley General de Sociedades Mercantiles, del 28 de ju~io de· 
1934, misma de la que se desprendió la legislación en materia -
de cooperativas, siendo aplicable a las cooperativas la legisl~ 
ción mercantil en todo lo no previsto por su legislaci6n espe -
cializada. 

Algunos autores suponen que las sociedades cooperativas 
se incluyen en la legislación mercantil como consecuencia de la 
apreciación de que es una empresa que realiza actos en masa y -

ta•bien porque históricamente este tipo de sociedad escapaba a 
la legislación federal, al no estar expresamente incluida en la 
fracción X del articulo 73 de nuestra Constitución Polltica, -
por lo que al incluirse a las cooperativas como un tipo m4s de 
las mercantiles, se les incluyó en el ámbito de la reglamenta-
ción federal. 

Desde el punto de vista teórico, la calificación mercan
til de las cooperativas es discutible, puesto que la materia --
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que reglamenta la legislaci6n mercantil, es el comercio, los -
sujetos del mismo son los comerciantes, los que realizan actos 
de comercio o sea aquellos actos que se ejecutan en determina 
da foraa (acto de comercio objetivo) y con fines de lucro (ac
tos de comercio subjetivo), lo que implica gramaticalmente ~nl 
mo de obtener una ganancia o utilidad, circunstancia contraria 
al ideario cooperativo que precisamente elimina el lucro de -
sus objetivos. 

La nota caracter!stica en todo acto de comercio es la fl 
nalidad de lucro en su ejecuci6n, finalidad que constituye una 
espectativa, es decir, la utilidad o ganancia que posiblemente
produzca e~ dinero y que puede no llegar, pero que configura el 
•dvil por 1o que se realiza un acto de tal naturaleza. En cam
bio en la sociedad cooper'ativa, el m6vil u objeto de sus activl 
dades es la prestaci6n de un servicio a sus asociados mediante 
la eliminaci6n de los comerciantes intermediarios, en el caso -
de _las de consumo, y la supresi6n del inversionista capitalista, 
en el caso de las de producci6n. 

LÓs fines de la sociedad coo'perativa se asemejan m:ts a -
los de una sociedad civil, ya que, al igual que ésta Oltima, ·
sus objetivos ·son preponderantemente econ6micos pero no lucratl 
vos, y en-cierta forma en el C!Sdigo Civil para el Distrito Fed.!:_ 
ral i•pllcitaaente se considera asl, puesto que se menciona en 
su articulo 2701, en el Titulo Décimo Primero relativo a las as~ 
elaciones y sociedades civiles, que las sociedades cooperativas 
se regirftn por su legislaci6n especifica. En el caso de los -
rendl•lentos que obtienen los socios de una cooperativa de pro
duccidn, tampoco podemos estimarlos como un lucro, puesto que -
en estas sociedades el rendimiento constituye una parte de la rl 
queza generada directamente en proporci!Sn al trabajo personal -

-deseapeftado por el socio cooperativista, y en este sentido los 
rendiaientos, en cierta forma, se asimilan al salario, en cuanto 
que al. igual que éste es producto del trabajo, aan cuando jurld!. 
caaente son distintos, ya que el salario es propio de las rela
ciones obrero-patronales, es decir, de supra a subordinaci6n, -
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relaci6n que no se d4 entre los socios cooperativistas. 

Como ya se mencionó, en M~xico las sociedades cooperati
vas son formalmente de car4cter mercantil, pero su legislaci6n 
es de una naturaleza sui generis, ya que constituye una combin!!. 
ci6n de disposiciones de órden pablico y privado, es decir, no 
soto reglamenta relaciones entre los propioscgcperativistas, s.!_ 
no que contiene un gran amero de facultades a favor del poder -
pablico. Lo anterior refuerza el criterio de que es err6nea la 
imputaci6n del car4cter mercantil de las cooperativas y adem4s 
ha sido motivo para que diversos te6rico~ del cooperativismo n!!_ 
cional hayan externado opiniones en el sentido de reformar la -
fracci6n X del articulo 73 Constitucional, para el efecto de 
que se incluya expresamente como facultad del Congreso de la -
Uni6n legislar en materia de sociedades cooperativas. 

Z.3 ESTRUCTURA DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS. 

Conforme a la vigente Ley General de. Sociedades Cooper!!_ 
tivas (LGSC), los 6rganos que conforman la estructura bfsica de 
toda sociedad de este tipo son: Asamblea General, Consejo de Ad
•inistraci6n, Consejo de Vigilancia y las comisiones que mencio
na ta Ley, asl como las que establezca la asamblea general. 

La asamblea general constituye la mfxima autoridad de -
una cooperativa; sus acuerdos obligan a todos los socios, tanto 
presentes como ausentes, siempre y cuando se tomen conforme a 
la ley y las bases constitutivas. La asamblea general conoce -
de todos negocios y problemas de importancia para la sociedad; 
asimismo establece las reglas generales para el buen funciona--

' miento de la misma y ademfs,corresponde exclusivamente a la 
asamblea resolver sobre la admisi6n, exclusión y separaci6n vo
luntaria de socios; cualquier modificaci6n a las bases constit~ 
tivas; los cambios en los sistemas de producci6n, distribuci6n 
y ventas; cua.lquier modificaci6n al capital social; la designa
ci6n y remoci6n de los miembros de los consejos de administra--
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ci6n y vigilancia y de las comisiones establecidas; revisi6n -
de cuentas y balances; recibir4 los informes de los dem4s 6rg~ 
nos sociales. asr como la determinaci6n de responsabilidades y 

aplicaci6n de sancio_nes a los integrantes de .los mismos y en -
general a todo~ los socios; resolver acerca de la aplicaci6n de 
fondos sociales y la forma de reconstituir de los 111is11os; igua! 
•ente. determinar! todo lo relacionado con el reparto de rendi
•ientos. (Art. 23 LGSC), 

Adicionalmente a lo anterior. el articulo 32 del Regla-
mento de la Ley General de Sociedades Cooperativas (RLGSC).se
ftala que tambi6n compete a la asamblea general los acuerdos re
lacionados con la disoluci6n de la sociedad. el cambio de nom -
bre de la misma y la fusi6n de la sociedad ~on otra cooperativa. 

Las juntas de la Asamblea General pueden ser ordinarias
y extraordinarias (Art. 21 RLGSC). Las ·primeras se celebrar4n
al menos una vez al afta y las segundas cuando las circunstan -
cias lo requieran. incluyendo en estas el hecho de existir 10 o 
•ts socios aceptados provisionalmente por el Consejo de Admini~ 
traci6n. Los acuerdos en las asamblea's generales ser4~ tomados 
por mayorla simple. salvo que las bases constitu!das·o la ley -
exijan aayorla especial (Art. 31 RLGSC). cada socio contar4 con 
un s6lo voto (Art. 1: fracc. V LGSC). permiti6ndose el voto por 
poder sin que sea permitido representar a m4s de dos socios 
(Art. 26 LGSC) e igualmente se permite. en el caso de socieda -
des de a4s .de 500 socios o con domi~ilio distinto al de los mi~ 
aos. celebrar la asamblea ¡eneral por conducto de delegados so-

· ctos. elegidos por secciones o distritos. con mandato expreso -
y el ndmero de votos de los socios que representen. 

El Consejo de Administraci6n es el 6rgano ejecutivo de -
la asamblea general. tiene la ~epresentaci6n y firma de la so -
ciedad cooperativa (Art. 28 LGSC). Se compone de un ndmero im
par de socios. no mayor de 9. de entre los que se designar4n --
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los cargos de presidente, secretario, tesorero. y comisionados 
de educaci6n y propaganda, organizaci6n de la producci6n o di~ 
tribuci6n (dependiendo de la actividad de la cooperativa) y de 
contabilidad (Art. 29 LGSC). La designaci6n de los miembros -
del consejo de administraci6n se realiza por la asamblea gene
ral en votaci6n nominal, durando el cargo por espacio de no -
als de dos aftos, no siendo reelegible inmediatamente por un -
t8raino igual (Art. 31 LGSC). Para el cumplimiento de sus fu~ 
clones podrt designar uno o mas gerentes, con las atribuciones 
que se asignen y uno o mas comision~dos para la administraci6n 
de las secciones especiales (Art. 28 LGSC). 

En cuanto a las resoluciones que adopte el consejo de -· 
administraci6n, se requiere mayorfa o unanimidad, segan se es
tablezca, salvo en el caso de asuntos poco importantes en que 
ser•n resueltos por cada miembro del consejo, segan su cargo y 
bajo su responsabilidad. Entre las atribuciones especificas -
del consejo de adm~nistracl6n, destacan la obligaci6n de hacer 
cumplir las bases constitutivas y los acuerdos de la asamblea 
general, admitir provisionalmente nuevos socios, llevar el re
gistro de todos los socios, obligarse contractualmente por la 
sociedad, fijar las facultades de los comisionados y otras mts 
(Art. 36 RLGSC). El consejo de administraci6n debe reunirse -
cuando menos cada quince dfas (Art. 37 RLGSC). 

El Consejo de Vigilancia se integra por un namero im -
par de mieabros no aayor de cinco (y con igual namero de su :
plentes) de entre los que desempe~artn los cargos de presiden
te, Secretario y vocales, durando en su cargo un periodo igual 
que el Consejo de Administraci6n. También son electos por la
asaablea general (Art. 33 LGSC). Supervisa todas las activid~ 
des de la sociedad y podrt v•tar, para el anico efecto de ser 
reconsideradas, las decisiones del Consejo de Administraci6n. 
El Consejo de Vigilancia puede ser designado por el 25\ de los 
socios que constituyan la,'lllinorla en la asamblea general en -
que se designe el Consejo de Administraci6n. Entre las facul-
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. tades que el Reglamento de la Ley General de Sociedades Coope
rativas atribuye al Consejo de Vigilancia destacan: dictaminar 
sobre el balance general de la sociedad, vigilar el empleo de 

los fondos sociales, cuidar se exijan las cauciones de los em
pleados o funcionarios de la sociedad que deban hacerlo, comu-

... nicar a. la Secretar!a del Trabajo y Previsi6n Social, todo ma
nejo indebido y otras m4s. (Art. 42 LGSC). 

La Ley establece la existencia de comisiones especiales, 

entre las que.se cuentan las de control tecnico, la que es pr~ 
pía de las cooperativas de producci6n y que se integra por los 
elementos t@cnicos que designe el Consejo de Administraci6n y

por un delegado de cada uno de los departamento que interven-

a•n en la.producci6n '(Art. 59 LGSC). Las funciones de esta c~ 
aisi6n se relacionan directamente con la productividad de la -
sociedad cooperativa y figuran entre .las misma~, asesorar al -
Consejo de Administraci6n en la direcci6n de la producci6n, o~ 
tener la coordinaci6n absoluta de las diversas fases del proc~ 

so productivo., promover ante la asamblea general las modifica
ciones necesarias para aejorar el proceso productivo y otras -
aas. E~ta co•isidn debe ser previamente consultada en los ca
sos de adaisii5n de nuevos socios, ca111bio e.n los sistemas de - -
producci6n, trabajo, distribuci6n y ventas, variaciones al ca
pital social, detenainaci6n de anticipos de rendimiento, etc. 

(Art. 60 y 61 LGSC). 

En cuanto a las coaisiones de educaci6n y propaganda, -
6rganlzacii5n de la distribucti5n y la de contabilidad e invent~ 

rios, previstas en el articulo 29 de la Ley General de Socied~ 
des Cooperativas,· no se determina su funcionamiento, por lo que 
dicha circunstancia deber§ establecerse en las bases constitu

tivas o posterioraente en Asamblea General. 

Adea•s de lo anterior, se prevee la posibilidad de est~ 

blecer secciones de consuao en el caso de las cooperativas de
producci6n (Art. 58 LGSC) y de ahorro en todas las sociedades

cooperativas (Art. 46 LGSC). 
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Z.4 DIVERSAS CLASES DE SOCIEDADES COOPERATIVAS. 

Conforae a nuestra legislaci6n, existen las siguientes -
clases de sociedades cooperativas: 

A. Sociedades Cooperativas de Consumo.- Son aquellas en 
que sus aiembros se asocian para el objeto de obtener en comdn
bienes o servicios para consumo directo o para utilizarlos en -
sus actividades indi·viduales de producción (Art.. 52 LGSC). 

B. Sociedades Cooperativas de Producci6n.- Son aquellas 
en las que sus miembros se asocian para trabajar en coman en la 
produccldn de bienes o servicios prestados al pablico en gene-
ral, (Art. 56 LGSC). 

C. Sociedades Cooperativas de Intervención Oficial.- -
Son todas aquellas cooperativas que explotan concesiones, permf 
sos, autorizaciones, contratos y privilegios legalmente otorga
dos por las autoridades locales o federales (Art. 64 LGSC). 

D. Sociedades Cooperativas de participación Estatal.- -
Son las que explotan unidades productoras o bienes que les ha -
yan sido dados en administraci6n por el gobierno federal o local 
o por el Banco Nacional Pesquero y Portuario, S. A. de C. V. -
(Art. 66 LGSC). 

E. Sociedades Cooperativas Escolares.- Son las que se -
integran por aaestros y alumnos de los centros educativos, con 
fines exclusivaaente docentes (Art. 13 LGSC), sujetas al Regla
aento de Cooperativas EscolAres{RCE), quedando su organizacióR, 
registro, fomento, vigilancia y control a cargo de la Secreta-
ria de Educacidn Pdblica (Art. 3 RCE). 

Para efectos estadísticos, como ya se mencionó anterior
mente, la Secretarla de Trabajo y Previsi6n Social, distingue -
dentro de las Cooperativas de consumo a las de consumo interme
dio y las deconsumo final y comercialización; en las de produc
cidn se incluyen a las agropecuarias, pesqueras, industriales y 
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de servicios. 

En el ámbito internacional, también existen diferencias 
como en la clasificaci6n existente en México. Tal es el caso
de la Alianza Cooperativa Internacional que distingue coopera
tivas de consumo, agrfcolas, pesqueras, obreras de producciGn 
industrial y artesanales, de vivienda y construcci6n, de cré
ditos y otras. 
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11.!. 

REGIMEN DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS EN MEXICO 

3.1, REFERENCIAS CONSTITUCIONALES. 

Co•o ya se dijo anteriormente fueron las sociedades mu
tualistas y los primeros anarquistas mexicanos los que difun
dieron 1as ideas del cooperativismo, todos ellos miembros del 
arupo de Estudiantes Socialistas funoado en 1865. 

Estos principios sustentados, trajo como consecuencia -
la ereé:ci6n de la primera Cooperativa en México, en el año de 
.1873. Otro ensayo en materia de cooperativa lo constituye la 
"Caja Popular Mexicana", fundada en 1879. 

Durante los afies anteriores a la Revolucien Mexicana y

todavfa bajo el reglmcn del Porfiriato, el avance del movimic!!. 
to cooperativo fue •uy poco apreciable, pero a pesar de todo, 

en ·el afto de 1906, se cree el "Cfrculo Mutuo Cooperativo de -
la Ciudad de Mdxico", con la idea de unificar los esfuerzos -
de los autualistas y los cooperativistas. Ya en plena Revol~ 
ciCSn el aovimiento cooperativista descendi6, por razen misma-

·· del conflicto armado;. no obstante las ideas se mantuvieron i!!. 
cCSlU11es, por lo que ya en la paz posrevolucionaria, el movi·. -
atento cooperativo continuCS. 

En el afto de 1916 y auspiciado por el primer jefe del E
jercito Constitucionalista y con el fin de combatir la grave
escasez de productos bllsicos que existía en la ciudad de Mdx,i 

co, se organizCS la "Sociedad Nacional de Consumo" como cooper!. 
ti va de consuao al menudeo, llegando a ·tener alrededor de unos 
20 alaacenes; la sociedad desapa•eci6, no obstante, a pesar de 
sus buenos resultados. Coao los principios cooperativistas se 
mantuvieron durante el periodo revolucionario, tal vez deter•.i 
nCS que, aunque sea marginalmcnte, se insertara a las socieda -
des cooperativas en la ConstituciCSn Política de Estado Mexica-
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no de 1917, en los artículos .28 y 1 23 fracci6n XXX. El artí
culo 28 en su parte final dice: "No constituyen monopolio las 
asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus pro-
pios intereses": 

Tampoco constituyen monopolios las asociaciones o soci~ 
dades cooperativas de productores para que, en defensa de sus 
intereses o del interés general, vendan directamente en los -

•mercados extranjeros los productos Nacinales o industriales -
que sean la principal fuente de riqueza de la regi6n en que -
se produzcan y que no sean artlculos de primera necesidad, -
siempre ~ue dicha¿ asociaciones estén bajo la vigilancia y -

previa aurotizaci6n que al efecto se obtenga de las Legislat~ 
ras respectivas; en cada caso las mismas legislaturas por s!
o a propuesta del Ejecutivo, podrán derogar, cuando las nece
sidades pGblicas as! lo exijan, las autorizaciones concedidas 
para la formaci6n de las asociaciones de que se trata. Y el
art!culo 123 en su fracci6n XXX dice: "Asimismo serán consid~ 
radas de utilidad social las sociedades cooperativas para la
constru~ci6n de casas baratas e higiénicas, destinadas a ser 
adquiridas en -propiedad, por los ~rabaj ado~s ,_ en pll!_zo.~- ~~- -

ter•t?~d~:!!.· 

Como se ve en estos textos "constitucionales. el 28 ha-
bla _de sociedadés cooperat.ivas d~ producci6n, de las de consu 
mo no se dice nada y 

de la re2i6n, etc. 
vi6 influenciado por 

que sean la principal fuente de riqueza
Tal vez el constituyente de Querétaro se 
las cóoperativas que el General Alvara -

do hab!a establecido en YucatAn para los trabajadores del he
nequ~n. que era.en aquella época la principal fuente de acti

vidad de aquel Estado, (afto de 1917). 

Por lo que se refiere a la fracci6n XXX del artículo --
123 Constitucional, el constituyente consider6 de una manera 
•uv Reneral. las cooperativas para la construcci6n de casas -
baratas e hiRiénicas. para los trabaiadores; realmente es de 
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lamentarse que no se hubiera dado un mayor énfasis a las coope 
rativas de otro tipo e incluso las de consumo, de la cual no -
se dice nada en los textos constitucionales de la de 1824, 

1857 y la de 1917, que sOlo contemplan a las de construcci6n. 

3.2 LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS Y SU RE -
GLAMENTO. 

Siendo Presidente el General Lázaro Cárdenas, se envi6 al 
Congreso de la Uni6n, el 24 de septiembre de 1937, un Proyecto
de Ley General de Sociedades Cooperativas, en el cual se adopt6 
un nuevo método de ordenaci6n que a la vez que fuese sencillo y 

claro, llenase cumplidamente los requesitos de la Técnica legi§_ 
lativa; comenzando por las reglas más generales para descender
despues a las normas aplicables a casos particulares. 

Asi, se dividi6 a la ley en cinco tftulos, de los cuales 
el primero contiene una definici6n general y las prevenciones -
que son aplicables a todas las cooperativas; el segundo, está -
dedicado a productores; el tercero, engloba a las disposiciones 
conforme a las cuales han de regirse las Federaciones cooperat!_ 
vas y la Confeder~cidn Nacional Cooperativa; el cuarto, se re-
fiere a las franquicias que en materia de impuestos han de go-
zar las sociedades cooperativas en general y, el quinto, conti~ 
ne reglas sobre la vigilancia oficial y las sanciones aplica -
bles en caso de vlolacidn de la Ley y su Reglamento. En el ti
tulo Primero el articulo 1°, contiene una definici6n que parece 
suponer a la del articulo lºde la Ley de 1933, po.<¡uc en ella -
se comprenden todos los caracteres especificas de esta clase de 
sociedades que son: funcionamiento sobre el principio de igual
dad de derechos y obligaciones de todos sus miembros; autoriza
cidn del Estado para funcionar; integracidn por individuos que 
aporten trabaj~ personal o que se aprovisionen al través de la 
sociedad o utilicen los servicios que ella distribuya; conce-
cidn de. un solo voto a cada socio; n<hnero variable de socios;-
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capital variable y duraci6n indefinida. 

En el Art. 3°se prohibe a otras sociedades o individuos -
·que en su raz6n social usen palabras que puedan inducir a creer 
que se trata de una sociedad cooperativa, en tan.to que en el ª!:. 
tlcúlo 93, además de penarse a quienes infrinjan esta prohibi-
ci6n, se preveen sanciones para los que simulen constituirse en 
sociedad cooperativa, pues en uno y en otro caso seguramente se 
trata de defraudar a terceros o de burlar las disposiciones de-· 
las leyes fiscales y de la legislaci6n del trabajo. Los art{c~ 
los 6~ 7°y 8° están dedicados a establecer un sistema mediante 
el cual el viejo problema de los radios de acci6n exclusivos -
queda resuelto, pues estas disposiciones hacen imposible que -
ninguna sociedad cooperativa pretenda derechos de exclusividad
para !)perar en deter111ina'da demarcaci6n topogrllfica o geogrltfica 
(caapo de operaciones), ni para efectuar determinadas operacio
nes (objeto de la sociedad) por el s6io hecho de tener una auto 
rizaci6n para funcionar, con la cual se evitan los frecuentes -
conflictos q~e las cooperativas han venido sosteniendo entre sJ 
con las organizaciones obreras a fines similares, principalmen
te en lÓs puertos, como una consecuencia del principio a que a~ 
tes se ha aludido, de que las cooperatvias deben fomentarse fini 
~aaente cuando.no tengan el"pr~p6sito de eiudir el cwnplimient~ 
de la Legislación obrera, el Art. 11 establece que cualesquiera 
blenes que utili~e permanentemente una cooperativa para reali-
zar un objeto, aunque pertenezcan a terceros (como cuando a es
paldas de la Ley los patrones entregan a los trabajadores las -
unidades productoras, reserv4ndose para si los beneficios y fi~ 

giendo una organizaci6n cooperativa de sus asalariados), quedan 
afectos al pago de las responsabilidades en que la sociedad pu~ 
da incurrir conforme a la Ley Federal del Trabajo, con lo cual 
se establece legalmente.uno de los caracteres esp~cificos impli 
citos en todo contrato que un tercero celebre con una sociedad 
cooperativa para que @sta utilice, permanentemente, destinándo
los a realizar su objeto, bienes pertenecientes a tal tercero. 
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El articulo 13 exime a las cooperativas de pcrtenec.er a 
las c4aaras de comercio y a las asociaciones y Uniones de Pr.2_ 
ductores, en virtud de que se juzgó que la economla cooperat!_ 
va a que dar4 lugar la aplicación de la Ley, se distingue fu!!_ 
dalmente del sistema econ6mico dominante y como consecuencia
.. erita normas diferentes, sin que ello constituya un peligro, 
puesto que de todos modos modos la economla cooperativa queda 
taabi~n sometida a la dirección gubernamental, tanto a travEs 
de la intervención oficial y de. la participación estatal, como 
•ediante las federaciones cooperatiyas y la conferación nacio
nal coopertaiva, que en lo general, c~mo se establece en los -
art!culos 83 y 85 que integran el Título S~ tienen funciones 
semejantes a las cAmaras de comercio e industria y a las de -
las asociaciones y Uniones de Productores. A este respecto P.!?. 
demos decir que la intervención del Estado en el coopera~ivis
•o destruye el pirnciplo cooperativista, de ser los propios -
trabajadores los que deben decidir la suerte de la cooperativa, 
y la asamblea es la soberana siguiendo el principio democrAti
co de elección por mayor!a. 

Los art!culos 17 y 18 instituyen un sistema que per111ite
la intervención de las autoridades que deben otorgar el dere-
cho de explotación cuando se trate de cooperativas de interve!!_ 
ción oficial. En este sentido volvemos a repetir lo anterior: 
si la intervención estatal es exclusivamente de vigilancia en 
cuanto al destino que se le d4 al capital otorgado, no hay in
conveniente, pero si el estado interviene nombrando a los cua
dros administrativos y considerando a los trabajadores como -
asalariados, pierde su esencia misma la cooperativa y debe CO!!_ 

siderarse una empresa de participación Estatal, como es el ca
so de algunas de las llamadas"Cooperativas que existen en nue!_ 
tro pa!s, o bien otras que son simuladas como la del "Peri6di
co Excelsior" etc. 

3.3. Tras casi cincuenta aftas de vigencia de la Ley Gen~ 
ral de Sociedades Cooperativas de 1938 y de su Reglamento, mu-
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cho se ha discutido en torno a su funcionalidad y entre otras -
cosas se ha dicho que esa reglamentacidn ha sido la condici6n -
del escaso desarrollo cooperativo en el pats y que a la fecha -
resulta obsoleta. 

La Ley actual contiene defectos, limitaciones e imprec!_ 
siones pero ninguno de tal naturaleza que por si mismo haya d~ 
terminado el fracaso de la~ cooperativas en México, ya que és
ta dltima situaci6n obedece a una suma de circunstancias, en-
tre las que coadyuva el aspecto legislativo. 

En términos generales, la legislacidn vigente se ajusta 
en cuanto a las caracterl~ticas esenciales de esa sociedad, a -
los principios doctrinarios del cooperat!y_ismo y al principio
especlfico de ver un tipo de sociedad de la clase trabajadora, 
ya que se determina que sdlo podr!n ser miembros de la misma -
los trabajadores de escasos recursos econ6micos. La descrip-
c16n que se hace de las diversas clases de cooperativas que -
conte•pla la legislaci6n,resulta suficiente para abarcar o po-
der inc~uir en algunas de ellas a cualquier actividad suscept!_ 
ble de cooperativizarse, pero por lo que se refiere a las lla
••das sociedades cooperativas de participaci6n estatal, es 
cuestionable que se les considere como verdaderas cooperativas 
ya que adn cuando en apariencia .cuentan con los mismos 6rganos 
sociales de "estas, en realidad no hay un control democr4tico
ejercido por los socios en relaci6n a lo que deberían ser este 
tipo de empresas, puesto que en estas sociedades la gesti6n y 
direcci6n eéond•ica recae en manos de un gerente que invaria-
blemente es designado por el Estado, que es el que proporciona 
parcial o totalmente, los medios de producci6n con los que op~ 
ra la eapresa. Originalmente con la modalidad de las coopera
tivas de participaci6n Estatal, se pretendi6 que mediante la -
asociaci6n del Estado y los cooperativistas, se fomentara la -
foraaci6n de este tipo de sociedades, pero no se previ6 que e~ 
ta asociac16n fuera de car~cter estrictamente temporal, ni se 
establecieron los me~~njsmos adecuados para garantizar que eso 
sucediera, por lo que, en la pr~ctica, estas sociedades m!s --
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bien han funcionado como empresas paraestatales que como orga
nismos propiamente cooperativos, sin que hayan recibido bienes 
estatales en administraci6n, ya que la realidad demuestra que
el Estado conserva en todo tiempo la administraci6n de sus bi~ 
nes a trav~s del gerente, que para tal efecto designa, mismo -
que inclusive puede vetar las resoluciones de los consejos y -
en tal sentido la actuaci6n de los presuntos cooperativistas,
se limita a la de ser simples ·asalariados. Asf ·ha sucedido en 
casos de cooperativas de participaci6n estatal, como Tallere; 
Gr4ficos de la Naci6n en S.C.L.P.E., Sociedad Cooperativa de -
Obreros y Campesinos del Ingenio El Monte, S.C.L.P.E., Sacie--· 
dad Cooperativa de Obreros de Vestuario y Equipo S.C.L.P.E. y 

otras m4s. En.el caso de ~sta Qltima, inclusive se opt6 por -
transformarla en sociedad an6nima. 

Otro aspecto en el que la legislaci6n también se aparta 
de la doctrina cooperativa, lo constituye el que se determine 
que por el simple hecho de constituirse una sociedad o federa
ci6n cooperativa es forzoso que pertenezca a la Confederaci6n 
Nacional Cooperativa de la Repttblica Mexicana, circunstancia -
que vulnera el principio de libre adhesi6n y que ha propiciado 
un sector cooperativo endeble por carecer de alternativas org~ 
nizativas y funcionales. 

Fuera de los aspectos antes sefialados, la problemática
legislativa del movimiento cooperativo se ubica en dos grandes 
planos: por una parte figura el excesivo celo que el legisla
dor puso en propiciar una sobrevigilancia e imposici6n de limi 
taci6n a las sociedades cooperativas, probablemente para tra
tar de garantizar su autenticidad, que por excesivas han resul 
tado antiecon6micas; por la otra, destaca la falta de técnica 
legislativa que ha dado lugar a un sinamero de ordenamientos -
que se vinculan al cooperativismo de una forma u otra, contri
buyendo a una duplicidad innecesaria de ordenamientos y hasta 
dé instituciones, asf como una dispersi6n de la materia. Con 
relaci6n a las cooperativas de producci6n se han resuelto opi
niones en el sentido de que no es funcional la prohibici6n --
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que se les hace de utilizar asalariados en su productivo, sal
vo en los casos extraordinarios que la propia ley permite; in: 
c1usive Cft_algunos pa!ses ya se permite su utilización en lab~ 
res ordinarias, pero si atendemos al hecho, de que una de las 
finalidades de las sociedades cooperativas es 1a supresión del 
empresario capitalista, tal prohibición resulta congruente, m! 
xime que en caso concreto de nuestro pa!s, la legislaci6n coo
perativa ha sido utilizada para evadir relaciones laborales, -
coadyuvando en la situación mencionada que, los trabajadores -
en un momento dado tienen derechos a optar por obtener la cali 
dad de socia cooperativista, y esa calidad les es negada. Una 
vez que 1a han solicitado, no cuentan con medios legales expe
ditos y eficientes para coriseguirla, ya que los procedimientos 
que la ley y sus reglamentos establecen no son los suficiente
•ente ágiles, quedando su- solución a cargo de una autoridad n.!!_ 
tamente administrativa, como lo es la Direcci6n General de Fo
•ento Cooperativo y Organizaci6n Social para el trabajo, de la 
Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social; además el procedi-
•iento _mismo· a4mi te argucias legales que en una forma u otra -
retrasan la solución final. 

En tal sentido y no s6lo para casos como el anteriormen
te descrito, sino también para la resoluci6n de otros conflic
tos internos de las sociedades cooperativas, as! como conflic
tos, probablemente se lograría m4s agilidad si la resoluci6n 
de los mismos quedara a cargo de los tribunales del trabajo, -
es decir, que conocieran de ellos la Junta Federal de Concili~ 
ci6n y Arbitraje, no porque la legislaci6n cooperativa sea as! 
•ilabel al Derecho del Trabajo, sino simplemente por aprovechar 
una estructura jurisdiccional y procedimientos preexistentes. 

La tutela excesiva que ejerce el Estado sobre estas so -
cieda_de~ es mlls notoria en el c<imulo de atribuciones que la l.!!_ 
gislaci6n le determina y que no s6lo se refiere a aspectos de 
protecci6n y fomento, sino sobre todo, de supervisi6n y vigi -
lancia, atribuciones que van desde autorizar la consituci6n y 
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y registro de una sociedad de este tipo, hasta promover su li
quidaci6n ante la autoridad judicial competente, pasando por -
actividades de sanciones y actas y actos sociales, supervisi6n 
de estados financieros, "Pditorias etc., y cuyo ejercicio y a~ 
canee han quedado supeditados a la polftica sexenal en turno.
En tfrainos generales, el Estado ha sido incapaz de ejercer, -
en for•a continua y completa, las atribuciones que la legisla
ci6n de la materia le imputa, lo que ha derivado en sociedades 
cooperativas irregulares y un desarrollo cooperativo disconti
nuo; asimismo y en virtud de que todas las atribuciones de vi
gilancia y fomento quedan a cargo dél Estado, los organismos -
cooperativos de segundo y tercer grado carecen de la autoridad 
necesaria que les pennita incidir en un sano y sostenido desa
rrollo del movimiento cooperativo. 

3.3. EL REGISTRO COOPERATIVO NACIO~L. 

En cuanto a la mec4nica de funcionamiento la ley esta-
blece disposiciones que obst~culizan la gesti6n econ6mica de -
una sociedad cooperativa desde el momento en que se pretende -
constituirse, y que para la existencia de una sociedad de esta 
clase, no basta con que se siga el procedimiento de constitu-
ci6n a que se refieren los articules 14 y 20 de la Ley en vi-
gor, sino que para su existencia es necesario la autorizaci6n
oflcial previa, la que est4 sujeta,entre otra~ cosas, a que la 
actividad a que pretenda dedicarse la futura sociedad coopera
tiva, ofrezca suficientes perspectivas de viabilidad y fsta d.!!. 
ter•inacf6n de viabilidad está sujeta a un estudio, que se su
pone debe ser de contenido econ6mico-social, estudio que en a~ 
gunos casos ninguna entidad realiza y en la mayorla de las ve
ces, su realizaci6n resulta excesivamente lenta, lo que impide 
el inicio de operaciones y acarrea graves perjuicios econ6mi-
cos a los cooperativistas. 

Adicionalmente a lo anterior, en el caso de cooperativas 
de intervenci8n oficial, es necesario se acredite tener un pri~ 
cipio de acuerdo en relaci6n a la obtenci6n de la concesi6n de 
la actividad a que se pretenda dedicar la cooperativa, lo que -
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dti lugar en algunos casos, a que la entidad ptlblica a la que -
sectorialmente le corresponda otorgar la concesi6n de que se -
trate, se abstenga de hacerlo porque la cooperativa atln no se 
encuentra constituida, y que la autoridad encargada de conceder 
la autorizaci6n se abstenga de otorgarla por que no se le acr~ 
dita que ya se obtuvo la concesi6n. A lo anterior se suma el 
hecho de que una sociedad cooperativa es legalmente inexisten
te hasta el momento en que se asienta su registro en el Regis
tro Nacional Cooperativo, y, s61o entonces puede iniciar sus -
operaciones.. Como se comprenderll, estos trtimites burocrllticos 
entorpecen grandemente la actividad econ6mica de este tipo de
empresa y obstaculiza el desarrollo del cooperativismo en nue~ 
tro pllis. 

3.4 LA COMISION INTER-SECRETARIA PARA EL FOMENTO 
COOPERATIVO. 

La experiencia hist6rica del cooperativismo en Mexico, -
revela que ha sido notoria la discontinuidad y limitaciones d~ 
los apoyos que se le han brindado, los que han estado sujetos -
a las eventualJdad de la pol!tica sexenal en turno; por lo mis
ao, en su desarrollo s6lo son apreciables dos per!odos como a -
quellos en los que se trat6 de impulsar la· formaci6n de un mov~ 
miento cooperativo fuerte y de amplios alcances, logrdndose al 
•enos en terminos cuantitativos, un efectivo crecimiento del -
sector, segtln se constata en la estadlstica de la materia. 

Dichos per!odos de crecimiento cooperativo corresponden
ª los de la Presidencia del Sr. General Llzaro Cdrdenas y la -
del Lic. Jose L6pez Portillo. En el primer periodo mencionado 
es en el que se implementa la promulgaci6n de la vigente Ley G~ 
neral de Sociedades Cooperativas (ya analizada) en la que dest~ 
can como elementos de pol!tica de fomento, la creaci6n de las -
llamadas cooperativas de par~icipaci6n estatal y la organiza 
ci6n de las coope·rativas escolares con fines didllcticos y de. - -
difusi6n del sistema. El impulso cooperativo de la epoca se ~
complement6 con la formaci6n de un aparato financiero de apoyo-
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constituido por el Fondo Nacional de Cr6dito Cooperativo previ~ 
to por la Ley. A este respecto se verific6 1a creaci6n del Ba~ 
co Nacional de Fomento Cooperativo S. A. de C. v.·. pero esta -
instituci6n no cumpli6 cabalmente con la finalidad para 1a que 
fue creada, ya que nunca cont6 con los recursos suficientes para 
hacerlo, y por lo que se refiere a otro tipo de instituciones -
que pudieran haber otorgado apoyo crediticio a estas sociedades, 
no lo haclan por no considerar que las cooperativas aseguraran -
la recuperaci6n de los creditos que se pudieran otorgar. 

El Estado Mexicano reasume las labores de fomento al movi 
aiento cooperativo durante la gesti6n presidencial del Lic. Jos6 
L6pez Portillo, 6poca en la que se verifican importantes cambios 
en el sistema de apoyo como lo fu~ la creaci6n del Banco Nacio
nal Pesquero y Portuario, S. A. (Banpesca) y del Banco de Gara~ 
tia y Descuento para Sociedades Cooperativas, (Fosoc), organis
aos encargados de brindar financiamiento al sector cooperativo; 
adea4s se cre6,con car4cter permanente, la Comisi6n Intersecre
tarial para el Fomento Cooperativo, organismo que tiene a su ca~ 
go coordinar la iaplementaci6n de pollticas a que deber4n cefiir
se las diversas entidades estatales que se relacionen de una foL 
aa u otra con la actividad u organizaci6n de las cooperativas. -
Taabien es emitido un nuevo Reglamento de cooperativas escolares, 
el que aantiene los fines eminentemente did~cticos de este tipo
de cooperativas. 

El Plán Nacional de Fomento Cooperativo, presentado y a-
probado el 19 de junio deº1980,_ por el Poder Ejecutivo Federal -
fecha en la que fue presentado el respectivo proyecto por la Co
aisl6n Intersecretarial para el Fomento Cooperativo. El Lic. J~ 
se L6pez Portillo, Presidente Constitucional de los Estados Uni
dos Mexicanos, en su Intervenci6n expres6: 

Actos coao este nos obligan a reflexionar en la enorme,e~ 
traordinaria riqueza de nuestras instituciones, en la capacidad 
de quienes concibieron y constituyeron institucionalmente este -
pals de vocaci6n meztiza, que vale tanto como decir: de vocaci6n 
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lntegracionista, hace que la plura1idad fluya desde la sociedad 
hasta las enormes, ricas posibilidades de sus instituciones. -
Ahora se ha hablado de un sistema de propiedad, de los bienes -
de produccl6n y de un sistema de trabajo que elimina la explot~ 
.ciCSn. 

Nuestra capacidad de asimilaci6n ha asimilado instituci~ 
nalmente todas las ~ormas imaginables de tenencias y de propie
dad. Est4n instituidas a nuestras manos, desde las que se ori
ginan en las m11.s remotas obscuridades de nuestra historia, las 
comunidades indtgenas, hasta las ~11.s elaboradas y sofisticadas
formas de asociaciCSn o de sociedades de todos y cualesquiera de 
sus tipos. Desde la propiedad privada, hasta la cooperativa; -
desde la propiedad del Estado, hasta la mixta. 

Baste simplemente reflexionar acerca de la enorme riqueza 
que. los sistemas de tenencia en el campo y de sus ricas posibi
lidades de combinaci~n legal que entre si tienen, las que ahora 
si indican en materia de propiedad cooperativa. La posibilidad 
institucional de nuestras formas de generar y distribuir rique~ 
za son enonnes y constituyen lo que llamamos nuestro sistema -
aixto de econoala que muchos confunden e incorporan simplemente 
a una econom!a de aercado y sus posibilidades, y no es cierto. 

Las poten~lalidades instit~cionales apenas empiezan a -
ser exploradas por la acci6n ejecutiva~ De ahi el entusiasmo ~ 

con que acojo este Plan Nacional de Fomento Cooperativo. 

Desde la campafta y hoy me he referido en varias ocasio-
nes a este hecho -declamas que apenas empez4bamos a aprovechar 
la riqueza potencial de nuestra economla mixta, que es mucho 
a4s que economla de mercado, con posibilidad tradicional. La ga 
aa de potencialidad est4 ya instituida. Lo que nos falta es v~ 
!untad para recogerla y convertirla en acciones creadoras. 

El Estado puede· ser propietario: hay riqueza nacional iz~ 
da, hay capital nacionalizado. No quiero agobiarlos con el re-
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cuerdo y el recuento de la riqueza extraordinaria de nuestras 

Instituciones. Simplemente quiero -en estos momentos en los 
que en el mundo se obscurecen las expectativas- insistir ter
camente en las excelencias de la Revoluci6n Mexicana; en las 
enoTI!les, casi inagotables posibilidades que como canteras,nos 
ofrecen nuestras instituciones. Estas, por ejemplo, la del -
cooperativismo; un cooperativismo que no hemos aprovechado en 
toda su potenciabi1idad por las razones gue ya lo decíamos; -
inanici6n o simulaci6n, al convertir la nobleza de la institu 
ci6n en ocultamiento de un sistema de explotaci6n hip6crita y 

condenable. 

De ahr el enorme lntcr~s con que recojo el Plan Nacio
nal de Fomento Cooperativo. Debemos -y esto es algo en lo que 
venimos insistiendo con frecuencia- asegurar el derecho a la
oportunidad. Si la democracia política al estilo occidental
se define como la igualdad de oportunidades, nuestra Revolu-
ci6n social con su esfuerzo de justicia social, ha profundiz!!_ 
do mucho mAs en este postulado. 

Lo que tenemos que asegurar es el Derecho a las oport!!_ 
nidades a partir, fundamentalmente, de una capacitaci6n a la
que est4 obligado, por justicia social, el propio Estado. 
As! calamos hondo en la filosoffa politica de nuestra Revolu
ci6n: asegurar el derecho a la oportunidad. 

Este es, a al modo de ver, lo que est4 subyacente en -
este Plan Nacional de F<>11ento Cooperatlvo. Debemos darle a -
nuestros trabajadores, reconocerles, el· derecho a la oportun! 
dad.de su trabajo, su trabajo organizado en esta noble, digna 

forma de cooperativismo. 

Avanzar en todos los sistemas de tenencia para acredi
tar cuAl es el m4s eficiente en la producci6n, en la producti 
vidad y en 1~ distribución. Por ello, es el Estado el que -
necesariamente tiene que impulsar en este país desde el apoyo 
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mismo de su sociedad que todavta no es plenamente nacional, -
hasta el flujo efectivo, operativo de sus instituciones. 

Ese es el gran desaf!o de nuestra sociedad mixta, de -
nuestra sociedad meztiza, meztiza en todo: en la raza, en la 

·cultura, en las instituciones, en el prop6sito. Ordenar e -
integrar fuertemente esta esencia de la que debemos estar tan 
orgullosos, debe ser un imperativo que debe cumplir el Estado, 
porque s61o desde el Estado -estoy convencido- se puede pla -
near. Solo el Estado tiene los recursos, s6lo el Estado tie
ne la informaci6n, s6lo el Estado tiene la competencia para -
poder hacerlo. 

Planteada la cuesti6n no tenemos el Derecho a negar la
oportunidad; dejar abierta para las sucesivas instancias admi 
nistrativas, ordenadamente, esta rica posibilidad institucio
nal, hacer entender a nuestros trabajadores lo que significa
el cooperativismo; imbuirles el esp!ritu de solidaridad por -
el cual. trans·ltan hacia la eficiencia y puedan gozar de la - - • 
justici• distributiva. porque lo es el fruto de su trabajo. 

Por todas estas razones, me es particularmente satisfa!::_ 
torio autorizar, aprobar este Plan Nacional Cooperativo, que
lo es para todas las autoridades que de alguna manera est~n i~ 
plicadas y por ello, comprometidas en el propio Plan. 

No ·es un Plan de la Secretarla del Trabajo -quiero in
sistir en ello- fue instancia de coordlnaci6n,. todos quienes 
participaron en este esfuerzo deben ahora correponder a las ª!::. 
clones para hacer realidad gozosa lo que aqut es posibilidad -
actuante. 

Lo exhorto, a que con la misma sinceridad, con el mismo 
entusiasmo con que concurrieron a la formulaci6n del Plan Na
cional de Fomentó Cooperativo, impulsen ahora su ejecuci6n. A
credit-aremos asr que la primera Revoluci6n social de este si
glo sigue siendo la mejor expectativa para resolver los probl~ 
•as de nuestro tiempo. 
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Como culminaci6n del proceso de actualizaci6n coopera
tiva es foTIDulado el Plan Nacional de Fomento Cooperativo 
(Planfoco), formando parte de ~l. el Sistema Nacional de Edu
caci6n Cooperativa. Para la implementaci6n del Plan mencion~ 
do se destin6 un presupuesto de 41, 639 millones de pesos y 
por •edio de 42 programas se pretendi6 en el per!odo 1980-
1982, lograr la actualizaci6n de la legislaci6n cooperativa;
el es.tablecimiento de un eficiente si~ma de apoyo financiero 
para el sector, la formaci6n de sociedades cooperativas media~ 
te la deteJ'lllinaci6n de &reas susceptibles de participaci6n 
cooperativa y el mejoramiento de las condiciones laborables en 
estas sociedades mediante la capacitaci6n y educaci6n. 

Los resultados visibles del plan mencionado no se ha de
te,..inado oficialmente, pero es necesario destacar que durante 
su vigencia se constituyeron y registraron un total de 3,777 -
sociedades cooperativas, lo que denota que al menos en aspectos 
cuantitativos fu~ exitoso. Por lo que se refiere a la pretend.i 
da actualizaci6n de la legislaci6n cooperativa, ~sta no se lle
vG a cabo y s81o se formul6 un poryecto de Ley Federal de Soci~ 
dades Cooperativas que no lleg6 a ser discutido e~ las C~maras. 

De la informaci6n oficial relacionada con la materia, no 
es posible determinar si se lleg6 o n6 a ejercer la totalidad ~ 

del presupuesto destinado para la apli-caci6n d~l plan, pero i~ 
directamente se puede presumir que no se di6 una aplicaci6n to
tal de la tmportant-e suma destinada, puesto que durante el afto 
de 1982, se realizaron severas reducciones presupuestales. 

3.5 EL FIDEICOMISO "FONDO DE GARANTiA Y DESCUENTO PARA -
LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS". 

El Fondo de Garan~ra y Descuento para las sociedades coo 
perativas, es un fideicomiso autorizado por el C. Presidente de 
la Repdblica, por conducto de la Secretarfa de Programaci6n y -

Presupuesto, ~ediante acuerdos del 19 y 21 de febrero de 1980,-
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publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n los dtas 20 y 
22 del mismo mes y afio. El Gobierno Federal es fideicomiten
te a través de la Secretarfa de Hacienda y Cr@dito Pablico, y 
el Banco de México fiduciario y, como tal, administra los re
cursos del Fondo, segQn contrato de fideicomiso celebrado con 
fecha seis de aarzo de 1980. El Fondo de Garantta y Descue~ 
to para las sociedades cooperativas se denominar~ FOSOC, el -
Banco de M!xico, Piduciario, y las instituciones de Cr!dito -
del pals que operen con FOSOC,_como intermediarios financie-
ros. 

Los objetivos del Fondo de Garantla y Descuento para -
las sociedades cooperativas, FOSOC, son las siguientes: 

a) Fomentar la organizaci6n, modernizaci6n, competitivi-
dad y aapliaci6n de las .sociedades cooperativas, sobre todo·
dc aquellas cuya actividad principal sea la de producci6n, m~ 
diante el otorgamiento de apoyos financieros preferenciales y 
a traves de la participaci6n de asesorlas técnicas que influ
yan a~ tncre•ento de la eficacia y eficiencia de los sistemas -
de las sociedades cooperativas, a la creaci6n de nuevos e• -
pl&os y.la consolidaci6n de las fuentes de trabajo, en apoyo
al desarrollo e~on6aico y social. 

b) Recibir en dep6sito y para los efectos que oportuname!!. 
te le seftalen l~s interesados, los fondos de reserva a que se 
refieren el articulo 43 de la Ley General de Sociedades Coop~ 
rativas, en el entendido que los efectos seftalados por los in
teresados deber•n ajustarse. en todo momento a lo que dispone -
el articulo 40 de la citada Ley y recibir, para su administra
cidn en los t8rainos del presente contrato, el Fondo Nacional 
de Credito Cooperativo a que se reFiere la propia ley. 

4.- CELEBRACION DE CONTRATOS. 

El fiduciario s6lo otorgar4 sus apoyos a través de las
Insti tuciones con quienes celebre los contratos correspondien

tes. 
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Los apoyos deber4n formalizarse por las instituciones -
con el Fiduciario, en un plazo no mayor de 90 d!as contados a 
partir de la fecha en que este Gltimo les d~ a conocer, por e~ 
crito, la aprobacidn del FOSOC para atorarles el apoyo de que 
se ~rate. 

S.- SOLICl'IUDES Y TITIJLOS DE CREDITO. 

Para obtener los apoyos de FOSOC, las instituciones pre
sentar4n las solicitudes correspondientes, por escrito, en los
foraularios aprobados por el fiduciario. 

Ademds de cualquier otra formalidad, los adeudos deriva
dos de las operaciones de apoyo que realice FOSOC, deberdn doc.!:!_ 
•entarse aediante tfitulos de cr~ditos suscritos por las Insti
tuciones a favor del Fiduciario. 

6.- MONEDA. 

Los apoyos crediticios y garant!as·que otorgue FOSOC, se 
pactardn en moneda Nacional • 

7.• INTERESES. 

Las tasas de interes, tanto de los creditos o prestamos -
que el FOSOC conceda a las Instituciones, como de los que estas 
otor1uen a sus acreditados, se regir4n conforme a.las siguientes 
bases: 

a) El Fiduciario seftalarf las bases a cargo de las Institu
ciones, coao las tasas mdximas que estas podr4n cobrar a sus -

acreditados. 

b) Se determinardn en base al Costo Porcentual ·Promedio de

captacidn en moneda nacional a plazo, con~excepcidn del prove-

niente de los depdsitos de ahorro de las instituciones de cred!_ 
to del pafs, que el Banco de Mexico d4 a conocer mensualmente a 
la Banca. Dicho costo porcentual se redondear4 al cuatro de --
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por cient:o más cercano. 

c) Se aplicarán exclusivamente sobre saldos insolutos de la part:e prin

cipal del érédit:o o préstamo. 

d) Se nrest:ara ·en ll'Ol'lecla nacional 

e) Se calcularan sobre la base de 360 dfas por afio. 

f) Las tasas~ iniciales que pact:en las lnst:it:uciones con sus - • 

. acreditados, se basarán .en el Costo Porcentual Pranedio a que se refiere el 

· inciso b) de esta misma regla, correspondiente al mes inmediato anterior a -

aquCl en que se funnalicen las respectivas operaciones. Las tazas pactadas 

deberin JllOdif'icarse a Jn f,aja y podrán modiíica.rse a la alza, según las ~r.!_ 

ficaciones habidas en el Costo· .Porccnt:ual Pranedio seflalado. Dichos ajustes 

deberfin y podrlln hacerse, seg(m corresponda, trimestralmente. En los contr.!!_. 

tos en que .se documenten los créditos o préstamos se consir.nará la variabili 

dad de las tasas de interés. 

g) El RXSOC, j:>odrá abstenerse d~ realizar las operaciones de crEdito, 

!Jrisbmlos, descuentos y garantías, previstas en estas reJ?las, con las Insti

tuciones ~ cobren cars>os o intereses que no aparezcan en los contratos -

respectivos y que no hayan sido expresa y ~rcviamente autorizados por el fi-

. ·duciario. 

Las tasas ·de descuentos a que opere el. FOSOC, con las ·Instituciones, -

se regir&n cmfonae a las siguientes bases: 

a) El Fiduciario scflalará las tasas·de descuento que el R:&>C: car!t'JC a 

las Institis:iones. 

b) Se detenninarán con la base. serlalada para las tasas de inter~s de ·

los crEditos o préstamos. 

8,- PRIM\S. 

El Fiduciario set'lalará las primas oue deberán pararle las Instituciones 

nor las p.arantías oue les otorpue, el importe de las mismas se fijará t0man-
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do en cuenta el monto y plazo del c~to, los riesP,os, que s~ amparen, -

las caracteristicas de la operaci6n y el destino del cr~ito. 

9 •. - REIHIOLSO DE LOS CREDITOS. 

Las Instituciones se obli~arán en los contratos de cri;ditos que al e-

fecto celebren .c:Ón el fidu!=iario, a pagar en la fonna estipulada, el impor

te de los crfditos y de los intereses independientement.e de que sus acredi

tadns cubran o no el importe de las mismas a su vencimiento. 

Las Instituciones se obligarán a entregar al Fiduciario todas las can

tidades que -reeüperen de sus acreditados, dentro de los siguientes cinco 

dias habiles, hasta el limite de las operaciones que celebren con rosoc, se 

otorgadn para papo de pasiws. 

10 •. -· CDOIU>INACICW. 

El Fiduciario podrii coo"1inar con las Instituciones Nacionales de crt;

ditj> las actividades y apoyos nece·sarios o adecuados, para que estas Últimas: 

l). Realicen. estudios adecuados. para las sociedades cooperativas. de -

. f6rilulas idllneas financier'.15· .de organizaci!Sn, de adimnistraci6n, de reto-

dos ~cos para la producci6n, de capacitaci6n de personal de financia- -

ci6n y publicidad·y de estudios de preinversi6n que sirvan de bases al. fi--

. nanciiaiento baneario, ·asesorándolas en sus proyectos. 

2).- El~ar programas integrales de asistencia t@cnica, financiera y 

. .a.inistrativa, asl ~ de ciEditos supervisados, en estrecha coordinaci6n 

c:cn las dependenc~as y entidades de la Administraci6n P6blica Federal y del 

sector priv.SO qoe.d¡recta ·o ind~rectamente se ei:icuentren vinculadas a las 

sociedades cooperativas, de tal forma que se pr011Ueyan lDla serie de accio

ries. conjmtas, que pe1'111Ítan fanentar tn sano desarrollo de las sociedades -

cooÍ>erativas en la econ<Jllia 'nacional. 
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Igualmente, promoverá una estrecha coordinación entre las actividades -

que .realicen las sociedades cooperativas con otros :fü11dos de fanento y meca

nisaos financieros de apoyo, a fin de lograr un aprovechamiento más eficien

te de los recursos, evitar duplicidades, apoyar los esfuerzos por especiali-

. %ar y diversificar la Banca Nacional y aprovechar los recursos que la Banca 

· destinad a apoyar el .proceso productivo. 

11.-~ IE APOYO. 

El Fiduciario podrá financiar a las Instituciones de Crédito para que -

fstas otorguen a las sociedades cooperativas. 

J) Cl'Editos refaccionarios y/Ó de habilitaci6n o avío; 

Z) Cr6ditos para estudios de preinversión y gastos de asistencia t~cnica. 

JZ.- Ol'l!RACictffiS. 

El RSX:, podrá efectuar las siguientes operaciones: 

•)Descontar a las Instituciones tttulos de crédito provenientes de los -

~s~s o ~itos que se mencionan en la regla anterior, otorgados con re-

·-b) ~T ~tos y otorgar p~stalllÓs a las Instituciones para que ~~tas 

su vez otorguen a sociedades cooperativas los financiamientos sef!alados en 

c).Garantizar a las Instituciones la recuperación de los citados prés1:!!_ 

mos o c:dditos que c:oncedan a las sociedades cooperativas. 

· · C:rfditos o ~tmm:>s ele habilitaci6n o avfo para la adquisici6n, (excl!:!. 

··SiY~te para conslm> propio) de inslSIK>s directos de producción o articulas 

ele priaera necesidad". así cano requerimientos de efectivos para capital de -

trabajo vinculados ccn las ádquisiciones de inStmK>s compendios en el costo <E 

~il!n de los bienes o servicios y para coqn-as de las cooperativas de -

c:onsuao de articulas de primera necesidad y de consuno generalizado; 
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Cr6ditos o préstamos para la foTIJUlaci6n de estudios de mercados y de 

preinversi&i, as! cano Í>ara pa,P.ar gastos de asistencia tlknica por servi

cios profesionales de calificaci6n reconocida, que conlleven al mejora- -

aiento de la eficiencia y productividad operativa. comercial y financiera 

· ·ele 1&s socl~s cooperativas 15 montos. 

· El RlS'.)C sl5lo otorgarli apoyos. financieros a las Instituciones, hasta -

por los siguientes lllOfltos, los que se canputarlin para cada sociedad coope

ntiva sin exceder de: 

MClntO mdximo. de cn!di to refeccionarios: 35 millones de pesos; 

M:lnto mAximo de cn!ditos para estudios y pap.os de asistencia t&:nica -

500 mil pesos 

En ningt]n caso, el total de apoyos excederá de llll límite máx:im:J de fi-

nancf.maiento· de Sci mil.lenes de pesos por sociedad cooperativa, tomando en 

Cuenta la stana de los l~t~s arriba establecidos. 

El ·FOÍSOC s6lo podrli otr;irgar sus· apoyos ii las Instituciones. respecto de 

cr&litos ~ se hubieran formalizado inicialmente dentro del plazo no ma

,or de 180 ellas previos .ª la aprobacit!n del apoyo de que se trate por pa.!. 

te de JOSOC. El rosoc sólo otorgarli sus apoyos en el caso de que las lfl.!!. 

. tituc:iones U:even a cabO las operaciones relativas ·a dichos apoyos seg&\ 

lo ·establecido en estas reglas de operacioo. Las Instituciones, por su -

·.Parte• quedarin obli~~ expresmmente a vigilar la correcta inversioo de 

los fondos y a cuidar y conservar las grlU)tias que otor¡r,uen sus acredita

. dos, en los tl!núnos de la Ley General de Tttulos y Operaciones de Crédi

to. 

En el caso de créditos para estudios de preinversi6n, si los estudios -

dieran lugar a un .proyecto viable de inversión, susceptible de ser finan-

ciado por POSOC, el ~to otorgado para el estudio se podrá consolidar -
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con el crédito principal, que en su caso, se otorgará para la realización 

del proyecto. 

13.- CREDITOS. 

Los créditos o préstam::>s que otorgue el FOSOC a las Instituciones debe-

. rAn destinarse por éstas a. financiar el equipamiento inicial de nuevas so

ciedades cooperativas o a la ampliaciOn o modernizaci6n de las existentes, 

preferenteftlente de producci6n de bienes y servicios de propiedad nacional, 

a travEs de: 

Cr!ditos fijos, (excluidos terrenos) tales coroo maquinaria, equipo e ·

instalaciones, el acondicionamiénto de edificios en que éstos se instalen:, 

as! como para los P,astos preparatorios y de organizaci6n. 

Cano se vé, son 11a.1ltiples las atribuciones concedidas al Fideicaniso -

"Fondo.de Garantia y Descuento para las sociedades C.O~rativas", a fin 

de aue estas sociedades puedan desenvolverse, pero hasta la fecha, por una 

u otra raz~, parece que ésto no se ha lov.rado. 

3.6 Ol'RAS DISPOSICI'cN;s EN ""-TERIA COJPERATIVAS. 

Por lo que se refiere al ~cto fonna1 de la leitislaciiSn Cooperativa, 

nos encontr111110s que es~as· se encuentran dispersas y en al~os casos exis

te duplicaci6n. Asi se localizan disposiciones sobre la materia en orden!!_ 

llientos, cms> la Ley vías Generales de Conuticaci6n, y Ley General para el 

i:c-tto de la Pesca; en esta última entre otras cosas, se señalan requisi

tos adicionales para la ccinstituci6n de Sociedades y Federaciones de acti

vidad pesquera y~ otros, se han cre:ido Instituciones que en esencia per

sip:uen los mismos fines que las Sociedades CDoperativas y ~ en algtalos -

casos no presentan, en cuanto a su funcionamiento, ninguna diferencia con 

'Stas. 

Tal es el caso del Ejido, especialmente el de ~¡.rimen de explotaci6n·C2, 
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l~iva, que tiene el mismo fin que la sociedad cooperativa; en cuanto -

a su fimcionamiento no presenta P."Tandes diferencias con éstas y sus 6w.~ 

nos correspondientes a los de las cooperativas. Realmente las diferen-

cias que existen son de orden tenninol6gico. Lo anterior se deriva de la 

consulta de los artículos 22, 23, 27, 34, 37 y 40 y"dem.§s relacionados de 

la Ley Federal de la Refo1111B Agraria, que prevén los 6rganos internos del 

ejido, entre los que se encuentran, al ip,ual que en las sociedades coope

rativas, a la Asamblea General como autoridad máxima, al Comisariado Eji

dal que corresponde al Consejo de Administraci6n etc. En el ejido colec

tivo tmri>iEn son repartidos los productos confonne al trabajo aportado e 

igua1-nte las decisiones son tanadas por mayoría, observándose el princ.!_ 

pio de un hambre un voto. Se insiste en que ftmcionalmente la cooperati

va no difiere del ejido, por lo que en consecuencia re5Ulta ocioso que -

en nuestra legislaci6n existan Instituciones que persigan el.mismo obje

ti'.'fO, con lo que se da una du!>licidad innecesaria qtie ·suscita problemas - · 

cam, en el caso concieto de las Instituciones mencionadas, la existencia 

dé un enorme aparato burocr4tico que supuestamente las apoya, mlis contra

dictorio- resulta que un ejido que tiene personalidad jurídica propia, - -

i-Jec1a optar por constituirse para fines de operaci6n en sociedad coopera

tiva, tal ccm::i lo prevé el articulo 147 de la Ley Federal de la Refonna -

A¡fraria, ya que en un nanento dado, concurren en un solo grupo de perso- -

nas dos calidades . jurldicas distintas, lo que ademlís de crear confusiones, 

resulta iiwlecesario puesto que el ejido o la sociedad cooperativa pt-'en 

llevar a cabo su gesti6n econ6mica, sin necesidad funcional de recurrir -

a otra fonna jurldica, salvo en aquellos casos, en que la propia Ley illJl.Q. 

ne, erroneament:e, esa condici6n com0 se lllB!1ifiesta en las Sociedades Coo

perativas pesqueras ejidales, en donde un ejido riberefio que desee deci-

dirse a la explotaci6n de algunas de las especies reservadas para las so-



93. 

ciedades cooperativas, deberán asur.úr esta última fonna, para poder legal

mente desarrollar esta actividad. El ejido es la forl'la mlls importante, ~ 

ro no la tínica de entes jurídicos que canparte la naturaleza cooperativa, 

pero tari>ién son afines a estas organizaciones cano la Unidad Agrkola In

dustrial para la nujer campesina, tanbHm prevista por la Ley de la R.efor

- AP.raria, las sociedades de Producci6n Rural, !'revista en la Ley de Fo-

mento Agropecuario y la Sociedad de Solidaridad Social reglamentadas por -

su propia Ley: F.n el caso de t!stas últiinas su creaci6n correspondi6 a un 

a1arde de caricter legislativo ya que no preexistía ninguna necesidad so

cial que así lo detenninara, más alin, cuando al momento de su promulp:aci6n 

(mayo de .1976) se contaban temas or~anizativos id6neos para el cumplimien· 

tp de los mismos fines. 

La profusi6n y dispersión de disposiciones de naturaleza 

cooperativa prCJ!>Ícian confusión en aquellos sectores a los que les resul-

tarta tltiles este tipo de organi.zación eci:m6mica y además conlleva la nul

tiplicacioo y duplicidad de las entidades públicas, que se relacionan con 

los :mismos y los· organismos de segtmdo y ulterior grado que las agrupan 

con el conseqxmte desperdicio de recursos materiales y hunanos, por lo 

~ convendrla se eÍaborara un solo cueYpO le~al aue comprendiera a todas 

las variantes ~l cooperativiSlllO, o tomando en cuenta las peculiaridades -

de la sociedad rural mexicana, se legislara sobre la materia en dos partes 

o dos cuerpos de· leyes: tma específica para cooperativas vinculadas a las 

actividades susceptibles de cooperativizarse. 



94. 

CAPITULO IV 

· IÁ IÍROBLB4ATICA ACl1J¡\L DEL OJOPERATIVIS-0 EN MEXICD Y SU PROBABLE IESARROLLO, 

4.1 PROBLIM\TICA ESTRlJCIUllAL. -

Ya hemos hablado de la actividad de las cooperativas en sus diversas r.!_ 

185, falt:a hablar de la problemli.tica estnictural de segundo y tercer grado,

para cor.!prender la situaci6n de los organismos cooperativos de seguido y te!:_ 

· cer erado que futcionan actualmente en nuestro país. Es menester hacer un -

poco de historia; La LifÍa Nacional- Cooperativa, al finalizar el régimen del 

general Clrdcnas, C0111prendi6 que no podia pennanecer al márgen de los acon-

t:ec:bnient:os politicos y aue era preciso que los trabajadores cooperativiza-~ 

·c1os· t:anarari parte en ellos a fin de conquistar para los sindicatos obreros -

alp.unas posiciones gubernamentales con objeto de eliminar los obstáculos que 

se presentaban al cooperativismo." Para tal efecto,· Francisco Preciado, citó 

a Wla asmblea de la.Liga en la que se discutió el punto; al!!lJllOs. estaban -

por la neeativa, pero puesto a votaci6n, la mayoría se inclinó por la pro- -

puest:a 1.-iiat:aniente y a petici6n del miSl!D Preciado la Asamblea acordó - -

llpOjar la candidatura del General Mlnuel A,vila Camacho a. la Presidencia de -

.}a Repdblica. Agradecido por ésta demostraci6n de :;Ímllatia. Avila Camacho -

incl1N6 en la direcci6n P.eneral de su campal\a, la Secretada de Acc::ión Ü>OJl!:. 

rativa y fu6 designado para ocuparla el Secretario General de la Liga, Fran

cisco Preciado. 

Olas de ·verdadera pn.ieba pasaron los directivos de la Liga Nacional du

rante el tieJl1>0 en aue se prepararon las elecciones presidenciales: ellas 
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dieron ·el triunfo al General Avila Camacho coronando asi las esperanzas -

de los cooperativistas de la RepOblica Mexicana. Irnnediatamente que tom6 

posesi6n de la Presidencia de la República Avila Camacho designó a Franci~ 

co Preciado Jefe del Departamento de Fomento Cooperativo de la Secretaria 

de Econania Nacional. 

Desde ese JJD1Dento se abria para el movimiento cooperativo el anctairo

so campo de las realizaciones sociales. Ahora, ya no se pondrían obstlicu

los a la creaci6n de sociedades cooperativas de todos los tioos. La Jefa

tura del Departamento era una verdadera conquista.que en buena lid babia 7 

ganado la Liga Nacional y era menester demostrar a todos los trabajadores 

cooperativados que no habian sido inútiles sus esfuerzos. Desde ese mo- -

mento entrar al Departamento era cano entrar a su propia casa. Pero como 

el aisn> ÓCpartmnento de Fomento O:>operativo no bastara a llenar las nece

sidades del ..:ivi.miento, Preciado propuso al Secretario de Econania, Lic. -

Pramcisco Javier.Gaxiola, la conversi6n del Departamento, en Direcci6n Ge

neral. ~ propuesta fué aprobada y se proporcionaron a la nuev'a Direcci6n 

General de ~to Cooperatj,vo otras oficinas. 

Ya estnicturado el movimiento. Desde la Direcci6n, Preciado faoenta

ba la OTP.anizaci6n de sociedades cooperativas de todos tipos. Transcurri

do alP.Qn tient>O, camenz6 a integrar las Federaciones de cooperativas con-

forme el"mandato de la Ley de cooperativas de 1938, con vista a fonniir ~ 

terio119e11te la Confederaci6n Nacional Cooperativa que establece la PTI>!>ia 

Ley; integradas 36.Federaciones regionales, por ramas de la producci6n y -

del consuno. Preciado y los principales lideres del movimiento cooperati

vo consideraron llegado el momento de constituir la Confederaci6n. Pidie

ron el apoyo del secretario de Econania y del Presidente Avila Camacho y -

lo obtuvieron. 

As! las cosas, el día 25 de ar.esto 1942, en medio de un ~ran entusias 
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.., de lo!; deleJ'Bdos de las 36 Federaciones. rel.Dlidos en el sa16n de actos 

de la Direcci15n C.eneral de Fomento Coonerativo. Francisco Preciado inauin_!_ 

r6 en nOl!f>re del Secretario de Economía Nacional. Francisco Javier Gaxio

la. la Asamblea General de Federaciones Regionales Cooperativas que inte

prarla lá Oanfederacic5n Nacional Cooperati~ de la Rep(jblica Mexicana. -

En el acto y las bases c~titutivas de la Confederación. en las que apa

·rec:en los detalles de los· debates. acuerdos. conseios directivos electos, 

Federaciones asistentes v los delep:ados que las representaban. Los ori-

meros directivos. electos para el periodo 1~·1944 :fueron los siRUientes: 

l'RESIIENTE: 

·. SEatEl'ARIO: 

1JOCAL: 

PltESitENfE: 

Sf.CltEl'ARIO: 

-.va:AL: 

~E.JO DE AIMINISI'RACION 

MiP.Uel Ramfrez Jr. 

I211acio Tapia Fernlindez. 

Hipinio PaÍ'edes. 

SUPLENl"E.S. 

Carlos Zorrilla. 

. Tranquilino Ve2a Gaxiola 

Juan Pliez. 

SUPLENI'ES. 

Rito Garcta 

Luis L. Alcacer. 

Fidel Bautista, 

La OJ"f,llllizaci6n instaló su5 oficinas en la Av. Juárez No. 30 en la -

'.ciwlad 4e M8xico; en donde canenzaron sus trabajos con ~an entusiasmo. -

ec.D oficial lllll}'Or de la misma con"ederación fué desionado don Antonio --
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Salinas Puente. Caoo t:oda orp.anizaci6n nueva, tropezaba no tan solo con 

las dificultades del exterior, sino t:ambién con las interiores. 

Poco ant:es de finalizar el primer afio, dentro del. Consejo d& Adminis

t:raci6n surP.ieron all!tmas dificultades, aue no fué posible resolver sat.is

:factoriamente. En la asamblea del primer infonie, en el mes de. noviembre 

de 1943, la mayoría de los miembros del consejo presentaron su ren~cia; -

axm> esto illpact.aba la desii¡naci6n del miSlllO, la Asamblea opt6 por rcorga

ni-z.BT t:01:a.hnente el citado Consejo a fin de que et.enplicra el peri6do de 

dos al'los. o sea hasta .noviembre de 1944; se nombraron nuevos directivos. 

Pero para marzo de 1944 se convino en que, con objeto de nonna1izar la si

tuaci6n juridica de la Confcderaci6n, se efectuaran nuevas elecciones, y -

celebrada la Asanblea r,,eneral de delegados de las Federaciones, se eligie

ron los consejos de amninistraci6n y vip.ilancia. Los directivos inicia- -

~ sus actividades can anoonía y entudiasmo, pero al poco tiempo se hizo 

notorio ciertos descontentos entre algunas Federaciones de la República 

que al parecer estaban en todo de acuerdo con la direcci!Sn politica que 

los diTeCt:ivos habían impreso a la Coni'ederación. 1?or ello se vieron en -

el caso de citar a nueVa Asamblea ("..eneral de delegados para noviembre de -

1945, en la que fueron electos nuevos consejeros por el periodo 1945- 1947. 

Con esta nueva Directiva 'se hicieron algunos esfue.rzos tendientes a -

realizar planes ecoo6nicos ·en las. ramas de la palma, la sal y la pesca, no 

habiendo obtenido resultados llLI)' satisfactorios debido especialmente a la 

inexperiencia sobre el particular. Se inici6 la colaboraci6n en la ~

fta en favor del albafeto, eq>rendida por el Secretario de Educaci6n del -

Gabinete del Presidente Avila Camacho, don Jaime Torres Bodet, y los dire.s_ 

tivos participaron en juntas de mesas redoodas con objeto de dar sus 'pun-

tos de vista técnicos sobre determinadas ramas de la producci6n. ·vencido 



98. 

su peri6do en noviembre de 1947, se !=it6 a Asanblea General, habiendo si

do elegida una nueva mesa directiva, para el período 1947-1949. 

Este nuevo consejo .se caracteriz.6 por su ponderaci6n y por· haber he

cho renacer la confianza en los destinos de la central, reorp,ar.iz.ándose -

el si:St- interior de la oficina para mayor eficiencia. Si su funciona

aiento y contrariamente a lo acontecido en asambleas pasadas de eleccio-

nes, estas se verificaron en orden y de manera pacífica como corresponde 

al sistema cooperativo. A partir de 1949 la confederaci6n tuvo que em- -

. pnmder una lucha no sólo para sobrevivir, sino p:irn cumplir'co~ su papel 

de Rector de los destinos del movimiento cooperativo mexicano; bastaria -

indicar que la Confederaci6n, además de atacar en la medida de sus posib_!. 

lidades los diferentes problemas que le plantearon las diversas ramas.que 

la coq>e111en, ante diversas secretarias de Estado, atendía los .aspectos --. . 
cUlt:urales, de.~lac~ones públicas y los relativos a la política. En lo 

cp.1e ve a los prob~emas int~rno~: cabe destacar que patrocin6 al~os cur

'505 de cooperativismo y llLlltitud de conferencias sobre la materia; en lo 

que toca a los aspectos de relaciones m<1teria contrato con las diversas -

·secl'etarias de Estado que tenían a su cargo asuntos de ·carácter cooperat! 

·vo; ásí lllislllo llevaban buenas relaciones con la ~yoría de los Gobernado

res de los Estados y en el aspecto internacional, fOO constituyente de la 

· Confedenac~ de Cooperativas del Caribe y posterio:rmente de la Organiza

ci6n de las Cooperativas de .Am6rica. En cuanto a la cuesti6n política, -

dada su militancia dentro del Partido Revolucionario Institucional, ob'tU

vo al!UUls posiciones pol1ticas, aunque no siempre con...a;ecuencia para - -

presidentes 11U1icipales, regidores, diputados locales, diputados federa- -

les y en el período Presidencial de Ruiz Cortines, · obtuvo un senador de -

la RepQblica. 
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Hasta 1963 aproximadamente, la lucha contra los enemigos· cona.mes ha

bia mantenido muy unidas a los líderes nacionales del cooperativismo, pe

ro en el ailo de referencia. ~r ruestiones de mala interpretación y :falta 

de comunicaci6n, surgi6 una divisi6n que duro alrededor de 14 afias, hasta 

que con apoyo del Presidente José L6pez Portillo, se acord6 la unificación · 

la a.aal se logró en 1977, habHindose constituido los consejos de ·adminis- -

traci6n y de vigilancia de la Conf'ederaci6n con un presidente neutral y -

los deniis consejeros ta!lados de ambos grupos; tambim entre estos últinDs 

hab!'.a ·a1r.unos que habtan mantenido una posición nc.utral. Dichos consejos 

fueron integrados de l'l siguiente manera: Consejo de Administración, Pre

sidente, senador Eliseo Mendoza Barrueto; Secretario, Andrés Rubio Castro; 

Tesorero, Rafael Caste~lanos; Canisionado de la producci6n Florentino Ló-

pez Tapia; comisionado, de la distribuci6n, Rosendo Rojas García; comisio

nado de la contabilidad e inventario, Juan Sánchez Romero; comisionado de 

educ8ci&i, Jo~ Flores García; cartlsionado de propaganda, Jorge Olmara Ar-· 

11aez; vocál, Jos(!. Luis Verber y Varp,as. <:;onsejo de vip.ilancia: !'residen--

· te, Gerardo ct.ez Castillo; Secretario, Jesús Caro !)!inchez; vocal, Cesar -

Ala.In a los dos meses de fungir cano presidente de la con.fcderaci6n. El 

sénador Eliseo Mendoza Berrueto fué 11-.ado a colaborar por el presidente 

de la Rep(iblica Jos~ L6pez Portillo, como Subsecretario de &lucaci6n PG-

blica, por lo que tuvo q.¡e renunc;:iar·al cargo y., a fines del mes de marzc 

de 1978, se reuni6 t.ua nueva.Asamblea General de la Confederaci6n, la que 

design6 por ~animidad, cano presidente del Consejo de Administración, P!!_ 

ra c:oq>letar el rieríodo de dos afios, al senador Alejandro Cervantes Delga

do. 

Cano cabeza de la Conf~eraci6n, el senador Cervantes Delgado, lucho 

poi la unidad del movimiento y organiz6 las oficinas administrativas de -
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la Central. Viaj6 por.todo el '!Ja1S, atac6 los principales problemas, des

pleg6 l.a'lll ener~ia sin igual para consolidar las conquistas y al final en -
1979, en representaci6n del Consejo de Administración, rindi6 un infonne -

que fué aprobado i:>or t.SUUlimidad. en la Asamblea General que se reuni6 . en la 

ciudad dP. M!xico, en dicieri>re del mencionado ano. En la asamblea que se -

indica, entreg6 la Jefatura del movimiento al Lic. Manuel Lozano Jimenez,

·quien junto con sus c~eros del Consejo de Administraci6n debi6 r>ennan.=_ 

.cer en su cariw hasta diciembre de 1981. 

La Confederací6n, ~ta fines de 1979, contaba con 63 Federaciones ~ 

gionales de Cooperativas, representativas de 12 ramas de la producci6n y -

del cm51.ft'.>, distribuidas de la Sifi?Uiente manera: 

. Pesqueras 

~ias 

Transportes 

.Textiles 

CClnsl.ó 

Pin 

Servicios 

Artes Grilicas 

Forestal 

Sal~ra 

ca izado 

~ 

NlMERO DE FEDERACIGIBS 

22 

12 

11 

s 

3 

3 

2 

l 

1 

l 

l 

_1_ 

63 

Desde· luego· se debe afúmar que las Federaciones mencionadas no com

praiden a t~ las cooperativas del país, pues existe un buen número de 

.. , 
: 
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las_ mismas ramas, _que pronto organizarlin sus federaéiones regionales, con

siderando que en algtmos años más, probablanente llegarlin ·al doble. &t 

·las. tlltimas asambleas generales de la Confederaci6n se acordó modificar las 

bases constit:utivas de la misma, para que las Federaciones de tma misma ra

- pledan.~tituir secciones que ftmcionen dentro de la central como aiaj. 

l~s. para colaborar en la resoluci6n de los problemas respectivos. Ac-

tualmente f'uncicna la secci6n de Pesca, la de Transporte y, en breve, la -

Agropecuaria. 

!llJchos son los problemas internos y externos con que tropiezan las Fe

deraciones en su desarrollo. En el primer aspecto, t~a los organismos 

de ~ grado no han alcanzado la unidnd de solidez que se requiere en -

la t~ de decisiones y la realizaci6n de los proyectos que ya se han exp~ 

5811o; todavia en muchos diri~tes falta conciencia cooperativa y prepara-

ci6n suficiente para ·dirigir tales orP.rutlsmos. lo aconsejable seria que -

. éoncurrieran especlalmente j6venes a los cursos de capacitaci6n cooperativa 

que para dfrigentes tienen algunas instituciones, cano las sef'ialadas en las 

&a.etas de O>operativismo. 

;-.::, 

&! cuanto a los problelllaS externos, much:is son de los más diversos to-

-• legales, financieros, econánicos, sociales y aún políticos. &t el or

dlin adünistrativo hay ax:hos funcionarios p(iblicos que no respetan las le

yes que protejen a las sociedades .cooperativas y, por el contrario, las fa

cilidades de operacilin se las otorgan_ a ~sas capitalistas; son en real!_ 

dad ft.ncionarios ~rnamentalesºenemigos del cooperativismo, pero que se -

clicai "Revolucionarios". 

~ lo que toca a los problemas financieros debenDs decir que son raras las 

ins~ituciones privadas y oficiales que hacen caso de los proyectos que las 

Federaciones les han prestado, <!'Je entre otras cosas tienen por objeto el -
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desarrollo econ&nico de las cooperativas asociadas. En cuanto a los proble 

lllllS sociales, desafortunadamente no se rui llegado a un acuerdo entre las -

centrales obreras, campesinas y la Confederaci6n y sus Federaciones, para -

ayudarse 111.Jtuamente en 51,1s. problemas y, finalmente, por lo que se refiere a 

1~ aspectoli J,t>U:tii:os, afecta la marcha de las Federaciones_ que en el E5t!!_ 

do o ·Mnicipio .·en que operan, el Gobernador o el Presidente f.lmicipal sean 

enemiiros del ~rativismo y ni qué decir que en ll'lJCllaS ocasiones se opon

gan a que algún líder cooperativista llegue a ocupar puestos pGblicos; sin 

ellbargo, hay que hacer notar que algunos Gobernadores y Presldentes Jllmici

pales del pais, no son enemigos del sistema cooperativista. Y por lo que -

toca a la Confederación, desde el pacto de unidad de 1977, los integrantes 

de los consejos· directivos han sido personas del 111JT1do cooperativo de Méxi

co, capaces y más convencidos del ideal cooperativo. En términos P.Cnerales 

se espera que todos '.1pon;cn su trabajo, para una mejor trayectoria del mov!_ 

miento.cooperativo. 

4.1.l DISPOSICICH'.S Y TRAMITFS AIMINISTRATIVOS 

Al!l'JllOS de los aspectos m4s p:roblemliticos de la reglmnentaci6n cooper!!_ 

tivÍI lo constituye la enorme caJ1?a de tr!imites administrativos que deben -

rea~iza:r:se para que se logre la constituci6n de una sociedad de éste tipo,

lo que ademb. de excesivos, ocasionan prolongadas ¡>Erdidas de tiempo y re--

cursos. 

Tal cano se ha· dicho, los excesivos requisitos de constituci6n canten!_ 

dos en la Ley y su ReglmMmto se traduce en un largo peregrin~r de los inc!_ 

pientes organismos cooperativos por distintas Instituciones Q.Jbernamentales 

que en ocasiones deben de cubrir en diversas dependencias oficiales. Se -

trata lllAs ~ nada no s6lo de las gestiones que los presuntos cooperativis

tas directamente deben de realizar para constituir su sociedad, sino las --
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que destacan las detenninaciones de viabilidad económica y de no canpeten

cia niinosa así cano, en el caso de las sociedades cooperativas de inter-

yenci6n oficial, las solicitudes de otorgamiento de concesiones o pennisos 

las que previamente deben de hacerse del conocimiento de otros problemas -

exncesionarios. Los embarazosos y excesivos .trlinrit~s administrativos_ sig

nifican pl!irdidas de oportmidades para los propios cooperativistas y pro--

picia la irregularidad en cuanto a su constit:uci6n de estas sociedades, ya 

o;uc· ante la necesidad ::iprcmi:mte de obtener· inv.rcsos, inicia.'! operaciones 

sin haber concluido el trámite legal de constituci6n, esperando despuC.s re 

RUlarizar su situación; "tal es el caso de alr.unas cooperativas scc.torial-

mente a cargo de la Secretaría de la Refonna Agraria en donde, para aJ?Osto 

de 1985, de 191 sociedades cooperativas activa, un total de 79 se encucn-

t:rmt operando sin registro o con el mismo en"trámite. Entre esas figuran 

12 de produccitin pesquera, lZ de producci6n artesanal, 9 de consumo fami

liar r. 8 de CensUm peeúario (consmio.intcnnedio). entre OtTa.S más. Tan 

dificiles 'se muest!ran los trllmites administrativos que ante la Secretaria 

del TT.ibajo y Previsi5n Social, Jiltidades encargadas de la autorizaci&! y 

'l't!P.ist:ro de todo or'!anismo cooperativo, intervienen las dependencias que 

tienen ingerenciaeri algeln tipo.de actividad cooperativa para.el efecto -

de· loerar de aouella más aPilidad en los trámites resnectivos: asi duran-

te.el.afio de 1984 la Secretaria de Pesca apoy6 en la agiliz.aci6n de los.

~t:es de organiUJcilln y autorizaci6n a 80 nuevas sociedades cooperati

YaS de actividad pesquera ·organizadas en el mencionado afio. 

Para remarcar lo antes eJC!JUesto y a manera de ejClll!'lo, se puede ci-

bar el caso de la actual. Sociedad Cooperativa de Refrescos Pascual S.C.L. 

CU)l'OS socios, previamente a su constituci6n, confonnaban un sindicato o-

brero; tras serios conflictos laborales con la empresa, en 198Z y 1983, -
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la Junta Federal de c.onciliaci6n y Arbitraje, despui;s de sc~:ir todo el pro

cediaiento laboral, cmbarP.l) y posteriormente adjudic6 a favor del sindicato 

los bienes de la empresa refresquera, entre los que fiP,Uraba la maquinaria, 

patefttes y 111arcas. Dicho sindicato decidi6 convertirse en sociedad coopera

tiva para explotar directamente los l>ienes que les fueron adjudicados, por -

lo que desde el mes de agosto de 1984, se solicit6 ante la Secretaría del -

Trabajo y Previsión Social, la autorii.aci6n de su constituci6n y registro, -

tránite burocrltico que se prolong6 por espacio de un :iño, hasta c¡ue el dia 

7 de agosto .de 1985, se concedi6 el rep,istro solicitado y a partir de esa -

fecha pudo iniciar sus operaciones, dejando de percibir los ingresos que co

llO elllJ>resa capitalista privada, mnpliamente acreditada comercialmente, .babia 

demostrado generar; 

'·2 POLITICA DE R:M'Nl'O Y APOYO FINANCIERO AL KJVIMimI'O OX>PEAATIW • • 
ca.> ya se mencion6 Ía organizaci6n de las cooperativas de la llpoca, en 

su ITT'tlJ1 mayoria, se llevó a cabo sin la debida planeaci6ó econOOúca y sin to 

_. en cuenta las características socio-econ6micas de ios inupos en que se -

:fanent6 este tipo de organización, lo que aunado a que con la conclusi6n del 

periodo presidencial de General Lázaro Cárdenas ces6 el impulso estatal de -

f-to y deriv6 en m movimiento cooperativo estático e improductivo en a-

ftos posteriores, ·ya que no s61Ó cesaron las labores de fcmento; sino tambi&l 

cesaron o aninorarcn notablanente las labores de viv.ilancia y ;r¡x>yo financi~ 

ro, alllbas a ~o del Estado, lo que di6 margen al surgimiento de sociedades 

cooperativas fraudulentas, como ya se dijo antes, o a que las verdaderas c02_ 

perativas suaabieran por falta de rerursos crediticios y desaparecieron sil;t 

· ning(in trámite de liquidación y cancelaci6n de registro. 

¿Cbil ha sido la situaci6n para la poH.tica de fanento y apoyo financi~ 

ro pip.ra .las cooperativas? 
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Desde 1929 se había acordado la creaci6n de tin banco refaccionario ~ 

ra las sociedades- cooperativas. Tal acuerdo se tom6 cano resultado de las 

llledi.taciones de los dirigentes de las sociedades cooperativas, el Gobierno 

Federal con base en esto cre6 una Instituci6n de Crédito "El Banco de Tra-

. ~jo",. este Bánco nivo tma vida eftmera, que se convirti6 en el Banco Na-- -

· . cional Chreró de Poméntó · Industrial, que !"ul& creado por decreto 'del Presi

dente L!izaro Cárdenas, el 22·de julio de 1937; la experiencia de este Ban

co sirvió para la creación del "Banco Nacional de Fanento Cooperativo, S. 

A. de C.V.", con ap0yo decidido del Presidente Manuel Avila Camacho. 

El Banfoco, cano se le llam6 IJlás tarde a este Banco, era tma canbin!!_ 

cilin de reCUJ"sos econánicos del Gobierno, la iniciativa privada y las cog_ 

perativás. El GObiernó Federal suscribÚi las acciones de la serie "A" C!!_ 

pital 111ayoritario, las de serie ''B" las suscribieron al!?lJllOS capitalistas 

y lit:. serie '.'C'' all!Un~ coeperativas •. Al paso de los afias. los capita1is-

.,:; :tiiS· tanto' 00-ivaks ·como de las c0operativns. QUedaron ·iRUal. en tanto. que 
' . . 

el Gobierno Federal aiEent6 ·su aportaci6n hasta suscribir más del 90\ .del 

·cai>ital soclal. 
Pn 1944. tres anos después de su ~ci6n. el capital social era de 

s.10.000.000.00 y cñ 1950 fué de$ 50.753.250.00; en 1976 su capital as-

c:endi6 a S 516.076~000.00. Al maEnto de desaparecer este Banco vara dar 

~al Banco Nacional Pesquero y Portuario.en 1979, ya contaba con 21 -

sucursales en todo ·el naís. que otor~a PJ'f!staa:>s a pyan parte del mavi

•iento eooperativo Naciona1. pero en especial el pesquero, de manera tan 

jmportante que en el período del presidente Echeverria babia otorl?ado 

cr6ditos. J>Or ús de 3,700 millones de pesos, de 1971 a 1976. 

No obstante tan :importante cifra, los recursos nunca fueron su:f,'icien 

tes para satisfacer una demanda par lo menos tres veces superior. Gran--
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des fuen:n los beneficios que otorv.6 el ~c~: su campafla de educaci6n coo

perativa fU6 fnictifera, patrocin6 65 cursos con becas a 2850 trabajadores 

de diversas eooperativas de producci6n y de consuno en distintos lu~ares - _ 

del pais; una caJ1t)8f\a llevada a cabo con la colaboraci6n del Instit:Uto de 

._EsUJdios Cooperativos, A.C., que tuvo par obieto crear la· conciencia cooPe 

ratlva P<ira:un meior desarrollo del toovimiento cooperativo Nacional. 

En 1979 como se ha expresado, se.decret6 la conversi6n del Banco Nacio 

nal Cooperativo en Banco Nacional Pesquero y Portu3rio (BJl."ll'F-c;c:A) , con el -

obieto de desarrollar los recursos pesqueros del país, pero tal paso dei6 -

_sin protección crediticia al resto de CooPerativas no 'IJ!!SQUeras que opera-

ban·C(lll el BANRJO). Para remediar la situaci6n en el propio afio de 1979, -

se cre6 el Fondo Nacional de Garantía y Descuento para las sociedades éoope 

. rativas por la cantidad de 250 millones de pesos, recursos destinados a ~a

rantizar a las Instituciones de cridito la recuperaci6n de créditos oto~a-

'<?o~· a 185 .ai.sáas SÓciedadeS V abrir'_ créditos V ,otorgar prl'.istamos a las Ins

tituc:imes de crédito para que listas a su vez, lo hicieran con las socieda-

de_s c:oope_rativas. Se indic6. que este Fo1ldo se iria ampliando en el :futuro 
.f: 

y tenla por objeto tambi~ canalizar recursos de la banca privada sobre to 

· do· hacia el 111C1Vimiento Cooperativo Nacional. No podemos aún :foT1118r, m. 

juicio sobre la actuación tanto de BA.WESCA cano del Fondo, del cual ya se 

ha ~lado anterionnente,. ~r<1Je es prematuro,. pero sí debe asentarse, que 

.n el ·:fondo. del penS-i~to del movimiento eóoperativo Nacional, hubiera .: 

sido preferible la creaci6n de un Banco especial para la pesca y que el -

BANRXX> se dejara para :finan~iar directamente a las demás ramas de cooper!!_ 

tivas, ya que las cooperativas no pesquflras tienen poca confianza en que -

ia banca privada responda al prop6sito de este tipo de sociedad. Además,

el haberle "1itado la :facultad al Banco Pesquero de servir como fiduciario, 
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por lo menos en ese ramo y otorgarlo al Banco de México, que es el Banco -

Central y que por Ley éste no puede operar con el público, tiene que inst~ 

mentarse con los Bancos de crl:?dito, que éstos si pueden operar con el pú-

blico, a fin de llevar a cabo sus operaciones con las cooper-ativas;-esto o

rigina mayor costo de producci6n y mayores trámites burocráticos en pérjui-· 

cio del desarrollo de las sociedades cooperativas. 

De todo lo anterior 'podemos asentar, que si" las disposiciones especia

les de orden cooperativo, las cuales atribuyen al Estado" tDl sinnúnero de f!!_ 

cultades. no tiene· razón de ser la inactividad estatal que se manifiesta a.s_ 

tualmente, lo.cual implica.necesariamente lo estático de las cooperntivas,

las sociedades cooperativas de participaci6n estatal continuan siendolas -

Por no oJ,erarse la tra.51'1isi6n de la propiedad del Estado a los cooper-ati~ 

tas el núnero de sociedades de 6ste tipo no reeistr6 variaciones notables.

surgieron corruptelas, cano· el hecho de oponerse a la constituci6n de rwe-

vas Sociedades, aduciendo, sin motivo, perjuicios a organizaciones p~ia--~ 

-.ente estrililecidas, se DJltiplicaron los casos en los que las disposiciones 

·cooperativistas sirvieron para evadir· la legislaci6n laboral, haciendo apa

recer asalariados caoo socios cooperativistas y a la inversa según convini!:_ 

ra al caso, etc. Ló lamentable de Ul situaci6n es que se hlbiera evitado 

esta situaci6n simplemente con que el Estado hubiera llevado a cabo las ac

tividades ~ le encanienda la Ley. 

4. 2. 1 .ANl"ECEDINfES. -

En la experiencia histórica del cooperativiSJOO en México ha sido noto

ria la discontirwidad y limitaciones de los apoyos que se le han br1ndado,

los cpe han estado sujetos a las eventualidades de la politica sexenal en -

turno, por.lo mismo en su desarrollo sólo son apreciables dos períodos cano 
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aquellos en los que se trat6 de impulsar la fonnaci6n de i.m movimiento coo-

perativt> fuerte y de amplios alcances, loRt"ándose al menos en términos cuan

titativos Ul efectivo crecimiento del sector, según se constata en la esta--

dhti<;a de la materia. Dichos períodos corresponden COlllO ya se ha seflalado 

a. los de. la Presidencia. del General Uizaro Oi.rdenas y la del Lic. Jos!! L6pez 

Portillo. En el primer periodo mencionado es en el que se implementan nor-

mas al cooperativismo. El impulso de la época se compleioont6 con la fonna-

cil!n de un aparato finariciero de a]lOYO constituido por el r-ondo Nacional de 

·Cr6dito Cooperativo previsto, y la creación del desaparecido Banco Nacional 

Cl>rero de Fanento Industrial S.A. C.V.; ésto, además de o'tn>s apoyos y fo.-

mento cano los derechos preferenciales que se determinaron a favor de las -

CÓOperativas en leYeS COllD la de Vi~ Generales de Coamicaci6n y otras m!s 

que unidos a la Politica estatal de fomento constituyeron un efectivo aunen

t~ nun6riéo de Sociedades.Cooperativas constituidas, considerándoles como -

m medio idanCo de desarrollo eeonómico social de los grupos ¡:>artici~tes -

en el rfJtimen de José Wpe;z; Portillo. 

:4.z.t; SI1UACICtl AClU.A.L.-

El cúnulo de atri~ciones que en mat_;ria cooperativa la Ley reserva -

a1 Estado ha determinado que el desarrollo de esta fonna organizativa de- -

penda de la actividad de aquél y esta situación es mAs palpable al obser- -

var la sit:uacll5n actual del lllJVimie~to cooperativo· en ntiestro pais. 

Durante el afio de 1982, ·último al\o del periodo sexcnal al que ya se 

ha hecho menci6n, se organizaron y constitU)leron mlls de ZOOO sociedades 

cooperativas, al Céllllbio de rég~n de nueva cuenta aminoro notablemente -

la prca:ici&l estatal cooperativa y de inmediato se reflej6 en Ula disrni-

micil!n del túnero de sociedades de este ti'!><> que se había venido constitu

yendo, ya.que durante los afias de 1983 y 1984 (hasta agosto) sólo se org!!_ 
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nizaron y registraton a 707 cooperativas. Con el advenimiento del nuevo -

re11:imen presidencial y la pram.tlgaci6n de W'la nueva legislaci6n en materia 

de pl~aciái., la proeramaci6n estatal· anterior a la misma resultaba ina-

plicada y en consecuencia el PL\NFoc:n, concluyó su vii?encia en diciEmbre -

de 1982, sucediendo lo mismo con sus inst.nnnentos de apoyo cano lo era el 

Sistema Nacional de J;ducaci6n Cooperativa. A partir de entonces la act.ivi 

dad del Estado relacionada con las sociedades cooperativas ha dependdido -

exclusivamente de los criterios que en la materia impere en las entidades 

vinculadas a este tipo de sociedades, de lo que se desprende que la Comi-

silin Intersecretarial para el Fooiento Cooperativo en realidad no tiene fil!!. 
cionalidad alP,UJla. La Comisi6n citada fu~ creada con carácter pennanente 

para qÚe 111Cdiante la participación de las diversas entidades del estado -

vinculadas al cooperativismo, se determinaran las políticas de apoyo que -

- se seguirian con relaci6n a las sociedades cooperativas a efecto de evitar 

·. · · . .-e· ~licaran esfuerzos y se tmificaran· criterios en la materia, situación 

que se reflejaria supuestamente en la e_laboración de un plan de acciones a 

seguir. Al anparo de disposiciones con anterioridad.al afio de 1982 esta -

canisi&l fue la que implant6 el ''PLANFOCO'', mismo que ya no es aplicable y 

actualmente se ha abstenido de elaborar o proponer algún programa que seña

lad las directrices oficiales en· la materia e inclusive no sesiona c0n re-

auJaridad. 
Existiendo la canisi6n intersecretarial que se menciona y acorde con 

el: plan Nacional de Desarrollo, a la fecha debería haberse fo:rnulado un - -

.prog1- específico de fanento cooperativo, e inclusive !>!lrece ser que· su -

elaboraci6n alguna vez se contemplo en la Secretaría del Trabajo y Previsi6n 

Social, a.ayo titular preside la canisi6n, ya que en contradictoria afinna-

éión en el II Infonlle de Gobierno del Presidente Miguel de_ la Marid (anexo 

Sector Laboral) se dice que dicha secretaría coordinó la fonnaci6n del "l'r2. 
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RTimla Nacional de Fcmento Cooperativo . (PLANRXD), por el que se conjugaron -

las diversas actividades y programas que el Estado realiza en la materia por 

ccnducto de las entidades fomentadoras y otras Instituciones.vinculadas al -

desarrollo del cooperativiSlllO" (Sic. PP63 y 55). Esta afinnaci6n result6 

ser falsa. __ puesto que en _ninguna parte de la propia Secretaria se conocia el 

citado pn>gráma, ya que. no exi.stia; esta desconcertante situación se corro~ 

TG m5s tarde en el II.I Infonne de Gobierno en el que figura la elaboraci6n del 

programa mencionado cano una meta cancelada. Se puede considerar válidamente 

que si la propia Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social, principal entidad 

vinculada al cooperativismo, cancel6 como objetivo la elaboraci6n del progra

- a <fJC se hace referencia, se denota claramente la ausencia de una voluntad 

poUtica o· desinteres por parte del rl!gimen actual por desarrollar en fonna -

unificada y suficiente la actividad estatal de fancnto a las soCi.edades·COOJ>!:. 

rativas, notándose tanbién en aspectos tan simples como en la informaci8n que 

.sobre la materia el propio Estado recaba y diñ.mde, misma que ·resulta poco --.. .. ~ . 
:fiable por incoq>leta y confusa. 

Pclr lo. llJl~~rior, _.1.a activi~ que el Estado realiza e~ materia cooperati. 

·va es ÍaJy limitada, prácticamente se reduce a acciones aisladas y casi total

-te desarticW.adas • entre las que destacan las acciones de fomento que lleva 

a cabo la Secretaría de Pesca, la que en 1984 promovi6 y organizó la constitu

·citin de 80 soCiedades cooperativas de p~~ci6n pesquera que agruparon a 3551 

socios:; correspondiendo IJI) 90\ a organismo5 dedicados a la captura de especies 

de escanas y el 10\ restante a sociedades dedicadas ai cultivo acuícola. 

Esta Jft.isma dependencia babia organizado ·lurante 1985, hasta el mes de a-

gasto, a SO sociedades cooperativas y habia intervenido en la regularizaci6n -

de 150 lllis. Tanbién C011C1Jrre en esta actividad de fomento la Secretaría de la 

Reforma Agraria la .que particia en la pranoción de socie<lades cooperativas pe~ 
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queras e.iidales. Las labores de vipi.lancia oficial y rep;ularizaci6n que ne.,. 

va a cabo la SfPS tad>H!n se refieren más que nada a las sociedades cooocra- -

tivas de nroducci6n· nescniera. nrobablemente sea la única acci6n coordinada v. 

existen indicadores de oue la actividad en tal sentido tamnoco es muv intensi 

.va.·lllies de entre las coonerativas aue dicha entidad. tiene consideradas cano 

con ''rePistro vie?ente". fil!lll"aban. en 1982. un total de 1876 sociedades ouc -

no hablan sido localizadas v para a11osto de 1985. dicha cantidad no había va

riado simificativamente. PtJes nara esa fecha el número de socied:.des aue se. 

encontraban en esa situaci6n ascendía a 1697. 

En la mavorta de los naises en aue se ha desarrollado el coooerativismo. 

las sociedades dedicadas a actividades de consumo siemnrc hán sido la mavor 

~ &l nuestro nats el Estado siemnre ha mostrado nreferencia por fanentar 

y apoyar a SO<;iedades cooperativas de producci6n y las escasas acciones ofi-

ciales de fanento se refieren a cooperativas de este tipo, ya oue por lo que 

•se refiere a las de consuno se han preferido lmpulsar a otras actividades e -

,instihleiortes que tienen, aún c:windo sea parcialmente los miSIOOs fines que -

llq!J6llas, por ejeinplo: crtlASUFO, FCJ.IACOf, INJU.IAVIT, etc. 

Es de pnnÍerse que.~l núnero y monto de los apoyos otorgados al sector -., 
CX1Dtinúa disnWÍuyeodo ya que el lento flujo de los trámites de asir¡naci6n de 

'crfditos, que además de los excesivos trámites que es necesario satisfacer -

par¡¡ su obtenci6n, ap.rava la insu~iciencia de los mismos, pues es frecuente -

epe ~ un cr6:lito ha sido autori:Zado a ~ cooperativa ha transcurrido -

tanto tiaiipci que han _variado las circunstancia!'. econánicas del memento en que 

se solicit6, lo que hace necesario, las más de las veces, reque·rir l.D\a amplia 

ci6n con la consecuente trarnitaci6n adicional, lo que obliga a posponer o de 

plano cancelar los proyectos "de inversión de las sociedades interesadas. 

A la dificultad de obtener créditos se ha venido a sumar las altas ta-·-
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sas de interes que aplican los organismos financieros (MNPESCA, aplicaba en 

febrero de 1985 el.24.7\ anual), mismas que se incrementan constantemente, -

lo <!!Je· los hace inaccesibles :Para la mayoría de los organismos cooperativos 

que no:malmente se íntegi:an con escasos capitales y cuyos intep,rantes no .ti~ 

":.:.nen suficien~e. capacidad .econ6mica para soportar por sí mismos los costos f.!. 

iumcieros inherentes. 

En virtud de que la banca expropiada continúa operando con criterios de 

rentabilidad, los organismos cooperativos en su may0ría, no son sujetos via

bles de crédito, de lo que resulta la insuficiencia del número de institucio

nes crediticias qu otorgan apoyos financieros al sector, por lo que seria ad~ 

cuado que, tcimando en considcraci6n la manifiesta incapacidad del Estado para 

- · a1:ender eSt:e JUbro, se considerar§ la conveniencia de permitir un sector coo

perativo de CI'Mito, es decir, que se pe:rnütlera la integración de sociedades 

-~ Federacicines cooperativas de ~ito, ya no como simples secciones de aho--. 

·' rro 0 .. esto posibil~tarla la foxma~i6n de un movimiénto cooperativo aut:ofiitáné~ 
" ... . .. ~ . . - ~ -. . 

· ble que operaria bajo criteribs de solidaridad y no de rentabilidad. 

4~2.2 EL PROB~ 1UW«> JE J.A5 SOCIEDADE.5 CooPERATIVAS. 

•·. La -yorfa de las· 50Ci.edades cooperativas deben su, existencia a una la

bor ·estatal de pranoci6n y no a un 1110vimiento espontaneo de sus miembros, lo 

que illlplica·que, las llllls de las veces los cooperativistas se integren a este 

tip0 de sociedades por i&s expectatiVlls cJe sus ventajas, que evidentemente -

tienen que efectuarse en cuanto a ingresos monetarios en un monto mayor que -

le pe:nd.ti~ mejor~ su nivel de vida C!tJC como trabajador asalariado; pero si 

esto es evidente, no lo es menos que el trabajador desconozca la estructura -

interna y -canica que le.es propia así cano las rootivaciones de orden prllct!. 

co y soc:ial, de esta organizaci6n. Lo anterior determina la existencia de so 
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ciedades cooperativas .ineficientes o conflictivas por la inadecuada actuación 

de sus ~ios y hasta la formación de P.TUJX>S hc11:em6nicos dentro de los miS100s.' 

Este desconocimiento prapicia que los coapcrativista solo atiendan a los as-

T>ect:os de beneficios directos de la cooperativa y nuestren desinteres en los 

claliis ele111e11tos sociales que Dennitirían tm meior funcionamiento y consolida

ci6n de su oraanizaci6n. En la anterior situaci6n ha tenido ~an in11;eTencia 

la aisencia de alP.UDa fonna de educación cooperativa continua v sistesnlitica, 

no sólo en aSt>CCtos administrativos, sino también de motivaciones del sistema.· 

4.3.1 ORGNUZACim. · 

l'Or lo oue se refiere a los organismos cooperativos de sel?Ulldo i,-ado, en 

su iaayorla no cunplen can las funciones que les asigna la Ley y la 16P.ica del 

sist:ema, ya que salvo las Federaciones pesqueras, no se realizan las .funcio-

. nes de ~rdinaci!)n y p1aneación ccon6mica, comnra y venta en común, solución 

·ele conflictos, etc·,. -T~o han propiciado la existencia de relaciones ñm-.'.: 

_cicnales entre las cooperati:vas de producci.6n y las de constmlO a pesar de que 

6stas serían el medio idóneo de comerciali:r.aci6n de los productos de l~ pri

•ras; tampoco se dan casos de integraci6n horizontal y vertical de coopera--

tiYllS• 

Lo antes dicho tambH!n es aplicable a la Confederación Nacional Coopera 

tiva de la AePlblica Mexicana, C.C,L., <mico orPanismo coaperativo de tercer 

n-iido aitorizado, pen:i que más ha servido i>ara los fines i>oliticos de sus di 

riP.entes que a las necesidades del movimiento cooperativo nacional. 

Tiene incidencia en la iñeficacia .de los organismos cooper'ativos de s~ 

gtlDdo y tercer Y.Tado el ~ de que el Estado se haya reservado pai-a sí, en 

exi;:Iusiva, las labores de supervisión y vigil~cia de las sociedades cooper.!!_ 

tivas, sin caicederse a aauéllas ninP.tma atribución en tal sentido, con lo -
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que se vulnera cualquier rurtoridad que pudiera tener, lo que queda de mani

fiesto en situaciones COlllO el hecho ·de que en la propia C.Onfederaci&I se -

desconozcan, porque no se les infonna, el número exacto de socios y socie-

dades que integran el sistema, asi como datos de carlicter econ&úco con re-

Es necesarfo hacer notar que la dete:nninaci6n de que sólo exista una -

confederaci6n cooperativa como único organismo cooperativo de tercer grado, 

ha propiciado uná al>atia del sector por carencias de opciones organizativas 

eficientes y, adem§s, permite la iliedíatizaci6n del nmrimiento por la falta" 

de otras opciones de -representací6n y de gesti6n econánica a gran escala. 

4<3.2 · S>LIIWUIW> SOCIAL. 

·- ·Se puede s61idamente considerar cano uno de los principales obstliculos 

iJ. ·desarrollo cooperativo, la falta de solidaridad social o cooperativista 

. qué- se di. no siilo a nivel individwtl sfn? ~ilin a nivel de organfaaci6n -. ... . ' ~· .. 
C0111pleta, ~ lo denota la ausencia de relaciones interc:operativas en si-

iu,sdones;en- que sm eollláli~te factibles. 
··.._ .,... • < • ,.. 

És conocidO ~ freC:uenttnente las sociedades cooperativas, tanto de 

·' prolllccitln cano de can~, se Trle11UCn a admitir nuevos socios, a pesar dé 

que su. capacidild operacional se los permita y que sociedades cooperativas 

en zonas o act:iridad«!s ~que no. ~s. causa ning(in perjuicio. . ~ . . ' . . 

Esta falta de solid8i'idad iriclusi~ ha dado lugar a situaciones vio

lentas COlllO en el caso de cooperativas de producci6n pesquera del norte -

de Sinaloa, que se han opuesto a la fonnaci6n de sociedades cooperativas de 

producci~ Pesc¡ueras Ejidales, que se constituyen para la explotaci6n en .:

!IRWlS aledafl.as al propio ej.ido y no causan detrimento a los ingresos de o-

tras cooperativas-ya que el principal producto es el camar6n, de lla.I)' alta -
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cotización, mismo que durante la tenplrada 1982-1983, posibilitó ingresos -

de entre 2 y 6 millones de pesos nor cada cooperativa. 

La au.o;enc:ia de ma educación cooperativa sistemática y contínua es la 

que ha incidido eri~Ia 'falta c!e tm cocmerativismo que pennita l.Ula cohesión y 

:.~alecwento ~el .sistema. La "Cínica.!lrevisi6n en este sentido se consti~ 

t:uye por las cooperativas escolares mismas que, como se menciona, tienen -

una mera :finalidad didáctica y <le difüsi6n del sistema; sin embargo, y a ~ 

sar de que son Wla exceleiue exnect:ativa formativa, no h.'.m trascendido por 

que no se llevan a la nr.>a1ca. Estas cooperativas se encuentran replamen

tadas para ser organÚadas en Escuelas Primarias, Secundarias, pero no es -

obliPator;io oue se in?TI?se a ellas, ni que exista una en cada nlantel; la -

~toridad ~~rPada del fomento y vipilancia de estas sociedades es la Se-

cretarta de Educaci6n Pllblica, a través de su Departlll:lento de Cooperativas 

Escolares, dependencia en la que taupoéo se nota interés por el sistema, ya 
~ n0 "cuenta con· una pi>lltica' definida de foamto, no tiene informaci6n 

~ relaci6n al nCilllero de sociedades y socios, ni del importe del capital -

social. 

La experiencia ha deaiostr.u.'o que las cooperativas escolares no cumolen 

, can sus fines d_idicticos y s6lo funcionan cano meros expendios de algtm0s -

a11-"atos, refrescos, chicles, chocolates, etc, sin que los educandos lle--· 

~ a ~render su 1110tivaci6n y .funcionaniiento. 

Las cooperativas escolares constituyen un adecuado medio de difusi6n -

cooperativa, su eficiente funcionamiento posibilitaria el desarrollo y for-

talecimiento de un sano sistema cooperativo que nuede ser aplicado eñ diver-· 

sas actividarles. T'Or lo mismo serta Ot:il eme esta única nrevisión de educa--

cilSn coonerativa. tuviera carácter obli~atorio nara las autoridades educati-

vas en cada centro docente. 
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4.3. 3 !EFICIENCIA Aff.IINISTRATIVA Di? LOS OIADROS DUUGENfES. 

·"T<nando en consideracil'in que el sistema cooperativo, por sus motivacio-

nes y fines prictic:os, se. dirige esencialmente a PTU¡>OS o personas que no ti~ 

.nen la capacidad ~ gestilin econ&dca suficientemente amplia para emprender -

JllMl actividad tipo capitalista, resulta frecuente que lOs miembros de las so

cledades cooperativas carezcan de experiencia en labores aaninistrativas y -

financiera5, lo que ocasiona decisiones e~eas que afectan al correcto fun

cionamiento de las sociedades cooperativas o incluso determin.an el fracaso de 

las 111isnas. 

Dado que _el Estado es el principal pranotor del cooperativismo, recae en 

· · ei:_te la responsabilidad de capacitar .a los aaninist~dores de estas socieda-

des, pue~ no basta con organizar la formaci6n de la cooperativa sino que es -

nec:esario tanbi&l. hacer factible _su desarrollo a futuro, mediante una adeciJa

.doll pJ.meaci6n de la actividad a d,esarrollar y el otorgamiento de los apoyos ~ 

.- • nBeesa:i'ios, entre los que· debe fiRtJrar la capacitación administrativa. A pe-. 

sarde las cmsideraciones anteriores, tradícionalmcnte una vez que el Estado 

ha orlianizado. alf1l.818 coaperativá, es dec:ir cuando concluye la· etapa de p~

c:i&l, . se deSVincula de la lllisma .Y nonnalmente los apoyos disminuyen o de pla

no concluyen, JlllixiJle si por detenninaci6n política del TI\p,imen·en tumo se 

caftCe de interes de ~to cooperaf.ivo o el Estado dedica su atenc;i6n a 

.aíO~ma .ctiVic1adcoof,eratlvizma, ccm> en el caso del actual sexenio en el 

QUe los esÜJerzos en materia coonerativa se dirip:en a las sociedades de acti 

vid8d nesouera, que es el sector al cual se. canaliza el mayor núnero y monto 

de los cr6ditos, se asesora con tnaYor rePUlaridad y se le brinda el m4s mn--

. JtÍio apoyo en -teria de capacitaci6n, tanto t&:nica caoo adninistrativa. Lo 

anterior se lleva a cabo actualmente mediante actividades concretas de la Se-

cxetarta de Pesca. 

Tmabi&\ canstituve nart:e de esta nroblemática el hecho de que se esta- -
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blezca un corto plazo en el carl!o t>Or narte de los oro.anos sociales. va que 

los dos a,'los QUe duran las funciones del Conseio de Administraci6n y las -

demls entidades de la orl!anizaci6n interna de la coooerativa. resultan insu 

ficientes para QUe sus miembros PUedan adouirir una exoeriencia suficiente 

en 9115 funciones. cé:iino éonsecuencia de lo anterior, también es :frecuente -

· · .. que· en el de!lellEefto administrativo de las coonerativas no exista una cohe-

nncia entre las- acciones enorendidas nor un Conse.io de Administraci6n y el 

que le sucede en el carl!O. Considerando aue además no se nennite la reelec-

ci&t de los miembros de .los diversos conseios nara la "'esti6n inmediata pos

_terior a los mismos, seria conveniente que se ~stipulara una mayor duraci6n 

de los mismos, at:in cuando se co:n-erla el riesp.o de la corrupci6n de sus mi~ 

brt>s, pero para evitar esta Gltima situaci6n. se podria detenninar un siste

"ma ·c1e elecci&t en el que no coincidieran los. periodos de elecci6n entre los 

Consejos de Administración y el de Vigilancia, . . . 
1·¡·_ Tal.i>i~ eS ~ecesayio menciOiiar que Iás Federaéiones ·y la Confederación 

Nacional de ~iedades Cooperativas práctic:anente no realizan actividades de 

: capacitaci&t adlñinist:rati\ra para sus asociados. Se ha. notado que las coope

.rativas que m4s exito tienen en cuanto a su actuaci6n admini"strativa, son a

quellas en la <Jie má5 permamencia o estabilidad tienen sus diversos 6rganos; 

"Esto se ha loP,rado en cooperativas cano la CnJz Azul S.C.L., en la que el ti

tular de la eerencia se ha -.ntenido estable en el cargo. 

4.4. INCAPACIDAD TECNICA IE LOS SOCIOS. 

Otro elBnento que ha coadyuvado al escaso desarrollo cooperativo se con!_ 

tituye en la carencia de conocimientos técnicos de los propios cooperativis-

tas, lo que ha devenido en sociedades incapaces y también en que estas socie

dades no se pueden expander a actividades más especiaÍizadas y por lo miSlllO -
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lllls lucrativas. F.n este caso nos encontrmoos con que la Onica actividad en 

la que actualmente se ~ con cierta continuidad programas de capacitaci6n -

tEcnica es en la actividad pesquera, en la que la Secretaría de Pesca se E!!!_ 

,carga de pranaver e implementar las medidas_ necesarias; los organismos c~ 

·• ~iws superiores tmip)co Tealizan actividádes de capacitaci6n ti!!cnica. 

Para beneficio de los trabajadores asalariados al amparo de la Ley Fe-

deral del Trabajo se prere la implantaci6n de _actividades cont:l'nuas de capa

citaci6n y adiestraniento a través de comisiones mixtas, pero en relaci6n a 

los cooi>erativistas no existe nin$!tma previsi6n al respecto. En el reciente 

Programa Nacional de CapacitaciGn y Productividad, elaborado y publicado co

., parte del Plan Nacional de De'Sarrollo, se mencionan a las sociedades coo

!JC_rativas ca.> uno de los sujetos receptores de las medidas de capacitaci6n, 

pero no se detennina en forma algur.a la manera en que se implementar'.ian las 

poU,~icas en la .materia con relaci6n al sector cooperativo, ya que· esta si-

. tuad&i ·se dejariá a cargo ael l'ratlrama Nacional de Fanento O>operativo, mis 

llD que como ya se mericion6, no se ha elaborado y tal parece que no se elabo

'Tarl en el p~ futuro. 

lhtre lo5 aspect_os de la problemlit;ica que presenta el cooperativismo fi-

.. aura a.._ puóto -~ 'conoddo. ei :del -.J.. uso y atuso que se ha hecho de .esta ~ 

.·fóiaa organizativa ~beneficio de fatereses netamente individuales o secta-

nos dentro de cada organizaci6n; éste no es un problema reciente sino que se 

ha dado ligado a la historia misma del cooperativismo en nuestro país y a pe

sar de ser wi aspecto cmocido no siempre se le ha atacado. 

La def~iiln de las cooperativas ha sido uno de los níiltiples factores 

que han obstaculizado el desarrollo cooperativó en nuestro país; la extensi6n 
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del problema se ha dado a tan gran escala que inclusive trascendí6 a l?S or

-~anismos cooperativos de segundo y ulterior ~ado. Se ha sostenido que la -

deformaci6n de las cooperativas es una situaci6n propicia por las deficien-

cias de la legislación en vigor; sin embareo, es necesario reconocer que la 

1Ú!llla si contiene hip6tesis notmativas en prev:isi6n a dichas ananalias, lo que 

realmCnte ha faltado es continuidad en su aplicaci6n, que ha entorpecido el -

~sarrollo y fanento de las cooperativas, con graves perjuicios para la econ2_ 

mta del país. 

_4.5.1 SIMJLACIOO DE LAS SOCIEDADES OX>PERATIVAS. 

Como medio para eludir.-responsabilidades, sobre todo laborales y tribut.!, 

rias, y para aprovechar las prerrogativas que son concedidas a los organismos 

cooperativos, se dan casos de verdaderas empresas capitalistas que simulan la 

"forma de la sociedad cooperativa sin funcionar como tal. 

Este ha sido un problema naJY generalizado y recurrente del sector coope

ra_tivo, cuyos casos.más ejeft1!>li:ficados se han dado en la actividad pesquera. 

·Canci ya se expuso_, a las sociedades cooperativas de pi"o<llcción pesquera les -

ha sido reservado para su explotación y comercialización diversas especies 111!!_ 

rinas, entre las que destaca el camarón como la especie de más alta cotiza- -

cilSn CClllE!rcial. Los empresarios capitalistas han recurrido a la organización 

cooperativa para poder beneficiarse de los rendimientos monetarios que produ

ce· el crustáceo mencionado, para lo que han orp,anizado sociedades cooperati-

vas que s6Jo existen en documentaci6n, es decir, que sólo se reúnen los requ.!. 

sitos formales establecidos, sin que físicamente existieran los organismos -

cooperativos, por lo que inclusive a estas cooperativas se les ha llamado - -

"factureras",puesto que de las mismas sólo consta la doclBJlentaci6n que permi

te la comercializaci6n del camarón. 
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En relaci6n a lo anterior debe precisarse que actualmente se lleva a ca

bo ma depuraci6n constante del sector cooperativo pesquero, por lo que, al -

menos durante este sexenio Presidencial, es previsible que estas cooperativas 

"factureras" no tengan nuchas posibilidades de sep;uir operando; sin embargo, 

·se dan otros !116todos para evadir estas limitaciones ya que, en lo que puede -

<Xlllsiderarse \mla sillulaci6n indirecta, también se dan casos de pagos excesi-

vos hechos en especie por cooperativas a favor de arrendadores de embarcacio

nes o por concepto de cr&litos recibidos en condiciones desventajosas, a las 

• que se ven obligadas a recurrir ror la insuficiencia o lenticlud de los canales 

nonnales de financiamiento. Dentro de la estructura cooperativa la penetra-

cil!n de actividades e intereses capitalistas fué tan amplia que hasta f~cra

ciones de cooperativas simuladas existian, por io· que la srPS, pranovi6, en -

el periodo 1983-1985, la liquidaci6n y cancelación de registro de.dos Federa· 

cienes de este tipo, una de ellas correspondía a Sinaloa, que es una de las -

entidades Federativas con mayores indices de captura y comercializaci6n de -

camarón. 

Otro de los sectores que . tambil!n presentan casos notables de simulaci6n 

lo es el de las cooperativas de producci6n de servicios de transporte, en el 

que freaientemente se dan casos de ser empresas capitalistas que de coopera

tivas s6lo tienen el nombre; en este caso se trata de propietarios y penni-

sionarios de veh1culos que no aportan.directmiente su trabajo, ya que operan 

cm asalariados y re<:urren a la forma cooperativa para tener preferencias en 

el otorgamiento de concesiones, además que de esta forma se facilita evadir 

la responsabilidad laboral derivada de la prestación de servicios subordina· 

dos. En este sector tambil!n se dan otro tipo de desviaciones, que aún cuan· 

do en estricto sentido no constituye actividad de indole capitalista, si son 

otro 1llOCfo de deformar los fines y beneficios de 1 a sociedad cooperativa, tal 
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es el caso de diversas sociedades de producci6n de servicios recientemente 

constituidas al amparo de la política de pranoción que se di6 en el período -

_19.79-1982. mismas que en el Distrito Federal, se dedicaron a la prestación -

de Servicios Pliblicos de Transportaci6n de pasajeros ya sea en nitas de itin!:_ 

Tario fijo o sin ~l. las ql.J!e han sido utilizadas como un organismo de presen

taci6n y no como una fonna de organizaci6n más equitativamente del trabajo ~ 

ra beneficiar en los mismos ténninos a sus miembros. En este caso se dá la -

práctica de que los presuntos sociQs cooperativistas se sirvan de la sociedad 

únicamente para la realización de trlimi.tes administrativos relacionados con -

las autoridades consecionarias, ya que conservan en todo tiempo la propiedad 

de los medios _de trabajo, es decir el capital, (en este cuso los vehículos) e 

inclusive las placas de servicios públicos se encuentran a nombre peTSCJnal de 

cada socio cooperativista y no de la sociedad CCITIO debería de ser. 

Además de lo anterior se dá la situaci6n que los socios, no aportan los 

rendimientos de la explotación de cada vehía.ilo a la sociedad, j>ara que esta 

a su vez lo"reparta.t~do en consideraci6n la cantidad y calidad del trab!!_ 

jo aportado, sino que cada seudo.cooperativista se adjudica personalmente los 

-~os y s8lo aporta peri6dicamcnte una cantidad o cuota preestablecida p~ 

ra el sostenimiento administrativo de la sociedad. Este problema se agraba 

ÍJOrque los 6rganos sociales en estricto sentido no funcionan y en consecuen

cia no hay una supervisión de las actividades de cada cooperativista, lo que 

ocasiona que inclus~ve se detecten casos en que los cooperativistas en fonna 

individual utilicen servicios de personal asalariado para la prestación de un 

servicio público que normalmente debe concederse para beneficio directo de un 

grupo de personas agnipadas en una cooperativa y que precisamente se otorga -

para. entre otros fines, suprimir al capitalista inversionista. 

Es evidente que el fen6meno de la simulación se dá, como ya se mencionó, 
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para utilizar las prerrorativas de esta clase de sociedades y como una fonna 

de e:icplotaci6n encubierta de personal asalariado y naturalmente-apropiarse -

plusvalta que el rendimiento del trabajo produce; también es necesario des-

tacar qúe en gran medida el lucro mismo del ocultamiento de actividades cap.!_ 

talistas al ~ de la forma y legislaci6n cooperativa ha sido propiciado -

no por su contenido, en estricto sentido, sino por l_as desviaciones e inact.!_ 

viciad estatal que se presenta en_ cuanto al ejercicio de las facultades de vi

Pilanéia oue le son propias. prácticamente e.xclusivas, y por el desconocimien 

to que de los :fundamentos y o~anizaci6n funcional de la cooperativa tienen 

los socios. a lo que también hay que agre11.ar la usual inactividad en este as

-pecto. 1>0r parte de los orv.anismos cooperativos en l!.l"ado mayor. 

4.5.Z OORRUPCICli Y HAfDS MANEJOS DE LOS DIRIGEITTES CO'.>PERATIVISI'AS. 

Otra de las ccmdicic:nes de la situaci6n actual del cooperativismo mexi

cano· lo confiP.UTa la cornmci6n de sus propios diril!.entes. que en aras de la 

obtenc.i6n de beneficios individuales lesionan los intereses de sus canpañe-

TOS COODerativistas v los del propio movimiento en 11.eneral. 

Las amiifestaciones de este aspecto de la problemática 11.eneral del coo

perativismo han sido claras en un sin runero de sociedades distintas a aque

llas que se relacionan directammte con el buen funcionamk'Tlto y meioria de. 

la orp.anizaci&t a la que pertenecen y en tal conducta encuadran aquello;; di.

riRentes que se han servido de las or11.anizaciones cooperativas. sobre todo -

de las de 11.Tado SUPCrior. para la obtenci6n de i:iuestos administrativos en el 

sector estatal o car11.os de elecci6n papular. sin que en su mayoria hayan rea 

lizado actividades
0

si¡¡nificativas en favor del movimiento del.cual emerl!.ie-

ron -pues· s6lo lo han utilizado cano un· niedio para sus provecciones politicas. 

Es notorio ~e este aspecto de la problemática cooperativa se encuentre estre 
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chamen te li'!ado a la falta de solidaridad social de los diril!entes y ~to . a 

su vez es el resultado de la ausencia de una educacion cooperativa contínua 

y suficiente que ¡:tarantice que la actuaci6n de los dirip.cntes se desarrolla 

uor la convinaci6n del interés general. 

~.S.3 CllSTACULIZACICN AL lNG!¡ESO DE KlEVOS SOCIOS. 

La falt:a de solidaridad social y el desconocimiento de los fines de la 

sociedad cooperativa •. t:amhifn han quedado de manifiesto en las diversas fo!. 

9115 en que se impide el inr,reso de nuevos socios a estas organizaciones, las 

·1111s de las veces en forma injustificada, contrariando los principios ,!!enera

les del cooperativismo en OJ1JJ1t:o que son sociedades abiertas a todo aauel -

desee inPTesar o salir de· ellas, 

En el caso de cooperativas de producción constituye además una forma de 

8Pl'CJPiarse el valor-trabajo, ya que en las mismas es frecuente que a los ti'!.· 

hajadores que estan<!o al servicio de la cooperativa en un momento dado, reú

nan los requisitos para opt:ar por su i.,!'I"eso a la sociedad y les sea. neeado 

tal.derecho. Estas ccnduc~ han sido tan recurrentes que existen organis--

. _,. .COCJ!1erativos que t.ienen cano asalariados a obreros aP.n.tpados en sindica-

- t:os, .cea> es el caso de la Federaci6n ''La Forestal" F.C.L. Esta fonna de de 

formar a la sociedad cooperativa se ha dadD como una 1E11ifesución del e~ts 

., de los eooperativistas, pero tanb.i&l constituye ma forma de evasi6n de -

las resPOnSabilidades laborales e ir.cluso fiscales. 

4.5.4. oos CASQ'i. 

Estos dos casos que se nresentan son nrecfsamente el de las CQflerativas 

Escolares que awi teniendo una ley especial y su.Reglamento. no han encontr.!_ 

-oo su oropio desarrollo, .porque las autoridades no han propiciado los eleJllC!l 



1Z4. 

tos para su desenvolvimiento, y por otra ryarte hacer una breve exposici6n de 

la sociedad cooperativa obrera de producci6n Sanuel O. Yúdico, de la :fábrica 

San Manuel, S.C.L., que se encontraba ubicada en er poblado de San Manúel ~ 

nicipio de Santa Cruz, Estado de Tlaxcala, Haciendo resaltar algunos hechos, 

que si bien en un lllOl!ll¡!llto dado no son·los más ~rtantcs. si son los oue tu 

Vieran -yor trascendencia en la vida d6 dicha cooperativa y por ello, los -

considerinos en el presente trabajo. 

4. S. 4. l. CXXJPERATIVAS ESOJU\RES. 

fu 1924 el Profr. Isidro Be<:erril inici6 un experimento cooperativo en 

la Escnela que dirigía, denominada Rafael Anl!el de la Peña, que pgra el 7 -

de febrero de 1926 tan6 la forma de una sociedad cooperativa. En relaci6n 

a esta acci6n el Profr. Miguel Angel Escobar dijo: "Canenz6 a funcionar C.2_ 

1111> uita cooperativa de_ consumo, lueoo a~96 la producci6n y, por último, -

para dar firllleza a los dos aspectos anteriores, estableci6 \D\ banco refac

cionario. Tuvo aciertos de iqiortancia; reparti~ la responsabilidad so- -

cial eritre los a1'-1os y maestros, no en forma teórica sino de manera efe.s_ 

tiva; fué de las pocas sociedades escolares en que la educaci5n c.ooperatí

va se fii.zo. tanto en el terreno te6rico cOlllO en el nrlictico". 

En ese mismo at'o de 19Z6 en la C".olonia denaninada nor entonces "de -

la Bolsa" "Tepito", un suburbio lleno de. miseria, surgi!$ un -ravillos_o C!!. 

sayo debido al Profr. Arturo Oropeza, rara mezcla de hombre sonador y pra.s_ 

tico, pero al mismo tiempo lleno de confianza en la capacidad del niño, -

que la necesidad convierte en. adulto ani::.es de tiempo. El mismo Profr. Esco

bar dice de l!l: "lo obtuvo todo utilizando el esfuerzo colectivo; alli lo 

aiSlllO !ll1ia para la caamidad el trabajo desarrollado para el nil\o de S a 8 

aflos, que harria una calzada·, re,aba ma parcela, reco¡?ia basura, llevaba -
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agua a sus caiq>afleros, que· hacia la COl!lida, que el del chico de 12 afios, tra

bajando en la hojalateria o en la carpintería, que el del maestro.del taller 

y~ el del propio director; una escuela sin maestros especiales, sin abun

dante servidunbre (s6lo babia un conserje y un mozo), llep,6 a tener magnifi

cas mmosiciones deportivas y ¡:¡imnlisticas, conjmtos corales cle IY1"8Jl izl!x>r-

tancia, teatro y por iniciativa de los propios chicos se desarrollaron en -

aJChos de ellos habilidades nusicalcs, teatrales y en otras actividades ar-

tisticas; todos sUMban su esfuerzo y de ese convivio de excepcional cooper!!_ 

tiva su~ieron hombres de lucha, de conf'ianza en ellos mismos, que en diver

sas actividades honran a su Escuela". Ccmo otros ensayos notables se· pueden 

iDenci~r la cooperativa or&anizada en la Escuela industrial de la Benefice!!_ 

cia POblica, en 1932; las de 1935 en el Centro Escolar, la fundada en 1936 en 

la Escuela Industrial nGmcro 2, hijos del Ejercito, cte. 

Por su parte, la Secretaría de Educaci6n POblica desde 1929, en que era. 

titular de ella el Lic. Ezequiel Padilla, impulsaba de muy diversos nxlos la 

creaci6n de cooperativas escolares, creando inclusive la Escuela Nacional de 

O>operativisa>. De acuerdo con la Ley de Sociedades Cooperativas de 1933, -

la Secretaria de Educaci6n P(iblica, tenia facultades !'ara expedir el TC!'la-

~to que no:miaria las actividades de las cooperatiyas escolares, el cual-E.X

pidi6 en 1934. Ca.> no satisfacía las necesidades de la época, se le reeq>la 

z6 por el nuevo regÍammto de 1~37. Ya desde 1933, la Secretaria de Educa-

ci6n babia editado un folleto del maestro T\lral mexicano Adolfo Contreras, e!!!. 

e&TP,ado de la secciéin técnica del Deoartamento de enset'lanza Rural, en QUI! - -

pTO(IOllia la ~reaciéin de sociedades cooperativas escolares y en 1934, la caja 

Nacional Escolar de ahorro y Préstamos, or9,anizada nor la misma Secretaría -

edit6 veinte mil ejemplares del texto titulado "Los Veintiocho Tejedores de -

Rochdale". Desde entonces, la propia Secretaría de Educación P6blica ha pa--
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trocinado la publicaci6n de diversos folletos oue tratan del movimiento coo

perativo. 

Se~ la estad1stica fonnulada por la Canisi6n Reorpanizadora del ~ 

rativism> Escolar, Pa~ fines de 1939 habla 2837 cooperativas que agrupaban 

a 2250 maestros y 52,788 alumos·de toda· la Rep(iblica, con tm capital.sus=.!_ 

to de S 61,643.00. Las citadas cooperativas escolares se OI'!?ani~aron en Es

cuelas primarias urbanas, de cooperativismo del Departamento de Enseftanza -

Tknica, Industrial y Comercial de la Secretaría de Educaci6n Pública, impu.!_ 

s6 fa creaci6n de sociedades cooperativas en las Es01clas Secundarias que -

posterioneitc canprendía Escuelas de este tipo en todos los Estados de la -

RepOblica. En 1937, la cooperaci6n escolar se extendió a las Escuelas técni

cas industriales y canerciales y·en esa fécha eran•36 las que ftmcionaban con 

un total de 27022 socios que·manejaban tm capital de $ 35,000.00. 

Igual.mente, la·iniciativa privada organiz6 cuatro es01elas de educación 

profesional que fueron autorizadas por la Secretada de Educaci6n, en 1934, 

. Posterionaente, en 1941, por iniciativa de Antonio Salinas Puente, aut~ 

rizado por la Secretarla de Educaci6n, se cre6 la Escuela Nacional de Coope

rativism> que tenla por objeto preparar al personal administrativo de las -

·soc:iect.des cooperativas y estaba autorizada para extender los títulos de CD!! 
tador de Cooperativas, Secretario de Cooperativas y Organizador de Cooperat.!_ 

vas. 

Se fo:m6, asimismo, a partir del afio de 1934, el cooperativismo' en las 

escuelas agrloolas y rurales de los estados, habíendose integrado varías de 

con~, alimentación, producci6n ap,r!cola y producción industrial, así co-

., de artesanos. 

Desgraciadamente, lo miSDD que la constitución de las cooperativas de trans

porte .era obli!>.atorio oora poder explotar tma ruta, así también el reglamen-
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to de 1937 obligaba a las Escuelas a constituir cada tma su cooperativa esco

lar, estuvieran o no preparados para ello los profesores y alumnos. 

Esto tenia que acarrear consecuencias desfavorables. f.bchas de ellas -

deP.eneraron en vulgares tiendas que se dedicaban a la venta de dulces, tortas 

Y lll!llliados, aue eran re¡renteados por tm profesor, por el conserje y· a veces - . 

por cualquier indiviaro, sin aue los intervinieran en su manejo. ne· modo que 

el cooperativisa> escolar de consuno fué, en J:?eneral, tm fracaso. De esta -

situaci6n de descrédito se salvaban algunas cooperativas de las escuelas se-

cundarias y especialmente las de las Escuelas Agríco!as y Rurales. 

El panorama que ofrecia el cooperativismo escolar era·verdaderamcnte di

ficil. lleS!XÉS de .ordenar, en 1941, que se investi11ara· su situaci6n fuediante 

wia Canisi6n Reorganizadora, el Secretario de F.ducaci6n Pública dispuso la l.!_ 

quidaci& de todas las cooperativas "vista la imposibilidad de corregir sus -

errores". La medida, drástica por todos conceptos y particularmente acertada, 

tuvo una falla; ordene la liquidaci6n de "todas" las cooperativas, inclusive -

las~ ñm~ionaban·bien. Por lo demás, nadie discuti6 la medida tomada por -

la Secretaria de Educación Pliblica, no obstante que tenía su pro Y. su contra. -

.&a pro consistia en que era preciso liquidar las falsas cooperativas; su con-

tra, fu6 OTdellar la disoluci6n de la Escuela Nacional Cooper~tiva, que apenas 
,· 

iniciaba su funcionamiento. Las causas del fracaso de la mayoria de las coo-

perativas escolares, seg(in opini6n .de algunos profesores, eran las siguientes 

l•en muchos casos, lllllla f~ al desviar los principios del cooperativismo; 2ºen 

otros, i"'1Órancia respecto de lo que es, lo que persieue el sistema cooperat.!_ 

~'O en materia escolar; 3:absoluta impreparaci6n en la materia de los profeso

res dirisrentes de las escuelas; "4ºP.Tan escasez de verdaderos técnicos en coo-

perativisnK> en la Secretaria de Educaci6n PGblica. 

El error de haber disuelto todas las cooperativas era evidente y de 
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•Uo ·dllbml test~io nultitud _de cooroerm::r.vas (eran precisamente las que es

tabal bien organizadas) , que siguieron viviendo aún cuando sin reconocimiento 

de las autoridades educativas. ~llchos profesores de méritos indiscutibles, -

pu~aron por el restablecimiento de las cooperativas ante el nuevo Secretario 

cié &llcacil5n POblica, Lic. Miguel Gual Vidal, el que resolvi6 dar una nueva -

oportmidad para realizar la ·feliz idea de reorganizar las cooperativas esco

lares; se elaboro un proyecto que fué presentado por el Lic. Carlos Dias Gar

dufto, entonces Director General de Acci6n Social de la Secretaría de Educa- -

cil5n Plibl.ica, para crear el Departanento de Educación Cooperativa, el que fué 

aprobado por el titular en Septiembre de 1948. Se design6 para ocupar la Je

fatura al Lic. Carlos Vélez Vidal compaflero de nuestra Escuela Nacional. de - -

Boanomta quien sieqrre deioostró dedicaci6n al estudio de los problemas coope

rativos de Mfud.co. 

La lahor era de proporciones mayores ya qile había que luchar, en princi

J>io, contra el pesimismo qoo invadta las mentes de nuestros profesores· al re

cuerdo del "fracaso anterior" e inyectarles ánimo para que actuaran. furante 

el r.obierno de Ruíz Cortines se continu6 con la poU:tica educativa por medio 

del merici<lllado DepartllB!llto de Educaci6n Cooperativa, se fomentó las coopera

tivas de canSUDO no s61o en las Escuelas Primarias sino tambil!n en las Secun

darias. En 1962, considerando obsoleto el Reglamento de Cooperativas Escala

. res de 1937' se expidi6 uno nuevo que favoreci6 el impulso de este tipo de. - -

cooperativas en los a.'los siRUientes. Para 1958-1964 se cooocían algunos ens.!!. 

yos de cooperativas escolares de producci6n pero no ñJé sino hasta la admini~ 

traci6n del Presidente Echeverría cuando se les di6 mayor impulso, de tal mo

do que para el régimen del presidente López Portillo representaban 1m conjun

to ~te inlpoÍ:tante. 

El Departamento de. Educaci6n Cooperativa siP,Ui6 ftmcionando como depen--
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dencia de la Subsecretaría de Educaci6n Básica, bajo cuya jurisdicci5n queda-

ron las cooperativas a niveles de Escuelas Primarias y Secundarias, quedando -

las cooperativas de producci5n en la Subsecretaría de Educaci6n e Investiga- -

ción tecnolóp.ica, Concrétamente al cuidado de la Direcci5n de Educación Secun

daria T~cnica, Tecnológica Industrial y Tecnoló~ica Arrropecuaria. 

Parece ser que funcionaba en buena fonna, el fideicomiso para el otor~- -

miento de crédito a cooperativas escolares a través del Banco Nacional de cn;

dito Rural, S.A., siendo ill1nortantes las cantirlades oue por concepto de cr6:1.i

to para la producci6n, di cha institución ha· otorp,ado a cooperativas escolares. 

Asl'. por ejemplo, en 1977 había otorgado a las escuelas Secundarias Técnicas -

$ 27,117,202,00, y a las Tecnológicas Agropecuarias,$ 40,087,772.00 en 1979. 

Desde el punto de vista cuantitativo es importante el desarrollo que ha -

tenido el cóoperativismo escolar. Durante los últimos 29 a'ios, partiendo de 

1959, según las estadísticas, había 15,322 cooperativas de consuno para 1950 

cm 5,335.100 socios. aue habían hecho aperadones aproximadamente nor -

$ l,698,177.50 , canrirendiendo tod.is las cooPerativas de escuelas primarias.

secundarias y t6cnicas. Como sucede con los re?.istros de cooperativas en to

dos los paises, en Ml!xico tanbién hay 111.1chas coooerativas reP;istradas, pero -

oue no existen o no ñmcionan; este es el caso de las escolares. en oue se 

calcula que -un 20\ va no funcionan. De cualquier manera v aún descontando el 

POrcentaie mencionado, la cifra si~ siendo "'->resionante v ha demostrado el 

anoyo aue los distintos Secretarios de Educaci6n Póblica de los distintos ré

ginlenes presidenc~ales. le han dado a las cooperativas escolares, salvo natu

ralmente alJ.?U11as excepciones: 

En el caso de las cooperativas escolares de producción. ·SU impulso es más 

reciente y la cifra aún es baia en relación a las de consl.mllO, va que aquellas 

miniempresas cooperativas. requieren de mavor capital para la adquisición de 
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los equipos para la producción. 

Las cooi>erativas de Producción se han desarrollado, hasta cierto punto, en las 

escuelas de educación media y media sunérior. Así nor eiemnlo, las secundarias -

:tfalicas en el ramo a~onecuario, infonnaron que en 1979 había 714 cooperativas -

é:On 178,999 socios;. en el ramo peSQUCro se calculaba, (no hay datos oficiales). -

"IS'las 22 coonerativas con 4400 socios más o menos, y por lo aue respecta a las coo-

oerativas de Educaci6n Técnica AJ?ropecuaria -en el nivel Bachillerato- habían 136 

cooperatlvas en la fecha mencionada, con 28 mil socios. De ellos 74 operaban con 

capital propio y 62 con fondos PTOPOrcionados por el fideicomiso para el otor~a--

111iento de créditos a cooperativas de este tipo. 

El cuadro siv,uiente nos expresa, en cierto modo, la importancia del coopera-

tivis.> escolar en nuestro país. 

Primarias, Secundarias y 

Secmdarias Técnicas 

Sectlldarias Tlknicas, Agropecua

rias y de ~sea 

Emlcacii5n Tfalica .Ap-opecuaria 

SUMAS 

COOPERATIVAS 

15,022 5,335.100 

736 118,399 

136 28,000 

15,894 5,546,499 

Algunos autores consideran, que sí ha habido un movimiento del .coo!)Crativis

lllD imnulsado no s6lo por los diripentes ·máximos del mismo, para resolver dicho -

probl-. 

Si bien es cierto que han habido Escuelas de cooperativas, "Institutos Po- -

litltcnicos:Cooperativos" y hasta el Partido Nacional Revolucionario creó su Es--
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cuela Técnica de CoÓperativas, éstas al poco tiempo de vida, desaparccian por 

no tener una base s6lida de programas académicos, dentro de instituciones de 

reconocido prestiP.io, de estudio e investigación como es la Universidad Na- -

cional Aut:6nOl!la de M!ixico, el Instituto Politécnico !'lacional. 

Serta un avance importante que en estas instituciones se estableciera. la 

clase· de cooperativiS11P como obligatorio, dentro de los planes de estudio y no 

s{q>lemente "optativa" cano actualmente existe, en la Facultad ?e Economía, 

Facultad de Derecho y en alguna otra Facultad de la rama de ».Jmanidades. 

Los fracasos desanimaron a todos aquellos que de una u otra forma propug- t 

navan por la existencia de escuelas especializadas para la enseñanza del coo~ 

rativismo. Esta f'ué la raz6n quizás nor la que la ponencia aprobada por el --

II ConRrcso Nacional de Cooperativas, celebrado en México en 1935, ni siquiera 

se intentó su realización, pues era nada menos que la creación de la Universi-

dad eoo,erativa. 

Hubieron de pasar 22 afios, para que en 1963, el maestro Antonio Salinas -

Puente hiciera aprobar por la Confederaci6n, la creación del Instituto de Edu

.cacián Cooperativa, el cual no pudo sin embari¡o vivir mucho tiempo, por las -

luchas interP.TI!Slliales que azotaban al cooperativismo en este tiempo. En medio 

de m mmiente de apatia y decadencia surv,i6 el Instituto de Estudios Coopera-

·· t:ivos, el cual basó· su actuación en los si~ientes puntos: 

I). - La Instituci6n debe ser independiente y apoyada por las cooperativas de -

-ra que las ayudas del Estado o provenientes de otras fuentes, al desapare

cer, no den al traste con la vida del Instituto; pero también debe ser ajeno a 

tá lúcha partidista del movimiento cooperativo. 

11).-El Instituto ~ebe acercarse a los cooperativistas, es decir, debe ir a la 

!'l'CIVincia y no esnerar que estos venv,an a la canit:al. 

III). - Lo que urve es crear la conciencia cooperativa entre los trahajadores -
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cooperativistas y prepara~ lo más pronto, los cuadros directivos. 

lh lo dicho anteriormente podemos decir, que desde muy temorano el nnvi

miento cooperativo Mexicano, por medio de sus más altos diriPentes, comrren

di6 la ~rtancia de la educaci6n cooperativa. El C.obierno Federal, con 

ciertas restricciones y eventualidades propias de la poHtica, ha ayudado en 

la tarea de educaci6n cooperativa pero falta mucho por hacer para que el mo

vimiento cooperativo tenga conciencia de su importancia y de sus posibilida

des. Tmnbién debe reconocerse que ha habido cierto grado de improvisaci6n -

en el establecimiento de las Escuelas de cooperativismo. Lo que conviene -

es reflexionar sobre la experiencia que se ha tenido y sobre esta base, tra

zar planes que lleven a W'la mayor eficiencia en esta tarea. 

No Obstante el entusiasmo y la visi6n clara de los prol!Otores de la edu

cación cooperativa en México, hay nuchos problemas que atacan de orden econéimi 

c:o, legales, cientificos, politices y prácticos. La experiencia ha demost.rado 

que obligar a las personas (en este caso Profesores y alll!mlos) a constituir C2!J 

perativas, es de malos resultados, Es decir, el cooperativismo a la fuerza, es 

contrario a la experien=ia y a la doctrina cooperativista. Por esto el RePla

mento actual debe modificarse en consonanciá con la Ley Federal de Cooperati- -

VÍSllO¡ en el sentido de que la constituci6n de las cooperativas es voltmtaria,

reserrindose el Estado e y aqui sí esta en su perfecto derecho). la protecci6n 

•terial y 1111Dral a los profesores y alumos que intep,ran las sociedades coope

r•ivas. Qumdo en las cooperativas escolares de todos los grados s6lo exis-

tan vollDltarios y convencidos, habrá más entusiasnn, más comprensi6n y cariño, 

para las c~rativas. 

Se considera de vital i.J!l!lOrtancia, incluir al cooperativismo como materia 

forzosa en los planes de estudio-del Profesorado a fin de q':'e lo conozon y es

ten debiclmm:!nte capacitados para impulsar su desarrollo. La materia·deberá --
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dar a entender perfectamente al profesorado que no se trata de crear hábiles 

c;omerciantes, a?Ticultores o artesanos, sino principalmente de lDl nuevo sis

tema educativo que enseñe a los alt.umos la teoria de la s~lidaridad social y 

la ayuda mut:ua, entre los hombres y que, en todo caso, las cooperativas de -

c~, agricolas, de talleres, etc, que fo=, no son más que las prlícti

cas de laboratorio de la Escuela cooperativa. 

Es necesario editar libros y folletos, sustentar conferencias, exhibir 

películas de F..ducnción (",ooperativa audio-visual, etc., como labor necesaria 

de propa¡yanda y convencimiento. Especialmente cuando se trate de conferen

cias y exhibición de peliculas debe procurarse la asistencia de los padres -

de. familia y vecinos de la Escuela, de modo que se interesen en ayudar de la 

mejor manera a las cooperativas Escolares. En las Escuelas en las que exis

tan cooperativas y maestros que estén vinculados a ellas por convicción, de

ben existir p~ranas de cla5es de cooperativismo para.los altll1Tlos con el -

objeto de que, los que se decidan a iny.resar a las cooperativas, estén con-

vencidos de la bondad del sistema. Ello tracria cano consecuencia que aque

llos soeios-alunnos que delluestren una mayor dedicación y entusiasmo por la 

caasa cooperativa podrlan ~ los dirigentes de las cooperativas escolares. 

Se considera que las·cooperativ{IS escolares s6lo estén inter.radas por alun-

nos de todos los <:!rados (incluyendo uliversidades, institutos tecnolór.icos, -

coleP,ios partiC:ulares etc.), y que, en.todo caso, los directores y profeso-

res sean asesores de los consejos .y canisiones en la "!)rlictica de sus :funcio

nes y que su ingerencia en la dirección de las cooperativas sea tanto menor 

o mayor cuanto inferior o s~rior sea el grado que cursen los alumnos que -

las inter.ran. En otras palabras, en las cooperativas integradas por alumnos 

de ~scuelas primarias, la intervención de directores y profesores natural.me!!. 

te debe ser mayor pero irá disminuyendo en las cooperativas de alumnos de s~ 
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a.ndaria, estudios superiores, etc., hasta los grados profesionales, en las 

cuales su intervención desaparecerá casi por completo. O en todo caso, en 

cada.tipo de cooperativa concreta el papel de los directores y profesores -

desaparecerá, de modo que puedan funcionar con mayor libertad (lo cual impli 

ca .iayor respcnsabilidad de parte del allDJado - lo que IXilninl?O Tirado Bene

dt 11- ''PecJUeñas Rep(iblicas". 

4.S.4.2 .EL OX>P.ERATIVI~O ~ TLAXCAJ.A. 

Aún cuando el Estado de Tlaxcala no ha sido tmo, en donde m1is han proli 

ferado las cooperativas. Tornemos el caso de tma cooperativa obrera de pro-

cl.tcci6n en dicho .Estado. oor considerarse aue se oonen de relieve algunos e

lementos, tales cano la falta de solidaridad entre los socios y la poca o 

· nin~a educaci6n cooperativa entre otras cosas. Se trata de la sociedad 

Cooperativa (l)rera de Producci6n &muel O. Yúdico, de la Fábrica San Manuel 

S.C.L., que se encontraba ·ubicada en el poblado de san Manuel, ~lmicipio de 

Smta Cruz, Estado de Tlaxcala. 

Haciendo resaltar alp,unos hechos, que si bien en tm momento dado no son 

los lllAs illlportantes, st son los que tuvieron mayor trascendencia en la vida 

de dicha cooperativa. 

En el lllCS de octubre de 1963, la fábrica San Manuel, se declara en qui!_ 

bra, toda vez que se trataba de una flibrica anti¡¡ua y sé cerraba por incos-

teable, declarSndose en quiebra para no pagar la indemnización que les co- -

rrespondia a los trabajadores de dicha fábrica. .El sindicato que represent!!_ 

ba a los obreros intervino y ante ese problema, la empresa propuso que como 

no podía paP,ar la indeimización, ~ los obreros se quedaran con la fábrica; 

no teniendo otra alternativa, se acepto tal proposición. Lo que era prefer!_ 
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ble a pelear con la empresa durante quien sabe cuanto tiempo y sin tener me

dios para la súbsistenc~a, se tuvo conciencia de que para la empresa el va-

lor de la maquinaria era uno y en la realidad tenía otro; pues mientras la -,, 

e.presa valuabi:.-oim terreno en dos mil pesos; en la.realidad como a nadie in

teresaba esa clase de maquinaria por ser antiP,Wl, s6lo se vendería como fie

rro viejo y su valor rea1 era de $ 250.00 

La situacilin se t~ dificil desde un p:incipio, pero la idea princ.!_ 

pal. era que la fuente de trabajo subsistiera, pues había entre los trabajadS!_ 

~s IM.IChos viejos a los cuales les costaría mucha dificultad encontrar un 

nuevo ~leo. 

Así ñJl!i coroo naci6 la cooperativa, en medio de un ambiente poco propi-

cio para sus c~cntes, debido a que nunca haj>ía pensado constituirse al-

P.Wlll _vez. en cooperativa; s6lo la necesidad def trabajo les convino a que to

.. ran esa determin~~i6n. 

Pero ya estaba dado el paso. Se hicieron los trámites necesarios, se -

ccnst:ituy6 °la c.ooperativa y contagiados por el hecho de saberse dueños de su 

pt11pio destino, con deseo de trabajar jult:os por una.causa común, recibieron 

,-_:_S1l5 certificados que los acreditaba como socios de esa nueva cooperativa. -

Bl Lic;:. ~ B. Marr.atn, era el Representante del Gobierno del Estado y al

llU\OS ·Uderes obreros .fueron los encargados de entre~ar los ~rtificados a -

los trabajadores, en medio de una i:eTelllOllia nuy sencilla, pies no habta d~ 

-ro ni t:ietllpO para celebrar el acontecimiento. Comenzaron a trabajar de in--

-1iato. 

Los primeros problemas no se hicieron esperar ya que los socios carecian 

·.de Qla preparaci6n adeaiada para poder desarrollar actividades que eran pro-

pias de r.ente calificada. Por tal motivo se tuvo aue contratar los servicios 

de un contador y cano durante l~s trámites que se llevaron a cabo en la for--
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-ci6n de la cooperativa se tuvo contacto con unos contadores de la Secret.a

Tia de IncklstTia y Comercia, se pensó que podían ser buenos colaboradores - -

por trabajar en la Dirección General de Fomento Cooperativo y conocer 'N)rfe!:_ 

t8llellte cOOx> fulcionaban las cooperativas con lo que se evitarían incurrir -

en faltas, tales cano l~evar equivocadamente los libros, (el tiempo), la fo!:. 

-·de cáno celebrar las asambleas, entre otros. 

Pu6 necesario desde luego buscar mercado para la tela que se producía -

mensualmente, porque no se contaba con dinero en efectivo para C'l pago de -

los anticipos de los socios por el trabajo realizado; por tal motivo, no so 

podia ofrecer el producto directamente al mercado y esperar a que se vendie

Ta para cubrir las necesidades de la cooperativa. Se trabajaba a base de ma

quila," o· sea que el maquilador pagaba a 0,25 cts. el metro de tela, corres- -

pcllldil!ndole pap,ar el petroleo, y también a una persona que cuidara que la pr~ 

~ci6n total le fuera entre1¡ada. Cano era poco lo que le pagaban a la coo~ 

Tativa por su proclicci6n, se lleP,6 al acuerdo, en una asamblea General, de -

que se redujeTan los anticipos que se les daba a sus socios cano producto de 

su trabajo. 

Sut'p,ieron al~ protestas de los socios qu~ no estaban de acuerdo con 

esa dete:miinaci6rÍ porque·decían que sí cuando estaban trabajando s6lo cano -

asalariados se les pagaba, más ahora que la fábrica les pertenecía, ¿por qué 

iban a ganar malos?,. que a ellos no les iJDportaba cómo, pero que no querian 

que se les bajara el anticipo, que la venta de la tela y la administraci6n -

era cosa· que tenian que resolver los que estaban al frente de la cooperativa. 

Pero como la mayoría estuvo de acuerdo en que se redujeran los antici-

pos, los socios inconfonnes se sometieron en principio. Después algt.mos se 

apartaron del trabajo sin dar previo aviso y otros que permanecieron labo- -

rando hacian mala sombra dentro de la cooperativa. 
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A los problemas iniciales aue hemos expuesto, se sumaron otros de serias co~ 

secuencias, entre estos hay que destacar el que originaban los familiares de 

· los socios, en el sentido de que cuando iban a dejar el almuerzo dentro del 

inllueble donde se encontraban las m5quinas (cosa que la empresa no pennitia), 

al salir se 1levaban pedazos de tela en cantidad de medio, hasta un metro o -

en ocasiones dos metros, se llevaban canillas y ot.ros objetos que eran mate-

rial de trabajo, lo que también hacian los socios al cambiar de tumo, con lo 

que ocasionaban grandes pérdidas a la cooperativa. 

Estos problemas y la apati<. de los socios activos, ~esto que ya no tra

ba~ aban cano lo habian hecho anteriorment.e) que dcscuidah:m sus mliouinas, - -

desperdiciaban material, etc. Y además los abusos que cometian los empleados 

(personas que se encargaban de que al cambiar de tumo, si_ faltaba alguno su

plirlo por otro, checar la producci6n de las·diferentes máquinas, etc, tales 

·a.o, que en la lista de raya apuntaban trabajadores de más, esta irregulari 

dad daba CCllK> consecuencia que al pesar la ¡>TOducci6n de las máquinas aunen

't.aban. los lcilos de'¡>TOducci6n para después repartirse, con el exceso de pro-

. ~i6n y ~ fin de semana con los socios que pennitian eso, la utilidad obt~ 

nida mediante esa maniobra; orir,in6 que se a.~varan los problemas. 

Esas irregularidades-se canetian debido a que los que se dedicaban a -

aOninistrar la cooperativa eran seis o siete personas que f'ormaban parte - -

del consejo de administ.raci6n y vieilancia, pues las demás, a pesar de for-

mar parte de los consejos citados no hacían nada nor evitarlo nor llanarles 

·1a atenciéin a nuienes caootian esas i rre<T11lari<lades · va f'Ue. los rrir.:ieros te 

nian oue salir a cannrar refacciones entrenar la tela GUe se nroducia en--

caparse de su cobro ir al banco a dcnositar v sacar el dinero nara "8<'ar -

los anticinos· no encontrando avuda dentro de la coonerativa. 

Lo anterior se trat6 de sunerar con trabaio v como la base ele la coo-
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nerativa era la nroduccim. se nens6 en incortlOrar un tumo más. nues se tra-

baiaba con tres ttanos descansnndo el dominCJo v con ese tumo llllÍs. va no se 

descansar1a ninPÚn ~a. con la esneranza.de nue se aumentara la nroducción -

v se nudiéra obtener un '>OCO más de dinero "Bra aliviar en narte las necesi-

d8des de la c:oonerativa. 

S6lo que los problemas habian aunentado por mala labor que hacían los . 

socios inconformes que seCUldaron a los que habían salido, y la medida toma

da fuE aprovechada por estas rersonas desde el exterior nara conminar a los 

de:Jnlis socios a que acabaron con la sociedad, labor destructiva de las pers.2_ 

nas que estaban fuera de la cooperativa, ~nsando que si paraba esa cooper_!!. 

tiva, obtendrian UTandes beneficios econ6rticos como se lo habia prometido -

uno de los contadores que por causas ajenas a ia cooperativa se había pelea

do con sus cooipal\eros que llevaban la contabilidad de la asociación y como -

venl!anza canenz6 a encabezar al p.rupo de inconfonnes, valit!ndose de que era 

e11pleado de la 5ect"etar1a de Industria y c.omercio y contaba con los medios 

necesarios para perjudicar a la co6perativa, este es un clasico abuso .de --

!JOder que es castivado por la ley, y la praiiesa que les había hecho el con

tador, no tenia ni~puna b..Se, para que los inéonfonnes sacaran beneficios -

liquidando la cooperativa, independientemente de conocer perfectainentc el -

-.ovimiento ~ las cooperativas y en especial de la sociedad que tratamos, -

paes COllD ya lo dijiJS>s trabajaba en la Direcci6n General de Fomento Coope-

rativo. 

Tan grande futi el problema creado por el citado contador que el gnipo 

incorúorme, aQn sin ser socios activos, ya que habían abandonado la cooper_!!. 

tiva, sin previo aviso, fo:maron un Consejo de Administraci6n y otro de Vi

gilancia, obteniendo del citi!do contador, otros libros foliádos y sellados 

por la Secretarta·de Industria y Conei-cio, ostentlindose as1, como represe!!_ 
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tante de la coo!)Crativa, sin estar siquiera en riosesión de la misma y contra 

viniendo las disposiciones que marca la ley y las bases Constitutivas que r.!_ 

gen a la sociedad coo!JCrativa. 

A!in con todo en su contra, se siP.Uió luchando, se S\J!lCTÓ la producción, 

~e busc6 lDl nuevo mercado (nuevo maquilador), tratando de superar la situa- -

ci6n. Se encentro a una persona que era representante de una compa.'iía de fá· 

bricas text:iles que fonnaban un l'lOnopolio de la industria textil en nuestre> -

pats. 

Se aceptó trabajar con ellos, ¡:aJés aparentemente mejorando el precio 

anterior y decinDs que aparentemente, porque para cobrar el importe de la ve!!. 

ta se tenia que llevar una p.-.rte de la tela a la ciudad de Nor.ales, Ver., te

niendo que salir de la cooperativa el viernes a las 12 de la noche, esperar a 

que las recibieran en ese luP,ar el sábado por la maf'ana, checar los metros y 

tna vez oue f"irmaban la nota de remisión, ésta se tenia que llevar a Xochimi!. 

. co en la ciudad de t-l!xico, en donde autorizaban esa nota y extendían tma fae
tura .que ~ presentaba· en ti1.

0 

despacho en el centro de la ciudad, donde autor.!. 

· zllban dicha !actura, extendiendo una letrd de cambio pay.adera a treinta, se-

senta y noventa días, las que para hacerla e!ectiva, había que .ir a una finlJ!!. 

ciera propiedad de esas mismas personas, ubicada en sitio distinto de donde -

la expedlan. Todo esto se tenia nue realizar antes de la 1:00 ~.m. del día,· 

y cmiio la letra de"cmnbio era expedida a plazo, al cambiarla en la citada fi

nanciera, naturalmente descontaban ti1. tanto por ciento por su pronto pago. -

Asimismo se pa~aba una comisi6n a la persona por la que se consieui6 esa en-

tre~a. Asi, podernos damos cuenta que el precio real, no era el que se habia 

conseeuido; sino que debido a los anteriores descuentos, se reducía consider.!!_ 

~lemente aquél. Y en Gltima instancia, se estaba en i?.Uales circunstancias -

que cm el anterior mac¡uilador y resultaba más ries.,oso para quien hacía el 
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recorrido cada semana para realizar el cobro de la mercancia. 

Pero todo .eso no im¡>ortaba, porque se tenia esperanza· en. sacar avante a 

la cooperativa, para que subsistiera la fuente de trabajo, tratando <le rooti-

var a los socios activos a que trabajáran más dando su máxir.io esfuerzo, para 

deillostrar que unidos eran capaces de superar los rnás grandes obstáculos, sin 

albar.r.o por otro lado tambi6n había quienes querían acaban con la cooperati

va, .los socios inconfonnes, acetTiroos enendgos de la sociedad que trabajaban 

incasablemente por verla destruida, no obstante estar asesorados por el con

tador mencionado, pusieron en manos de un despacho de abogados sus acciones, 

estando dispuestos a paP.ar a éstos, si lograban el pa~o de dichas acciones -

el cincuenta !X>T ciento del valor de ellas, pues consider2han que eso era m!:_ 

jor a pennitir que sus compafleros éooperativistas a quienes abandonaron en 

~ situacilin critica, pudieran salir triunfantes, sin ponerse a pensar en -

el sacrificio que hacían estos pennaneciendo en la cooperativa, las penas -

por las que_ pasaban y tantas cosas que los privaba de mejorar sus anticipos 

despul!s de haber trabajado una semana y por tener que pagar la luz, el Se~

ro Social, etc,. no se les ~era a ellos 14lpo de su anticipo, careciendo de 

lo indispensable siquiera para mal comer; unos proferían insultos a los re-

!'1'95entantes, los ofend!an 1?Tavemente, otros con la ilusi6n de mejorar en un 

futuro no lejano se alentaban con frases como "de aqui a ocho dfas sí habrli 

·dinero para nosotros"• otros simplemente cal¡aban y saHan de la· fábrica. -

Esta era la situacil5n que prevalecfa en la· cooperativa; unos a querer trab!!_ 

jar, luchar para que la f"uente de trabajo fuera un ejemplo de 1.S1idad para -

P.eneraciones posteriores; otros a querer acabarla por las envidias que exis

tian y tratar de sacar el mejor provecho posible. 

Pensando en superar los problerias que se presentaban, la cooperativa 

adquiri6 a crfdito l.SlOS telares m poco más modernos que los que tenían, 



141. 

marca Sakarnoto y Toyoda, asi como unos Trociles. Solo que debido a la falta 

de conocimiento y ase~oria té01ica se comcti6 un error al.comprar los tela-

res, porque siendo estos mlis modernos, la rapidez con que trabajaban era ~ 

siada ~ara la resistencia del hilo y en lup.ar de pr<xlucir, creaba mayores ~ª~ 

tos puesto que se tuvo que contratar a lllla persona que conociera el movúnien-

. to del hi1o que fuera suficiente y trabajara nonna1rnente el taller. Varias -

situaciones mlis se tuvieron que· afrontar para que mfui o menos trabajaran los

telares a toda su capacidad amque sin losrrarlo, ¡:ues necesitaban que el hilo 

tuviera otro proceso más moderno, lo que no se podia conseguir por la caren-

cia de cr&litos·por parte del ¡;:obiemo, que se habtan solicitado pero sin lo

~rlos. 

Nuevanenté se busc6 otro mercado tratando de conseguir un mejor precio 

Se ~contr6 una persona que hacía costales para envasar harina, claro, en l!l.l

cho nenor escala que los anteriores maquiladores, pero consiguiendo que pa&a

ra el mismo precio, solamente que esta persona pa5!aba al contado sin descon-

tar nada y para ent~ar la tela no. había mlis que llevarla a la ciudad de !4!

xico, .descarp,arla e inmediatamente par.aba, ahorrlindose f!astos en los trnnsy>e>!_ 

tes debido a la distancia. 

En vista de que"se dej6 de proporcionar tela a los anteriores maquilado 

-res y siendo lllUY fuertes econ6micamente éstos, quisieron acabar con la coope

rativa y con los socios adelrl\s arremetieron con otros pequc'!os proá..lctores -

aue se dedicaban a produéir tela y envases para harina, alimentos concentra-

dos y a:Wcar. 

La fotmll de hacerlo era simple, !llJéS como se trataba de un·mo!'opolio -

IJ'll! contaba con casi la tcitalidad de ese mercado, baj6 el precio de la tela, 

en anseaiencia los molinos de trigo que adquirian el envase también bajarai 

el precio, aduciendo que podian conse~ir la tela más barata cop las personas 
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que fonnaban el IOOllopolio. Por lo t:anto, se tuvo la necesidad de vender a -

Jd.s bajo precio; asi fué disminuyendo el precio hast:a eme era imposible se-

"'1ir esa lucha dispareja. Solo que !'ara ese tiempo, ya se le deb'.ia mucho -

dinero al maquilador para el que se trabajaba, por la causa anotada. Para 

fortuna o para desgracia de la cooperativa coincidi6 en ese tiempo que uno -

de los representantes del monopolio aludido con anterioridad, se present6 en 

la cooperativa diciendo que se interesaba por comprar la producci6n de la 

flbrica. Y pensando en mantener activa la cooperativa para ver si se logra

ba un crédiU> para su modernización, se ace_pt6 trabajar por el mismo precio 

de antes. Pero como habla pasado aproximadamente lUl ai'o nueve meses, las C2_ 

sas se ~licaban para la cooperativa debido a las deudas contraídas, por el 

alza que hablan tenido las refacciones y sobre todo porque los adelantos en -

cuanto a maquinaria ·eran nuy grandes; pues mientras en las flibricas TOOdemas 

dos trabajadores llWlvian cien telares, en la cooperativa dos socios apenas 1112. 

v1an doce telares y ya con una sobrecarga de trabajo; ganando aqoollos ocho-

cientos pesos a la semana y l!stos ciento cincuenta. 

Por otro lado, los socios inconformes, con el apoyo del contador men- -

cionado anteriormente pedlan a las autoridades de Industria y_ Comercio que hi 
ciera una auditoria porque dec!an que habia ganancias y que los dirigentes de 

la cooperativa malversaban los fcndos. En esa fonna soll>rendieron a dichas -

.itoridades el ~ de Ínconformes, ordenando aquellas \.Dla auditoria ~ in-

iiediato: Se llevaron a cabo no ma, sino varias auditorias, las que tuvieron 

duraci6n de hasta dos meses cada l.Dla, reportando lo que en realidad habia: -

p6rdidas. De la re1.B1i6n que se tuvo con los socios. inconfonnes, autoridades 

de Industria y Qimercio y representantes de la Cooperativa, se propuso que -

los incoit.fonnes se quedaran al frente de la cooperativa, cosa que no acepta

ron, t191bil!n 5e propuso que la Secretaría de Industria y Comercio se hiciera 
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cargo de la administración de la cooperativa, detenninando ella si la seP,Uia 

trabajando o la vendia para que liquidara a todos los socios de acuerdo a -

las acciones.que tenian y asi tenninar con el problema, cosa que t~o - -

acept6. 

Ante esto, el Lic. Jor!',e G. Fañas Negrete, Director de Fomento Coope

rativo, al darse cuenta de que babfa sido sorprendido por el gnipo de incon

fornies y que solo eran unas personas que querfan acabar con la fuente de t~ 

bajo, pidi6 a ese J?JUPO que abandonaran su despacho, agre?.ando que ya no lo 

molestaran mlis, puesto crue ya no les haria. m.'i.s caso, pues también se babia -

demostrado con hechos la participaci6n del contador de esa Dependencia en -

los acontecimientos sucedidos. Diciendo a este respecto que.el citado Prof~ 

sional sería.investigado, cosa que no sucedió debido a que posterionnent~ el 

Director fué substituido por otra persona que.no =nocia nada del probiema.

Mientras tanto el gerente de la cooperativa se babia puesto en contacto con 

!!l Director General del Banco Nacional de r-omcnto Cooperativo. Lo que se -

consiP.Ui6 ~spu6s de llUChos escritos y teleJ!rmnas diri?.idos a la Presidencia 

de·.la República, ordenando l!!sta que hubiera una entrevista con los funciona

rios del Banco y la Cooperativa para platicar. respecto del credito que soli

citaban. 

El Lic. Emilio Sánchez Piedra, siendo el ábogado de la Fábrica y apro

vechando que el citado Director ful! su ccq>aftero de y.eneración, intervino a

yudmldo a los cooperativistas que habian recibido de la Presidencia indica-

ciones de que se dieran facil,idades a la cooperativa para loY.Tar un crédito 

para su modernizaci6n. 

Se ·acept6 que esa Institución, prestara la cantidad de $ 17,000,000.00 

(DIEZ Y SIIn'E MILLClolES DE PESOS), no sin antes tratar de que los cooperati-

vistas desistieran de esas ideas, indicándoles que se dedicaran a otra cosa, 
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que se pusieran una granja u otra cosa, pero que se olvidaran de la fábrica. 

La insistencia de los socios ftJé tal que el Director del Banco di6 la 

autorización para que entablaran pláticas con dii.:ersas compar.ias que podían 

proporcionar la maquinaria. Se 11ev6 a cabo una entrevista con el Embaja-

dor de Polonia, el IÍP.re~ado comercial.de ese país, los representantes de 1!1 

cooperativa y su abogado, y se les invit6 al lugar en donde se encontraba -

la flíbrica, lo cual aceptaron con el propósito de ver en ~ condiciones se 

encontraba la cooperativa. Se tuvieron pláticas; llev.ándose a un actierdo -

(el cual se le cooamic6 al Director General del Banco citado) que consistia 

en que en dos meses irían a Polonia, lD1 representante del <.abiemo de Méxi

co, el abooado de la fábrica, el !'erente de tista asesorado nor el C. Eiluar-. 

do Maristay, Inr.: de la ciudad de Puebla y el Ap,regado Comercial de Polonia, 

para que se. viera la maquinaria que se pretendía adquirir, y en su caso se 

finnar¡¡ el cootrato de la compra de la misma. 

Los té1111Íllos del contrato eran los siguientes: a la firma del miSlllO, 

se debta de dar un anticipo del 15\; lD'1 35\ al CJOntar la maquinaria en el -

!Upar en que se encontraba ubicada la cooperativa, y lD'13 vez c¡ue se comenz_!! 

ra a trabajar en :fonna normal, se enpezarfa a pagar el SO\ restante, pago -

que se iba a hacer con la producci!!n total de la cooperativa, la que se iba 

a exportar a Polonia. Dejando el 30\ del il!p>rte de esa producci6n p~ra el 

pepa de anticipos~ empras de refacciones, 'algodlin e ir paP.ando al Banco ~ 

cional de ~to Cooperativo el crédito que habla otorp.ado y que consistía 

en materias.primas que iba a proporcionar y el 501. del costo de la maquina

ria que iba·a pagar en principio. 

Por fin, des:i:iues de tantos sacrificios; de esperar tanto tie!l'1o en V!! 

nos intentos por ver al Sr. Presidente de la República, de tantas amarguras 

y tantos problemas, ·ue!'aba ese nunento. Al fin se vería cristalizada esa 
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ilusi6n, esa ~ran esperanza, casi era una realidad, saldría adelante, flo

receria plenamente para ejemplo de nuchos compañeros trabajadores. 

Los cooperativistas en verdad est.aban aaradeciclos porque sabian que 

ese hecho tendria gran sienificacioo en el medio obrero y tendría a que o

tras fAbricas en iguales circunstancias se constituyeran en cooperativas y 

ast poder distribuir (en parte) a las fuentes de ttabajo que son las gene

radoras de riqueza y que disfn.itan del trabajo ajeno lmas cuantas personas 

·es la idea de suprimir la plusvalia, los representantes de la cooperativa 

dieron las eracias al Sr. Presidente de la República ~r su valiosa ayuda, 

por l!Edio de un perilldico local de la Entidad "El Sol de Tlaxcala", sef'la-

lando que como principio de esa ayuda ya se habían recibido 100 pacas de -

alf!Od15n para que no dejara de laborar la fuente de trabajo, en tanto se -

llelO'aba el momento de recibir la maquinaria que se había solicitado de Po

lonia. Al enterarse de esto el gnipo de los inconfonnes, se presentaron -

ante el Director General del Banco Nacional de Fanento Cooperativo, Jl0!'!"4' 

pensaron qué el crédito de referencia se les iba a dar en efectivo a los -

cooperativistas para que 6stos dispusieran del dinero. coir.o mejor creyeran, 

aler.ando que primero se les liquidara el valor de sus acciones puesto que 

ellos ya no trabajaban en esa cooperativa. 

Consecuentemente, el Director llam6 a los representantes de la ~ 

rativa y les dijo que había que resolver ese problema para seguir adelante 

con los trlimites del ere.lito, por lo que se llev6 a cabo 1.na reuni6n con -

el- P.T1JilO de los inconformes, los representantes de la cooperativa y el Di

rector del Banco, en el que 6ste dijo, que para resolver el problema, 1.na 

vez que la ffibrica ya estuviera produciendo, se dedicaria el 10\ del total 

de la producción para ir pagando las acciones de los socios inconformes de 

acuerdo a su antiguedad, y que aunque esas acciones ya no valian lo que S!::._ 
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!\alaban en virtud de que la maquinaria que tenia la cóoperativa s6lo se po

drta wnder CllllD chatarra, los cooperativistas habian acordado que si se -

llevaba a cabÓ la operaci(Jn de la ll'Odernizaci6n, se les paparia la totali-

dad de dinero que amparaban los certificados de aportaci6n que les corres--

pándf.an. 

Pero los_ representantes y los abop,ados de ese Y.TUpO inconfo;n¡e no - -

aceptari;iri, diciendo que lo que ellos quertan era que se les paP.ara inmedia

tmnente, que"no estaban dispuestos a esperar !l'ás. Ante esta actitud, el ni_ 

rector del Banco indictl que ante la necesidad e incomprensi6n de parte de -

las personas que estaban inconfonres, primero deberia resolverse los probl.!:_ 

lllllS "internos de la cooperativa y que el cri!dito se quedaba para despoos, -

porque no se podi.a oiorpar ·un p~stamo a una cooperativa cuando había sacios 

oue no estaban de acuerdo con lo que se pretcndta. 

CDmo no se pudo llepar a tin arreglo con el gnipo ínc:onfonne, no se -

obtuvo .el crédito, terminando así con las ilusi011es y esperanzas de los ~ 

perativistas. 

CQn esta actitud los socios inc0nfot111Cs y carentes de sentido can6n y 

~ fueron l~s responsables directos de que esa fuete de trabajo se aca

bara, agraDando la situaci6n econ6mica no s6lo de los· COQ¡>erativistas y sus 

fsliares, sino tani>il!fl de una parte de la regi6n, pues era la tinica fábri

ca mt.igua que tnbajaba, ya que todas las del ramo textil habían cerrndo -

por tncosteables. 

En ese momento es cuando debi6 intervenir el Estado, cuando el Direc

tor General del Banco Nacional de r'Olllellto Cooperativo debi6 ordenar que se 

llevaran a cabo los planes trazados para la modemizaci6n de la cooperativa, 

pues se trataba de que una notoria minoría se oponía·sistemáticamente a la -

realizaci(Jn de lo que hubiera_ sido la base y el sostén de todo un poblado en 
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el Estado de Tlaxcala, ya que la actividad del grupo inconfonne minoritario 

se hubiera hecho a un lado para acabar con tantos sacrificios ~ que habfan 

sido objeto los verdaderos cooi>erativistas con sus fámiliares. 

De haber intervenido el Estado, se hubiera aliviado alD'tque fuera en -

Qla mínima esfera la sit:uaci6n de las clases desvalidas y hubiera sido el -

principio de t.ma gran etapa en la industria textil de la re.v,i6n, pues de ~ 

berse realizado lo que se pretendfa, hubiera sido un ejemplo para tantos 

trabajadores·· que se habfan quedado sin t.-abajo al .cerrar sus puertas nu- -

chas flibricas, por incosteables. Además se hubiera levantado el lini.Ioo de -

lucha y unidad de los trabajadores que siguen siendo explotados en una ~an 

nayoria por los capitalistas·en tm pequeflo pedazo de tierra cellOO es el Est!!_ 

do de Tiaxcala, cano es el caso de. los artesanos de los alrededores de Sta. 

Ana Oüautempan, Tlax., que son explotados por los espaf\oles en la industria 

de la lana. 

Pero despraciadamente el Estado no intervino; al contrario, pues los -

·inconfonnes" contando con el apoyo del Delegado de la Secretaría de Industria 

y Qnercio en el Estado de Tlaxcala, el Sr. Porfirio Ramos, que siendo em- -

pleado Federal y Representante del Gobierno Federal, act;uaba de una manera -

parcial ·-i;m favor de e:Se RrupD de inconformes al llevar a cabo actividades -

que por ser propias de la Secretaría de Industria y ~rcio, eran encomend!!_ 

das a Este Seftor Raines en su calidad de representante de la Secretaría de.Y!!. 

dustria y O:llnercio, basta decir que era una persona sin criterio, irrespons!!_ 

ble, carente de principios, al que jamás le i.nqx>rt6 hacer da;;o no sólo a una 

~rsona, sino a cientos, que eiim los que dependían de los socios que traba

jaban en la cooperati~a, como representante del Gobierno Federal, nOnca bus

c6 resolver los problemas que se presentaron tratando de conciliar a las pa.!_ 

tes y buscar un arref'lo; sino t:odo lo contrario cre6 l"lás, sin importarle que 

(' 
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con su actitud iruchas fmnilias se quedaron sin comer, al ~in y al cabo 61 

tenia su sueldo seguro. 

¿Por qué actu6 asi? ¿ cáno imaP,inarlo? Personas_ de esta índole jamás 

deben ocupar puestos similares, porque nunca les cabe la idea de servir al 

pueblo, sino por el contrario, ese puesto les sirve· para enriquecerse y ac

tuar arbitrariamente con los desvalidos. Q.té flicil' hubiera sido una sola -

.palabra del Director del Banco de Fomento Cooperativo, una intervenci6n del 

Gobiemo de Tlaxcala, de las autoridades de la Secretaría de Industria y ~ 

mercio, de la Secretaria Particular de la Presidencia de la República para 

que hiciera del conocimiento del Sr. Presidente, lo que acontecia en torno 

a la cooperativa. Alpunas de estas intervenciones hicieron falt:a, pero -

¿quibi se iba a _fijar en tan insignificante pcquefto vupo de pobres traba-

jadores? que no tenian recursos econánicos ni influencias politicas para 

poder hacerse oir, todo estaba en su contra. 

El tielllpO si~ió transcurriendo, el Instituto Mexicano del Seguro ~ 

cial, cambió el Régimen de las cooperativas, del ordinario al eventual, -

los ~leados de este Instituto, desde los de intendencia hasta los m!di-

cos de la cUnica en donde les c!aban servicio a los socios de la cooperat!_ 

·va, les negaban dic:hO servicio, pues cuando llegaban en la noche pór una -.. 
._rgencia no los dejaban pasar, o los m!Sdicos que en otras ocasiones e~ 

toda mabiHdad, ahora no los atendian; claro, alegaban que no pagaban. 

La conpal!ta de luz cort6 la elect~cidad, también por falta de pago 

y solo se trabajaban imas horas del dia con.. el agua que movia la turbfna -

que servia para que funcionaran una parte de la flibrica, aPUa que se junt.!!_ 

ba_por las noches. 

Serla un poco cansado y rolesto seguir enuncrando las causas lldver-

sas para el ftncicinamiento de la CQC>perativa. Sólo diremos que llegó el -
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momento en que no se pud? aguantar esa situaci6n. Porque para colJOO, el ~ 

po de los inconformes apoyados por estudiantes de la ciudad de Puebla y cam

pesinos del lugar, con lujo de violencia se quisieron apoderar de la cooper.!!_ 

t:iva, solo que gracias a la intervenci6n de tmos j6venes hijos de verdaderos 

cooperativistas y de alP.UnOS socios que se encontraban en el luoar, debido a 

que constantemente cuidaban la ~brica, repelieron la agresi6n, loprando de

sanimar a los agresC'res, quitándoles pistolas, palos, machetes, que incita-

dos por los inconformes, que les dieron esas annas, exponien<;lo la integridad 

y vida de los rijosos, etc. Resultando varios heridos afortunadamente s6lo 

con polpes y lesiones sin importancia, no teniendo nada serio que lmnentar -

no obstante, no en ese nw:xoonto intervino el Gobierno del Estado y aún no S.!!_ 

hemos el por qui; el Lic. Emilio S.§nchez Piedra, Gobernador de Tlnxcnla, que 

anteriormente había sido el abop.ado de la cooperativa, por supuesto mediante 

el pa,110 mensual de $ 6,000.00 pesos, que conocía perfecta.'lleTltc el problema, 

no actu6. Solmnente el Señor Procurador ele Justicia del Estado, cuatro ho-

ras despuEs de los hechos, se present6 dicien<k? que· ya tenía conocimiento de 

los hechos y que por órdenes del Señor r.obemador había asistido a aquel lu

par, pero que ~l no podía intervenir en ese problema; que si volvían a ser -

atacados los cooperativistas que se defendieran, puesto que lo que había en 

la :flbrica era propiedad de los socios que hasta el últilOO momento habían -

estado act:i:vos. 

Que tristeza producen las palabras de un seflor al que se le encOllliC!!_ 

da iJ!t>artir justicia en un pueblo. Y qui! desilusi6n ver posterionnente que 

a.aando, el grupo de inconformes se present6 ante esta autoridad acusando a 

los representantes de la cooperativa por los hechos ocurridos, dicha autor.!_ 

dad solicit6 orden de aprehensi6n ~n ~ontra del P,erente y de alRlJ!las.perso

nas que formaban p~.rt:e de los consejos de· ac!ministracÍ.6n y vigilancia, ¿ha-
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b1a parcialidad TX1r parte de las autoridades o tenían instrucciones de acabar 

con la cooperativa?, No se supo, pero si no intervinieron las autoridades es

tatales, menos las de la Federación, pues tenían tantos problemas nacionales 

e internacionales que resolver, que quii;n iba a poner atenci6n en resolver-o -

intervenir en ese pequefto problema. 

As1 las cosas, se cnjuici6 a los representantes de la cooperativa, - -

asunto cYUe conocieron las autoridades locales y Federales y mediante pruebas 

ofrecidiis a lo larp,o del proceso, se demostró la inocencia de dichos repre-

sentantes, siendo absuelt~s por los delitos que se les imputaban. Por toc!os 

los l'lOtivos mencionados la cooperativa dejó <le laborar, pensando que los úl

timos acontecimientos pudieran suscitarse nuevamente y que pudiera lle~arse 

a derramar sangre en alg(in memento. 

El dejar de trabajar, tuvo como consecuencia que la maquinaria que se 

había adquirido durante la vida de la cooperativa, le fuera recop,ida, per- -

diendo el dinero que se habia da~ cOIOO anticipo y el que se babia abonado -

por concepto de su ~ra. 

l!l Instituto ~xicano del Se~ Social embare6 la maquinaria, el in

mueble y todo aianto pertenec1a a la cooperativa, por f:J:lta de pago. 

Se publicaron las almonedas convocando a remate, el cual se lop,r6 de

tener pero no se supo por qué medio, pues se mandaron telegramas al !.M.S.S., 

a la Presi<!encia de la RepClblica, etc. Otras veces se le pidi6 al C".obema-

dor del Estado alguria carta .diri~ida á1 Instituto mencionado; en alP,tma oca

si&t se le pidi6 otra para el Senado de la RepOblica principalmente ~ara el 

Senador por el Estado .-le Tla.~cala, surilicánd~ se dirio.ieran a las autorida

des respectivas, para que no remataran los bienes de la cooperativa. As1 -

que no se supo C!UC fué lo que en última insta.'lcia· funcionó. 

Actualmente y despu6s de 6 ID'.os !le inactividad de la cooperativa, en 
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realidad no se sabe de su suerte, pu!!s por todos los 1'1Cdios la cooperativa -

ha .tratado de que el !.M.S.S., condone el adeudo, como ya lo habla hecho an

teriormente con otras cooperativas (de lo cual. hay antecedentes) para que se 

pueda vender y asi repartirse equitativamente ent;rc todos los socios lo que 

obtcnr.an, .pero el !.M.S.S., no ha aceptado. También se le propuso al citado 

Instituto que convirtiera el inmueble en un centro de descanso, pues su ubi

caci6n es inmejorable para tal objeto, para C!1JC pudiera proporcionárseles --

trabajo a los socios que desearan y \llla vez funcionando, con las ganancias -

que se obtuvieran ir pagando el adeudo, cosa que tampoco se acept6. Como no 

se acept6~ cuando la cooperativa trabajaba, la propuesta de que la tela que 

compraba para las sli.banas que utilizaba en los distintos hoSf'itales de ese -

Iru:tituto, la adquiriera de la coor>erativa, !'UCSto =e la Ntl'aba a un buen -

precio, y que. de ese dinero que se obtuviera par la venta de la tela, se le 

iT1a abonando lo que se le adeudaba por concepto de cuotas bimestrales. 

Tani>il!n se han enviado escritos diriridos ~distintas Dependencias de
0 

·Cobienx>, para que intervengan y que el C".obierno Federal se _haga cargo de la 

c:oonerativa J13ra que haya una fuente de trabajo; J)ero nadie ha contestado a 

esas demandas. 

Por otra narte·, el v.ruro de incon'o:rmes, que aún existe, siaue trata!!_ 

do de causar m.'is molestias. Acudieron al I.~.s.s., acusando a los represen

tantes de la cooperativa de que sacaron maquinaria de la misma, sin saber -

que fOO la que rec~ieron !'OT no !'3P,arla.· 

Llep6 el fin de la Sociedad Cooperativa ~rera de Producci6n Sm:luel -

O. Yudico de la Fábrica San ~lanuel. 

En relaci6n a lo sucedido con esta coonerativa, s6lo se le nidi6 al -

r.obierno Federal, ~!e cuando tenl!a la oporrunidad de conocer !'roblemas como 

el presente caso, intervenga de acuerdo con la ley, para hacer e~ectivos en 
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parte 'los principios revolucionarios; para que pueda tener recompensa la -

sanpre derramada nor tantas nersonas que murieron con la esperanza de le)?ar 

a sus hijos una ·Patria, un Gobierno justo que les proporcionaran una vertla-. 

dera justicia social. 

Este horizonte tan nebuloso, es sin embargo un tañto despejado con -

all!Ul1os casos que pueden presentarse como ejemplos de buen funcionamiento -

del sistema; ast tenemos á la "Cooperativa de Participación Estatal Cruz -

Azul" que se dedica a la producci6n de cemento en gran escala, es sin lugar 

a <klda la primera ~resa en su ramo no s6lo en México, sino en Am6rica La

t:ina y vracias a los.prandes volúmenes de producción que anualmente salen -

de sus.instalaciones ha sido posible regular los precios de este material -

u.x>rtant:tsimo para la construcci6n y ha pennitido a su vez, que el gobier

no mant:enP.a un ritmo de obras pllblicas de ¡?Tan si)?nificaci6n en el Dis;trito 

Federal y en otros muchos lu~ares de la Rep(iblica. Es a no dudarlo, un po

sitivo t:rimfo·del cooperativismo. Por lo que ve a los socios (!lle deben -

p~star sus servicios en este importante c~tro de producci6n, P.Ozan de W1 

alto nivel de vida; escuelas para los hijos de los trabajadores e incluso -

para los trabajadores miS1110s, clubes, campos deportivos. donde los trabaia

dores tJUeden practicar al"°'1 devorte en sus horas de ocio. casas conforta-

bles acondicionadas con los artículos aue Forman el menaie del ho<>ar. ana

ratos. de radio v televisi6n e incluso alPllllOS objetos supérfluos que hacen 

que estos obreros cooperativistas disfruten de canodidades que no poseen -

ningGn otro obrero de América Latina. 

Otras cooperativas que han tenido un éxito innegable, tales como - -

Talleres Grllficos de la Nación S.C. de P.E. y R.S. su importancfa para el -

Estado. 

Talleres Gráficos de la Naci6n, S.C. de P.E. y R.S. (Talleres Gráfi

cos) es otro caso diferente· por cierto al suf'rido o vivido por la Colilt'l. 



153. 

Influye sin duda alpuna, la inestimab_le ftmci6n que le ar>0rta al Estado, para 

que su situaci6n sea un tanto más .~n relaci6n con muchas otras COOP.!:.. 

·rativas, es (que duda cabe) el arroz blanco del costal de arroces negros. 

Comencemos por referir .al¡;!:tmos de sus.antecedentes: Por acuerdo presi-

dencíal de 13 de enero de 1938, se orden6 la constitución de esta cooperativa 

de participaci6n estatal en la que serían socios los trabajadores de Talleres 

Grlificos, celebrando su primera asamblea, que aprob6 sus bases constitutivas, 

el 9 de febrero de 1939, en claio, plena etapa cardenista. 

623 fueron sus socios fundadores que suscribieron igual número de certi-

fícados de aportacilSn. 

El capital constitutivo fué.de $ 31,150 pesos de los que$ 3,115.00 fue

ron depositados en la caja de la sociedad. 

El 17 de diciembre de 1969, las Secretarías del Patrimonio Nacional y de 

Industria y Col'lercio res~tivamente en representaci6n del Gobierno Federal ~ 

y la cooperativa ·através de su consejo de Administraci6n y su ¡¡erente, cele

braron un coritrado de administración de bienes del Gobierno Federal, en el 

que se precisan las condiciones bajo las cuales i'!ste, da en administraci6n a 

la Sociedad Cooperativa, los bienes de su propiedad, obligándose ésta última 

a ajustar sus bases constitutivas a las estipulaciones del contrato. 

En consecuencia, la asamblea yeneral de socios-celebrada el 28 de febr.!:_ 

ro de 1970, reformó totalmente las bases constitutivas de la sociedad. 

En el transcurllO del tiempo Talleres GráFicos ha venido desempefiando, -

hasta donde i·e es posible, eficazmentr., un papel regulador del mercado de -

artes ~áficas, a la vez que ha probado ser el instrunento del cual el Go- -

bierno Federal. ha tenido un cOrJtrol adecuado de calidad en sus trabaios. 

asf cOlllO del pasto destinado a los .bienes v servici_os en esta área. 

Se estinularon C<llllO_obietívos de Talleres Gráficos los oue mencionamos 
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a continuaci6n. 

1).- AdndnisCTar los bienes del Gobierno Federal y de la propia cooperativa 

"1C constituyen la unidad industrial de los Talleres Gráficos de la Nación. 

II).- Eje01tar y vender trabajos de topografía, offset, hueco-RTabado, encu~ 

demaci&i. y,. en c>eneral, de todos los comprendidos penéricamente en la denomi

naci6n de "artes grlificas". 

III).- Editar libros, folletos y cualesquiera otros impresos destinados a fo

nentar la cultura popular. 

IV).- Editar libros y otras publicaciones técnicas de aprendizaje y ~rfec-

ciona."lliento de las Artes Gráficas. 

V). - Editar libros y otras publicaciones de carácter cinet1fico, técnico, -

literario, histórico y recreativo. 

VI).- Fabricar y vender materiales, tipos de imprenta, cliches, anilinas, 

tintas, barnices y otros productos que se utilizan en las Artes Gráficas. 

VII) • - Fabricar y vender sobres y bolsas, y 

VIII).- Fabricar y vender artículos escolares y de escritorio. 

SU IMPORTANCIA PARA EL ESTAOO 

Sin duda, para el aobicrno, el hecho de poder contar con una tmidad in-

dustrial de aries gráficas, con tma imprenta a su servicio, es de vital ilnPo!. 
tmcia no s6lo eCCll16nica, al evitar que se disperse la demanda hacia .otras -

eq>resas, retrasando la entrega y aumentando los precios, sino también social, 

al permitir~ esta empresa, organizada caoo cooperativa de participación es

tatal, ten11a trabajadores que tienen segura su ·.fuente de trabajo y no depen-

den directaiiiente de tna decisi&t l!Ubernamental o a las impresiones económicas, 

. e~ sucede con los bur6cratas, por ejClll!llO Talleres Gráficos pues, cumple cm 

su tarea importante para el p,obierno, y éste por su lado, la apoya ampliamen-- · 



15S. 

te •. De este modo, mediante acuerdo presidencial publicado en el Diario Ofi

cial de. 18 de mayo de 1983, es decir, en la actual administraci6n del Lic. -

De la Madrid, se estableció la obligaci6n para las dependencias del Ejecuti

vo Federal y dei Sector Paraestatal, de ordenar sus trabajos de ~resión ~ 

cuadernaci6n, fonnas cont!nuas ·y en ·general artes grlif"icas· a los Talleres -.

Gráficos de la Nación, S.C. de P;E. y R.S.; en dicho acuerdo se considera -

que "es propósito cel í",obiemo Federa1 establecer criterios unifonnes sobre 

adquisiciones de bienes y servicios de las dependencias y entidades de la -

administración Plll>lica Federa1. 

Asímismo se menciona que "el Gobierno Federal, tiene interas. en forta--

lecer las actividades y la economía de las empresas de participaci6n estatal, 

entre las que se encuentra Talleres Gr:lficos de la Nación, S._!:. de P.E: y R. 

s. 

·DE ESTE l-000 SE AalROO: 

Primero.:- Los.pedidos y contratos sobre trabajos de impresión, encua-

demaciOn y de ~es .µ-Micas en ~eneral, incluyendo .fonnas continuas, que 

las depe.W.encias y entidades federales !"retendan celebrar, dcberl!n contra-

tarse can la sociedad cooperativa de participaci6n estatal Talleres Gr4fi-

cos. de la Nación, entendiandose que esta unidad cotizar:i a precios simila-

res a los que rijen en el mercado •. 

Segtmdo.- Se exceptíla de lo ordenado en el punto anterior, los traba

jos especiales que se ejecuten en los talleres de impresión de Estampillas 

y valores, dependientes de la Secretaria de Hacienda y.Crédito Público, -:

asi como aquellos que los propios Talleres Gr:ificos de la Naci6n manifies

ten por escrito no estar en posibilidad de aceptar, en cuyo caso serán - -

aplicables las disposiciones de car:icter general que rijan en materia de -

adquisiciones de la administración Pública Federal. 
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No obstante lo anterior y aqui es necesario precisar una conclusi6n, el 

enelftip.o llllis fuerte y constante del sistema cooperativo y de las cooperati-

vas en consecuencia, es sin duda el sector privado empresarial, a quien me-

nos conviene que los trabajadores se oTganicen para lograr fo:nnas de produc

ci~ y conS\90 que abatan los costos de producciOn, y eliminen al acaparador 

·y al intermediario. En este caso, los primeros en protestar y en solicitar 

la abrogaci&l del acuerdo del que hemos hecho referencia, fue la Oímara Na-

cional de la Industria-de Transfonnación (Canacintra), aludiendo entre otras 

razones, las·siPUientes: 

A partir de la publicaci6n del acuerdo del 18 de mayo de 1983, Talle-

. res Grliicos ha recurrido a la venta ileP.al y f'uern de toda moralidad de -

las cartas de liberaci6n. 

Los pedidos que se fincan a la cooperativa no son entregados con la 

debida oportunida, ya que es visible su falta de planeaci6n y capacidad, al 

µado de recurrir a la subcontrataci6n para llevar a cabo sus trabajos, lós 

!)reci9s que cotiza son superiores a los existentes en el mercado de la in-

~tria privada, en contra de lo dispuesto por el· propio acuerdo del 18 de 

1111.}"0. 

Dado que no cuenta con el equipo para cubrir sus necesidades, adquiri

r! la cooperativa, maquinaria en el exterior con valor aproximado de 1,100 

id11ones de pesos, sin realizar concurso internacional y sin obtener preví.!_ 

-te el penüso de hlportaci6n respectivo. 

Debido a la trascendencia de esas afinnaciones, recurrimos a una inves 

tlgacll!n de CllJl1!0, en dicha cooperativa, ft.ind!indose la misma en las decla-

rac;iones, no ya de dirigentes de Talleres Gráficos, sino de los propios ~

peratlVistas, que al· mlirgen de las delcaraciones oficiales, suelen respon-

der._ ccn 111ayor claridad y honestidad las preguntas referidas a su fuente de -
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trabajo, de dicha investi<?aci6n se dech.Jce lo siP.Uiente: 

Desconocen si es cierto que los administradores de la empresa hayan Ye!!_ 

dido, vendan o pretendan vender las cartas de liberaci6n para que una empre

sa ajena a la cooperativa, pueda sat{sfacer la demanda que por imposibilidad 

no pueda cumplir Talleres Gráficos. 

Carece de veracidad la afi:nnación que hace la Canacintra de que Talle-

res Grlifico::o-, no tiene planeación ni capacidad, en virtud de que, tiene SO -

afias de experiencia en la irnpresi6n de- todo tipo de do=cntos y han hecho -

lo posible porque los trabajos sean cntre<.¡ados en el tiempo establecido. 

Los precios que cotiza la cooperativa, son los justos, en virtud de que 

por la naturaleza de su organización j~idica (cano cooperativa) no buscan -

la especulaci6n·ni lucro como otras. 

Respecto a la afinnación de que se va a adquirir maquinaria extranjera, 

en. general <I;es'c:onocen si es o no cierto, pero que est!in sev.uros de que si l.D'l 

sector no cumple adquiriendo la. producción nacional, es el sector de los ltTII!!. 

des industriales. 

En sintesis es opini6n generalizada de los cooperativistas de Talleres 

GrAficos, misma que comparto, que, las declaraciones no exccntas de interes, -

por parte de la Canadntra, son ma de· las tantas maneras que la iniciativa -

pi:;ivada opone para los logros o aciertos de las cooperativas. Si a esto ag~ 

g&1111>s.la colucil5n y a veces hasta la co~licidad de a~gt.inos "funcionarios" -

asociados con ellos, es ostenciblemente desventajosa la posición de la coope

rativa, que no puede distraer su patrimonio para pagar desplep,ados "entrevis

tas", o declaraciones peric;><l1sticas. 
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4.6 Propuestas para el desarrollo cooperativo. 

Es UI'!!ente la necesidad de crear instrumentos rnlis ágiles de constn.ic-

ci6n de cooperátivas, si es que queremos contar con un cooperativismo c~ 

'tüivo que en'\a actualidad es una exitencia social por el beneficio .que ~ 
porta al contribuir a un reparto más equitativo de la riqueza y porque la -

productividad que con ello se conseguiría repercutiría en beneficio del país. 

Si consideramos que la acci6n del cooperativismo se puede sintetízar en 

los siguientes ptmtos, había que dedicar mayor atención y esfuerzo para el -

propio desarrollo de las empresas de esta clase: a) abaratar el costo de la 

vida, b) abolir el abuso de la p,anancia, c) destruir los inconvenientes del 

sistema asalariado, d) establecer el precio justo o real, e) colectivizar la 

propiedad de los medios de producci6n, Í:) organizar la producci6n según el -

conSUlllO, ¡!.}.establecer nuevas. fonnas de distribuci6n de la' riqueza, h) equi

librar el presupuesto familiar, i) J110ralizar y democratizar la vidá. econálti

ca, j) crear la educación cooperativa, y k). crear la sólidaridad htnana. 

Los tipos más uiiversales di! cooperativismo, son los de consumo y ios -

de. pt'Qducci&l y dentro de este liltimo tienen cabida tantas especies, cuantas 

actividades pueda realizar el hombre: construcci6n de viviendas, cooperati-

vas .agrícolas, centros recreat~vos, etc. En Checoeslovaquia el cooperativi.!!_ 

., ha tenido un gran desenivolvimiento, t:CllllE!SOOs de él lo que 'es posible y se 
. ~ 

. ajuste a nuestro medio mexicano para su propio desarrollo; en efecto en Oie-

coeslovaquia, el cooperativismo ~emás de las finalidades P.enéticas que el -

sistema en sf. persi¡ñ.e, tuvo all!ll1loS prop6sitos concretos cano son: educar al 

pueblo para hacerlo conprender que la propiedad cOITIÍJI\ era también una venla-

dera y auténtica propiedad y que poi: otra parte en ella tenian l:abida los Í!!. 

tereses de todos los sujetos de derechos individuales considerados pero subo!_ 

dinadOs a los superiores intereses de la comunidad en sí; los ch.!cos también 
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se valieron de las cooperativas agrtcolas, para llevar a cabo una reagrupa-

cim de la propiedad n.tral, para fonnar grandes unidades agrtcolás que peTII!! 

tieran introducir todo tipo de maauinaria e implementos roodemos para su cu.!_ 

· tivo y_realizar de esta manera ma producción en alta escala. En nuestro -

pats podenDs valernos de· este tipo de cooperativas también para perseguir so

bre todo el segundo prop6sito: reagrupar la propiedad nial y formar extensio

nes a~tcolas en las que.sea posible utilizar todos los medios que la ciencia 

y la t!\cnica moderna proporciona. 

!A lll.'.l)'Or parte de las cooperativas que funcionan en nuestro pais han si

do fonuadas por elementos interesados en trabajar algún negocio cñ común o en 

obtener ciertas concesiones del Gobierno para explotar un servicio público.-

Esta constante denuncia la prevalencia del interes por el mejoramiento perso

nal y no el beneficio social perseguido por las cooperativa5. A esto se de-

be que la mayor parte de las coopera·tivas organizadas desde la época de los -

afias veintes hayan deSaparccido, dejlindo tras de si desconfianza, y las poca$" 

qlÍe desde erttances ~ l<>FTado subsistir, no justifican el ~ambre del coope-

rativismo que utilizan; por.el contrario, otras cooperativas, han probado 

lllll>liamente la bondad del sistema ~ara le~ar un sensible mejor8Jlliento del ni

vel de vida de las.cooperativas de nuestro pais. por lo que debe trabajarse 

oara el desarrollo de este tino de eim:>resas. 

Todos los elementos aue.han contribuido a desitirtuar el mcnrimiento coo

~ratiiio en nuestro 1>81s. cano. mala or'!anizaci6n v atbinistraci6ii.. deshones 

tidad de los diriPentes. la irnorancia nor nax:te de los socios de los "rinci 

oios coooerativos. de las nonnas sobre la materia de nociones básicas sobre 

administraci6n v orPanizaci6n: falta de crédito suficiente. onortuno v barato: 

ausenci.a de tm cuerno dé técnicos nue or.,anice. diriia v nlanif"inue las acti-

vldades de las coonerativas. deben ser corre.,idas si se nretende sanear ven-

causar el novimiento coonerativo a su verdadero desarrollo. 



160. 

2"El gobierno emanado de la Revol.uci6n, no ha negado, salvo algunas .t;X-

cepcimes, la existencia del movimiento cooperativo, sino por el contrario, -

se ha preocupado por fortalecerlo y crear un sistema cooperativo adecuado o.ue 

pueda proteger a las clases econánicamente débiles en nuestro pa!s. 

Nuestro DJVimiento cooperativo, siendo en s1'. bondadoso y con repercusi~ 

nes sociales, no ha sido a la fecha un instnrnento que opere dentro del sen-· 

dero del éxito y no porque las instituciones propias del cooperativismo sean 

malas, sino porque ha sido el factor hlDD811o, aunado a la falta de educación 

cooperativa propia, lo que ha dado lu~ar a que no tcnr.a la repercusión prove

chosa que se merece. 

En lo que se refiere a la F.ducaci6n Cooperativa se advierte que existe 

un Reglamento de Cooperativas Escolares que data de 1962 y la Direcci6n de 

Educaci6n Cooperativa, dependiente de la Secretaría de·Educaci6n Pública y 

que su objeto es di.fundir el oovimiento cooperativo dentro de las Escuelas,

!IUS buenas intenciones se han visto fnJStradas, pues su actividad se conel'e

tava a las primarias y secundaiias y en éstas su difusión es nuy escasa, - -

pÍles sélo se dedican a crear tiendas CO('lperativas, que los escolares pocas 

wces entienden su funcionamiento, y que solo aa.adcn a ellas como cualquier -

tienda, De ah! que sea necesaria la reestnicturaci6n de esta Direcci6n de 

&ilJcaci6n Cooperativa, para que difunda el cooperativismo, que lo ensenen, 

que dicten conf"erendas, ~ten :folletos, que :fonnen una clase de cooperati-

vi,., para que el ·e;icolar .no s6lo se grabe el nombre de "cooperativa" sino -

t!UC también conozca su contenido. Pero su campo !1e acción en la ensefianza ~ 

be coordinarse con la Direcci6n de Fanento Cooperativo de la Secretaria de ~ 

mercio Industrial, para llevar la ensel'lanza más allá, a los jóvenes de nuestre 

pafs, a los que cursan la ensel'lanza media y a los mismos estudiantes de profe

sionales, p&~a que Estos puedan posterionnente ser el mejor medio de difusión 
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del nw:>vimiento cooper-ativo. 

Bajo dos formas debe planificarse la Educaci6n cooperativa; una bajo el 

sistema extensivo y la otra bajó el nrocedimiento intensivo. 

La Educaci6n Cooperativa Extensiva comprend~rá su difusi6n no s6lo en -

el Sector Escolar, sino qt.ie debed abarcar a las clases sociales más necesi

tadas: obrera v ct111PesirÍa. 

El procedimiento intensivo de· la Educaci6n Coonerativa debe manifestarse 

através de conrerencias. folletos. revistas. libros. mesas redondas. creaci6n 

de centros coooerativos exoerimentales v análisis de la Le1.>islaci6n cooperati 

va. 

De lo eX!1llesto. desnrendemos oue el sistema coonerativo en nuestro Pais. 

no ha fallado nor s1 mismo. sino Cllle ha sido nor fallas del elemento lunano.

nor la falta de educaci6n coonerativa. oor lo nue no ha resnondido. nero esta 

mas en el camino de hacerlo resnonder v nara eso hav oue nrer>ararlo nue se -. 
conozca con frecuencia lo aue sionif'ica el coonerativisnw:> v entonces nodre--

mos exioirle un nefor funcionamiento. También para hacer posible la Educa· -

·ci6n C.ooperativa, es necesario lllOdificar y actualizar el Rei?lmnento Coonera-

tivo Escolar, canenzsndo por la misma denaninación que deberá de ser ''Re¡;¡la-

JRnto de Educaci6n Ci>operativa", para que no s6lo se circnnscriba a los esco-

lares. 

CONCLUSIONES 

PRDERA.- La SQciedad Cooperativa es la asociaci6n de personas que se -

constituyen para servir a sus miembros en la satisfacci6n de necesidades co

ames, ampliando su capacidad eccn6mica individual através de una empresa co 

llÚl en la que participan en igualdad de condiciones. 
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SEGf,IM. - Desde su SUn?imiento. las sociedades cooperativas se han ido 

desenvolviendo con diversos matices y prado de avance, tanto en países con 

siste1111 canita1ista. como en paises con sistema socialista. adafltlíndose y ~ 

campart;il!ndo caractertsticas del contorno econ6mico_cn que se constituyen. 

TEllCERA:- Cualesquiera que sea el sistema econ6mico-polttico en que -

se desarrollan las cooperativas, por su iootivaci6n y fines prlicticos, pue-

den y deben coadyuvar al mejoramiento econl".mico social de los socios que se 

enctientren a11TUpados en este tipo de CIJ1lresas. La -práctica del cooperati

vismo ha demostrado ser una eficiente y mb vista fonna de organi:i:ar el CO!l 

SUIBO, la pTOilucciOn, ·seglln el caso y que en alFU110S países el sector coope

rativo hA llegado a representar una imPortante fuerza econl!mico-social, 

ClJARrA. - A pesar de la ya larga historia del cooperativi~ en nuestro 

pats las sociedades cooperativas no han tenido éxito en ténninos generales 

y-se pres~tan cam> un. séctor carente de ·.fuena eccn6mico y social. Las. -

razones· del poco progreso del cooperativismo en M!xico corresponde a diver

sas causas, que han impedido el desenvolvimiento del coaperativi.sl!lo. 

~ • ., La c:ooperativa es una asociaciOn caiij,uesta por un número ili

aitado de ~sanas que gozan de igualdad de derechos, cuya finalidad es 11~ 

var a cabo una mejor distribuci6n de la rique:i:a entre los que la producen -

mediante la organización de empresas en ~ para la producciiln de bienes 

·y servicios, aiíí el prop6sito de que los satisfactores vayan direct-te -

del productor al consumidor, eliminando de esta manera intermediarios y c~ 

batiendo el affn de lucro. 

SEXTO. - Deben ser corregidos todos los factores que han C(llltribuido a 

desvirtur el :moviaiento cooperativista en nuestro pafs, tales c'9:1: mala -

or¡tanizacil5n y administracil!n, deshonestidad de los dirigentes, la ÍRJ\01"8!1 
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c:ia por parte de los socios de los principios cooperativos, de las nonnas so

bre la 11111teria y de nociones básicas sobre administración y organizaci6n; fa!. 

ta de crfdito suficiente oporttJno y barato; ausencia de un ct.Íerpo de tkni- -

CQS que orRanic:e dirija y planifique las actividades de las cooperativas . 

. SEPJ'IMJ.-: El planteamiento de la educ:aci6n cooperativa, que es necesa-.

rio establecer desde las bases infantiles hasta los centros de estudio supe

riorés, para ir c:reando cmciencia participativa comunitaria y no como en la. 

actualidad se lleva a cabo en la mayorla de las escuelas, en las cuales ni -- . 

siquieTa se sabe como estin constituidas ni como operan, por-existir un des

conocimiento absoluto de la misma. 

OCTAVO. - ·Es necesario crear cooperativas suficientes para entrar en RP2 

·yo de las necesidades reales del coopeTativisuio nacional, de tal suerte que 

se creen cooperativas en los renglones más indispensables, como serian de -

transÍ>orte, servicios Publicltarios,'frigorlficos, etc.', encaminados a dar -

el 5oPorte que requiere todo el proceso productivo de las cooi>erativas desde 

agroindustrial hasta la comercializaci6n, lo cual redundaria en beneficio de 

la produ<:tividiid nacional ·y de la clase mayoritaria que es la que realmente 

resient!!' el peso inflacionario en que nos enc.ontrmnos inmersos. 

NCJllB«)., Las cooperativas. de producci6n son las que lll1is éxito han teni

do en 14hico, habiendo alpas l1JC ñmciooan con saldo positivo, que ~ ve!. 

~ ejaÍ>lo par~ el -miento cooperativo, Pero t:ambil!n se advierte qUe 

algl.Slas de. ellas. están desviadas de los principios cooperativos. 

DECDI>, - Actualmente el cooperativismo en nuestro pats, tal vez no de-

Saipefte i.ma influencia poderosa en la eCQllania naciooal, no porque no sea -

un sistema positivo y bondadoso, sino porque nuestro imvimiento cooperativo 

necesita tma reestrúcturaci&t en todas sus lineas. 
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