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lNTRODUCC!Ott 

El presente trabajo tiene la intenci6n de iniciar una refle

xi6n sobre las organizaciones colectivas y solidarias del trabajo, 

donde los derechos y deberes de los individuos alcanzan una igual

dad que cimenta la democracia y el bienestar sociales. 

i.as.or9anizaciones colectivas han demostrado en la historia 

de la humanidad -pasada y reciente- la benevolencia de los reeult!_ 

dos para con los individuos y las sociedades, 

El impulso colectivo y la bdsqueda de la igualdad real entre 

los hombres son aspectos de un fen&neno social que se impone ante 

una sociedad individualista y autoritaria, como lo es la sociedad 

capitalista, 

Y es ese fen6meno social el que nos interesa dilucidar para 

iniciar el esclarecimiento del ·fen6meno en un caso especifico, que 

es nuestra sociedad mexicana, 

En Mdxico, las or9anizaciones colectivas que han surgido como 

producto de los intereses de las masas populares, han logrado su 

concrec16n como instituciones sociales que se reflejan en su leqi! 

laci6n en la constituci6n mexicana, como el sector Social. 

El Arttculo 25 Constitucional entre otras cosas dicei 

"L& ley establecer' loa mecaniSlllos que faciliten la organización 

de la actividad econ&nica del sector social1 de los ejidos, or9.! 

nizaciones de trabajadores, cooperativas, canunidades, empresas 

que pertenezcan 111&.yoritariamente o exclusivamente a los trabaja

dores y, en general, de todas las formas de organizaci6n social 

para la producci6n y consumo de bienes y servicios socialmente 

necesarios. 11 1, pá9. 21 , 



s. 

Aqul encontramos una definici6n jurtdica de lo que es el Sec

tor Social. Sobre esta base tomaremos a las cooperativas -como pa~ 

tes constitutivas del Sector Social- para definir -y ya no s6lo j~ 

rtdicamente- el fen6meno que se mueve continOa y constantemente 

en la sociedad. 

Para analizar el fen&neno de la organizac16n colectiva de los 

individuos en una sociedad, tenemos que ubicar este fen6meno en el 

tiempo y en el espacio hiet6ricos. 

La ubicaci6n de los fen6menos sociales en tiempo y espacio.e~ 

rresponde a la evoluci6n, movimiQnto y cambios que sufren dichos 

fen6nenos y que toca al investigador descubrir y analizar. 

La periodizaci6n -ubicaci6n del fen6meno social en el tiempo

y la regionalizaci6n -ubicaci6n del fen6meno social en el espacio

sa conetituyen, entonces, en elementos fundamentales del quehacer 

hiat6rico, 

En este trabajo nos interesa reflexionar sobre los aspectos 

que condicionan el eur9imiento y desarrollo de las organizaciones 

colectivas, en las cuales se practica la iqualdad de derechos y d!_ 

berea a todos los niveles del funcionamiento de la producci6n, de 

la direcci6n y de la apropiaci6n, 

Las organizaciones colectivas, con las caracter1aticas antes 

mencionadas, han cambiado a travds del tiempo por las determinan~ 

tes que su propia sociedad les imprime. 

Aa1, encontramos organizaciones colectivas cuyas relaciones 

canunitarias se extienden a todo el universo de la sociedad. Enco~ 

tramos otras donde las relaciones comunitarias se circunscriben a 

s610 una esfera de la vida social. 

En los sistemas donde las relaciones sociales y de producci6n 

~·-
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se disocian entre producci6n colectiva y apropiación privada, las 

organizaciones colectivas de producción, direcci6n y apropiaci6n 

cc:miunitar1a adquieren caracterfaticas eapeclfica•. 

Nuestro trabajo tiene una primera periodizac1en al ubicar el 

fen&neno aocial en la etapa hiaterica de las 1ociedades.de eerca

do, sociedades de modo de producción capitali1ta donde encontramos 

esta disociaci6n en las relaciones sociales. 

Dentro de esta perspectiva enmarcamos nuestro anlliais en la 

primera parte de este trabajo, intitulada "Historia, teoría y confor111a

ci6n del cooperativiano". En este apartado analizaremos las caracterl,! 

ticaa de las organizaciones cooperativas en general y ubicaremos el 

au~imiento y desarrollo de las empresas cooperativas, enmarcadas 

en el llamado movimiento cooperativo, especlf ico de las sociedades 

de mercado. 

Profundizaremos en las caracter1sticas y en los aspectos soci!. 

lea que destacan en el funcionamiento de las di.presas cooperativas, 

cano su doctrina, su teor1a y las determinaciones a las que se en

frentan al estar inmersas en una sociedad de mercado. 

La regionalizaci6n que presentamos en el anAlisis del coopera

tivismo, ea la de los estados nacionales y el conjunto de paises 

. que se han constituido como regiones geo-econ6micas y pol1ticas, 

con fronteras institucionalizadas a partir, primordialmente, de de

terminaciones pol1ticas, 

En la regionalizaci6n intervienen elementos tales como la geo

qraf1a, la econcimta, tipo de gobierno, la lengua, las costumbres, 

la conforznaci6n psicol6gica de los pobladores, en fin, todo un ªºª! 
\'O hist6rico, econ6mico y cultural, que define a un determinado es

pacio social como un pueblo, 
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Sin elllb•rgo, a falta de una re9ionali1aci&n establecida bajo 

lo• criterio• ante1 mencionados, retomarerno• la d~finida por crit!, 

rioa polttico1 que 1uatanta el establecimiento de Estado• nacionales. 

A partir de eata regionali&aci&n preaentaaos •t.a ·prlctica coope~ 

tlv• en el -.indo•, ccao 1e9unda parte de nueatro trabajo. Eate apart!_ 

do tiene l• intenci&n de 9D1trar laa diferencias que han caracteri

aado el aurg.tmiento, la eatructuraci&, la funci&n y la11 perapecti

v .. de la or9ani1aci&n cooperativa en 101 diferente• patees del m"!l 

do\, en el eapacio ·taporal de la economla de mercado. 

Moa intere1a aoatrar la1 diferencias hist&rico-gen6ticas de la 

orqan11aci&n cooperativa y del cooperativismo en la prlctica mun

dial, porque ~n objetivo primordial del trabajo es iniciar un an&

liai1 de la• orqanizacione• colectivas en MAxico. 

Y eate interje general •obre las organizaciones colectivas en 

nuestro pata -constitutdas legi1lativamente como Sector Social- nos 

ha llevado a introducirnos en ellas a travea de uno de sus ccrnpone!l 

tes concreto11 las 1111presas cooperativas. 

De esta manera, en la tercera parte de nuestro trabajo, anali

zaruoa "Le pr&ctica cooperativa en México." En este apartado circunscri

biremoa nuestro an&lisia a Mtxico como·regien geo-econ&nica y pol1t! 

ca, con las fronteras que se reconocen institucionalmente en la ac-

tualidad. 

El espacio temporal que emplearemos abarca de 1039 a 1985. Den

tro de este espacio temporal, marcaremos dos per!odos1 de 1039 a 1910 

y de 1910 a 1985. En este dltimo analizaremos las fases c1clicas quo 

comprenden los años de 1910 a 19401 de 1941 a 1965, y de 1966 a 1985. 

E1toa perlados presentan diversos problemas en su def1nici6n, 

debido al avance actual de la investigaci6n hist6rica en nuestro 
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páf•, puesto que no se han cubierto huecos de conocimiento. 

Presentaremos, pues, un anllisis del surgimiento, desarrollo 

y perspectiva• de las empresas cooperati~aa, que consideramo1 un 

punto de arranque para ampliar y profundizar el conocimiento sob·re 

las organizaciones colectivaa representadas, en este caso, por el 

Sector social en México. 

Para todos aqua11os dedicados o interesados en la problemSti

ca de ia organizac16n colectiva, esperamos contribuir a la refle

x115n Y. al anllisis sobre dicho fen6meno, que encierra en su seno 

grandes potencialidades y perspectivas sociales. 
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PRIMERA PARTE 

HISTORIA, TEORIA Y COHFORMACION DEL COOPERATIVISMO, 



CAPITULO 
SURGIMIENTO DEL COOPERATIVISMO COMO 

FENOMENO SOCIAL, 

!l cooperativi1mo ea un feNSaeno eocial que, como tal, tiene 

caractert1tica1 qua lo def in•n y eapecifican dentro del conjunto 

de fen6Mno1 aocialea que conforman una 1ociedad determinada. 

La• caracterl•tic11 que dan contenido y forma al cooperativi•

mo tienen au paralelo y 1u corre1pondencia con categorfaa aocialea 

que en un •n~nto dado e1t&n articulando el movilliento y la dinl

mica de la 1ociedad de que ae trata. 

Para analizar el cooperativialll) COllD fend .. no 1ocial .. rque

racs doa lfneaa blsicae de reflexidn que noa condu1can a delimitar 

loa eapacioa tedricoa e hiatdricoa de date en au qtneaia y desa-

rrollo. 

Para ello reflexionarenioa sobre el lugar que ocupa este fend

meno aocial ea la teor1a de la Historia y del Modo dll Produccidn 

como elemento de totalidad social ubicado en el deaarrollo hist.6-

rico de laa •ociedades y en el Jrit>do de Producci~n Capitalista. 

A~ HISTORIA Y SOCIEDAD, 
La historia conterapla el conjunto de los mecaniaWJs que mue

ven y articulan una sociedad. Lo• mecani1moa sociales no son otra 

co1a que hecho• 1ociale• de diversos tipo• que coim hechos de ma

sas, hechos in•titucionale• y acontecimientos •e entretejen en una 

urdiabre de proc1eo1 y fe~ .. noa sociales que confor1111n una tota

lidad aocial. 

En este 1entido la 11ateria del conocimiento his~rico -hecho• 
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de masas, hechos institucionales, acontecimientos- nos permiten 

un primer acercamiento a una realidad social. El conocimiento do 

la materia hiet6rica nos empuja al análisis de dicha~materia y 

en el proceso social de la explicación hist6rica encontramos su 

expresión en las diversas teor!as y corrientes de análisis his

t6rico. 

La investigaci6n hist6rica organiza los procesos sociales • 

encuentra estructuras jerárquicas de los mismos. En ese sentido 

encontramos que existe una estructura de determinación, es de• 

cir, que sin detrimento de la interrelación que existe entre los 

procesos y fen6menos sociales y su influencia rec!proca, la de

terminación se convierte en el dispositivo de la jerarquizaci6n 

de los procesos y fen6menos sociales. 

La determinaci6n es el mecanismo que se manifiesta entre di

ferentes niveles de procesos y fen6rnenos sociales reflejando una 

estructura jerarquizada entre el funcionamiento de los mismos en 

una sociedad, permitiendo igualmente establecer una intorpreta-

ci6n 16gico-formal de los procesos hist6ricos. 

Siguiendo este plantear.iiento podemos establecer un primer 

nivel de deterrninaci6n que es el que se establece entre las con

diciones materiales -hombre biol6gico, geografía, medio ambiente, 

etc.- y la materializaci6n de una organizaci6n social específica. 

Las primeras leyes de movimiento y de cambio tendrían a la 

producci6n, como producci6n de satisf actores de las necesidades 

humanas, su primer nivel de detcrrninaci6n social. 

La producci6n social -y en su continuo movimiento rcproduc

ci6n- adquiere un estatuto de primera importancia en el análisis 

histdrico, ya que se convierte en la dintimica social de los in

dividuos en la determinaci6n más general de su conciencia y de 
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sus representaciones que tienen del mundo. ' . 
La producción y reproducci6n material de los individuos es

t4 ligada a la forma social determinada de su organización sO-
cial. En este sentido podemos ver que es a trav~s del establee!-

miento de relaciones sociales espec!ficas que los individuos se 

reproducen como sociedad, implicando y presuponiendo su repro-

duccidn material. 

La produccidn en una sociedad dada es la s!ntesie del tra

bajo social acumulado histdricamcntc por las generaciones ante

riores -es decir las fuerzas productivas- y de la forma de orga

nización , distribución y validación del trabajo corno trabajo 

social que se expresa en un modo de relación social de los hom

bree determinados. 

La producci6n, entonces, no puede ser pensada en abstracto, 

fuera de una sociedad determinada, no se refiere a una dimen• 

si6n simplemente material o do la naturaleza, pues ella expresa 

una forma de organizaci6n social e hist6rica de los individuos. 

En ese sentido, la producci6n en cada ~poca hist6rica, sin-

tetiza la relaci6n sociedad-naturaleza a trav~s de la forma que 

adopta el carScter social del trabajo, es decir, a trav~s del 

modo de socializaci6n de la actividad humana. 

LOS dos elementos antes mencionados: estructura jer4rquica 

entre los procesos y fendmenos sociales y el proceso de produc

cidn especifica con que cuente una sociedad nos dan la pauta más 

general para ubicar un espacio social. Este espacio social se 

le denomina Modo de Produccidn. 

Pasando pues a analizar el concepto de Modo de Produccidn, 

tenemos que este concepto expresa un espacio social donde encon-

tramos una unidad de diferentes procesos y diferentes relaciones 
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sociales que caraterizan una sociedad, es decir, a su estructu

raci6n como sistema jerarquizado alrededor de una cateqor!a so

cial que se torna determinante y central en la conformacidn de 

las interrelaciones entre los procesos y fen6menos sociales. 

El modo de produccidn implica una ldgica de vida, es decir, 

un modo de interdependencia y de organizacidn de los indivi-

duos,una forma de socializacidn, Expresa una totalidad social 

din4rnica, donde el movimiento se reproduce como una totalidad 

contradictoria. 

El concepto de Modo do Producc16n define la forma espec!

fica en la cual se articula -formando un todo rtnico y contra-

dicterio- en el conjunto de relaciones y procesos sociales que, 

en su dinámica interna, expresa la reproduccidn permanente de 

una forma específica de socializaci6n de los individuos. 

B, EL MODO DE PRODUCC!ON CAPITALISTA, 

·El concepto de Modo de Producci6n explica leyes y tenden-

cias generales que surgen del movimiento e interrelacidn de los 

procesos y fendmenos de las sociedades, sin embargo, ~atas se 

remiten y sitCian en un espacio hist6rico determinado.: 

Así pues, un modo de produccidn estar4 caracterizado por 

la estructuraci6n específica que como sistema jerarquizado se 

constituyo en torno a una categoría central determinada, la cual 

organiza las interrelaciones y determinaciones entre los proce

sos y fen6menos sociales como determinaci6n prioritaria. 

De esta manera, dependiendo de la estructuraci6n específica 

de los procesos y fendmenos sociales y de su categoría central, 
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en este caso, para el estudio del cooperativismo, nos interesa

r& el an4lisis del Modo de Producci6n Capitalista porque es el 

que nos permitirá ubicar hist6ricamente este fen6meno, como lo 

veremos m4s adelante. 

El Modo de Producci6n capitalista es un objeto te6rico cuya 

organizaci6n de conceptos y catego!as est4 dada por un punto de 

convergencia que es la relaci6n econ6mica y social del capital. 

El an411sis del capital como procesos y como relaci6n es 

la antca vta que nos permite darnos cuenta de su especificidad 

y mps da la posibilidad de construir la teorta del Modo de Pro

ducc16n Capitalista. La teoría de la plusvata, entanto catego-

. ría nodal del capital se convierte en el eje can tral del Modo 

de Producc16n Capitalista, así como las teorías de la mercancía 

del valor y de la Moneda, en los elementos fundamentales de di

cha teor!a. 

Si el capital como relación de producción es ante todo re

laci6n antag6nica que expresa el proceso de diferenciación de 
' los individuos en clases sociales, la circulación como proceso 

social,t1expresa el proceso de homogenización de los individuos y 

la unidad de las diversas formas de dominaci6n. 

La circulaci6n en el capitalismo, como proceso social de 

homogenizaci6n , no es m~s que la expresión de equivalencia de 11 , 

una desigualdad social: iguala los individuos como poseedores de 

una parte de trabajo social que se materializa en diversas form 

mas sociales -capital-fuerza de trabajo- expresando en conse

cuencia una relaci6n de poder, una relación de fuerza, 

En tanto que la producci6n es un proceso de diferenciaci6n, 
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la c1rculaci6n es el de la homogenizacidn de la diversidad. El 

Modo de Producci6n Capitalista como modo de socializaci6n basa-

do en el capital comprende esos dos procesos sociales produc

c16n-diferenciaci6n , circulaci6n-homogenizaci6n de los indivi-

duos. 

El M:Jdo de Producci6n Capitalista se expresa en una diver

sidad de formas de dominaci6n del cap·ital, o de subordinación 

del trabajo al capital, que dan a la sociedad capitalista un 

desarrcLlo desi9Ual y heterog~neo. 

Este desarrollo desigual y heterogdneo es el resultado de 

la lucha de clase, es decir que el análisis del capital como 

proceso implica tener en cuenta la presencia de las clases do

minantes y dominadas como actores de la historia al mismo tí

tulo que el capital. 

As!, la diversidad de formas de dominación del capital, la 

heterogeneidad de fonnas de producción, en fin, la no homogenoi• 

dad del proceso capitalista, no es m~s que la expresión de la re

lación de fuerzas que las clases dominadas establecen con el ca-

pi tal. 

Todos estos elementos nos permitirán definir el coopera~i

vismo como fenómeno soci~l, os decir, nos permitir~n hacer un 

an4lisis.de las condiciones sociales que hacen posible que de

terminadas formas de organización para el trabajo de los indivi

duos, asuma formas de organizaci6n cooperativa. 
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C, COOPERACION Y COOPERATIVIS~O, 

El cooperativismo tiene co1110 baise de organizaci6n para el 

trabajo a la cooperaci6n. Sin embargo, la o~ganizacidn coope-

rativa del trabajo tiene doa niveles de an'lisis1 el trabajo 

cooperativo como elemento para la potenciacidn de la fuerza 

productiva en el proceso de trabajo en loe diversos modos de 

producci6n, y la cooperacidn como condicidn inherente a un pro

ceso productivo espectfico de una sociedad determinada, en es-

· te caso la capitalista. 

Analicemos, pues, los elementos de trabajo cooperativo, 

cooperacidn y cooperativismo dentro de la 16gica anterior. 

l, E~ TRABAJO COOPERATIVO, 

Haciendo un recorrido por los tipos de sociedad que han 

existido en la historia de la humanidad, nos encontramos que 

en todas ellas los hombres han tenido que relacionarse, unce 

con otros, para subsistir. 

Encontramos ejemples, come ol de loe babilonios, que se 

organizaron colectivamente para el arriendo de tierras para 

su explotación en cernan • Oel de los cristianes primitivos, 

que efectuaban el consumo en coman despuGs de organizrse para 

el aprovechamiento de los bienes consumidos fuera óptimo, cre

ando una asamblea dende se comisionaba a determinadas personas 

encargado& de la obServanoia de estos principios. 
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se genera entre los individuos de muy variadas sociedades, es coop! 

rativismo. Especifiquemos. 

Si hablamos de organizaci6n entre los individuos para la pro

ducci6n de su vida, no estamos hablando necesariamente de una orga

nizaci6n cooperativa, ya que la reuni6n entre individuos para con

formar una vida colectiva es su primer acto social. 

•La primera premisa de toda historia humana ea, naturalmente, 

111 existencia de individuos hWnanos vivientes. El primer estado .... 

que cabe constatar es, por tanto, la organización corp6rea de es

tos individues y, ccao consecuencia de ella, su relaci6n con el 

resto de la naturaleza ( ••• ) Podlllftos distinquir los hanbres de los 

animalea por la conciencia, por la religión o por lo que se quiera. 

Pero los hallbres mismos can.lanzan a ver la diferencia entre ellos 

y los animales tan pronto canienzan a producir sus medios de vida, 

paso este que se halla condicionado por su organizaci6n corpórea,• 

J,pigs, 15-16, 

Su organizaci6n corp6rea 1 su organizaci6n colectiva, es condi

ci6n para su producci6n y reproducci6n social, Esta organizaci6n les 

permitir& una mayor o menor efectividad en su relaci6n con la natur! 

leza y en la satisfacci6n de sus necesidades. 

Ciertamente, "La fuerza de cada hanbre es m!nima, pero la reunión 

de las fuerzas mtnimas constituye una fuerza total mayor aún qu.o la 

suma de esas mismas fuerzas, de modo que las fuerzas, por estar re~ 

nidas, pueden diminuir el tiempo y ampliar ol espacio de su acción." 

4, pág. 400, 

Con todo lo anterior querernos hacer 6nfasis en la diferenciac16n 

inherente a los fen6menos socialesi entre los procesos naturales 

.lhombre-naturaleza) y los procesos hist6ricos (procesos de los horn-
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brea en sociedad ubicados en un tiempo y en un espacio, en una 

formaci6n econ6mico-social concreta). 

De esta manera, el trabajo comunitario lo encontramos y 

encontraremos en toda la historia del hombre y de sus socieda

des. Mas la significac16n de este trabajo comunitario ser4 di

versa dependiendo del tipo de sociedad de la que hablemos. De 

igual manera, los problemas y perspectiVas que presenta el tra

bajo comunitario se ver4n condicionados por dicho motivo. 

Bien podemos decir que la organizaci6n comunitaria del tra~ 

l::ajo·:conlleva un trabajo cooperativo, ya que la cooperaci6n es 

~recisamente este aunar individuos, aunar fuerzas, aunar elemen

tos. 

Pero tambi~n recalquemos que la organizaci6n comunitaria y 

cooperativa responde a motivaciones hiet6ricas distintas, depen

diendo del modo de producci6n espec!fico en el que se desarrolle. 

La cooperaci6n la encontramos, pues, como una forma colec

tiva de orqanizaci~n en la relacidn de los hombree con la natura

leza, pero la encontramos expresada en el cooperativismo como una 

cooperaci6n hist6rica, especff ica, con caracter!sticas y proble

m~tiva definidas por momentos histdricos determinados. 

2, LA COOPERACIÓN Y EL COOPERATIVISMO EN LA SOCIEDAD INDUS

TRIAL, 

a, LA COOPERACIÓN, 
Hemos visto que la cooperací6n tiene una vinculacidn con el 

~receso de trabajo que es inherente a los diversos modos de pro

i.1ncci6n en que los individuos se han organizado en la historia, y 



de esta manera encontramos diferencias hist6ricas del papel de 

la cooperaci6n en las diversas sociedades. 

La cooperaci6n la encontramos caracterizada por lo general, 

en los coraienzos de la civilización, entre los pueblos cazadores, 

en las entidades comunitarias tribales, como una cooperaci6n 

basada en la propiedad coman de las condiciones do producci6n. 

Tambi~n encontramos fabulosos trabajos basados en la coa• 

pcraci6n de grandes masas de individuad -en el mundo antiguo, 

en la Edad Media, en las colonias modernas- que basándose en la 

doMinaci6n directa sobre los individuos y en la mayor parte en 

la esclavitud, construyeron grandes obras en apoyo a necesidades 

sociales, 

La cooperaci6n en el capitalis(l\O, en cambio, se genera por 

condiciones sociales dadas por una estructuraci6n espec!f ica de 

relaciones sociales, es decir, dadas por la estructuraci6n es

pecífica que toma forma en el modo de producci6n capitalista, 

En el capitalismo, el proceso de producci6n presupone la 

cooperación, ya que una caracter!stica del modq de producción 

capitalista es la existencia del asalariado libre que vende su 

fuerza de trabajo al capital y que para tomar parte en el 

proceso productivo y constituirse en fuerza productiva social 

no puede entenderse sino como obrero colectivo. 

La cooperaci6n aparece, pues, en el capitalismo como forma 

hist6rica peculiar al proceso de producci6n, corno forma que lo 

distingue espec!ficamente. 

En igual medida, en cuanto el trabajo se vuelve cooperativo 

en la sociedad capitalista, la funci6n directiva asume caracte

tr!sticas específicas como función espec!fica del capital. 



La dirección capitalista se convierte en una direcci6n 

dual. Por una lado, ocupa funciones que le devienen del pro

ceso de trabajos media las actividades individuales y ejecuta 

funciones generales derivadas del movimiento del cuerpo pro

ductivo total. Por otro lado, asume funciones que haqan efec

tivo el proceso de valorizacidn del capital, y en este sen

tido se convierte en una dirección desp6tica. 

b, EL COOPERATIVISMO COMO INSTRUMENTO DE LUCHA OBRERA, 
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Con el desarrollo de las sociedades con »:>do de Produc

ci6n Capitalista, y la consecuente generaci6n de una gran y nu

mero•a clase obrera dcspose!da, en condiciones de envilcci-

mienta y pobreza, surgen los movimientos obreros como reacción 

violenta y necesaria en contra de las condiciones de vida exis

tentes. 

Los movimientos obreros generados por la Revoluci6n Indus

trial en los patees europeos se lanzan a las luchas por el au

mento del salario, por la mejora en sus condiciones de traba

jo, por la reglamentaci6n lejgal de la jornada de trabajo, por 

la creaci6n de empresas obreras, do equipos cooperativos, de 

cooperativas de mano de obra, cooperativas obreras de producci6n, 

cooperativas de consumo, cooperativas de vivienda, 

El movimiento obrero toma sobre sí la construccidn de la 

teorta científica del cambio social, de los partidos obreros, 

etc. 

El sindicalisrro, el socialismo científico y el cooperativismo 

se convirtieron en armas del movimiento obrero para resolver 

su situaci6n infame de vida, Con el tiempo estas armas fueron 



definiendo sus caracter!sticas de lucha y de organizaci6n, como 

son la huelga, el partido pol!tico y las cooperativas. 

El cooperativismo, al igual que las otras propuestas pa

ra el cambio social, se fundamenta en la elaboraci6n pensante 

generada por los antagonismos de clase presentes en la sociedad 

capitalista, y por otro lado, en las alternativas pragm&ticas 

para la resoluci6n de estos.antagonismos. 

En el proceso productivo de la sociedad capitalista, la 

disociaci6n entre los medios de producci6n y la fuerza de traba

jo era una de las razones evidentes para la clase obrera del 

origen de su pauperizaci6n. A partir de ello, el cooperativis

mo plantea establecer la fusi~n entre la propiedad y el trabaja

dor, para lograr por esta v!a un mejoramiento en sus condiciones 

de vida en la medida de hacer desaparecer la explotaci6n de la 

fuerza de trabajo. 

El cooperativismo crea sus propuestas específicas de lucha 

y datas se concretan en las cooperativas, es decir, en organi

zaciones para el trabajo en las que los propietarios son traba

jadores al mismo tiempo. 

La cooperativa y los principios de su funcionamiento se 

convierten en las directrices del cooperativismo y con ello se ·' 

manifiesta el carácter pragmAtico que asume Aste, y su circuns

cripci6n a una alternativa que se dirige m&s a la productividad 

dentro del sistema que a la cr!tica y an4lisis de Aste. 
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.. -...... ~··· ~- .. ··~ ·- ... 
El. capitalismo es el. entorno social para la definici6n de la 

cooperaci6n, de las cooperativas y del cooperativismo. Hist6rica

mente el cooperativismo se funda y desarrolla primero en los pat

ees donde el capitalismo se entrona y posteriormente donde este 

mismo modo d~ producci6n so va implantando. 

Allt pJBS, •e ••• ) no deja de ser siqnificativo que las 

pr!Mra1 cooperativas que se fundaron fueran principalmente 

de tejedores, ya que ellos habían sido las primeras víctimas 

de la revoluci6n industrial, En efecto, fueron tejedores los 

que fundsron las primeras cooperativas en Escocia (Fe11111ich, 

17611 Gonan 1 17771 Darvel, 1040)1 on Francia (Lyon, 1BJS)J 

en In9laterra (Rochdale, 1044)1 en Alemania (Chemnitz, 1045)," 

S1 p&9. 43, 

En este sentido, el cooperativismo se genera y desarrolla en 

una sociedad cuya forma de reproducci6n social es capitalista, es 

decir, que sus procesos de producci6n, distribuci6n y consumo ad-
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quieren formas espec!ficas localizadas en las figuras 0-11., .P,, ,M'-D' 

o ciclo del capital dinerario, P ••• M'-D'-M, •• P o ciclo del capital 

productivo, y M1 -D 1-M, •• P. ,,H' o ciclo del capital mercantil. 

Los tres ciclos en movimiento hacen que cada elemento se pre

sente como punto de partida, punto de transici6n y punto de retor

no del proceso en general, Cl proceso global aparece como unidad 

de los procesos de producci6n y de circulac16n donde uno se vuelve 

mediador del otro, 

El cooperativismo, en su expres16n en organizaciones coopera

tivas, se manifest6 en estos ciclos de reproducci6n socialJ apare

cieron organizaciones cooperativas en el proceso de producci6n y 

en el de circulaci6n, de la misma manera como los capitales se mo

vlan en uno y otro. 

Asl pues, las caracterlsticas fundamentales del coo9erativis

mo, representado en sus empresas cooperativas, las hace organiza

ciones para las actividades econ6micas que estAn insertas en una 

d1n4mica de modo de producc16n capitalista, y en ese sentido, ad

quieren ellas mismas las oaracterteticas inherentes a los capita

les individuales que funcionan en ésta. 

En el modo de producci6n capitalista encontramos que sus pro

cesos de producci6n, distribuci6n y consumo estS disociadosJ ast

mismo, los capitales individuales que se encuentran en ellos tienen 

un funcionamiento disociado, y coincidentemente las cooperativas 

se forman como organizaciones que se mueven en s61o una de las di

versas fases del mecanismo social. De esa mar.era, encontr~os que 

las cooperativas se insertan en el proceso de producci6n, o en el 

proceso de distribuci6n o s61o en el de consumo. 
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El cooperativismo ha mantenido las propuestas iniciales 

de los cooperadores del siglo XVIII como base para el funcio

namiento de las organizaciones cooperativas, sin embargo, el 

papel y la problem5tica que el cooperativismo y las cooperativas 

han tenido, ha variado conforme el capitalismo se ha desarro

llado. 

Podemos analizar la problem&tica interna de la cooperativa_, 

por un.1lado, ':/ el papel econ6mico que tiene en su inserci6n en 

la din4mica del Modo de Producci6n capitalista, por otro. 



CAPITULO 1l 

PROBLEMATICA INTERNA DE LA COOPERATIVA, 
A, LA MISTICA COOPERATIVA BASADA EN LOS PRINCIPIOS DE ROCHDALE 

Lo1 principio1 en 101 ·que 1e han ba1ado laa or9ani1acione1 

cooperativa1 aon propueataa que surgieron de la cooperafiva de te

jedore1 de Rochdale, Inglaterra, cooperativa fundada en 1844 y que 

ea con1iderada punto de partida del cooperativisno mundial. 

La cooperativa de la Sociedad de loa Equitativo1 Pioneros de 

Rochdale no fue la primera cooperativa en fundarse. Sin embargo, 

ne le considera iniciaci&n del cooperativi1mo por ser la primera 

on sistematizar una serie de principios sobre los que se basar!a 

desde entonces la fundaci6n de todo tipo de cooperativas, en todas 

1>arte1 del mundo. Esto1 principios aon hasta la actualidad los pa-
l 

rlmetros generales en loa que se fundamentan loa diversos tipos de 

sociedades cooperativas. 

Lea principios de Rochdale, a pesar de haberse formulado para 

una cooperativa enfocada a la adquisici&n de bienes de consumo, 

han podido florecer en los diversos campos de la producci&n, distr!, 

buci6n y el consumo de la sociedad capitalista. 

"G.D.H. Cole en su obra 'A Century of Cooperation• señala B 

principios de loe que los pionero& tuvieron clara noticia, y añade 

que los no inclutdos entre ellos fueron a9re9adoe posteriormonte o 

reconocidos impltcitos en ellos. Por lo tanto, 1egiln Cole, los prin, 

cipios de Rochdale son los siguientes1 

1) control democr.S.tico (un voto por persona sin re1peto del número 

de acciones que se poseen en la cooperativa) 1 

2) Libre adhesi6n (ingreso y retiro voluntarios) 1 

l) Limitaci6n del interSs del capitalr 

4) Retorno de excedentes1 

Sl Venta al contadoi 



6) venta de mercaderías de buena clase, 

71 Educación econánica y cooperativa1 y 

B) Neutralidad política y reliqiosa. " 5, páq, 74 

, El contenido de los principios cooperativos tiene relaci6n 

con el pensamiento generado en aquella dpoca, fundamentalmente un 

arraigo con la pr!ctica asociacionista y la necesidad imperiosa de 

hacer funcionar un colectivo proletario. 

Ese pensamiento y esas necesidades continGan vigentes. Este 

es, uno de los motivos por el que los principios cooperativos de 

Rochdale han sid~ base de muchos estudios posteriores, cuyo !nimo 

es poner en prSctica asociaciones cooperativas en el sistema capi

talista y en el mundo en general. 

Un ejemplo del an4lisis de la problemática actual de la teo

r!a cooperativa es el del Instituto de Estudios Cooperativos Fran

cds, del que presentaremos una cita extensa pero de gran importan

cia para nosostros, ya que nos permitir4 ubicar una serie de probl~ 

mas que analizaremos posteriormente. 

"El In~tituto de Estudios Cooperativos Francés orqanizó en 

marzo de 1966 un coloquio en Lieja sobre el te111a de los ~

pies Cooperativos, El tema fu& eleqido CClllO preparaci6n al con

greso de la Alianza Cooperativa Internacional de 1966 en Viena 

que iba a debatir el mismo tema (,,,) 

"Este coloquio desiqnó una 1canisión de síntesis' presidida 

por los dos insiqnes profesores P. Lambert y G, Laserre y compuo.!. 

ta por los conocidos estudiosos del cooperativismo1 W.G, Alexan

der, A. Antoni, Ch.H. Barbier, G, Boully, M. Brot, A. llirschfeld, 

A. Kespern, J, Lacroix, Y. Malecot, R. Ramachers, P. Reymond, R. 

Saint-Alary, H. '1'11iercelin y W.P. Watkins. Las conclusiones a que 

lleqaron fueron aprobadas por unanimidad (,, ,) 



"Las.conclusiones se dividen en tres partes1 la primera fija 

los objetivos y medios fundamentales de la cooperación1 la segunda, 

enwnora los elementos esenciales de toda cooperativa, do tal modo 

que si falta alquno de ellos, ya no hay cooperación auténtica¡ y 

la tercera, evoca las reglas reccinendables o deberes morales de 

las cooperativas y cooperadores, 

"Prilr.era parte. 

'El fin de la cooperación desdo el punto de vista económico, 

consiste en mejorar mediante un esfuerzo asociativo las condicio

nes de vida de sus miembros y, desde el punto de vista humano, 

pranover por el mismo esfuerzo el sentido de la responsabilidad, 

la solidaridad, la mutua ayuda y la justicia social.' 

•su medio es el de crear y desarrollar empresas a<l!linistra

das por las reqlas de la democracia y mirando al servicio, no al 

beneficio, 1 

'El fin no puede ser alcan~do y la democracia no puede ser 

efectiva si el movimiento cooperativo no asUlle una educaci6n pe!. 

manente difundiéndola en la medida de lo posible mSs alli del 

ctrculo de sus miembros•, 

"Segunda parte. 

"En la diversidad de sus formas y la variedad de sus campos 

de aplicaci6n, la cooperativa debe tener las caractertsticas fu!!. 

damentales siguientes1 

1) El poder es democrático. La asamblea general es soberan.iu to

dos los miembros tienen acceso a ellas disponen de derechos 

iquales según la reqla 'un hc:mbre, un voto', 

cuando la cooperaUva está constitu1da por grupos, ellos mi! 

moa necesariamente democráticos (cooperativas de primer qrado, 



aindicatos, colectividades pGblicasl, el reparto de votos puede 

tener en cuenta la importancia numérica de cada grupo y del in .. 

ter&s que ell11 tema respecto de la actividad de la cooperativa, 

2) La gestU)n de la e111preaa está en 111anos sólo de los representtl!!, 

tes de las cooperativas asocisdss, 

JJ La adheaión de los miembros es voluntaria. 

4) ta ad!Qisi6n de nuevos miemhroa no puede ser rehusada más que 

por motivos preoisos1 morales, ~cnicos y econ&nicos. 

5) La adlllisión de los miembros es libro, respot&ndose loa CCllllpro

miaos estatutarios a este respecto. 

6} Los excedentes del ejercicio, después de las dotaciones para 

reservas y pago eventual de un interés limitado al capital, 

son repartidos sea entre los miembros a prorrata de sus ope

raciones con la cooporaUva, sea a cbras sociales y educati .. 

vas, 

7) Las reservas no pueden ser objeto do un reparto, Sin CGlbargo, 

una cooperativa puede prever una revaluación de las part.ea so 

ciales para compensar una depreciación monetaria.• 

"tercera parte. 

•tos cooperadores y las cooperativas tienen por deber1 

1) Tender a qenerali:r.ar la doble cualidad de mie:Otbro y de partic! 

pante en las operaciones de la cooperativa. 

21 Facilitar, por una amplia información y por posibilidades de 

di&loqo, la participación do los miembros en la 9osti6n det11g 

crática, 

3) J\aociarse en federaciones y practicar la solidaridad intercoop.! 

29 • 



rativa de manera a r9forzar y desarrollar el mov~iento coo

perativo. 

4) En caso do disoluci6n, transmitir el activo neto a otra COOP!, 

rativa o a una obra desinteresada.' "S,págs. 97-98. 
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Centro de la teor{a que sustenta el cooperativismo existen 

puntos que siguen en diecusi6n. Esta discusi6n es importante por

que nos lleva a definir quA es una cooperativa y el papel que ju! 

ga en una sociedad de modo de producci6n capitalista, as1 como 

las posibilidades que tiene en el desarrollo social de la misma. 

Analicemos algunos puntos que son de suma importancia. Reto

mando la cita anterior, encontramos que se plant~an aspectos rel!. 

vantes -y muchas veces conflictivos en los que debemos profundizar. 

Estos aspectos son: 1) la democracia y la gesti6n cooperativar 

2) la legitimidad o ilegitimidad del beneficio en las empr.esas 

cooperativas1 3) la problem!tica de la Acurnulaci6n en las coopera

tivas. 

Profundizaremos en estos aspectos en inclsos posteriores. 
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8, LA WIJ.Oli PJOltlll:Mil.cA1 BALUARIE. DE.L J:ODfERAT.lYJ.SMP.o 

Laa organizaciones cooperativas surgidas en las sociedades de 

modo de producci6n capitalista contemplan en su seno una doble 

perspectivas por un lado, dada su vinculaci6n con la dinAmica ca

pitalista, tienden a integrarse en sus aspectos econ!Smicoe a la 

competencia que impone el mercado. Por otro, las cooperativas sur

gieron como propuesta del y para el movimiento obrero, el cual le 

imprime sus caracte~lsticas Propias, como es su sentido de colect.!. 

vidad en el enfrentamiento con los procesos de producci6n, distri

buci&n o consumo de la empresa que se trate. 

Este sentido de colectividad se manifiesta en el desarrollo 

de la democracia interna, que se instaura a todos los niveles. El 

hecho de la existencia de una 9eeti6n democrática en lae cooperat! 

vas se convierte en una cuesti6n de principios y parte del funcio

namiento propio de estas organizaciones, que garantiza y es condi

ci6n de su crecimiento. 

El deearrollo de la democracia en una empresa se mide por la 

participaci6n de sus trabajadores en las decisiones de planifica

ci6n, en todos los niveles, de la empresa misma. A este respecto 

A. J•ramillo menciona lo siguiente1 

"(,. 0 ) Bourdet canpara las definiciones de las organizaciones de 

1. Participación, 2, Cogestión, J. Control Obrero, 4. Cooperativa. 

t'1. Participaci6n1 Bourdet explica que participar no significa autogestionar, 

sino ser admitido .en una actividad preexistente que tiene su 

propia estructura y finalidad1 el participante so incluyo 

individualmente en un grupo preexistente, La más conocida 

de estas formas es la participación en los beneficios. Así, 



"2. Coqesti6n. 
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el trabajador, ae caaprcsiete con la empresa y con el buen de

•Urolla de la •i••· 
La particip.1ci6n en los beneficios tiene por objeto la 

integración de la ClaH d:lr•r• al •i•teu capitalista, pue!. 

ta que el trabajador eatS. interesado en que la empresa loqre 

•ayores beneficios para que sus acciones se valoricen, 

Para Bourdet, la cogestión ya no es a6lo la participación en 

lo• beneficios sino la pasibilidad de intervenir en la empr!. 

aa, ya ••a en la or91nizaci6n dcnica del trabajo o en la P2. 

lítica C)8neral de la nt¡ireaa. El autor interpreta la c09ea

U6n c<mo la or9aniuci6n que tiene una dirección participa

tiva por objetivo1, puesto que existe un cierto espacio para 

que loa trabajadores elijan los mejores medios para lograr 

los fines ~repuestos. Dichas fines sin embargo, son ajenos a 

la decisión de los trabajadores, Los trabajadores simplemen

te participan en loa detalles de la producción para hacer me

nos rutinario el proceso de producción, evitar accidentes de 

trabajo, la movilidad excesiva de la mano de obra, etc., can

binado con la participación en loá beneficios. 

"3,Ccntrol Cbrero1 se entiende ceno una intervención conflictiva de los trabaja

dores principalmente a lo largo de la11 huelgas, mediante las 

cuales se arrancan a la empresa concesiones que tienden a me

jorar las condiciones de trabajo, De esta forma los trabajad~ 

res imponen su voluntad colectiva a la patronal, Para Bourdet 

el control obrero es mejor que la cogestión puesto que 'ata 

repartición del poder de decisión es para eourdet una forma 

de esconder el conflicto real. eourdet hace el análisis de 

las diferentes organizaciones participativas de acuerdo a las 
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po•lbilidads• d9 11.eqar a avanzar a partir de ell•• hacia la 

.a~1ti6n. In •• Nntido e1 por lo que upre•a que el CO!!, 

trol obrero •• superior a laeogtat16n, p.11ato que avanz.arta 

ah hacla la autogeati6n que la cop1ti6n. 

•.t. tooptrativa1 Baurdet analizando la cooperativa ccao la organlucl6n que 

" ala M acerca a la po•lbilidad de la auto'Je•Uón cita a Ha:rx. 

Bata G.ttiao, si bien ene qua la cooperativa en un siete.a e! 

pltaliata ,..,roduce an 11u organ1zaci6n loa defectos del aia

taa en su conjunto y debertan ur creaciones aut6no11aa d!! 

loa traJ>ajadorea, sin apoyo de la burgueata ni del Estado, 

aoatiene que conatituyan una brecha en la sociedad capitali! 

ta, pieato qua en su interior desaparece el antaqonia"° entr~ 

capital y trabajo y en tanto aaociación1 los trabajadores son 

sus propios capitalistas, vale decir que loa trabajadores ut!, 

liz.an los medios de producción para valorizar su propio trab.! 

jo." 6, p&.qa. 46•47. 

LO• planteamientos anteriores reflejan los hechos sociales, 

que nos remiten a la relaci6n que guardan los productores directos 

con los medios de producci6n y con la riqueza social que genera su 

productividad, en una sociedad capitalista. 

En la relaci6n capital-trabajo, que es la forma como se rela

cionan los propietarios y los no propietarios en el proceso produ~ 

tivo, se mañifieata la disociaci6n entre el proceso de direcci6n Y 

planificaci6n, de los c&nos y los por quia del proceso productivo, 

y la realizaci6n tdcnica del mismo. 

El capitalista se aitda dentro de la direcci6n y planificaci6n 

del proceso productivo y los obreros dentro da su realizaci6n t.6c

nica. 
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Esta d1•ociaci6n genera un estado de envilecimiento en todoa 

101 nivele• de vida, tanto materiales cOlllo ideo16gicos y espiri· 

tuale1, entre lo• individuos que la padecen, y ea el motivo princ!, 

pal por el que 1e han realizado movimientos reivindicativoa que 

tienen coao re1ultado las diversas for111as de intervenci6n antes 

uncionadas dentro de la1 empresas. 

En las organisaciones cooperativaa ae dan laa formas de part~ 

cipaci6n mis 11111plias dentro de las posibilidades que permite el mo 

do de producc16n capi talietS. Es por ello que la geati6n en las 

mismas se convierte en una direcci6n democrltica, una participa· 

ci6n plena, y en una fuente de ideoloqta colectivista y socializa!!. 

te. 

En este sentido, la gesti6n democr&tica de la cooperativa se 

opone a la qest16n capitalista. A. Jaramillo, plantea la eiquiente 

diferenciaci6n entre estas dos qestioneei 

Gesti6n capitalista. 

•(l)jetivo1 HaX1mi&aci6n del beneficio privado mediante la producci6n de plusval.Sa, 

Posibilidades de educaci6n de acuerdo a la caractarlzacL6n de1 

A. inserci6n en las relacionas sociales 

de produccL6n. 

1. código autoritario y jerárquico 

:z. Poder ajeno encarnado en el capital 

J, aurocrati&aciiSn interna, funciones 

establecidas. 

La conciencia que el trabajador 

desarrolla. 

1, Desigualdad de oportunidades y 

de los hccnbres. 

Reproducci6n personal y fami

liar cam10 asalariados, 

2. Smietimiento penanente, enaj!. 

nación. 

3. Imposibilidad y obstlculo9 P8!. 

manentes al desarrollo personal. 



4. latracci6n de plusvalta.. 

s. concentraci6n de la informaci6n. 

6. E•ci•i6n entre dirección y 

ejec:ucitln. 

7. Ccapetencia hori~ntal en el mercado 

y auimiaacUSn de beneficio en rela

ci6n vertical. 

8. Capacitaci6n y adiestramiento. 

35. 

4. Conciencia de1doblada. 1J1po1ibil!. 

dad de intaqrer abjetivo1 cont.ra-

dictoriOI entn capital y trabajo. 

Conciencia di que la auiai&aci6n 

del beftllficio M hace a expendaa 

del trabajador. 

Conciencia del c:onflicto, c:oncie.!l 

cia reivindicativa. 

5. Ajena a laa dlciaione1, lDIS cPje

tivoe de la producci6n y el trab,!. 

jo1 prmi..u y aolucionaa alé:an-

&ad.as, 

6. La '='cnica CCIDO instrumento y ~ 

der de scmetimiento al servicio 

del capital, Incapacidad de acce

der a su posible utili&ac16n con 

" fi~es propios. 

7. cpnciencia utilitaria y CClllpetit!. 

•a ajena al beneficio social de 

la producción. 

Conciencia de la 1 ley del mSs 

fuerte'. 

e. Capacitaci6n para atander las ne

ce1idades de la miqu.ina, lograMo 

puestos fijo1 para evitar la not!. 

cUSn per1onal, eapeciali&aci6n P!. 

ra lograr mayor productividad y 

eficiencia econáaica. 



9. Haxlmizacl6n del beneficio. 

10. Dlvis1.6n socl.al y ~cnlca del 

trabajo. 

t t. Organi&acl.iSn slndlcal. 

36. 

9. Deslnter¡a por ol blene.star soclal, 

canpetitivldad y elevaci6n de le 

productl.vldad. 

10, Ht:atire fra91'entado, especiallzado pa

ra atender ritmos y movimientos de 

acuerdo con el proceso de maq1.1iniZ!. 

ción, 

tt, Defensa de intereses comunes frente 

al capital, 

EKperiencilPt productiva sanetida al 

capital. " 6, pSiq. 70, 

Y•con respecto a la gesti6n cooperativa dicei 

• Gestión Cooperativa • 

"Cbjotivoi Eflciencia social y econ&nica, 

Posibilidades de educaciiSn de acuerdo a la caracterización de1 

A, lnaerci6n en las relaciones 

aoclales de producci6n. 

1, Control dnocr&tico. 

2, ParUcipaci6n en las decisiones, 

3 0 Rotaci6n en los 6rq:anoa de gd:>ierno, 

9eati6n y control. 

B. La conciencla que el trabajador 

debe desarrollar, 

1 • Conciencia il}Ualltaria y solidaria. 

2, Posibilidad de intervenir en las d.!, 

clsiones quo lo atañen, conciencia 

no enajenada. 

J. ll]Ualdad de los hcxnbres, 

lnteqridad del htebre. 

Posibilldad de ejercer múltiples 

funciones. 



4. Excedentes pertenecientes a loa 

asociados. 

5. Participaci6n efectiva en la 

infomaci6n. 

6. Supre1il5n de la eacisi6n entre 

direcci6n y ejecuci6n y del P.2. 

dar vinculado al car,cter tic-

nico de la fwtci6n. 

7. Integ:raci6n horizontal y vert!_ 

cal y apoyo del cooperativimo. 

8. Educacil5n cooperativa. 

9. Inter's limitado al capital. 

10. Cl>jetivos sociales no contradi.E, 

torios con la eficiencia econ6-

mica. 

11 • organiuci6n 19U•li taria de 

prodUctores, 
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4, Revaloraci6n del trabajo humano. 

Elevaci6n de la productividad para 

Dueños de su propio trabajo y p~ 

dueto. 

· 5. Conciencia de lOll objetivos de la 

producci6n, y de sus prcblelt'las, 

capacidad para propoñer soluciones. 

. 6, De la posibilidad de la utili.zación 

de la técnica para la humanización 

del trabajo y la reducci6n del es-

fuerzo humano, 

7, Voluntad de trasladar la autoqestiSn 

democrática al conjunto de la aoci!. 

dad. 

8, Posibilidade1 de autoaducaci6n y 

desarrollo personal, 

9, Conciencia social y no de lucro P8!. 

aonal. 

10. Conciencia de que la eficiencia 

econánica no debe ser contraria a 

los objetivos sociales, Conciencia 

de la neceaidad de producir eficie!l 

t.emente bienes socialJllente necesa-

rios. 

11. Vive el mi111110 clima natural, concia!!. 

cia de ser una or9anizaci6n auténtica 

que rechaza la división del trabajo 

capitalista. ~ 61 páq. 64. 
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La diferencia entre los dos tipos de gesti6n tiene, como ba

se fundamental, la posici6n que los trabajadores de una empresa 

guardan con respecto a la direcci6n y a la propiedad de la misma. 

En la empresa cooperativa los trabajadores tienen la doble C!,. 

ractertstica de ser, por un lado, elementos vinculados a la reali

zacten de las tareas como factor fundamental de la producci6n, con 

el poder para decidir en todos los aspectos de la empresa; y por 

otro lado, ser loa propietai'ios de la misma. 

Hablemos del primer aspecto. 

La participaci6n de la que gozan los trabajadores en una empr! 

ea cooperativa, va desde el derecho de ser informados, el derecho 

de propuesta, el de previa consulta, el de veto, el de colabora

c16n, hasta el de tanar las decisiones en todos los niveles de la 

empresa. 

Aa! pues, los que dirigen la empresa cooperativa aon los so

cios de la misma, son ellos los que gobiernan por s! mismos la or

gftnizaci6n. De esta manera se fundamenta la democracia obrera den

tro de la empresa, democracia que esta ligada a la autogesti6n pr! 

sente en las empresas cooperativae. 

"G,·'Laserre describe aa1 la doble linea jer&rquica que ae da 

en la cooperativa1 'En las cooperativas obreras de producción, son 

loa trabajadorea loa que son soberanos. La democracia cooperativa 

les pemite, igualmante, haC'er prevalecer sus intereses y sus 

eleccione1, Pero son al miso tiempo ejecutantes de la pol1tica 

de empre1a que ello• mismos han adoptado, y cmno tales sometidos 

a la autoridad del director, y aiin de los cuadros (o dirección 

t:,¡cnica) y de loa encargados de taller. 
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"Serta menester replegar sobre. st m.i1111a la lmaqen de reloj 

de aren. para coincidir los asociados soberanos y los trabaj ad2, 

re• ejacutantes. La l{nea de poder •ube prilllero de los coopera .. 

dore• al director, despu'• welve a descender acbre ellos. Hay 

pues, en eat&s cooperativas dos jerarqutas, la ascendente, de 

car,cter cooperativo, canprendiendo •obre todo la JUnta Rectora, 

y la de1cendtinte, de caricter técnico, de loa cuadros y encarga

dos• •• s,plgs. 319-320. 
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En st, la democracia cooperativa, adesnls de ser un rasgo c~

racter!stico de este tipo de empresa, crea una fluidez en el orden 

de parti-Cipaci6n y decisi6n de loe trabajadores, ,con respecto al 

conjunto del proceso tGcnico-material e intelectuai qllo llevan a 

cabo. 

La dlMll.ocracia cooperativa pennite a los trabajadores, que son 

a la vez socios de la misma, expresar directamente sus necesidades, 

motivaciones y opiniones sobre la realizaci6n de los trabajos, re

sultados y problemas de su empresa. 

El hecho de que en la cooperativa se reglamenta la participa

ci6n por sufragio universal e igualitario, permite la intervenci6n 

democrAtica de los trabajadores, ae1 como impide el acaparamiento 

·de las decisiones que atañen a la colectividad por grupos minorit! 

rioa, que pudieran orientarla a intereses particulares. 

Dentro de la democracia cooperativa es necesaria la particip!. 

ci6n de la baae, que es el conjunto de los &ocios, para ejercer s2 

bre los tecn6cratas que dirigen la cooperativa un indispensable 

control y garantizar que 61to1 mantengan un esp1ritu de servicio, 

para lo cual son designados. 

Uno de lós resultados de la democracia que anima el esptritu 
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cooperativo ea, sobre todo en las cooperativas industriales, la ª! 

vera diaciplina que e~iqe la productividad de la empresa. Se resp! 

tara y se aplicar! mejor si ha sido adoptada democrSticamente, co

mo resultado de un debate libre y clarificador. 

Como llneaa atrae declames, la necesidad que tienen los pro

ductorea directos de participar en la orientaci6n del proceso glo

bal de trabajo, en cualesquiera de las etapas de producci6n, dis

tribuc16n o consumo, ha llevado a los individuos a luchar por la 

unificaci6n de estos procesos materiales e intelectuales dentro de 

la sociedad capitalista. 

Lo anterior se ha visto reflejado en diversas formas de part! 

cipaci6n, cano ya lo mencionamos anteriormente, siendo, dentro de 

éstas, el elemento democracia en la toma de las decisiones el est! 

tuto primordial, que de hecho es la base del cooperativismo. 

Todo ello ha llevado a discutir sobre el si9nificado de la d! 

mocracia en la caracterizaci6n de las formas de participaci6n pro

ducto de los movimientos de los trabajadores. Esta discusi6n tiene 

9ran si9nificado por· varias razones, entre las cuales destacan; 

La primera interr09ante ea, si es posible una democracia como 

la cooperativa -un hanbre-un voto- dentro de una sociedad que por 

su modo espectfico de producci6n ha impulsado una direcci6n auto

ritaria. La se9unda, ae refiere a cu&les sertan los alcances de 

dicha democracia cooperativa, ahora y en el desarrollo y fortalec1 

miento de la sociedad civil. 

Con re1pecto a lo anterior tenemoss 

"H.G. Heia1ner, catedr&tico de econanta de la empresa de la 

Universidad de Colonia, escribei 'El estilo de dirección patria!. 

cal, autoritario de las empresas, que so ha desarrolla.do princi• 



palllente en el siglo XIX, basado en la propiedad dol factor de 

producci6n capital, se sustituye hoy dla, de forma creciente,. 

por un estilo de direcci6n •is democritico, ús colectivo ( ••• ) 

•LU tendenciu a la d9ocratización no •• encuentran vi!!, 

culada a un 1610 si1taaa político, sino que M presentan cano 

un proceso universal en paralelo al proceso de industrialiu.

ci6n, que, uiai•o, se extiende por todo el mundo ( ••• ) 

Dl90Cratiuci5n e indu1trialiu.ción se condicionan 11Qb.laaente1 

t:mbUn en lo• Eatad.01 del bloque oriantal. Lo cual 1e acent:Ga 

por la tendencia a que loa proceso• da decisión en las mpre

su son cad'B vez ú1 ccaplejos'. Apunta tres evoluciones que 

contribuyen a la de9ocratiuci6n del estilo de direcci6n de 

las empresas * 

'1) La re11ponaabilidad pública da lu empreeas que constituyen 

parte• muy illlportente• dentro del orden polltico-aoclal. 2) La 

cualificaci6n creciente de.1 personal a base de una mejor prepa 

raci15n y mejor informaci6n. 3) La complejidad y tecnificación 

del procela de deci1i6n en las empresas, que origina el -dmi

nio- de loa 1e11peci1liatas 1 en luqar del dmlnio del capital'. 

Y, por fin, concluya, 1 La direcci6n democritlca de la empresa, 

con las coneiguiente1 exigencias de transparencia de las deci

aione1 y de la participaci6n de •plica grupos e instancias en 

la1 deci1ion11, exi911, en una uplia madida 1 col119ialidad en el 

prooe10 de declsi6n y, al mimo tiempo, el ca111prom.iao de cada 

individuo en la ejecuci6n de loa objetivos empresariales fija

dos•.• s,p&g, 303 

Este proceso de democratizaci6n se refleja en la tendencia a 

un cambio en la mentalidad de loa trabajadores. La democracia coo• 
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perativa presupone, por principio, una transferencia de los dere

chos de decisi6n del individuo a la sociedad cooperativa. 

Loa aspectos en los que influye esta transferencia son de di

ferente f.ndole, en el sentido de que hay cuestiones en las que la 

decis16n puede adoptarse por mayorf.a de votos, como serta el caso 

de qu8 producto sembrar, o el de cull serta el comprador id6neo, 

etc. 

Sin emhar90, en general se puede decir que laa decisiones de 

una organizaci6n cooperativa 1610 deben adoptarse por unanimidad, 

y no por mayorf.a de votos. Esto se aplic6 a las actividades de las 

empresas cooperativas en Paquistln Occidental en el campo C\e la 

unificaci6n de la tierra. 

Aunque, como dice o. Schiller, esos procedimientos resultan 

aati1factorioa en la medida en que prevalezcan condiciones patria! 

cales en la aldea, porque de otra manera se paralizarla toda acci6n 

cooperativa con que hubiera un solo oponente que hiciera uso de su 

derecho al voto obstruccionista. 

La democracia dentro de las empresas cooperativas ha tenido, 

no obstante, grande• problemas para llevarae a cabo, como resulta

do de su inmerai6n dentro de una sociedad donde los principios y 

valorea versan sobre el individualismo y el autoritarismo. 

Ciertamente estos valores penetran a trav~• de canales que ob! 

taculizan o potencian la infoxmaci6n de la conciencia de la demo• 

cracia cooperativa. Estos canales son, entre otros: la educaci6n, 

que ea un elemento de apoyo ideol6qico1 la divul9aci6n de los pri~ 

cipioa y beneficios del cooperativi1mo1 y, en general, del arraig! 

miento de un pensamiento y una practica cooperativista. 

A este respecto tenemos: 



•Recorde.-oa~ en prilfler lugar, la.a palabraa de R. Ramaekera, 

aecretuio 9en11ral dlJ la Sociedad General cooperativa belga, a 

la prec¡unta de et.o hacer vivir la democracia ecan&nicai 1Para 

darle una reapueat.a, hay ql.l• sobrepasar el plante•iento doctrl• 

nal y jur{dicoi a6lo un plante•iento aociol6gico del probl.etM 

podr' ayudArhOI a resolver el problellla'. Es de notar esta insia• 

tencia en loa a1119ctoa sociol69icos 1 dejando de lado loa aspee· 

tea doctrinal•• y jurtdicos en loa c¡ue se detienen la mayor{a da 

io. autores. 

"Para A. Antoni 1 secretario general de la confederación Ge· 

naral de cooparativaa obrecaa de producci6n, lo que pemanece ~ 

llO prillo.rdial e inseparable de toda acci6n ·cooperativa es 111 

control de9ocritico que debe no sólo ser tll4ntenido, sino extend! 

do y refor&ado por la adopci6n de a&todos de informaci6n 1 de de

fini6n de ct>jetivoa, de selecci6n y fomaci6n de helbbrea que P9!. 

11ita al uyor Mero de participar activamente en una vida COOP,!, 

rativa'. ID• mlitodos de infQl1Daci6n y educaci6n son clásicos de!!, 

tro del coaporatlvi8'11o. El miitodo de definici6n de objetivos ae 

orienta tal vez a la t&cnica mC>derna. de direcci6n por cGjetivos. 

( ••• ) concluyamos con Ot. H, Barbier1 'Bien que la baas doocr'· 

tica da nuestras cooperativas no sea puesta en causa, ea necesario 

encontrar t&cnicas de funcionlDliento democrático :Ms modernas. 

eian da directores, buenos cooperadores, sufren bajo el peso del 

•pesado aparato dm.ocr,tico 1 , 111Udtoa buenos cooperadores demócratas 

aufren bajo la dictadura de los tecnócratas ( ••• ) Este estado de 

cosas nos fuerza a repens&r la organización da la democracia coo

perativa y de hacer un gran esfuerzo de educaci6n y de fomaci6n 

para loa aitain1stradores y controladores, en el cuadro de una. CD.!!, 

oepci6n aodarn1zada de la delllOcracia cooperativa.• "S,pág. 331. 

43, 



«· 

Sin embargo, esta ideologla cooperativa democrAtica no depen

de Gnicamente del mayor desarrollo de la educaci6n, sino fundamen

talmente del tipo de educaci6n, ya que la percepci6n g~neralizada 

no Bs democr~tica. 

Y la percepc16n generalizada de la vida no es democrAtica da

do el contexto de la sociedad capitalista, donde la cooperativa no 

es una unidad de reproducci6n social integral, sino que el estar 

inscrita en una de sus fase~ de reproducci6n nacional o internaci~ 

nal se ve atacada y enfrentada a otros principios opuestos a su tn 

tegraci6n, integraci6n cano modo de producci6n social. 

La segunda caracter!stica de los trabajadores en una empresa 

cooperativa, es la de ser propietarios de la misma. Este hecho es 

elemento fundamental que sirve de base para el florecimiento de 

una gesti6n democrAtica en las empresas cooperativas. 

En las empresas cooperativas, la propiedad pasa de i~dividual 

a propiedad colectiva, en lo que respecta al patrimonio colectivo, 

que se compone del capital funcional y las reservas colectivas. 

Esto se refleja en que las partes de capital de cada socio no 

son negociables, como las acciones de una sociedad an6ntma, sino 

que s6lo se pueden ceder con el previo acuerdo del conjunto de so

cios de la cooperativa. 

La instauraci6n de la propiedad colectiva en una cooperativa 

aporta beneficios econlSmicos para los que conjuntan sus pertenen• 

cias, por todo el trabajo y las mejoras que se pueden aplicar a la 

empresa, lo que resulta en una potenciaci6n de las posibilidades 

productivas de la empresa en su conjunto. 

El paso de la propiedad individual a la propiedad colectiva, 

ea posible cuando esta propiedad colectiva se ha dado por un proc! 
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ao de propio convencimiento de los individuos que han conformado 

una empre1a cooperativa. 

Este proceso de convencimiento demue1tra que la conciencia de 

au colectividad ea clara, pudi8ndo1e llevar a cabo una din&mica 

fluida de cooperacien entre 101 socios. 

Sin embargo, se ha comprobado que cuando la dinlmica de aoci! 

lizacten o colect1vizac16n de la propiedad se da por mecanismos ª! 

ternos al convencimiento real de los colectivizados , se genera 

una resistencia latente para la producc16n colectiva. 

La resistencia para la producci6n colectiva, generada por la 

aplicacidn de mecanismos externos y muchas veces coercitivos de la 

dinfmica interna de loa colectivizadoa, ae manifiesta m&s tarde o 

mSa temprano en diversos aspectos del funcionamiento de las coopeN 

rativas. 

A este respecto tenemos experiencias que se han dado en el 

campo de la aqricultura, ccxao menciona o. schilleri 

"Ea indudable que uno de lo• uyorea cbat•culos para la intr!?_ 

ducci6n de la agricultura cooperativa ea que, por reqla qeneral, un 

propietario ne quiere renunciar a •ue derecho• sobre la tierra, au.!!. 

que pueda convencGreele de que con la fuai6n resultarían ventaja• 

econ&aicas ehncialea. 

c ••• ) 
"La conservaci6n del tttulo fonial de propiedad sobre la tierra, 

por regla qeneral, no eliminar• la resistencia paico!lSgica del propi,! 

tario a la im.plantaci6n del uso colectivo de la tierra. Pero puede, 

de algiln modo, dar por resul~o que la resistencia se reduzca. Con 

la conservaci6n de 101 títulos de propiedad se da al propietario la 

potestad de revocar au decisi6n de aportar au tierra a la fusión, y 
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se le asegura que en tal caso recci>rarfa todos tus derecho• de propiedad. 

( ••• 1 

•s. afi1911 que en la• sociedad.ea de aqricultura cooperativa 

101 derecho& de propiedad privada eat'n particulannente protegi

dos por el hecho de que no pueden ser p.1eatos en peligro hipote

cando la tierra, De todo• llOdoa, para el propietario que hasta 

ahora usfi su tierra individ~a1Mnt11, no ea una deciaiSn flcil I!, 

nunciar a su derecho al uso pri~ado de aqu,lla, Con la conserva

ci6n fomal de los derecho• de propiedad, loa obatlculos paleal§. 

gicoa para la implantación del cultivo cooperativo no pueden, en 

consecuencia, eliminarse autodtic-nte ceno creyeron inicial

mente en la India los defensores de la agricultura cooperativa," 

7, p'g•. 55 .. 57. 

La propiedad colectiva -fundamento de la democracia cooperat! 

va- ha recorrido un largo camino dentro del modo de producci6n ca

pJ.talista para pod.;r instaurarse cOJno· posibilidad real de produc .. 

ci6n para loa trabajadores. 

Esta posibilidad real se ha manifestado en una situaci6n de 

vida participativa y de beneficios sociales para los socios coope

rativistas. Pero no s~lo para ellos, y esto ea muy importante, si

no para la sociedad civil en su conjunto y para una sociedad demo

cr&tica en general. 



C, SALARIO Y PLUSVALIA• BINOMIO CONFLICTIVO 

PARA EL COOPERATIVISMO 

47. 

Bn ••te capftulo vamoa a abordar el prol>lema del ••lario y !• 

~luavalta dentro de la• empreaaa cooperattvaa. 

La problem&tica del cooperativinto, como ya lo hemoa v11to, ª! 

~ b11ada en un plantellrniento desacorde con un aiatema de modo de 

produccten capitali1ta. Esta dis9ordancia la podemos ver reflejada 

en la forma como teori1an y ae enfrentan las cooperativas a loa as

pectos del salario y la ganancia. 
\ 

Analicemos el primero. 

lo SALAR1o·v RETRIBUCION EN LA COOPERATIVA. 

En el modo de producciOn capitalista, el salario es el pago 

que recibe el obrero por su fuerza de trabajo, que al ejercerse 

produce mercancfas para el q~e pagO por ella. Las condiciones de 

trabajo, en todo& sus aspecto1, se pactan en el contrato de traba-

jo, 

En el sistema cooperativo, el contrato que se hace no es el 

de trabajo, sino el de sociedad, dado que las mercanctaa producidas 

pertenecen a los trabajadores o socios, Por ello la remuneraci6n 

cooperativa no puede equipararse al salario. 

En este sentido vemos que los individuos organizados en coope-

rativas resultan ser, como socios cooperativistas; por un lado, tr! 

bajadores1 y por el otro, empresarios. 

Esta doble cualidad no es otra cosa que la expresi6n de la dU!, 

lidad de funciones que se presentan divorciadas en la sociedad cap! 

.. ----·-' . 
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taliata y que dentro de una organizac16n cooperativa se integran. 

En laa cooperativa•, a1( cOlllo en laa empresas capitalistas, 

ae remunera a loa trabajadorea durante el proceso de producci6n 

con una cantidad dineraria peri&dica para la aubaiatencia cotidi! 

na. 

En las cooperativas, la cantidad dineraria peri6dica es un sf 

mil de salario, en la medida en que se fija tomandDcomo par&metro 

los salarios generales de la actividad de que se trate. Por ningdn 

motivo es un salario, ya que no corresponde al pago por la fuerza 

de trabajo del trabajador, atno que representa un adelanto de la 

rmnuneracten total por su trabajo. 

Po~ otro lado, dentro de una cooperativa, por su propia 16qi

~a, se hace prohibitiva la participaci6n de asalariados. En el ca

so de aceptarse, 1er4 por un tiempo determinado, despu~s del cual 

pasaran autom&ticamente a configurarse como socios cooperativistas. 

2, EL COOPERATIVISMO DENTRO DE UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE 

PLUSVALIA, 

La forma como vamos a analizar la problemStica de la plusvalía 

con respecto a las cooperativas, sera fundamentalmente bajo la par! 

pectiva de las características que tiene una organizaci6n product,! 

va y a las que se ve condicionada por el entorno econ6mico-social 

en el que se inserta. 

En la sociedad capitalista, encontramos a la producci6n de 

plusvalía como la forma dominante de apropiaci6n del excedente que 

ha producido una clase social especificar la obrera. 

La producci6n de plusvalía es posible dada la diferencia entre 

el valor del producto y el valor de la fuerza de trabajo, que se 



expre1a en el 1alario. B•ta diferencia es la pluevalta, que parte~ 

nece al coeprador de la fueraa de trabajo, 

Sin eabar<jo, en la1 orqaniuciones cooperativa• 101 producto

r•• eon propietario• de 101 medio• de producci6n a1l º°"'° del pro

ducto que re1ulta de 1u trabajo, E• decir, que no exiate, como ya 

lo mencionlbamoa, un trabajo a1alariado. 

Bajo ••ta l&c;Jica, la proc1ucci6n de plu1valía ea imposible en 

una empreaa cooperativa. 

Mas veamos. 

Este hecho es analizado de diversas manera por 101 te6ricoa 

del cooperativi1mo y tarnbi4n ea un problema que 11e han planteado 

101 cooperativiataa. Aal, por ejemplo, tenemos que se habla de la 

9•11;&ncia en juata proporci6n como uno de loa resultados positivos 

de laa empresas cooperativas. 

"Y Gutenberq lo reconoce aslt 'El principio de logro de gana!!. 

cia justa no se recla11ar' generalmente en el senUdo extremo que 

hellOa tratado de de•cribir. Habr' más bien una restricci6n por el 

hecho de detelllin&r•e de un modo 1 justo1 la sola relación entre los 

recargos de utilidad. cuanto m's se procede as:C tanto más se acerca 

el sistema al sisteN de formaci6n libre de precio. Y tanto m&s 

obra tambi'n el mecanillllO de precio cano mecanismo ccmpensador, • 

IgualllBnte dice i 

"Mis adn, nos atrever:C•os a afirmar que no sólo no es éibice a 

la regulación del mercado, sino que contribuye de manera IÚ• afiele!!. 

te y p!llrfecta que el principio ele lucro de dicha fUnci6n requlativa, 

Y la raztin ea doble, La pri.Mra porque contribuye a eliminar l.as si

tuaciones monopolleticae, de dominaci6n, de inlaci6n que obstaculi

zan esa funci6n orientadora del mercado(,,.), la segunda porque, ~l 



no pret.ender el m&xi:no beneficio, satisfacen mejor laR nece1idades 

huaanas Y evitan la contradicci6n en que c•n las •presas capltA

liaU.1 entre la funci6n equilibradora y la finalidad de la empresa 

( .•. )" s.p¡9 , 221. 

so 

El Planteamiento anterior esta basado en considerar a la 9a• 

nancia cano la diferencia entre loe costos de producci6n y el pre

ciar la ganancia serta un recargo de utilidad sobre los costos de 

produccien. 

Para la teorta marxista no se hablarla de ganancia, sino de 

plusvalt.a, en la medida en que el valor de la ~erclincla se determ! 

na por la suma del valor de loe medios de producci6n y materia pr! 

ma -capital constante-, mas el valor de la fuerza de trabajo -cap! 

tal variable-, mSs la plusvalla, 

El capital constante transfiere su valor a los productos, el 

capital variable crea valor, y este valor creado es mayor que lo 

que representa el pago por la fuerza de trabajo comprada. La dife

rencia entre valor creado y valor pagado es la pluavalta. 

En este sentido las cooperativas no producen plusvalta, puoe 

dentro de su 16gica no existe trabajo asalariado y por tanto no 

existe pago por la fuerza de trabajo. Sin existir pago por la fue! 

za de trabajo, no se da la posibilidad de una diferencia entre va

lor creado y valor pagado. 

En las organizaciones cooperativas se paga el trabajo, no la 

fuerza de traba jo. 

Sin embargo, el planteamiento de Gutenberg, en la cita antes 

transcrita, tiene como base la preocupaci6n de muchos te6ricos so

bre la explicaci6n del ctimo y el por quA en la realidad las empre

sas cooperativas influyen en el mercado capitalista de una manera 

'equilibradora'. 



Por ejemplo: · 

"llta fWlCi6n equilihradora •• de1tac:ada por Botteri y J.K. 

Gi.lhraith. T. Botteri aflma tuativ.ante que •a largo plaao 11 

funci6n de 11 coop11raci6n se unlfie1ta ccmo equilihradora del •!, 

c:IMio', Y Galbraith pi-eNnta 1 la cooparativa c:cmo inatnmento para 

reali1ar un pod!r CC!f!M&dor dirigido a restablecer la concurren .. 

eia cuaMo llU libertad c¡uada turbada por los proce101 de conoentr!. 

ci6n. seCJ(in G&lbraith, al desaparecer la ccapet.encla en la econo

ata llOderM, han aparecido lblltaciones al poder de las •pre1aa, 

no entre las cxmpetldores sino entre los clientes o abaataC11don1, 

Y aruña un nmbre para esta contrapartida de la CCDpetanciai el 22."" 

der ccaf!n&ador ( 'c:cnntervailing pawer'). Del mimo modo que la 

competencia era considerada cano una fueru reguladora autcinitica, 

Uno de loa poderes c:mpenaadores que menciona es el sindicato fre!!. 

te al podar de las empresas, Otro de los poderes compeneadores son 

preclsaatinte laa cooperaUvasr haca manción especial de las cooper!. 

tivas da coJUNaO escandinavas e inglesas y su lucha contra •cartela' 

y 1 trusts 1 .~ 5,págs. 227-228. 
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Las cooperativas influencian el mercado de una manera anti-mon~ 

p6lica y anti-alza de precios, porque su inserci6n en el mercado se 

da desde otra perspectiva econ&nica. Aclaremos. 

Ya hemos dicho que los socios cooperativistas, ast cano las em

presas cooperativas, se mueven en una dualidad ideol6gica y econ&ni

ca que esta dada por su caracter(stica dual de ser y estar conforma

das por trabajadores-empresarios. 

Esta dualidad no es propia del sistema capitalista, ya que en 

6ate la aeparaci6n entre propietarios-no trabajadores y no propiet!_ 

rica-trabajadores, es la condici6n de la existencia de las catego-

I 
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rtas econ6micas y sociales que caracterizan este modo de producci6n. 

Por ello, esta dualidad crea una perspectiva econ6mica definida 

de participaci6n en el mercado a las eDpresas cooperativas. 

Como empresarios, los cooperativistas se insertan en el mercado 

de capitales y compiten. La necesidad de mantener un alto nivel de 

productividad surge de la obligaci6n de ser canpetitivos para sobre

vivir en el mercado. 

Pero como trabajadores, los cooperativistas no exigen la obten

c:i6n de mayor plusvalta -de hecho las cooperativas no producen plus

valía-, sino que se apegan al pago de su trabajo. 

El pago del trabajo en las empresas cooperativas resulta siem

pre mayor que el pago de la fuerza de trabajo del obrero en una em

presa capitalista, por el desempeño de una misma labor. 

Ello permite que para los cooperativistas se genere la posibil! 

dad de venta a meno~es precios, que facilita la competitividad en el 

mercado y su capacidad de participar corno •poder compensador•. 

Para muchos autores esto es un problema de lucro. Por ejemplo1 

"( ••• ) J.L, del Arco, t.,,) dice cxprcsamentes 1A nuestro ju! 

cio, el cooperativismo no se opone necesariamente al beneficio del 

canerciante o el industrial, intermediarios, mientras sea legítimo, 

pues el servicio que prestan a la econanía puede ser y es tan conV!, 

niente o necesario cano el que mis y tiene derecho a una retribu

ci6n justa. cuando el cooperativismo dice que se opone a una econo

mía de lucro -lo que expresa ya un lugar CCll\Ún en la exposici6n de 

cualq.iier doctrina cooperativa- se refiere al lucro definido cano 

remuneraci6n a una actividad inútil o parasitaria, y enlaza directa

mente con la teor!a del justo precio de coste 1
• En un art1culo post;! 

rior, J.L. del Arco matiza algo mSs su pensamiento1 'El cooperatiVi!, 



mo no condena la ganancia o remuneración, CClllO se desprende del si

quiente razonamiento1 la necesidad exige el consumo, El consumo ex!. 

ge la remuneración del productor. Pero el cooperativismo condena el 

lucro, definido 6ste cano retribución a una actividad o servicio 

indtil o parasitario, al que lleva inexorablemente el sistema capi

talista, por ser una economía que se basa en la obtención del lucro 

y no en la satisfacción de las necesidades, En este sentido -tan d,! 

ficiontemente ccrnprondido en general- es exacto el concepto, qUe ya 

es un lugar comein, de que el cooperativismo es una forma de econanta 

sin &nimo de lucro c ••• l" s,pSg. 212. 
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En la exposici6n anterior encontramos problemas en la dofini

c16n de lo legitimo, de lo justo, ya que son t'rminos que no se de

finen por la relaci6n econ6nica entre diversos factores econ6micosr 

Sin embargo, encontramos la expresi6n de un punto de vista en contra 

de la extracci6n de plusval!a. 

sl, el cooperativismo manifiesta ideol6gicamente su posici6n en 

contra del lucro, en contra de los efectos del enriquecimiento de 

unos cuantos en detrimento de las mayorfaa. Pero el gran acierto de 

laa empresas cooperativas, es la condici6n de los individuos de ser 

propietarios-trabajadoresJ condici6n que genera, en primer lugar, la 

exclusi6n de la producci6n de plusvalfa, y en segundo lugar, el flo

recimiento de la gesti6n democr4tica. 



D, lA PPORLEMATJCA DE LA ACUMULACION EN LAS 

EMPRESAS COOPERATIVAS 
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Hemos hablado de la s1tuac16n de las empresas cooperativas co

mo empresas duales en una sociedad capitalista. Por un lado, tienen 

una tendencia socializante que se manifiesta en su gest16n democrS

tica, en su carencia de expJotac16n laboral1 Por otro lado, su mee!_ 

nismo productivo, tecnol6g1co, de competencia, etc., que son meca

nismos netamente capitalistas. 

Cuando analizamos cada uno de los aspectos inherentes al fen6-

meno del cooperativismo, nos damos cuenta que su problemStica est! 

ligada a una u otra direcci6n de las antes mencionadas; en mayor o 

menor medida so inclinan a la tendencia socializante o a la capita

lista. 

En este momento revisemos el caso de la problem.!tica de la ac!!_ 

mulaci6n en la empresa cooperativa. Vemos que ~ate es un punto muy 

diftcil de resolver por varios motivos. 

Nos encontramos con que las cooperativas tienen una necesidad 

natural de crecimiento. En primer luqar, porque existe la obliga

ci6n de satisfacer cada vez mejor las necesidades de los asociados. 

En segundo lugar, porque las ernpr~sas tienden a crecer en n<lmero de 

socios. ~ en terrer luqar, porque tienen la necesidad de competir 

con las empresas capitalistas en el mercado. 

Para satisfacer las necesidades de crecimiento de las empresas 

cooperativas han existido diversos mecanismos, dentro de los qUfl la 

autofinanciaci6n ha ocupado el lugar mas importante. 

Sin embargo, el pensamiento cooperativo no se ha puesto de 
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acuerdo en la opin16n que los diversos mecanismos merecen dentro de 

la acumulaci6n cooperativa. 

Por ejemplo: 

•Part:A:mecc a la tradición mS:s genuina del cooperativismo que 

el capital de las empresas cooperativas se forme con las aportaci!?_ 

nos, necesariamente exiquas, de los socios1 aportaciones que pro

vienen de su ahorro. Es cosa sabida en toor!a econánica que la pr~ 

ponsilSn al ahorro aumenta con la elevación de renta y que las cla

ses pobres consumen casi toda su renta. 

• 1.En las cooperativas, cualquiera sea su actividad oconánica, 

el capital se forma poco a poco, os decir, mediante el aporte pe

ri6dico y a veces irregular en tiempo y cantidild da pequeñas sumas 

de dinero qUe los cooperadores realizan de acuerdo con las posibi

l'ldades de su econan:S:a individual'. 

"Este m6todo es una caracter!stica histórica del movimiento 

cooperativo, Frente a las ideas qrandiosas de Fourier, que esperaba 

la ayuda de fuerza, o de L. Blanc que todo lo esperaba del Estado, 

lo que ha caracterizado al cooperativ!S1110 es la ayuda propia y el 

ahorro popular," S,pág, 373. 

Ciertamente, el cooperativismo en sus inicios fue levantado 

fundamentalmente por las aportaciones de los cooperativistas, que 

de hecho eran mtnimas, pero fueron suficientes en esos momentos P! 

ra establecer organizaciones cooperativas. 

Este mecanismo de acumulaci6n para formar el capital coopera

tivo es un m~todo lento y paulatino, que permite, sobre todo, el 

crecimiento dado por el aumento de socios, as1 como lo. paulatina 

mejora de la provisi6n de bienestar social para sus asociados, 
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Pero ademls, la posibilidad de r.recimiento de una empresa es

ti dada hist6ricamente, es decir, que en cada ~poca del desarrollo 

del modo de producci6n capitalista, el mtnimo de capital necesario 

es distinto. 

El mercado es la pauta para establecer el mtnimo de capital 

r~cesario en cada 'poca, ya que en 61 se manifiesta la canpetencia 

~· 1610 pueden canpetir y subsistir los capitales productivos, so

c:ialmente hablando. 

Y este ha sido un gran problema para los cooperativistas, 4a

do que la dint\mica del capital se opone a su condici6n econ6mica y 

a sus principios cooperativos. 

Veamos una cita que nos habla sobre la situaci6n de esta pro

blemltica en los principios y la legislaci6n cooperativa. Es amplia, 

pero bastante ilustrativa: 

"(,,,) es preciso ver el tratamiento al qUO está sometido el 

capital dentro de la empresa cooperativa por exigencias do la do:, 

trina cooperativa, exigencias importantes para el moVi.tniento cooP!,_ 

rativo 1 pero ilue pleden ser nueva causa de la debilidad financiera 

de la 1natituci6n cooperativa. 

"Sabemos ya que el cooperativismo es una econCl!IÍa basada en el 

trabajo, en oposici6n a la econa:n!a capitalista basada en el capital. 

La empresa cool?°rativa es una asociaci6n de personas, no de capita

les. Neceeariamente estas bases conllevan una serie de posiciones 

contrarias a los principios capitalistas. 

(,,,)Nos vamos a fijar ahora en otras consecUencias que tienen 

incidencia especial en la vida econ&nica y financiera de la empresa. 

Entre los principios cooperativos fortnulados por la Asociación coo

perativa Internacio~al son dos los que presentan particUlar relieve 



en este sentido: el J• que se refiere a la limltaci6n del interés al 

interiis 111 capital, y el 4• que habla de la distribución de los exce

~· Existen otras normas, no incluidas en los principios de la 

ACI 1 que inciden en la econanta de la empresa cooperativa, cmno son 

la devoluci6n desinteresada del activo neto, la irrepartlbilidad de 

las reservas, la cesión de las partes a su valor naainal. 

( ... ) 
·~sulta el pr!Jler lugar aleccionador recordar la visión de la 

realidad de los pioneros de Rochdale que desde un principio eliqie

ran un c•ino 1111dio1 relBW'lerar, por una parte, el capital para fo

•ntar el ahorro y la suscripción de las partes sociales y lograr 

as! la financiación de la cooperativar y por otra parte, limitar el 

1nter4ia con el fin de evitar las pr&cticas capitalistas. 

"'Bl dar un interés al capital aportado, dice P. Lmnbert, no 

ea un principio rochdaleano obliqatorio. Una cooperativa es cOlllple

t-nte audtntica al considera la aportación en capital de cada uno 

ca.o una cotizaci6n que no da lugar a interés alqUno. Tal ea, por 

otra parte el uso en las cooperativas de con8UlllO alemanas. FUe el 

eaplritu prictico de 101 halbrea de Rochdale, su arte para encontrar 

fÓ1m1laa capacea de triunfar en la realidad, lo que les incitó a dar 

un inter's al capital, de acuerdo, por lo demis, con la tesis de 

ONen'. 

"Bl principio, según la fonnulaci6n de la ACI reza como sique1 

'Si se paqa un intergs sobre el capital accionario, su tasa debe ser 

eatric~nte limitada'. Vamos a precisar el principio aiquiendo lile 

observaciones de la 1Ccmlai6n sobre loa principios cooperativos' que 

preparó el Congreso de Viena de la ACI en la que adoptó la forll'lula

ci6n enunciada. 
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11Lll referida Cc:misión afinna que ol principio responde a la 

idea de establecer un nuevo ord~n social, basado en la distribución 

segdn equidad de la renta. Los cooperativistas cC111prenden que nece

sitan capital para incrementar la productividad del trabajo, y que 

es razonable remunerar a los que lo aporten, Pero a la vez sostie

nen que el trabajo no ha de estar al servicio del capital o de sus 

poseedores por lo que sólo admiten un inter6s limitado y no un div!, 

dende variable cano retribuci6n al capital, 

"La Comisi6n distingue dentro del término 1 capital 1 tres clases 

diferentes: el capital accionario de los asociados (al que hemos 11,!. 

mado aportaciones sociales) , las reservas o fondos especiales (que 
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no pertenecen a los socios individualmente considerados) y el capital 

tanado a pr,stamo (de cualquier fuente externa o de loa mi&111oa socios). 

Pues bien, tanto el enunciado del principio cano la explicaci6n de la 

Canisi6n se refieren s61o al capital accionario o aportaciones aoci.!. 

les. 

11La forn\a condicional de la propoaici6n ('si ae paga un interés 

sobre el capital accionario.,.') indica que no se trata de una norma 

preceptiva y no obliga a pagar un interés al capital accionario o 

aportaciones sociales, 

~La Canlsi6n reccrnienda, dada la inestabilidad econéinlca, que 

se evite la fijaci6n de la tasa para pertodos largos y acons11ja pro

c11diml11ntos flexibles que no se alejen mucho de la tasa aplicada en 

el mercado," S,págs. 377-379, 

De la cita anterior analicemos algunos puntosi la distribu~16n 

de los excedentes, la irrepartibilidad de las reservas y la limita

ci6n al capital. 
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l. Distribuc115n de los excedentes. La d1stribuci6n de excede!!. 

tes es un mecanismo de pago del trabajo de los socios cooperativi! 

tas. 

La distribuc16n de excedentes se constituye en la forma de c2 
mo los trabajadores de una empresa reciben, al final de un determ! 

nado período de trabajo, la ccinpensaci6n por la labor que han rea

lizado, período durante el cual percibieron una retribuc16n basada 

en el salario social de la rama. 

Es por eso que la distribuc115n de excedentes se configura en 

el dispositivo natural de un organismo donde no e.xi ate la relaci6n 

capital-trabajo, ya que en una organizacil5n de capital el exceden

te pertenece al capitalista, aquí a los trabajadores. 

En este sentido, encontramos en el reparto de excedentes la 

expresi6n del pago del trabajo de una manera diferida. Pero ella 

se ajusta a la tendencia socializante y democr!tica que pretenden 

las organizaciones cooperativas. 

2. La .lrrepartibilidad de las reservas. En las reservas coop! 

rativas tenemos una primera expreai6n de la necesidad de las empr! 

aas cooperativas de una acumulaci6n de capital. 

Las reservas cooperativas no tienen ninguna relaci6n con el 

pago del trabajo, ni con su ambici6n democr4tica; ellas est!n 119! 

das a la dinAmica de una empresa econ6mica que lucha por subsistir. 

Y la empresa cooperativa se desarrolla en una 16gica capita

lista donde, como ya dijimos, son competitivas aquellas empresas 

con condiciones sociales espectficas de productividad, 

Las reservas cooperativas son la primera palanca de una orga

nizaci6n cooperativa para su crecimiento y competitividad, que su

pone el éxito ya adquirido y los pasados sacrificios durante mucho 

tiempo. 
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Sin embargo, las reservas, corno fuente de financiamiento, ti! 

nen probabilidades de dxito muy relativo, ya que provienen de los 

mismos cooperadores que no son otra cosa que trabajadores asocia• 

dos, 

Las reservas cooperativas representan siempre capital para la 

empresa cooperativa, Existen dos clases de reservas1 las reservas 

colectivas y las reservas individualizadas1 y sobre cada una de 

ellas los cooperadores tien.~n diferentes derechos. 

Laa reservas colectivas conforman el Fondo de Reserva obliga

toria que sirve para financiar las 'inmovilizaciones de estructura'. 

Estas reservas, dadas las necesidades siempre presentes y a largo 

plazo de las empresas cooperativas, son irrepartibles, 

S6lo son repartibles en el momento en que la empresa coopera

tiva llega a disolverse. Entonces, el Fondo de Reserva obligatoria 

se devuelve a los socios en cantidades equivalentes a loe intereses 

que hubiese podido devengar la aportaci6n al capital social dada 

por cada socio. 

Sobre las rese~s individualizadas, podemos decir que son 

una modalidad de las reservas en las cuales los socios hacen una 

e•pecie de pr~stamo o dep6sito, inscrito a su nanbre, produci6ndo

les intereses a loa propietarios, y son reembolsables. 

Los socios tienen la posibilidad de disponer de ellas cuando 

la empresa no las necesite o venza el plazo convenido por los Es~ 

tutoa o Asamblea. 

3. La limitaci6n del inter's al capital. La limitaci6n del i~ 

te ria al capital se refiere al capital accionario de los socios 

cooperativistas. 

La limitaci6n del inter~s al capital funciona restringiendo 
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la obtenci6n de un interAs comercial sobre el capital, para los 

cooperativistas que colocan su dinero en la empresa cooperativa. 

El problema es pol6mico y se ha planteado ast: 

"En el coloquio de LieJa, organizado en marzo de 1966 por 

ol Institut des Etudes Cooperativas de Parts cano preparaci6n 

al Congreso de Viona de la ACI hubo una controversia en torno a 

la regla de la limitación del interlia. 

"A. Antoni, representante de las cooperativas sostiene que 

'el interés limitado' es 'un elemento de polttica financiera. No 

se deberla elevarlo a la dignidad de principio cooperativo•. su 

ra&anmiento se basa en que es in\itil hablar del interés limita

do si éste corresponde al del mercader y si debe ser inferior, 

las cooperativas est'-n condenadas a pagar a los prestamistas ex• 

teriores loa intereses que rehGsan a sus miembros. 'Nos parece 

aoralmenta inaceptable y pr&cticamente absurdo exigir de nues

tros camaradas1 que nos abandonen una parte de sus ganancias, 

que participen en loe riesgos de la cooperativa, y que en reccin

penaa, reciban, en los buenos años, un inter&s inferior a aquel 

que nosotros pag•os cada dta a nuestros banqueros', 

•i. respuesta a esta dificultad fue presentada por R, Saint

Alary en el Raport de Slntesis1 'No deber!a ciertallente c:ueatio-o 

narn, bajo pena de condenar a las cooperativas a una verdadera 

asfillia, el prohibirles toda remuneraci6n de capitales que les 

han sido aportados. Pero lo quo debo sor prohibido y serlo radi

calmente, es toda dietribUcién del beneficio sobre las partee S.2, 

ciales, proporcional a su monto. cualquiera que sea la lllportan

cia de los excedentes, los capitales deben ser remunerados por 

un cierto porcentaje fijo y por esto, en francés al menos se ha 



tenido cuidado de hablar de interés (cano el que se da a los pres

tamistas) y no d9 dividendo. Pero esto no significa de ningún modo 

que e11te interés deba ser •istemlticamente inferior a aquel que se 

dar!a a los prestamistas exteriores, a un banco por eje111plo'. 

"VilDos en la pritnera parte que hab{a dos tendencias de opinión 

sobre la leqitimidad de este principio cooperativo, Para alqunos ª!. 

r!a una conce11i6n al medio socioecon&nico en que se desenvuelve la 

empresa cooperativa, 

"En este sentido se manifiesta P, Latrlbert1 'Mientras la coope

racidn se desarrolle en un medio en que el préstamo de dinero es r!. 

munerado, ea normal que tillllbi'n ella remunere con un interés al ca

pital aportado, No es conveniente que los cooperadores diqan nada 

m's ni que se busquen profundas justificaciones al paqo de inter4s 

(,,,) Las cooperativas no paqan interSs al capital por cumplir una 

obliqaci6n de lealtad o para animar a sus socios al ahorro sino Gn! 
camente por necesidad 1 , 

"En cambio, hay .otra corriente a la que nos adheritnos, que es

tima que no hay incOlllpatibilidad entre la doctrina cooperativa y 

una remuneraci6n justa del capital, Esta op1ni6n ea la •'• qenerali

uda dentro del cooperativi_,, No npetiruiol lo• arqumntoa 1obn 

la leqititnidad del interés, En cuanto a la justificación de la.!!!!,

taci6n del interés, es un principio libremente adoptado por el movi"' 

miento cooperativo, que ha temido con raz6n la preponderancia del C!, 

pital y ha querido subordinarlo a la categoría de asalariado, mSs 

confonwi a su rango de inatrumento de producción. 

"'La limitación del inteñs servido al capital coneaponde, co

., afirma A, Kerspern, al cuidado de evitar que el pelo econ&nico de 

los que poseen en una cooperativa no falsee las actividades de serv.!, 

62· 



cio per .. quidos por &ata y aún de poner en pleito en los hechos, el 

funcionamiento democritico de la cooperativa'. Pero añadamos tambi'n 

con A. Antoni que 'la posici6n rothdaliana tenla razones morales, 

pero t.wbiln econ&nicas, Se trataba de evitar que la explotaci6n C02, 

perativa no sucumba bajo el arriendo de los capitales tanadas en 

pr6stamo1 esto para que las cooperativas puedan vivir y los coopera

dores qozar de loa frutos de su actividad'.• S,p&gs. 380-381. 
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Ya sea con motivo de la necesidad de remunerar el capital ~in~ 

rario, dada por el entorno social, o por la legitimidad del interde, 

el caso es que en loa hechos laa cooperativas se han visto en la 

obli9aci6n de atraer capitales para su f1nanciaci6n. 

A esto, agregu&uoale que las empresas cooperativas estSn inse! 

tas en una 16gica capitalista, por lo tanto, no p6lo en la financi! 

ci6n, que es de lo m4s importante, sino en diversos aspectos econ6-

micos, se han visto atra1daa por esa 16qica. 

De esta manera, los cooperativistas no s6lo se han enfrentado 

al problema del interda limitado al capital, sino tambi'n a las CO!! 

trovertiaas opiniones sobre las fuentes do financiamiento, como son 

las del Estado, entre otras. 

Sin embargo, en la historia del cooperativimno hemos visto la 

participaci6n, para su financiamiento, del cridito bancario, del 

capital ~omanditario y de los préstamos estatales. 



CAPITULO 111 

CARACTERIST!CAS Y TENDENCIAS QUE SE pESARRO· 

LLÁN EN LA COOPERATIVA AL INSERTARSE EN EL 

PROCESO PROPUCTIYO CAPITALISTA. 

El cooperativismo, como ya hemos visto, es un fenOmeno que 

surge en la sociedad capitalista. su or9anizaciOn econOmica,la 

cooperativa, se inserta en la din4rnica del proceso productivo del 

capital y ello la conduce a·reflejar caracteres inherentes a los 

procesos y tendencias capitalistas. 

La problemStica que presenta la cooperativa a causa de su 

inserciOn al proceso productivo capitalista la podemos ver refle

jada en las condiciones de trabajo en las que se desarrolla, en la 

forma como subordina el capital al trabajo y al trabajo coopera

tivo, el papel del cr6dito en el desarrollo de las formas coopera

tivas de producciOn, y·en la problemat6ca que asume la p~opiedad 

en las organizaciones cooperativas dentro del contexto capitalista. 

A, CONDICIONES DE TRABAJO, 
La condiciOn para la producciOn y reproducciOn de las socie-

dades de Modo de ProducciOn Capitalista es la existencia del ca

pital, y esto sOlo es posible en la medida en que los capitalistas 

ejercen un dominio sobre las condiciones de trabajo de los obre-

ros. 

Las condiciones de trabajo de los obreros las encontramos ex

presadas en los medios de producciOn y en los medios de subsisten

cia. Es decir, en las condiciones materiales necesarias para el 

proceso productivo y en las condiciones objetivas del mantenimiento 

y de la eficacia de la fuerza de trabajo. 
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El dominio de los capitalistas sobre las condiciones de tra

bajo de los obreros se establece como la relaci6n dominante en el 

sistema capitalista. 

El proceso que cree la separaciOn de estas condiciones con 

rspecto al trabajador haci@ndolo devenir en fuerza de trabajo es 

el que conocemos como la acumulaciOn originaria del capital, que 

transforma las condiciones de trabajo en capital y al trabajo en 

trabajo asalariado. 

Posteriormente, la repatic16n contfnua del proceso de acumu

laciOn del capital atrae y disuelve los eslabones intermedios en

tre el capital y el trabajo reflejando el apogeo del proceso que 

trasmuta las condiciones de trabajo en capital y que multinlica y 

reproduce el capital en escala ampliada, 

I~ualmente, se ~erera el proceso de la centralizaci6n del 

capital que conjunta en las manos de los grandes capitalistas los 

capitales dispersos en numerosos puntos de la sociedad, 

De esta manera, el proceso de acumulacten de capital gerera 

dos grandes antaqontamos1 por un lado, la PrOduccten se ve trans

formada en producci~n social, en el proceso concreto de trabajo 

con el empleo colectivo de los instrumentos de producci8n1 y por 

otro lado, los capitalistas adoptan la f t~ura de diriqentes del 

trabajo social. 

Los procesos de acwnulaci8n y centralizaci~n del capital, 

con el desarrollo del cap1talismo, loa vamos a encontrar expre

sados en la constituci8n de monopolios, en la cartelizaci6n ge

neral de la industria y en las formas que asume el Estado como 
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regulador de la econom!a. 

As1, el proceso capitalista de producci6n separa las c~n-~ 

diciones de trabajo del trabajador, 4ominando tales condiciones 

de trabajo. Aun4ndose a esto, la acumulacidn y centralizacidn 

de los capitales vfa los monopolios, los c&rteles o el Estado, 

proeundizan y ampl!an el proceso de separacidn y dominaci6n de 

las condiciones de trabajo socializando la produccidn. 

El cooperativismo, y su expresidn econ6mica, la cooperati-· 

va, recibe el impacto de esta problem4tica, Por un lado, es un 

fen6meno que se manifiesta en contra de la separacidn de las 

condiciones de trabajo, y de esta manera, los cooperativistas 

son propietarios•trabajadores. 

Por otro lado, estos proptetarios~trabajadores adquieren la 

caracter!stica de producir de manera socializada, ea decir, que 

independientemente de que los proptetarioa~trabajadores proven

gan de la clase obrera o provengan de los sectores de loa peque

ños propietarios, se manifiesta una socialtzacien de la produc~

cien como condic1~n para la superv!vencia, o eea, el capital los 

empuja a la soctalizacten. 

B, SUBORDINACION DEL TRABAJO AL CAPITAL, 

Los modos de dominacten del capital sobre el trabajo y las 

formas de orqantzacien del trabajo social que se manifiestan como 

una fuerza productiva de la cual se apropia el capital represen~ 

tan ~pocas determinadas de la subordinacten del trabajo al ca

pital. 
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Esas diversas formas de orqanizacien del trabajo social ex

preaa la direccidn del proceso productivo por el capital, el 

cual, organiza las clases aocialea como entes colectivos y socia

les, As!, vamos a encontrar diversas 8pocaa en las que la coopa

rac16n, la manufactura y sobre todo la grnn industria repreaenta

rln formas de organizacten del trabajo social donde se da un pre

ponderancia del trabajo muerto -medios de produccten, materia 

prima- sobre el trabajo vivo -fuerza de trabajo-, asimismo, vamos 

a encontrar correlaciones distintas y articulaciones diversas de 

las clases sociales. 

De esta manera, cond!deramos el capital como la relaci6n so

cial fundamental que determina la orqanizaci6n econdmica de la 

sociedad, asf como la organizacidn y la estructuraci6n de la so

ciedad en general. Sin embar~o, el desarrollo de las formas de 

organizaci6n del trabajo social y la Subordinaoi6n fomal y real 

del trabajo al capital, se caracteriza por darse de una forma he

terogdnea y de acuerdo al desarrollo de la lucha de clases: 

El desarrollo multilineal de las f.orrnas de orqanizacidn so

cial del trabajo lo encontramos pues, en conexien intr1nseca con 

la lucha y resistencia de la clase obrera y de otras clase explo

tadas por el capital y tambidn de acuerdo con las caracter1sti

cas y el lugar ocupado por cada caso en el conjunto de ~a pro-

ducci6n. 

Las formas cooperativaa·:de organ1zaci6n del trabajo se re-

suelven dentro de este cuadro, En primer lugar, se manifiestan co

mo wta fuerz~ productiva. Las formas cooperativas de producci6n 



se constituyen en una fuerza productiva mediante dos v1asi oor 

la v1a de la gesti6n democrática -que incluso en formas de qes

ti6n democrática llevadas a cabo dentro del trabajo asalariado 

se han manifestado en un incremento de la fuerza nroductiva-,y, 

por la v!a de la centralizaci6n de capitales dispersos. 

Las formas cooperativas de organizaci6n del trabajo, de i

gual manera, responden a la res~atencia de las clases dominadas 

por el capital, pero indudablemente, su liga con el proceso 

productivo social del capital les confiere una direcci6n ca?i

talista. 

La direcci6n capitalista sobre las formas coo~erativas de 

producci6n se ejerce ~ar diversos modos que no son estrictamen

te una relaci6n salarial, sino por mecanismos en los ~.ue la in

. serci6n de estas formas al mercado capitalista es el entorno 

decisivo, y dentro de este entrono, encont~amos al crédito como 

el mecanismo fundamental. 

C, EL PAPEL DEL CREDITO EN EL DESARROLLO DE LAS FORMAS COOPERA

TIVAS DEL TRABAJO, 
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Las formas cooperativas de orc;ranizacf6n del trabajo estAn 

insertas al proreso general de re~roducci8n capitalista, y en 

ese sentido, forman parte de la orqanizaci6n econ6mica de la so

ciedad como una de las formns heteroq~neas subordinadas al ca

rital. 

Dentro del proceso qeneral de reproducaí6n capitalista encon- .1 

tramos un mecanismo que sujeta, condiciona y convierte a las or-
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sistema capitalista; Este mecanismo es el crddito. 
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La historia del crddito nos muestra que en sus inicios se 

introduce como auxiliar de la aumulac16n, cuya funci6n era cen

tralizar en las manos de los capitalistas los medios dinerarios 

dispersos en el cdh~uhtd de la sdciedad, pdsteriormente el crCS

dito se transfoma en un mecanismo poderoso:1en la lucha compe

titiva, as1 como en un inmenso mecanismo social para la centra

lizacidn de los capitalás. 

Hemos analizado que el coo!>E!rattvismo y su orqanizaci6n e• 

con6mica, la cooperativa, son producto de un fen&neno social que 

onsiste en la separac16n de las condtcfones de trabajo del tra

bajador y que las formas cooperativas expresan la lucha y la 

resistencia de las clases dominadas mediante acciones que unen 

las condiciones de trabajo al trabajador y que en ese sentido 

la realidad de este Planteamiento es contrario a la naturaleza 

del modo de produccien capitalista, 

Sin eml>arqo, en la medida que estas formas organizativas de 

la producc1en se desarrollan diseminadarnente, a un nivel limitado •1 : 

de capital y sl5lo en ciertos sectores ecoftl511icos,-•!elevan la pro .. 

ductividad en ramas especfficas de la producc115n sin afectar al 

capital en general. Ademas dichas organizaciones de la produccil5n 

son controladas por los grandes capitales v!a el crddito. 

En la sociedad capitalista se origina la posibilidad del 

cr~dito en la funci6n del dinero como medio de pago, es decir, en 

la disociacil5n temporal de la compra-venta de las mercanctas. Con 
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el desarrollo del capitalismo, el cr@dito toma caracterlsticas 

especificas en cuanto a su finalidad. 

Todo crddito concedido con ob1eto de realizar anticipada

mente el valor de las mercanctas es un cr@dito de c1rculaci6n, 

cuya func16n esencial es reducir al mfn!mo el capital circu-

lante. Todo cr~dito concedido a fin de aumentar la masa del 

capital de un empresario industrial o comercial, es un crddi

to de inverei6n, Se trata de un crddito a larqo plazo sobre 

sumas relativamente importantesJ este cradtto producir4 plus

yalla. 

En este sentido los cooperattvtstas en au funct6n de em

presarios se liqan al capital financiero y bancario -que muchas 

veces esta representado por el Eetado- para poder re~lizar sus ·• 

procesos productivos y de acumulacidn necesarios en el sistema 

capitalista. 

Esta liga con el ca9ital f!nanctero es el mecanismo de 

traneferencta de valor que v!a los tntere1ea de loa cr8ditos 

realizan las cooperativa• a loe capitales ftnanctero1, Ea tam

b18n uno de loe motivo• ror loe que, en la actualidad, las 

formas cooperativas del trabajo son aceptadas y promovidaá por 

loa grandes capitales. 

En la misma l!nea del control del capital f,1.nanc1ero so

bre las formas cooperativas encontramos otro mecanipmo de di

recc~n de los grandes capitales sobre las formas cooperativas 

antes mencionadas y es el siguiente. 
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Los capitales financieros condeden sumas importantes de 

dinero en calidad de cr~dito a las empresas coope.rativas r como 

condic16n exigen garantfas suplementarias -['IOr arriesgar su , ! l. ;1 

capital- que se expresan generalmente en la part1cipaci6n de la .t" I 

orientacidn de los fondos prestados y en la participacidn di-

recta de la administrac16n general de la empresa. 

Estos hechos nos dicen por qu@ muchas empresas cooperati-

vas tienen una vtnculac16n directa con el oran capital -re!Jre- . 
sentado muchas veces por el Estado~ gua delimita el crecimiento de 

datas y las sujeta al proceso reproductivo del capital. 

La sujec16n que ejerce el gran capital sobre las cooperati

vas tiene el objetivo espec!ftco de elevar la productividad en 

ciertas ramas de la producct~n o bien en crear una product.ividad 

en t@rminos capitalistas •• Esos resultados son siempre conve-

nientea para el sistema capitalista en su conjunto. 

Mientras las ~ormas cooperativas de organizacten del tra

bajo se encuentren en ramas especfftcas de la produccidn o cir

culaci<'n del capital donde @ate no Pueda tnvert:l:r de manera tn-

~edtata, ea dectr, directamente como relacidn capital-trabajo 

asalariado, apoyara y promover~ formas cooperativas de organi~ 

zacien del trabajo. 

0, PROBLEMATICA DE LA PROPIEDAD EN LAS ORGANIZACIONES 

COOPERATIVAS, 
Otro aspecto que nos muestra la forma de cdmo el capital 

integra a las formas cooperativas de organizacidn del trabajo 

a la dinlmtca del proceso de reproduccidn capitalista es la' 

propiedad. 
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Los cooperativistas representan en una sola persona a los 

propietarios y a los trabajadores. Como trabajadores tienen u-

na tendencia socialitante, pero como pro~ietarios, los coope

rativistas -insertos en una relaci6n de capital-trabajo asalariado 

dominante en la sociedad- tienen una posibilidad real de con

vertirse en propietarios privados capitalistas. 

Pero aGn dejando de lado la posibilidad de su transfonnaci6n 

en capitalistas,en el proceso de producci6n capitalista, los 

cooperativistas comparten ~la apropiacidn con los ~randes capitales. 

Esto es porque la propiedad no puede establecerse Gnica

mente en su sentido jur!dico sino en su contenido econ6mico y 

social. En este sentido, la proµtedad puede entenderse en tanto 

apropiaci6n. La propiedad en su sentido de aoro9iaci6n que se 

efectOa en el proceso de producctdn social, es un proceso, una 

relacidn de producct6n y no sdlo un hecho jurfdico y fijo. 

A pesar de que en las cooperattvas los cooperativistas son 

propietarios de los medios de produccidn, su liga con el cspi~ 

tal financiero los lleva a compartir el valor producido. De 

esta manera, en la sociedad capitalista la apropiaci6n del va

lor producido no se lleva a caco Qnicamente por loe propieta

rios jurfdicoe sino igualmente por el qran capital. LO cual 

nos muestra que con el desarrollo del capitalismo, los meca

nismo• de aproptaci~n se diversifican, 

En las fort11as cooperativas de produ~cidn que surqen con 
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el desarrollo capitalista encontramos g@rmenes contrarios a la 

naturaleza del capitalismo como soni la unificaci~n de propia-
.: f. \' 

tarios y trabajadores en un mismo ·individuo, la orqanizaci6n 11 • •. 

colectiva en la producci6n, la gestidn democr&tica •que vista 

desde el interior de la organizactdri cooperativa unifica el 

trabajo manual e intelectual-, ast como la tendencia a adop-

tar formas racionales en el uso de los recursos naturales y 

sociales, 

Tambi@n encontramos que estas formas cooperativas se su

bordinan a la din&mtca del capital en la medida en que éste 

deviene capital f tnanctero o en la medida en que el Estado a-

sume el papel de acreedor social, 

El cooperativismo se qenera dentro de la tendencia de la 

separacidn cada vez mSs profunda entre los medios de produc

ci6n y el trabajador y, por otro lado, se ditda dentro de la 

tendencia capitalista que concentra en pocas manos los medios 

de producci6n dispersos en la sociedad. 

Estos procesos no llevan a otra cosa que a la transforma~ 

c16n de los medios de producci6n. en capital, con ello aumentan 

la fuerza ·productiva -fuerza productiva que no puede duplicar~ 

se ain una alteracien en loe medios de trabajo o en los m~to

dos de trabajo- a condict6n de revolucionar las condiciones 

de producci6n del trabajo. 

De esta manera, los cooperativistas se ven inmersos en la 

problemltica de la fragmentaci6n de 103 intereses y posiciones 

,.. leo que la divislbi clol trabajo social -la a los cbreroG OllTD a los 
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-it4listas y terratenimtes .., la 16giea de la aonf~rmacil5n y lucha de cla: 

ses m la sociedad capitalista, 

E, TIPOS DE COOPERATIVAS Y NIVELES DE INTEGRACION 

EN LOS PROCESOS COOPERATIVOS 

El movimiento cooperativo ha conformado, a trav~s del tiempo, 

una estructura cooperativa que se expresa de diferentes maneras, 

dependiendo de la perspectiva de anSlisis que utilicemos, 

1, Estruct~ra cooperativa y pro~esos econ&nicos. La cstruc-

tura cooperativa se establece a partir de la ubicaci6n de las cog 

perativas en los procesos econ6micos, es decir, las coop~r.ativas 

se denaninan por la inserci6n que tic~en en alguna de las fases 

del ciclo econ6mico. 

De esta manera, hay cooperativas de consumo y cooperativas 

de producci6n1 cada una de ellas estS inserta ya sea en el proc!_ 

so de consumo, o bien, en el proceso de producci6n. 

El acto que determina la definici6n de cooperativa de cons~ 

mo, es el si las cooperativas se organizan para adquirir bienes 

de consumo, ya sea materias primas y medios de producci6n (cona~ 

mo intermedio) , o bienes de subsistencia necesarios (consumo fi-

nal). 

El acto que determina la def inici6n de cooperativa de produ~ 

c16n, es el de si las cooperativas se organizan para producir 

cualquier tipo de mercancta, es decir, si los socios se organizan 

cano trabajadores-propietarios en la producci6n de equis mercan• 

cta. 

Sin embargo, en el movimiento real de desarrollo de las cof!. 

P.erativas, la separaci6n tajante entre el consumo y la produci;i6n 

muchas veces se pierde, ye. que muchos cooperativistas se unen pa 
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ra producir, pero igualmente compran sus implemento• asociadame.n. 

te. 

2. Estructura cooperativa y funciones econl5micas. Con fun-

cianea econ&nicaa queremos decir que dependiendo de la actividad 

a la que ae dedique, la cooperativa tema su determinaciOn. 

De esta manera tenemos cooperativas de compra en comGn, 002 

perativas de utilizaci6n de material agr!cola, cooperativas de 

cr6dito, cooperativas de seguros, cooperativas de venta en coman, 

cooperativas de cultivo, cooperativas de construcciOn, cooperati 

vas de vivienda, cooperativas de pesca, cooperativas de produc~ 

ciOn obrera, cooperativas de artesanado, etcátera. 

3. La estructura cooperativa se puede analizar desde el PU.!!, 

to de vista de la ubicaciOn que tienen las cooperativas en los 

procesos econ6micos, conjuntamente con la perspectiva de la in-

te9raci6n -en extens16n y profundizaci6n- de BUS estructuras co!!_ 

perativas. 

Este es el caso que nos presenta o. Schiller en BU anSlisie 

de la cooperac16n en la agricultura del cual presentamos la fig!_! 

ra siguiente 1 
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•La evoluci&n de ••tal forma• nueva1 de cooperaci&n y de in

tegracien en la e1fera de la produccien agrtcola,.en 101 patae1 

occidental••, no •• reali11, en gran parte, de una manera planea

da o predeterminada. Por lo tanto, e1 ba1tante diftcil llegar a 

una definicien de loa nombrea u1ado1 para laa diver1aa formaa. Sin 

'embargo, aon nece1aria1 definiciones claras, a cuyo proP51ito ion 

una mode1ta aportacien' la1 preaente1 ob1ervacione1 preliminares. 

"APENDICE' 
•FORMAS EMPRESARIALES EN LA AGRICULTURA 

"A FORMAS TRADICIONALES OE COOPERACION O FORMAS COMUNITARIAS DE C2 

HUNIOAO, 

A 1 

A 2 

A 3 

A l+4a 

Remuneración comunitaria o en qrupos de ar-

tesanos de la aldea 

Adquisición comunitaria o en grupos de he-

rramientas 

Arte! ruso de la 'poca precomuniata 1 en la 

medida que se componta de agricultores. 

Coordinaci6n de cultivo uniforme bajo el Bi.! 

tema de cultivo por amalqas trienales 

Paatoreo comunitario en el viejo sistema de 

cultivo por aaelgas trienales 

Apacentaaiento comunitario de animalea an 

propiedad privada. 

Ayuda vecinal 

Grupo• da trabajo en tribus africanaa. 

coaunidad da yunta 
Si1t••a Lana 
Siste•a Abat 

en la India. 



A 3+4a+b 

• 4a 

• 4b 

A 4a +b 

• s 

• 6 

• 1 
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Comunidad de fuentes 

Aprovechamiento comunitario de tierra priv~ 

h 

Apacentaaiento comunitario en rastrojeras y 

barbechos en el viejo sistema de cultivo por 

amelgas trienales 

Aprovechamiento privado de tierra comunitaria 

Parte 'de la tierra "Allmend" (Alemania) y 

demgs tierras comunitarias 

La mayor parte de los ejidos en HéKico 

Las comunidades "Hir" en la Rusia preconuni! 

ta 

Potreros y cerca comunitarios en el viejo 

sistema do cultivo por amelgas trienales 

Parte de la Tierra "Allmend" (Alemania) y 

dem&s tierras comunitarias 

Comunidades indígenas de aldea en Latinea• 

mlrica hoy en día. 

E•plotaci6n comunitaria de prados y pastos 

para 9anaderta privada 

Ganaderta comunitaria de tribus africanas 

con aprovechamiento privado de la tierra • 

Cooparativae de comarca (•Mark9eno1senachaft•1 

en estadio inicial (parcialmente) en Alemania 

•zadru9a• en patee• eslavos del sur 

Explotaci6n comunitaria de tierra en el ••!. 
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co d• la gran fa•ilia en la India ljoint 

faaily 1y•te•) 

Coaunidad indígena pracolonial de aldea en 

Latinoam,rica (ayllu, parte del calpulli} 

Comuna• agr(colaa hiat6rica1 en el Jap6n 

Cooperativas de producci6n de la apoca pre~ 

coauni1ta an Bulgaria. 

" B FORMAS CONVENCIONALES DE COOPERACION EN EL MARCO DE LA COOPEM-

TIVA RURAL (tipo 

B 

B 2 

• l 
•• 

• 5 

• 6 

• 7 

Raiffeisen) • 

Cooperativa •• crédito 

Cooperativa •• compra y venta 

Cooperativa do tranafor111aci6n de productos 

agrícolas 

Cooperativa de fina• mGltiplea 

Poaeai6n y utilizaci6n cooperativa de maqu.!_ 

naria 

Poaeai6n y utilizaci6n cooperativa de •em•!l 

tale• para la crta 

• C NUEVAS POIUIAS DE COOPERACION CON ESTATUTO COOPERATIVO 

e 1 



e 1+2 

e 2 

e 2-5 

e 2-4 

e 3+4a 

e l+4a 

o 
e J+4 
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Coordinaci6n de producción entre producto-

rea agr!cola•, en la medida en que estén O!. 

Rotaci6n comunitaria d• cultivos en Egipto. 

Fomento cooperativo de la producci6n 

Empresas agrlcolaa aemicolectivaa en México. 

Planttos comunitarios en fruticultura y vi-

ticultura, en la medida en que estén regia-

trados como cooperativas en Europa occiden-

tal 

Cooperativa de maquinaria de Hausern (Alem!_ 

nia) 

Cooperativas de irrigación en Alemania 

Rotación de cultivos comunistaria y medidas 

antiparasitarias comunitariaa en Egipto 

Agricultura de grupo y el cultivo por blo

quea en palaea ,del Afrlca oriental 

Tipo "Comilla" en Paquiat&n oriental. 

ctrculoa de maquinaria, en la medida on que 

est'.n registrados como cooperativas 

CUHA en Francia 

Maakinring en Noruega 

Establos y ordeñaderos comunitarios 

Cooperativas de maquinaria 

Agricultura en grupos en el Japón 



e s 

e 6-7 

e • 

e 7 

el 

caoperativa de •ngord• de c~rdoa 

Coop~rativa para la crta de cerdas (marra

na•) 

Poaeai6n y utilicaci6n cooperativa de gana

do da leche 

Cultivo cooperativo comunitario de viticul

tores (Bnkirch y otras coaunaa alemanas) 

Granjas cooperativas parciales (partiallY, 

cooperativa farmas) en el Jap6n 

cooperativa de producción 

Cooperativas de producci6n del norte de 

TGne& 

Granjas cooperativas totales (vholly coope

rativa farmaa) en al Japón (que en parte 

pertenecen tambi'n al grupo e 5) 

Sociedades de granjeo cooperativo conjunto 

en la India (cooperativa joint farming so

cia tiee) 

Sociedades de granjeo cooperativo colectivo 

en la India (cooperativa collective farming 

aocieties) 

"ltibutz" en Israel 

~Moahav•shitufi" en Israel 

Ejidos Colectivos en HSxico 

cooperativas de arrendatario• en Italia 

Granja• co•unitariaa PSA en los Eatados 

Unidos 
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G 

G l 

G l+4a 

G S 

o• 

G 7 

e2 

Contra.tación 

Grupos de agricultura mutua en Alemania del 

Este (temporal, tambi'n no dirigidos) 

Grupos de ayuda mutua en China (temporal, 

también no dirigidos) 

Grupos de trabajo mecanizado en empresas 

grandes de la Unión Soviética 

circulo agrario en Polonia 

LPG t en Alemania del Este 

"Tasi" en el estadio inicial de la colecti-

vización agraria en la Unión soviStica 

Cooperativas semisocialistas de producción 

en China 

Seudocooperativas de producción 

LPG II y III en Alemania del Este 

"Koljós" en la Unión soviética 

Cooperativas de trabajo en Yugoslavia 

Brigadas de producción agr!cola de las co• 

munas populares en China 

Comunas agrarias en el estadio inicial del 

r'gimen comunista en la Unión SoviStica 

"Koljó1" o cooperativa• de agricultura de 

producción fundado1 en tierra virgen 

' H FORMAS EMPRESARIALES AGROPECUARIAS QUE NO SON FORMAS DEL TIPO 

COM\!NIT1'1110 

Emprea11 campe•inaa de familia 



... 

.Granja•ellpreaa ("farmaa•J en loa Estados 

Unidos 

8l 

•rara• operada por al propietario como úni

ca •ano da obra en loa Eatadoa Unidos 

Grandes empresas particularea de grandea t~ 

rratenientea 

Eapreaaa dirigidas por corporaciones 

Empresas de arrendatarios particulares 

Eapreaas o 'dominios estatales, también em

presas experi,mentales estatales en patees 

no comunistas 

•sovjóa" o empresas de propiedad nacional 

en paises comunistas 

"Estatea• en.Yugoslavia (en parta correspo~ 

diente al grupo G 7). "7,p&ga. 24-JO 



SEGUNDA PARTE 

LA PRACTICA COOPERATIVA EN EL MUNDO, 



CAP!l\JLO IV 

RASGOS DISTINTIVOS DE LA COOPERACION EN LAS DIVERSAS REGI 0-

0NES DE~ MUNDO, 

1 

Lo• principios plamnados por los Pioneros de Rochdale han 

1ervido de baae indiscutible para la estructuraci6n de la doctr! 

na cooperativa. Sin embargo, el anlliaia del cooperativismo nos 

lleva a un universo mucho mis complejo. 

Hemo1 viato ya que loa principios cooperativos se han en

contrado con dificultades en su aplicaci6n prlctica, reflejlndo~ 

se en la interpretaci6n de los mismos y en la importancia jer!r

quica que se les concede dentro del exquema de los principios · 

cooperativos. 

Ello es un reflejo de lo intrincado que resulta el problema 

de la cooperaci6n en su deaarrollo real, no s6lo en su explica

c16n cientlfica sino en la tarea de sustentar estructuras econ6-

micaa que eatdn alimentadas por la cooperaci6n. 

Porque la historia del coopera tiviamo nos demuestra que los 

principios cooperativos se han podido universalizar, mas no las 

formas de organizaci6n cooperativa, que han adquirido caracterí! 

ticas especlficas dependiendo del lugar donde florezcan. 
' Aal tenemos el kolj6s soviftico, el kibbutz israell, las 

cooperativas de consumo suecas o inglesas, la cooperativa de co~ 

mercializaci6n,de loa granjero• nortemaericanoa, la caja cooper! 

tiva de cr,dito alemana, el ejido colectivo mexicano, etc. 

y eato en lugar de plantearnoa una limitaci6n del cooperat! 

vi•o, noa demueatra la vitalidad, que como fen&l\eno aocial, ti! 

ne dentro de la sociedad capitalista. Vitalidad que ea un reto 

de conducci6n y enriquecimiento. 

.. ·' 
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La rica y mdltiple pr&ctica cooperativa contemporlnea, es 

reflejo de la diversidad de formaciones econ6mico-sociales que 

existen en el mundo y es un argumento para emprender el an&lisis 

y las propuestas sobre cooperativismo dentro del contexto de ca

da formaci6n hist6rica. 

Nos interesa rnos trar qu.a el cooperativismo no es s6lamente 

la doctrina cooperativa1 el cooperativismo, como fen6rneno social 

patente, tiene sus aspectos.doctrinarios, legislativos y pr~cti

cos, que se ven sustentados por el modo de producci6n capitalis

ta y por las formaciones econ6mico-sociales espectfic~s. 

Cano dice A. Garctai 

"Las partos rr.cnos visibles pero no de menor incidencia, 

estM constitu{das por el atraso cultural y polttico, una de 

cuyas expresiones elementales es la alienaci6n ideológica, 

el Absolutismo conceptual, la tendencin a adoptar soluciones 

taumati1rgicas y a convertir en leyes o modelos ortodoxos aqu! 

llos elementos o experiencias incorporadas o la historia hu-

mana dontro de una cierta realidad intrasferible y dentro de 

un cierto contextD de relaciones sociales, Parafraseando a O!, 

toga y Gasset en sus consideraciones ejemplares sobro ol pro-

bloma de la universidad española do su tiempo, podrta afirtna!. 

se que aGn siendo perfectos cooo modelos nacionales el koljós 

ruso, el kibbut:r. de Israel, la cooperativa sueca o inglesa do 

consumo o la cooperativa de cr&dito y caoorcialización de los 

granjeros norteamericanos, son realidades intransferll>les, 

porque ellas, ccco instituciones o como encarnaciones de la 

vida social, apenas son una porci6n de s1111ismas, Su realidad 

tntegra es el pa'is que las cro6 y las mantiene," B,p,19 
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De esa manera tenernos que entender la problemStica del coo

perativimn.o en su relaci6n de teoria y prSctica, donde ambas se 

retroalimentan y enriquecen de esta forma la comprens16n y el de

sarrollo social. 

Las reglas de oro de los pioneros de Rochdale son la manife! 

tac16n de una posibilidad real de las clases oprimidas y empobr!. 

cidaa para hacer suyo el mundo que el sistema capitalista les 

niega. 

Pero las reglas de oro de los pioneros de Rochdale son una 

elaboraci6n general de relaciones sociales, que son la base de 

una estructura econl5mica posible -y dada la pr4ctica social, fa~ 

tible- que se inserta en una 16gica capitalista y que de manera 

necesaria encuentra un crecimiento en la especificidad del con

texto social, econ!Smico y cultural de la experiencia hiet6rica 

de las regiones particulares del mundo. 

Podemos situar la especificidad hist6rica antes mencionada 

en los palees como se conocen actualmente, con las salvedades te~ 

ricas que sobre naciOn, regiOn, frontera, etc., existen vigentes 

en el anAlisie te6rico e hist6rico actual. 

Tcrnaremos el análisis del desarrollo de la organizaci6n co2 

perativa como se ha dado en patees como Alemania Federal, China, 

Dinamarca, Estados Unidos de Norteam6rica, Francia, Inglaterra, 

La India, Israel, HGxico, Suecia, ta UniOn Sovi6tica y Yugosla

via. 

Esta designaci6n, incluso el orden, no son gratuitos, res~ 

penden a los grandes problemas te6ricos e hist6ricos de la regig 

nalizaci6n. (Como la regionalizaci6n es un problema abierto y C! 

recemos de una argumentaci6n s6lida para proponer una· propia, tg 
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maremos la propuesta de A, García, que propone siete conglomera

dos: 

•( .. ,) 

"a) la de loe pa!ses socialistas de planificación centr!. 

!izada, socialización global de los medios de producción y con. 

trol hegem6nico del Estado ptir un partido comunista clisico1 

"b) la do loe pafses socialistas de planificación desee!!. 

tralizada, autogestión y pl~ralismo econ&nico (propiedad y ge!, 

tión estatales, cooperativas, empresas autoqestionarias y pri

vadas) y apertura pol!tica del Estado a la participación de d.!. 

versas fuerzas sociales de cambioJ 

"el la do los pataca laboristas o de capitalismo reforma

do, en los que la acción organizada de las masas so canali::n 

por medio de una estructura pluralista y coherente de partidos, 

sindicatos y cooperativas; 

"di la de los patsos capitalistas de elevada tecnología, 

estructura económica concentrada ~tipo norteameric4no de congl!?_ 

moraci6n y empresas trasnacionales- formas modernas de capital!,! 

ll'IO monopolista de Estado y generalización de los patronos do la 

llamada socied4d de consumo1 

"e) la de los países atrasados que han efectuado ca1.tlaos º!. 

tructurales y están en vías de un desarrollo generado en ilUB fue!. 

zas internas y en sus facultades de autodetcrtninaci6n1 

Rf) la de los países atrasados que no han efectuado c.:unbios 

estructurales poro que han logrado ciertos niveles do crecimien

to capitalista, cierta organización político-sindical do las ma

sas y ciertas formas de modernizaci6n institucional y orgánica 

del Estador y 



•g) la de los paises atrasados que no han efectuado cambios 

estructurales, ni han modificado aún su fisonc:tnta rural y los t! 

pos tradicionales, autoritarios y paternalistas de Estado.• B, p.t4-15 

89. 

La •cl~•ificaci6n antes descrita tiene como base fundamental 

de regionalizaci6n e.l desarrollo econ&iico ~n parlmetroa capita

listas y no precisamente el de la comunidad de cultura. 

Una comunidad de cultura se caracteriza por la homogeneidad 

de lengua, territorio, vida econ6mica y formaci6n pstquica, con 

categorta hist6rica de intereses espectficos dependiendo de la 

clase o grupo social que los plantea, y del momento en que los 

plantea. 

Si bien nosotros nos inclinamos por una regionalizaci6n con 

base en la comunidad de cultura, la clasificaci6n antes menciona

da, basada en el mayor o menor desarrollo de las fuerzas product!, 

vas de capital, nos sirve en la medida en que analicemos la coop!!. 

raci6n cano fen6meno social, cuyo desarrollo hiet6rico-gendtico 

es diferenciado dentro del modo de producci6n capitalista. 

De esta manera, para presentar de una forma general la expe

riencia espec!fica de la cooperaci6n en diferentes luqares del mu~ 

do, agruparemos la experiencia de los patees socialistas -incisos 

a y b- represent!ndolos por la URSS, China y Yugoslavia. 

Representando a los palees de capitalismo reformado y a loe 

palees capitalistas de elevada tecnologta -incisos c y d- veremos 

los caeos de AleJnania occidental, Inglaterra, Francia, Israel, E! 

tados Unidos de Norteamerica, Dinamarca y Suecia. 

Para representar a loe paf.ses "atrasados", veremosel caso· 

de M~xico, asl como una reflex16n general de loa probl!, 

mas que presenta el desarrollo del cooperativismo en el tercer mundo. 

El caso de M~xico lo analizaremos en un apartado especial. 



A. DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO EN PAISES 

CAPITALISTAS ltlDUSTRIALIZADOS, 

l, (NGLATERRA, 

90 

Las caractertsticas del desarrollo econ6mico capitalista 1!!_ 

gl@s, nos muestran que hist6ricamente se constituye en un centro 

industrial imperialista, es decir, que cuenta con una serio de 

patees en calidad de colonias. 

La estructura colonialista le permite a Inglaterra contar 

con un campo territorial de producC16n de materias primas, de i~ 

vers16n de capital y de extracci6n de excedentes, fuera de sus 

fronteras nacionales. 

Igualmente le permite mantener una situac16n de escasa pre

s16n interna para reestructurar su sistema señorial de posesi6n 

de la tierra, ast como retrasar una reestructuraci6n del uso de 

los recursos naturales productivos. 

Las condiciones internas de Inglaterra enmarcan las caract! 

rtsticas del cooperativismo y le confieren una direcci6n hacia 

las 4reas del consumo y do los servicios. 

La ltnea hacia el conswno y los servicios seguiCa por el 

cooperativismo ingl~s, se nota en la d~bil influencia de la erg! 

nizaci6n cooperativa en el Srea rural inglesa. 

En el 4rea rural inglesa encontramos organizaciones cooper! 

tivas para compartir el equipo agrícola, llamados sindicatos de 

maquinaria. A finales de 19G2, Inglaterra y Gales contaban con 

s6lo 293 sindicatos de maquinaria. 

Por el contrario, encontramos que la poblaci6n inglesa ha 
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tenido una afiliaci6n considerable a las cooperativas de consumo • 

Desde 1891, la afiliactOn a estas cooperativas sé acrecienta en 

mis o menos doa millones de cooperadores por d6cada. 

Para la segunda mitad del siglo XX, la participac16n de la 

poblaci6n ingle1a en laa cooperativas de consumo lleg6 a las cu! 

tro quintas partes de la poblaci6n total. 

La fuerza de las cooperativas de consumo inglesas se ve re

flejada tambi~n en que para.los años sesenta, contaban con 13 m! 

llenes de miembros y con dos almacenes al por mayor, el de Hln

chester y el de Glasgow, que manejan las mayores cifras absolu

tas de mercanctas, que s6lo son rebasadas por las de la Un16n S~ 

Vi~tica. 

Loa frutos de este proceso han sido las tendencias hacia la 

nacionalizaci6n del mercado de consumidores y hacia la redistri

buci6n de los ingresos de las presiones tributarias y de la seg~ 

ridad social. 

El cooperativismo inglds fue creado inicialmente por la fuer 

za de pequeñas sociedades mutualistas. A partir del desarrollo 

imperialista ingl4s, crecen las fuerzas del sindicalismo y del 

cooperativismo, que representan nuevas concepciones del mundo 

por parte de los ingleses. 

El desarrollo del cooperativismo y del sindicalismo los in

tegra pol!ticamente, constituyendo el Partido Laborista. 

El esquema laborista de la revoluci6n inglesa se presenta d! 

rigido en varias ltneas esenciales: la que plantea nuevas funci2 

nes del Estado en la economtar la relacionada con la organ1zaci6n 

del empleo y de la seguridad social como m4todo de redistribuci6n 

del ingreso en favor de las clases trabajadorasr las dirigidas a 
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reducir loa cona\llloa suntuarios de las clases ricas por medio de 

mecan191!.ol tributario1 y a mejorar loa con1&112oa populares por m!, 

dio del mercado cooperativo1 y, la relacionada con la orienta

ci6n hacia una paulatina integraci6n de 101 a1pecto1 sociales, 

econ&tico• y pollticoa de la deaocracia. 

La experiencia del cooperativiamo ingl&1 no• mue•tra que e,! 

ta forma de or9ani1aci6n nace en este pata cano un movimiento de 

pequeña• sociedades mutuali~taa, que no juegan un papel decisivo 

en el desarrollo social y en la reordenaci6n estructural de la 

econClllta. 

La fuersa •octal y econ151nica fue adquirida por el aindicali! 

mo y el cooperativismo cuando logr6 su integraci6n en un movimie~ 

to econ&ttico de federaciones y en un movimiento polttico represe,!1 

tado por la creaci6n del Partido Laborista, capaz do incidir con 

fuerza en la conducci6n del Estado. 

Partiendo de una ortodoxia mutualista, el movimiento coope· 

rativo ea el primero en abandonar esa ortodoxia para crear un nu! 

vo sistema de relaciones con el Eetado, que provoca grandes cam· 

bioa 1ociale1. 

Entre loa cambio• generadoa, teneino1 la ampliaci6n progre•! 

va de sua estructura• asistenciales, que dieron un nuevo enfoque 

a la cooperativa como empresa social y establecieron las bases 

de un verdadero mercado cooperativo de productos y servicios, r!. 

gulado por suB propias leyes y BU propia dinAmica. 

Ea importante señalar que la cooperaci6n inglesa ae funda

menta en la ltnea de actividad del Partido Laborista, que se ca

racteriza por una decidida inclinaci6n hacia la polttica de na

cionalizaciones y de ampliaci6n progresiva de las nuevas estruc

turas sociales. 
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2, ALEMANIA FEDERAL, 

El movimiento cooperativo en Alemania tuvo una trayectoria 

interna, tanto aat que hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, 

era proporcionalmente mas 1.Jllportante que el movimiento cooperat! 

vo francAs. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, el nazismo acab6 materia! 

mente con Al. Sin embargo, posteriormente pudo reconstituirse con 

amplitud y en Al~nia Federal cuenta con numerosas organizacio-. 

ne• cooperativas. 

En Alemania Federal encontramos diversos tipos de organiza

ciones cooperativas, entre las que deatacan, por su frecuencia 

en el campo, las asociaciones para maquinaria o bancos de maqui

naria. 

Estas organizaciones cuentan con un ndmero muy reducido de 

socios -de dos a cinco dnicamente- y la din&mica de agrupaci6n 

funciona primordialmente·ien la compra conjunta de la maquinaria, 

por tanto en condiciones favorables, y deapu•a la distribuyen e~ 

tre los socios para su mantenimiento. A esta forma pertenecen 

las cooperativas de la comunidad de Fel9te, cerca de Munater. 

Podemos mencionar tambi'n a las asociaciones de ensilaje de 

la Baja Sajonia, donde ae canbina la propiedad individual de loa 

silos y la propiedad conjunta de los instrumentos de carga. 

otra de las organizaciones cooperativas, que funciona de m! 

nera similar, es la aeociaci6n para el riego por aepersi6n, que 

se utiliza por un tiempo determinado en lugares específicos. Los 

sistemas de aspersi6n est&n manejados por una organizaci6n coop! 

rativa, que cada año puede componerse por distintos socios. 

Las formas de organizaci6n cooperativa en Alemania Federal 
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se acercan mucho a generar la posibilidad del crédito a los so

cios1 de esta manera tenemos la escuela cooperativa de las cajas 

Raiffessen y la organizac16n para el cr~dito Shulta~oelitzch. 

En Alemania Federal existen pocos ejemplos de organizacio

nes cooperativas integrales. La fUs16n de granjas, por ejemplo, 

es escasa. En Hunsruch, cuatro agricultores fusionaron sus tie

rras, de un total de 96 hs, su ganado y su maquinaria. 

La organizacil5n cooperativa de Hunsruch no construy6 edifi

cios ccmunes, por lo que su asociac16n se dedic6 a la cspecial1-

zacil5n: dos granjas las dedicaron a la cr!a de ganado vacuno, 

una al cuidado y engorde de terreras, y la cuarta al cuidado y 

engorde de cerdos. 

La cooperativa llevaba una cuenta conjunta para la empresa; 

la distribuci6n de dividendos era equitativa sin tomar en cuenta 

la tierra y dem4s implementos apartados. Se disolvi6 en 1966. 

Ha habido otros casos de fusi6n de fincas, pero siempre han 

sido los menos • 

La cooperaci6n que encontramos en Alemania Federal tiende a 

ser de especializaci6n en una fase o aspecto del proceso global. 

Tenemos, entre otros casos, el engorde de cerdos, donde las fun

ciones canunes comprenden principal.mente compras y ventas y cie~ 

tos aspectos internos del proceso productivo, que veremos. 

como ejemplo, tenemos a la asociac16n para engorde de cer

dos de Sondheim, distrito de Mellrichstadt, Baviera. Planteada 

corno una compañ!a por acciones con 14 socios, la asociaci6n cre6 

una propiedad com\1n constituida por una parcela, en la que se 

construy6 el establo coman y un anexo para almacenar y preparar 

el forraje. 



La actividad individual de 101 aocioa, cuyo1 cerdos est&n 

aarcado• y •e de•arrollan en la• granja• particulares, ae enfoca 

a a1umir en ccadn el riesgo y los coato• para el engorde y la ve!!. 

ta de loa lechone1. 

La• func:ione1 cooperativas de la aaociaci6n comprenden a61o 

una raaa claramente definida de la produccten, al mismo tiempo 

que 101 miembroa rechazan la expanaien cooperativa al cultivo o a 

otros tipo1 de crfa de ganado. 

Nos dice o, Schiller, habl&ndonos de los casos de Alemania 

Federal a 

"En cuanto concierne al fomanto cooperativo de la 9anaderta, 

aunque encontramos en algunos caaos, por ejemplo, un eatablo coo-
1 

perativo de ordei\o, con combinaci6n de trabajo individual y coloE_ 

tivo, la mayor parte de loa casoa consiatan en una transferencia 

de cierta rama de la producci6n a la geatión cooperativa sin que 

la e11preaa individual deje de existir. Un ejemplo de 'ato ea el 

desarrollo colectivo de terreras en la comunidad de Schonfeld, di.!, 

trito de Lauberbi•chofaheim, donde hay un establo coariin para terlJ!. 

ras, que welven dliapu's a la explotaci6n individual de vacas le

cheras. caracterfaticos de la prCDOci6n cooperativa de la ganada-

ría son loa ordeñadores cooperativos, para uso colectivo de mlqu! 

nas ordeñadoras de propiedad cooperativa, e instalaciones an&lo

gas, por ejemÍ>lo, establos cooperativos para qanado lechero." 7, 

págs. 206-207. 

3. fRANCJA, 
Se considera que el movimiento cooperativo en Francia tiene 

au arranque cualitativo hacia 1866. Las organizaciones cooperat! 

vas francesas tuvieron inicialmente una marcada tendencia polft! 

ca, 
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As1, para 1895, un primer suceso en el desarrollo cooperat! 

vo fue la fractura pol1tica que signific6 la escisi6n de las C0.2, 

perativas socialistas. La reunificac16n se realiz6 en 1912. 

Áctualmente existe una inmensa mayoría de cooperativas neu

trales y algunas cuya inspiraci6n es el socialismo. De estas dl

timas tenemos a la famosa cooperativa La Fraternelle de Saint 

Claude. 

Igualmente las coopera~ivas francesas crearon un banco coo

perativo1 La Banque des Coop6ratives, que si bien en 1934 se de

clar6 en quiebra, fue reconstituido posteriormente. 

Por cuanto a las cooperativas de consumo, en el ramo de la 

al1mentaci6n 6stas vend1an, para los años 60s, el 7\ del consumo 

nacional1 y con respecto a la distribuc16n total, se abrogan el 

3\, 

En el aspecto de las cooperativas de producci6n, 6stas repr! 

sentan un porcentaje minoritario, a peaar de ser Francia su pala 

de origen1 pero s1 han tenido, en cambio, un crecimiento importa~ 

te desde hace algunos años, debido al fortalecimiento de la• co~ 

perativas existentes, y a las fusiones y agrupaciones de acci6n 

concertada, que fortifican au participaci6n econ6mica y su es

tructura social. 

Entre las cooperativas de producci6n que han obtenido gran

des Axitos, estSn las dos mSs grandes de Francia1 la Association 

des ouvriers en Instrumenta de Pr~cision, de Parle, que se dedi

ca a la producci6n de aparatos telef6nicoa e inst.rumentos de me

dida o de navegaci6n1 y tambi~n la cooperativa el Avenir de Lyon, 

que se dedica a la construcci6n. 

EXceptuando estas dos grandes cooperativas de producci6n, 
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esta forma de cooperativismo s6lo ha penetrado en sectores que 

conservan una tdcnica artesanal y poco mecanizada en el trabajo, 

y en loe oficios que exigen una alta cualificaci6n y un trabajo 

concienzudo. 

Las 4reas de acci6n de las cooperativas, por ramas espec!f~ 

cae y atendiendo a su importancia, son: la construcci6n, la im

prenta, la pequeña mec4nica y la electricidad. Aunque las encon

tramos en las profesiones liberales: cooperativas de mddicos, de 

arquitectos y de abogados. 

Las cooperativas en Francia han proporcionado a sus miem

bros grandes prestaciones: seguridad de empleo, un nivel de vida 

m&s elevado -sus salarios rebasan a la generalidad de un S a un 

15\- ademSs del reparto de los beneficios obtenidos. 

Han introducido, por otra parte, beneficios sociales mucho 

antes que se establecieran legalmenteJ por ejemplo, desde 1905, 

en la imprenta se introdujo la jornada de 8 horas y las vacacio

nes pagadas. 

En el campo franc6s encontramos tamhidn asociaciones para la 

producci6n conjunta -groupements agricoles d'exploitation en 

commun- aaociaci?nes formadas por pequeños grupos que practican 

la divisi&n del trabajo y se especializan en determinados culti

vos. 

Igualmente, encontramos a las asociaciones llamadas de pro

ductores -groupements de producteurs- cuya mec4nica de trabajo 

estl dada por la cooperaci6n entre granjas, adoptada por agricu! 

toree que conservan la independencia de las granjas individuales. 

La distribuci6n geogr4fica de las cooperativas en Francia 

es muy desigual, los centros m4s importantes los encontramos en 
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la reqi6n parisina y en la de Lyon. En Alsacia, en Lorena y en 

la reg16n de Cambray, encontramos una gran densidad cooperativa, 

que se acerca en algunos lugares a la concentraci6n cooperativa 

de los patees escandinavos. 

4' Los ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. 

La conformaci6n de los Estados Unidos de Norteamdrica como 

país, se realiz6 en el momento de la implantac16n del capitalis

mo, que no encontr6 obstSculos ni tuvo choques con las culturas 

nativas. De esta manera, las condiciones para un desarrollo cap! 

talista como sistema de vida (ideologta, cultura, econanta, erg! 

nizaci6n polttica), se dieron de una manera plena. 

Sin la estructura esclavista del Sur, los estados norteame

ricanos pudieron desarrollar la revoluci6n industrial e introdu

cir innovaciones profundas en todos los sectores de la economía 

nacional, donde la estructura de granja encaj6 de una manera di" 

n!rnica. 

La estructura econ&nica de granja norteamericana esta basa

da en un tamaño de empresa capaz de garantizar un uso intensivo 

de loa recursos, y una participaci6n directa del granjero en la 

administraci6n rural. 

Ast, encontramos que la revoluc16n agrícola se exprea6 en 

una mayor productividad del trabajo y por ende en la reducci6n 

de la fuerza de trabajo necesaria por unidad de superficie, aal 

cc.~o en una reducc16n en el ndmero de granjas, dada la necesidad 

de aumento de la superficie media por granja, entre otras cosas. 

El proceso de mecanizaci6n de granjas, de fertilizac16n, d~ 

procesamiento industrial de productos y de inteqraci6n al siste

ma crediticio y de mercado, aparece desde finales del siglo XIX. 
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En las dltimae d4cadas de ese siglo se desarrolla el proce

semiento industrial homogenizado de productos, así cano áreas de 

producci6n intensiva y especializada, integradas perfectamente 

al sistema nacional de mercado. 

Ya para los años posteriores a la Segunda Guerra ~undial, 

se d& una integraci6n creciente entre agricultura e industria m! 

nufacturera, que apoyada por una innovaci6n acelerada de la tec

nologta, permiti6 un incremento de la productividad global de 

grandes proporciones. 

El proceso de 1ntegraci6n antes mencionado, estuvo apoyado 

por el factor financiamiento, que ha sido un elemento de gran i~ 

portancia dentro del desarrollo de la econanta capitalista en ª!. 

te pata. 

En el caso de la economta rural, la estructura crediticia 

permite medir el coeficiente de participaci6n de los pequeños 

agricultores, aa1 cano el del sistema de granja. 

En los Estados Unidos, la estructura institucional de fina!! 

ciamiento est& conformada por los bancos comerciales, las fuen

tes institucionales pdblicas, los bancos a9r!colae federales y 

las compañ!as de seguros, 

Integradas a este sistema, encontramos que las deudas hipo

tecarias representan un elevado peso dentro del mercado crediti

cio, manifestando, entre otras cosas, la existencia de una plena 

canercializaci6n de la tierra. 

De esta manera, igualmente en el caso cooperativo, tenernos 

que el Banco Central Cooperativo es una pieza m4s del sistema 

crediticio nacional. 

El Banco central Cooperativo funciona, por ejemplo, con re-
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cursos financieros obtenidos a travds de los canales comunes a 

todo banco en el pa1s: por venta de valores colaterales consoli

dados, por préstamos de bancos de crédito agrícola intermedio, 

por préstamos de bancos comerciales, por las contribuciones de 

capital del gobierno federal, y por las contribuciones de capi

tal de las cooperativas. 

Las cooperativas en el campo norteamericano, han apoyado las 

operaciones técnicas de la producci6n a escala y la fluidez en 

el mercado de productos, servicios, tecnolog!a y recursos finan

cieros. 

Las cooperativas, pues, han tenido una tendencia hacia la 

cCll'lercializaci6n, abastecimiento, crédito, ahorro, distribuci6n 

y venta de productos. 

Aet por ejemplo, tenemos que en los años sesenta, de un to

tal de 34.35 millones de afiliados a cooperativas en el pa1s, 30 

millones pertenecían a las cooperativas catalogadas como do co

mercializaci6n y financiamiento agrtcola. 

Otra de las caractertnticaa del cooperativismo en los Esta

dos Unido&, ha sido la experiencia cooperativa basada en ol prin, 

cipio de la comunidad, muchas veces ideol6gica y religiosa. Men

cionemos algunos casos. 

En los años de 1937-1939, se fundaron por la Farm Security 

Administration {FSA), 25 granjas cooperativas en varios estados 

del pata. Su fundaci6n se caracteriz6 por ser colonias agrlcolas 

nuevas. Estas granjas cooperativas agrtcolas se conformaron por 

socios cuyas actividades anteriores hablan sido las de jornale

ros, arrendatarios, aparceros.o propietarios de fincas de subsi! 

tencia. 
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La dinlmica para la conformaci6n de las colonias agrtcolas 

se deaarroll6 a partir de la iniciativa de la FSA, quien despu~s 

de haber terminado las instalaciones necesarias, hacta entrega a 

los colonos. En algunos casos los colonos tomaron parte en la 

conatrucc16n de esas instalaciones desde sus inicios. 

Se dio preferencia a la creaci6n de colonias con caracter1! 

ticaa de aldea• y no se apoy6 la construcci6n de alquertaa aisl! 

das, con la idea de crear condiciones propicias para una coopet! 

ci6n lo••• estrecha posible entre los socios. 

Este experimento cooperativo fue un caso cl&sico de creaci6n 

de cooperativas desde arriba, ya que el capital necesario, la in!. 

trumentaci6n del proyecto y la administraci6n de las fincas, es

tuvo enteramente a cargo de la FSA. 

Incluso te6ricamente, el principio que manej6 la FSA era el 

de educar gradualmente a los socios para prepararlos y adiestra! 

los en el trabajo cooperativo, y s6lo despu8s de ello ceder la 

independencia a aua empresa~. 

El proyecto termin6 cuando en 1942 el Congreso de los Esta

dos Unidos neg6 el apoyo a eataa granjas. Tal decisi6n disolvi6 

la existencia de las fincas cooperativas, a excepci6n de una que 

dur6 algunoa años mSs. 

En loa Estados Unidos ae han hecho, tambi~n, algunos exper.! 

mentes con cooperativas de producci6n. Estos experimentos han s.! 

do de car,cter privado, sin ayuda estatal. Ast tenemos el caso 

de la Saline Valley Farm, de Michigan, fundada en 1932 por un p~ 

tentado norteamericano. 

La intenci6n de eata cooperativa fue realizar un experimen

to aociol6gico y por tanto se puso a funcionar con subsidios, que 
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El cooperativismo en los Estados Unidos de Nortearn~rica, ha 

desarrollado gran experiencia pragmática. La t~cnica y la econo

mta de empresa han sido elementos manejados con precisi6n1 sin 

embargo, en los terrenos te6rico y de participaci6n en la vida 

polltica y social, el cooperativismo norteamericano se mantiene 

ausente. 

A pesar de su gran peso numdrico y de su 1ntegraci6n plena 

al sistema de mercado y a sus aspectos organizativos y ernpresari~ 

les, no ha penetrado, en correspondencia, los movimientos de re

forma social ni en la participaci6n democratizadora del poder. 

Un dato muy ilustrativo es el derrumbe de un m1116n 300 mil 

granjas que han desaparecido entre 1940 y 1954, y por las cuales 

el movimiento cooperativo norte<111ericano no ha hecho absolutame~ 

te neida. 

Como lo manifiesta A. o ... c1a al decirl 

"A la inversa de lo ocurrido en Inglaterra - donde cooper.! 

tivas y sindicatos sa constituyen en una fuerza de cambio polí

tico y social y asumieron la responsabilidad de conducir ol Es

tadt1 Liberal de Derecho- el cooperativismo norteamericano ha r!. 

husada ir más all& de loa linderos señalados a la econom!a cap! 

talista de empreea privada, identificándose con ella en sua no!, 

mas comerciales y en su filosofta, Ninguna aspiración audaz a 

constituirse cano sector independiente con propia dinámica y 

unas propias reglas del juego- sino propési to definido y rci ta

rado a consideración ccxno parte integrante del sector privado 

de la econanía norteamericana." 8,p&g. 43, 

5, (SRAE~, 

El cooperativismo en Israel es de los mSs interesantes en 
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la actualidad, por los progresos que ha tenido en la creación de 

nuevas fer.nas de cooperaci6n e inte9raci6n en la producci6n. 

El contexto social que enmarca el desarrollo cooperativista 

de Israel es la creaci6n del Estado nacional israelí, es decir, 

el cooperativismo israelí toma su base y sus caracter!eticas de~ 

tro del marco del surgimiento de una naci6n transportada al de

sierto. 

El tetado de Israel fue levantado a partir de una coloniza

ci6n qce recibi6 una respuesta hostil; fue levantado a partir de 

una colonizaci6n que se realiz6 en medio de la guerra. Todo olla 

cre6 la posibilidad y la necesidad de una colonizaci6n cooperati 

va. 

De esta manera, no podemos ver la fonnaci6n de las colonias 

cooperativas en Israel, sino carne formas adecuadas a los prop6s! 

tos politices y militares para organizar una naci6n en un terri

torio habitado por pueblos 4rabes. 

Aunque eso, si bien es condici6n de conocimiento, no demer! 

ta en nada los singulares procesos cooperativos, de gcsti6n dcm2 

crAtica y de vida integral que realizan los individuos dentro de 

las organizaciones cooperativas israelles, 

La estructura agraria israel1 est4 compuesta por1 

l. el kibbutz, o cooperativa integral de absolut~ colecti

vismo en la propiedad, en el trabajo y en los consumos: 

2, El moshav ovdim, o sistema de granjas individuales que 

laboran con el estricto trabajo propio, y con una cooperativiza

ci~n total de los servicios locales de la aldea y de los aspec

tos econ6micos externos: comercializaci6n, financiamiento, abas

tecimiento, 
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3. El moshav shituft, o sistema de cooperativa integral en 

los aspectos de la producc16n y el trabajo, y con caractertsticas 

en loa aspectos del consumo y de la vida familiar1 

4. El moahav de clase media, o sistema de granjas individua

les cuya explotac16n se realiza por medio del trabajo directo ºº!!!. 

binado con el trabajo asalariado, mantienen un r~gimen de propie

dad privada de la tierra, y una ltnea cooperativa en los aspectos 

de la comercializaci6n y el abastecimiento1 

s. El sector de agricul~ura privada o sector que comprende 

las explotaciones judtas de tipo capitalista y la producci6n de 

la aldea S.rabe. 

Sobre el kibbutz podemos decir lo siguiente: 

El kibbutz es una organizaci6n cooperativa de grandes alcan

ces en todos los terrenos y territorios cooperat!.vos del mundo, 

ya que ha logrado funcionar bajo verdaderos principios comunistas. 

La organizaci6n interna que llevan a cabo los socios en los 

kibbutz, se asemeja, segGn unos autores, a las empresas cooperat! 

vas de algunas sectas de los Estados Unidos y Canadá, o bien, a 

las comunas agrtcolas de principios del r'gimen comunista en la 

URSS_, o a las comunas populares chinas. 

Independientemente de ello, podemos decir que la organizac16n 

kibbutziana mantiene una din&mica colectiva tanto a nivel del tr~ 

bajo cornGn de los integrantes, como a nivel de la vida en comGn. 

De esta manera, en los kibbutz se ha logrado una muy amplia 

gama de servicios, de r~gimen de autogobierne y un sistema de vida 

comunal. 

La mecSnica de funcionamiento del kibbutz estft basada, prim.! 

ramente, en el principio comunista de que cada uno trabaje segan 
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su capacidad y reciba segQn sus necesidades. El trabajo es coman 

y el consumo tambiAn, por tanto, a nadie se le paga por su trab!!_ 

jo, 

La estructura en un kibbutz mantiene una amplia divisi6n del 

trabajo entre los socios, con una gran especializaci6n en las t_! 

reas particulares de producci6nr esta divisi6n y especializaci6n 

en el trabajo es posible dada la alta mecanizaci6n allt existen

te. 

Los excedentes sociales, resultado de la producci6n, no son 

repartidos entre los socios del kibbutz, Se ha establecido que 

esos excedentes se capitalicen como una forma social de ahorro 

para la arnpliaci6n de la trama de servicios para la comunidad, 

No existen derechos de propiedad de los socios en un kibbutz. 

En los kibbutz se ha realizado la sustituci6n de ln sociedad de 

acciones por la propiedad enteramente comunalJ se ha sustituido 

el trabajo asalariado por la exigencia del trabajo propioJ el 

consumo individual por la igualdad de derechos sobre el producto 

social, 

Y finalmente, se ha sustituido a la familia en la responsa

bilidad de satisfacer las necesidades b&eicas de casa, vestido, 

sustento, educación, etc., por la responsabilidad de la comunidad 

en estos aspectos, 

Si bien todo ea comunal en el kibbutz, la tierra pertenece 

al Fondo Nacional Judf.o, que es el que la da en arriendo a los .: 

socios de los kibbutz. 

Para terminar, diremos que la producci6n de loa kibbutz con 

forma una tercera parte de la producci6n total israelt. 

Existe otra forma cooperativa de producci6n en lsraeli los 
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moshav, organizaciones cooperativas que con sus modalidades, que 

anteriormente describimos, constituye la forma de empresa mayor! 

taria de este pata. 

El moshav mantiene caracter!sticas de empresa cooperativa, 

aunque su estructura de funcionamiento interno, en cuanto a la 

vida particular y en cuanto a la tenencia de la tierra, es indi

vidual. 

Loa aspectos cooperativos de las colonias moshav están dir.!, 

jidos a la obtenci&n de medios de trabajo, a los servicios de 

crddito y financiamiento, transportes, almacenaje, ventas y otros, 

Las colonias llamadas moshav son organizaciones cooperativas 

campuestas de BO a 100 fincas individuales, donde encontramos ª! 

ta ccrnbinaci6n de trabajo colectivo y de patrones individuales 

de vida, 

Los moshav no son propietarios de la tierra que trabajan, 

Esta ea obtenida en arrendsniento del Fondo Nacional Judto, quien 

la arrienda a los socios del moshav dejando que 6stos la repartan 

equitativamente entre ellos. 

El Fondo Nacional Judfo da en arrendamiento la tierra con 

la condici6n de que los colonos sean socios de la cooperativa 

moshav. Por tanto, el grado de voluntariedad que existe en el 

moshav es menor que al existente en el kibbutz. 

Las organizaciones cooperativas israeltes mantienen una vig 

culaci6n a nivel nacional y con el Estado a partir de las organ! 

zaciones territoriales, los partidos poltticos, la central coop! 

rativa de ventas -la Tnuva-, y por medio de un sistema de coope

rativas de consumo, 

Las organizaciones territoriales tienen a su cargo la orga-
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n1zaci6n y planificaci6n de los cultivos y las aldeas, la educa

ci6n general y la capacitaci6n ~cnica del financiamiento y la 

ccmerciali1aci6n. 

La cooperaci6n en el campo israelt es muy interesante desde 

el punto de vista de que sin ser un pata socialista, mla del SO• 

de su economta la realizan or9anizac1ones c~lectivas de muy pu

jante desarrollo cooperativista. 

6, SUECIA, 

En Suecia se ha dado un desarrollo del movimiento cooperat~ 

vo muy importante, de amplia y profunda organizaci6n, con gran 

penetración en los Smbitos del conawno y la producci6n, y con 

una gran capacidad de autosostenimiento a trav~s .del financia

miento propio. · 

El movimiento cooperativista en Suecia ha tenido una din&n,!. 

ca de convivencia con grandes monopolios capitalistas, pero igual 

mente se ha enfrontado, victorioso, a ellos. 

De esta manera, encontramos que el cooperativismo sueco ha 

loqrado una participaci6n econ6mica y polttica de gran envergad~ 

ra, que ha repercutido en un florecimiento de la democracia so

cial a todos los niveles. 

El movimiento cooperativo sueco se ha ganado a pulso la PªE 

ticipaci6n en los grandes problemas econ6micos de ou pa1s, dortde 

sus informes, enteramente documentados, tienen el mayor respeto 

y atenci6n por parte del Estado. 

Igualmente, el movimiento cooperativista sueco ha proporciE 

nado hombres de Estador distinguidos cooperativistas han ocupado 

una cartera de ministro de su pats, adem!s de otros puestos ofi

ciales mas o menos relevantes. 
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Se considera que la preaencia cooperativa en la vida poltt! 

ca, econ&nica y social de Suecia, ha influido notablemente en la 

vida democrltica del pata. 

Hableaoa de laa cooperativa1 1ueca1. Dentroa de loa ejemplo• 

ml1 importantes, tenemoa a las cooperativas de con1trucci6n de 

vivienda. 

La Sociedad Cooperativa de Eatocolmo, SKB, ea una de las 

principalea propietarias de terreno• de Estocolmo, con lo cual 

ha podido realizar amplias construcciones. 
1 . 

La Aaociaci6n Nacional de Sociedades de Arrendatarios, para 

el ahorro y la conatrucci6n, HSB, trabaja, como su nombre lo di

ce, a nivel nacional, y entre sus actividades encontramos la ob

tanc16n de !1nancimniento, la compra de materiales, el diseño de 

planos, la conatrucc16n (casas, villas veraniegas, jardines), y 

loa llmna!oa Hoteles cooperativos para niños. 

Pero la cooperativa que ha realizado actos espectaculares 

ea la Kooperativa Forbundet, KF, que ha dado batallas decisivas 

contra los monopolios en su pata. 

A partir de los estudios de la KF que demostraban que los 

precios de ciertos productos en el mercado pertenecientes a monf!. 

polios, eran excesivos, y que las negociaciones de las cooperat! 

vas con ~atoa no dieron resultado, la KF se lanz6 a construir 

sus propias f Sb~icae haciendo que los precios de dichos productos 

se abatieran. 

Aat, tenemos que la KF logr6 bajas de precio en: 59,2\ para 

la margarina, se.si para el calzado de caucho, 37\ para las 14mP! 

ras el8ctricas, 26,3\ para los copos de avena, 22.B\ para el sa

litre, 22t para el jab6n Persil, 20t para las primas de sequro 
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8, EL COOPERATIVl~llQ EN LOS PAISES SOCIALISTAS, ... . '• '• ··~ .: . .. -· . 
l. LA UNION SoVIETICA, 

El funcionamiento de la• cooperativa• •n lo• P«f.••• •ocia

liata1 ha sido visto con reaerva por parte del movimiento coope

rativo occidental, debido a las condiciones de aubotdinaci&n con 

re1pecto al Estado. 

Las cooperativas en 101 paf.ee1 aocialiataa han tenido, para 

su conformaci6n y deaenvolvimiento, una relaci&n Muy estrecha 

con el Estado, inhibt•ndoae ciertas caracterf.aticas, corno la aa2 

ciac16n voluntaria y la autonOlllf.a da iniciativa, entre otras, 

que aon punta de lanza en el cooperativismo occidental. 

Sin embargo, ea evidente que estas organizaciones en los 

paf.ses socialiatas han tenido una trayectoria de solidaridad, 

ayuda mutua y una estructura colectiva que encaja dentro del mo

vimiento cooperativista mundial. 

Para ilustrar 101 fentimenos cooperativos ocurridos en este 

grupo de patees, tolllen.os el caso de la URSS, que es el primer 

pata que implant6 un r4§gimen socialista y que, por lo mismo, fue 

el primero en experimentar la fuerza de la organizaci6n coopera

tiva dentro de planteamientos de decisi6n, planeaci6n e iniciati 

va estatales determinantes. 

La experiencia cooperativa que analizaremos se remite a 

principios del siglo XX, a partir de la Revoluci6n rusa de 19171 

esto nos marca la relativa juventud de las experiencias coopera

tivas bajo los par!metroa antes mencionados. 

A partir del establecimiento de un Estado socialista en la 
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Uni6n Sovi~tica, las cooperat~vas existentes -de corte occiden

tal- se vieron restringidas en su funcionamiento, ya sea por la 

nacionalizaci6n llevada a cabo a partir de 1935 (en ese año fue

ron nacionalizadas todas las cooperativas urbanas), o bien, fue

ron apoyadas aplic4ndoles un marco donde las decisiones partían 

del Estado. 

De esta manera, las cooperativas en la URSS mantuvieron la 

afiliaci6n obligatoria y la entrega de cosechas al Estado, todo 

ello, como un mecanismo basado en la centralizaci6n de las deci

siones en los aspectos econ6micos. 

Sin embargo, la trayectoria de las organizaciones cooperat! 

vas en la URSS ha sufrido cambios vertiginosos: existieron expe

rimentos de asociaci6n colectiva en loe años del llamado Comuni!!_ 

mo de Guerra (1918·1921) , experiencias en los años do la Nueva 

Polttica Econ6mica (años 20e), y la experiencia de finales de 

los años 20s a nuestros dtas. 

Hasta antes de 1929, cuando se realiza la colectivizaci6n 

forzosa, encontramos en el campo sovi6tico una estructura agra~ 

ria que se define como una mezcla dei 

1) Granjas estatales o sovj6s (sovietakoye jo•ia•tvo). 

21 Comunas agrtcolas. 

3) Cooperativas de producci6n agraria o arteli. 

4) Cooperativas para aprovechamiento conjunto del suelo o tos! 

(tovarishtvo po sovmestroi obrahotke eeml!J. 

S) La producci6n privada de los pequeños productores agrícolas y 

campesinos. 

Loe porcentajes que representaban la producci6n de estas e!!!, 

presas eran, para 1928, de un B• para los sovj6s o granjas esta-
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tales1 de un 1.Si para·las comunas y cooperativas de producc16n 

ag'rtcola o artelis1 y de casi un 901 para la producc16n privada. 

A partir de 1929, inicio de la colect1v1zac16n forzosa, e~ 

controsnos la disoluc16n de las dltimas comunas agr!colas y de 

las formas cooperativas ·mencionadas, para la formac16n de una 

nueva orqan1zaci6n colectiva: el tfolj6s (kolektivnoye josiastvo), 

En esta Gltima etapa donde encontramos las bases que suste~ 

tan la estructura organizativa de producc16n que funciona actua! 

mente. 

En nuestros dfas, la estructura de producc16n en el campo 

sovidtico es la siguiente: 

1. Granjas estatales o sovj6s. 

2, Colectivos agrtcolas o kolj6s. 

J, Sector privado, 

En las granjas estatales o sovj6s, las empresas est&n orga

nizada• de manera que ea el Estado el que toma en sus manos la 

direcc16n y orientac16n de la producc16n. Los trabajadores man

tienen su condici6n, es decir, que obtienen un salario fijo. 

En los colectivos agrtcolas o kolj6s, es tambidn el Estado 

el que centraliza las decisiones de la producci6n1 sin embargo, 

los miembros que componen estas empresas estfin considerados como 

copropietarios de las mismas, percibiendo una remuneraci6n con

forme al rendimiento del trabajo reflejado en la producci6n obt!!_ 

nida. 

Sin embargo, el sistema funcion6 por mucho tiempo con altas 

cuotas de entrega en especie para el Estado y bajos precios obl! 

gatorios para los productos, con lo que la situaci6n ocan6mica 

se torn6 precaria para los miembros de los kolj6s. 
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En los años de malas cosechas, y principalmente por las al

tas cuotas de entrega, resultaba que el excedente de producci6n 

era mlnimo, con lo cual loa miumbros del kolj6s no recibtan sino 

compensaciones exiguas. 

La subsistencia de los miembros de los kolj6s recay6 en la 

remuneraci6n que obtentan de su parcela individual. 

A partir de los problemas que surgieron por la situaci6n de 

desAnimo y pocos incentivos.en la producci6n, el Estado irnplant6 

los sueldos mtnimos garantizados, que representan ya una pcrcep

ci6n estable para los miembros del kolj6s. 

En este sentido, encontramos que los miembros de los kolj6s 

obtienen una remuneraci6n estable, dada por los sueldos garanti

zados mis las percepciones por reparto de excedentes, m4s las 

percepciones por la producci6n privada auxiliar. 

Esto se ha considerado corno un proceso de 1sovjosaci6n 1 por 

parte de las empresas kolj6s. 

En el caso de los sovj6s tambidn ha habido cambios. Encon

tramos que se han aplicado reformas en las percepcionee1 en las 

empresas sovj6s existe desde hace algunos años el reparto de axe! 

dentes por el sistema de primas a destajo. 

Con ello, tarnbi~n el sovj6e ha sufrido un proceso de 'kolj.2, 

saci6n'. 

De este modo, tanto el kolj6s como el sovj6s han tenido una 

tendencia de acercamiento en las condiciones de or9anizaci6n de 

la empre1a y de la participaci6n combinada del Estado y los tra

bajadores. 

Actualmente se ha de1arrollado 111 cooperaci6n entre distin

to• kolj61, aovj61 e instituciones estatales. A eataa empresa• 



se lee ha denaninldo 'cCll'lbinadoa'. 

Zatos coa.binados han integrado en su producc~6n a empresas 

agrtcolas e industriales, lo que ha dado una nueva via16n a loa 

proceso• productivo1, y en el aapecto directivo, un nuevo papel 

a la planificaci8n. 
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La cooperac16n en la Uni6n Sovt«tica es la m&a antigua en 

loa pa!ses socialistas y se ha enfrentado a loa problemas que 

plantea •aegdn unoe• la carencia de autogeati6n dentro de las em 

presas, o -segdn otros~ a una concepc!On de la gesti6n social. 

2, CHINA, 
En China, a partir de la llegada al poder del r~gim.en comu

nista en 1949, se inicia el trabajo tendiente a resolver los pr~ 

blemas de producción interna y del desarrollo del pata, contando 

con los elementos de su enorme poblac16n campesina y sus escasos 

recursos t'cnicoa. 

La experiencia china, posterior a la de la Uni6n SoviAtica, 

retom6 de data muchos de loa elemento• aplicados en la colectiV! 

1aci6n ruaAJ sin embargo, el rdg.i.men chino los aplic6 bajo el d! 

seño de una estrategia de conquista de poeiciones sucesivas. 

Pe esta manera, los procesos de colectivizaci6n y de traba

jo cooperativo ae deaarroll~ron en China de una forma gradual, 

donde el convencimiento individual ju96 un papel muy importante 

para consolidar loa loqroa obtenidos. 

Dentro del conjunto de reformas que se aplicaron, encontra

~o• etapa• caractertsticaa de la conformaci6n de las unidades de 

producc16n en el campo chino. Eatas etapas fueron la• aiguienteai 

1. Expropiaci&n a los 9rande1 terratenientes y confonnac16n 

de una agricultura de pequeña fincas. 



2. cooperativi1ac16n rural ba•ada en la• aaociacione• de 

ayuda autua. 

l. Colectivi1aoi8n au•tentada por la organi&aci&n de coopm

rativ .. 4li producci6n. 

t. Colectiviaaci&n bAaada en::la• ll•ada• cooperativa• •~ . 

ciali•tae. 

5. cnac1en de laa oe8.lnaa del pueblo. 

1. El prtMr puo para retomar la eatructura agraria de 

Fna conaiati6 .en la apropiaci&n a loa grande• tllrratenientes, 

;con la intenci&n, en prillllr lugar, de de•truir la gran propiedad 

territorial del cupo chino. 

La exp\opi mi6n tab1'n tanta la intenci6n, en 1egundo t.8r

mino, de aodificar la relaci6n entre la capacidad laboral de la 

gran mala de- c•pe•ino• y el mlximo empleo de la tierra. 

!•ta prillera etapa 1e caracter116, entonces, por una modif!. 

caci&n de la diatribuc16n territorial de 101 campo• de cultivo, 

que paa& de la1 grandes extenaione• de tierra propiedad de loa 

grm'tde• caape1ino1 ricoa, a l• orqan11aci&n de p11queñ11 fincaa. 

En esta• finca• 1e admittan explotaciones a9rfcolas con 

aaal iriado1 e inclu10 finca1 de campesino• ricos que cultivaran 

la tierra conjuntaaenta con aua trabaja!orea. 

2. La aigu~ente etapa de reformas con~isti6 en la organiza

ci&n de las llsaada1 asociaciones de ayuda·mutua, basadas en la 

conform.s::i6n de grupoa donde sus miembros eatablec1an una rela

ci6n estrecha de trabajo para tareas especfficaa. 

Laa asociaciones de ayuda mutua se insertaron en laa tradi

cionea cl4nicaa de familia, que efectuaban tareas conjuntas pero 

que conservaban la propiedad de la tierra y de los medios de tr! 

bajo. 
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B1taa a1ooiaaion11 1urqieron cmao organt1acione• temporal•• 

da trabajo, pero con •l ti•po H fueron ••tableciendo ccao Of'9! 

niaactonea pen1anente1 4e cooperact6n en el c•PG· 

L• 11ociacioma de ayud.a autua, con 1u1 aaractarl1t:l.caa de 

org1ni11C1ione1 eventual•• y peraanente1, repre11ntaron laa for

au de tran1ici6n para ••tructurar la cooperativa de producci6n. 

3. &n la etapa de 111 cooper1tiva1 de producci6n 11 raflej6 

una colactivi11cidn y una cooperacidn 1111ti10Ciali1ta, ea decir, 

que H llevaba a cabo una produoo16n colectiva y un pago por la 

tie~r• iporta4a. 

'· Sl puo a la etapa de lu cooperativa1 aocialiataa de prg 

duccidn fue inmediato. Bn la etapa de laa cooperativa• 1ocial11-

ta1 da produccidn •• avan16 hacia la cooperativa integral, donde 

la produccidn ae diveraific& y la propiedad privada qued6 aboli

da, 

En la cooperativa socialista, la propiedad de la tierra, i.!1 

cluida la pequeña parcela -menos una tnfima parte- paia6 a consti 

tuir1e en propiedad colectiva, asimi1mo, 101 11edia. de produccil'Sn 

pa~aron a aer de propiedad colectiva. 

El eiatema 1e9uido para 1 a planificacil'Sn de la producci6n se 

ba1e en la determinaci8n del Estado caao organizador central de 

la econc:m!a. 

Al aer el z1tado el orqanizador central que planifica la pr2 

ducci6'1 y la diatribuci6n en el campo, 1a establecieron noraa1 

de paqo y e•treg• de coaecha1, de m mara atmilar a la eatableci

.. en el Jtolj8a aovi•tico. 

Por un lado se establecieron precios a las cosecha•, por 

otro, el pago a los miembros de la cooperativa. Y es importante 
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decirlo, los pagos no fueron tan dr4sticamente bajos como ocurri6 

en la experiencia soviética. Ello permiti6 la fluidez de produc

c16n con menos conflictos ideo16gicos y econ&nicoe para los mi~ 

broa de las cooperativas socialistas. 

s. Pero el rasgo mas caracter1stico y mas importante en la 

organizac16n colectiva en China, fue la organizaci6n de las 'co

munas del pueblo', que se inici6 en 1958. 

La experiencia de las comunas Chinas es, en el terreno de 

la cooperac16n mundial, una de las formas de producci6n integral 

altamente instructiva en los diversos ordenes de la polttica, la 

economta y la sociedad. 

Las comunas chinas se organizaron comtemplando un municipio 

rural1 su producc16n se dirigto a finalidades mGltiples y su or

ganizaci6n directiva se constituy6 por un comitd de administra

ci6n encabezado por un presidente, un presidente delegado y un 

representante del Partido comunista chino. 

Dentro de la dindmica de producci6n, en las comunas chinas 

funcionaron las brigadas de producci6n y los equipos de produc

ci6n, que igualmente mantuvieron una cabeza directiva similar A 

la de la comuna, con un jefe de equipo, un jefe delegaio y un 

miembro del partido. 

En la constituci6n de las comunas chinas -de grandes dimen

siones, alrededor de 4 600 familias 6 20 000 personas-, se inte

graron diversas cooperativas socialistas que pasaron a ser briq! 

das de producci6n de la comuna. 

Entre los objetivos de las comunas del pueblo, ee encontra~ 

ba la supresi6n total de la propiedad privada, tanto as1 que en 

la construcci6n inicial de comunas desapareció todo vestigio de 

ella, incluida la pequeña parcela, 



Otro objetivo era. la implmtaci6n de una vida. enteramente 

bas Ida en principios comunistas. 
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Posteriormente, estos lineamientos fueron matizados para dar 

paso a la snpli11eil5n de la vida privada de las brigadas de produ=. 

ci6n y de lllB familias, perm1tt4ndoae la propiedad privada en las 

briqadas de producc16n dentro de la.comuna y de una parcela part.!, 

cular ... aunque mtntma- de la familia. 

Pira los año• seaenta, ae dio un cambio en la organi1aci6n 

da la comuna china. oespul§a de considerarse que la estructura de 

grandes dimensiones era inoperante, productiva y organizativa.men

te, se paa6 a lea l'llOdificacionea. 

En primer lugar, se redujeron las proporciones de la comuna, 

paaando a tener de 5 a 10 briqadaa de producciOn1 de esta manera 

su nOmero aumentó de 24 000 comunas a 100 000, en 1962. 

En segundo lugar, se transfirió la planificaci6n a un nivel 

mis descentraltaado, lo que se refleja en la prioridad del equi

po de producci8n -que anteriormente ocupaba un tercer lu9ar en la 

estructura directiva- como el encargado de decidir acerca de la 

planiftcaci6n local. 

Nos dice o. Schilleri 

"( ••• ) Desde 1963 lo• equipos de producción se convirtieron en 

las unidades bSsic1s de la prQducción y de la contabilidad en 

la aqric:ultura china. Poseen la tierra, la mayor parte del equ! 

po y loa animales de tiro1 iqu.lmente tlenan. en ocaaiones, la 

facultad de distribuir los beneficios, C(lll).o la mecanización no 

ha proqresado mS1, se rei:onoc:ió que las unidades más pequeñAa 

de producei&n y diatrlhución se adaptaban mejor a laa condici.2_ 

nes de China en la etapa presente de: d•sarrollo aqrtcola que 



can unidade1 grandes. Sin ed>argo, se conservó •1 Nrco ideol§. 

9ico en qua se aontaron 111 cca1na1. Parece dudot10 que la pol! 

tica nvi1adt., que fue demnci&da bajo la •revoluci6n cultural 1 

ccmo nvisionimo, pero no abolida en le pr¡cUca, tubi¡n te!!, 

dri duraci6n.• 7,plg. 267. 

3, YUGOSLAVIA" 

La experiencia de la cooperaci6n y en general de la produ~ 

c16n colectiva en Yugoalavia, a partir de BU e1tructurac16n so

cialista, ••ha conaiderado como una experiencia que se sale de 

lo• clnones establecidos por la influencia del socialismo sovi!_ 

tico. Ello e1 importante si tomamos en cuenta que Yugoslavia, 

junto con otros muchos patees, paa6 a formar parte del bloque 

1ocialista con el triunfo y la hegemonfa aoviltica en la Segun

da Guerra Mundial. 
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Sin embargo, a diferencia de otros, Yugoslavia gener6 inte_!: 

namente au liberaci&n nacional. Lo• apoyos militares y econ6mi

coa de la Uni6n Soviltica y de las Naciones Unidas no minaron 

la capacidad propia ni la concioncia nacional de sus habitantes. 

La historia de la formaci6n de Yugoalavia como pata socia

lista, noa dice mucho de su posterior experiencia cooperativa y 

del desarrollo de la democracia, con proyecto propio y siompre 

alejada de una 1mpoaici6n vertical del Estado. 

Eate proyecto propio se clarific6 a partir de la ruptura 

doctrinal con la Uni6n Sovi,tica. Fue entonces cuando se inici! 

ron planteamiento• originales que marcaron el camino que segui

rla Yugoslavia para la conformac16n de su modelo polltico y so

cial. 

En los inicio• de la construcci6n del socialismo, el pueblo 
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yugo•lavo v1v1e una experiencia de colectivi1aci6n for201a, •em!. 

jante a la aovtatt~a, durante lo• año• de 1949 a 19521 deapu8a, 

H da un cl9hio radical que refleja el derrotero propio que ya 

•ncionibU10a. 

Loa planteutentoii que ae generaron en 101 afto1 po1teriore1 

a la colectivi1aci8n for101a, estuvieron ba1adoa en la planiftc,! 

cten deacentra111ada, la propiedad 1ocial, el 1iatema de autoge! 

tten, la aoctali1ac1en de la tierra y la geati15n empresarial. 

se dsj6 de lado la antiqua prlctica de la nacionali1aci6n 

hori1ontal, que representa la 1upre1i6n de la propiedad privada 

y 1u auatituc16n por la propiedad estatal. 

Si bien la soc.:lalizac115n total de la propiedad ea un aspec

to a alcan1ar por la revoluc16n yugoslava, 8sta aar& por medio 

de una tranefomac16n gradual, a travl!a de la aaoc1aci6n o la 

cooperac1C5n de loa campeainoa con el sector aociali1ado de la 

producciC5n. 

E• mla, la cooperac1C5n del pequeño propietario con el sec

tor aociali1ado, estar& basada en la decisiC5n totalmente volunt! 

ria de aqu811oa que aa1 lo decidan de acuerdo con 1u propio inl:!, 

~. y el de la cocnunidad. 

vemo1 pue1, que en el •entido general de la orientaci6n de 

las f'ormm socialista• en Yugoslavia, esta el principio de la 

autogeatiC5n social como medio de alcanzar los fines 1ocialista1 

del pueblo yugo1lavo. 

En Yugoalavia se ha eatructurado un sistema de propiedad que 

eatA baaado en1 

1. Sector 1ocial de autoge1tiC5n obreras dominios agr1colaa. 

2. sector aocial cooperativos cooperativas campesinas de tr!. 



bajo, cooperativa1 11;rtcola1 de tipo general, explotaci2 

ne1 e1peciallaada1 de lu cooperativa1 a9rtcola1. 

3, Stlctor privado de pequeña• explotacione11 1xplotacionea 

119..Saa a 101 1ervicio1 .tacnico1, c099rcialea y financi! 

roa de lu cooperativa• y l• explotacion11 e1trictuien-

ta individuales. 

1, El Meter 1ocial de autoge•ti&n obrera conformado por 

101 daainio1 agrtcola1, •• 91 1ector que mantiene una liga mas 

directa con la• primera• empresa• •urgidas por la colectivizaci&n 

for101a. 

DUrante la colectivizaci&n for101a 1e crearon empresas de 

trabajo de propiedad e'atatal y con estatuto de .granj • colectiva•, 

E1to• colectivos fU.ncionaban bajo la direcci6n y planif1caci6n 

clel E1tado. 

Con al cambio de pol!tica, la• tierras propiedad del Estado 

fueron a1ignada1 a 111 cooperativa• obrera• para au aut09e1ti6n 

1ocial, dando a las ccxuunidade• obreras au admini1traci6n. 

De esta manera aurgieron 101 dominios a9rlcolaa. Eato1 do

minica mantienen un r6gimen de autoge1ti&n, con una adminiatra .. 

ci6n cooperativa jerarqui1ad.a en un con1ejo obrero, un comit6 

de gea~16n y un director responsable de la actividad administra

tiva y financiera. 

El dominio agrlcola se convirti& en una organ1zac16n de pr~ 

ducci&n integral, con una fuerza econ&nica preponderante dentro 

de 1 a producci6n y el mercad.o yugo1lavoa. 

La gran capacidad de gesti&n, hizo de loa dominio• agrlco

laa loa 1u1tituto1 de las hacienda• de E1tado y de la1 Eatacionea 

de mlquin• y de tractorea. A partir de 1955, esta capacidad si!, 
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vi& de apoyo en la· aplic.:16n de 101 prtncipiol b••tco1 d• auto• 

9aati8n y da propied.S 1ocial de 101 Mdio1 cSe produ.cci6n, cmo 

palanca• fundasilinta11a en el d11arrollo_ de la economta yu901lava. 

2. Dentro de lo que ll•mo1 •l. nctor cooperativo, encontr!. 

110a a toda• laa cooperativa• que M 019aniz1ron por iniciativa 

propia en ban a laa propiedade1 individual•• de 101 aocio1. 

Zn e1t11 coop11rativa1, la1 cooperativa• c1111pe1in11 de trab! 

jo .. or9an111ron a partir de una explotaci6n en C011Gn de la ti! 

rra, acerclndoH a la e1tructura del dominio agrtcola. 

otra1, laa cooperativas agr!colu de tipo general, mantuvi! 

ron la propiedad privada de la tierra y •• or9ani1aron con fines 

adltiple1 en la producc16n indu1trial y agr!cola, en la ccmerci! 

liaaoi6n y el' fin1nc1 .. 11nto de la producci6n. 

Toda• ellaa dirigida• por un rt9imen autoge•tionario, pres

tan nrvicio• a la• explotacione• individua le•, y de manera muy 

frecuent.8, •on el enlace entre 1 .. diver••• empre••• de produc

cien, ya ••• individual, de cooperativa o de dominio a9rlcola. 

Las cooperativa• de tipo general han tenido un crectmtento 

y un acrecentamiento n\1118irico importante, en detrimento de laa 

cooperativaa de trabajo, cuyo decrecimiento ae nota en que para 

1952 exi•t!an cerca de 7 000, con m&a de •oo 000 aoctoa1 para 

195C habla aproximadamente 1 200, con 60 000 aocioa1 y, para 

1965, ya no aparecen en 101 anuario• e•tad!atico•, dado •U redu

cido nGmero. 
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TERCERA PARTE 
LA PRACTICA COOPERATIVA EN HEXICO 



CAPllULO V 

LA PRlllLEMATICA DEL DESARROLLO DEL COOPE· 

RATIVISMO EN LOS PAISES DEL TERCER MUNDO, 

cuando .. entra al anlli•i• de 'la• aaociacione1 cooperativa• 

en 101 pal .. 1 de baja indu1triali11ci8n, generalmente con un pa-

1ado colonial o de daainac18n econ&aica, con cultura• propia• 

que •• enfrentaron y fundieron con el capitali1mo europeo, •• en 

tra a un anlli1i1 COllplejo y con muchu interrogante• abierta•. 

Si bien toda1 111 experienciu cooperativa• tienen au• 9ra!!. 

des diferenc11• re9ionale1, encontrlllloa qua la experiencia habi

da en 101 patae1 tercermundiataa loa hace hom09eni1arae en cier

to• problema• bl1ico1, que caracteri1an el de1envolvimiento de 

1u1 or9ani1acione1 cooperativa1. 

En la1 experiencia1 cooperativas tercermundi1ta1 encontra

llOI una 11militud en 101 problemu de financiamiento para eataa 

organi1acione1, en el problema de la g••tien democr&tica y la C! 

racter!1tica d• la participaci~n estatal en la organi1aci6n.de 

la• eapreaaa cooperativa1. 

l. La orqanizacien de laa empreaaa cooperativa• ha necesit! 

do como punto de partida una base econ&nica para el desarrollo 

de aua actividades y para el crecimiento de sua capac~dades para 

proporcionar biene1tar social. 

El financiamiento para lm1 empreaaa cooperativas ae origin6 

en la experiencia inicial del cooperativismo (ol bolsillo de los 

miembro• de esta• organi1acionea), y fue la forma que prevalecie 

en muchos palees occidentales durante un largo tiempo. 
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Posterionnente, el financiamiento para cooperativas tarnbidn 

man6 dé loa bancos privados y de los estatales, partiendo de la 

iniciativa de las organizaciones cooperativas. 

Las fuentes para el financii!l!liento de las organizaciones 

cooperativas han sido diversas, y esta diversidad no nos dice a! 

go importante sino por la relaci6n ·que crea entre la organizaci6n 

cooperativa, como movimiento social, y el aparato politice de la 

sociedad en que se encuentra inserta. 

Con esto queremos decir que s6lo es importante la fuente de 

financiamiento para los movimie.ntos cooperativos nacionales y l~ 

cales, en la medida en que data form·._ parte de una relaci6n eBP!_ 

clfica de la·' correlaci6n de fuerzas entre la sociedad civil y la 
1 

sociedad poittica, de una formaci6n econ6mico-social específica. 

En el aspecto del financiamiento, nos encontramos que en la 

inmensa mayorta de los patees tercermundistas se genera una din! 

mica de relacidn entre los individuos y el aparato estatal y or

ganismos internacionales, que se ca'racteriza por 1 a dependencia 

de los primeros con respecto a los segundos. 

Hay un hecho patente: los individuos que en los patees ter

cermundistas necesitan de organizaciones cooperativas para el d! 

aarrollo de su bienestar social, son.individuos que viven en un 

nivel de subsistencia, con bajos ingresos y con un bajo nivel 

'educa ti va. 

Como complemento a lo anterior, la productividad del capital 

y su mtnimo necesario para existir como tal, ha crecido de una 

manera impresionante. Se da una situaci6n de imposibilidad para 

que los potenciales cooperativistas puedan levantar por ellos 

mismos una cooperativa productiva. 
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De hecho, se da el caso de que en estas sociedades tercermun 

distas el proceso social que se est& desarrollando es el de la 

conttnua y acrecentada disoluci6n de las formas productivas, y 

sobre todo ideol6gicas y jer4rquicas, que los grupos sociales, 

por su historia, tienen asimiladas. 

Entonces, encontramos que por una serie de factores, cano la 

falta de una conciencia de la necesidad del cooperativismo dentro 

de una sociedad de mercado, la dificultad para financiar una org! 

lnizaci6n cooperativa, o la dificultad para ser empresas product! 

vas, el cooperativismo haya serias trabas en el tercer mundo. 

La actitud que asumen los gobiernos y las organizaciones i,!! 

ternacional~s, presupone que los potenciales cooperativistas son 

demasi ato pobres e incapaces ideol6gicamente para proporcionar 

el capital y la administraci6n cooperativa necesariosr por tanto, 

ser4 el gobierno de cada pata el que los suministre. 

Y de esta reflexi6n, que se convi8rte en una pr&ctica real, 

surge un plantemniento paternalista de direcci6n en los procesos 

sociales, que se traduce en un ahogamiento de la iniciativa de 

las organizaciones cooperativas. 

2, En los paf.ses tercermundistas, aparte de que existe el 

planteamiento de organizar cooperativas productivas, se busca 

tambidn que ~st~s funcionen con iniciativa propia, autogestiva

mente, 

Por anteriores señalamientos vemos que la propuesta de aut~ 

gesti6n en las empresas cooperativas tercermundistas tiene sus 

limitaciones, que van m&s alld de un deber ser, y que m&s bien 

estSn insertas dentro de problemas estructurales do las relacio

nes sociales, de sociedades especificas. 
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Uno 4• 101 upecto1 que re1alta dentro de la• dificultades 

para el de•arrallo del movimiento cooperativo, ea el nivel edu

cativo de loa individuo1 en loa palae1 de baja indUatr1alizaci6n. 

El aapecto educativo ae determina con referencia a una se

rie de valorea culturales, ideol6gico1, tecnol!Sgico1, de conoc! 

miento cient!fico, de concepci6n del mundo y de calificaci6n en 

el trabajo, acordes a una 1ocied.ad. 

Cu sido ae estructuran ~·• empre1a1 cooperativa• en los paf.

aes tercermundiataa, aon 101 gobiernos y agentes, externos a los 

potencialea _cooperativtatas, 101 que tienen que introducir la 

idea y los implementos neceaarto1 para ponerlaa a funcionar. 

Asl, vemos el proceso aigutenter 

•Los planificad.orea de los pa!sea en v!as de desarrollo frecue!!. 

tenante le han otorqado a las cooperativas un papel importante 

en el desarrollo económico de la nación, Esto se ha basado en 

la ya observable contribuci6n de las cooperativas de consumido

res y cmnpe1inos de lu naciones occidentale• a los avances ec2 

n6micos, socio16qicos y poltticoa logrados por los agricultores 

durante loa Gltiao• cien años, a tieznpo que la educación ao co.u 

vertta en derecho universal, Se ha esperado que las sociedades 

cooperativas hagan contribuciones similares al progreso do las 

naciones reci'n independizada•, 

"Pero en los patees en vtaa de desarrollo los campesinos quo 

no pueden leer se informan sd>re las cooperativas sólo si ~plea

dos oficiales entrenados adecuad-nte lea enseñan lo que son, Gu 

llOdo de funcionulento y lo• beneficios que les traen a sus miem .. 

broa, El gcbiemo, con su conocimiento acad,mico de las cooperat,!. 

vas, se dió a st mino el papal pranotor, 11u1estro y gu{a de grupos 



de cmp11ino9 en el cooparativi..o. lito tu• •••nc1al en lu 1tapa1 

iniciale• en pd•1 con bajos nivele• d9 1lf.t>etia1ci~ y con e1ca .. 

1oe ncur1oa." 10~. 14. 
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Entre otra• CO•••, v•o• qu• loa 1,ndividuoa de lo• palae1 

t.armraindi1taa, que •urgieron de cultura• di1tinta1 a loa proc! 

aoa europeo•, q\ie son 101 que dieron baae a la1 1oci1dada1 de 

.. roado capitali1ta, no po1een el acervo cultural e1peclfico pa

ra •ntender propueataa detarll'linalaa por cultura• ajena• a elloa. 

3. En cuanto a la participacten del Estado en la organizac16n

d• forma• cooperativaa en la produccten, como poaibilidad de el! 

var el nivel de vida y de participacten de loa individuo1 en la 

1ociadad, vemos que en loa pa!aea tercermundiataa ha cumplido un 

papel importante. 

En la experiencia de la mayor parte de e atoa pa!1e1, encon

trmo1 que 101 gobierno• han e•tablecido departamentos de apoyo 

cooperativo, qua tienen la funci6n de praaover y supervisar la 

formaci6n y re9i1tro de empresa• cooperativas. 

Loa departamentos para el apoyo cooperativo funcionan, mu~ 

chas vece•, COl!Do adminiatradore• da i .. empre••• cooperativas, 

porque de una u otra manera, 1uperviaan lo• cradito1 aportad.ca 

por el gobierno y participan en la direcci6n de la1 cooperativas, 

incidiendo en las decisiones interna•. 

Con respecto a esto, tenemost 

"El control, la dlrecci6n y la financiaci6n eatat:.ll•• de 108 

· ltOVimientoa cooperativo• puedan ccmbinar innegables ventajas 

con qraVll• inconveniente• que hasta p.ieden llegar a illlpedir 

IU desarrollo de acuerdo a principios dellOcriticos. La cmp1!,. 
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• lu •ociedades coop1rativa• •n la iniclaUva, el contl'ol 1 111 

direcci&h r la airud• fin.nciera eatatal•• -119ae a lo inevitable 

11\l• tiene que .. r en lot prineipiOI• ntee1ui-nte retarde.ri 

f basta frust.rui en la• .... , c:u¡.einae •l brote y el creci-

ai1nto del e1ptritu cooperativo di ayuda propia ( •• .) .. 10,p&g .35, 

Sin embargo, el problem.• 4e la parttc1paci6n estatal en la 

conatruccten de un movimiento cooperativo as un problema m4s cO!!!, 

plejo, 

No es la partic1pa.ci6n del Estado en st la causa de un pro

blema, sino que ea el reflejo de una din&mica determinada por una 

sociedad, cuyas estructura• ideol6g:icaa, econ&nicas, sociales y 

pal1ticas, tienen una 1nt.eracci6n espectfica que hay que descu

brir y clarificar. 

Pa1ando a otra reflext&n acerca de la problem&tica del des! 

rrollo del movimiento cooperativo en loa pataes del tercer mundo, 

vemos que la viabilidad de eate movimiento depende de que el su! 

gimiento y desarrollo del cooperativismo refleja formas de aolu~ 

ci6n adecuadas a laa neceaidadea econ6micaa, sociales, psicol6q! 

caa, en fin, culturale1, de lea qrupos poblacionales de la regil5n 

de que se trate. 

LA experiencia de laa fonnaa cooperativas de producci6n que 

se han desarrollado en estos pa!ses, nos dice que no existe una 

norma o modelo de estructura cooperativa universal, aplicable a 

todas las req1onea del mundo. 

Podemos hablar da ciertos elementos y categortas sociales, 

que pueden encontrar una relac16n aocial superior a las genera

das por un modo de producci6n dado, y que generen su sutteraci6n. 
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Pero la conformaci6n prlctica y real de las formas organizativas 

en que .. eatructuran eataa relaciones, depende de la historia 

de 101 pueblos, y 1610 entendiendo esta historia podemos engan

charnos y apoyat un proyecto viable para un modo de producci6n 

datemin&do, en. una fomaci6n econ&aico-1ocial detenainada. 

t, En Mlxico· tmabiln ·ae han desarrollado la1 organizaciones 002, 

perativaa, y c0tno en todas las regiones, la conformaci6n de latae 

ha estado ligada a laa condiciones 9eogrlfica1, econ(imicas, poll

ticaa, aociale1 y culturales que le pertenecen a su sociedad po~ 

au historia interna y au historia de relaci6n con el mundo. 

La historia de Mfxico, con fuertea tradiciones y de grande• 

proceaoa en' los diversos niveles de la vida social, interno• y ª!. 

ternoa, ha creado una gama de condicionee qUe determina lae ricas 

y compleja• estructuras de lo• fen&!eno1 sociales qUe se desarro

llan en el seno de su sociedad. 

Por lo que hace al cooperativismo, encontramo• que nuestro 

pal• coincide con la problemltica general que enfrentan los pai

ses tercermundistas, a la que en plgina• anteriores hacia.moa raf! 

rencia. 

El cooperativismo en nue1tro pala se mueve en una problem&t! 

ca que se caracteriza por1 la gran participa.ci6n del Estado en el 

movimiento cooperativo, la carencia de un financiamiento origina

do por los socios cooperativistas y la generaci6n de una concien

cia cooperativa desde afuera y desde arriba, entre otras cosas. 

a. A partir de la revoluc16n mexicana, 101 gobiernos revolu

cionarios han aceptado el cooperativismo-como una forma organiza

tiva para las clases populares. Han aceptado y se han erigido co

mo los impulsores del cooperativismo en el pata. 
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Con una mayor o menor sirnpatta por este tipo de organizac16n, 

los gobiernos mexicanos retomaron la producci6n cooperativa como 

proyecto nacional, y en otros momentos, como forma aislada de la 

producci6n1 y todos legislaron y orqanizaron cooperativas. 

La participaci6n del Estado en la orqanizaci6n de las empre

sas cooperativas, se extiende desde la llamada 'intervenci6n' a 

la 'participaci6n' en las decisiones de organizaci6n y manejo in

terno de estas empresas. 

Ccando se habla de cooperativas de 'intervenci6n' estatal, 

se refiere a las cooperativas concesionadas por el gobierno para 

la explotac16n o producci6n de bienes o servicios que están clas! 

ficados, por ley, como ramas econ6micas de control estatal. Este 

es el caso de las cooperativas pesqueras y de transportes, entre 

otras, 

El caso de las cooperativas de "part1cipaci6n" es distinto. 

La "participaci6n estatal" se refiere al convenio que se estable~ 

ce entre coo'perativas y gobierno, cuando 6ste otorga cr~ditos im

portantes para el funcionamiento de las mismas, Este convenio se

ñala que mientras funcione el otorgamiento financiero, el Estado 

tiene la prerrogativa de participar en la estructura de decisi6n 

interna de las cooperativas, 

De esta manera, las cooperativas de participaci6n estatal 

mantienen una estructura de dirccci6n compuesta por un consejo de 

administraci6n elegido en asamblea general y un gerente general 

desiqnado por el Estado. 

Las cooperativas de participaci6n estatal se encuentran si

tuadas en ramas de la producci6n agroindustrial (azucareras), fo

restal (chicleras y de producci6n de ixtle de lechuguilla), exte~ 

d!Gndose a las ramas de la producci6n extt'1c'.:iva y otras. 
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La1 empresas cooperativas que se proporcionan los medios ne

ceaarioa para funcionar econl5micamente por ellas ~ismas y que por 

tanto mantienen una independencia del E1tado, son pocas1 laa en

contrmnoa en la indu1tria de la tranaformaciOn (rama1 textil, ca,! 

zado, pan, materiales para la construcciOn, etc.) • 

b. El financiamiento de las organizaciones cooperativas se 

ha cot18tituido en un problema permanente del movimiento cooperat! 

vo mexicano. La• organizacione1 cooperativas no han creado su fo!!. 

do de financiamiento, han sido el Estado el que se ha ocupado de 

financiar a la gran mayorta. 

Tan exclusiva es la participaci6n del Estado en la financia

ciOn de la1 organizaciones cooperativas, que incluso ha creado a 

trav•a de los años -posteriores a la revoluciOn de 1910- institu

cione• especializadas para el crGdito de cooperativas y organiza

ciones similares. 

Entre estas instituciones tenemos el Banco Nacional Obrero 

de Fomento Industrial, el Banco Nacional de Fomento Cooperativo, 

el Banco Nacional de Cr~dito Agrícola, el Banjidal y el Banco Na

cional Pesquero y Portuario. 

El aspecto del financiamiento es la base para la participa

ci6n del Estado en las decisiones internas de las cooperativas. 

A partir de las grandes inversiones que los gobiernos reali

zan en las empresas cooperativas, se establece un contrato donde 

el Estado se reserva la designaci6n de loe gerentes generales de 

la1 cooperativas en cueati6n, 

Encontramoa que en las cooperativas de participaci6n estatal 

ae ha generado y mantenido un circulo vicioso, en el cyue loa so

cio• de laa cooperativas no liquidan sus deudas y por tanto no m! 
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su direcci6n, inhibidndose una caractert.etica primordial de la 

organizaciOn cooperativa; la autogostiOn. 

e • La conciencia que los individuos tienen de sus necesida

des, estA directamente entrelazada con au vida real, con sus con

diciones de vida, con su confor.maciOn cultural. 

La conciencia depende de una serie de factores que forman Pª!. 

te de la vida cotidiana. La.educac!On, las costumbres, las jerar

qutas de autoridad, 9n fin, la concepciOn del mundo, juegan un P! 

pel de primera importancia para explicarse la asimilaci6n o rech! 

zo que tienen los individuos a formas de Vida y de pensar ajenas. 

Las formas de organizaci6n que impulsan la solidaridad y la 

ayuda mutua, no son en et. mismas elementos de aceptaci6n o de re

chazo para los individuos que por sus condiciones de pobreza se 

beneficiart.an con organizaciones cooperativas. 

La creaci6n de la conciencia sobre la necesidad de organiza~ 

se solidariamente en empresas cooperativas -y aqut nos referimos 

al grueso de organizaciones donde la cooperaci6n y la ayuda mutua 

son elementos fundamentales de funcionamiento- se ve condicionada 

a la situac!On de vida de loe individuos. 

En nuestro pata, como en muchos de los patees tercermundis

tas, encontrsnos que la generaci6n de la conciencia cooperativa 

so enfrenta a grandes problemass ee inexistente, o bien no corre! 

pande al concepto de conciencia cooperativa que se pretende impul 

sar. 

Y este es un problema que tenemos que clarificar para enten

der nueatra sociedad y poder tener les elementos adecuados a las 

condiciones de vida y de cultura de nuestra gente. 
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No podemos contentarno1 con la idea que se maneja en la ma

yorla de la• invaatigacionea que aobre este aapec~o se han reali

tad.o en nuestro patas consideran que falta conciencia cooperativa, 

poca educaci6n cooperativa y una falta de preparaci~n de cuadros 

diri9ente1, y que estas carencial ae originan en la d&bil promo

ci6n de laa idea• cooperat1va1. 

Si bien debemoa tomm: en cuenta la promoci6n como factor ex

plicativo, tarnbiAn ea cierto que debemos acentuar el anlliaia en 

el enfoque interno del conocimiento de las condiciones propias ~e 

la sociedad donde analizamos el fen6meno, para conocer las limit! 

cienes y potencialidades reales da desarrollo que tiene dicho fe

n&neno, 

Ello nos permitir& que incidamos de manera eficaz en la pro

puesta de alternativas v&lidas, tecnoloq!a·adecuada, etc., y acr!!_ 

cantar las posibilidades reales de desarrollo de nuestra sociedad. 

La problemltica del cooperativismo en nuestro pa1s es amplia 

y compleja. ProblemStica que resulta doblemente dificil de anali

zar por la carencia de informa::i6n general sobre el fen6meno y en 

particular sobre rubros especlf icos de su funcionamiento financi!, 

ro, ideol6}1co, etc. 

Analizar la problemltica del cooperativismo es una tarea em~ 

cionante y de grandes dificultades. Realizaremos este anAliais 

partiendo del planteamiento de dos pertodos: de 1839 a 1910, y de 

1910 • 1985, 

El primer pertodo eat& basado en el an&lisis factual, con la 

informaci6n sobre acontecimientos. El segundo, tiene una argumen

tacien que ae fundamenta, principalmente, en la elaboraci6n de 

grlficaa que noa permite el anlliaia tendencia! del fen&neno. 
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En el segundo pertodo, de 1910 a 1985, encontrarnos fases es

pcc1f1cas del fen6meno del cooperativismo, localizadas en los años 

de 1910 a 1940 -auge y cambio de tendencia-, de 1941 a 1965 -depr! 

si6n y cambio de tendencia-, y de 1965 a 1985 -expansiOn-. 

., .. 



CAPITULO VI 

EL COOPERATIVISMO EN MEXICO DE 1839 A 1910 

Los años de 1839 a 1910 nos marcan un periodo en el desarro

llo de formas de pensar y actuar cooperativamente, con caractert! 

ticas propias de una d1n'1n1ca social donde el mercado se empieza 

a constituir en el eje de la intrincada red de relaciones sociales. 

De esta manera, encontramos que entre los años referidos se 

genera un proceso en el cual se manifiestan ciertos elementos que 

coinciden con formas cooperativas. 

Mencionamos en capttulos anteriores que el fenemeno cooperat!_ 

vo habta surgido paralelamente con el desarrollo del capitalismo, 

reflejando una de las formas de iniciativa de la clase obrera !gua! 

mente en desarrollo. 

En Mt!xico encontramos tambidn un dasarrollo capitalista, y 

si bien la sociedad de mercado se va extendiendo en todos los am~ 

hitos, en el siglo XIX no podemos comparar el grado de desarrollo 

capitalista de Mdxico con el de patees cano Inglaterra o Francia, 

por ejemplo. 

Definitivamente, en H~xico se generaron procesos y fen&nenos 

sociales particulares que fueron determinando las caractertsticas 

espectficas de la fonnaci6n social mexicana. 

Por los mismos motivos, las caractertsticas que asumieron 

los procesos que fueron conformando el fen6meno cooperativo en el 

pata, se ajustaron a este proceso hist6rico que vivi6 M~xico en 

el siglo XIX y principios del XX. 

En los años de 1839 a 1910 encontramos una conf rontaci6n en

tre organizaciones gremiales o provenientes de ~etas y organizaci.E_ 
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nes sostenidas por el desarrollo de las formas de capital que se 

expandtan en el pats. 

Ambos tipos de organizaciones fueron en este pertodo elemen

tos b&sicos, tanto social cano econOmicamente, de relaciones soci! 

le• que trataban de subsistir y de imponerse como dominantes. 

Sobre este planteamiento general sostenemos los puntos si

guientes1 

1) Consideramos a los años de 1839 a 1910 -en M~xico- como 

un pertodo del fen6meno del cooperativismo, porque manti!, 

ne caractertsticas comunes durante este tiempo. 

2) Entre los elementos caracter!sticoa de estos años, encon

tramos que son las organizaciones gremiales o provenientes 

de Astas las que introducen elementos cooperativos en la 

dinSmica interna, por la necesidad de subsistir quo enfre!}, 

tan. 

3) Es por ello que podemos hablar de una influencia artesanal 

dentro del fen&neno cooperativo en el per!odo citado. 

4) Durante el per!odo no se generaron datos eatadtsticoa que 

pudieran perm~tirnos un anllisis tendencia! de lo courri

do, lo cual hace que, por un lado, este per!odo se carac

terice por su situaci6n precstad!atica, y por otro, que no 

podamos presentar una def in1ci6n de fases caracter!sticaa 

al interior de 61. 

5) Baslndonoa principalmente en acontecimientos particularea 

definiremos los l!mites inferior y superior del periodo 

marcado entre 1839 y 1910. 
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6) Marcamos como ltmite inferior del pertodo mencionado, la 

creac16n de la Sociedad Mercantil y de Seguridad de la Ca

ja de Ahorro• de Orizaba, fundada el JO de noviembre de 

1839, por encontrar elementos cooperativos en sus princi

pios. 

7) Marcamos como ltmite super.ter del periodo, el estalla.mien

to de la revolucit5n mexicana de 1910, porque es en estas 

fecha• que se efectt1an cimnbios importantes en el fen6meno 

cooperativo en M~xico, como son, par un lado, la sustitu

cit5n del elemento artesahal en las tendencias cooperativas 

por la influencia econ6mtca y social de la clase obrera, y 

por d.tro, la elevac16n del Estado como organismo rector y 

promotor del movimiento cooperativo. 

Se funda en erizaba, el JO de noviembre de este año, la Se_ 

ciedad Mercantil y de Seguridad de la Caja de Ahorros de 

Orizaba. 

Las funciones que intent6 desempeñar esta or9anizaci6n 

fueron las de banco, 11ontepfo y t"aja de ahorros. 

En los estatutos y reglamentos de la caja de ahorros 

encontramos elementos intereaanteai 

i. La ~ncionada caja estaba fomada por accionistas y 

censualistas (depositantes de dine'ro en clases de ce!!. 

sos) • Esta organizaci6n se manifiesta en contra de la 

usura escandalosa y ~orno una sociedad mercantil y fi

lantr6pica, por lo que su capital trabajar4 con un 

'lucro justo' proporcionando un r~dito de 6% anual a 

loa censualistas. 
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11. Un elemento importante que se identifica con el 

planteamiento cooperativo de la gest16n democr! 

tica, es que esta sociedad establece que inde

pendientemente del ndmero de acciones que posean 

loa socios, s6lo contar4n con un voto. Ea decir, 

que el principio cooperativo de un hombre-un v~ 

to, se implant6 en los estatutos de la Caja de 

Ahorros de ar.izaba. 

De ella nos dice R. Rojas Caria: 

"I. Control democr&tico. II, Cada hombre un voto. 

III. Capital y utilidades coeo instrumentos de 

beneficio público. 

"Aspecto extcriorr 

"1, Combate a la usura, II. Beneficios extensivos 

a la sociedad, III. Impulso a la industria, IV. 

Caja de Ahorros con servicios gratuitos 11.l público. 

"Do modo que aún cuando no llevaba el t!tulo de cooperat! 

va -dado qi]e no existta el movimiento-, la caj• fundada 

en Driuba en 1839 fue la primera cooperativa de crédito 

que existió en México y seguramente en el continente ame

ricano. 

•Ast pues, proclamemos a la Caja de Oriuba como la pre

cursora del movimiento cooperativo en América, fwtdada h,! 

ce ciento doce años, en una noche de invierno rociada por 

esa perenne brisa del volcán próximo a la ciudad, por unos 

modestos e iluminados artesanos y empleados oriubeños." 

11,páq. 123. 
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1843 'se funda la .1unta de Artesanos de M6xico, cuyos objeti

vo• :incid!an en la protecci6n de los artesanos en contra 

de la introducci6n de mercanc!as extranjeras, ademis del 

fOlll8nto, adelanto y perfeccionemiento de la producci6n 

de los artesanos mexicanos. 

1344 

Todo artesano podta fonaar parte de la Junta con el 

requisito de su 1nacripci0n a la misma. 

En ea te año se instalan las Juntas Menores Artlsticas, ·en 

base a loa estatutos de la Junta de Artesanos. 

En las bases constitutivas de las Juntas Menores e~ 

centramos elementos que especifican una relaci6n de ayu~ 

da mutua igualitaria, por ejemplot 

1. Toda inscr1pci6n a una Junta Menor era voluntaria, 

11.. Todos los inscritos 9C1zartan de las prerrogativas 

que conced!an laa bases estatutarias de la junta. 

111. Laa Juntas Menores Art!sticas elaborar!an sus regl~ 

mentos interiores, siempre y cuando no se contrapu

eieran a las bases y estatutos de la Junta General. 

1v. Todo artesano inscrito tendrla voz y voto. 

Cabe mencionar que la Junta de Artesanos y sus Jun

tas Menores -que generalmente se organizaron por ramas 

de producci6n artesanal• tuvieron mucho 6xito. 

18~5 Se crea la Escuela Normal para la Enseñanza de los Arte

sanos y Adultos. 
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1864 

1867 

1366 

1870. 
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Se inicia 18 fundac16n de Sociedades Mutualiataa. Estas 

1ociedade• tenfan como objetivo1 loa de formar un fondo 

de aaiatencia mutua con aportacione1 da lo• aocio1, para 

efecto• de garantizar a11atencia ~dica, 9a1toa de enti! 

rro y ayudaa de 'neceaidad extrema 1 • 

Dado que la legialaci6n exiatente en eaoa añoa no 

.. pairaba en aua leye1 la exi1tencia de gremio• ni de 111 

otrora• junta1, 101 arte1anoa ••cobijaron en la po1ibi

lidnd con~titucional de integrarse como sociedades ~utu! 

liataa. 

Se funda la Sociedad HUtua del Raao de Sa1trerla. 

Se funda la Sociedad Mercantil de Socorros Mutuoa. 

Se funda la Alli1to1a Praternal de Carpinteros. 

A partir da e1te ar.o aa fundaron, entre otraa, la Mutua 

de carpinteroa, TipogrSfica Mexicana, Peluqueros Flebo

tomianoa, Fraternidad de CUrtidore1, Uni6n y Fraternidad 

de Alumbradoras de Gas, Obrero• del Porvenir del Ramo de 

Carrocerta, Mutua de carteros, Ccmerciantea del ramo de 

pulqi1ea, Arttatica de Declamaci6n, Amigos de la Enseñan-

1a, etc. 

11172 8• funda •l Gran Circulo Obrero d9 ltbico, integrado por 

aoc101 autualiata1 cuyo proyecto era el de agrupar a to• 

daa lu •ociedadea au.tuali1taa exi•tente1. Ya pera anto.n 

ce• •• habla de obnroa y arte•anoa cmlD au1 integrante•. 
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1874 
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Se crea el Primer Taller de Saatrerla del Gran ctr

culo Obrero, el 16 de septiembre del mismo año. 

Para este año exiattan ct!culoa obrero• en c&rdoba, 

Ti1ap4n, Pachuca, Tlalpan, Jalpa, Guadalajara, Le6n, Te

pejt, Ti1ayuca, HUichapan, Saltillo, Puebla, etc, 

Bl 31 de marso •• funda la Compañia cooperativa de 

Obreros de MAxico. 

lSZD. Se crea la primera tienda cooperativa por loa colonos de 

Buenavi1t1t., 

1877 Se funda •l Banco Social del Trabajo cOllo un experimento 

da banco cooperativo. 

• 1879 Se funda la caja Popular Mexicana. 

Bl 11 de aeptiembre ae crea el Bolettn de la Cooperaci6n, 

reconocido cano el primer per16dico cooperativo en Hlxico. 

1882 Se funda el Banco Popular Obrero, 

1333 Se crea el Banco de Empleados, 

~ crea la Caja-Banco Nacional de Obrero1. 

1886 Se funda la Colonia cooperativa. cericf.cola. 

1839 Si expide ei C6di90 de Comercio, conocido como de 1889, 

en el que ae menciona por primera vea a la• aociedadea 

cooperativa•. 
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Este c6digo, expedido el 15 de septiembre, s6lo re

conoce el nombre de so~iedad cooperativa, porque en tAr

mino1 reales, loa principios que establece para ella no 

•e diferencian de cualquier sociedad mercantil. Por ejS!!, 

plo, el elemento de capital 1e impone ante el de socio• 

la ge1tten democrltica ae subyuga ante las deci1ionea tg 

aada1 en baH al capital representado. 

1890 Se crea la Sociedad Mexicana de Consumo. 

1C96 Se funda la Sociedad Nacional Cooperativa de Ahorros y 

Con1trucci6n de Casaa. 

1909 se fundo el centro llntirreeleccioni1to, del cual forman 

parte importante• cooperativi1taa. 

1910 se fun4a el centro Obraro Mutuo-cooperativo, 

Ya en eata1 fecha• encontrmno1 que l•• organi1acio

ne1 en lu que participan obreros y arte1ano1, COllO aon 

101 Centro• AntirrHleccioni•ta• y Obrero Mutuo-Coopera

tivo, UeMn una participacien polltica lllportanta q11e 

•• •••rl al cUbio ciu- 1ufrirl el aovmitento cooperati• 

vo po1t•revolucionario. 

Se funda la ca1a del Clbrero Mundial. 

Sobre ella d1ce Roj11 Coria1 

•a partir de la R•voluc16n de 1910 •Y un poco antes• 

•• d••P9rtaron 9rand•1 da1aoa da a1oclaci6n entra loa 

obrero•, y daapu'•' da la craaci6n del centro •utuo .. coe 



perativo se creó la Casa del Obrero Mundial. 

Entonces fue cuando los asalariados, deapidié~ 

doae del mutualismo, crearon sindicatos 9remi!. 

lea que luchaban por la conquista- de determin!. 

doa derecho• y por llevar al Congreso de la 

UniSn alguno• repreaentantee de eua interese• 

que •• hicieron ••cuchar en le ala alta tribuna 

del pata. Su intervenci6n en la lucha ara1da y 

polttica lea hizo conquietar grado• militar•• en 

el ej,rcito y curule• en la Ci•ara de Diputados. 

T••bi•n eatuvieron rapresentadoa en el con9re10 

con•tituyente .• 11,pl9. 375. 
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Durante 1839 y 1910 encontramo• proceso1 econ8mico1 y 

polltico• qu• fueron diaeHando 101 nuevo1 camino• indepen• 

diente• como pat1 de un Mlxico que •• intec¡raba a una nuwa 

correlaci&n de fuer••• tnternae e internacional••· 

Dentro de eete periodo la lucha por illplantar determi

nado• proyecto• nacionalee, que no era otra coaa que una 

lucha interburgueaa en el aeno de una conf oraaci6n y de1a

rrollo de laa ela1ea y de la lucha de el•••• 9ener& la po

ltaica conocida entre liberal•• y oon1arvador••· 

Ael, d••de 1139 a 1867 •• in1•rta uno da loa llOlftentoa 

d• d11cuei6n nacionala la pu9na entra liberal•• y coneerva

dora1. Ten-.01 entonce1 qua daade •atoa afto1 •• def iniaron 

principalaenta doa tipo• da contenidoa de pen ... ianto 1obr• 

la forma 1d0nea para llevar a cabo el deaarrollo capitaliata 

del pala, cuya aplicact&n y practica efectiva• estuvieron 
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condicionadas a la correlación de fuerzas internas y exter-

nas. 

Por un lado, las fuerzas internas y sus correlaciones 

se manifestaron en los intereses representados por las dos 

facciones liberales y conservadores y por la irrupc16n y de

sarrollo de las clases asalariadas, por el constanto choque 

entre formas de producciOn preexistentes y modernas, etc. 

Por otro lado, las fU:erzas externas y sus correlaciones 
1 

se manifestaron en los conflictos generados por los capitales 

extranjeros que en sus diversas representaciones -como capi

tal mercantil, como deuda, como intervencionismo, etc.- fue

ron la fuerza que durante estos años se impuso claramente a 

los paises reci~n liberados del coloniaje para convertirlos 

en nuevos mercados para sus productos. 

De manera conjunta fue importante la capacidad que tuvo 

el capital extranjero para incidir en las caractertsticne es

pecificas del desarrollo del pats, y los procesos internos 

que se fueron efectuando en el interior de la sociedad de ~s

te, es decir, las transformaciones de las relaciones sociales 

que se llevaron a cabo dentro del pata como mercado interno. 

Para los años 30 encontramos def inicioncs poltticas mAs 

claras1 la corriente conservadora y la liberal cntr~ron en 

escena con proyectos que abarcaron todos los niveles de la 

sociedad y que trataron de implantar desde la tribun·a guber

namental. De estos proyectos el que se fue imponiendo desde 

1830 fue el del grupo conservador. En el aspecto democr!tico 

cooperativo fueron implant!ndose alternativas económicas que 

con el tiempo se fueron estructurando en organizaciones arte-
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sanales importantes. 

Las juntas artesanales -que como ya vimos·,, florecen en 

loa añoa 40- fueron apoyadas por el proyecto conservador y 

ae caracterizaron por au constituci6n en un movimiento de 

cooperaci6n de pequeños propietarios, asalariados, con cier

taa estructuras gremiales y rasgos democr&ticos ligados a 

formas cooperativas. 

En estos años el proyecto conservador se consolid6 como 

poder gubernamental pudiendo .. implantar sus pol1ticas para el· 

desarrollo nacional cap~talista. Sin embargo, este proyecto 

choc& con los intereses de las fuerzas externas de capital, 

espec1ficamente con la del capital norteamericano, estable-

ciéndose un recrudecimiento de la lucha interna e internacio

nal que-culmin6 para los años 60 con el triunfo liberal y las 

corrientes internacionales ligadas a él. 

En loa años posteriores a 1867, finales de los años 60, 

encontramos un cambio en la correlaciOn de fuerzas a favor de 

los liberales y a favor de un incremento en el desarrollo ca

pitalista en el pata. En estos años se da un despegue -que se 

intan•if ica sobre todo en las Gltimaa d6cadaa del siglo XIX· 

que ae refleja entre otras coa.as en un aumento impresionante 

de la producciOn para la exportaciOn. 

El aumento en la producci6n para la exportaciOn dado en 

e1ta• d6cadaa, noa muestra un desarrollo del capitalismo en 

M6xico que se refleja en un desarrollo de las contradicciones 

sociales generadas por la estructuraciOn y enfrentamiento en

tre las clases. 
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Dada esta situaciOn, los g6rrnenes cooperativos empie

zan a tender hacia una conformaci6n m4s ligada a las fc..rr..as 

sindicales -ya que datas comienzan a tener un impulso imE--or

tante con el mismo desarrollo capitalista - gcncr~ndosc 

formas democr&ticaa cooperativas y sindicales. 

La lucha entre liberales y conservadores, el triunfo 

de los primeros sobre los segundos, y las formas democr!ti

cas de organizaciOn que· surgieron, reflejaron un lucha en

tre los detentares del capital, pero igualoentc rcflej6 la 

lucha de las clases en general en el seno del pata. 

El cooperativismo -planteado como propuesta democr~ti

tica tanto de pequeños propietarios conjuntamente con asa

lariados- enarbolo, en primer lugar, una defensa de los 

sectore1 de la poblacten que se vieron amenazados por la 

doapose11en y depauperizacten generada por el capital, y 

en segundo lugar, manife1t6 una lucha interburgue1a plas

mada en loa proyectos pollticos de los liberales y conaer

vadorea. 

El proyecto conaervador apoyo las forma• cooperativas 

en au intento 4• apoyar a un eector de 101 propietario• 

privado1 n1cionalee -en nucho loa de la induatria textil-, 

En tanto que el proyecto liberal apoye la capitaltzaciOn 

del pala mediante el apoyo a loa grandes capitale1 nacio

nal•• y extranjeroa. 

Al eatableceree una conaolidaci6n po11tica, dada por 

el triundo del 9rupo de los liberales, so da una apertura 

al capital extranjer, espectficamente al capital norteame-
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ricano. Vale mencionar que para estos años se define una dc

marcac16n territorial que permanece hasta nuestros dlas. 

La ltnea liberal se entrona en el poder y es as! como 

hasta fines del siglo XIX se da un apoyo importante a la em

presa capitalista y las formas cooperativas son rechazadas, 

los gremios -que a trav!s de estas formas dcmocr!ticas coo

perativas se oponen al capital - son destrutdos. 

Desde fines de la dAcada de los 60 hasta finalizar el 

siglo XIX es un pertodo de desarrolle del capital en el que 

el proceso de disociaci6n entre los rredios de producciOn y los 

productores se estS llevando a cabo, por tanto, se orininan 

din~micas que no permiten un apoyo a las femas cooperat:=.vas. 

En este pertodo no se da un apoyo a lns formas cooporJ

tivas, en primera, porque el capital est& penetrando en ra

mas de la producci6n donde su inversi6n es ventajosa, en 

segunda, porque el Estado no ha adquirido una relevancia 

tal que pueda penetrar en ramas improductivas de•de el punto 

de viota del capital. 

A•!, las forma• cooperativas que •urgen en el per!todo 

antes mencionado tiene una problernltica caracterizada por 

e1tar conformada• por pequeño• propietarios y asalariadcs 

for2ados por la dinlmica del capital a a1ociar1e. Ademas, en 

este per1odo, no 1e encuentra un apoyo del capital ni del 

Estado a dichas formaa. 



CAPl'IULO Vil 

EL COOPERATIVISMO EN MEXICO DE 1910 A 1985 

A, FASE DE 1910 A 1940, 
Existen hechos fundamentales que enmarcan la din4mica de las 

organizaciones cooperativas en la fase que contempla los años Pº! 

teriorea a la RevoluciOn Mexicana, es decir, de 1910 hasta fina

\les de la cuarta d~cada. 

Los hechos a los que hacem?s alusi6n, son tres1 

1) La transformaci6n de un movimiento cooperativista influi

do por la mlstica y la deseetructuraci6n gremial, a un m.2_ 
1 

vimiento cooperativista influido por el ascenso de la or-

ganizaci6n obrera. 

2) La entrada del movimiento cooperativo en una dinSrnica po

lltica y su absorci6n por los gobiernos post-revoluciona

rios. 

3) Finalmente, y dentro de la dirigencia estatal, su ascenso 

como proyecto nacional. 

La fase de 1910 a 1940 del movimiento cooperativo en M6xico, 

es una fase caracterizada por el ascenso cooperativo, ascenso que 

llega a su m&xtm.:> desarrollo en 1940, año en que tambidn se deti! 

ne la tendencia al alza y se produce su crisis. 

1912 Con el desenvolvimiento del movimiento armado de 1910, 

las mutualidades existentes fueron desapareciendo y encon 

tramos la creaci6n de sindicatos. En este año se fund6 la 

Alianza de Ferrocarrileros Mexicanos, que entre sus ante-

cadentes tenia haber sido organizaci6n de mutualidades y 
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cooperativas hasta antes de la creaci6n de la Alianza. 

Este sindicato se extendi6 por todo el pata, con su

cursales en Guadalajara, Jal., San luis Potosl, S.L.P., 

Puebla, Pue., Aguaacalientea, Aqa., Aclmbaro, Gto., G&nez 

Palacio, pgo., Monterrey, No.L:, Rinc6n Antonio, oax., V! 

racruz, Ver., Monclova, Coah., y Chihuahua, Chih. 

Entre laa actividades que realizaba la Alianza se 

deatacaba la de funcionar como caja de ahorros y prAstamos 

y la de organizar cooperativas de consumo. 

Se presenta al Congreso del Estado de Jalisco un 

-proyecto de decreto para promover la creaci6n de coopera

tiva• de cr8di to popular, suscrito por el diputado Miguel 

Palcrnar y Vizcarra. Proyecto aprobado. 

1917 Se incluye en la Constituci6n Pol!tica de los Estados Un! 

do1 Mexicanos a las sociedades cooperativas. 

"Fracci6n XXIX.- Se considera de utilidad social1 El establee! 

miento de caja• de aequro1 popJlares 1 de invalidez, da vida 1 de ces.! 

ci6n involuntaria de trabajo, de accidentes y de otros, con fines an! 

logoa, por lo cual ta.nto el Gobierno Federal ce.o el de cada Estado, 

deber&n fcmantar la or9anizaci6n de instituciones de esta Índole, pa• 

ra infundir e inculcar la previsión popular. 

"Fracci6n XXX.- Asimismo, serán consideradas de utilidad social, 

las s.ociedades cooperativaa, para la construcción de casas baratas e 

hiqi6nicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabaja

dores a pla&os determinados." 

Las fracciones antes citadas fueron aprobadas sin di! 
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cusi6n. Actualmente la fracci6n XXIX pas6 a formar parte 

de la Ley del Seguro Social y la XXX se rnantierrb como la 

mencionamos • 

Se crea el Partido Cooperatista Nacional, que tiene 

en sus filas a obreros, profesores, estudiantes, etc. B1 

decir, se forma con una composici6n heterog6nea, incluao 

llega a tener entre sus filas deat~cados jefes militares. 

El Partido Cooperatieta se acredit6 grandes triunfos 

desde su creaci6n hasta principios de loa añOs 20. 

Rojas Caria considera que el enfrentamiento entre el 

Partido Cooperatista y la ltnea de Alvaro Obreg6n en esos 

años, y la derrota del primero, constituy6 el freno y el 

fracaso del cooperativismo posterior. 

"El prestigio adquirido en el mundq_ intelectual y en el campo 

de las lides poltticas acrecent6 de tal modo la fuerza del Partido 

Cooperatista Nacional que prácticamente, CClllO queda dicho, dominaba 

poltticamente la situaciéin del pata. 

"Al aproximarse las elecciones para Presidente de la República, 

se caneniaron a palpar las diferencias existentes entre el partido y 

el general Cllregéin. No es materia de este libro mencionarlas, pero 

st diremos que ostas diferencias hicieran crisis cuando se trat.6 de 

lanzar candidatos a la Presidencia. El general Alvaro Cllreg6n se in

clinaba en favor del general Plutarco Ellas Calles¡ en c.-bio, el PA!, 

Udo Cooperatiata decidi6 apoyar la candidatura de Adolfo de la Huer• 

ta. 

"Do la Huerta, sospechando de la imparcialidad del general ct>re

géin, o quiz&s obligado por las circunstancias, se levantó en armas 
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junto con sus partidarios, entre los que se encontraban los mSs des

tacados l!dllres del Partido CC9unista, Al ser derrotado militarmer.tc, 

qued6 desinteqrado el partido que tant;as eaperanr.as hiciera concebir 

• la naci6n. Y de esta llOdo qUed6 desterrado, ha.ata nuestros dtas 1 el 

coaperatimo ccao fuerza polttica, o supeditado a partidos pol!ticos 

di diversa lndole ideol6gica, que no le han reconocido de 1 todo -no 

cj)stante su fuerza actual~ la potencialidad de movimiento transfonna

dor y revolucionario," 11,pSg, 294. 

Las publicaciones sobre cooperativismo se incrementan, 

Francisco LOria, fundador de las cooperativas ferroviarias, 

publica au libro llamado Sociedades Cooperativas. 

Igualmente encontramos la publicaci6n de Las socicd! 

des Cooperativas de Consumo, de Carlos Gide, por el Dole

tln del Trabajo, de reciente creaci6n. 

Este mismo bolet1n publica la Ley Cooperativa de lt! 

11• y el registro oficial de sociedades cooperativas, en

tre otras cosaa. 

Para esta• fecha• ae encuentran inscritas, entre otras, 

las cooperativaa siguientes: Cooperativa Caja de Ahorros, 

de lo& obreros de los talleres del Palacio de Hierro1 Co~ 

perativa Empleados de COIMlrcior Cooperativa El Ahorrar 

Cooperativa Uni6n y Ahorrar Ahorros de Empleados de Agua! 

calientes, S.C.L.f Cooperativa de Albañiles de HazatlSnt 

Uni6n Cooperativa de Sastres Vicente Guarrero, S.C.L.f y, 

Cooperativa de Auxilios Mutuos de Durango. 



1919 Se publica el libro La P.epdbltca Industrial, del 

1nqen1ero Rafael Mallfn, fundador de cooperativas para 

la conatxucciOn de viviendas. 

1922 Se funda la cooperativa Gremio Unido de Chofere•. 

1923 

192Q 

Se funda la Sociedad de Ahorro• cooperativ• de Cultura, 

inteqrada por empleados de la Secretarta de Bducaci6n 

PGl>lica. 

se funda en Tamaulipaa la cooperativa Gremio Unido 

de Alijadoree de Tmnpico, S.C.L. ta historia de esta Co!?. 

perativa es intere•ante dada su importancia en el coope

rativismo mexicano actual. 

La cooperativa fue organizada por el qremio de eet_! 

badores del Muelle Fiscal, quienes gestionaron la conce

s16n de estiba y desestiba -conceai6n antes diafrutada 

por la cornpañta extranjera Rowley y cta.- ante el presi

dente Alvaro Obre96n. 

Ram6n P. Denegri, secretario de Agricultura y Pano~ 

to, intenta la or9anizaci6n de una 9ran cooperativa con 

loe empleados de la secretar!a a su cargo. 

Se crea la Comisi6n Nacional Bancaria, el 29 de di~ 

ciembre de este año, con el objeto de vigilar el eKacto 

cumplimiento de las disposiciones legales vigentes rela· 

tivaa a la organizaci6n y rA9imen de bancos, banqueros, 

cajas de ahorros, Montes de Piedad e instituciones seme

jantes. 
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El pre1idente Calle1 COll'liaiona a Luis de Gorozpe P!. 

ra la redaccten de folleto& sobre cooperativismo, labor 

preparatoria y de difusi6n para la posterior or9ant1a

cten de •ociedade1 cooperattv11 de todo• tipo1. 

Se publica el Manual para loa PUndadorea y Adatnia

tradore1 de Cooperativa• en Mlxico, con un tiraje de 50 

atl ej•plarea. 

68 crea la Confederac16n de Sociedade1 Cooperati~as 

Socialistaa de la Repdbltca Mexicana. 

Se publica la Ley General de Soctedadea Cooperati

va1, conocida ccmo de 1927. Esta ea l.• primera ley que 

1obre organiaacionea cooperativas .e prcmulga en MAxtco. 

lntre loa ••pecto• ma1 importante• de eata ley tenemoa1 

Eatablece tres tipoa de sociedades; 

1) las cooperativas agrtcola1 locale1 

2) la• cooperativa• indu1trialea locale• 

3) la• cooperativa• de con1wno. 

Las actividades que podlan desarrollar las coopera

tivas a9rtcola1 y las indu1triales, eran las si9uientea1 

11 de cr8dito 

21 de producc16n 

31 de trabajo 

41 de seguros 

SI de construcci6n 

61 de transportes 
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Se estableciO que la vigilancia oficial la realiZ! 

ra la Secretaria de Agricultura y Fomento o la de Indu! 

tria, Comercio y Trabajo, respectivamente par~ las coo

perativas agr1colas locales y las cooperativas industri! 

les locales. 

Se funda la Escuela de Cooperativismo, dependiente 

de la Secretaria de Educaci6n Pdblica. 

Se crea el Departamento de Fomento Cooperativo, d~ 

pendiente de la Secretaria de Economta Nacional. 

Se crea la Direcci6n Nacional de Cooperativismo, 

dependencia de la Secretaria de Educaci6n POblica. 

Se expide la Ley de Crédito Agr!cola, para ejidat! 

rios y agricultores en pequeño, el 2 d~ enero. En esta 

ley se mencionan agrupaciones agrtcalas de crAdito con! 

tituidas bajo el nombre de cooperativas. 

Se funda la Escuela Tdcnica Cooperativista en el 

seno del Partido Nacional Revolucionario, que otorgaba 

diplomas de organizador, funcionario y maestro coopera

tivista. 

Se publica en Yucat4n una Ley de Sociedades Cooper! 

tivas Civiles, Esta ley ocasion6 grandes discusione~ por 

su carácter estatal y no federal, especificaci6n que no 

determinaban ni la Constituci6n ni la Ley Cooperativa de 

1927. 
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Se funda la Federaci6n Regional de Cooperativa1 

del Diatrito Federal. 

Se expide la Ley General de Sociedades cooperati

vas, el 12 de mayo. 

!.58 

En eata ley encontramos la auatentaci6n de loa prin_ 

cipioe cl&sico1 del cooperativismos 

1) Adhes16n voluntaria 

2) Igualdad entre los socios 

3) Inter's limitado al capital 

4) Neutralidad polftica y religiosa 

5) Venta al contado 

6) Conat1tuc16n de un fondo de propaganda y educac16n 

La Ley General de cooperativas de 1933, marca que 

estar&n formadas por individuos -ya no s6lo trabajadores

regidos por el principio de igualdad de derechos y respo~ 

aabilidades. 

La repart1c16n de excedentes estarfa basada en los 

'frutos y ventaja•' que cada uno de loa 1ocioa hubiere 

producido a la sociedad. 

Esta ley marca que en caso de liquidaci6n de una CD!:!, 

perattva, su fondo de reserva pasa al Banco de Mlxico P! 

ra que fste lo destine a fines de fanento cooperativo. 

En esta ley encontramo• un apartado en el que se ig, 

cluye a las cooperativas de participaci6n estatal y el 

concepto de la 11ntervenci6n1 en las cooperativas como 

atribuci6n del Estado. 
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La claeificac16n de las cooperativas que se manej!, 

ba en esta ley, era la siguientei 

1) de conaumidores 

2) de productores 

3) mixta1 

La autorizaci6n de las cooperativas eatarta a cargo 

de la Secretarta de la Economta Nacional y su Inscripci6n 

ae realizarta en el Registro POblico de Comercio .• 

Las cooperativas que tuvieran por objeto exclusivo 

la producci6n agrtcola, dependertan de la secretarla de 

Agricultura y Fomento. 

Esta ley derog6 el capitulo s6ptimo, del titulo se

gundo, del libro II del Cl!Kiigo de Canercio. Este capitulo 

r~glamentaba en parte a las cooperativas de consumo. Esta 

derogac16n conaisti6 en quitarle al C6digo de comercio 

las atribuciones que sobre laa sociedades cooperativas 

tenla, dej&ndole e6lo las franquicias fiscales que les 

otorgaba a ~staa. 

El 21 de mayo •e expide el Reglamento de Sociedades 

Cooperativas. Dicho Reglamento establece.las bases cons~ 

titutivas en las que se basar1a ol establecimiento de 

cooperativas. 

Las bases conat1tut1vas de las sociedades cooperat!. 

vas deberlan conteneri denominaci6n, domicilio legal, oE_ 

jeto, requisitos para la admisi6n, retiro y exclusi6n de 

socios, sumisi6n de los extranjeros a la fracci6n I del 

arttculo 27 Constitucional1 capital inicial, valor y fo! 



ma de pago de los certificados1 rdgirnen de reaponsabili

dad1 oonatituci6n del fondo de reserva y previsi6n socialt 

elecci6n, duraci6n y funcionamiento de lo• consejos) de

siqnacien del 9erente1 y, requisitos para modificar las 

bases o disolver y liquidar la sociedad. 

Se clasif ic&ba a las cooperativas de conaumidores eni 

u cooperativa• do consumo 

2) cooperativas do d'iatribuci6n y de venta en comdn 

3) cooperativas de aproviaionamiento o de compra en comtin 

41 cooperativas de habi taoi&n o de vi Y.ienda 

SJ cooperativa• de suminia tro de servicio• 

6) cooperativas de hoteles, restaurantes o de caaa1 de 

asistencia 

7) cooperativas de transporte 

8) cooperativas de previsión social 

9) cooperativas de crddito 

Las cooperativas da productores estaban clasificadas 

de la siguiente maneraa 

l) coopera ti vas de producci6n industrial y similares 

2) cooperativ1e: de producciOn agrlcola 

31 cooperativas de construccit5n 

4) cooperativas de transporte 

5) cooperativa• de compra-venta 

6) cooperativas profesionales 

Se cre6 un tipo de cooperativas llamadas de tpartic!. 

paci6n estatal'. Estas serian autorizadas por la Secreta

rla db la Econom!a Nacional, cuando cuando acreditaran la 
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existencia de una ley, reglamento o acuerdo administrat! 

vos que autorizaran a la cooperativa para efectuar el 

aprovechamiento de recuraoa naturales perteneci~ntes a 

la naci6n, o para realizar un servicio pdblico. 

Se establecen laa federaciones y confederaciones 002 

perativaa. 

Decreta la Comiai6n Permanente del Congreso Local 

del Estado de Coahuila la exenci6n de impuestos, contri

buciones y derechoa sobre giros mercantiles e industria

les a las cooperativas correspondientes al estado y sus 

municipios. 

El gobernador de Guanajuato envla a la legislatura 

la Ley de Educaci6n Cooperativa del Estado. 

El gobierno del Estado de Moreloa decreta que todos 

los permisos de ruta para el servicio de transporte del 

estado deberln otorgarse a cooperativas. 

El gobierno de Durango crea el Departamento de Fo

mento Cooperativo de la entidad. 

Se crea la cooperativa de los Talleres Gr&ficoa de 

la Naci6n. 

Se crea la cooperativa de los Talleres de Vestua

rio y Equipo. 
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Se organiza en cooperativas a loa trabajadores de 

los talleres de ixtle de lechuguilla en el norte de la 

Repllblica. 

se organiza a los trabajadores de productos de palma 

de la regil5n de loa mixtecaa en el estado de Oaxaca. 

Se organiza el ingenio azucarero Emiliano Zapata de 

Zacatepec, Moreloa. 

Se organiza el ingenio azucarero de El Monte, Tama~ 

lipas. 

Se crea el Banco Nacional Obrero de Fomento Industrial. 

se expide la tey General de Sociedades Cooperativas, 

de 1938, y su. Reglamento. Dicha ley y reglamento funcio

nan hasta la actualidad. 

De esta. ley mencionaremoa alqunoa punto• 1obresalien_ 

tea. 

DEL TITULO PRIMERO! 

l) Las cooperativas deberln estar integradas por indiv!. 

duos de la clase trabajadora que aporten a la sociedad 

su trabajo personal, en el caso de cooperativas de.pro~ 

ductores1 o se aprovisionen a travta de ta sociedad o 

utilicen los servicios que ~ata distribuya, en el caso de 

cooperativas de consumidores. 
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2) Deber&n funcionar sobre principios de igualdad en de

beres y deréchos de sus mieni>ros. 

3) Deberln funcionar con un ntlmero variable de socios nu!!. 

ca inferior a diez. 

4) Funcionartn con capital variable y duracit5n indefinida. 

S) Se manejar& la participaci6n de sus asociados con la 

repreaenta.ci8n de un hombre-un voto. 

· 6) La reparticit5n de rendimientos se realizar& conforme 

al tiempo trabajando por loa socios en las cooperativas 

de producci6n y conforme al ,monto •de las operaciones re! 

li1adas en las cooperativas de consumo. 

1) La autorizaci6n para el establecimiento de cooperati

vas la dar& la Secretaría de Economta Nacional. 

&) Las cooperativas podr&n adoptar los regtmenes de raspo!!. 

sabilidad limitado a suplementaria de sus socios. 

9) Las cooperativas escolares integradas por maestros y 

alumnos, con fines exclusivamente docentes, se aujetarln 

al Reglamento que expida la Secretaría de Educaci6n PG.bl! 

ca. 

10) Las cooperativas generar&n un fondo de reserva -Fon

do Nacional de Crddito Cooperativo- que se depositar& en 

el Banco Nacional Obrero de Fomento Industrial. Todas 

las cooperativas est&n obligadas a contribuir a la cons

tituci6n de este fondo. 
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11) Las cooperativas se disolverSn por los motivos si9uie!!. 

tes; 

i) por la voluntad de las dos terceras partes de los so

cios. 

ii) por la disminuci6n del nGmero de socios a menos de 

diez. 

iii) porque llegue a consumarse el objeto de la sociedad 

iv) porque el estado econ6mico de la sociedad no permita 

continuar las operaciones. 

vl por cancelaci&n que haga la secretarla de la Economta 

Nacional de acuerdo con las normas establecidas por 

la ley 

DEL TITULO SEGUNDO, TENEMOS: 

1) Son cooperativas de consumidores aqu8llas cuyos rnie!!! 

broa se asocien con el objeto de obtener en comdn bi!. 

nea o servicios para ellos, sus hogares, o sus actl

vidade• de producci6n. 

: 2) s&lo mediante autorizaci&n oficial de la Secretarla 

correspondiente podrln dichas cooperativas realizar 

operaciones con el ptllilico. 

3) Son cooperativas de productores aquAllas donde 1ua 

miembros se asocien con el objeto de trabajar en co• 

mdn en la producci6n de mercanctaa o en la prestaci6n 

de servicios al pl'.iblico. 

4) Las mencionadas cooperativas tendrSn carActer de 1 i!!, 
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tervenci6n oficial' cuando exploten concesiones, pe~ 

misos, autorizaciones, contratos o privilegios lega! 

mente otorgados por las autoridades federales o loe!. 

les. 

S) Ser&n cooperativas de 'participaci6n estatal 1 aqud

llas que exploten unidades productoras o bienes que 

les hayan sido dados en administraci6n por el Gobier 

no Federal o por los gobiernos de los estados, o te

rritorios, o por el Departamento del Distrito Fede

ral, o por los municipios o por el Banco Nacional 

Obrero de Fomento Industrial. 

6) En el contrato que las cooperativas de participaci6n 

estatal celebren con el Banco Nacional Ohrero de Fo

mento Industrial o con la autoridad que les otorgue 

la administraci8n, se estipular&: la parte que al Ba!!. 

co o autoridad corresponda en la adminietraci6n y 

funcionamiento de la cooperativa: la particlpaci6n en 

loe rendimientos1 la materia en la que el Banco o 

autoridad tienen deciei6n exclusiva. 

DEI.. TITUl..O TORCERO 1 

l) Las cooperativas deberSn formar parte de las Federa

ciones y datas de la Confederaci6n Nacional Coopera

tiva. 

2} Las federaciones serSn regionales y se organizaran 

por ramas de la producci6n o del consumo, dentro de 

las zonas econi!Smicas que al efecto señale la Secret! 
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rta de la Economta Nacional. 

3) La Confederaci6n Nacional Cooperativa tiene como obj! 

to primordial representar los intereses de las coope

rativas. Igualmente formular& de acuerdo con la Seer! 

tarta de la Economía Nacional los planea econ6micos 

para las actividades que deben desarro+lar los organi!. 

moa cooperativo~. 

DEL TITULO CUARTO: 

l) Las cooperativas estar!n exentas del pago del imp~e! 

to del timbre. Asimismo, para la protecci6n y desa

rrollo de los organismos cooperativos, la Secretaría 

de Hacienda y Crddito Pl1blico, en materia fiscal, y 

las dem4s dependencias del Ejecutivo y las autorida

des en general, les otorgaran franquicias especiales, 

dictando al efecto los decretos y acuerdos que sean 

necesarios. 

2) Las sociedades locales de cr~dito Ejidal, gozar&n de 

las prerrogativas y beneficios que concede esta ley 

y lae·dispoeiciones que de acuerdo con la misma se 

dicten. 

DEL TITULO QUINTO: 

l} La Secretaria de la Economta Nacional serl la anear~ 

gada de la Vigilancia y cumplimiento de esta ley. 

Se crea la Direcci6n General de Registro de AsociaciE_ 

nea y Organismos Cooperativos. 
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A partir de 18 creaci6n de la Oirecci6n General de Registro 

de Asociaciones y Organismos Cooperativos, se inicia en H~xico 

la era estad!stica para el cooperativis~o del pata, ya que este 

organismo comenz6 a registrar las cooperativas creadas, el nOmero 

de socios, el tipo de cooperativas, la ubicaci6n de las mismas. 

Si bien no contamos con una amplia gama de datos sobre cooP!. 

rativas y cooperativismo, podemos ver que la gran actividad en 

acontecimientos cooperativos, ast. como los datos sobre el nG:mero 

.de cooperativas registradas y el ndmero de socios en los diferen

tes tipos de cooperativas, nos marcan que la fase que va de 1910 

a 1940 ea una fase de auge para el movimiento cooperativo. 

CUADRO 1 

NuHERO TOTAL DE COOPERATIVAS REGISTRADAS 

DE 1933 A 19Li0 

ARO 

1938 

1939 

1940 

NUH,COOPERATIVAS 

43 

822 

662 

Fuente 1 Dirección General de Registro de Asociaciones y Orqanismos 
cooperativos, Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
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CUADRO 2 

NUMERO TOTAL DE SOCIOS COOPERATIVISTAS 

REGISTRADOS DE 1933 A 1940 

ARO 

1938 
1939 
1940 

NuM, socios 

a 798 
70 934 
68 793 
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ruente1 Direcci6n General de Registro de Asociaciones y orqanis
mos Cooperativos. Secretarla del Trabajo y Previsi6n so
cial. 
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VEl!DB pues, que m la fase de 1910 a 1940 las organizaciones cxope:rativas 

tuvieron una llpoca de desarrollo y de un gran apoyo gubernamental,que se e;:ire

eO, por un lado, ai el crecimim.to del rrgyimiento o:q>erativo, y por otro, en 

la gran actividad legislativa que institooiaializ6 la rectada del Estado "' l!se. 

8, FASE DE 1941 A 1965, 

Entrando a loa años cuarenta nos encontramos con el cambio 

de tendencia a crisis del desarrollo del movimiento cooperativo 

en el pata. Tendencia que llega a su nivel mSs bajo de deprosi6n 

a mediadoa de los años sesenta. 

En los veinticinco años que corresponde esta fase son pocos 

los hechos relevantes que encontramos, sobre todo si comparamos 

con la actividad legislativa de la fase anterior. 

Podemos decir que, por un lado, esta fase mantiene las cara~ 

ter!sticaa del período en el que se inserta. Estas caractertsticas 

ªº"' 
1) Influencia y participaci6n de la clase obrera en la fortn! 

ci6n del fen6meno cooperativo. 

2) Suprernacta del Estado en la direcci6n, organizaci6n y ap~ 

yo al cooperativismo en el pata. 

Por otro lado, encontramos una especificidad como fase y que 

es la baja sensible en la participaci6n de los elementos cooperat! 

vos, como es el nGmero de cooperativas y el nGmero de socios coo

perativistas. Ilustremos este aspecto con los datos que sobre co~ 

perativas contamos. 
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CUADRO 3 

NUMERO TOTAL DE COOPERATIVAS REGISTRADAS 

DE 1941 A 1965 

AOO NuM,cooPERATIVAS 

1941 299 
1942 359 
1943 156 
1944 152 • o 1945 223 • • 

·~ •• 1346 137 •• . ' "'o 
~w 19117 70 • "'º 1940 70 • • • •• 19~9 171 •• o • •• 1350 21J •• • . .. 
' 1951 133 o o 
·~ ~ . 

1952 91 A • • " . 79 ~ 1953 o 
·~ • • 1954 33 . " • "'. 1955: 95 OM 
~ . • •• 1956 70 " . • ~ ' 1957 48 •• •w • 1950 79 •• ' . o o • 1959 110 •• " . • • 1960 60 " . '. 
' o. 1961 60 • o 
• o 
ou 

1j4 ; 1962 
• 1963 76 
' • 1961! 112 ' • 1965 q 
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CUADRO 4 
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NUMERO TOTAL DE SOCIOS COOPERATIVISTAS 

REGISTRADOS DE 1941 1 1965 

AllO NUM, SOCIOS 

1941 16 023 
191¡2 25 173 
1943 7 305 ., 

1944 e 737 
1945 a 635 

• 1946 ,, 857 o 
1 • .... 

1947 3 162 .... . ... . :x 1948 4 787 -~ a • 1949 o 166 ,.,, . ... 
• • 1950 9 054 .... 
e • o • ... " 1951 8 977 U• • ... ,., 

1952 110 998 u 
o o 
-~ 1953 4 329 ... . ~ 
"' " 1954 ,, 323 ~ 
o " ... 1955 3 592 ~ . . "' ... 

1956 2 007 ... ... .. " • 1957 2 703 •• "' . " 1958 3 362 ... u 
•• 
-~ 2 334 • 1959 e • •• 
" o 19fi0 2 341 > .... 
\O • 

1961 3 031 .... 
u" u • ... 19G2 3 398 " o ... o 
OU 1963 ,, 403 
• 1964 11 261 • • • • 1965 143 ·~ 
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A la tendencia a la baja en la fase de 1941 a 1965, se suma 

una escasa actividad en los terrenos legislativO y de construcci6n 

del movimiento cooperativo. 

1941 

Los hechos mSs sobresalientes soni 

Se crea el Banco Nacional de Fomento Cooperativo, que 

sustituy6 al Banco Nacional Obrero de Fomento Industrial, que 

fue liquidado. 

El Banco Nacional de Fomento Cooperativo ten!a como ob

jetivos principales: 

1) Llevar a cabo operaciones de cr~dito con las sociod! 

des cooperativas con las Uniones de CrAdito Popular y Coope

rativas, as1 como con los sindicatos de trabajadores. 

2} Ser aval de los tttulos de crl!dito, fiduciaria y age!!. 

te de las cooperativas y Uniones de Crddito Popular. 

3) Organizar y administrar el Departamento de Ahorro 

Obrero. 

lg1¡2 Se crea el Banco del Pequeño Comercio del Distrito Fed!!_ 

ral, con car&cter de Instituci6n Nacional de Crl!dito. 

Este banco a pesar de estar destinado a proporcionar 

crddito a los comerciantes Olocatarios de los mercados del 

Distrito Federal y a los pequeños comerciantes en general-, 

dirige su inter~s a las uniones de crAdito de los comercian

tes de modestos recursos. 
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Se crea la Cooperativa Unica de Trabajadora• al S•!, 

vicio del E• ta do. 

Se crea la COnfederaci6n Nacional Cooperativa, cuya 

iniciativa .. encontraba eatablecida en la Ley de 1938. 

En la primera mitad 4- loa do• cuarenta ae elev6 a 

la c1te9orf.a de Direcci8n • 1 Departa.Jllnto de Foaiento Cog, 

perativo. 

En la 1e9un4a al. tad d9 loa af\oa cuarenta encontra

moa la unificaci&n de distinta• leyea y decretos, exped! 

dos en afioa anteriores, para prote9er a la1 cooperativas 

pesquera• en la Ley General di' 1'9aca. 

La ley ante• 1n11ncionada indica que la captura de 

siete especies inarinas podrl reali1ar1e excluaivarnante 

par cooperativaa pe11qu1raa. 

En los añoa cincuenta, encontr&JIOa las disposicio

nes de exentar de impuestos sobre la renta y sobre in9r!!. 

aoa •rcantilaa a la• oooperativa1 da conBUll\O y de produc 

ci&n. 

Se funda la Cooperativa Unica del Sindicato dt9 Tra

bajadores de Ferrocarriles. Zata cooperativa hace que el 

ndmero de socios de e1e año teng:a una alza impresionante. 

En la d•c•da del ae1enta enoontrarroa loa años mla 

dlflcil•• -econOmica y pollticamente- del cooperativi11110 

en el pala. De eato1 año1 no1 dice Roja1 Coria1 
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•w n9fan11 pn1idenclall• de Adolfo l.Ópl1 KateOI 

Y di Gutavo olu ardas, M cu1cteriauon ¡iot un olvidO 

cui total del _.taiento coos-r1tivQ.1 e1¡19ci11-nte al Glt!, 

.,, • 111 detJll la !amarada -ot.rol. i. 11.aan el ~au.rdo-- de 

poner al frente de la Dincci6n 011n1r1l di re.anta Cooperat! 

vo, de¡mndlente de la 1ntonce1 &ecntarta dll Incllatria y eo-

' •reio, pqci.-nta a un anea190 del cooparativi.a, •1 cu.al 

en& qrave1 prm,i..u al movt.iant:.o CfMi huta la fecha 1-.~ 

.,. •• 111plCJ. 511. 

t , FASE DE 1966 A 1985, 
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La fa1e del fen6nmno cooperativo en Mxico que va de la se

gunda. mitad de loa años eeaenta a la primera mitad de loa ochen

ta, 111&ntiane, como las fases ante• analizadaa, las caractertsti

caa del pertodo iniciado con la Aevoluci6n Mexicana de 1910. 

En eata fa1a continda aiendo el Eatado un eleraento pri110r

dial en la rectorta, direcci6n y organizaci&n de la1 cooperati

va•. Y siqu• siendo la clase ollrera la base de su conforrnaci&n 

poblacional e ideol69ica. 

La faae que va de 1966 a 1985, ea una fase de expan1i6n. En 

••ta encontrUtO• un au•nta iapor'=;&nte en el nGmero de cooperat!, 

va• y en el dll iocioa cooperativistas. VeaJDQB los cuadro• Y.9rl

fica• 1igulente1. 



CUADno 5 

NUMERO TOTAL DE COOPERATIVAS 

REGISTRADAS DE 1966 A 1985 

Ano 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1934 
1985 

NuM.cooPERATIVAS 

13 
40 
37 
79 

123 
24 

101 
190 
366 
523 
65& 
1116 
223 
225 
733 

1214 
3279 

412 
546 
474 

179 

ruente1 Direcci6n General de Registro de Asociaciones y orqania
•o• cooperativos. secretarla del Trabajo y Previsión so
cial. 
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aJADRO 6 

NUIERO TOTAL llE SOCIOS COOPERATIVISTAS Ri 

GISTRADOS DE 1966 A 1985 

AllO 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
l9n 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

l*JM, SOCIOS 

1279 
1876 
2957 
3345 
5916 
1398 
6615 
9632 

19963 
25397 
25722 
7510 

12531 
10077 
33740 
48525 
77336 
22296 
29313 
20708 

,• 

ruenter DirecciSn General de Registro de Asociaciones Y Organi•
•o• Cooperativos, Secretarta del Trabajo Y Previai6n so
cial. 
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En la fase que 1nalizamos encontramos una actitud de apoyo 

de loa gobiernos hacia el movimiento cooperativo. En estos años 

se dieron muchas facilidades para la formaci6n y registro de 002 

pera ti vas de todos tipos. 

En la primera mitad de loa años setenta se emprendieron pr2 

yectos que comprendiendo diversas partea de la Repablica, inci

dían en la forrnacil5n de cooperativaa de producci6n y de consumo 

con el fin de generar empleo en zonas narqinadas y eomba.tir _la 

eepeculaci6n. Estos proyectos contaban con el apoyo tdcnico y fi

nanciero del Estado. 

Para la segunda mitad de los setenta encontramos que por in

fluencia del gobierno se unificaron las dos confederaciones cooP! 

rativas existentes, formando la actual Confederaci6n Nacional Co~ 

perativa, que por ley es la que debe existir. 

A partir de la creaci15n de la Confederaci6n Nacional Cooper! 

tiva, el 9obierno otorg6 a ~sta un subsidio permanente para su 

funcionamiento, ademls de oficinas para efectuar sus actividades. 

Otro hecho que en estos años se llevo a cabo, fue el de dar 

apoyo a la creacil5n de cooperativas a travfs ·de señalar obligato .. 

riamente a la• Secretarlas de Estado la creaci6n de oficinas o d! 

pendencias relacionadas con cooperativas y establecer un presupue!. 

to para el fomento de las mismas. 

Igualmente, se crel5 la Comisil5n Intersecretarial de Fomento 

Cooperativo, formada por las distintas Secretarías de Estado, co .. 

mo un intento de coordinar las labores de fomento y organizaci6n 

de cooperativas. 

El cooperativismo en Mdxico, a pesar de su antigUedad puede 

considerarse con poca tradici15n debido a su constante integraci6n 
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y desintegraci6n. 

Haciendo un rastreo de la conformaciOn del cooperativismo en 

la actualidad por antigUedad de las cooperativas integrantes, nos 

damos cuenta de que lá mayorla de las cooperativas son de creaciOn 

reciente. 

Velmoa loa cuadros y grSfica• siguientes. 

CUADRO 7 

PORCENTAJE DE COOPERATIVAS ACTIVAS AL 

31 DE AGOSTO DE 1984, SEGUN SU SEXENIO 

DE REGISTRO 

SEXENIO PORCENTAJE 

1938-1940 2.6 
1941-1946 2,0 

1947-1952 3,2 
1953-1958 2,3 

1959-1964 1.7 
1965-1970 1.3 
1971-1976 10.2 

1977-1982 63.8 
1983-1984 11.6 

100,0% 

Fuentes Unidad Coordinadora de Políticas, Estudios y Estadísti
cas del Trabajo. Sistema de Infor~ac16n Cooperativa. Di 
recci6n de Estad{sticas del Trabajo. Secretarla del Tr! 
bajo y Previsi6n Social. 
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CUADRO 8 

PORCENTAJE DE COOPERATIVAS ACTIVAS DE PRODUCCION 

AL 31 DE AGOSTO DE 19fl4, SEGUN SU SEXENIO DE 

REGISTRO 

SEXErHO PORCEllTAJE 

1938-1940 1.9 % 

1941-1946 1.3 % 

1947-1952 1.2 % 

1953-1958 1,0 ~ 
1959-1964 1.3:: 
1965-1970 l.9 % 

1971-1975 3,5 z 
1977-l9!l2 71.6 ~ 
19R3-1934 10,8 % 
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Fuente1 Untdad coordinadora de PoU'.ticas1 l?atudios y Eatad!•tieaa del Trabajo. 
Sistema do InfonMciCin Cooperativa~ Direc:c16n de t:atad[stic.,s del Tr_! 
bajo. Secretaria dol Trabajo 'I Previsl6n Social, 

CUADRO 9 
PORCENTAJE DE COOPERATIVAS ACTIVAS DE CONSUMO 
AL 31 DE AGOSTO DE 1934, SEGUN SU SEXENIO DE REGISTRO 

SEXENIO 

1938-1940 
1941-1945 
19117-1952 
1953-1953 
1959-1964 
1965-1970 
1971-1976 
1977-1932 
1933-1934 

POílCENTAJE 

5,0 
5.5 

10,l 
5,9 
3,4 
1.1. 

16.4 
36,5 
14.0 
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Haciendo una revisi6n comparativa por antigüedad de las coo

perativas, vemos que las cooperativas de consumo tienen porcen

tualmente mayor antigüedad que las de producci6n y por ende mayor 

tradici6n. 

Las cooperativas de producci6n tienen una fuerza porcentual 

muy reciente que data del sexenio pasado y por tanto podemos co~ 

siderar que el cooperativismo de producci6n en el pa!s estl poco 

arraigado. 

En general, el movimiento cooperativo, salvo algunos caeos, 

carece de una permanencia a trav@s de los años, como ya mencion! 

bamos anteriormente, y en continua integraci6n y desintegraci6n 

se convierte en una caractertstica del fen6meno cooperativo en el 

pata. 

El cooperativismo reconocido oficialmente en M6xico tiene el 

apoyo gubernamental y esto hace que su clasificaci6n, y de alguna 

manera su funcionamiento, se den por los tipos de cooperativas d! 

finidas par ley. 

Las tipos en los que se aglutinan las actividades de las co~ 

perativas, son: cooperativas de producci6n y cooperativas de con

sumo. Dentro de esta divisi6n general encontramos una clasifica

ci6n interna. Las cooperativas de producci6n se dividen en; 

1) Cooperativas agropecuarias 

2) cooperativas pesqueras 

3) cooperativas industriales 

41 cooperativas de transportes 

S) cooperativas de servicios 

En tanto que las cooperativas de consumo se dividen en; 

1) cooperativas de consumo final 
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2) cooperativas de consumo intermedio 

La importancia jerSrquica, por nGmero de cooperativas y nd

mero de socios, que tienen los diversos tipos de cooperativas de 

producci6n y de consumo, la podemos vie~alizar comparando sus 

cantidades absolutas. Veamos loa cuadros y grlficaa siguientes. 

.. 

CUADRO 10 
COMPARACION CUANTITATIVA ENTRE LOS TIPOS DE 

COOPERATIVAS DE rRODUCCION AL 31 DE DICIEM

BRE DE 1935, 

TIPO DE COOPERATIVA NUM:COOPERATIVAS 

AGROPECUARIA 2709 
PESQUERA lOrni 

INDUSTRIAL 892 
TRANSPORTES 423 
SERVICIOS 266 

CUADRO ll 
COf'AAACION WANTITATIVA ENrn: LOO TIPOO lE OOOA:RATIVAS 
IE C005U'll Al. 31 re DICl&BRE lE l9(fi 

TIPO DEomAATIVA tUI: CCMMTIVAS 

CONSUMO FINAL 

CONSUMO INTERMEDIO 

1294 
519 

FUente1 Prontuario de Información Laboral,Vol.2,2tri.mestre de 1905. UCPEET y 
Re9istro Cooperativo Nacional de la Dirección General de FCl!lento Coo 
perativo y Organizaci6n Social para el Trabajo, ST'JPS. -



GRAFICA 10 
COMPARACION CUANTITATIVA ENTRE 

LOS TIPOS DE· COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓÁ 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1985, 
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TIPOS DE 
COOPERATIVAS 

Aqropecuaria Industrial servicios 
Pesquera 'l'ransportea 

ruento1 Prontuario do In!ormaci6n Laboral, Vol. V HÚnt.2, 2•. Trh11Pstre da 1985, 

..... 

UCPEBT y Pcgiatrc Cnopt"rativo Nacional de la Direcc16n General de Fotlll!nto 

Cooporativo y orqanir.ación social para el Trabajo , S'l'yrs. 



GRAFICA 11 
COMPARACION CUAlffJTATIVA ENTRE 

LOS TI POS DE COOPERATIVAS DE CONSUMO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 19L5, 
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Fuente1 Prontuario de Informar:iñn IAboral, Vol, 2,2•'J'rUno1tro do 19851 

UCPE:ET y Registro Cooperativo.o Nacional de la Direcci6n General do Fomento 

cooperativo y Organización social para al "'rabll.jo, STyPs. 



CUADRO 12 
C!M'ARACIOO llllNTITATIVA amt: EL ttMRO rE SOCIOO IE 

LAS CIQ'ERATIVAS IE PROOXCIOO AL 31 IE DICIElllRE IE 

J3l5 

TI FO II COHMTIVA N.11.amMTIV f, 

AGROl'EOJAR 1 A ICli roz 
PESW:RA 73313 
INllJSTRIAL t¡l¡ "16 

'IRNlSl'alTES rn 935 
SERVICIOS 3 700 

f\J.entei Prontuario de Infonnación Laboral, Vol, V NÚm 2, 2• Trimestre de 1985 
UCPEET y Registro Cooperativo Naciooal de la Dirección General de Fo
mento Cooperativo y Organizaci6n Social para el Trabajo, S'JYPS, 

CUADRO 13 
cfH>ARACICll QJNITITATIVA ENllE EL ttMRO rE SOCIOO IE 
LAS CIQ'ERATIVAS IE COOSlMl AL 31 IE DICIElllRE rE 19ffi 

mu JE axruATIVA 

Ca&M> Flfl'L 

C<MIM> INlClffDIO 

tU1, SOClffi 

'JJ7 0$ 

51 lffi 
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FUente; Prontuario de lnfonnación i.boral, Vol. V HÚll, 2, 2• Trilleatre do 1995, 
UCPEET y Registro Cooperativo Nacion1l de la Direccitin General de Fo
.. nto Cooperativo y organizaci6n Social para el Trabaijo. STYPS. 



GRAFICA 12 
COMPARACION CUANTITATIVA ENTRE 

EL NUMERO DE SOCIOS DE LAS COOPERATIVAS DE PRODUCCION 
AL 31 DE DICIEMBRE DE.1985, 
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GRAFICA 13 
COMPARACION CUANTITATIVA ENTRE EL NUMERO DE 

SOCIOS DE LAS COOPERATIVAS DE CONSUMO AL 
31 DE DICIEllBRE DE 1985, 
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Fuente1 Prontuario de inform.sci6n Laboral, Vol, V Hm. 21 2' Trilnestre de 19BS, 

UCPEET v Reai1tro Cooperativo Nacional de la Oirecci6n General de Fo

mento Cooperativo y Orqanizaci6n social para el Trabajo, S'ryPS. 
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De esta manera, vemos que las cooperativas agropecuarias oc!!_ 

pan el lugar rnla importante en ndmero de cooperativas y de socios. 

La• cooperativas agropecuarias tienen una concentra.cien mayor en 

los eatado1 del Norte. 

Los e•tadoa del p11.ls con m&a de 100 cooperativa• agropecua .. 

riaa en 1985, erans Sonora (199), cOahuila (166), Zacatecaa (170) 

Chihuahua (157), Durango (149), Puebla (119), Nuevo Leen (110), 

Michoacln (106}, y Sinaloa (102). Los estados con rnayor ndmero de 

aocioa cooperativistas del ramo agropecuario, sana Puebla (7005 

socios) y Veracruz (7745 socios) • 

Los estados que concentran la mayor cantidad de cooperativas 

pesqueras son Sinaloa y Sonora, con 226 y 121 cooperativas, res

pectivamente. Sinaloa es la entidad federativa que mayor ndmero 

de socios contempla en el ramo pesquero, con 19299 socios. 

En el ramo industrial, el mayor ntlmero de cooperativas se e!l 

cuentra en Sonora (92 cooperativas}, y el Distrito Federal (72 

cooperativas). Sin embargo, el estado que cuenta con un mayor nd

mero de socios es Morelos, con 6614 socios. 

El Distrito Federal ocupa el primer lugar en ntl.mero de coop! 

rativas y ntlmero de socios, en los ramos de Servicios (46 cooper! 

tivas y 1756 socios}, Transportes (82 cooperativas y 5362 socios) 

y consumo final (371cooperativasy139300 socios). 

Las cooperativas de consumo intermedio se localizaban, en su 

mayoría, en sonora (49 cooperativas), y en ntl.rnero de socios esta· 

ba Puebla (9974 socios). 

El cooperativismo en M8xico es endeble en el &mhito econ!imi· 

co y social, ya que para 1985 tente un ndmero total de socios de 

579, 773 y au participaci6n en la poblaci6n econ6micamente activa 

y en el pEOtlucto lntemo bruto, no rebosan m los cloe aspectoa el 1 '· 
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D, EL CICLO EN SU CONJUNTO, 

En el pertodo que analizamo•, de 1911 a 1985, encon

trarnos inserto un ciclo del movimiento del fen&meno coo-

perativo en el pal•, Entre los años de 1910 a 1940 encon

tramos la fase de auge1 para 1940 tenemos el año de crisis1 

de 1940 a 1965 encontramos la fase de depresi&n o contrac

oiOn r y para 1965 a 1985 tenemos nuevamente una fase de 

auge o expansi&n. 

En este periodo vamos a encontrar que las caracterts

ticas del cooperativismo en México toman formas distintas 

y especlficas con respecto a las que asumieron durante el 

siglo XIX. 

En principio, las cooperativas en este pertodo astan 

ligadas al financiamiento del capital, es decir, que su 

capacidad de autofinanciamiento y por tanto de su autono

m1a como empresa estl delimitada. No existe con indepen

dencia econOmica y su funcionamiento estl ligado al cre

di to eatatal. 

En nuestro pata el· capital que adquiere gran impor

tancia como concertador social ea el capital eatatal, pues 

ea el Estado el que se constituye como el ente capitalista 

que a1ume la capitalizaciOn y socializaciOn de la produc-

ciOn en ramas y sectores e1pec1ficos para el desarrollo ca

pitalista del pata que el capital privado desiste de ca

pitaliaar. 

Por tanto, el fenOmeno cooperativista en el pa11 re

fleja el desarrollo y las caracter1sticas del capitalismo 

nacional y las influencias del capital internacional, pero 
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sobre todo, las caracter1aticaa que toma el Estado coruo el 

capitalista nacional mis importante. 

Aal, el cambio de las correlaciones sociales y el 

consecuente cambio en la conformacidn del Estado nos mues

tran loa por quta de loa cambios. que ocurren en el f ena

meno cooperativo. Podemos constatar cambios sustanciales 

en las formas cooperativaa del siglo XIX con respecto a ·~ 

las cooperattvaaorqanizadaa en el siglo XX. 

Encontramos en el perlado de 1910 a 1985 un crecimien-· 

to importante en las publicaciones -libros, revistas y pe

r1odicoa- que abordan la problemltica del cooperativismo, 

signo evidente de la presencia de este fen6meno en la pro

blemAtica nacional. 

En este perlado se da inicio a la legislaciOn sobre 

cooperativas y es el Estado el que lleva las iniciativas 

o las retoma erigidndose como el principal promotor de las 

mismas, incluso a nivel constitucional. 

El Estado leqisla plasmando la linea occidental del 

cooperativismo. En el periodo de 1910 a 1985, encontra

mos la denominaci&n de cooperativa para hacer referencia 

a las organizaciones colectivas de trabajadores-propieta

rios, hecho que nos muestra la concepci&n y el funciona

miento capitalista que retoman estas organizaciones en el 

pafs. 

Hablando de las fases espec1f 1camente podemos desta

car ciertos aspectos de la1 mi1mas. 

De la primera fase, 1910-1940, encontramos un creci

miento o expanaien del fenemeno. Esta fase est& inserta 
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en un momento de conaolidacien del Estado mexicano. En es

tos años GB llevan a cabo conf rontacionea mundiales que 

crean un~ correlaciOn de f uerzaa internacionalea que in

fluyen para que el Estado mexicano tome ciertos derrote

ros y al pa1s un lugar especifico en la divisien interna

cional del trabajo. 

La posibilidad que en esta fase tiene el Estado mexi

cano de fortalecerse y de orientar la economla nacional

v1a un Estado fuerte y apoyado por grandes maaas populares 

hace en el aspecto del cooperativismo se lleve a cabo la 

actividad legislativa mas importante y acabada que rige has

ta la actualidad. 

En la mencionada le9islaciOn se establece claramente la 

participaciOn como conductor y jefe m&ximo al Estado. Tambi@n 

se definen los campos de funcionamiento de las cooperativas 

que conjuntamente con el Estado operan.-eate ea el caso de 

las cooperativas de participaci6n estatal y laa de interven

ci6n oficial-. 

En la segunda fase, 19•0·1965 1 encontrarno• el momento de 

crisis y la.fase de receeien del fenOmeno cooperativo en el 

pata. En esta fase, se puede hablar de un cambio de perspecti• 

vas en el proyecto gubernamental que incide negativamente en 

la organizac1en colectiva hasta ese momento impulsada. 

La correlaci6n de fuerzas nacionales e internacionales 

manifiesta su cambio para estos años con un crecimiento del ca

pital y consecuentemente de sus clases socialea. Durante es

to• años ae genero todo un apoyo a la propiedad privada capi

tali1ta. 
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El Estado mexicano cambi6 en estos años, la pol1tica de apoyo 

a las formas cooperativa• e implant6 su pol1tica de rechazo y mar

ginaci6n a e1taa forma1. En esta fase la participaciOn de las formas 

cooperativas en la econom1a nacional no aOlo decreci6 sino que ocu

pe un luqar muy relegado en loa prefectos gubernamenta~es. 

El decrecimiento del ntlmero de cooperativas y de cooperativis

ta1 dado en estos años nos muestra una receai6n del movimiento coo

perativo, pero tambi&n nos muestra que existe una dependencia muy 

grande entre loa procesos cooperativos y los proyectos estatales 

del pala. En la medida en que los gobiernos mexicanos apoyan el coo

perativismo este crece1 en la medida en que lo relegan, Aste decrece 

a sus m1nimas expresiones, como lo sucedido en loe años de 1965 y 

1966, 

En la tercera fase del ciclo encontramos una recupcraci6n del 

del cooperativismo en el pais. Encontramos a esta fase inserta en el 

e•tallamiento de una crisis nacional e internacional. 

A nivel interno_, el pata se ve colocado en el final de un pro· 

yecto nacional que impulse un desarrollo capitalista de apoyo a la 

empresa privada y a los capitales nacionales conocido como ' desa

rrollo estabilizador' • Bajo estas circunstancias de crisis del ca

pital, el Estado tiene que asumir y tomar en sus manos decisiones 

de importancia sobre la economia nacional. En esta fase se llevan 

a cabo estatizaciones que reflejan el sesgo que toma el Estado. 

con respecto a las organizaciones cooperativas encontramos que 

se retoman estas formas para aplicarlas en loa sectores mis cr!ticos 

o marginados, por ejemplo, en el sector agrtcola, pero tambi~n en

contramos un apoyo generalizado a todo tipo de cooperativas. Ello 
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genera en esta fase, un crecimiento del ndmero de cooperativas y 

del de sus socioa. 

Hay que apuntar que a finales de esta fase se ha llevado a 

cabo un paulatino recorte presupuestario gubernamental -dado por 

la problem&tiva de la Deuda Externa del pala y las negociaciones 

de los cr6ditos extranjeros con el Fondo Monetario Internacional-. 

Dadas estas circunstancias -de recorte al presupuesto gu

bernamental y de crisis econ&mica nacional- encontramos que se 

genera una tendencia adversa al desarrollo del cooperativismo y 

una tendencia favorable, es decir , se dan condiciones encentra-

das que efectivamente tienden a crear condiciones de decrecimien

to sobre todo en las cooperativas promovidas por el Estado, y a

pertura de espacios cooperativos generados por las iniciativas 

independientes. 

l 
En este siglo, el cooperativismo en M8xico responde a un de-

sarrollo del capital·financiero representado en el Estado. El Es-

tado le infringe al cooperativismo la din4rnica m&s importante pa

ra su desarrollo. 

En la lOgic~ del capital y en su liga con el Estado mexicano, 

el cooperativismo se convierte en un fenOmeno dependiente de los 

intereses del capital en general y de los intereses del Estado en 

particular, quien lo convierte en una forma coyuntural de organiza

ciOn para el trabajo a un nivel social, as1 como en un sector de 

legitilaaciOn y fortalecimiento del Estado. 

Por todo ello, es entendible que sea el gran capital el que a

poye las formas cooperativas en la produccien, y en nuestro pa1s, 

sea el Estado como representante del capital el que en términos e

conOmicos funja como el capitalista acreedor y sea el que delinee 



202 

la legi•lacidn cooperativa. 

El cooperativi•mo en M8xico ae torna en una de las expresio

nea del Eatado como promotor de la orgañizac16n econdmica de cier

taa rama• y sectores de la produccidn y de organi.zador que aqlome

ra •ectrorea de la poblacidn para canalizar una legitimacidn social. 

En reswaida• cuentas, el cooperativismo en M8xico responde a 

un proceao de capital y a una necesidad de productividad y desarro

llo de las fuerzas producttvaa del Modo de Produccidn Capitalista. 

Responde a una conformaciOn eepectfica de las clases y de la 

lucha de clases que se desarrolla en el seno del pa1s bajo corre

laciones de fuerzas internas e internacionales. 

Responde a la conformacidn de un Estado fuerte que como inter

locutor social -Y ante una imposibilidad y opacamiento del desa

rrollo de los capitales individuales dado por razones histOricas-

se constituye en el organizador econOmico de determinadas ramas y 

sectore• de la producciOn. 1 

Responde a la necesidad del Estado -como organizador de la 

sociedad- de contar con sectores de la poblaciOn organizada dentro 

de la estructura del aparato pol1tico del Estado. 

Sin menospreciar la capacidad podencial de productividad que 

las formas cooperativas guardan inherentemente en sus estructuras 

democrlticas, debemos entenderlas ~mo posibles de existir, en la 

medida de su ligazen efectiva con un gran financiamiento prove-

niente de la sociedad en su conjunto, del gran capital o del Esta-

do, 
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cuadros y grlficas de~qloaados de coope

rativas de producc10n y de consumo con el ndme

ro correspondiente de socios, durante los años 

de 1938 • 1985. 



-CUADRO 14 

NUMERO DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION 

REGISTRl\DAS DE 1938 A 1940 

ARO 

1938 
1939 
19llO 

~H, COOPERATIVAS 

34 
492 
460 

204 

ruenta1 Direcci6n General de Registro de Asociaciones y Organis
mos Cooperativos, Secretarla del Trabajo y Previsi6n social. 

CUADRO 15 

NUMERO DE COOPERATIVAS DE CONSUMO 

REGISTRADAS DE 1938 A 1940 

ARO 

1933 
1939 
1940 

l!uM COOPERATIVAS 

9 
330 

202 

Fuente1 Direcci6n General de Registro de Asociaciones y Organis
mos Cooperativos. Secretarla del Trabajo y Previsi6n So
cial. 
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WADRO 16 

NUMERO DE SOCIOS CORRESPONDIENTES A 

COOPERATIVAS DE PRODUCCION REGISTRADOS 

DE 1938 A 1940 

ARO 

1933 
1939 
1940 

NuM.soc1os 

4 082 
36 399 
35 131 

207 

Fuenta1 Direcci6n General de Re9iatro de Asociaciones y Organis
mos Cooperativoa. Secretarla del Trabajo y Previai&n So
cial. 
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CUADRO 17 

NUMERO DE SOCIOS CORRESPONDIENTES A COOPERATIVAS 
\ 

DE 'coNSUHO REGISTRADOS DE 1933 A 191!0, 

Ano 

1936 
1939 
19L¡(J 

llJH,SOCIOS 

4 716 
34 535 
33 612 

209 

Fuanta1 Direcc16n Gener4l de Registro de Asociaciones y organia• 
moa Cooperativos. Secretarta del Trabajo y Previsi6n So• 
cial. 
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CUADRO 19 2U 

NUMERO DE COOPERATIVAS DE COtlSUMO 

REGISTRADAS DE 1941 A 1965 

ARO llJl'l1 COOPERATIVAS 

1941 69 
1942 46 
1943 56 
19il4 86 
1945 78 
1946 55 

• 1947 29 D •• ... 
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• u 
"'D 1949 35 k" o • 1950 21 .... ... 
• • 1951 ... 32 • • D • 
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D D 
o •n 
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" u. 
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k .. 1956 20 ~u . "' .. 

1957 6 "' . .... 
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k " • 1960 15 • • •• 
" o 1%1 21 • ... .. ~ 
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u • ... 1963 . 32 k D ,-. 
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¡ .CUADRO 20 
215' 

• NUMERO DE SOCIOS CORRESPONDIENTES A COOPli. 

PERATIVAS DE PRODUCCION REGISTRADOS DE 

1941 A 1965 

ARO NuM, SOCIOS 

1941 11 606 
1942 22 308 
1943 4 762 
19114 3 197 
1945 4-6~4 

• 1946 2 865 o •• .... 
1947 1 127 ~· ·~ • u 
1943 3 977 "'º ~~ 

' 1949 5 1132 ... 
~ •• 1950 7 625 ·~ '. o. 

1951 4 713 ~-•• • ~~ 
u 
o o 1952 2 133 
·~ 1953 1 967 "" .~ 
" " 1954 3 183 • o 

""' 1955 2 511 • • . " 
~ 

1956 1 669 "' . .... .. " • 1957 2 025 • • " . " 1950 2 522 ... u 
•• 
-~ 1959 9D5 • o • 
• • uo 1960 2 023 • 
·~ 'º. 1961 2 293 ~ . 
u " u • 

1962 1130 ~ ~ 
~o 
QU 1963 2 584 . 
• 1964 4 31¡4 • o .. 

1965 148 • .. 
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CUADRO 21 
2l7 

NUMERO ~E SOCIOS CORRESPONDIENTES 

A COOPERATIVAS DE CONSUMO REGISTRA 

DOS DE 1941 A 196S 

ANO tlUM, SOC 1 OS 

1941 t¡ 417 
1942 2 870 
1943 2'543 
1944 2 540 
1945 3 991 

• 1945 l 992 
o •• 1947 2 035 . ... 

... . .... 1948 810 • u ... 
~"' 1949 2 634 • .... ... 1950 l 429 •• . ... • • 1951 4 259 o • ... " uo, 

1952 100 865 • ... .. 
u 
o o 1953 2 852 ·~ ... .. 1954 1 140 • • ... " o .. 1955 l 031 ""' ... .... 1956 1133 ... ... .... 1957 683 .. " • . .. 

1950 l 340 .... 
" ... u 

•• 1959 1 049 ""' • • • 1960 810 • • 
" o • 1961 733 .... .. .. 
... . 
u " 1962 2 268 u • . .. 
" o 1963 l 324 ... o 
QU 

• 1964 6 917 .. • 1965 • " 1966 .. 



CUADRO 22 

NUMERO DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION 

REGISTRADAS DE 1966 A 1985 

ANO 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1980 
1981 
1932 
1933 
1984 
1985 

ll111,cooPERATIVAS 

13 
23 
25 
51 
89 
15 
66 

100 
100 
272 
357 
:96 
125 
139 
644 

1036 
2454 

294 
324 
231 

2i9 

Fuente 1 Dirección General de Re9iatro de Asociaciones y Organi"s
moa Cooperativos, Secretaría del Trabajo y Previs16n So
cial, 
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CUADRO 23 

NUMERO DE COOPERATIVAS DE CONSUMO 

REGISTRADAS DE 1967 A 1985 

Ano 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1930 
1981 
1982 
1933 
1984 
1985 

NuH,cooPERATIVAS 

12 
12 
23 
35 
9 

35 
20 

136 
151 
291 

50 
103 

8G 
89 

128 
825 
118 
222 
243 

221 

Fu•ntei Oirecci6n General de Registro de Asociaciones y Organis
mos Cooperativos. Secretarta del Trabajo y Previaión So
cial • 
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CUADRO 24 

HJMERO DE SOCIOS CORRESPONDIENTES A COOPER~ 

TIVAS DE PRODUCCION REGISTRADOS DE 196G A 1935 

ARO 

1966 
1967 
1963 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1931 
1932 
1983 
19il4 
1935 

NuM, SOCIOS 

1279 
890 

1714 
2100 
1!051 
795 

3639 
5001 
8752 

lOOOG 
11951 
3723 
41114 
6009 

2B222 
lt26G6 
511339 
13996 
13695 

8276 

.• . 

223 

Pu•ntea Dirección General de Registro de Asociaciones y Organis
•o• Cooperativos, secretarta del Trabajo y Previsión so
cial. 
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CUADRO 25 

HUl!ERO DE SOCIOS CORRESPONDIENTES A COOPE• · 
RATIVAS OE CONSUMO REGISTRADOS DE 1967 A 1935 

ARO 

1957 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1980 
1931 
1982 
1983 
1934 
1935 

• liJM,SOCIOS 

236 
1243 
1245 
1965 

603 
2976 
4601 

11211 
15339 
13771 

3737 
03~7 
4663 
5513 
5339 

12497 
15300 
156511 
12432 

225 

ruente1 Direcci6n General de Registro de Aaociacionea y Organia• 
aos Cooperativos, Secretaría del Trabajo y Previsión So• 
cial. . 
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