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1NTRODUCCION 

EL VERDADERO CIENTÍFICO SOCIAL NO DEBE, A NUESTRO 

JUICIO, DEJAR PASAR O IGNORAR LOS PROBLEMAS QUE, AUNQUE COM

PROMETEDORES, DEBAN SER RESUELTOS EN BENEFICIO DE LA SOCIE

DAD, ACTUAR CON SIGNO CONTRARIO SIGNIFICARÍA CAER EN UN co~ 

FORMISMO A TODAS LUCES REACCIONARIO, 

EL TEMA QUE HEMOS SELECCIONADO PARA REALIZAR ESTE 

TRABAJO· ES UNO QUE, SEGÚN NUESTRO CRITERIO, CUMPLE CON LAS 

CONDICIONES ANTERIORMENTE ENUNCIADAS, Es DECIR, ES UN TEMA 

QUE, AUNQUE TIENE LA URGENCIA DE PLANTEARSE, SE HA IDO DEJAM 

DO DE LADO DEBIDO A LAS DIFERENCIAS TEÓRICAS NO SOLAMENTE 
. . 

CON UN SECTOR CONSERVADOR SINO TAMBIÉN CON CIERTA FACCIÓN 

DEL SECTOR PROGRESISTA, 

EN ESTE TRABAJO SE INTENTARÁ PROBAR EL DESTACADO PA

PEL DEL ANARQUISMO EN EL IMPULSO DADO AL COOPERATIVISMO Et~ 

.M~XICO Y EN OTRAS PARTES, EL ANARQUISMO CONSTITUYE UNA DOt-

1 TRINA QUE HA SIDO MAL COMPRENDIDA EN GENERAL, LO QUE HA RE

DUNDADO EN QUE ÉSTE HAYA CAÍDO EN EL DESPRESTIGIO, 

PoR 'oTRA PARTE, SEÑALJi.REl~ÓS rn ESTE TRABAJO LA A USEN. 

CIA DE UN ARMAZÓN TEÓRICO QUE IMPULSE EL MOVIMIENTO COOPERA

TIVO EN EL PAÍS Y LA NECESIDAD URGENTE DE ESTRUCtURAR DICHO 

CUERPO TEÓRICO, HASTA HOY, EL MOVIMIEtlTO COOPERATIVO SE HA 

ESTADO ALIMENTANDO DE LAS TEORÍAS ROTCHOELIAflAS TAN AJENAS A 

1 
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·NUESTRA ÁREA Y A NUESTRA lDIOSINCRACIA, 

J>uNro IM.0 0RTANTE EN ESTA INVESTIGACION SER f A, PUES, DI LU

CIDAR. CÓMO SE HAN IDO CONFORMANDO HISTÓRICAMENTE Lp:s DIVERSAS 

INSTITUCIONES DE TlPO ASOCIATrvo EN NUESTRO PAÍS HASTA LLE-
' GAR AL. MOMENTO ACTUAL, CUÁLES HAN SIDO LOS ERRORES QUE, A 

. . 
NUESTRO JUICIO, CONLLEVAN DESDE EL PUNTO DE VISTA TEÓRICO 

. . 
ESOS MOVIMIENTOS Y CUÁL SERÍA LA SOLUCIÓN PARA ESTRUCTURAR 

UN MOVIMIENTO COOPERATrVO VERDADERAMENTE SANO Y FUERTE, 

OBVIAMENTE ESTE TRABAJO ES HISTÓRICO Y COMO rAL NOS 

SENTIMOS OBLIGADOS A DEDICAR POR LO ~ENOS ALGUNAS LINEAS AL 

YA QUE SE HAN DADO RECIENTEMENTE CIERTAS DISCUSIO-

NES Y POL~MICAS AL RESPECTO, 

HACE qo A~Os •. MARC BLOCH INICIA EN FRANc;~ iL cu~i: ~ r.- '', .... · .. 

TIONAMIENTO SOBRE CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LA HISTORIA, ESTA 

MISMA PREOCll?AC:IÓM HA SIDO TRASPLANTADA EN FECHA RECIENTE A 

NUESTRO PAÍS POR UN GRUPO DE HISTORIADORES PREbCUPADOS POR 

EL TEMA. HAc 1 EtlDO uriA ABSTRACC Ión DE LA ?OLÉt·Ú CA -QUE ES 

UNA, PARA HISTORIADO~ES- CREEMOS QUE PARA NUESTRO.OBJETO, PQ 

DRÍAMOS RESCATAR ~A RESPUESTA QUE DA AL CUESTIONAMIENTO Jos~ 
JoAQUfN BLANco: "LA HISTORIA sIRvE:· PARA AYMlÚ.R EN LA INTER

PRETACIÓN DEL MUNDO, PARA TRAN~FORMAR LA ~OCIEDAD, PARA PÁR

TICI PAR POLÍTICAMENTE, PARA DEFENDER PRINCIPIOS i CAUSAS so- ' 

CIALES, PARA DENUNCIAR ESTO Y MEJORAR AQUELLO Y TAMBJ~N POR-

QUE ES PLACENTERO HACERLO", 

. ) 



A LO ANTERIOR AG~EGARLO:~OS QUE TAMBifN !::STAMOS CON 

lAMARTINE1 QUIEN AFIRMABA QUE "HACE HISTORI/1/' PARA DEMOSTRAR 

A~ PUEBLO FRANCÉS LAS HAZAÑAS QUE FUE CAPAZ DE REALIZAR EN 

EL PASADO Y ASf ANIMARLO A REPETIRLAS. Es DECIR PARA NOSO

TROS LA HISTORIA CUMPLE LA.~UNCIÓN DE MOSTRAR~OS QUE, EN ES

TE CASO PARTICULAR, LOS MEXICANOS SABIAMOS MÁS DE INSTITU-
' 

CIONES ASOCIATIVAS Y DE AYUDA MUTUA, MUCHO ANTES QUE SE FOR

MARA LA PRIMERA COOPERATIVA EN EL CALLEJÓN DEL SAPO EN ROTC!i 
1 

DALE, EN EL AÑO DE 1844. SOLAMENTE UNA MENTE COLONIZADA IN-

SISTIRÍA EN ARRODILLARNOS INTELECTUALMENTE ANTE LAS IDEAS DE 

fUERA CUANDO SE CUENTA CON LAS PROPIAS Y DESDE HACE MUCHO 

TIÉMPO, 

HEMOS PENSADO LLEVAR A CABO ESTE ESTUDIO CON OBJETO 

DE, POR MEDIO DE UN ANÁLISIS HISTÓRICO, DEMOSTRAR QUE LAS 

INSTITUCIONES ASOCIATIVAS CON RASGOS COOPERATIVOS HAN EXISTl 

DO DESDE HACE SIGLOS EN NUESTRO PAÍS, ASIMISMO, PRETENDEMOS 

DESTACAR EL PAPEL PREPONDERANTE DESDE EL PUNTO DE VISTA IDEQ 

LÓGICO, EJERCIDO POR LAS IDEAS ANARQUISTAS, 

TAMBIÉN, ASENTAREMos LA IDEA nE QUE EL EsTÁDo MEXIc8. 

NO HA DADO IMPORTANCIA AL COOPERATIVISMO EN TIEMPOS DE CRI

SIS ECONÓMICA, PARA DESPUÉS RETIRARLE SU APOYO, AL RESTABLE

CERSE EL EQUILIBRIO EtONOMICO, 

POR ÚLTIMO, ESTE TRABAJO PRETENDE, POR LO MENOS, EL 

TRATAR DE ESBOZAR UflA TEORÍA COOPERATIVISTA PROPIA, IJACIOMA-



LISTA, QUE SIRVA COMO GUÍA AL MOVIMIENTO COOPERATIVO MEXICA-

NO, 

CABE ACLARAR QUE EL PRESENTE ESTUDIO SE REFERIRÁ EN 

GENERAL AL COOPERATIVISMO EN TODAS SUS FORMAS, PERO HACIENDO 

ÉNFASIS EN EL ASPECTO DEL COOPERATIVISMO EN EL CAMPO, LUGAR 

EN DONDE EL MOVIMIENTO HA EXPERIMENTADO SUS MÁS CLAROS AVAN

CES Y·SUS MÁS CONSPICUAS DERROTAS, 

EN CUANTO AL MARCO TEÓRICO EN EL CUAL DELIMITAREMOS 

NUESTRi INVESTIGACIÓN, ASENTAMOS QUE EMPLEAREMOS EL HERRAME~ 

TAL PROPORCIONADO POR EL MATERIALISMO HISTÓRICO, Asf, SOS

TENDRfAMOS QUE LOS AVATARES EN QUE SE HA DESENVUELTO LA ECONQ 

MfA NACIONAL HAN PROPICIADO EL SURGIMI~NTO DE INSTITUCIONES 

ASOCIATIVAS COOPERATIVAS Y DE AYUDA MUTUA Y QUE LAS MASAS 

TRABAJADORAS HAN .TOMADO, CUANDO ASÍ LO HA DETERMINADO LA 

HISTORIA, LA FUNCIÓN DE INSTITUCIONES DE DEFENSA ANTE LA AM

BICIÓN BURGUESA, 

S1 BIEN ES CIERTO QUE ESTAMOS CON LO ANTERIOR, TAM

BI~N LO ES.QUE, AFIRMAMOS CON ENGELS1 LA HISTORIA TAMBl~N ES 

CONFORMADA POR OTROS ASPECTOS, ADEMÁS DEL ECONÓMICO, EL TRA

BAJO IDEOLÓGICO DE LOS SOCIALISTA~·.DEL·SI~LO XIX. EN M~xtco. 

' JUGÓ UN PAPEL PREPONDERANTE EN
1

LA FORMACIÓN DE LAS COOPERATI 

1 VAS, -
1 

PoR OTRA PARTE. CONSIDERAMOS QUE LAS IDEAS DE. KROPOT

KI N SOBRE EL COOPERAT 1 VI SMO COllST 1 TUYEN UNA VALIOSA FUEflTE 

DE DONDE PODRÍA AP.MARSE UNA cor!CEPC!ÓM TJ:ÓRTCA PARA EL IM-

! 
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PULSO DEL COOPERATIVISMO EN NUESTRO PAf S. KROPOTKIN TIENE. 

EL MÉRITO DE HABER SALIÓO AL PASO DE LAS TEORÍAS DARWINIANAS 

RABIOSAMENTE INDIVIDUALISTAS EN NOMBRE DEL SOCIALISMO, SI 
.. 

BIEN ES CIERTO QUE EL HOMBRE COMPITE Y LUCHA ENTRE Sf, TAM-

BIÉN LO ES QUE SE AYUDA Y COOPERA ENTRE Sf, 

LUGAR IMPORTANTE JUEGAN TAMBIÉN EN EL MARCO TEÓRICO 

DE ESTE TRABAJO, LAS IDEAS DEL DISTINGUIDO ACADÉMICO LATINQ 

AMERICANO, ÜRLANDO FALS BORDA, QUIEN SOSTIENE QUE EL MODELO 

COOPERATIVO ROTCHDELIANO NO OPERA EN LATINOAMÉRICA Y QUE SE 

DEBE ENCONTRAR UN MODELO PROPIO QUE IMPULSE EL MOVIMIENTO 

COOPERATIVO EN LOS PAÍSES DEL SUBCONTINENTE. 

POR OTRA PARTE, TRATAREMOS DE PROBAR EN ESTE TRABA

JO LAS SIGUIENTES HIPÓTESIS: 

- QUE EL ESTADO EN MÉXICO HA ANIMADO Y SOSTENIDO EL MOVI

MIENTO COOPERATIVO CUANDO EL CICLO ECONÓMICO HAN ARRIBA

DO A UNA RECESIÓN PARA DESPUÉS RETIRARLE SU APOYO CUANDO 

SE HA SALIDO DE LA CRISIS, 

- QUE EN LA HISTORIA DEL COOPERATIVISMO EN NUESTRO PAÍS HAN 

JUGADO UN PAPEL PREPONDERANTE LAS IDEAS DE LAS DIFERENTES 

CORRIENTES DEL SOCIALISMO, ENTRE. ELLOS PRINCIPALMENTE, LAS 

IDEAS DE KROPOTKIN. 
. ·. 
J 

QUE, COMO SOSTIENE KROPOTKIN, EL.HOMBRE POSEE INTRÍNSECA

MENTE UN ESPfRITU DE COOPERACIÓN Y AYUDA ~UTUA. 



- QUE ES UN ERROR FOMEN\AR EL MOVIMIEIJTO COOPERATIVO EN EL 

PAÍS BAJO LAS BASES ROTCHDELIANAS YA QUE EL HOMBRE COOPERA 
.. 

ENTRE Sf COMO ALGO INTRÍNSECO A SU NATURALEZA Y DADO QUE 
·. ·~ 

EXISTEN EN NUESTRO PAÍS y .EN AMÉRICA LATINA INSTITUCIONES 

ASOCIATIVAS. CON RASGOS ccioPERATIVOS DESDE TIEMPOS PREHISTQ 

RICOS Y QUE LAS QUE PERVIVEN PUEDEN SERVIR COMO BASE A LA 

FORMACIÓN DE UN SECTOR COOPERATIVO POR LO MENOS EN EL CAM-

PO, \ 
\ 

. ' 

J" 
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EL COOPERATIVISMO EN EL VIEJO MUNDO 

. . . 
COMO YA HEMOS-VISTO EN OTROS CAPÍTULOS DE ESTE TRABA 

. . 
JO, EL HOMBRE SIEMPRE HA DADO MUESTRAS DE INSTINTOS DE COOPE-

RACIÓN Y AYUDA MUTUA A TRAV~S DE LA HISTORIA,· ABUNDANTES SON 
. .. . . 

LAS PRÁCTICAS DE TIPO COOPERATIVISTA ENTRE LOS BABILONIOS Y 
DE SOCIEDADES DE "SE~UROS'' EN GREC·I~ Y.ROMA. A~~; T~NEM6~ 

.. . . 
QUE, COMO ASEGURA VILLAR ROCES Cl9E6:17 ): ªHAY MANIFESTA-

CIONES.DE TIPO COOPERATIVO EN LOS PUEBLOS GERM~NICOS (IRRIGA 
.. 

CIÓN Y DRENAJE DE CANALES); EN MATERIA DE PASTOS ENTRE 

LOS RUMANOS, SE HABLA TAMB!~N DE LA MILENARIA COOPERATIVA 

DE LECHEROS EN ARMENIA, EN LAS PROXIMIDADES DEL MONTE ARA

RAT; DE LAS ANTIGUAS COMUNIDADES AGRfCOLAS LLAMADAS 'ZADRU

GAS' POR LOS SERBIOS; DE LA 'MIR' DE LOS RUSOS Y DE LAS ORGA 

NIZACIONES DE QUESEROS EN FRANCIA -REGIÓN DE JURA, C~LEBRE 

POR LA PRODUCCIÓN DEL QUESO GRUYERE- QUE TIENEN MUY ANTIGUO .. 
ORIGEN Y UNA LARGA TRADICIÓN, 

YA DURANTE LA EDAD MEDIA, EN LOS MONASTERIOS ENCON

TRAMOS VERDADERA~ COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO (EN 

LOS CUALES QUIZÁS SE INSPIRÓ DON YASCO DE QUIROGA PARA CREAR 

SUS HOSPITAL[S ErJ SANTA fE Y MiCH0>1CÁN) Y QUE CütlH.NÍArJ ANA-, 

LOGÍAS MUY ESTRECHAS CON LOS PRINCIPIOS COOPERATIVOS DE FINES 

DEL XIX. 

COMO ASEGURA EL PROPIO V!LLAR ROCES, LAS ªCORPORACIQ 



. . . 

NES", DE ETAPAS HISTÓRICAS POSTE:RIORE.S,_ TAMBIÉN TI.ENEN GRAN 

SIMILITUD CON UNA COOPERATIVA MODERNA. "LAS PROPIAS 'C.ORPOR8. 

CIONES', AUNQUE EN BUENA TÉCNICA NO RESISTEN UN ANÁLISIS COO

PERATIVO CON LA CONFORMACIÓN ORGÁNICA DE: LA C.O.OPERACJÓN MODEE. 

NA PORQUE SE HALLABAN CONSTITUÍDAS FUNDAMENTALMENTE PARA LA 

DEFENSA Y SALVAGUARDIA DE SUS INTERE.SES GREMIAlE.S, J)ESCUBREN 

VfNCULOS HEREDADOS DE LAS ANTIGUAS ASOCI.ACJ.ONE.S DE LA [DAD Mg_. 

DIA,· LO QUE SIGNIFICA QUE TAMBIÉN ESTABAN PENETRADAS DE UN IN 

GREDIENTE COOPERATIVO INNEGABLE". 

PERO ES LA LLEGADA DE UN ACONTE.CI"MI ENTO EXTRJl.ORD I NA

RI O A MEDIADOS DEL SIGLO XVII L COM SUS AVANCE.S TÉCNICOS, CON 

sus TRANSFORMACIONES, CON EL ENRIQUECIMIENTO DE UNA PARTE ne 

LA POBLACIÓN Y LA AGUDA DEPAUPERIZACIÓN DE OTRA, LO QUE VA A 

PROPICIAR EL SURGIMIENTO DE VOCES DE VISIONARIOS Y HUMANISTAS 

QUE DESEAN REMEDIAR LA SITUACIÓtl DE ESA PARTE DE LA POBLACIÓ!l 

QUE HA SIDO DESPOJADA Y EXPLOTADA. ESTAS VOCES CLAMAN POR UN 

CAMBIO SOCIAL1 EN SUS EXCLAMACIONES MÁS VIOLENTÁS Y -RADICALES"' 

Y POR EL ESTABLECIMIENTO DE SINDICATOS Y COOPERATIVAS EN.SUS 

MOMENTOS DE MENOR INTENSIDAD, 

-ENGELS ( 1973: 50 DESCRIBE VfVIDAMENTE LA IRRUPCIÓN 

DE LA REVOLUCIÓN I tJDUSTR l AL: "M ! EIH.RA.S ÉL HURA€.~N DE U'>, REl/OLlJ. 
j 

CIÓN BARRIA EL SUELO DE FRANCIA, EN INGLATERRA SE DESARROLLABA 

UN PROCESO REVOLUCIONARIO MÁS TRANQUILO PERO NO POR ELLO MENOS 

PODEROSO. EL VAPOR Y LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA CONVI~TIERON LA 



1: ....... 
MANUFACTURA EN LA GRAN INDUSTRIA MODERNA, REVOLUCIONANDO CON 

. . ' . .. 
ELLO TODOS LOS FUNDAMENTQ$ DE LA SOCIEDAD BURGUESA, EL RITMO 

ADORMILADO DEL DESARRO~LO D~~ P~RfQ~9 Q~ LA MANUFACTURA SE 
,. 

CONVIRTIÓ EN UN VERDADERO PERÍODO Ps ~U~HA Y EMBATE DE LA PO-

BLACIÓN. CON UNA VELOCIQAP CADA V~f MÁ~ ACELERADA, IBA PRODQ 

CI~NDOSE LA DIVISIÓN DE LA SOCIEDAD EN GRANDES CAPITALISTAS Y . r ... -. -

PROLETARIOS DESPOSEÍDOS Y, ~NTRE Eh~OS, EN LUGAR DEL ANTIGUO 

ESTADO LLANO ESTABLE, LLEVABA UNA EXISTENCIA INSEGURA UNA MA-. - - 1 . . . -

SA INESTABLE DE ARTESANOS Y~EQUEílos COMERCIANTES, LA PARTE 
' ,- .. - . . .. 

MÁS FLUCTUANTE DE LA POBLAGIÓN. E~ NU~VO MODO DE PRODUCCIÓN 

S~LO EMPEZABA A REMONTARSE POR SU VgRTIENTE ASCENCIONAL; ~RA 

TODA~fA EL MODO DE PRODUCCIÓN NORMA~, REGULAR, EL ÚNICO POSI

BLE EN AQUELLAS CIRCUNSTANCIAS, Y, SIN EMBARGO, YA ENTONCES 

ORIGINÓ TODA UNA SERIE DE GRAVES CALAMIDADES SOCIALES: HACINA 

MIENTO EN LOS BARRIOS MÁS SÓRDIDOS D~ SU SUELO; DISOLUCIÓN DE 

TODOS LOS LAZOS TRADICIONALES DE LA COSTUMBRE, DE LA SUMISIÓN 
... 

PATRIARCAL Y DE LA FAMILIA; PROLONGACIÓN ABUSIVA DEL TRABAJO. 

QUE SOBRE TODO EN LAS MUJERES Y EN LOS NIAOS TOMABA PROPORCIQ 

NES ATERRADORAS; DESMORALIZACIÓN EN MASA DE LA CLASE TRABAJA

DORA, LANZADA DE SÚBITO A CONDICIONES DE VIDA TOTALMENTE NUE

VAS: DEL CAMPO A LA CIUDAD; DE LA AGRICULTURA A LA INDUSTRIA; 
'. 

DE UNA SITUACIÓN ESTABLE A OTRA'CONSTANTEMENTE VARIABLE: E IN-

SEGURA", 

. QUEDABA ATRÁS LA ~POCA EN QUE EL HOMBRE ~CREABA CO-

-



.._,:.: ~ .. 
,_ \ 

,..~ .. 
l~ SA~ BUENAS Y BELLAS" Y "TRABAJABA CANTANDO" J YA QUE SE IBA A 

~~ SERVIR DE LAS MISMAS COSAS QUE PRACTICABA, Es DECIRJ QUEDABA ... -~ .. ' 
Jls.tRÁS LA .ETAPA ARTESANAL PARA DAR PASO A LA ETAPA INDUSTRIAL. 

, 
Y CON· ESTA LLEGABAN: UNA NUEVA CLASE -LA CLASE PROLETARIA- Y 

UN FENÓMENO NUEVO: LA CUESTIÓN SOCIALJ QUEJ COMO AFIRMA VI-

LLAR ROCES "AÚN ESTREMECEN EL MUNDO CONVULSO DE NUESTROS DÍAS", 

FENÓMENO Y CLASE SOCIAL QUE HARfAN SURGIR A SU VEZJ EL SOCIA

LISMOJ LOS SINDICATOS Y LAS COOPERATIVAS, 

HABRÍA DE FORJARSE A TRAVÉS DEL SINDICATO Y LA COO?s 

RATI VA UNA REACCIÓN OBRERA VIGOROSA Y PUJANTE QUE PUGNARÁ POR 

BORRAR "LA Lf NEA ABISMAL QUE SEPARA AL MUNDO DEL TRABAJO DE.L 

MUNDO DEL CAPITAL", Asf·LO CONCIBE PAUL LAMBERTl QUIEN SUBRA 

YA: "SE TRATA -REFIRIÉNDOSE AL COOPERATIVISMO- DE LA MISMA 

TENTATIVA DEL PROLETARIADO PARA LIBERARSE DE LA OPRESIÓN A CQ 

MIENZOS DEL SIGLO XIXJ CUANDO ESTABA ABANDONADO DE TODO EL 

MUNDO, INCLUSO ANTES DE QUE APARECIERAN LOS PIONEROS D~ ROCtl 

DALE Y DESPUÉSJ ALREDEDOR DE 18lJ8J EMPIEZAN A CONSTITUIRSE EN 

GRAN BRETA~AJ EN FRANCIA Y EN BÉLGICAJ ASOCIACIONES QUE SON 

UNAS SINDICATOSJ PESE A LA PROHIBICIÓ~ LEGAL DE ENTONCES Y 

OTRAS COOPERATIVAS, LA NATURALEZA DE ESTAS ASOCIACIONES ES 

CLARAMENTE PROLETARIA: TANTO DE UN .LADO. COMO DE OTRO SON LOS 

PROPIOS TRABAJADORES LOS QUE CREAN ESTOS MEDIOS DE LUCHA Y 

EMANCIPACIÓN", 

LA ÜRGAN I ZAC I ÓM REG I OtlAL l NTERA.'·1ER I CM!A DEL TRABAJO 

. 1 



(QRIT) HA RECONOCIDO EN INCONTABLES OCASIONES LA CONVERGENCIA 

ENTRE EL MOVIMIENTO COOPERATIVISTA y EL SINDICALISMO. Así Dg_ -........ 

CLARA EN Í9632 : "LA COOPERATIVA COMO INSTRUMENTO DE LUCHA DE 

LOS.POBRES Y LOS DÉBILES SE HA CONVERTIDO EN LA TRINCHERA DE 

DEFENSA DE LOS INTERESES MÁS.LEGÍTIMOS DE LOS GRUPOS DE BAJOS 

INGRESOS EN TODAS LAS NACIONES DEL MUNDO LIBRE Y DESDE SUS 

. ORIGENES EL MOVIMIENTO COOPERATIVO HA VENIDO CONFIRMANDO SU 

CALIDAD DE INSTITUCIÓN CONSTRUCTIVA Y DE AFIRMACIÓN DE TODAS 
\ 

LAS CONQUISTAS DEL PUEBLO, ESPECIALMENTE EN EL CAMPO SOCIAL, 

PORQUE LOS RESULTADOS ALCANZADOS POR LOS COOPERATIVISTAS EN 

TODO TIEMPO Y LUGAR PARA DARLE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS ECONQ 

MICOS QUE· AFLIGEN A MILLONES DE FAMILIAS DE MENORES INGRESO~ 

HAN SIDO EFECTIVOS, Los TRABAJADORES DEL CAMPO y LA CIUDAD 

. AL AGRUPARSE EN COOPERATIVAS DE DISTINTOS TIPOS, HAN VENIDO 

DEMOSTRANDO SU EFICACIA INDISCUTIBLE PARA DAR SOLUCIONÉS FELl 

CES A LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS QUE DIARIAMENTE AFRONTAN", 

,,.. 
EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES HABREMOS DE CONSIGNAR -SI-

GUIENDO UNA SECUENCIA HISTÓRICA- LAS APORTACIO!lES AL COOPERA

TIVISMO DE LOS LLAMADOS SOCIALISTAS UTÓPICOS, HO SIN ANTES 

ACLARAR LAS CRITICAS QUE COMO ES BIEN SABIDO REALIZAN MARX Y 

ENGELS A ESTOS, ! 
.. '. 

ENGELS ( 1978:38 LLAMA A LAS DOCTRINAS PROCLAMA-
1 
IDAS POR LOS SOCIALISTAS UTÓPICOS: "SOCIALISMO ECLÉCTICO Y ME-

'DIOCRE COMO EL QUE, E~ EFECTO, SIGUE IMPEnANDO TODAVIA EN .LAS 



CABEZA.S DE LA MAYOR PARTE DE LOS OBREROS SOCIALISTAS DE. fRAN

CIAn, Y.MÁS ADELANTE: nUNA MEZCOLANZA EXTRAORDINARIAMENTE 

ABIGARRADA Y LLENA DE MATICES, COMPUESTA DE LOS DESAHOGOS CRl 

Treos~ LAS DOCTRINAS ECONÓMICAS y LAS IMÁGENES SOCIALES DEL 

PORVENIR MENOS DISCUTIBLES DE ~os DIVERSOS FUNDADORES DE SEC

TAS, MEZCOLANZA TANTO MÁS FÁCIL DE COMPONER CUANTO MÁS LOS I.!i 

GREDIENTES INDIVIDUALES HABÍAN IDO PERDIENDO EN EL TORRENTE 

DE LA DISCUSIÓN, SUS CONTORNOS PERFILADOS Y AGUDOS, COMO GUI

JARROS LAMIDOS POR LA CORRIENTE DE UN RIO,,,n 

SIN EMBARGO, EL MISMÓ ENGELS RINDE TRIBUTO EN OTRA 

PARTE DE SU ESCRITO A SAINT SIMON, QUIEN CONCIBE A LA REVOLµ

CIÓ~ FRANCESA COMO UNA LUCHA DE CLASES, nPARA 1802, UN DESCU

BRIMIENTO VERDADERAMENTE GENIAL". DE FoURIER AFIRMA QUE llpo

NE AL DESNUDO DESPIADADAMENTE LA MISERIA MATERIAL Y MORAL DEL 

MUNDO BURGU~S, Y LA COMPARA CON LAS PROMESAS FASCINADORAS DE 

LOS VIEJOS ENCICLOPEDISTAS, CON UN IMAGEN DE UNA SOCIEDAD E~ 

LA QUE SÓLO REINARfA LA RAZÓN, DE UNA CIVILl2ACIÓN QUE HARÍA 

FELICES A TODOS LOS HOMBRES Y DE UNA ILIMITADA PERFECTIBILI

DAD HUMANAn,· lo SALUDA ADEMÁS PORQUE "MANEJA LA DIAL~CTICA 

CON LA MISMA MAESTRÍA QUE SU CONTEMPORÁNEO HEGEL", 

DE ÜWEN, CONSIGNA QUE ;ToD6s LÓS MOVIMIENTOS SOCIA

ILES, TODOS LOS PROGRESOS REALES REGISTRADOS EN INGLATERRA EN 

llNTER~S DE LA CLASE TRABAJADORA VAN ASOCIADOS CON EL NOMBRE 

¡DE ÜWEN.· Asf, EN 1819, DESPU~S DE CINCO AROS DE GRANDES ES-



•. 

FUERZOSJ CONSIGUIÓ QUE FUESE VOTADA LA PRIMERÁ LEY LIMITANDO 

EL TRABAJO DE LA MUJER Y EL NIÑO EN LAS FÁBRICAS. EL FUE TA~ 

· JfltN QUI EN. PRESIDIÓ EL PRIMER CONGRESO EN QUE LAS TRADEUN 10-

NES: DE. TODA INGLATERRA SE FUSIONARON EN UNA GRAN ORGANIZACIÓN 
' 

SJNDICAL ÚNICA, Y FUE TAMBIÉN 'ÉL QUIEN CREOJ COMO MEDIDAS DE 

TRANSICIÓN, PARA QUE LA SOCIEDAD PUDIERA ORGANIZARSE DE MANE

RA'.- [NTEGRAMENTE COMUNISTA, DE UNA PARTEJ LAS COOPERATIVAS DE 

CONSUMO Y DE PRODUCCIÓN -QUE HAN SERVIDO POR LO MENOS PARA DI;_ 

MOSTRAR PRÁCTICAMENTE QUE EL COMERCIANTE Y EL FABRICANTE NO 

SON iNDISPENSABLES- ·y DE OTRA PARTE, LOS BAZARES OBREROS, ES

TABLECIMIENTOS DE INTERCAMBIO DE LOS PRODUCTOS DEL TRABAJO 

P"OR MEDIO DE BONOS DE TRABAJO Y CUYA UNIDAD ERA LA HORA DEL 

TRABAJO RENDIDO, , , " 

ROBERT ÜWEN NACE EN NEWTON, NORTE DE GALES, EL 14 DE 

MAYO DE 1771 Y HA SIDO CONSIDERADO POR MUCHOS COMO EL PADRE 

DEL COOPERATIVISMO MODERNO, DESDE SU MÁS TEMPRANA EDAD CO

MrENZA A TRABAJAR. Es UN TRABAJADOR INFANTIL MÁS DE LA ERA .. 

DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL, 

GRACIAS A UNA SERIE DE CIRCUNSTANCIAS ~AVORABLES AD-· 

QUIERE UNA FÁBRICA TEXTIL EN NEW LANARK, LA CUAL CONVERTIRÁ 

"EN UN LABORATORIO EXPERIMENTAL" P~RA LA APLICACIÓN _DE SUS 
; . 

IDEAS SOBRE EL TRATO QUE SE DEBE DAR A LO~ TRABAJADORES, 

EN UN PRIMER MOMENTO, ÜWEN SE CONSTITUYE EN UN INDUª 

TRIAL PATERNALISTA QUE SE DUELE DE LA SUERTE DE SUS EMPLEADOS, 



s·oN FAMOSAS. sus PR~D I CAS A LOS EMPRESAR I os INGLESES . EN LAS 

QUE: LES PIDE CONSIDEREN A LOS OBREROS Y A LOS Nl~OS EN LAS Dli 

RAS FAENAS: "SI EL CUIDADO DEBIDO PARA CON EL ESTADO DE LA MA 

QUINARIA INERTE PUEDE PRODUCIR RESULTADOS TAN MARAVILLOSOS, 

lQU~ NO PODRIA ESPERARSE SI USTEDES DEDICARAN IGUAL ATENCIÓN 

A SU MAQUINARIA VIVA Y QUE ESTÁ CONSTRUIDA EN FORMA MUCHO MÁS 

MARAVILLOSA?". 

EN UN SEGUNDO MOMENTO, ÜWEN SE DECIDE POR LA ACCIÓN, 

PASÁNDos¡: YA COMPLETAMENTE AL LADO DE LOS OBREROS y FUNDANDO 

ALDEAS COOPERATIVAS QUE ESTABAN CONSTITUIDAS POR LA PROPIEDAD 

COLECTIVA Y LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO DE IGUAL NATURALEZA. 

EN 1825 FUNDA EN ESTADOS UNIDOS UNA COLONIA LLAMADA "NEW HAR

MONY", LA CUAL FRACASA DEBIDO A QUE LAS ·PERSONAS QUE LA POBLA 

RON ERAN EN SU MAYORIA AVENTUREROS Y ESPECULADORES, 

AL REGRESAR A LONDRES, ÜWEN FUNDA, SIN PERDER EL ÁN! 

MO, LA "EQU IT ABLE LABOUR EXCHArJGE", EN LA CUAL SE EXPERIMENTA 

BA EL TRUEQUE, 

EN LONDRES SE PONE EN CONTACTO CON EL REPRESENTANTE · 

DEL GOBIERNO MEXICANO EN ESA CIUDAD, SOLICITÁNDOLE SE LE CON-

CEDAN LOS TERRITORIOS DE COAHUILA Y TEXAS PARA FUNDAR COLO

•NIAS EN LAS QUE .SE APLICARIAN S~~ IDEAS SOBRE EL TRABAJO EN 

1 COMÜN Y EL SOCIALISMO. ÜWEN NO IGNORABA LA AMBICIÓN DE LOS 

. ESTADOS UNIDOS SOBRE TEXAS Y ADVIERTE: ",,.PODRÍAN PERDERSE 

1 PARA SIEMPRE ESOS TERRITORIOS EN UNA GUERRA CON LOS ESTADOS 



\· 
.¡ 

" '} .. 

3 
UNIDOS". 

· RDCAFUERTE:,, REPRESENTANTE. DE MÉXICO EN LONDRES, REMI-
. -. 

TlÓ LA PETI.Cl.ÓN D.E. ÜWEN A LA SE.CRE.TARf A DE ESTADO CON UNA NO-

TA QUE TRANSCRIBI.MOS: 

''MR. ÜWEN, SUJETO MUY CONOCIDO POR SUS IDEAS FILAN

T.RÓPICAS, POR SU MÉRITO PARA EL. ESTABLECIMIENTO DE COLOtlIAS Y 

SU PERSEVERANClA EN lNTRODUCIR UN NUEVO SISTEMA SOCIAL MEJOR 

CALCULADO QUE EL ACTUAL, PARA PROMOVER LA FELI C !DAD DEL HOM

BRE, ME: HA PRESENTADO LA SOLl.CITUD QUE TENGO EL HONOR DE REMl 

TIR·A V.E. COMO SU PLAN ES DEMASIADO VASTO, Y NO ESTÁ SUFI

C:IENTEMEMTE. DETERMINADO NI CONSTRUIDO A UN OBJETO DE INMEDIA

TA UTILIDAD, NO HE FOMENTADO SUS ESPERANZAS DE ~XITO, .• " POR 

SUPUESTO, EL GOBIERNO MEXICANO NO CONCEDIÓ A ÜWEN LO QUE PE

D[A, PERO TAMBI~N DESOYÓ LA ADVERTENCIA HECHA POR EL UTOPISTA. 

AÑOS DESPUÉS PE.RD Í.AMOS PARA S 1 EMPRE EL TERR ITOR !O DE TEXAS, 

TAMBIÉN VICTOR CONSIDERANT DEC[A EN SU TRABAJO 'Au 

TEXAS QUE ESTE TERRITORIO LE PARECÍA IDEAL PARA EL ESTABLECI

MIENTO DEL FALANSTERIO DE fOURIER. ASIMISMO, E~ ALEMÁN 

FLURSCHEIM DESEABA ORGANIZAR EN M~XICO, "COLONIAS EN LAS QUE 

PREVALECIERA PARA SIEMPRE EL E~PÍRITU DE LA LIBERTAD Y EL TRA 

BAJO ASOCIATIVOn, 

ROBERT Ü\'IEN HA PASADO A LA HfSTORIA COMO UN GRAN 

APORTADOR A LOS PRINCIPIOS DEL COOPERATIVISMO MODERNO, SUYAS 



SON·LAé SIGUIENTES IDEAS: 

LA ORGANIZACIÓN DE LAS FUERZAS SOCIALES FRENTE A 

LOS DESAJUSTES QUE EN EL ORDEN ECONÓMICO, EL RÉGl 

MEN LIBERAL tRAIA APAREJADO, 

- LA SUPRESIÓN DE LOS INTERMEDIARIOS Y POR LO TANTO 

DEL LUCRO, 
/1 

- EL FOMENTO DE LA ENSERANZA COMO PRINCIPIO CARDI
\ 

NAL DE LA COOPERACIÓN, 

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, 

FINALMENTE, HABREMOS TODAVIA DE CONSIGNAR LA ACTUA

CIÓN D~ OTRO GRAN ÜWEN. ALBERT K. ÜWEN, QUIEN TAMBIÉN DESEA 

FUNDAR Y LO LOGRA, EN NUESTRO PAÍS UNA COLONIA SOCIALISTA. 

ALBERTO K. ÜWEN NACE EN CHESTER, PENNSYLVANIA Y PASA SU NIREZ 

EN "NEW HARMONY", LA COLONIA FUNDADA POR ROBERT ÜWEN, SIN EM~ 

BARGO, NO EXISTE PARENTESCO ALGUNO ENTRE LOS DOS, 

ALBERT K. ÜWEN EXPLORA ALGUNAS REGIONES DE MÉXICO, 

BUSCANDO UN SITIO IDEAL PARA ESTABLECER UNA CIUDAD SOCIALISTA. 

ENCUENTRA SU IDEAL EN TOPOLOBAMPO, LLAMADA TAMBIÉN POR LOS lli 

DIGENA.S "OHU IR/\". SE DEDICA A COMl/E~!CER A EMPRES.'\R ! OS NORTE,h,-

MERICANO~ E INGLESES PARA QUE INVIERTAN EN ESA CIUDAD IDEAL, 

TAMBIÉN, LLEGAN COL'ONOS INGLESES, FRAMCESES Y NORTEAMERICAMOS, 

SIN EMB~RGO, SURGE UNA SERIE DE DIFICULTADES QUE ~ARÁN FRACA-



SAR LA COLONIA. EN 1893, UN GRAN NÚMERO DE FAMILIAS ABANDO

NAN LA COLONIA, SU FUNDADOR, PROFUNDAMENTE DESMORALIZADO, R~ 

GRESA A LOS ESTADOS UNIDOS, COMO SEÑALA VALADÉS: ",, .HABfA 

SIDO UÑ COSTOSO SUEÑO PARA LAS GENTES DE LAS TIERRAS DE LA 

NIEVE Y DE LA BRUMA QUE HABÍAN LLEGADO A TOPOLOBAMPO EN BUSCA 

DEL SOL TROPICAL, DE LA DICHA, DE LA TRANQUILIDAD Y DEL BIEN

ESTAR HUMANO", Es CURIOSO, MÁS DE 100 AÑOS DESPUÉS, EL GENE

RAL OBREGÓN, ORIGINARIO DE TOPOLOBAMPO INICIA LAS COOPERATI

VAS AGRÍCOLAS O EJIDOS COLECTIVOS EN MÉXICO POR MEDIO DE LA 

FAMOSA CIRCULAR 51. 

CHARLES FOURIER, SOCIALISTA UTÓPICO A QUIEN TAMBIÉN 

SE LE CONSIDERA UN IMPORTANTE PRECURSOR DEL COOPERATIVISMO 

MODERNO, NACE EN BESANZÓN, FRANCIA, EL 7 DE ABRIL DE 1771 Y 

FALLECE EN PARfS EN NOVIEMBRE DE 1835. HIJO DE UNA FAMILIA 

BURGUESA DEDICADA AL COMERCI~QUE ÉSTE ABORRECE, YA QUE LO 

CONSIDERA UN INSTRUMENTO DE EXPLOTACIÓN, 

EN SU TRABAJO SE DENOTA LA IDEA DE QUE EL INSTINTO 

DE COOPERACIÓN ES ALGO INNATO AL SER HUMANO, CREE QUE INTUI

. TIVAMENTE LAS PERSONAS COOPERAN ENTRE Sf, " .•• EL INSTINTO EN 

SEÑA A CIEN FAMILIAS LUGARERAS QUE UN HORNO TRIVIAL COSTARÁ 

MUCHO MENOS EN ALBAÑ r LER f A y COMBUSTIBLE QUE c-r EN PEQUEÑOS 
j 

HORNOS CASEROS Y SERÁ MEJOR DIRIGIDO POR DOS O TRES PANADEROS 

COMPETENTES QUE POR LAS CIEN AMAS DE CASA, QUE SE EQUJVOCARIAN 

A MENUDO SOBRE EL GRADO DE CALOR NECESARIO AL HORNO Y AL PAN 



. . . 
P.ARA SU COCCIÓN, EL BUEN SENTIDO HA E~SEÑADO A LOS HABITAN-

TES DEL NORTE QUE SI CADA FAMILIA QUISIERA FABRICAR CERVEZ.'.\1 

COSTARfA MÁS CARA QUE EL BUEN VINO COMPRADO,,," 

SU MAYOR APORTACIÓN, EMPERO, SERÁ EL "FALANSTERIO", 

ESPECIE DE COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO, LA CONCIBIÓ 

COMO UNA ESPECIE DE HOTEL EN EL QUE SE MANTENDRfA EL PRINCI

PIO DE LA PROPIEDAD INDIVIDÜAL AUNQUE TODOS LOS "COOPERADOS" 

SERfAN SOCIOS QUE EN LUGAR DE SALARIO PERCIBIRÍAN UN DIVIDEN-
\ 

na POR EL TRABAJO QUE UTILIZARAN. LA FALANGE DEBÍA CONSTAR 

DE 400 A 2,000 MIEMBROS Y TODOS DEBERÍAN RESIDIR EN EL "FA

LANSTER ro", 

. Sus CONTRIBUCIONES AL COOPERATIVisi10 MODERNO SON LAS 

SIGUIENTES: 

- RESALTA LAS BONDADES DE LA ASOCIACIÓN Y SU NATURA 

LEZA VOLUNTARIA, 

ENFATIZA EN QUE DEBEN EXISTIR PRINCIPIOS DEMOCRÁ

TICOS EN LOS "FALANSTERIOS", 

- ExALTÁCIÓN DEL SERVICIO Y FRENO AL LUCRO. 

A WILLIAM KiNG, M~DJCO. ING~~S NACIDO EN BRJGHTON, 
: 

SUSSEX, SE LE PUEDE CATALOGAR COMO EL PADRE DE LA COOPERATIVA 

DE CONSUMO. YA PARA 1831 HABÍA AYUDADO A FOPI'AR 300 COOPERA

.TIVAS DE CONSUMO, DISCÍPULO DE 0\·/EN, ES EL AUTOR DE LAS "RE-

.. r-



......... 
PASARf A A AYUDAR A OTRA s.oc I EDAD SEMEJANTE, SEGÚN ALGUNOS TEQ. 

RICOS DEL COOPERATIVISMOJ ESTO CONSTITUYE UNA IDEA GENIAL Y SE 

HA ADOPTADO EN MUCHOS PAÍSES. Bue.HEZ PRETENDÍA QUE TALES RE

SERVA·s PODRf ANJ AL ACRECENTARSL TAMBIÉN FORMAR EL BANCO DEL 

ESTADO DEL TRABAJOJ CON LO CUAL SE !RIA REFOR~ANDO LA SOCIE

DAD, 

LOUIS BLANC (1812-1882) NACE EN FRANCIA. PARTICIPA 

EN EL LEVANTAMIENTO DE 1898. ABOGA POR LA CREACIÓN DE LOS 

nTALLERES SOCIALESd O MÁS TARDE TALLERES NACIONALESJ QUE EN 

VERDAD .ERAN COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN, ACEPTABA LA AYUDA 

DEL ESTADO PARA LA FORMACIÓN DE LOS TALLERES, EN ESTO SE DI

FERENCIA DE ÜWEN Y FOURIER, EN 1848 FUNDA UNA COOPERATIVA PA 

RA FABRICAR L'N !FORMES PARA EL EJÉRCITO FRANCÉS, 4 

LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN LOS TALLERES NACIONA(ES 

SE DISTRIBUIRIAN EN UNA PARTE PARA PAGAR LA DEUDA CONTRAfDA 

CON EL ESTADO; OTRA PARTE PARA UN FONDO DE VEJEZJ ENFERMEDA~ 

E INVALIDEZ QUE PUDIERAN SUFRIR LOS TRABAJADORES -IMPORTANTE 

AN1- 1ENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACTUAL- Y OTRA PARTE SE Rf 

.PARTIRIA EN PRORRAGAJ SEGÚN LOS SALARIOS RECIBIDOSJ ES DECIRJ 

SEGÚN EL -TRABAJO REAL! ZADO, ESTO QL TI M9 SE LLEVA ACTUALMENTE 

A CABO EN LAS COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN, Es ~UTOR DE LA FÓR 
1 

IMÜLA: ºCADA CUAL QUE PRODUZCA SEGÚN sus CAPACIDADES y CONSUMA 

i SEGÚN SUS NECESIDADESº, 

HEMOS ENCONTRADO QUE EN CASI TODOS LOS TRATADOS SO-



PASA~~A ~ ~Y0D~~ A OTRA SOCIEDAD SEMEJANTE, SEGÚN ALGUNOS TE~ 

RICOS DEL COOPERATIVISMOJ ESTO CONSTITUYE UNA IDEA GENIAL Y SE 

HA ADOPTADO EN MUCHOS PAÍSES, BUCHEZ PRETENDÍA QUE TALES RE

SERVAS PODRf ANJ AL ACRECENTARSE, TAMBIÉN FORMAR EL BANCO DEL 

ESTADO DEL TRABAJO, CON LO CUAL SE IRÍA REFORMANDO LA SOC I E

DAD, 

LOUIS BLANC (1812-1882) NACE EN FRANCIA, PARTICIPA 

EN EL LEVANTAMIENTO DE 1898, ABOGA POR LA CREACIÓN DE LOS 

"TALLERES SOCIALES" O MÁS TARDE TALLERES NACIONALES, QUE EN 

VERDAD ERAN COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN; ACEPTABA LA AYUDA 

DEL ESTADO PARA LA FORMACIÓN DE LOS TALLERES, EN ESTO SE DI

FERENCIA DE ÜWEN Y FOURIER, EN 1848 FUNDA UNA COOPERATIVA PA 

RA FABRICAR UNIFORMES PARA EL EJÉRCITO FRANCÉs. 4 

LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN LOS TALLERES NACIONALES 

SE DISTRIBUIRÍAN EN UNA PARTE PARA PAGAR LA DEUDA CONTRAIDA 

CON EL ESTADO; OTRA PARTE PARA UN FONDO DE VEJEZ, ENFERMEDA~ 

E INVALIDEZ QUE PUDIERAN SUFRIR LOS TRABAJADORES -IMPORTANTE 

ANTECEDENTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACTUAL- Y OTRA PARTE SE Rf 

.PARTIRÍA EN PRORRAGA, SEGÜN LOS SALARIOS RECIBIDOS, ES DECIR, 

SEGÜN EL TRABAJO REALIZADO, ESTO ÚLTIMO SE LLEVA ACTUALMENTE 

A CABO EN LAS COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN,· Es ÁUTOR DE LA FÓB_ 

MULA: "CADA CUAL QUE PRODUZCA SEGÜN SUS CAPACIDADES Y CONSUMA 

SEGÜN s·us NECESIDADES"' 

HEMOS ENCONTRADO QUE EN CASI TODOS LOS TRATADOS SO-

- I''"" 



BRE LA HrsroRiA 6E~ ¿¿¿PERATIVISMO SE HAC~ UNA 6i~isr6N; A 

NuEsTRo Jui¿io ARBITR~Ri~; E~rRE ~6s "PRE¿ÜRs6REs" Y .Los "REA 
.. ·-··· ..... . 

LIZ~DORES", O BIEN, ENTRE LOS PENSADORES Y LOS HOMBRES DE AC-

CIÓN,. PoR NUESTRA PARTE cREEMos auE ENTRE Lbs "PRE¿uRsoREs" 

HAY HOMBRES QUE LLE~ARON A ~~s ÜLTIM~S ¿¿~SE¿UE~6iÁs T~MBI~N 
SUS IDEAS. Es DECIR; ERAN PENSADORES Y H6M~RES 6E Á¿¿~¿~; 

• • r • • • • • 

EN ESTA CATEGORfA PODRfAMos:cITAR AL MISMO RoBERT OWEN y A 

KING, 

.. . .. . ............... . 
ENTRE LOS LLAMADOS "REALIZADORES" O SEA COOPERATIVI.§. 

. . 
TAS QUE LLEVARON A LA PRÁCTICA SUS IDEAS, TENEMOS A HERMAN 

SHULTZE-DELITZCH, NACIDO EN ALEMANIA (1808-1883), EN LA PEQU~ 

~A VILLA DE DELITZCH PRECISAMENTE, Y DE LA CUAL FUE JUEZ, E.§. 

TE CARGO LE PERMITIÓ PERCATARSE DE LA DI~fCIL SITUACIÓN QUE 

P.REVALECfA ENTRE LA CLASE MEDIA. YA EN 1849 SE CONSAGRA A LA 

FORMACIÓN DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO PARA SERVIR A PEQUEÑOS 

PATRONOS, ARTESArlOS Y COMERCIAtlTES MODESTOS QUE ERAN VICTIMAS .. 
DE LOS USUREROS, 

LAS ASOCIACIONES DE SCHULZE PROPICIARON, COMO SEÑALA 

VILLA~ Roces (1956:54 ): 11 UN VERTIGINOSO CRECIMIENTO DE LA 

·PEQUEÑA INDUSTRIA, AL MISMO TIEMPO QUE PUDO APRECIARSE UNA R~ 

BAJA NOT_ABLE EN LAS TASAS DE INT,ERÉS, DESDE EL 50% QUE EN 

1849 SE FIJABA -POR INCREIBLE QUE PAREZCA- EN ALGUNAS CIUDA

DES, HASTA EL 5.36% QUE SE LLEGÓ A ALCANZAR ER MUCHAS CIUDA-

DES DE AUSTRIA Y ALEMANIA", 



I 

1 
i 

LAS CARACTERÍSTI~AS DE LAS ASOC!ACfONES DE SCHULTZE 

SON LAS SJGUIENTESJ SEGÚN VILLAR ROCES: 

. . 
l, "EL CAPITAL SE CONSTITUIRÁ, INDEPENDIENTEMENTE DE 

2. 

TODA INTERVENCIÓN ESTATAL O INTERVENCIÓN FILANTR~ 

PICA BAJO EL MÁS RÍGIDO PRINCIPIO DE LA AYUDA PRQ 

PIA (SELF HELP),·coN LOS PEQUEÑOS AHORROS DE LOS 

ASOCIADOSJ DE SUERTE QUE LA BASE DE FINANCIACIÓN 

DESCANSARÁ EN LA CREACIÓN DE UN CAPITAL PROPIO, 
\ 

EL CAPITAL RECIBIRÁ UN DIVIDENDO QUE ADEMÁS NO SE 

LIMITABA PREVIAMENTE, TAL COMO ACONTECE EN LAS EM

PRESAS CREDITICIAS DE LUCRO, LO QUE LAS APARTABA 

DE LA AUTÉNTICA Y CLÁSICA COOPERACIÓN, 

3. LA RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS ERA SOLIDARIA E 

ILIMITADA, LO QUE CONSOLIDABA LA BASE FINANCIERA 

DE LA EMPRESA PORQUE LE PERMITÍA OBTENER PRÉSTAMOS ... 
CON CRITERIO COMERCIAL, AUNQUE EN UNA FASE POSTE

RIOR SE ADMITIÓ QUE LA RESPONSABILIDAD FUERE L!Ml 

TADA, 

. 4, LAS.OPERACIONES OBEDECÍAN A LAS REGLAS TÉCNICAS 

DE LA.EMPRESA ECOrlóJÚCA SIN QUE-PARANADA.SE TU

VIESE EN CUENTA EL ASPECTO HUMANO O SOCIAL CON 

EL CRITERIO DE QUE EL INDIVIDUO QUE SEA LO BAS

TANTE FUERTE PARA DIRIGIR POR Sf MISMO UNA EMPRE-

.......... 
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. SA CAPITALISTA NO TIENE POR QUÉ HACER COOPERACIÓN. 

Y DE QUE ÚNICAMENTE LOS DÉBILES SE ASOCIAN PARA 

·GOZAR JUNTOS DE LAS VENTAJAS DEL CAPITALISMO', 

5. DOBLE CALIDAD DE MIEMBRO Y USUARIO.QUE ES REGLA 

CLÁSICA DEL COOPERATIVISMO ROCHDALIANO, 

6, OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS EXCLUSIVAMENTE PARA LAS 

EXPLOTACIONES", 

fRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN NACE EN ALEMANIA EN 

1818 y ES CONOCIDO COMO EL MÁS DESTACADO PRECURSOR DEL coopg 

RATIVISMO AGRICOLA. Es EL INVENTOR DE LAS "CAJAS RAIFFEISEN" 
. . 

O S~A, CAJAS DE CRÉDITO CUYO PROPÓSITO ES TERMINAR CON EL 

ANIM) DE LUCRO, 

ALCALDE DE WEYERBUSCH A LOS 27 A~OS, FORMA UNA SOCif 

DAD FILANTRÓPICA PARA FABRICAR Y DISTRIBUIR Y AS! PALIAR LA 

HAMBRUNA DE 1847-1848. EN 1854 FUNDA EN HEDDESFORD UNA CAJ~ 
. . ... 

DE AHORROS QUE SE DEDICARÁ A PRESTAR A UN INTERÉS BARATO, 

HAY QUIEN SEílALA QUE LA TRANSFORMACIÓN DE LA AGRICULTURA GER

MANA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX SE DEBIÓ.EN "NO PEQUE

~A PARTE A LAS CAJAS RAIFFEISEN", 

Los PRINCIPIOS DE LAS CAJAS RAIFFEisÚ1 soN Los SI-

GUIENTES: 

·- EL PRINCIPIO DE AYUDA PROPIA (SELF HELP) 

f \ 
·-- r·· 



. . . 
• LIMITACIÓN TERRITORIAL DE LA COOPERATIVA, 

SEL E ce I óN DE Los Asoé."i:~Dós MEn°rA~rrÉ EL ANÁLI s r s 
. . . . . . ...... . 

PREVlQ DE SUS CONDICIONES MORALES. 
.. . . . 

- RE.SPONSABILIDAD SOLIDARtA E ILIMITADA DE LOS MIEtl 

BROS POR TODAS LAS OBLIGACIONES y"coMPROMISOS COtl 

tRA.I Dos PoR ú .~aé·I EDAD. 
. ..... . 

- CONCESIÓN DE CRÉDITOS A BAJOS INTERESES Y LARGO 
\ . .. . . . .. . . . . 

PLAZO Y ÜNICAME~TE PARA FrNES DE EXPLOTACIÓN O RJ;. 

P.RQDUCTI VOS. 

- GRATtVIDAD DE LAS FUNCIONES DE DiRECCIÓN Y ADMI

NtSTRAC.lÓN DE LAS soc rEDADES cor~ UNA SOLA EXCEP

CIÓN DEL SECRETARIO CONTABLE O CAJERO. 

- EXCLUSIÓN DEL ESPfRITU DE LUCRO. 

DE LOS COOPERATIVISTAS QUE HAN DENOMINADOS COMO"REA-

LlZADORE.S" OCUPAN UN LUGAR PREPONDERNTE LOS "JUSTOS PIONEROS-
. . .... . . . . ..... . 

DE ROCHDALE". Sus PRINCIPIOS HAN SIDO DIFUNDIDOS MUNDIALMEN-
. . . ...... . 

TE Y SON RECONOCIDOS COMO LOS INICIADORES DE UN MOVIMIENTO 

·COOPERATIVO QUE HA REMITIDO SUS BENEFICIOS HASTA LOS LUGARES 

MÁS APARTADOS DEL PLANETA, 

. COMO BIEN AFIRMA VI LLAR ROCES ( 196E::ll ), LA NECESl 

'DAD ES UN INGREDIENTE MUY IMPORTANTE PARA LA FORMACIÓN DE COQ 
~ 

PERATIVAS, LA NECESIDAD HA HECHO EMERGER LAS MEJORES CUALID6 

IDES DE LOS HOMBRES EN MOMENTO DE PELIGRO DE GUERRA o EN MOMEH 
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. . 
TOS EN QUE EL HOMBRE SIENTE EN PELIGRO LA SUBSISTENCIA PRO-

PIA Y tA.DE LOS SUYOS. 

A~IMISMO, EL HOMBRE, SI.BIEN COMPITE Y LUCHA ENTRE 

Sf, EN OTRAS OCASIONES TAMBI~N SABE COHESIONARSE, PRESTARSE 
. . . 

AYUDA, EJERCIENDO SU "FUERZA GRUPAL" PARA 11 ALCANZAR1 EN UN 
. . .. . ........... . 

MEDIO HOSTIL DE BIENES FINITOS, LA SATISFACCIÓN INSOSLAYABLE· 

DE SUS NECESIDADES INFINITAS", 

EL MOVIMIENTO ROCHDALIANO SE INICIA PRECISAMENTE EN 
. .. . . . 

LA CIUDAD INGLESA DE ROCHDALE, SITUADA A CUATRO MILLAS DE 

MANCHESTER, ESTA MODESTA CIUDAD ~~~jA DE LA INDUSTRIA TEX7 
. . 

TIL Y SU CLASE OBRERA PADECÍA LOS DESEQUILIBRIOS E INJUSTI-

CIAS PROPICIADOS POR LA REVOLUCIÓN lNDUSTRIAL1 JORNADAS 

AGOTADORAS, TRABAJO EXCESIVO DE LA NIÑEZ Y LA MUJER, BAJOS 

SALARIOS, HACINAMIENTO E INSALUBRIDAD ERAN LUGARES COMUNES 

EN LA PEQUEÑA CIUDAD DE 25,000 HABITANTES. ... 
AL FINALIZAR EL AÑO DE 1843 LOS TEJEDORES TEXTILES 

PLANTEARON DEMANDAS DE AUMENTO SALARIAL A SUS PATRONES; TA

LES AUMENTOS LES .FUERON NEGADOS. 

LAS IDEAS DE KING Y ÜWEN ~A HABÍAN PENETRADO EN ALGU 

NOS MIEMBROS DE LA CLASE OBRER~, QUIENES ANTE LA MISERIA Y 

DESESPERACIÓN QUE ENFRENTABAtl DEC !DEN BUSCAR UtlA FÓRMULA QUE 

LES PERMITA MEJO~AR SU CONDICIÓN. DECIDEN, DESPU~S:DE DEBA

TES, ASAMBLEAS, CONSULTAS Y DIFICULTADES T~CNICAS FUNDAR UNA 
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COOPERATIVA DE RocHDALE EXHIBIENDO UNA ESCASA CANTIDAD DE 

MANTEQUILLA Y AVENA, ENTRE LOS GRITOS DE BURLA DE LOS PILLE

TE~ CALLEJEROS, 'iPOR FiN -SE DIJO CON SARCASMO- ABRIERON 

SU N'EGOCIO LOS VIEJOS HILANDEROS!'," 

AUNQUE MUCHOS DE LOS "PRINCIPIOS COOPERATIVOS" HA

Bf AN s IDO ENUNCIADOS POR LOS "soc IALI STAS UTÓP I cos" J CORRES

PONDE A LOS PIONEROS DE ROCHDALE EL MÉRITO DE HABERLOS ORDE

NADO SISTEMÁTICAMENTE Y E~\"HALLAZGO DE UNA TÉCNICA QUE HA-
\ 

cfA OPERABLE EL IDEAL COOPERATIVO", LA LLAMADA "FÓRMULA Ho-

WART" QUE ENUNCIA QUE EL RETORNO DE LO~ EXCEDENTES DEBE SER 

EN PROPORCIÓN A LAS COMPRAS EFECTUADAS POR CADA SOCIO DE LA 

COOPERATIVA, AUNQUE ESBOZADA POR BUCHEZ (DISTRIBUIR ENTRE 

LOS SOCIOS DE L~ COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN, EL EXCEDENTE SE

GÚN SU TRABAJO) FUE REDESCUBIERTA POR EL TEJEDOR CHARLES 

HOWARTH, DISCf PULO DE ÜWEN, QUIEN DESPUÉS DE UNA NOCHE DE IN 

SOMNIO DIO CON ELLA Y G:UE CORRIENDO FELIZ FUE A DESPERTAR A 

SUSAMIC:OS PARA DARLE LA NOTICIA. Los PIONEROS ESTABLECIERON 

TÉCNICAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO QUE RESULTARON SER 

SUMAMENTE EFICACES. 

"Los •JUSTOS PIONEROS" HA~ SIDO OBJETO DE HOMENAJES y 
•. 

ALABANZAS POR LOS H I STOR I ADORE.S Y PENSADORES EN GEl-IERAL. 

1 ASI, LAMBERT HA PODIDO DECIR: "Yo NO PUEDO PENSAR EN ELLOS 

! S 1 N SENTIRME CONMOVIDO, ESTOS TEJEDORES, ESTOS GANAPAtlES, 

ESTOS OBREROS QUE EN SU MAYOR PARTE NI SIQUIERA HABfAN IDO A 
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COOPERATIVA DE ROCHDALE EXHIBIENDO UNA ESCASA CANTIDAD DE· 

MANTEQUILLA Y AVENA, ENTRE LOS GRITOS DE BURLA DE LOS PILLE

TES CALLEJEROS, 'iPOR FiN -SE DIJO CON SARCASMO- ABRIERON 

SU NEGOCIO LOS VIEJOS HILA"DEROS! '," 

AUNQUE MUCHOS DE LOS "PRINCIPIOS COOPERATIVOS" HA

BfAN SIDO ENUNCIADOS POR LOS "SOCIALISTAS UTÓPICOS", CORRES

PONDE A LOS PIONEROS DE ROCHDALE EL MÉRITO DE HABERLOS ORDE

NADO S 1 STEMÁTI CAMENTE Y EL\ "HALLAZGO DE UNA TÉCN 1 CA QUE HA-
\ 

CfA OPERABLE EL IDEAL COOPERATIVO", LA LLAMADA "FÓRMULA Ho-

WART" QUE ENUNCIA QUE EL.RETORIJO DE LOS EXCEDENTES DEBE SER 

EN PROPORCIÓN A LAS COMPRAS EFECTUADAS POR CADA SOCIO DE LA 

COOPERATIVA, AUNQUE ESBOZADA POR BUCHEZ (DISTRIBUIR ENTRE 

LOS SOCIOS DE L~ COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN, EL EXCEDENTE SE

GÚN SU TRABAJO) FUE REDESCUBIERTA POR EL TEJEDOR CHARLES 

HOWARTH, n1scfPULO DE ÜWEN, QUIEN DESPU~S DE UNA NOCHE DE IN 

SOMNIO DIO CON ELLA YG:UE CORRIENDO FELIZ FUE A DESPERTAR A 

SLSAMIGJS PARA DARLE LA NOTICIA. Los PIONEROS ESTABLECIERON 

TÉCNICAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO QUE RESULTARON SER 

SUMAMENTE EFICACES, 

- Los "JUSTOS PIONEROS" HA~ SIDO OBJETO DE HOMENAJES y 

ALABAN~AS 'POR LOS HISTORIADOR~S Y PENSADORES.EN GENERAL, 

Asf, LAMBERT HA PODIDO DECIR: "Yo NO PUEDO PENSAR EN ELLOS 

SIN SENTIRME CONMOVIDO. ESTOS TEJEDORES, ESTOS GANAPANES, 

ESTOS OBREROS QUE EN SU MAYOR PARTE NI SIQUIERA HABfAN IDO A 

-

---·-----~. ·---· r·· 
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LA ESCUELA,.FUERON LOS QUE REALIZARON ESTA sfNTESlS GENIAL 

DE UN· SUEÑO AUDAZ Y DEL ESPÍRITU PRÁCTICO, QUE ES EL QUE DA 

LUGAR A ·LAS GRANDES OBRAS", 

POR OTRA PARTE, ANA MARÍA O'NEILL SEÑALA QUE "EL NA

CIMIENTO DE LA COOPERACIÓN COMO FUERZA MILITANTE -EL 21 DE 

DICIEMBRE DE 1844, EN UN OBSCURO RINCÓN DE LAS ISLAS BRITÁNl 

CAS- EN UN MOMENTO DE MAYOR SIGNIFICACIÓN HISTÓRICA QUE · 

AQUEL EN QUE EL PUEBLO DE INGLATERRA LE ARRANCABA A SU REY 

LA CARTA MAGNA, ARRANCARLE AL REY UNA CARTA MAGNA ES PRUEBA 

DE QUE EL PODER RESIDE AÚN EN EL REY, NO EN EL. ·PUEBLO, HÁY 

OTRA PALABRA MÁS MODERNA PARA EL PUEBLO, Es EL TÉRMINO CON

SUMIDOR, EL T~RMINO CONSUMIDR ABARCA A TODA LA POBLACIÓN "EN 

SU DENOMINADOR COMÚN, PUES COMO DICE ACERTADAMENTE SUART 

CHARE, 'o SE ES CONSUMIDOR o SE ES CADAVER'. Los VERDADEROS 

LABORATORIOS DE LA DEMOCRACIA NO SE HALLAN EN LAS URNAS ELE~ 

TORALES. SE ENCUENTRAN TRAS LOS MOSTBADORES DE LAS TIENDAS, 

CUANDO UNA TIENDA COOPERATIVA ABRIÓ SUS PUERTAS EN LA NOCH~ 

DEL 21 DE DICIEMBRE DE 1844, EL PRIMER LABORATORIO DE LA DE

MOCRAGIA FIJÓ SU RESIDENCIA EN LA TIERRA", 

PARA 1955 LOS SOCIOS DE LAS COOPERATIVAS DE CONSUMO 

EN INGLATERRA PASABAN DE 12 MILLm)ES Y LAS VENTAS EN ESE AÑO 

LLEGARON A 842 MILLONES.DE Lii~AS ESTERLINAS. E~TO NOS MUE~ 

TRA LA MAGNITUD DE LA OBRA REALIZADA POR AQUELLOS PIONEROS 

EN 1844. 
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. .. . . . . .. . . . 
SIN EMBARGOJ DIVERSOS TEÓRICOS HAN EXPRESADO SUS DU-

DAS SO~RE LA SANA APLICA~IÓN DE ~6s ~Ri~ci~i6s Ric~D~~iA~6s . 

EN AMtÚCA LATINA. Asr~· ANTON.10 GARcíA n976:16s , HA sEÑÁ 
. . 

LADO. LA APLI CAC 1 ÓN MECÁN 1 CA DEL MODELO ECONÓM 1 CO EUROPEO EN 

NUESTRA ÁREAJ AS~ COMO ~AS FA~ACIAS TtCNICAS Y ABERRACIONES 
. . . .. 

PRÁCTICAS DE ESTAS TRANSPOSICIONES", 

fALS BORDA ( 1975:345 ) POR SU PARTE HA AFIRMADO QUE 
. . .... 

LOS GOBIERNOS LATINOAME~ICANOS FOMENTAN UN "MITO COOPERATI-
.. . . . . 

vo" BASADO EN LA APLICACION DE MODELOS EUROPEOS EXTRAÑOS A 
.. . . . . . . ....... . 

NUESTRA REALIDAD. SE EMPLEAN LOS VIEJOS IDEALES DEL COOPERA 
. . . .. . ........ . 

TIVISMOJ "DEMODADOS" Y AJENOS A LA REGIÓN "COMO MtTODO .PARA 

DISTRAER LA ATENCIÓN DE LA GENTE EN MOMENTOS DE CRISIS SO

ciA~ o POLITrct y AGREGA. "Sr ESTE ANÁLISIS ES CORRECTOJ 

NOS HALLAMOS ANTE UNO DE LOS MÁS NOTABLES EJEMPLOS DE COLO-
. . . . 

NIALISMO INTELECTUAL EN LATINOAMtRICA. YA QUE ESE PROCESO NO 

SÓLO ES ESTIMULADO POR LAS INSTITUCIONES EXTRANJERAS QUE AN

SÍAN DAR AYUDA EN ESE TERRENOJ SINO TAMBltN POR QUIENES Gor 

BIERNAN Y DIRIGEN A LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS". 

EXISTE UNA CORRIENTE QUE PROPUGNA UN RECHAZO AL MODg 

LO ROCHDAL!ANO Y EUROPEO EN GENERAL Y DEMANDA.UN "MODELO NA-

TIVO DE COOPERATIVISMO" JUNTO CON ·uN IMPULSO.SINCERO AL MOV!-

MIENTO COOPERATIVISTA. 

LAS TESIS DE LA CORRIENTE DE REFERENCIA HA~ DE SER 

ANALIZADAS EN OTRA PARTE DE ESTE TRABAJO, POR AHORAJ SOLA-
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MENTE HEMOS QUERIDO ESBOZAR LAS DIFERENTES DOCTRINAS E IDEAS 

SOBRE EL COOPERATIVISMd; SURGIDAS EN EUROPA DURANTE DIVERSAS 

ETAPAS HISTÓRICAS, 

1:.

.. '• 
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N·O TAS 
-··· 

. (1) VI LLAR ROCES CITA A PAUL LAMBERT, 

·(2) CITA DE VILLAR ROCES 

(3f CITADO POR GASTÓN GARCIA CANTÓ.EN EL SOCIALIS
MO EN MEXICO, SIGLO XXI. 

(4) QUIZÁS LA COOPERATIVA MEXICANA COVE QUE PRO
VEIA AL GOBIERNO DE UNIFORMES SE INSPIRÓ EN LA 
LECTURA DE LA VIDA DE LUIS BLAMC, 

(5) CITADO POR V!LLAR ROCES, 

f ·. 
; 
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CONFLICTO Y COOPERACION 

EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS SE HA HABLADO DE COOPERATIVI~ 

MO EN NUESTRO PAÍS, LA CRISIS ECONÓMICA COMO SIEMPRE QUE SE 

PRESENTA, INSISTENTE Y RECURRENTE, OBLIGA A LOS GOBIERNOS A 

PENSAR EN FORMAS DE ORGANIZACIÓN QUE LE PERMITAN SORTEARLA, 

~L COOPERATIVISMO ES UNA DE ELLAS, 

EN NUESTRO PAfS, EL COOPERATIVISMO ES VISTO POR EL 

ESTADO y sus'T~CNICOS CON UNA ESPECIE DE "AMOR-ODIO", SE 

LE VE CON GRAN DESCONFIANZA DEBIDO A SU SUSTRATO SOCIALIZAN

T~ Y A LA VEZ SE LE RECONOCE COMO UN VALIOSO INSTRUMENTO DE 

DEMOCRATIZACIÓN Y DESARROLLO, 

AUNADO A LO ANTERIOR, EL COOPERATIVISMO MEXICANO SE 

DEBATE EN UNA CONFUSIÓN TEÓRICA TAL, QUE NO PERMITE SU PRO

GRESO, EN EFECTO, POR UNA PARTE SE IMITA LA ESCUELA ROTCH

DAlEANA DE UNA MANERA MECÁNICA Y SIMPLISTA (IMITACIÓN EXTRA

LÓGICA) QUE NO BRINDA AVANCES, POR OTRA, NO SE BUSCAN OTRAS 

FUENTES TEÓRICAS QUE PERMITAN DICHOS AVANCES, 

AL SACAR NUEVAMENTE A LA LUZ EL OLVIDADO DEBATE: CD.ti 

FLICTO V, S, COOPERACIÓN EN ESTE CAPÍTULO, PRETENDEMOS APOR

TAR CIERTOS ELEMENTOS TEÓRICOS Ql.lE COADYUVEN A ESCLARECER EL 

MOVIMIENTO COOPERATIVISTA ENr~L PA!s. EL DEBATE REFERIDO HA 

SIDO RELEGADO POR LA IZQUIERDA Y LA BURGUESÍA COMO ALGO MO

LESTO, ALGO DE LO CUAL SE QUIERE UNO OLVIDAR DEBIDO A LA AL

TA CARGA IDEOLÓGICA QUE CONLLEVA, 
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PARA LA IZQUIERDA SE TRATA DE UN PUNTO ENOJOSO POR 

EL ATAQUE QUE LANZÓ AL BOLCHEVISMO EL PRINCIPAL LÍDER DEL 

ANARQUISMO-COMUNISMO PEDRO KROPOTKIN A SUS CONCEPTOS SOBRE 

EL"MÉTODO DE LA ECONOMfA, LA DIALÉCTICA Y EL CONCEPTO DE LU

CHA SOCIAL, SIN EMBARGO, EN LA ACTUALIDAD SE RINDE TRIBUTO 

EN LA MISMA LJRSS AL PRf NCIPE ESLAVO, CAL~ES; PLAZO~ETAS Y 

UNA CIUDAD LLEVAN SU NOMBRE, SEMLIAK ( 1977:124 ), SE HA 1tl 

PUESTO UN CRITERIO DE JUSTICIA FRENTE AL DOGMATISMO, 

PARA LA DERECHA, EL NOMBRE DEL CIENTÍFICO RUSO EVOCA 

LA DEMOLICIÓN DE LA TEORÍA DAR\'/INIANA DE LA SUPERVIVENCIA 

DEL MÁS APTO Y POR TANTO UN ATAQUE FRONTAL A LA IDEOLOGÍA I~ 

DIVIDUALISTA, PRAGMÁTICA Y EGOISTA DEL MUNDO CAPITALISTA, 

llARWIN Y SPENCER SON SOSTENEDORES EN SU ÉPOCA DE UNA TEORfA 

QUE RECIBE UNA GRAtl, ACOGIDA EtlTRE LA BURGUESÍA, iCLARO QUE 

TRIUNFA EL MÁS EMPRENDEDOR, EL MÁS FUERTE! ºSI TENEMOS DIN~ 

RO, PROPIEDADES Y PODER ES PORQUE LOS MERECEMOS, PORQUE HE

MOS SOBREVIVIDO Y TRIUNFADO EN UN MUNDO DE LUCHA", 

AUNQUE DARWIN YA HABÍA ESBOZADO EN 1837 SU PRINCIPIO 

DE LA SELECCIÓN NATURAL, ENCYCLOPEDIA B. ( 1~79:1193) NO ES 

HASTA 1838, AL LEER EL LIBRO D~ MALTHUS: EssAY ON THE PRIN

CIPLE OF PoPULATION (EN DONQE s~ SOSTIENE LAS IDEAS DE TODOS 

CONOCIDAS) QUE DARWIN "VIÓ QUE su FALÁZ ARGUMENTO SE PODÍA 

APLICAR A PLANTAS Y ANIMALES, LOS CUALES ESTABAN IMPOSIBILI

TADOS PARA INCREMENTAR SU ALIMENTACIÓN ARTIFICIALMENTE, VIó 
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TAMBIÉN QUE LA MORTALIDAD EN LOS ORGANISMOS AN!MALES PODÍA 

SER MUY ALTA, POR LO TANTO, SE REFORZARÍA EL MECANISMO DE SE. 

L~CCIÓN DE LOS PADRES DE LAS GENERACIONES PbSTERIORES", 

FRENTE A LA TEORÍA DARWINIANA DE LA LUCHA POR SOBRE

VIVIR EL PRÍNCIPE KROPOTKIN OPONE LA TEORÍA DE LA COOPERA-

CIÓN: ( .. , 
11 

No ES VERDAD QUE LOS ANIMALES VIVAN EN CONSTANTE PE

LEA POR SOBREVIVIR, A T~AVÉS DE SUS N°UMEROSOS VIAJES POR S.1 

BERIA EN SU PAPEL CIENTÍFICO COMO GEÓGRAFO AL SERVICIO DEL 

ZAAR OBSERVA LAS MIRIADAS DE PECES AYUDARSE MUTUAMENTE, LAS 

GRANDES MANADAS DE RENOS HACEN .LO MISMO Y YA EN OTROS SITIOS 

GEOGRÁFICOS LAS HORMIGAS -TAMBIÉN CITADAS POR MARX PERO CON 

OTRO OBJETO TEÓRICO, MARX ( 1959:240 )~ y LOS ELEFANTES SE 

PRESTAN AYUDA SOLIDARIA, 

EN REALIDAD, KROPOTKIN Y IlARWIN SON FUNDADORES DE LA 

MUY EN BOGA CIENCIA DE LA ETOLOGÍA,· loRENZ ( 19[9 :20 ) , -MI.$_ 

MA QUE SOSTIENE DESDE EL PUNTO DE VISTA EPISTEMIOLÓGICO, QUE 

CIERTAS CONDUCTAS DE LOS ANIMALES PUEDEN EXPLICAR, POR ANAL~ 

GfA, LA CONDUCTA DE LOS HOMBRES, (1) 

MARX, AL TRATAR DE EXPLltAR LA PRODUCCIÓN SOSTIENE 
; ' 

·QUE LOS ANIMALES QUE "TRABAJAN" COMO LA ARAl1A, LO HACEN INS-

TINTIVAMENTE, INCONSCIENTEMENTE Y QUE LA DIFERENCIA CON EL 

HOMB~E ES QUE ÉSTE Sf ES CONSCIENTE DE QUE PRODUCE, "UNA 



ARAÑA EJECUTA OPERACIONES QUE SEMEJAf~ LAS MANIPULACIONES DEL 

TEJEDOR Y LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PANALES DE LAS ABEJAS PO

DRÍA ASOMBRAR POR SU PERFECCIÓN A MÁS DE UN ARQUITECTO, PE

RO HAY ALGO EN EL PEOR ARQUITECTO QUE AVENTAJA A LA MEJOR 

ABEJA Y ES EL HECHO DE QUE, ANT~S DE EJECUTAR LA CONSTRUC

CIÓN, LA PROYECTA EN SU CEREBRO,,,,"·,· MARX ( 1959:2L¡Q ) TAt:1 

BIÉN SOSTIENE QUE EL HOMBRE AL PRODUCIR ~OR MEDIO DEL TRABA

JO; 'sE FORMA', SE MODELA A sf MISMO: "EL TRABÁJO ES EN PRi 

MER TÉRMINO UN PROCESO ENTRE LA NATURALEZA Y EL HOMBRE, PRO

C~SO QUE ÉSTE REALIZA, REGULA Y CONTROLA MEDIANTE SU PROPIA . 

ACCIÓN SU INTERCAMBIO DE MATERIAS CON LA NATURALEZA, EN ES-
. . 

TE·1~0CESO, EL HO~BRE SE ENFRENTA CON UN PODER NATURAL CON 

LA MATERIA DE LA NATURALEZA, 

PONE EN ACCIÓN LAS FUERZAS NATURALES QUE FORMAN SU 

CAPACIDAD. LOS BRAZOS Y LAS PIERNAS, LAS MANOS Y LA CABEZA 

PARA DE ESTE MODO ASIMILARSE, BAJO UNA FORMA ÚTIL PARA SU 

PROPIA VIDA, LAS MATERIAS QUE LA NATURALEZA LE BRINDA, Y A . . . . ~ 

LA PAR QUE DE ESE MODO ACTUA SOBRE LA NAT.URALEZA EXTERIOR A 

ÉL Y LA TRANSFORMA, TRANSFORMA SU PROPIA NATURALEZA, DESARRQ 

LLANDO LAS POTENCIAS QUE DORMITAN EN ÉL,;~~, MARX (1959:252 

), EN ESTA PARTE MARX EXPLICA LO QUE SE DEBE ENTENDER 
- . . 

POR PRODUCCIÓN: LA ACCIÓN DEL HOMBRE.SOBRE LA NATURALEZA PA-

RA CAPTAR SUS RIQUEZAS; EXPLICA ASIMISMO, CUÁL ES EL PROCESO 

DEL TRABAJO Y QU~ CAMBIOS SE DAN EN EL HOMBRE AL TRABAJAR, 

PARECIERA QUE DEL ALEGATO DE MARX SE DESPRENDIERA 

: 



QUE NO ESTÁ DE ACUERDO EN COMPARAR LAS SOCIEDADES ANIMALES 

CON LOS HOMBRES, SIN ~MBARGO, A NUESTRO JUICIO; NO ES ASf, 

TIENE· RAZÓN CUANDO DICE QUE LOS ANIMALES REALIZAN UNA ACTIVJ_ 

DAD -ANTE LA NÁTURALEZA, LO QUE DA LA IDEA DE QUE PRODUCEN P~ 

RO .EN REALIDAD ACTÚAN INSTINTIVAMENTE, INCONSCIENTEMENTE, 

lo ANTERIOR NO DESVIRTÚA LA IDEA DE QUE SE PUEDAN HACER ANA

LOGÍAS ENTRE SOCIEDADES ANIMALES Y EL HOMBRE, 

loRENZ HA DEMOSTRADO EN NUESTRO TIEMPO QUE SUS DESC!,!. 
. . 

BRIMIENTOS SOBRE EL "IMPRINTING" Y LA AGRESIÓN, EN SUS ESTU-

DIOS SOBRE LA VIDA DE LOS GANSOS, SON PERFECTAMENTE APLICA

BLES AL SER HUMANO, 

KROPOTKI N SEÑALA: "ESTAMOS DE ACUERDO EN QUE LAS SO

CIEDADES ANIMALES ACTÚAN. INSTINTIVAMENTE AL COOPERAR ENTRE 

sf, Asl TAMBI~N EL HOMBRE QUE TAMBI~N ES ANIMAL DE INSTINTO 

COOPERARÁ CON SUS SEMEJANTES, SIN EMBARGO, COMO EL HOMBRE 

TAMBI~N RAZONA, COOPERA ENTRE Sf PORQUE LE CONVIENE Y SE 

PRESTA AYUDA SOLIDARIA EN COOPERATIVAS, SINDICATOS Y EN ÜRG~ 

NIZACIONES COMO LA CRUZ ROJA", 

EN su TRABAJÓ: Avu6A MuT~A, EL CIENTÍFICO RUSO ARGU

MENTA QUE A PESAR DEL CONCEPTO DARWINISTA DE LA SUPERVIVEN

CIA DEL MÁS FUERTE Y CAPAZ, LA COOPERACIÓN ~·1AS QUE EL CON-
; ·. . . . 

FLICTO ES EL PRINCIPAL FACTOR EN LA EVOLUCIÓN DE LAS ESPE-

CIES, PROVEE ABUNDANTES EJEMPLOS EN LOS QUE MUESTRA QUE LA 

AYUDA MUTUA ES EL RASGO PRINCIPAL ENTRE LOS ANIMALES, TAM

BiéN ENTRE LOS SERES HUMANOS, DEMUESTRA QUE A ~RAVéS DE LOS 



. SIGLOS -EFECTÚA UN ANÁLISIS HISTÓRICO- DESDE LA TRIBU, LA Al 

DEA,. LA COMUNA MEDIEVAL Y. HASTA LLEGAR A LOS SINDICATOS Y 

ASOCIACIONES DE AYUDA ACTUALES, EL HOMBRE HA COOPERADO ENTRE 

sf. 

LA TENDENCIA HISTÓRICA SE DIRIGÍA -Y AQUf SE INSERTA 

. SU PENSAMIENTO ANARQUISTA- HACIA LA FORMACIÓN DE COOPERATI

VAS DESCENTRALIZADAS Y APOLÍTICAS, EN. LAS CUALES EL HOMBRE 

PODRÍA DESARROLLAR SUS FACULTADES CREATIVAS, 11SIN INTERFEREtl 

CIA DE DIRECTORES, SACERDOTES Y SOLDADOS", 

. AHORA BIEN, HAY ALGUNOS TÉCNICOS QU~ SOSTIENE QUE 

UNA C~SA ES COOPERATIVISMO Y OTRA COOPERACIÓN, LUNA ARROYO 

( 1977:15 ), 

EN 1965 SE REALIZA EN VERACRUZ EL DÉCIMO SEXTO CON

GRESO NACIONAL DE SocIOLOGfA, ABORDÁNDOSE EL TEMA: HLA SocJQ 

LOGfA DEL CONFLICTO v LA. CooPERACióN 11
: EN TAL coNGREso, EL 

DR. Lucro MENDIETA y NuílEZ ALUDE A LA CONFUSIÓN EXISTENTE Eli 

TRE LA SocIOLOGfA DE LA CooPERACióN v EL .MOVIMIENTO CooPERA

TIVO, 

MENDIETA y Nu~EZ SOSTIENE QUE UNA PUEDE SER LA SocIQ 

LOGfA DEL COOPERATIVISMO y OTRA !-A DE LA COOPERACIÓN. 11LA 
PRIMERA SE CONCRETA EL ESTUDIO DE UN MOVIMIENTO QUE !NCLUST-

VE PRETENDE MEJORAR NO SOLAMENTE LAS CONDICIONES MATERIALES 

DE LOS COOPERJl.TIVISTAS, SINO TAMBIÉN EL ESTILO DE VIDA Y LA 

MORAL DEL MUNDO, LA SOCIOLOGfA DE LA COOPERACIÓN .EN CAMBIO 

SEGÚN ·Nos PARECE ES MÁS AMPLIA. MÁS GENERAL, MÁS ABSTRACTA: 



· PERO NO POR ELLO MENOS CARGADA DE POSIBILIDADES PRAGMÁTICAS, 

No s~ CONCRETA AL ANÁLI?IS y LA INVESTIGACIÓN DEL PROCESO 

COOPERATIVO EN SUS ASPECTOS ECONÓMICOS NI AL COOPERATIVISMO 

.COMO DOCTRINA SOCIAL SINO QU
0

E su OBJETO ES EL FENÓMENO 'coo

PERACióN' PARA ESTUDIARLO EN LO FUNDAMENTAL DE TODAS Y CADA 

UNA DE SUS EXPRESIONES A FIN DE DETERMINAR SUS CARACTERÍSTI

CAS, SUS CAUSAS, SUS EFECTOS EN LA VIDA DE LAS SOCIEDADES H~ 

. MANAS Y SUS CONTRASTES SOCIOLÓGICOS", 

"LA CRUZ ROJA NO ES UNA COOPERATIVA Y SIN EMBARGO 

CÓNSTITUYE ASPECTO IMPORTANTÍSIMO DE LA COOPERACIÓN NACIONAL 

E INTERNACIONAL", SEílALA MENDIETA Y NUREZ; Y ~ÁS ADELANTEi 

"EN UN PLANO ESPIRITUAL, LA COOPERACIÓN CIENTfFICA, LA TEÓRL 

CA, LA INTELECTUAL QUE SE PRODUCE EN EL INTERIOR DE LOS PAÍ

SES Y A TRAV~S DE SUS FRONTERAS Y TOTALMENTE AJENA AL COOPE

RATIVISMO QUE PESE A SUS TENDENCIAS ~TICA~ PODRÍAMOS LLAMAR 

PRINCIPALMENTE MATERIALISTAS", 

CONSIDERAMOS QUE EL ENFOQUE ANTES DETALLADO CONSTH~ 

YE UN REFINÁMIENTO DE~ PENSAMIENTO ORI~IN¡~ DE KR~PO~KIN, 

EFECTIVAMENTE, EN LAS SOCIEDADES MODERNAS DE~EMÓS DISTINGUIR 

ENTRE COOPERATIVISMO Y COOPERACIÓN, EL PRIMERO ESTÁ ABOCADO 

A. LA PRODUCCIÓN, AL CONSUMO Y A.LOS SERVICIOS PROPIAMENTE Y 

LA COOPERACIÓN SE ENFOCA MÁS,BIEN EN PROYECTOS DE TIPO AL

TRUISTA, 

SIN EMBARGO, PASARÁ TODAVÍA MUCHO TIEMPO PARA QUE SE 

ACEPTE A LA COOPERACIÓN, COMO UN PRINCIPIO PRIMORDIAL DE LA 



NATURALEZA' Los EPI STEMÓLOGOS DE LA SOCIOLOGIA COINCIDEN. AL 

SEÑALAR QUE ESTA ES UNA DISCIPLINA QUE "NACE Y SE DESARROLLA 

EN ·uN AMBIENTE INTELECTUAL DOMINADO POR LOS GRANDES SISTEMAS 

DE PENSAMIENTO DE DARWIN Y SPENCER, PoR LO TANTO ES MUY COtl 

PRENSIBLE LA PREDILECCIÓN DE LOS SOCIÓLOGOS POR LAS TEORÍAS 

GLOBALES OPUESTAS A LA COOPERACIÓN, ES DECIR, LAS DE LA LU

.CHA, NUESTROS SISTEMAS DE TEORÍAS SOCIALES Y SOCIOLÓGICAS 

SON DOMINADAS POR LAS IDEAS DE LUCHA POR LA EX 1STENC1 A, SO

BREVI VENC I A DE LOS MÁS APTOS Y SELECCIÓN NATURAL Y TANTAS 

OTRAS.EXPRESIONES CONCRETAS DE LA LUCHA EN LA NATURALEZA Y 

DE LA COMPETENCIA Y LA SOBREVIVENCIA EN ELLA DE LAS MÁS ADAE. 

TABLES, 

No OBSTANTE QUE TODAVÍA ESTAMOS SIN UN SISTEMA BIEN 

ORGANltADO DE LA SOCIOLOGÍA DE LA CobPERÁCIÓN; HAY UNA SU

PERABUNDANCIA DE OBSERVACIONES E INFORMES QUE TRATAN DE ACTl 

VIDADES DE TIPO COOPERATIVO EN TODAS PARTES DEL MUNDO Y EN 

TODAS LAS ÉPOCAS DE LA HISTORIA DE LAS CULTURAS Y LAS CIVÍLl 

ZACIONES. NATURALMENTE; ~~ -~RA~ ~iv6~i~ DE TA~~s 6~s~RVA¿IO-

NES TIENEN QUE VER CON LA FORMA MÁS ELEMENTAL, ESPONTÁNEA Y 

MENOS CO~PLEJA OE LA COOPERACIÓN, ESTO ES. DE LA AYUDA MUTUA, 

CUANDO DOS O MÁS PERSONAS LLEGAN-A TENER UN FIN O UN PROPÓSI

TO DE CUALQUIER TIPO QUE ES rilFÍCIL O IMPOSIBLE ALCANZAR POR 

EL INDIVIDUO MISMO, TENEMOS EL ESCENARIO PARA QUE LA AYUDA MU 
) 

TUA PUEDA EXPRESARSE, EN BREVE LA NECESIDAD ES LA MADRE DE 

LA FORMA MÁS SIMPLE DE LA COOPERACIÓN", LUNA ARROYO (1977:19), 



.. 
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KROPOTKIN, HACfENDO USO DEL M~TODO HISTÓRICO HEGELIA 

NO, DEMUESTRA QUE DESDE LA TRIBU HASTA LA CIUDAD DE LA EDAD 

ME~IA PASANDO POR LA COMUNA ALDEANA Y LAS GUILDAS EL HOMBRE 

SIEMPRE HA BUSCADO EL
1 

APOYO 11uruo y LA COOPERACIÓN, AUNQUE 

ESAS INSTITUCIONES "EMPEZARON A PERDER SU CARÁCTER ORIGINA-
. . 

RIO AL SER INVADIDAS POR ELEMENTOS EXTRAÑOS Y A CONVERTIRSE 

POR ELLO EN TRABAS PARA EL PROGRESO", 

A PESAR DE TODO LO ANTERIOR; EL CIEN~i~Ico ~~s~ ~EcÜ· 
NOCE QUE, EN su OBRA EL APOYO MUTUO (CLÁSICO DE LA SOCIOLO-

...... 
GfA) SE EXAGERA EL PAPEL DE LOS ANIMALES COMO SERES QUE SIE!1 

PRE ESTÁN DISPUESTOS A AYUDARSE: "CABE OBJETAR A ESTE LIBRO 

QUE, EN ~L, TANTO LOS ANIMALES COMO LOS HOMBRES SON PRESENTA 

DOS DE UNA MANERA DEMASIADO FAVORABLE: QUE EN ~L SE HA INSI~ 

TIDO SOBRE SUS CUALIDADES SOCIALES, MIENTRAS QUE SUS INSTIN-
. . 

TOS ANTISOCIALES E INDIVIDUALISTAS -y AQUÍ CABE RECORDAR EL 

ESTUDIO SOBRE LA AGRESIÓN EN LAS ÜCAS,· DE loRENZ- APÉNAS ~E 
. . 

MENCIONAN, PERO ESO ES INEVITABLE, EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS 

SE NOS HA HABLADO TANTO DE 1 LA ÁSPERA E IMPLACABLE LUCHA POR 
. . 

LA VIDA' QUE PRESUNTAMENTE CADA ANIMAL MANTEHfA CONTRA LOS 

DEMÁS ANIMALES, CADA 'SALVAJE' ,CONTRA LOS DEHÁS 'SALVAJES' Y 

CADA HOMBRE ClYILIZADO CONTRA TODOS sus CONCIUDADANOS y ES-. . 

. TAS AFIRMACIONES SE HAN CONVERTIDO EN ARTÍCULOS DE FE QUE Rr;_ 

SULTABA NECESARIO, ANTE TODO, CONTRAPONERLES UNA VASTA SERIE 

DE HECHOS QUE MUESTRA LA VIDA ANIMAL Y HUMANA DE UNA MANERA 



COMPLETAMENTE DISTINTA, ERA NECESARIO SEr1ALAR LA IMPORTA~:

CIA CAPITAL DE LOS HÁBITOS SOCIALES EN LA NATURALEZA y· EN L1\ 

EVOCACIÓN PROGRESIVA, TANTO DE LAS ESPECIES ~NIMALES COMO DE 

LOS ~ERES HUMANOS; PROBAR QUE (ÉSTOS) ASEGURAN A LOS ANIMA

LES UNA MEJOR PROTECCIÓN CONTRA SUS ENEMIGOS, HAY A MENUDO 

FACILIDADES PARA LA BÚSQUEDA DE SU ALIMENTO (PROVISIONES DE 

INVIERNO, MIGRACIONES, ETC,) UNA MAYOR LONGEVIDAD Y POR CON

SIGUIENTE UNA MAYOR OCASIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS FACUL-
. . . . . . . 

TADES INTELECTUALES; POR ÚLTIMO, ERA NECESARIO MOSTRAR QUE 
. . . . 

ESOS HÁBITOS, HAN DADO AL HOMBRE, ADEMÁS DE ESAS VENTAJAS, 

LA POSIBILIDAD DE CREAR LAS INSTITUCIONES QUE HAN PERMITIDO 
. . . 

A LA HUMANIDAD TRIUNFAR EN SU LUCHA ENCARNIZADA CONTRA LA N8. 

TURALEZA Y PROGRESAR A PESAR DE TODAS LAS VIS!SITUDES DE LA 

HISTORIAn, KROPOTKIN (1977:173 ), 

HACIENDO GALA DE SU OBJETIVIDAD C!ENTfFICA -MISMA 
. . . .• 

QUE LE PERMITIÓ REALIZAR TRABAJOS DE GEOGRAFÍA y BroLOG!A 

PRIMERA CALIDAD, AS! COMO EL DESCUBRIMIENTO DE UN ARCHIPIÉ~. 

GO EN EL ARTICO- SEflALA QUE DE NINGUNA MANERA PRETENDE éot1 

SUS TRABAJOS HACER A UN LADO EL PAPEL DESEMPERADO POR EL . 
. . . 

nEGOn DEL INDIVIDUO EN LA EVOLUCIÓN DE LA HUMANIDAD, PERO. 

CONSIDERA QUE ESTE TEMA EXIGE UN TRATAMIENTO MÁS PROFUNDO 

QUE EL QUE SE LE HA DADO HASTA .EL PRESENTE. "EN LA HISTO:':!/· 

DE LA HUMANIDAD, LA REIVIND)CACIÓN DEL YO INDIVIDUAL HA sr:: 
A MENUDO Y CONSTANTEMENTE ALGO MUY DISTINTO, ALGO MUCHO MA~ . . 
AMPLIO Y MUCHO MÁS PROFUNDO QUE ESE 'INDIVIDUALISMO' ESTRE

CHO, ESA 1 REIVINDICACIÓN PERSONAL' OBTUSA Y LIMITADA INVOC(-
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DA POR UNA GRAN CANTIDAD DE ESCRITORES, loi INDIVIDUOS QUE 

HAN HECHO LA HISTORIA NO HAN SIDO SÓLO AQUELLOS QUE LOS HIS

TORIADORES HAN REPRESENTADO COMO HéROES", 

. EN ESTA PARTE, EL CIENTfFICO.RUSO RECONOCE QUE SIN 

EL PAPEL DESEMPEÑADO PbR EL ~EGO" HUMANO NO SE HUBIESEN DADO 

LOS GRANDES AVANCES DE LA HUMANIDAD, PERO TRATA DE COLOCARLO 

EN SU JUSTO MEDIO, EN SU.JUSTO PAPEL, 

A PESAR DE QUE SE HA DEMOSTRADO REITERADAMENTE QUE 
\ . .. . .. 

LOS MODELOS QUE FUNCIONARON EN UN MOMENTO HISTÓRICO DETERMI-
. . ........ . 

NADO Y EN UN ÁMBITO GEOGRÁFICO DADO, NO SE PUEDEN APLICAR M~ 

CÁNI¿AMENTE A NUESTRO PAÍS; TODAVfÁ ~AY ALGUNoi TE~Rl¿OS DEL 

COOPERATIVISMO QUE VEN CON ENTUSIASMO LOS PRINCIPIOS DE 

· RoTCHDALE, 

. . ..... . 
LA TENDENCIA SEÑALADA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR PROCEDE 

DE UNA MENTALIDAD COLON! ZADA Y ESTRECHA QUE SE EMPEÑA EN IMl 

TAR "LO EUROPEO" DE UNA MANERA CHABACANA Y VULGAR, QUISiéRA

MOS QUE ESA TENDENCIA SE PARECiERA EN AL~O ÁL EiPfRITU JA~O

NéS DE COPIAR PARA LUEGO MEJORAR, DE COPIAR CON PASIÓN LO 

BUENO, RESISTiéNDOSE CON ESA MISMA FUERZA A PERDER LO POSITl 

va DE su CULTURA. 

LA TENDENCIA 
... 

ROTCHDA~IANA PRETENDE IGNORAR TODA LA 

EXPERIENCIA DE LA HUMANIDAD EN MATERIA DE COOPERACIÓN Y AYU

DA, 

AL LEER LA OBRA DE KROPOTKIN TENEMOS CONCIENCIA QUE 
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.. · .... 
LA COOPERACIÓN ES UN PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD, QUE NO SE -· 

DEBE RECURRIR A MODELOS ESPECÍFICOS, 

. TAMBIÉN, EN NUESTRO PA í s TENEMOS ABUNDANTES EJEMPLOS 

DE COOPERACIÓN, DE AYUDA MUTUA, EN "EL CO~BATE" EN E~ ESTADO ·~-

DE GUERRERO EN QUE SE CONSTRUYEN CASAS Y SE LEVANTAN COSE-
. . 

CHAS EN COMÚN, EN "LA FAENA" EN E~ ESTADO DE MICHOACÁN EN 

QUE SE REALIZAN TAMBI~N TAREAS AGRÍCOLAS EN COMÚN, Es DE~IR; 
. . . . . . 

· SE·TRATA DE LLEGAR A UNA TEORÍA NATIVA SOBRE EL COOPERATIVI~ 

MQ A PARTIR DE UN PRINCIPIO UNIVERSAL DE COOPERACIÓN Y AYUDA 

SOLIDARIA, EL COOPERATIVISMO EN NUESTRO PAfS DEBE BASARSE 

EN LA IDEA DE QUE LA COOPERACIÓN SIEMPRE HA EXISTIDO Y SIEM

PRE EXISTIRÁ, 

NUESTRA PROXIMIDAD GEOGRÁFICA CON LA MAYOR POTENCIA 

CAPITALISTA DE LA HISTORIA NOS HA CONTAMINADO DE UN INDIVI

DUALISMO DELEZNABLE, DE UN PRAGMATISMO PUERIL QUE SURGE DE 

UN·PUNTO DE VISTA EGOISTA, (2) Y QUE HACE A UN LADO LOS AS

PECTOS POSITIVOS DEL HOMBRE, 

EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN CAMPESINA, NUESTRO PAÍS 

TIENE MUCHO QUE APRENDER DE LAS IDEAS DE PEDRO KROPOTKIN, 
. . . 

ASf COMO DE LOS OTROS ESTUDIOSOS DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL 

RURAL COMO JOAQUÍN COSTA y AGUSTJN SOCIC~Y EN EsPÁRA, LOS 

BRASILEROS FREITAS MARCONDES;Y CLOVIS CALDEIRA, 

SocipLÓGICAMENTE HABLANDO, LA AYUDA MUTUA y LA COOP~ 

RACIÓN PROPICIAN LA ORGANIZACIÓN DE PEQUEnAs COOP~RATIVAS DE 
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CONSUMO Y PRODUCCIÓN ENTRE LOS CAMPESINOS POBRES, EN UN AM

BIENTE EN EL CUAL "LAS.CUALIDADES Y DEBILIDADES DE CADA PER

SONA .SQN BIEN CONOCIDAS POR TODOS Y SE HACEN Y ACEPTAN FAVO

RES SÓLO CON EL TÁCITO ENTENDIMIENTO DE QUE SERÁN DEVUELTOS 

EN ·su HORA" 1 ( 

FINALMENTE, CREEMOS QUE SERÁ DE UTILIDAD PARA EL PRQ 

PÓSITO DE E$TE TRABAJO EL CONSIGNAR ALGUNOS RASGOS DE LA VI

DA DE PEDRO KROPOTKIN: 

PEDRO ALEXIEVICH KROPOTKi~ NÁ~I~ E~ Moicú EN 1842; 
EN UNA DE LAS MÁS ANTIGUAS FAMILIAS D~ LA ARISTOCRACIA RUSA, 

PARA CONTINUAR LA TRADICIÓN MILITAR. DE su PÁDRE, ENTRÁ EN EL 

CUERPO DE LOS PAJES DONDE RECIBE, DESDE 1857 Á 1862; UNA EN~ 

SEílANZA MILITAR Y TAMBI~N CIENTÍFICA. 

YA AL TERMINAR LA ESCUELA DEMUESTRA SU INDEPENDENCIA 

AL CONSIDERAR QUE DEBÍA HACER SU EXPERIENCIA POR SÍ SOLO, 

EN VEZ DE ESCOGER UNA FUNCIÓN EN LA CAPITAL RECURRIENDO A LA 

INFLUENCIA DE SU FAMILIA, PREFIERE IR A SJBERIA, DONDE PERM& 

NECERÁ COMO AYUDA DE CAMPO DEL GOBERNADOR MILITAR DE ESA PRQ 

VINCIA, 

EL ESPÍRITU DE INVESTIGADOR Y LA FORMACIÓN CIENTÍFI

CA DE KROPOTKIN PREVALECIERON SO~RE su FORMÁCIÓN INICIAL. 

EMPRENDIÓ EXPEDICIONES PARA LEVANTAR MAPAS Y E~TUDIAR LA GEQ 

GRAFÍA DE REGIONES DESCONOCIDA~ EN AQUELLA ~POCA: EN 1864 EN 

.l EL SUGARI Y EN LAS MONTAílAS DEL GRAN KHINGAN, EN 1865 EN EL 
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SAI~N ORIENTAL Y EN 1866 EN ÜLEKMA~ViriM·.· 

Esos Aílos siBERlANos soN TAMBI~N Aílos DE Ev¿l..ucióN Y 

DE DISCUSIONES, COMO LO MUESTRA LA CORRESPONDENCIA CON SU 

HERMANO ALEJANDRO, EN LA QUE ABORDA TANTO LOS TEMAS FILOSÓFl 
.. 

· COS Y SOCIALES COMO LOS PROBLEMAS DE LAS REFORMAS POLÍTICAS 

EN SIBERIA. EN ESPECIAL; ES EL CONTACTO co~ LA DURA REALI

DAD SIBERIANA LO QUE CONVENCE DE LA NECESIDAD DEL COOPERATI

. VISMO Y DEL APOYO MUTUO ENTRE LOS SERES HUMANOS, 

EN 1867 KROPOTKIN; QUE YA NO.DEBE NADA AL EJ~RCITO; 

RENUNCIA y VUELVE A Moscú PARA DEDICARSE A ESTUDIOS y TRABA

JOS tIENTÍFICOS, SE SEPARA FINANCIERAMENTE DE SU FAMILIA, 

AL AílO SIGUIENTE SE CONVIERTE EN MIEMBRO DE LA SOCIEDAD RUSA 

DE GEOGRAFIA, EN 1870 DESCUBRIÓ, O MÁS EXACTAMENTE, AFIRMÓ 

LA EXISTENCIA DE UN ARCHIP!~LAGO EN EL ARTICO; DESCUBIERTO 

MÁS TARDE POR LOS ALEMANES y LLAMADO FRANCISCO Jos~. EN 

1871 PARTICIPÓ EN UNA EXPEDICIÓN A FINLANDIA, SE LE OFRECIÓ 

EL CARGO DE SECRETARIO DE LA SocIEDAD RusA DE GEOGRAFÍA. Lo 

RECHAZÓ, ESE FUE SU PRIMER GESTO REVOLUCIONARIO, 

"lQué DERECHO TENIA A GOZAR DE ESOS NOBLES BENEFI

CIOS, CUANDO A MI ALRREDEDOR SÓLO VEÍA LA MISERIA, LA LUCHA 

POR UN TROZO DE PAN ENMOHECIDo?·:.Lo QUE .EL CAMPESINO FINLAN

DéS NECESITA ES QUE VIVA JUNici A ~L PARA A~UD~RLO A CONVER

TIRSE EN EL PROPIETARIO O EN EL LIBRE POSEEDOR DE ESTA TIE

RRA, · SóLO ENTONCES PODRÁ LEER LOS LIBROS CON PROVECHO, NO 

. 1 AHORA", 
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YA EN ESE MOMENTO KROPOTKIN ESTÁ CONVENCIDO DE LA 

INUTILIDAD DE LA CIENCIA A CORTO PLAZO -TAL cor10 ÉL L.A PRAC

TICABA- Y DE LA IMPOSI~ILIDAD DE TRANSFORMAR EL ~É~IMEN DES

DE EL INTERIOR, EN 1872 SE APOYA EN SU CREDITO DE CIENTÍFI-

CO.J'OVEN PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN PARA FIAJAR AL EXTRAN-
; 

JERO, 

FUE DIRECTAMENTE A SUIZA PARA REUNIRSE CON EL GRUPO 

BAKUNINISTA DE LOS ANARQUISTAS RUSOS, CUANDO VUELVE A RUSIA 
. . 

ESE MISMO ARO, ENTRA EN EL CÍRCULO TCHAIKOVSKY QUE AGRUPABA 

A JÓVENES PARTIDARIOS DEL SOCIALISMO, ESCRIBIÓ: lDEBEMOS 

OCUPARNOS DEL Es~~üi(). Ü~··~¡··~E~Li~¡~i~~ i~~Ü~~··ÜE~··IÜEAL? 

AUNQUE REDACTADO EN NOVIEMBRE DE 1873 (SECUESTRADO POR LA P~ 

L~CÍA, SÓLO FUE PUBLICADO INTEGRAMENTE EN 1874)~ EN ~L ENCON 

TRAMOS LA MAYORÍA DE LOS TEMAS DE KROPOTKIN: LA NEGACIÓN DEL 

ESTADO, LA COMUNA -OBCHTCHIMA- COMO BASE DE LA SOCIEDAD, LA 

NECESIDAD DE SATISFACER EL MÁXIMO DE REIVINDICACIONES POPULA. 

RES YA EN LOS PRIMEROS DÍAS DE LA REVOLUCIÓN Y EL REPUDIO DE 

LOS REVOLUCIONARIOS PROFESIONALES, 

SIN EMBARGO; SU ACTIVIDAD CIENTÍFICA NO SE INTERRUM~ 

PE. EL 21 DE MARZO DE 1874 PRESEMTÓ EN LA SOCIEDAD. RUSA DE 

GEOGRAFÍA UNA COMUNICACIÓN SOBRE LA GEOLOGÍA GLACIAL. Dos 
DÍAS M.Á.S TARDE ES DETENIDO POR LA POL!CfA .JUNTO. CON OTROS , 

. MIEMBROSMIEMBROS DEL CÍRCULO TCHAIKOVSKY Y ENCARCELADO SU! 

JUICIO EN LA FORTALEZA PEDRO Y PAB~O DE PETROG~ADO~ DONDE A 

MENUOO ERAN ENVIADOS LOS REVOLUCIONARIOS, 
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AUNQUE PRESO, l<ROPOTKIN NO DEJÓ s'us ESTUÍÚos E HIZO 

EDITAR su LIBRO Es~UDI¿··~6~RE EL··p~~i~ii6·G~Aé~~~; CoN LA 

AYUDA DE SUS CÓMPLICE$ DEL EXTERIOR LOGRÓ EVADIRSE ESPECTA

CULARMENTE: NO SÓLO ES UNO DE LOS ~PISODIOS MÁS FASCINANTES 

DE ·LA HISTORIA DEL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO RUSO, SINO TAM

BIÉN UN EJEMPLO ASOMBROSO DE SOLIDARIDAD, DE AUDACIA Y DE 

SANGRE FRÍA POR PARTE DE LOS REVOLUCIONARIOS RUSOS, 

KROPOTKI~ PASÓ LA FRONTERA CON UN PASAPORTE FALSO Y 

COMENZÓ AHf su VIDA DE EMIGRÁDo, DESDE 1876 HÁs~Á 1917; SJN 

EMBARGO, su CONOCIMIENTO DE LAS LENGUAS océIDENTÁLES .<FRAN- . 

c~s, .INGL~s; ALEMÁN ~ suEéo) ~E: PE~MITI6 cÁsI ECHAR RAÍCES 
. . ...... . 

EN LOS DIFERENTES PAÍSES EN LOS QUE VIVIÓ, DONDE SIEMPRE 

TRABAJÓ PARA DIFUNDIR EL ANARQUISMO, 

lA VIDA DE KROPOTKIN SE FUNDE CON EL PERIÓDICO LA 
RevoLTE, MÁS TARDE LE RÉVOLTÉ y LUEGO FREEDCM, PUESTO QUE SE 

FUE A VIVIR A INGLATERRA DESPUÉS DE HABER ESTADO ENCARCELADO 

EN FRANCIA DESDE 1883 HASTA 1886, CONDENADO SIN PRUE~AS POR 

INCITACIÓN AL MOTÍN. Sus ARTÍCULOS y LA ~VOLUCIÓN DE su 

PENSAMIENTO APARECEN EN LOS LIBROS QUE PUBLICA, 

PERO LA REALIDAD RUSA LE OBSESIONAI3A, LA SUFRÍA PER 

SONALMEMTE, Su HERMANO, QUE TAMBIÉN. PER.TENECfA AL CÍRCULO 

TcHAIKOVSKY, HABÍA SIDO DETENIDO COMO ÉL EN 1874 Y PASÓ DE 

LA CÁRCEL AL EXILIO EN S!BERIA, EN 1886 MANDÓ A SU MUJER Y 

A sus HIJOS DE VUELTA CON su FAMILIA A Moscú y SE SUICIDÓ, 
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KROPOTKIN RESPETÓ LA VIDA QUE HABÍA ELEGIDO PARA Sf, 
. . . . .. ······ ....... . ........ . 

A PESAR DE.LAS TENTACiqNES QUE SE LE OFRECÍAN, PROSIGUIÓ 

CON sus TRABAJOS CIENTÍFICOS y EN 1893 SE CONVÚ~Úó EN MIEM- ''-. 

BRo DE LA Asoc1AcióN CIENTÍFICA BRITMúcÁ·.· EN 1895 REcirú'ó 

EL OFRECIMIENTO DE ENSEÑAR EN LÁ uNivERsrnÁD DE cÁMsiúnC;i,· 
........... 

CON LA CONDICIÓN DE QUE CESASE EN SUS ACTIVIDADES POLÍTICAS, 

RECHAZÓ EL CARGO DE INMEDIATO, 

A PARTIR DE 1903,'' KROPOTK.IN y ,OTROS EMIGRADOS RUSOS 

FUNDAN uNA PuBucAcióN A~ARQUisTA QUE PENi:rnÁ EN Rusú. 
\ 

. \ . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 
lAs MÚLTIPLES ACTIVIDADES DE KROPOTKIN -AYUDA A LA 

INMIGRACIÓN DE LA SECTA DE LOS DUJOBORS AL CÁNÁDA°,· TRÁDUCE 

OBRAS LITERARIAS RUSAS AL INGL~S y ESCRIBE InEÁLs ÁND Ri:A

LITIES IN RusSIAN LIT~RATURE- SE REFLEJAN EN LA SIGUIENTE 

CITA:"lQuiéN Nb ACUDIÓ A ~L? Los EMIGRADOS REVOLUCIONARIOS 

RUSOS, LOS ANARQUISTAS ESPAAOLES DE SUDAM~RICA, LOS GRANJE

ROS INGLESES DE AUSTRALIA, LOS DIPUTADOS RADICALES, LOS PAS

TORES PRE~BITERIANOS DE EscOCJA, LOS CIENTÍFICOS ALEMANES~ 

LOS MIEMBROS DE LA DUMA, E INCLUSO ALGUNOS GENERALES SERVIDQ 

RES DEL ZAR," 

EN 1912~ AL CUMPLIR SETENTA Aílos, KROPOTKIN RECIBE 

EL HOMENAJE DE SUS AMIGOS, TANTO.fOR SUS IDEAS POLÍTICAS CO

MO POR sus TRABAJOS CIENTfFltos. EN 1914, KROPOTKIN INTER

PRETA EL CONFLICTO MUNDIAL COMO LA LUCHA ENTRE ~L ESPÍRITU. 

GERMANO-MARXISTA Y EL ESPÍRITU ANARQUISTA LATINO Y ESLAVO, 

EN NOMBRE DEL ANARQUISMO TOMA VIOLENTAMENTE PARTIDO Y SE OPQ 



\ 
•'\ 

1 

f 
. 1 

1 
i· 
¡j 
·i' 
:'i l1 

NE A OTROS ANARQUISTAS QUE SE NIEGAN A OPTAR ENTRE LAS ::~~fl 

CJAS CAPITALISTAS E IMPERIALISTAS, 

EN 1917 KROPOTKIN, CUYA SALUD·SE ENCUENTRA MUY DEBI

LITADA DESDE HACE UNA DECENA DE AÑOS, VUELVE A RUSIA, DURAN

TE EL GOBIERNO bE KERENSKY. Es ACOGIDO CON RESPETO, A VECES· 

· CON ENTUSIASMO; PERO RECHAZA TODO CARGO OFICIAL EN EL GOBIER 

NO DE KERENSKY, ESE MISMO AÑO, LUEGO DE SU GciLPE DE ESTADO, 

lENIN LE HARÁ LA MISMA PROPOSICIÓN, CON EL MISMO RESULTADO. 

DESDE 1917 HASTA SU MUERTE·,· EL 8 DE. FEBRERO DE 1921, 

KROPOTKIN INTENTA -CON D~BILES RECURSOS- CONTINUAR SU PROPA 

.. GANDA ANARQUISTA y ACONSEJAR A sus CAMARADAS Vou N y MAJr!O. 

Sus ÚLTIMOS AÑOS, INFLEXIBLEMENTE ANARQUliTAS. =~~Js 

TRARON QUE HABÍA SIDO SINCERO EN 1914 Y EN TODA OCASió::. 

Su ENTIERRO, EL 13 DE FEBRERO EN Moscú -VEINTE . 

ANTES DEL LEVANTAMIENTO DE KRONSTADT, PARA EL CUAL COL~: 

CON EL CONJUNTO DE SU PROPAGANDA ANARQUISTA-, FUE OCA-Slé.; 

PARA LA ÚLTIMA MANIFESTACIÓN DE MASAS ANTIVOLCHEVIQUE E·: 

URSS. 

No POR ELLO KROPOTKIN HA DEJADO DE ESTAR PRESE::-:·. 

LA URSS. AL INTRODUCIR LAS MEMORIAS DE UN REVOLUCIOi!.C..:: :. 

EN TORNO A UNA VIDA, V. :A. TVARDOVSKAIA ESCRIBÍA EN 19E~. 

"EL NOMBRE DEL AUTOR DE ESTE LIBRO ~ARECE CONOCIDO: E~ 7 

NUESTRA VIDA COTIDIANA" 1 EN Moscú, UfJA ESTACIÓN DE f·IE 7
º' 

UNA PLAZA, UNA ARTERIA, UNA CALLE, LLEVAN SU NOMBRE, !-· ..... 
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BERIA, UNA CADENA DE MONTAÑAS Y UNA ·COLONIA OBRERA EN EL DE

PARTAMENTO DE BoDAIBo, EN KuBÁN CRECE LA CIUDAD DE KROPOTKIN", 

LA ANTIGUA JUTOR, 11 

EVIDENTEMENTE, KROPOTKIN ES PRESENTADO COMO ANARQUI~ 

TA Y CRITICADO DE ACUERDO CON LOS TÓPICOS MARXISTAS, PERO 

TAMBIÉN APARECE COMO GEÓGRAFO REPUTADO, PROPAGADOR DE LA LI-
. . . 

JERATURA RUSA, HISTORIADOR VALORADO POR LENIN, BIÓLOGO QUE 

CORRIGIÓ A DARWIN Y SOBR.E TODO COMO PERSONALIDAD PLENA DE NQ. 

TABLES CUAL ID AD ES, 11 DE I NTELI GENC I A, DE BONDAD, DE COMPREN

S l ÓN DE LA BELLEZA, DE SENTIDO DE LA JUSTICIA"~ 

i 
'· 



NOTAS 

(1) AUNQUE,, VA EN U~ SENIIDO ESTRICTO,, MARX.1 KROPOT

KIN Y DARWIN NO SON .ETÓLOGOS.1 PUES NO ESTUDIAN A 

LOS GRUPOS ANIMALES 1 PARA EXPLICAR.1 POR ANALOGfA.1 
ji 

LA CONDUCTA PSICOLÓGICA DEL HOMBRE.1 SINO QUE ES
\ 

TUDIAN LOS GRUPOS ANIMALES PARA EXPLICAR DESDE -

UN PUNTO DE VISTA SOCIOLÓGICO LAS RELACIONES EN

. TRE LOS HOMBRES, SE LES PODRÍA APLICAR EL NOM-

BRE "DE SOCIÓLOGOS ESTUDIOSOS DE.LOS GRUPOS ANIMA 

. LES, 

(2) VER EL LIBRO DE ABE LARDO V 1 LLEGAS, LA F 1 LO_SOE f A 

nE Lo MEx1cANo, UNArJ 1979. 

¡' ·. 

-~ 



. ,. 
":~ .. · 

. BIBLIOGRAFIA 

AVA KOUMOV ITCH y YIOODCOCK, KROPOTK 1 N. En. CAMAN' 
PARf s, 1950. 

COLECTIVO TRABAJO Y. LIBERTAD, "CLAVES PARA LA LE.C. 
TURA DE KROPOTKIN", EN EL VIEJO ToPo, N2 29, 
MADRID' 1979. 

DE BEER, GAYIN. DARWIN AND HUXLEY: AUTOBIOGRAPHIES. 
DE BEER. LONDON, 1971 . 

. ENCYCLOPAEDIA BRITANiHCA. KROPOIKIN PETER. E. B. 
CHICAGO, 1979, 

ENCYCLOPAED IA BR ITAN I CA: DAR~mt; CHARLES, E, B. 
CHICAGO, 1979, 

KROPOTKIN. PALABRAS DE UN REBELDE. STOCK, PARÍS, 

KROPOTKIN. LA CIENCIA MoDE~NA Y LA ANARQUfA, STOCK, 
PARfs, 1905. 

LANGE, OsKAR. EcoNOMfA PoLfTICA. FCE, MÉxrco, 1974 .... 

LORENZ, KoNRAD. QN AGREss10N,. BANTAM, NEw· YoRK, 
. 1969, 

LUNA ARROYO, ET AL. LAS COOPERATIVAS EN ALGUNOS 
PAÍSES SOCIALISTAS, ACADEMIA DE DERECHO AGRA
RIO. MÉXICO I 1977 1 i ·. 

MARX' CARLOS 1 [L CAPITAL' LIBRO 12' TOMO L FCL 
MÉXICO, 1959 

PIRUNOVA, ~ROPOTKJN, Moscú, 1972. 



i· 
:i 

. SCALPINO v T. Yu, THE Ci-irnEsE ANARCHI si- ·Ma;1úúúiT, 
BERKELEY, 1961, 

7'.EMLIAK, MARTI N 1 l<RDPOTK IN' ANAGRAMA 1 BARCELONA; 
1977. 

l .. ·. 
'·<. 



··· · · · Iih~--EL·TRABAJD~ASOCÍ,l\UVO EN AMER~ CA . 

EL TRABAJO ASOCIATIVO, EN COOPERACIÓN, NO ES E.XTRAÑO 

.EN AMéRICA. DESDE TIEMPOS PREHISPÁNICOS EL TRABAJO ASOCIATL 

VO SE ENTRELAZABA CON OTRAS ·FORMAS DE TRABAJAR LA TIERRA. 

REMANENTES O VESTIGIOS DE ESA FORMA DE LABORAR LOS ENCONTRA

MOS EN LAS FORMAS ACTUALES DE COOPERACIÓN IND f GENA QUE PERDJ,!. 

RAN EN NUESTRO PAÍS TALES COMO EL TEQUIO, EL CHIVITÚ, EL COli 

·VITE, LA GUELAGUETZA, LA GOZONA Y LA MANO VUELTA, ADEMÁS DE 

LOS GRUPOS COMUNALES, DESDE LUEGO, 

SIN EMBARGO, HAY QUIEN SOSTIENE QUE ESTA CLASE DE 

TRABAJO NO TIENE N_ADA QUE VER CON EL COOPERATIVISMO MODERNO, 

As f, AFIRMA DE LA FUENTE ( 1944: 167 · ) , "lPUEDE APROVECHAR 

SE EL ESPÍRITU DE COOPERACIÓN DE LOS INDÍGENAS PARA IMPLAN

TAR ENTRE ELLOS EL COOPERA TI V 1 SMO MODERNO? ESTE PROBLEMA DE 

ANTROPOLOGÍA APLICADA HA SIDO PRESENTADO A UN ESTUDIOSO MEXl. 

CANO POR ALGUNAS AUTORIDADES GUBERNAMENTALES, INTERESADAS-EN 

UT I Ll ZAR LAS I NST ITUC IONES Y CARACTER f ST I CAS CULTURALES INDi 

GENAS PARA DESARROLLAR EN LOS GRUPOS NATIVOS INSTITUCIONES 

NUEVAS QUE LES LLEVEN A UNA SITUACIÓN ECONÓMICA MEJOR, 

No PARECE SIN EMBARGO, QUE EL ANTROPÓLOGO PUEDA DAR , 
UNA RESPUESTA EN T~RMINOS ABSOLUTOS, ESTA HABRÍA DE SER DE 

CARÁCTER ORIENTADOR GENERAL Y AÚN ESTAR PRECEDIDA DE NECESA

RIAS ACLARACIONES, EN PRIMER LUGAR, NO PUEDE PARTIRSE DE LA 

.\ 



EXISTENCIA DE UN ESP!RITU DE COOPERACIÓN ABSTRACTO PRIVATIVO 

DE UN GRUPO HUMANO, LA.COOPERACIÓN ES UN FENÓMENO CONCRETO, 

NO IN~ERENTE A LA NATURALEZA HUMANA, QUE DEPENDE DE REALIDA

DES MUY PARTICULARES DE LA ALTURA EN QUE SE ENCUENTRE,,," 

Es DECIR, SEGÚN LO AFIRMADO ANTERIORMENTE NO ES POSl 

BLE APROVECHAR EL ESPÍRITU DE COOPERACIÓN DEL INDÍGENA Y ADJ;. 

MÁS LA COOPERACIÓN NQ. ES ALGO INHERENTE AL HOMBRE, 

SIN EMBARGO, EL TIEMPO SE HA ENCARGADO DE REFUTAR AL 

AUTOR: EN LA SIERRA NORTE DE PUEBLA, LUGA"R EN- QUE SE ENCUEN

TRA FIRMEMENTE ARRAIGADO EL ESPÍRITU DE COO.E._ERACIÓN INDÍGENA 

ES El. SITIO EN QUE HAN SURGIDO -CONJUNTAMENTE A LA CRISIS DE 

LOS SETENTAS- UN GRAN NÚMERO DE cobPERATIVAS DE CONSUMO, A 

PESAR DE LOS EMBATES DE LOS COMERCIANTES ADINERADOS Y DEL 

BOICOT DE ALGUNAS EMPRESAS GUBERNAMENTALES, LA SIERRA NORTE. 

DE PUEBLA ES EL LUGAR DONDE HA SURGIDO TAMBIÉN EL PLAN PUE

BLA, QUE HA PROBADO QUE S! ES POSIBLE QUE SE APLIQUEN LOS B~ 

NEFICIOS DE LA REVOLUCIÓN VERDE EN ÁREAS DE GRAN PENDIENTE Y 

DE TEMPORAL, DUPLICANDO EN OCASIONES LOS RENDIMIENTOS POR 

HECTÁREA, SUPONEMOS QUE EL ESP(RlTU DE COOPERACIÓN INDÍGENA 

.TIENE MUCHO QUE VER CON LO ANTERIOR, 

- DE OTRO LADO, EL CITADO AUTOR AL SOSTENER QUE LA 

COOPERACIÓN NO ES INHERENTE AL S~R H~MANO, TENDRfA QUE PRO

BAR SU ASERTO, REBATIENDO PRECISAMENTE A KROPOTKlfl QU!Etl SO,S.. 

·TIENE QUE NO SOLAMENTE EXISTE LA LUCHA, EL CONFLICTO, ENTRE 

LOS SERES HUMAMOS, SI NO T AMB l ÉN SE DA LA COOPERAC i ÓtL YA HE_ 



MOS SOSTENIDO ANTES LAS TESiS,DE KROPOTKIN. QUIEN POSEE EL 

GRAN MÉRITO DE HABER SA.LIDO AL PASO DEL DARWINI SMO RAMPANTE 

DE SU ÉPOCA, 

DURANTE EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE lóPEZ PORTILLO, 

ÉST~ HA~E UNA VISITA Á BULGARIA Y QUEDA IMPRESIONADO POR LA 

EFICIENCIA DE SU AGRICULTURA COLECTIVIZADA,· LA AGRICULTURA 

COLECTIVIZADA EN BULGARIA SE BASÓ EN ~L ZADR~~ui~. UNA FORMA 

. DE"TRABAJO EN COOPERACIÓN DE TIPO TRADICIONAL. Los CAMPES!- . ' 

NOS BÚLGAROS CONSTRUYERON PRECISAMENTE SU AGRICULTURA COLEC-

TiVA EN BASE AL ZADRUGUI: 

FALS BORDA ( 1970:3 ) SEÑALA QUE EN MATERIA DE 

POLÍTICA COOPERATIVISTA SE HA TRATADO DE IMITAR MODELOS too
PERATIVOS EXTRÁÑOS A LATINOAMÉRICA QUE SIRVEN MÁS BIEN "COMO 

MANIOBRA DE DISTRACCIÓN POPULAR EN TIEMPOS DE CRISIS POLÍTI

CA Y SOCIAL", EN EFECTO, PARA FOMENTAR EL COOPERATIVISMO EN 

NUESTRO PAÍS NO TENEMOS POR QUÉ RECURRIR AL EJEMPLO DE LOS 

PIONEROS DE ROTHDALE O EN EL MEJOR DE LOS CASOS AL ZÁDRUGUI 

BÚLGARO, EN NUESTRO PAf S TENEMOS LAS BA~ES DE NUESTRAS FOR

MAS COOPERATIVAS TRADICIONALES, No HAY NECESIDAD DE IMPOR

TAR IDEAS AJENAS A NUESTRA REGIÓN, EN LA DÉCADA DE· LOS 

TREINTA SE EXPERIMENTA UN INTENTO EN AMÉRICA DEL SUR POR EN-

CONTRÁR MODELOS PROPiOS DE COOPERATiVi SMO' . CASTRO Pozo 
. { 1934:210 ) DISCÍPULO DEL PENSADOR JosÉ CARLOS MAiÜÁTEGtll 

( 1934:210 ), PLANTEA EN EL PERÚ, LA NECESIDAD DE ESTUDIAR 

EL COOPERATIVISMO EN RELACIÓN CON LAS EXPLOTACIONES AGRÍCO

LAS TRADICIOtlALES DENOMINADAS AYLLÚ Y LA t1ARKA PERUANOS Y 
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·"PLANTEA. LA DISYUNTIVA, FALS BORDA ( 1970:25 ) , QUE TIE-

NEN Y TENDRÁN TODAVÍA POR MUCHO TIEMPO LOS FORJADORES DE ES

TA POLfTICA EN NUESTROS PAÍSES": SEGUIR 11 EL SISTEMA CAPITA

LISTA J?EL ACAPARAMIENTO DE TIERRAS Y EL Y,ANCONIZAJE LATIFUN

DISTA" O DAR CURSO 11 A LAi ASPIR~CIONES COMUNITARIAS DE CON

SERVAR LOS AYLLÚS SUS TIERRAS, ORIENTÁNDOLOS .HACIA LA DOBLE 

FINALIDAD DE MODERNIZAR LAS INSTITUCIONES QUE ACTUALMENTE 

LAS POSEEN, PARA RACIONALIZAR LA PRODUCCIÓN Y DAR UN NUEVO 

CONTENIDO IDEOLÓGICO A LA CONCIENCIA AGRARIA DE NUESTRAS MA

SAS SOCIALES" (1), 

Lo QUE SOSTIENE CASTRO Pozo ES QUE MODELOS COOPERATl 

VOS IMPORTADOS DAN GRAN IMPORTANCIA AL CONSUMO O AL CR~DITO. 

PERO QUE ELUDEN EL PROBLEMA DE LA TENENCIA DE LA TIERRA Y DE 

LA PRODUCCIÓN AGR!COLA. lo QUE PROPONE ES ORGANIZAR COOPER& 

TIVAS INTEGRALES DE PRODUCCIÓN, BASADAS EN LA PROPIEDAD DE 

LA TIERRA Y EN LAS COSTUMBRES ANCESTRALES DE LAS COMUNiDADES, 

AUNQUE SE RECONOCE CIERTO ROMANTICISMO EN SU PLANTEAMIENTO, 

LO CIERTO ES QUE TODA DOS PROBLEMAS QUE SON ELUDIDOS POR 

OTROS 11 COOPERÓLOGOS 11
: LA TENENCIA DE LA TIERRA y EL APROVE-

. CHAMIENTO D~L ESPÍRITU COOPERATIVO O DE COMUNIDAD DE LOS IN

DÍGENAS,· 
•. 

EN NUESTRO PAÍS EXISTÍÁN FORMAS DE tRABAJO ASOCIATI

VO O EN COOPERACIÓN DESDE ~POCAS PREHISPÁNICAS, .ESTAS FOR

MAS SE·ENTRELAZABAN CON LAS DE OTRO TIPO EN MESOAM~RICA, SE 
GÚN ERIC WoLF ( 1959:131 ) LA SOCIEDAD MEXICANA, ES DECIR 
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LOS INDIVIDUOS, "ADQUIRIRÍAN DESDE SU MISMA INFANCIA, UN SER 

TIDO DE LA MISIÓN COLECTIVA. DENTRO DE UN MUNDO QUE OSCILABA 

AL BORDE DE LA DESTRUCCIÓN, DE SUS PREDECESORES EN MESOAM~

RICA, LOS ~EXICAS HABÍAN HEREDADO EL CONCEPTO DE MUNDOS CREA 

DOS Y.DESTRUIDOS EN REPETIDOS CATACLISMOS,,," 

PERO E.S ALFONSO CASO ( 197G: G4 ) .QUIEN DESCRIBE 

CON MAYOR EXACTITUD LOS DIVERSOS TIPOS DE PROPIEDAD QUE EXl.S.. 

TfAN ANTES DE LA LLEGADA DE LOS ESPAÑOLES: 

"LAS TI ERRAS DEL COMÚN DEL FUEBLCJ SE LLAMABAN EN CONJU!i 

io ALTEPETLALLI 'TIERRAS DEL PUEBLO'. PE~O COMO DICE ToRQUE

MADA LOS PUEBLOS SE DIVIDÍAN EN PARCEALIDADES O CAMPAN; LAS 

PARCEALIDADES EN CALPULLIS O BARRIOS Y LOS BARRIOS EN CALLES 

O TLAXILACALLIS, 

AHORA BIEN, CADA BARRIO ERA PROPIETARIO DE UNA EXTEt!. 

SIÓN DE TIERRA CALPULLI QUE SERVÍA PARA PAGAR LOS TRIBUTOS 

AL SEÑOR Y PARA SUSTENTAR A SUS HABITANTES QUE ERAN LOS ME
CEHUALTIN, 

EL PROPIETARIO ERA EL CALPULLI, QUE CORRESPONDÍA AL 

ANTIGUO CLAN, A CUYA CABEZA ESTABA EL CALPULLEC O CH!MANCA

LLEC QUE YA HEMOS MENCIONADO Y QUE ZORITA TRADUCE POR "PA-

RIENTE MAYOR", 

CADA FAMILIA INDIVIDUAL, TENIA EL USUFRUCTO DE UNA 

PARCELA, Y MIENTRAS LA TRABAJABA NO PODÍA PERDER SU DERECHO 

A ELLA; SOLAMENTE Sl DEJABA DE SEMBRAR DOS AÑOS O SE AUSEtlTA 



BA, VOLVf A A LA COMUNIDAD Y EL CALPtJLl...ECPODf A DARLA A OTRA 

PERSONA, 

. l.As CASAS Y LAS TIERRAS EN USUFRUCTO, PASABAN POR HE. 

RENCIA A LOS HIJOS, lAs TIERRAS VACAS DEL CALPULLI PODÍAN 

REÑTARSE A LOS DE OTR'OS CALPULLI, PARA PAGAR SERVICIOS COMU

NALES, NUNCA PODÍAN SALIR, POR.VENTA, HERENCIA O DONACIÓN 
" DEL PATRIMONIO DEL CALPULLI, LA INVASIÓN DE LAS TIERRAS DE 
' 

UN CALPULLI POR OTRO ERAN MOTIVOS DE GRANDES PLEITOS, 

EN LA CASA DEL ÚLPULLEC SE HACÍAN LOS CONSEJOS DEL 
" 

CLAN Y LOS GASTOS CUANTIOSOS ERAN POR SU CUEMTA, EL CALPU

LLEC: TEN f A LOS PLANOS DE LAS TIERRAS DEL CALPULLI, 

foRQUEMADA Y CLAVIJERO MENCIONAN MAPAS EN LOS QUE 

LAS bIFERENTES CLASES DE PROPIEDAD DE LA TIERRA, ESTABAN IN

DICADAS POR EL COLOR, AMBOS ESTÁN DE ACUERDO QUE LAS CALPU

LALLl / SE INDICABAN CON AMARILLO, PERO DIFIEREN EN LO QUE 

CONCIERNE A LAS TIERRAS DEL REY QUE EL PRIMERO DICE QUE LAS 

NOBLES ERAN ROSA, MIENTRAS QUE CLAVIJERO DICE QUE ERAN GRANA 

Cv~AsE EL ARTfcuLo riE KIRCHHOFF), 

LA CASA EN LA QUE LOS ANCIANOS DEL CLAN O CALPULLE

QUES CELEBRABAN CONSEJO, SE LLAMABA CALPULCO y· ERA TAMBI~N 

LA CAPILLA EN LA QUE ESTABA EL SACERDOTE DEL BARRIO, 
j' -

ESTAS TI ERRAS DEL CALPULLI, QUE ORIGINALMENTE TOCA

RON A LOS BARRIOS EN LA R~PARTICIÓN PRIMERA DE TENOCHTITLÁN, 

TLATELOLCO Y NoNOALCO, POCO A POCO SE FUERON AUMENTANDO POR-

) 

......... 



QUE LOS AZTECAS DESDE ANTES DE ESTABLECERSE EN TENOCHTITLAN~ 

YA ESTABAN FAMILIARIZADOS CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN DE 

CHINAMPAS O CAMELLONES .QUE.SEGÚN LA TRADICIÓN YA PRACTICABAN 

EN AzTLÁN, Y CONSTRUYERON VARIAS DURANTE LA PEREGRINACIÓN EN 

TEQU!XQUIAC, XoLTOCAN Y EP°COAC, Y TAMBIÉN, COMO YA HEMOS VI.S.. 

TO, POR LAS MERCEDES QUE HACÍAN LOS REYES A LOS CALPULLIS DE 

LAS TIERRAS CONQUISTADAS, ESPECIALMENTE PARA EL SERVICIO DE 

SUS TEMPLOS LOCALES, DEDICADOS A LOS DIOSES (APULTETEO, 

EN LOS BARRIOS HABÍA PLEBEYOS Y NOBLES, PoR EJEMPLO, 

DEL BARRIO DE ATICPAC, QUE QUEDABA EN TLATELOLCO, ERAN LAS 

DOS PRINCESAS HIJAS DE TzoTZOCATZIN QUE CASA~ON CON NEZAHUA~ 

PILLI Y EN AzTACALCO DEL BARRIO DE SA~ JUAN, POR LA REGIÓN 
. . 

QUE ESTÁ AL ORIENTE DE LA ACTUAL CALLE DE BucARELI, TENÍA 

TIERRAS LA HERMANA DE AXAYACAT!L, CASADA CON MOQUIHIX, 

EN EL CUADRO SIGUIENTE. RESUMIMOS LO QU~ SABEMOS POR 

LA$ CRÓNICAS INFORMATIVAS INDIGENAS Y ESPAAOL~S, SOBRE LOS 

NOMBRES QUE TENÍAN LAS DIFERENTES ESPECIES DE TIERRAS, LOS .,.. 
POSEEDORES Y LOS QUE LAS TRABAJABAN, 

COMO SE VE, EL SISTEMA AGRARIO AZTECA ES FÁCIL DE E~ 

TENDER, SI NO SE PRETENDE REDUCIRLO A LA ORGANIZACIÓN !ROQUE 

SA O A LA PROPIEDAD ROMANA; ES MÁS COMO DECfAMOS AL PRINCI

p 1 o y LO HEMOS POD l DO DEMOSTRAR' LA COMCOR°DAac 1 A. ENTRE LAS 

FUENTES ES MUY GRANDE EN LOS PUNTOS FUMDAMENTALES", 

Es DECIR, LAS TIERRAS DEL CALPULLI ERAN DE PROPIEDAD 

) 



NoMBRE eosi;EQQB ~· 
TECPANTLALLI . TECPANPUHQUE TECALEC 

TLA TOCATLALLI TLATOANI MACEHUALTIN 

o .(EL REY) TRIBUTARIOS 

TIERRAS 
TALTOCAMI LLI 

TEMPLOS MAYEQUES, 
DE TEOPANTLALLI EJtRCITO MACAHUALES 

DOMINIO TRIBUTARIOS 
PÚBLICO !TONALES 

r 
" 

MI LCH I MALLI 
H 

· TRIBUTARIOS 

o \ 
CACALOMI LLI 

Ti ERRAS TLATOANI MAYEQUES 
P.~TRIMONIALES 
( ROPIEDAD PRIVADA) (EL REY) 

PI LLALLI S PIPILTIN MAYEQUES 
y 

TIERRAS o "CABALLEROS 
DEL TECP I LALLI S 

PARDOS" 
DOMINIO (PROPIEDAD PRIVADA) PRIVADO 

CALPULALLI S 
(PROPIEDAD COMUNAL) 

. CALPULLI MACEHUAL T1N 

COLECTIVA Y SE DIVIDfAN EN PARCELAS DE USUFRUCTO INDIVIDUAL. 

EL ALTEPETLALLI ERA DE PROPIEDAD-COLECTIVA Y ERA CULTIVADA 

POR TODOS LOS INTEGRANTES DE~ CALPULLI 1 Los FRUTOS OBTENI

DOS SE DESTINABAN A LOS GASTOS DEL BARRIO Y AL PAGO DE TRIBU 

TOS, 

) 

......... 
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Los TRABAJADORES DE LA TIERRA DEL CALPULLI TENÍAN 

LAS SIGUIENTES OBLIGACIONESJ ZARAGOZA y MACÍAS: ( 1920:87 ) : 

"A) CULTIVAR LA TIERRA SIN INTERRUPCIÓN A RIESGO DE 

PERDERLA SI DEJABA DE HACERLO, 

B) PERMANECER EN EL·BARRIO CORRESPONDIENTE, 

e) AUNQUE NO SE ESPECIFICABA CLARAMENTE, HABÍA QUE 
1 

TRABAJAR EN L~S TIERRAS DE pso COLECTIVO o SEA EN 

EL ALTEPETLALLI", 

\ 
ASIMISMO, PODEMOS AFIRMAR. QUE EN EL CALPULLI SE OBSERVAN VA-

RIOS RASGOS DE TIPO COOPERATIVO: SE TRATABA DE HOMBRES QUE 

DISFRUTABAN EL PRODUCTO DE su ESFUERZO. ESTOS HOMBRES CONS-

TRUfAN EN COOPERACIÓN LOS SISTEMAS DE IRRIGACIÓN, COMBATÍAN 

PLAGAS Y CONSTRUÍAN OBRAS DE DEFENSA Y EMBELLECIMIENTO DE 

SUS BARRIOS, COOPERANDO TAMBI~N ENTRE Sf, CUANDO POR ALGUNA 

CONTINGENCIA ALGUNO DE LOS TRABAJADORES PERDfA SU COSECHA, 

SE LE FACILITABAN GRANOS POR PARTE DE LOS OTROS MIEMBROS DEL 

CALPULLI, 

COMO ASIENTA PROUDHON CAREÓ ( 1976:13 ), "LAS COtl. 

CEPCIONES BASE DEL SOCIALISMO INTEGRAL TIENEN EN M~XICO RAf

CES MUY ANTit;;UAS, YA ANTES DE LA CONQUISTA EXiSTÍAN EL CAL

PULLI y ALGUNOS PUEBLOS COMUNES
0

TIONDE LA ECONOM!A SOCIALISTA 

y COMUNITARIA TEN f AN UNA EX/RAORD 1 NAR I A EXPRESIÓN' 1 1 
/1 y MÁS 

ADELANTE: "POR ESO NO RESULTARON EXTRA~AS PARA ALGUNOS SECTQ 

RES LAS IDEAS SOCIALISTAS Y ANARQUISTAS QUE ARRIBARON A ESTE 



PAÍS A MEDIADOS DEL SIGLO XIX. E INCLUSO ANTES DE QUE LAS 

CONCEPCIONES DE FOURIER, PROUDHON, SAINT SIMÓN,· Y OTROS SO-
.. . . 

CIALISTAS FUERON CONOCIDAS EN TIERRAS MEXICANAS, SE HABÍAN 

MANÍFESTADO TEORÍAS SIMILARES POR PENSADORES Y SOCIÓLOGOS 

DE ESTE PAÍS,,," 

EL INSIGNE UTOPISTA DOCTOR FRANCISCO SEVERO MALDONÁ

DO (PRESBITERO NACIDO EN TEPIC, NAYAR!T) YA ASPIRA A LLEGAR 

A LA IGUALDAD ECONÓMICA, SUPRIMIENDO LOS MONOPOLIOS Y ASEGU

RANDO EMPLEO PARA TODOS, 

"lo MEJOR Y MÁS ORIGINAL DE MALDONADO (2) ES SU CON-
. . 

CEPCIÓN CORPORATIVA DE LA SOCIEDAD: CADA INDIVIDUO ACTUARfA 
. . .... 

DENTRO DE SU GREMIO, CADA GREMIO EN EL CONGRESO LOCAL, ~STE 

EN EL PROVINCIAL Y LOS PROVINCIALES EN EL NACIONAL", 

Es DECIR, LAS CONCEPCIONES DE MALDONADO CONCUERDÁN 

CON LAS CONCEPCIONES DEL ANARCOSINDICALISMO MODERNO, L6s• 

GREMIOS SERÁN POSTERIORMENTE LOS SINDICATOS Y LAS COOPERATI-

VAS, 

VOLVIENDO AL CALPULLI ,· ALBERTO REYES lóPEZ (3) AFI R-
. . .. 

MAQUE "POR UNA U OTRA RAZÓN.SE ESTABLECIERbN LOS AZTECAS EN 

LO QUE HOY ES ÜAXACA Y EN GRAN PARTE DEL SURESTE Y PERFECCIQ 

NARON EL SISTEMA DE EXPLOTACIÓN DE LA TIERRA QUE EN E~ CÁLPll 

LLI, AL DAR FORMA A SUS COMUNIDADES O PUEéLOS COMUNEROS DE-
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CIDIERON QUE LAS TIERRAS, ADEMÁS DE NO SER SUSCEPTlBLES DE 

ENAJE~ACIÓN, NI GRAVAMEN ALGUNO, NO SERÍAN PARCELADAS Y SE 

TRABAJARfAN EN COMÚN, lAs OBRAS DE INFRAESTRUCTURA -CANALES, -........ 

CAMINo'S, AGUAJES, CERCOS, NIVELACIONES- SE CONSTRUIRÁN COMO 

EN ~L CALPULLI POR COOPERACIÓN", 

TAMBIÉN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN SE DABA EL TRABAJO 

COLECTIVO Y LA NO PROPIEDAD PRIVADA DE LA TIERRA, A LA LLE

GADA DE VASCO DE QUJROGA; ESTE ENCONTRÓ TERRENO F~RTIL PARA 

IMPLANTAR su SUEÑO UTÓPii:o, Los PUEBLOS HOSPITALARIOS SERÍAN 
\ . 

EN EL.CONTEXTO ACTUAL COOPERATIVAS POLIVALENTES, ASIENTAN Za 
RAGOZA Y MAC l AS ( 1980: 91 ) QUE DURANTE LA COLONIA SE: PERCI

.· BIERON CLARAMENTE DOS TIPOS DE COMUNIDADES: 

"A) LAS QUE EXISTÍAN DESDE LA ~POCA PREHISPÁNICA Y 

QUE. TUVIERON LA ORGAMIZACIÓN DEL CALPULLI, MAS 

SIN TÍTULO QUE LEGITIMIARA SU EXISTENCIA PERO QUE, 

EVIDENTEMENTE, VIVÍAN EN UN ESTADO COMUNAL Y QUE 

EL GOBIERNO ESPAÑOL RESPETÓ Y OTRAS QUE POSEÍA~ 

TfTULO JUSTO EXPEDIDO POR LA CORONA ESPAÑOLA QUE 

CONFIRMABA LA LEGITIMIDAD DE SU PROPIEDAD, 

B) lAs 'REDUCCIONES DE INDÍGENAS' QUE SE CONSTITUYE

RON A PARTIR DEL ORDENAMIENTO LEGAL QUE DISPUSO 

. SU FORMACIÓN~ A LÓ~ QUE LA CORONA OTÓRGÓ EL RESPE~ 

TIVO TÍTU~O QUE ACREDITABA SU PROPIEDAD", 

Asf PUES, LAS COMUNIDADES DE HECHO Y LAS COMUNIDADES 

DE DERECHO Vltll EROtl A DERIVAR rn LOS PUEBLOS COMUt:EROS QUE CO-



NOCEMOS HOY D f A, DESAFORTUNADAMENTE' EN LA ÉPOCA DE LA REFOfi. 

MA LOS LIBERALES EMITIERON LEYES EN PERJUICIO DE LAS COMUNI

DADES YA QUE EN SU AFA.N DE· ACABAR CON LAS PROPIEDADES DEL 

CLERO LANZARON DUROS EMBATES CONTRA AQUELLAS, EL ARTÍCULO 

27 DE LA CONSTITUCIÓN DE 1857 ERA HOSTIL A LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS PUES LAS TACHABA DE "CORPORACIONES CIVILES", LAS 

QUE "~o TENDRÁN CAPACIDAD LEGAL PARA ADQUIRIR EN PROPIEDAD 

O ADMINISTRAR, POR sf, BIENES RAÍCES,,," 

lo ANTERIOR PROPICIÓ EL DESPOJO DE LAS TIERRAS INDf

GENAS, EL SIGUIENTE PASO QUE CASI TERMINÓ CON LAS COMUNIDA

DES FUE EL DADO POR LAS YA.MUY CONOCIDAS COMPAílfAS DESLINDA

DORAS QUE "SE EN¿ARGARON DE DESTRUIR (A COMUNIDAD INDÍGENA", 

BASTARÍA SOLAMENTE PARA COMPLETAR ESTE ESBOZO SOBRE 

LAS COMUNIDADES, LA CRÓNICA DE LAS COMUNAS DE MORE LOS DURAN

TE LA REVOLUCIÓN, PERO ESTO SERÁ TEMA DE UN CApfTULO POR SE

PARADO, 

ACTUALMENTE SOBREVIVEN EN NUESTRO PAÍS, ADEMÁS D~ 

LAS COMUNIDADES, DIVERSAS FORMAS DE "cOOPERACIÓN 11 O 11 AYUDA" 

ENTRE LOS GRUPOS INDÍGENAS, 

A NUEStRO JUICIO EXISTEN RASGOS SIMILARES ENTRE EL 

CONCEPTO DE "AYUDA" Y EL DE 11COOPERACIÓN 11 ~ESTO DA LUGAR A 

CONFUSIONES COMO LO RECONoci DE LA FUENTE. "TAMBIÉN CABE 

DECIR QUE SE RECONOCE EN ANTROPOLOGÍA UNA DIFERENCIA ENTRE 

LA 1 COOPERACIÓN 1 Y LA 1 AYUDA 1 Y QUE ES COMÚN QUE BAJO EL PRl 

: 1 

1 

1 

· 1 ., 
¡ 
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MER TÉRMINO SE ENGLOBE LO QUE EL SEGUNDO SIGNIFICA, LAS DE-

NICIONES QUE EN ALGÚN CASO SE HAN DADO PARA UNO Y OTRe 1ÉRML 

NO NO PARECEN SIN EMBARGO, SER DE GRAN UTILIDAD Y AÚN RESUL

TAR CONFUSAS CUANDO SE ESTUDIAN GRUPOS ÉTNicos COMO LOS QUE 

SE.MENCIONARAN", SIN EMBARGO MÁS ADELANTE, INSISTE Y EFEC

TÚA UNA DIVISIÓN, A SABER:' 
¡_; 

EN EL PRIMER GRUP,O SE REUNEN LAS FORMAS DE TRABAJO 

DE TIPO 'cooPERATIVO' co~o SON EL TEQUIO y LA MAYORDOMÍA, 

DENTRO DEL GRUPO DENOMINADO DE 'AYUDA' SE AGRUPAN EL CHIVITÚ, 
\ 

EL CONVITE, LA GUELAGUETZA, LA GOZONA, LA TECHA, LA MANO 

VUELTA Y LA LIMOSNA. 

EL TEQUIO ES LA INSTITUCIÓN MÁS EXTENDIDA Y SE EN

CUENTRA EN PRÁCTICAMENTE TODOS LOS GRUPOS INDfGENAS MEXICA

NOS, SE LE CONOCE TAMBIÉN COMO E.Afl:!A O FA !NA Y FAG INA, EL 

IE.Q.!.LLQ. ES UN S 1 STEMA BAJO EL CUAL LOS !NO Í GENAS REAL! ZAN LA

BORES TALES COMO CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS PÚ

BLICOS, CASAS MUNICIPALES, IGLESIAS, ESCUELAS, REPARACIÓN DE ... 
CALLES, CAMINOS Y PUENTES, TAMBIÉN SE REALIZAN TRABAJOS 

AGRfCOLAS. Tono LO ANTERIOR SIN REMUNERACIÓN. 

LA INSTITUCIÓN DEL TEQUIO ES UNA OBLIGACIÓN. CfVICA 

PARA LOS INDfGENAS Y PREVÉ CAST!GOS O SANCIONES PARA LOS IN

FRACTORES COMO PUEDE SER EL pESPRECIO PÚBLICO O LA EXCLUSIÓN 

DEL BENEFICIO OBTENIDO POR LA OBRA, 

COMO UN VESTIGIO DEL PASADO, LA LABOR ~GRfCOLA EFEC

TUADA BAJO EL TEOUIO, SE LLEVA A CABO EN TERRENOS COMUNALES 
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O DE LA UN !DAD DE UN PUEBLO LLAMADA 11BARR I 0 11 .CON EL FIN DE 

OBTENER FONDOS PARA LA IGLESIA, EN ALGUNOS LUGARES, COMO LO 

INDICA DE LA FUENTE ( 1944:176 ) "EL TEQUIO RELIGIOSO ESTÁ 

ENTRELAZADO CON EL CIVIL Y CUMPLIR EL PRIMERO ES UN DEBER SA 

·GRADO", 

CONJUNTAMENTE CON EL TEQUIO PERVIVE EL SERVICIO QUE 

ES UNA INSTITUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL LOS VARONES DE UN 

PUEBLO DESEMPEÑAN c I ERTOS CARGOS e IV I LES o RELI G I osos s IN RE. 

COMPENSA ALGUNA, 

LA MAYORDOMfA ES UNA INSTITUCIÓN REÜGIOSA, SE TRA

TA DE QUE LA PERSONA DESIGNADA MAYORDOMO DEBE EFECTUAR LOS 

GASTOS PARA EL FESTEJO DEL SANTO PATRONO DEL PUEBLO 1 Los· PA 

RIENTES DEL MAYORDOMO LO AYUDAN A SALIR AVANTE DE SU COMPRO

MISO (AQUf EXISTEN RASGOS DE "AYUDA"), 

l.As INSTITUCIONES DE TIPO 11AYUDA 11 EN QUE NO EX! STEN 

AUTORIDADES NI SANCJONES Y LO QUE JUEGA UN PAPEL IMPORTANTE 

ES LA AMISTAD, EL PARENTESCO Y LA AFINID~D. 

lA 11 AYUDA 11 SE DA PRINCIPALMENTE EN LAS LABORES AGRf

COLAS DE ROZA, ROTURACIÓN, SIEMBRA Y COSECHA, DE ESTE TIPO 

SON LA MANO VUELTA HUASTECA, LA GUELAGUETZA Y LA GOZON/l., LA 
11 AYUDA" TIENDE A DESAPARECER DO~DE SE DAN LOS CULTIVOS PARA 

j 

LA INDUSTRIA COMO EL CAFé Y TIENDE A EXTENDERSE EN COMUNIDA-

DES DONDE SE CULTIVA EL MAÍZ, 

A JUICIO DE DE LA FUENTE ( 1944:182 ) NO ES POSI-
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BLE CONCILIAR EL ESP{RITU DE COOPERACIÓN INDÍGENA CON LAS 

·COOPERATIVAS MODERNAS DEBIDO AL BAJO NIVEL CÜLTURAL DE LOS 

INDÍGENAS, SEGÚN ESTE AUTOR, EL COOPERATIVISMO REQUIERE OR- -........ 

G.ANISMOS FORMALES DE DIRECCIÓN, REGLAMENTACIÓN ESCRITA, AM

PLIA BASE MONETARIA, MÉTODOS DE MERCADEO, ETC,, COSA QUE ES 

MUY DIFÍCIL DE LOGRAR EN UNA COOPERATIVA INDÍGENA, ADEMÁS, 

SEÑALA EL AUTOR, EN LA "AYUDA" o "coOPERAcióN" INDÍGENA NO 
1 

HAY DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO O GANANCIA Y EN LA COOPERATIVA 

·sf, FINALIZA SEÑALANDO QUE 11 LAS CONSIDERACIONES ANTERIORES 
\ 

Y OTRAS MÁS, CONDUCIRÍAN.A AFIRMAR QUE EL ESPfRITU DE COOPE-

RACIÓN.ENTRE LOS INDÍGENAS NO PUEDE APROVECHARSE PARA LLEVAR 

A ELLOS EL COOPERATIVISMO MODERNO", 

CONSIDERAMOS QUE LAS CONCLUSIONES A QUE LLEGA DE LA 

FUENTE, SON E~RÓNEAS, EN PRIMER LUGAR, H~MOS DEMO~TRADO POR 

MEDIO DE LAS TEORÍAS DE KROPOTKIN QUE LA COOPERACIÓN ES INH~ 

RENTE AL SER HUMANO, COMO INHERENTE PUEDEN SER TAMBIÉN LA 

COMPETENCIA Y EL INDIVIDUALISMO, LA COOPERACIÓN SE DA EN 

CUALQUIER GRUPO ÉTNICO EN MAYOR O MENOR MEDIDA NO IMPORT; SU 

"NIVEL CULTURAL", Sr BIEN ES CIERTO QUE HAN FRACASADO LAS 

COOPERATIVAS EN EL CAMPO, EN LOS TRANSPORTES Y EN LA INDUS

TRIA EN NUESTRO PAf S, ESTO SE HA DEBIDO A LOS ATAQUES QUE 

HAN RECIBIDO DE OTROS GRUPOS SO~IALES Y A LA HOSTILIDAD DEL 

ESTADO EN CIERTOS MOMENTOS HISTÓRICOS, 

lAs AFIRMACIONES DE DE LA FUENTE SON HECHAS EN 1944, 

ACTUALMENTE, EXISTEN COOPERATIVAS IND!GENAS QUE tRABAJAN EXl 
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TOSAMENTE EN EL NORTE, TRABAJANDO LOS ASERRADEROS, EN ÜAXACA 

Y EN PUEBLA. PODRÍA SER QUE; EFECTIVAMENTE, HOY EXISTE UN 

MAYOR NIVEL CULTURAL, 

PoR OTRA PARTE, EL AUTOR OLVIDA QUE TAMBIÉN PUEDEN 

EXIS.TIR COOPERATIVAS DE CONSUMO, ES DECIR, TIENDAS QUE EXPEti 

DEN ARTÍCULOS BARATOS A LA COMUNIDAD AUNQUE NO SE OBTENGAN 

GANANCIAS A REPARTIR, 

POR OTRA PARTE, EL ZADRUGUJ, INSTITUCIÓN TRADICIONAL 

DE COOPERACIÓN BÚLGARA HA SIDO LA BASE _DE LA AGRICULTURA CO

LECTIVIZADA EN ESTE PAÍS SOCIALISTA, LO QUE PRUEBA QUE LAS 

INSTITUCIONES DE COOPERACIÓN INDÍGENÁS EN MÉXICO SÍ PUEDEN 

CONSTITUIR UNA BASE PARA FORMAR UN SECTOR COOPERATIVO FUERTE, 

CAPITALIZADO Y MODERNO, 

EL ESPfRITU COOPERATIVO DE LOS GRUPOS INDÍGENAS DE 

NUESTRO PAIS sf PUEDE CONSTITUIR UNA PALANCA QUE IMPULSE EL 

COOPERATIVISMO, 

J ·. ,; 

··. 
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" \NOTAS 

·l. FALS BoRDA. CITA A CASTRO Pozo 

· 2, CITA DE PROUDHON CARBÓ EN EL. LIBRO 
DE CANO Ru1z, RICARDO FLORES MAGóN . 

. Su V IDA Y OBRA 

3, CITA QUE HACE PROUDHON CARBÓ EN EL 
LIBRO DE CANO Rurz, RICARDO FLORES 
MAGÓN, Su VIDA Y OBRA 
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EL PERIODO COLOMIAL , 

MIENTRAS QUE LA CONQUISTA DEL NORTE DE AMÉRICA REALl 

ZADA POR SECTAS RELIGIOSAS QUE BUSCABAN UNA SOCIEDAD JUSTA Y 

CON MAYOR LIBERTAD DA LUGAR A UNA SOCIEDAD INDIVIDUALISTA, 

FUERTE, QUE AUNQUE EN UN PRIMER MOMENTO INCORPORA EL ESCLA

VISMO A SU ECONOMÍA TIENDE A LO LARGO DEL TIEMPO A LA CONSE

CUCIÓN DE LA DEMOCRACIA, \A CONQUISTA ESPAÑOLA SIGNIFICÓ EL 
1 

CHOQUE VIOLENTO DE DOS MOMENTOS HISTÓRICOS, ES DECIR, SE PR~ 

DUCE.UN DISLOCAMIENTO EN EL QUE DESAFORTUNADAMENTE SÓLO HAY 

UNA COINCIDENCIA: EL CONCATENAMIENTO ENTRE UNA ESTRUCTURA 

DESPÓTICO-CENTRAL! STA (ESPAÑOLA) Y UNA ESTRUCTURA DESPÓTICA 

DE RASGO ORIENTAL, EN MESOAM~RICA, 

COMO ASIENTA G I LBERTO ARGÜELLO (197L¡: 23 ) : "LA COti 

QUISTA ESPAÑOLA SIGNIFICÓ EL DISLOCAMIENTO HISTÓRICO A UN 

PROCESO ENDÓGENO AMERICANO Y DE UN MODO DE PRODUCCIÓN QUE... 

EN ALGUNAS REGIONES DE EUROPA, HABIA TENIDO VIG~NCIA UNOS 

DOS MIL AÑOS ANTES DE QUE OCURRIERA LA CRISIS DEL FEUDALISMO, 

QUE FUE LA PALANCA MÁS IMPORTANTE PARA LA CONQUISTA, 

POR ESTAS RAZONES LA CONQUISTA ES EL ENFRENTAMI EtlTO 

DE DOS SISTEMAS SOCIALES DIF.ERENTES Y DE DOS TIEMPOS CROIWLQ. 

GICOS DISTINTOS, LA CONQUISTA ES LA EXPRESIÓN MÁS TÍPICA DE 

LA NO GRADUALIDAD EVOLUTIVA UNILINEAL DEL PROCESO HISTÓRICO, 

SINO DE SU CARÁCTER COMPLEJO, COMBINADO Y DIALÉCTICO, 
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LA CONQUISTA VINCULÓ DOS MODOS DE PRODUCCIÓN CUYAS 

ESENCIAS ERAN RADICALMENTE DISTINTAS. AMBAS ATRÁVESA.BAN POR 

- - ..;, 

UN PERÍODO DE CRISIS. (PROFUNDA EN UNA DE ELLAS), EN EL CASO ......._ 

DEL FEUDALISMO ESPAÑOL ESTA CRISIS CONDUJO A LA CONFORMACIÓN 

~E UNA SUPERESTRUCTURA DESPÓTICO-CENTRALISTA MUY PARECIDA A 

LA SUPERESTRUCTURA TIPO DESPÓTICO-ORIENTAL QUE EXISTÍA EN M~ 

SOAM~RICA, Asf, A PESAR DE MANTENER ENTRE AMBOS MODOS DE 

PRODUCCIÓN UN DESNIVEL, ~.N DISLOCAMIENTO HISTÓRICO, FUE RELA 

TIVAMENTE FÁCIL SU VINCULACIÓN DEBIDO A LA SIMILITUD SUPERE~ 

TRUCTURAL, \ 
\ 

. LA CONQUISTA QUE EFECTUÓ EL FEUDALISMO ESPAÑOL, EN 

. CRISIS DE FEUDALIZACIÓN, SOBRE LA SOCIEDAD PREHISPÁNICA DE·· 

CARÁCTER ASIÁTICO, PROVOCÓ PROFUNDOS CAMBIOS EN AMBAS AL IN-

TEGRARLAS DURANTE UN LARGO LAPSO, EN UNA NUEVA SOCIEDAD DES

DOBLADA EN DOS CARAS DE UNA MISMA MEDALLA: LA SOCIEDAD COLO

NIAL Y LA SOCIEDAD METROPOLITANA, UNA EL AP~NDICE MONSTRUO

SO DE LA OTRA, Y ESTA ENFERMA DE GIGANTISMO POR AQUELLAn, 

Los ESTUDIOSOS QUE HAN ArlALIZADO EL PERf ODO COLONIAL 

MEXICANO COINCIDEN EN SEÑALAR LAS CONDICIONES PRECARIAS EN 

QUE VIVÍAN LOS MESTIZOS Y ESPAÑOLES POBRES, LOS INDIOS Y NE

GROS, LA COLONIAL ERA UNA SOCIEDAD DE PRIVILEGIO PARA MÁS 

CUANTOS Y DE EXPOLIACIÓN PARA ,LA INÍ·1ENSA MAYORfA, 

No ES UNA C~SU~LIDAD QUE EN UNA SOCIEDAD COMO LA DE~ 
CRITA ANTrnIORMENTE, LAS CASTAS, LOS MESTIZOS Y LOS ESPAÑO

LES POBRES, AL IGUAL QUE COMO LO HAB f AiJ HECHO LOS ARTESANOS 



ESTPi TESIS NO C~8E 
SALIR 9E _·u BJSUüTfCA 

EN EUROPA, SE AGRUPARON FORMANDO INSTITUCION~S DE AYUDA MU-
- - - -- ----

TUA, DE COHESIÓN, PARA RESISTIR LOS EMBATES DE LOS PODEROSOS 

QUE" L~S IMPONÍAN DURAS "coNriICIONES DE VIDA. 

EL ESPÍRITU CORPORATIVISTA O "ESPÍRITU DE CUERPO" HA 

sirio DURAMENTE CRITICADO POR LOS LIBERALES DEL XIX, QUIENES 

VEfAN EN ESAS INSTITUCIONES UNA LACRA FEUDAL QUE RETARDABA 

EL AVANCE DE LA SOCIEDAD CIVIL, EN EFECTO, AS!. ERA, SIN E~ 

BARGO, ESTE PUNTO DE VISTA ES UNILINEAL Y MONOLÍTICO A NUES

TRO JUICIO, COMO VEREMOS MÁS ADELANTE, LAS INSTITUCIONES DE 

REFERENCIA CONTENÍAN TAMBI~N RASGOS DE SIGNO PROGRESISTA, 

PUES BUSCABAN EL APOYO MUTUO, LA AYUDA MUTUA, EN ÉPOCAS DIFf 

CILES O EN DESASTRES NATURALES, SI BIEN ES CIERTO TAMBIÉN 

QUE OTRAS ALENTABAN EL MONOPOLIO Y LAS GRANJERIAS DE UNOS 

CUANTOS, 

DIVERSAS INSTITUCIONES EN LA NUEVA EsPARA TENÍAN AN

TECEDENTES EN LAS SOCIEDADES INDIA Y ESPAílOLA, LA ENCOMIEN

M. TIENE SU ANTECEDENTE EN LA INSTITUCIÓN CREADA POR LOS ~S

PAROLES EN EL SUR RECONQUISTADO, Los INFIELES ERAN "ENCOME~ 

DADOS" A LAS ÓRDENES MILITARES QUE HABÍAN PARTICl~ADO EN LA 

GUERRA, E.L.filPARTIMIENTO (1) TIENE TAMBIÉN SU ANTECEDENTE 

EN EL "COATEQUIL", INDÍGENA FORMA DE TRABAJO COLECTIVO DE B[ 

NEFIC!O PÚBLICO AL CUAL DEBE~ÍAN'OCURRIR LOS CALPULL!, A MA 

YOR ABUNDANCIA SE PUEDE VER ~L TRABAJO DE SEMO (197lf:'l!8 ) , 

A LAS INSTITUCIONES ANTERIORES -FORMAS DE COMPULSIÓN 

EXTRAECONÓMICA SEGÚN EL TÉRMINO DE SEM07 ?ODRIAMOS AGREGAR 
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LA ESCLAVITUD CUYAS CARACTERÍSTICAS SON YA CONOCIDAS, 

EL CUADRO TRAZADO EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES NOS 

MUESTRA UNA SOCIEDAD EN QUE LOS PODEROSOS LO TIENEN TODO Y 
f 

LOS POBRES NADA. Es NATURAL QUE LOS DESHEREDADOS BUSQUEN LA . . .. 
MANERA DE DEFENDERSE .DE LA EXPLOTACIÓN, EL PRIVILEGIO Y EL 

DESPOTISMO POR MEDIO DEL TRABAJO EN COMÚN, POR MEDIO DE LA 

ORGANIZACIÓN EN GRUPOS DE.AYUDA MUTUA, 
•, 

DE LA ESPA~A FEUDAL LLEGAN A AMÉRICA LOS GREMIOS, 
\ 

ESTOS TIENEN UNA ORGANIZACIÓN JERÁRQUICA EN LA QUE EL PUESTO 

NÚMERO UNO ESTÁ EN MANOS DEL ALCALDE Y EL ÚLTIMO ES EL DE 

APREf~DIZ, JUAN FELIPE LEAL (1980:75 ) : 11 lAs CATEGORÍAS ES-.. 
TABAN PUNTI LLOSAMENTE REGLAMENTADAS: TEN f AN FUNCIONES ESPECi 

FICAS, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DETERMINADOS, FORMAS DE 

PROMOCIÓN, DERECHOS, LIMITACIONES Y REQU1$1TOS PRECISOS, 

ADEMÁS POSEÍAN UNA REGULACIÓN ESTRICTA DEL TRABAJO, LA TÉCNL 

CA·UTILIZADA Y LA VENTA DE LOS PRODUCTOS 11
, 

.,.. 
Los GREMIOS ESTABAN FORMADOS POR MESTIZOS o ESPAÑO-

LES POBRES Y EJERCÍAN DISCRIMINACIÓN CONTRA LOS INDJOS, NE

GROS Y SUS MEZCLAS, CONTABAN ADEMÁS CON UNA Q MÁS COFRADÍAS, 

UNA FORMA DE AYUDA MUTUA QUE SE AMALIZARÁ MÁS ADELANTE. Los 

GREMIOS TRAB~JAN EN ESTRECHO VÍNCULO CON LOS AYUNTAMIENTOS. 

EL AYUNTAMIENTO EJERCÍA TUTEÚJE SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y AL 

MISMO TIEMPO LOS MAESTROS DE LOS GREMIOS OCUPABAN PUESTOS DE 

REGIDORES, SE HA DICHO QUE LOS GREMIOS VIVÍAN· POR LAS CIUDA 

DES Y PARA LAS CIUDADES, SE HA CALCULADO QUE EN LOS SIGLOS 

\ 

-
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XVII y XVIII EXIST!AN EN LA NUEVA ESPAÑA 200 GREMIOS, LA MA

YOR PARTE AVECINDADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.- Los GREMIOS 

SE riEfENDÍAN DEL RESTO DE LA SOCIEDAD POR MEDIO DE LA FIJA

CIÓN DE PRECIOS A SUS PRODUCTOS SEGÚN SU ARBITRIO Y POR ME

DIO DE UNA REGLAMENTACIÓN RIGUROSA QUE VEDABA LA MEMBRESÍA, 

AL ANTECEDENTE EUROPEO PODEMOS AGREGAR EL ANTECEDEN

TE INDÍGENA, EL PADRE SAHAGÚN (2) ANOTA LOS OFICIOS DIVER

SOS EJERCIDOS POR LOS INDÍGENAS: EL OFICIAL DE PLUMA 11 ES ÚNl 

CO, HABIL E INGENIOSO EN EL OFICIO,, :11
: "EL PLATERO TIENE 

BUENA MANO.,,"; EL HERRERO "Es VIVO, HÁBIL, DE BUEN JUICIO 

Y SENTIDO EN SUS OBRAS,.~"~ EL LAPIDARIO ERA wBUEN CONOCEDOR 

DE PIEDRAS,,,", ETC, 

ÜTRA INSTITUCIÓN DE AYUDA MUTUA ÍNTIMAMENTE LIGADA 

A LA ANTERIOR ERA LA CoFRADfA, COMO YA SE HA VISTO, LASCO

FRADÍAS ERAN FORMADAS POR LOS GREMIOS, SEGÚN CARRERA S. TA!1 

PA ( 1951l:l20 ): ",,,ERA UNA SOCIEDAD O ASOCIACIÓN CiVIL DE 
' 

SOCORRO MUTUO, ORGANIZADA Y CONSTITUIDA A LA SOMBRA DE LA,.. 

IGLESIA COMPUESTA DE ARTESANOS DE UN MISMO OFICIO Y QUE TE

NÍA POR FINES: A) LA REUNIÓN DE SUS MIEMBROS BAJO UN MISMO 

SENTIMIENTO DE PIEDAD, PARA REZAR A Dios y PEDIR POR EL BIEN 

MORAL Y MATERIAL DE LOS VIVOS Y EL BIENESTAR ETERNO DE LOS 

MÜERTOS: E) FOMENTAR EL CULTO HO~H1ANDO A LOS SANTOS PATRO~~ES, 
J • • 

. PARTICIPANDO EN LAS SOLEMNIDADES Y CEREMONIAS SEÑALADAS, Y 

C) EL ESTABLECIMIENTO DE INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA ~ÚBLl 

CA DESTINADAS A SOCORRER A LOS COMPAílEROS Ó CÓFRADES MENEST~ 

ROSOS, ANCIANOS, ENFERMOS O LISIADOS", 



lAs COFRADÍAS APLICABAN MULTAS Y EXIGÍAN CUOTAS A 

FIN DE ALLEGARSE FONDOS, lJ..s CUOTAS PODÍAN SER SEMANALES, 

MENSUALES, ANUALES O BIEN DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO. LA CQ. ......_ 

FRADÍA .TAMBIÉN PODÍA OTORGAR 11 DOTE" PARA CASAMIENTOS ENTRE 

LOS. CÓFRADES, 

DE LA COFRADÍA SE DERIVABA TODAVÍA OTRA INSTITUCIÓN: 

LA CAJA DE AHORROS, POR CIERTO MUY POPULAR HASTA NUESTROS 

DÍAS ENTRE LOS TRABAJADORES, EN LA ACTUALIDAD, EXISTEN CA-
' JAS DE AHORROS QUE TIENEN SOCIOS EN DIVERSOS ESTADOS DE LA 
\ 

REPÚBLICA y QUE CUENTAN CON IMPORTANTES FONDOS. Los INGRE-

SOS DE LA CAJA DE AHORROS DE LA COFRADÍA, SE DERIVABAN DE 

RENTAS DE INMUEBLES, PENSIONES, DONACIONES DE PARTICULARES, 

LIMOSNAS, DERECHOS DE EXÁMENES, MULTAS, CUOTAS, "DERRAMA~" 

Y CUOTAS EXTRAORDINARIAS, 

lAs COFRADÍAS TAMBIÉN POD!AN, EN UN MOMENTO DADO, 

CONSTITUIR INSTITUCIONES TALES COMO ESCUELAS. SE HA QUERIDO 

VER EN LAS COFRADf AS SOLAMENTE EL ASPECTO DE TIPO RELIGIOSO, 

FEUDAL, RETARDATORIO, 

COMO SE SEÑALA EN LA HISTORIA DOCUMENTAL DE MÉXICO, 

EL COLEGIO DE SAN IGNACIO DE MÉXICO FUE FUNDADO POR. LA COFR& 

DÍA DE NUEST~A SEÑORA DE ARANZAZÚ, QUE SE COMPONÍA POR NATI

VOS DE LAS VASCONGADAS. EsT~ COLEGIO FUNCibNABA CON INDEPE~ 

DENCIA DE LA JURISDICCIÓN ECLESIÁSTICA, A COllTINUACIÓN CITA 

MOS FRAGMENTOS DE SU CONSTITUCIÓN: 
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"CONSTITUCIONES~DEL COLEGIO DE SAN IGNACIO DE MEXICO, 

FUNDADO y DOTADO POR LA ILUSTRE CONGREGACIÓN DE NUESTRA SEÑ~ 

RA DE ARANZAZÚ DE. LA MISMA CIUDAD, PARA LA MANUTENCIÓN Y EN

SEÑANZA DE NIÑAS HUÉRFANAS Y VIUDAS POBRES, ADMITIDO DEBAXO 

DE ~A REAC INMEDIATA pROTECCIÓN DE S,M, CON INHIBICIÓN DE 

LOS TRIBUNALES DE LA NUEVA ESPAÑA' .Y APROBADO SU ESTABLECI

MIENTO Y CONSTITUCIONES POR REAL CÉDULA DE 17 DE JULIO DE 

1766 CON INSERCIÓN DE LA BULA DEL PAPA CLEMENTE XIII DECLARA 

TORIA DE LOS PUNTOS PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN ECLE

SIÁSTICA", 

CONSTITUCION I 

DEL TÍTULO DEL COLEGIO 

EL GRAN PATRIARCA SAN IGNACIO DE LOYOLA DARÁ EL RE

NOMBRE AL COLEGIO, SEGÜN LA ACLAMACIÓN DE LOS FUNDADORES DE~ 

DE SU PRIMERA IDEA, LLEVADOS DE SU FERVIENTE NATIVO AMOR A 

ESTE ÍNCLITO HÉROE, COMO GUIPUZCOANO, DEMANDADO EL QUE EN 

TRIBUTO E OBSEQUIO SE LE CONSAGRE LA OBRA, COSTEADA A EXPEN

SAS Y FATIGAS DE LOS VASCONGADOS AL AMADO SANTO SU PAISANO, 

SEGUROS DE QUE POR SU MEDIO SE PROMUEVA EN EL COLEGIO LA MA

YOR GLORIA DE Dios, DE QUE SIEMPRE VIVIÓ INFLAMADO y QUE ES 

EL ÚNICO FIN A QUE SE HA ASPIRADO POR LOS FUNDADORES EN LA 

UNCIÓN; Y ASÍ SE DEBERÁ RECONOCER AL.SANTO PATRIARCA POR SU 

TUTELAR Y PATRONO, 

EN EL CAMPO TAMBIÉN EXISTÍAN ORGANIZACIONES DE APOYO 

MUTUO Y COOPERACIÓN. HABÍA ENTRE LOS AGRICULTORES LA COSTUU 
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. BRE DE FORMAR UNA //CAJA" 1 EsrA INST.ITUC IÓN SE ENCARGABA DE 

ALMACENAR EN UN LUGAR COMÚN LOS APORTES EN,GRANOS DE LOS LA

BRADORES, lAs APORTACIONES SE ENCARGABAN DE REFACCIONAR A 

LOS QUE HUBIEREN PERDIDO SUS COSECHAS, SE COOPERABAN PARA EL 

CUL:TO REÜGIOSO Y SUS FIESTAS, SE ATENDÍA A LOS TRABAJADORES 

ENFERMOS Y SE PODÍAN CONSTRUIR OBRAS PÚBLICAS Y OBRAS DE 

IRRIGACIÓN, 

DURANTE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA, LOS EJ~RCITOS Ili 

SURGENTES CONTABAN CON UNA "CAJA" PARA AYUDAR A LOS HUÉRFA

NOS Y. VIUDAS, 

Los PósITOS ERAN ORGANIZACIONES SIMILARES A LAS ANT~ 

RI ORES PERO SE ENCONTRABAN MENOS GENERAL! ZADAS, TAMBIÉN HA

BfA UN LUGAR PARA DEPOSITAR EN COMÚN ~AS COSECHAS, SE REFAC

CIONABA A LOS NECESITADOS, SE GUARDABAN LOS AHORROS EN UNA 

ESPECIE DE CAJA FUERTE Y DE AHÍ SE PRESTABA DINERO CON UN Itl 

TERÉS NO ONEROSO, 

TAMBIÉN, EXISTf A LA ALHÓNDIGA, QUE CONTABA 

CON UN LUGAR PARA EL RESGUARDO DE LAS COSECHAS, LOS PANADE

ROS SE PROVEÍAN AHÍ SIN NECESIDAD DE INTERMEDIARIOS, LOS 

AGRICULTORES Y EL CABILDO NOMBRABAN UN INTENDENTE QUE ESTABA 

ENCARGADO DE SANCIONAR LAS OPERACIONES; EL PRODUCTO DE LA 

VENTA SE DABA A LOS AGRICULTd~ES SEGÚN SUS APORTACIONES Y EN 

TODAS LAS OPERACIONES SE SEGUÍA UN PROCEDIMIENTO LEGAL QUE 

ESTABLECÍAN LAS ORDENANZAS, 



EMPERO·,· ES EN LOS "PUEBLOS HOSPITALARIOS·" DE VASCO 

DE QurnoGÁ y EN LAS COMUNIDADES lNDf GENAS EN DONDE SE ENCUEN 

TRA UN MAYOR NÚMERO DE RASGOS DE AYUDA MUTUA. 

Los HOSPITALES o "PUEBLOS HOSPITALARIOS" FUNDADOS 

POR VASCO DE QuIROGA, LLEGAN A TENER LOS RASGOS Y ESTRUCTURA 

DE UNA MODERNA COOPERATIVA POLIVANTE, PER~ AFIRMA CANO Ru1z 

(1976:14 ): "Los PUEBLOS HOSPITALARIOS SERÍAN DENTRO DEL 

CONTEXTO ACTUAL DE LAS ESTRUCTURAS SOCIALES, NADA MENOS QUE 

EMPRESAS COOPERATIVAS INTEGRALES O POLIVALENTES; ESTO ES, 

TANTO DE CONSUMO Y CAMBIO, DE AHORRO Y PRÉSTAMO, COMO DE PRQ 

DUCGióN", 

EL PRIMER HOSPITAL FUNDADO POR VASCO DE QUIROGA FUE 

EL DE SANTA FE, "A DOS LEGUAS DE MÉXICO COi·:PRÓ Y ADQUIRIÓ 

DON VASCO DE QuIROGA. SIENDO OIDOR DE MÉXICO, ALGUNA CANTI

DAD DE CABALLERÍAS DE TIERRA LAS CUALES DIO A RENTA A LOS lU 

DIOS QUE HIZO POBLAR EN ELLAS LOS CUALES LAS LABRAN Y CULTI

VAN Y DE LAS RENTAS CONSTITUYÓ UN HOSPITAL DE INDIOS, EL 

CUAL Y LA POBLACIÓN SE LLAMAN DE SANTA FE", (2) 

HA SIDO DEMOSTRADO, POR CIERTO, QUE LOS HOSPITALES 

FUNDADOS POR DON VASCO FUERON I NSP IRJ\DOS rn LA Urop f A DE To

MÁS MoRo. EL HISTORIADOR M.EXIC.t\NO SILVIO A. ZAVALA As! 

LO HA DEMOSTRADO AL COMPARAR; LA OBRA DE MORO CON LAS REGLAS 

Y ÜRDENANZAS QUE REGÍAN LOS HOSPITALES, (3) 

AL SER NOMBRADO OBISPO DE MICHOACÁU, DON VASCO rn-
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CUENTRA UN TERRENO FÉRTIL PARA SUS PROYECTOS UTÓPICOS DE COQ 

PERACIÓN y AYU~A MUTUA YA QUE "EN M1c~oAéÁN r'ÁMPOCO EXISTf A 
LA PROPIEDAD PRIVADA DE LA 'TIERRA", (3) LA ORGANIZACIÓN DE 

LOS "HOSPITALES" EN LA EUROPA FEUDAL OBEDECfA AL CONCEPTO DE 

HO~PEDERfA DE CAMINANTES Y ASILO DE DESVALIDOS, DON VASCO, 

COMO SEÑALA CARRILLO A, ( 1981:38 ) "LES AÑADIÓ UNA NUEVA, 

REVOLUCIONARIA FUNCIÓN, AL CONVERTIRLOS EN CENTROS DE ACTIVl 

DAD PRODUCTIVA ORGANIZADA, REGIDOS POR UN SEVERO ESTATUTO DE 

VIDA LIMPIA Y ORDENADA, 

HE AQUf CÓMO FUNCIONABAN LOS 11 HOSPITALES11
: 

1 EL TRABAJO ERA ¿OMÚN Y OBLI~ATORIO DURANDO SEIS 

HORAS AL DfA, 

.I A LOS NIÑOS SE LES INICIABA EN LA AGRICULTURA Y 

SE LES DABA INSTRUCCIÓN EN ASPECTOS SOCIALES Y RE 
LIG IOSOS, 

O LAS COSECHAS SE REPARTÍAN EN FORMA EQUITATIVA, 

G SE GUARDABA LO QUE SOBRABA DE LAS COSECHAS PARA .. 
LOS. NECESITADOS Y PARA LAS ÉPOCAS MALAS, 

O EL GOBIERNO ERA EJERCIDO POR PERSONAS DE SOLVEN

CIA MORAL NO REELIGl~NDOSELES NUHCA, 

O EL ".HOSPITAL" TENÍA COMO RECTOR A UN SACERDOTE 

QUE ERA AUXILIADO POR. VARIOS REGIDORES, 

• Los FONDOS SE GUARDABAN EN úí~ ARCÓN DE TRES LLA-

VES, 

e Los INDIVIDUOS DE MALA CONDUCTA ERAN EXPULSADOS 

DE LA COMUN 1 DAD, 
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·ADEMÁS, DON VASCO DISTRIBUYÓ EN VARIOS PUEB°LOS, DIF!;. 

RENTES·FUNCIONES PRODUCTIVAS, URUAPAN SE DEDICÓ A LA ELABO

RACIÓN DE Jf CARAS LAQUEADAS: TEREMENDO A LA CURTIDURfA DE 

PIELES: PARACHO A LA FABRICACIÓN DE MUEBLES E INSTRUMENTOS 

DE·MÚSICA:° ARANZA A !.,OS DESHILADOS: CAPULA O XENGUARO AL COB. 

TE Y TRÁFICO DE MADERAS: PATAMBAN Y TZINZUNTZÁN A LA CERÁMI

CA; SAN FELIPE DE LOS HERREROS A LAS LABORES QUE SU NOMBRE 

INDICA, Y HUARIO AL TEJIDO DE LA LANA, 

POR LO QUE RESPECTA A LAS COMUNIDADES INDfGENAS QUE 

PERVIVEN EN TIEMPOS DE LA COLONIA, TAMBIÉN SE CONFORMAN DEBI

DO A LA COINCIDENCIA ENTRE ALGUNAS INSTITUCIONES EUROPEAS, 

COMO LA MARCA, DE ORIGEN PREFEUDAL EUROPEO, Y EL ºFUNDO LE

GALº, ºEL PROPIOº Y ºLAS TIERRAS DE COMÚN REPARTIMIENTOº DE 

ORIGEN ESPAÑOL, 

AUNQUE EL TEMA DE LAS COMUNIDADES NOS HA MERECIDO UN 

CAPÍTULO APARTE EN ESTE TRABAJO, SEÑALAREMOS EN ESTA PARTE 

QUE LA CORONA ESPAÑOLA APRUEBA EL RÉGIMEN TRIBUTARIO DE l.OS 

. AZTECAS PARA IMPONER EL PROPIO, ASIMISMO, APROVECHA LA INS

TITUCIÓN AZTECA DEL CALPULLI PARA AMALGAMARLA AL CONCEPTO E.$. 

PAÑOL DE "FEUDO LEGAL 11
, "EL PROPI0 11 Y 11 lAs TIERRAS DE COMÚN 

REPARTIMIENT0 11 FORMAN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS COLONIALES, 

SIN EMBARGO, EXISTIAN OTRAS COMU~IDADES INDÍGENAS QUE PERVI-, 
· VfAN DESDE LOS TIEMPOS PREHISPÁNICOS Y QUE FUERON MÁS O ME

NOS RESPETADAS POR EL GOBIERNO COLONIAL, ESTAS COMUNIDADES 

SUBSISTIERON O FUERON TOLERADAS MIENTRAS QUE, LAS FORMADAS 
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POR EL GOBIERNO EsP_AÑOL RECIBIERON sus TfTuLos. PoR ESTO ES 

QUE HAY ESTUDIOSOS QUE.DIVIDEN A LAS COMUN(DADES INDÍGENAS 

EN DOS.PARTES: LAS COMUNIDADES 11 DE HECHO" Y LAS 11DE DERECHO", 

lAs COMUNIDADES SUPERVIVIERON A LO LARGO DE LA HIST~ 

RIA GRACIAS A LA COHESIÓN FORMADA POR EL TRABAJO EN COMÚN, 

EL PAGO DE TRIBUTO EN CO~ÚN, ETC, Así LO SEÑALA JOHANA DRO-

DA . : "LA PROP 1 EDAD COMUNAL DE LA TI ERRA QUE FUE 

ADJUDICADA A LAS COMUNIDADES, LA RESPONSABILIDAD COLECTIVA 

DEL PAGO DE TRIBUTO, AS! COMO UNA SERIE DE INSTITUCIONES CO

MUNALES DE LACRGÁNIZACIÓN POLÍTICA, SOCIAL Y ~ELIGIOSA, FUE~ 

RON LOS FACTORES QUE DIERON COHESIÓN Y PERMANENCIA A ESTAS 

COMUNIDADES CAMPESINAS", IGUALMENTE, EL CULTO A LOS SANTOS 

CATÓLICOS CONSTITUYÓ UN ELEMENTO DE UNIÓN ENTRE LOS MIEMBROS 

DE LA COMUN !DAD, SI BIEN ES CIERTO QUE FUE UN IMPORTANTE !NS. 

TRUMENTO DE CONTROL IDEOLÓGICO MANEJADO POR LA CORONA EsPAn~ 

LA, 

... 
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\NOTAS 

\ 
(1) VER EL TRABAJO DE DE LA TORRE VILLAR EN LA 

HISTORIA DOCUMENTAL DE M~xrco. 

(2) CITADO POR CARRILLO AZPEITIA, 

(3) VER .LA CITA QUE HACE CARRILLO AZPEITIA AL 
RESPECTO, 

(4) CITA DE CANO Rurz AL TRABAJO DE ALBERTO RE
YES LóPEZ. 

I· ·. 
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IV. EL COOPERATIVISMO EN EL SIGLO XIX 

COMO NUMEROSOS AUTORES HAN SEÑALADO, NO ES LIGERO EL 

FARDO COLONIAL HEREDADO A NUESTRO PAÍS, EsE FARDO ESTÁ 

.--.-r· -~.,.._.f.:_;NSTITUIDO POR UNA SERIE DE FORMAS OBSOLETAS DE PENSAR Y 
.. ~~-~··. ~ . .-·· :. \ 

-·····\, .\¿~ L~ VIDA, INSTITUCIONES CADUCAS Y PRIVILEGIOS OBTENIDOS 

POR UNOS CUANTOS, ALGO MUY DISTINTO CONSTITUYÓ LA HEREN

CIA COLONIAL l)E LA AMÉRICA DEL NORTE, CoMOBIEN SEÑALAN 

LOS STE IN (1971!: 125 ) : 11 LOS PRIMEROS COLONOS EN ESTADOS 

UNIDOS NO SE ENFRENTAN A UNA SOCIEDAD INDIA FUERTEMENTE 

ESTRUCTURADA y NUMEROSA, Los POCOS INDIOS QUE ENCONTRA~ON 

FUERON EXTERMINADOS CON RELATIVA FACILIDAD, DE HABERSE Eli 

CONTRADO CON UNA SOCIEDAD INDIA COMO LA MESOAMERICANA AHO

RA LOS ESTADOS UNIDOS CONSTITUIRÍAN UNA SOCIEDAD MESTIZA 

MUY PARECIDA A LA NUESTRA. Los COLONIZADORES SE ENC.ONTRA

RON ASIMISMO, CON UN INMENSO TERRITORIO REPLETO DE RECUR• 

SOS Y CON UN CLIMA ·EN GRAN PARTE MUY PARECIDO AL EUROPEO," 

POR OTRO LADO, LA AYUDA PRESTADA A LA RECIÉN LIBERA

DA REPÚBLICA F~E ABUNDANTE POR PARTE DE LOS ESTADOS HEGEM~ 

NICOS EUROPEOS RIVALES DE INGLATERRA: FRANCIA Y ESPAÑA, 
, 

LOS CUALES LE CEDEN TERRITORIO, LE AYUDAN FINANCIERAMENTE 

(EN EL CASO riE FRANCIA) Y LE "ASISTEN TEÓRICAMENTE", 

SIN EMBARGO, HAY UN HECHO QUE PRUEBA QUE EL DESARRO

LLO O SUBDESARROLLO DE LOS PUEBLOS NO ESTRIBA PRINCIPALMEU 
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TE ELEMENTOS DE TIPO RA'é!AL O CLIMÁTICO SINO EN LAS DURAS 

-, 
REALIDADES ECONÓMICAS~ ~L~UR NORTEAMERICANO, EL "DEEP 

SoUTH~ ES UNA REGIÓN HASTA NUESTRbs DfAS, MUY PARECIDA A· 

LAS SOCIEDADES LATINOAMERICANAS, AHf, COMO EN lATINOAMÉRl 

CA, PREVALECIÓ LA AGRICULTURA DE PLANTACIÓN, LA HACIENDA 

:·~ORTEAMERICANA QUE PRODUCÍA ARTÍCULOS DE E~PORTACIÓN COMO 

EL-·ALGODÓN, 
¡. 
"· ,. . ~ - ., ' _ .. 

~1 i 

EL SUR. _coNSTIJUYE\~NA REGIÓN ATRASADA (RELATIVAMEN-

HASTA NUESTROS DfAs·, AHÍ PREVALECE LA SUPERSTICIÓN, EL 
i;." 

TE) 

ALCOHOLISMO, EL PATERNALISMO, EL RACISMO, COMO BIEN SEílA

LAN LOS STEIN ( 197L!:l26 ): "SIN·EMBARGO, HASTA EN EL SUR 

EL PATERNALISMO, EL ARISTOCRATISMO Y.LA AGRICULTURA DE 

PLANTACIÓN HAN .ASEGURADO HASTA TIEMPOS RECIENTES LA SUPER

VIVENCIA DE INSTITUCIONES Y ACTITUDES, FORMAS DE VICIO Y 

PENSAR QUE SE ACERCAN NOTABLEMENTE A LAS DE OTRAS REGIONES 

DE PLANTACIÓN DEL f'!UEVO MUNDO, LA HERENCIA COLONIAL HA RE_ 

TRASADO LA FORMACIÓN DE LO QUE AHORA LLAMAMOS SOCIEDADES .. 

MODERNAS", 

No ES SORPRENDENTE PUES, QUE LAS SOCIEDADES LATINO

AMERICANAS DE TIPO "CERRADO" BASADAS EN LA SERVIDUMBRE Y 

EL PRIVILEGIO NO HAYAN ACCEDIDO 'A U~iA INDUSTRIALIZACIÓN Iti 

CIPI~NTE HASTA 60 A~OS DESPUÉS DE SU INDEPENDENCIA -COMO 

ES EL CASO DE MÉXICO- Y NO HAYAN LLEGADO A LA MODERNIZA

CIÓN INDUSTRIAL HASTA 100 AROS DESPUÉS. EN 1870 ios EsTÁ

DOS UNIDOS YA SE HABÍAN CONSTITUIDO EN UNA POTENCIA JNDUS-

.} 
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TRIAL COMENTADA POR MARX coMo~uN BASTIÓN SURGIENTE DEL CA

PITAL! SMO, 

SIN EMBARGO, EL ENFOQUE ANTERIOR NO SERÍA COMPLETO 

PÁRA LATINOAMÉRICA SI NO AÑADIÉRAMOS LOS FACTORES SEÑALA

DOS. LA FORMA DE PENSAR y V 1 VI R, ETC .... y LA PRESENC 1 A A TRA. 

v~s DE LA HISTORIA DE LOS DIVERSOS IMPERIALISMOS EN NUES

TRO ÁMBITO GEOGRÁFICO, 

SI BIEN ES CIERTO QUE LAS LUCHAS INTESTINAS RETRASAN 

EL PROGRESO DE NUEST~O PA!S, TAMBIÉN LO ES QUE LA PRESEN-

CIA·NEFASTA DEL IMPERIALISMO ESPAÑOL, INGLÉS, FRANCÉS Y 

NORTEAMERICANO RETRASÓ LOS PROYECTOS DE INDUSTRIALIZACIÓN 

-RECORDEMOS EL PROYECTO DE LUCAS ALAMÁN- QUE MEXICANOS VI

SIONARIOS HABÍAN CONCEBIDO PARA IMPULSAR EL CAPITALISMO EN 

EL PAÍS, 

ÜTRO ELEMENTO QUE CONTRIBUYE A QUE LA PRIMERA MITAD 

DEL SIGLO XIX SEA UNA EN LA QUE PRIVAN LAS CRISIS,ES EL D¡;s

ORDEN, LA ANARQUÍA (POR MÁS QUE HAYA AUTORES QUE NO DESEEN 

VERLO Así) AGUILAR ( 1974:2 11 ES LA DESTRUCCIÓN DE CASI 

TODO EL APARATO PRODUCTIVO COLONIAL EN LA LUCHA DE INDEPEli 

DENCIA", 

.- . 

SEÑALA EL MISMO AGUILAR: "LA LUCHA POR LA INDEPENDEli 

CIA TRAE CONSIGO CAMBIOS INMEDIATOS DE UNA DOBLE NATURALE

ZA, ÜNOS CONSISTEN EN OTORGAR AL PUEBLO CIERTAS LIBERTA

DES, COMO LA ABOLICIÓN DEL TRIBUTO Y DE LA ESCLAVITUD QUE 



ii:i 

EL PROPIO HIDALGO DECRETA Y QUE CULMINAN EN LA AFIRMACIÓN 

DEL PRINCIPIO DE LA LIBERTAD DEL HOMBRE Y DE LA SOBERANÍA 

POPULAR Y OTROS SE EXPRESAN EN LA DESTRUCCIÓN FÍSICA, IN

CLUSO MASIVA DE LA RIQUEZA EXISTENTE LO QUE SIN DUDA EJER

CE GRAN 1 NFLUENC IA EN LAS CON.DI CIONES ECONÓMICAS QUE PREVA 

LECEN EN LAS SIGUIENTES CUATRO DÉCADAS", 

.. y AÑADE EL MISMO ÁUTOR CITANDO A JosÉ MÁRfA LUIS Mo~ 
RA:l "LA REVOLUCIÓN DE SEPTIEMBRE DE 1810, HA SIDO TÁN NE

CESARIA PARA LA CONSECUCIÓN DE LA INDEPENDENCIA COMO PERNl 

ClOSA y DESTRUCTORA DEL PAÍS, Los ERRORES QUE ELLA PROPA

GÓ, LAS PERSONAS QUE TOMARON PARTE O LA DIRIGIERON, SU LAR 

GA DURACIÓN Y LOS MEDIOS DE QUE SE ECHÓ MANO PARA OBTENER 

EL TRIUNFO, TODO HA CONTRIBUIDO A LA DESTRUCCIÓN DE UN 

PAf S QUE EN TANTOS AÑOS COMO DESDE ENTONCES HAN PASADO, NO 

HA PODIDO AÚN REPONERSE DE LAS ltlMENSAS PÉRDIDAS QUE SU

FRIÓ", 

EL MISMO MORA RELATA LO~ DAÑOS SUFRIDOS EN CELAYA: 

"AL TERCER DÍA DE TOMADA EN UN MONTÓN DE RUINAS Y SE HALLA 

BA DESPROVISTA AÚN DE LAS COSAS DE PRIMERA NECESIDAD,,," Y 

DE GUANAJUATO: ",,,MUY POCAS HORAS BASTARON PARA CONSU~AR 

LA RUINA DE LA CiUDAD, LA DESTRUCCIÓi{ DE SUS INMEtlSOS 
' PITALES Y DEL LABORÍO DE SUS MINAS", 

. ÜTRO "GRAVE LEGADO" DE LA ESTRUCTURA COLONIAL A LA 

ESTRUCTURA DE LA REPÚBLICA IMDEPEND I ENTE FUE EL DE LAS 

"CORPORACIONES" O EL "ESPÍRITU DE CUERPO" COMO LE LLAMA EL 



. i¡;i 
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EL PROPIO HIDALGO DECRETA y QUE CULMINAN EN LA ÚÚ~MÁCIÓN 
. . 

DEL PRINCIPIO DE LA LIBERTAD DEL HOMBRE Y DE LA SOBERANÍA 

POPULAR Y OTROS SE EXPRESAN EN LA DESTRUCCIÓN FÍSICA, IN

CLUSO MASIVA DE LA RIQUEZA EXISTENTE LO QUE SIN DUDA EJER

CE GRAN INFLUENCIA EN LAS CON.DICIONES ECONÓMICAS QUE PREV8. 

LECEN EN LAS SIGUIENTES CUATRO D~CADAS", 

. · Y AÑADE EL MISMO AUTOR CITANDO A JosÉ MÁRfA Luis Mo

RA:l "LA REVOLUCIÓN DE SEPTIEMBRE DE 1810, HA SIDO TÁN NE

CESARIA PARA LA CONSECUCIÓN DE LA INDEPENDENCIA COMO PERNl 

CIOSA y DESTRUCTORA DEL PAÍS. Los ERRORES QUE ELLA PROPA

GÓ, LAS PERSONAS QUE TOMARON PARTE O LA DIRIGIERON, SU LAR 

GA DURACIÓN Y LOS MEDIOS DE QUE SE ECHÓ MANO PARA OBTENER 

EL TRIUNFO, TODO HA CONTRIBUIDO A LA DESTRUCCIÓN DE UN 

PAÍS QUE EN TANTOS AÑOS COMO DESDE ENTONCES HAN PASADO, NO 

HA PODIDO AÚN REPONERSE DE LAS INMENSAS P~RDIDAS QUE SU

FRIÓ", 

EL MISMO MoRA RELATA Los· DAÑOS SUFRIDOS EN CELAYA: 

"AL TERCER DÍA DE TOMADA EN UN MONTÓN DE RUINÁS Y SE HA~~~ 
BA DESPROVISTA AÚN DE LAS COSAS DE PRIMERA NECESIDAD .. ,," Y 

DEGUANAJUATO: ",,,MUY POCAS HORAS BASTARON PARA CONSÜMAR 

LA RUINA DE LA CiUDAD, LA DESTRUCCIÓN. DE ,..., ,~ 
.:>U.:> INMENSOS , 

PITALES Y DEL LABORÍO DE SUS MINAS", 

. ÜTRO 11 GRAVE LEGADO" DE LA ESTRUCTURA COLONIAL A LA 

ESTRUCTURA DE LA REPÚBLICA INDEPENDIENTE FUE EL DE LAS 

"CORPORACIOMES" O EL "ESPÍRITU DE CUERPO" COMO LE LLAMA EL 



1 -. 

. r ···~. . ······ 
DR, MORA, Es DECIR, SE TRATA DE GRUPOS QUE DENTRO DE LA so

CI EDAD BUSCAN DERECHOS Y PRIVILEGIOS ESPECIALES NO DETECTA

DOS POR EL RESTO SOCIAL, 
( 

SIN EMBARGO, C~EEMOS LÓGICO QUE UNA SOCIEDAD "c~~RÁ-

DA", EN LA CUAL IMPERABA EL PREJUICIO, EL RACiSMO Y SE EJER-

Cf~ EL PODER ABSOLUTO, LOS CIUDADANOS BUSCABAN PROTEGERSE, 

Al SLARSE, ENCONCHARSE EN UN "ESP f R ITU DE CUERP0 11
, A PESAR 

. . ... 
DE 'LO ANTERIOR, ESCUCHEMOS AL DR. MORA: ,, , 11LAS GRANDES FUEtL 

TES DE ~IFICULTADES CONSISTÍAN EN LOS HÁBITOS CREADOS POR LA 

ANTIGU~ CONSTITUCIÓN DEL PAf~, ENTRE ESTOS FIGURABA Y HA Fl 

GURADO COMO UNO DE LOS PRINCIPALES EL ESPf RITU DE CUERPO DI

FUNDIDO POR TODAS LAS CLASES DE LA SOCIEDAD Y QUE DEBILITA 

NOTABLEMENTE O DESTRUYE EL ESPÍRITU NACIONAL, SEA EL SIGNO 

PREMEDiTADO O SEA EL RESULTADO IMPREVISTO DE CAUSAS DESCONO

CIDAS Y PUESTAS EN ACCIÓN, EN EL ESTADO CIVIL DE LA ANTIGUA 

ESPARA HABÍA UNA TENDENCIA MARCADA A CREAR CORPOBACJONES A_ 

·ACUMULAR SOBRE ELLAS PRIVILEGIOS Y EXENCIONES DEL FUERO CO

MÚN: A ENRIQUECERLAS POR DONACIONES ENTRE VIVOS O LEGADOS 

TESTAMENTARIOS: A ACORDARLES EN FIN CUÁNTO PUEDE CONDUCIR A 

FORMAR UN CUERPO PERFECTO EN ESPf RITU, COMPLETO EN SU CRGA-

NIZACIÓN E INDEPENDIENTE POR SU FUERO PRI'l!LEG!l\DO Y POR LOS 

MEDIOS DE SUBSISTIR QUE SE LE ASIGNABAN Y PONfAN A SU DISPO~ 

t SICIÓN,,, No SÓLO EL CLERO Y LA MILICIA TENfAN FUEROS GENE

RALES QUE SE SUBDIVIDÍAN EN LAS DE LOS FRAILES Y MONJAS EN 

EL PRIMERO Y EN LOS DE ARTILLEROS, IGENIEROS Y MARINOS EN EL 

) 



SEGUNDO: LA INQUISICIÓN, LA UNIVERSIDAD, LA CASA DE MONEDA, 

EL MARQUESADO DEL VALLE: LOS MAYORAZGOS, l,,AS CQER8Df AS y 

HASTA LOS GREMIOS TENÍAN sus PRIV\LEGIADOS Y SUS BIENES, EN 

UNA.PALABRA SU EXISTENCIA SEPARADA,,, SI LA INDEPENDENCIA 

SE HUBIERA EFECTUADO HACE tUARENTA Aílos, UN HOMBRE NACIDO o 

RADICADO EN EL TERRITORIO EN NADA HABRf A ESTIMADO EL TÍTULO 

DE MEXICANO Y SE HABRÍA CÓNSIDERADO SOLO Y AISLADO EN EL 
:: 

MUNDO SI NO CONTABA SINO CON ÉL,,, ENTRAR EN MATERIA CON EL 
\ 

SOBRE LOS INTERESES NACIONALES HABRÍA.SIDO HABLARLE EN HE-

BREO: ÉL NO CONOCtA NI PODÍA CONOCER OTROS INTERESES QUE 

. ~? . 

LOS DEL CUERPO A CUERPOS A QU~ PERTEN~CÍA Y HABRÍA SACRIFICA 

DO POR SOSTENERLOS LOS DEL RESTO DE LA SOCIEDAD, 

EL DR. MóRA DEBIÓ MENCIONAR TAMBI~N, DICE WoLF 

( 1975: 19 ) /1 A LAS COMUNIDADES I ND f GEMAS, CORPORAC I OMES LEGA 

LES SEMEJANTES A OTROS CUERPOS ENUMERADOS, CADA CONJUNTO DE 

PRIVILEGIOS, ESTUVIERAN EN MANOS DE COMERCIANTES INFLUYENTES O 

DE INDIOS DE CLASE BAJA, DABA MONOPOLIOS SOBRE LOS RECURSO'S, 

COMO TODOS LOS MONOPOLIOS, PODÍAN EJERCERSE CONTRA COMPETIDO

RES SURGIDOS DEL MISMO GRUPO DE INTERESES O DE CLASE' PERO 

COMO TODOS LOS MONOPOLIOS, TAMBIÉN PODÍAN EJERCERSE CONTRA 

QUIENE~ RECLAMABAN "DESDE ABAJO"·~ONT~A TODOS LOS QUE DESEA

BAN PARTICIPAR EN EL PROCESO ECONÓMICO Y SOCIAL, PERO QUE SE 

~EfAN IMPEDIDOS POR LAS DISTINTAS BARRERAS DE LOS PRIVILE

GIOS ESPECIALES. ESTA ESTRUCTURA DE LOS PRIVILEGIOS ESPECIA-

LES HACÍAN AÚN MÁS COMPLEJA LA NUEVA ESPAÑA DE LOS PRIVI-

\ 
. : ..... 

-



LEGIOS ESPECIALES, ESTA ESTRUCTURA DE LOS PRIVILEGIOS ESPE-. . . . 

CIALES SE HACÍA AÚN MÁS COMPLEJA EN LA NUEVA ESPAÑA POR LAS 
. . 

DISCRIMINACIONES, RECONOCIDAS POR LA LEY, ·coNTRA TODOS LOS 

SECTORES DE LA POBLACIÓN QUE NO PUDIESEN DEMOSTRAR SU DESCE~ 

DENCIA DE ESPAÑOLES O DE INDÍGENAS;" 

. QUIZÁS, LO QUE HACE FALTA EN LOS DOS ANÁLISIS QUE OC!.L 

·PAN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES ES SEÑALAR LA DIFERENCIA ENTRE 

CU~RPOS COLOCADOS EN LA CÚSPIDE DE LA PIRÁMIDE SOCIAL Y 

CUERPOS ESTABLECIDOS EN·LA BASE COMO LAS COFRADÍAS, LOS GRE

MIOS Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, ESTAS ÚLTIMAS CORPORACIO-
. . .. 

NES SE FORMABAN PARA OPONERSE A LOS PRIVILEGIOS Y GRANJERÍAS 

DE LAS CORPORACIONES QUE SE ENCONTRABAN EN LA CÚSPIDE, . l.As 

CORPORACIONES DE "CLASE MEDIA" O DE LOS POBRES VAN A SER LAS 

QUE SE TRANSFORMEN MÁS TARDE EN MUTUALIDADES Y COOPERATIVAS, 

SI BIEN ES CIERTO QUE SU ORIGEN ES FEUDAL, TAMBIÉN LO ES QUE 

. EXISTEN ELEMENTOS DE CARÁCTER ASOCIATIVO, 

No PODEMOS JUZGAR CON EL MISMO RAS°ERO A TODAS LAS 

CORPORACIONES, LA c6MUNIDAD INDÍGENA TAMBiéN FUE CONSIDERA

DA COMO CORPORACIÓN Y COMO TAL SUFRIÓ LOS EMBATES DEL GOBIER 

NO LIBERAL, QUIEN EN SU AFAN DE ACABAR CON LAS INSTITUCIONES 

FEUDALES, ATROPELLÓ LOS DERECHOS ~E Lbs INDÍGENAS QUE CONSER 

VABAN SUS TIERRAS DESDE TIEMPOS PREHÍSPÁMICOS, PoSTERIORMEtl. 

TE, EL GOBIERNO JUARISTA AL ENCONTRAR UNA RESISTE~CIA INESP~ 

RADA POR PARTE DE ESAS COMUNIDADES, DEC !DE RESPETARLAS Y DE~ 



--., 

TRUIR SOLAMENTE LAS COR~ORACIONES RELIGIOSAS, 

'CoN LO ANTERIOR NO SE DEJA DE RECONOCER QUE LAS COR

PORACIONES DE "LA CÚSP,IDE" O DE "LA BASE" EJERCf.AN SU PRIVI

LEGIO O PREPOTENCIA MONOPÓLICA EN CONTRA DE LOS DEMÁS GRUPOS, 

Asf LO SEf~ALA TAMBIÉN JUAN FELIPE LEAL (1980:73 ): "CON TO

DO, MUCHOS GREMIOS TEN!AN ·sus PRINCIPALES COMPRADORES EN 

OTROS GREM 1 OS, CON LO QUE ;•LOS SEGUNDOS -NORMALMENTE MÁS PRÓ~ 
PEROS- SUBESTIMABAN A LOS\PRIMEROS, Así POR EJEMPLO, LOS 

\ 

GREMIOS DE ZAPATEROS, TALABARTEROS, SILLEROS Y CHAPINEROS S~ 

METfAN A LOS DE ZURRADORES, CURTIDORE~ Y GAMUCEROS", 

A ESTAS ALTURAS; PODR!AMOS SEÑALAR QUE HASTA AQUÍ SE 

CUMPLEN LAS ASEVERACIONES ~UE MARCAMOS AL INICIAR ESTE TRABA 

JO: LA ·COOPERAC!ON ES ESPÍRITU DE ASOCIACIÓN ES ALGO QUE SE 

ENCUENTRA INHERENTE EN EL SER HUMANO, No SOLAMENTE PRIVA EL 

ESPÍRITU DE LUCHA DE LEY DEL MÁS FUERTE SINO TAMBIÉN SE DA 

EL ESPÍRITU DE COOPERACIÓN, LA AYUDA SOLIDARIA; EL"ESPf RITtJ 

DE CUERPO" O DE COOPERACIÓN Y AYUDA SOLIDARIA HA EXISTIDO EN 

NUESTRO PAÍS DESDE SIEMPRE; NO ES NECESARIO ECHAR MANO DE 

TEORÍAS EXTRAÑAS PARA ESTABLECER LA COOPERACIÓN EN EL PAÍS, 

lAs NECESIDADES DE TIPO ECONÓMICO, LAS CARENCIAS, LA FALTA 

DE OPORTUNIDADES, LA ANARQUÍA,PRODUCIDA POR LAS LUCHAS INTE~ 

TINAS REDUNDA EN LA FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CORPORA

CIONES, SI BIEN ES CIERTO QUE ESA FORMACIÓN ES APUNTALADA 

. j POR LA TRADICIÓN ESPAílOLA, 

, . 



.. . 

LA GUE. 

RRA DE INDEPENDENCIA .SUR.GE LA ETAPA DE LA LUCHA ENTRE LIBERA. 

LES Y CONSERVADORES Y YA M.ÁS. CENTRADOS. CON EL OBJETO DE NUE~ 
. .. 

TRO ~STUDIO EN LA LUCHA ENTRE "EL MONOPOLIO" INTERPRETADO CQ 

MO EL GREMIO, LA COFRADÍA Y LA COMUNIDAD IND(GENA Y EL 

LAISSEZ FAIRE, 
.-·. 

lAs TEORÍAS DE ADAM SMITH SOBRE LA MANO INVISIBLE Y 

LA. DE RAVID RICARDO SOBRE LAS VENTAJAS COMPARATIVAS EN EL CQ 
. . . . . . . . . 

MERCIO INTERNACIONAL LLEGAN A ESPAílA Y AHÍ SON TRADUCIDAS Y 

·' . 

COMENTADAS POR ESTUDIOSOS TALES COMO JovELLANOS; PASANDO LUE. 

GO A LA AMÉRICA LATINA, A MÉXICO, EN N.UESTRO PAfs YA SE HA 

PRENDIDO LA MECHA DE LA LUCHA ENTRE CONSERVADORES Y LIBERA

LES QUIENES REPRESENTAN LA PARTE PROGR€S1STA DEL PAfS, SE 

TRATA DE DEMOLER LA SOCIEDAD FEUDAL HEREDADA POR EsPAílA, ACA. 

BAR CON EL CLERO NEFASTO, PROPICIAR LA JUSTICIA SOCIAL, LA 

ABUNDANCIA PARA TODOS, LA MODERNIZACIÓN, ESTE INTENTO SE 

VOLVERÍA A REPETIR CON EL POSITIVISMO EN l,.A ÉPOCA DE PORFI-:. 

RIO DfAZ, AUNQUE COMO SE SABE, LUEGO SE DERIVARÍA EN UN "CIE~ 

TIFICISMO" ABERRANTE, 

- EN EL ASPECTO ECONÓMICO LOS LIBERALES APOYAN EL LI-
. . .. 

BRE COMERCIO Y LA TEORÍA DE LAS V.ENTAJAS Co:-.•,PARATIVAS, 
. . 

VE ERROR, QUE REDUNDA EN LA INVASIÓN DE MERCADERfAS INGLESAS 
. . . . . . 

EN EL PAfS Y EN LA DESTRUCCIÓN DE LA INDUSTRIA NACIONAL, 

l.As UNIDADES ARTESAMALES PRODUCTORAS DE REBOZOS SON DESTRUI-
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DAS AL INTRODUCIRSE LOS "SHA~LES" .. INGLESES, 

-EL LIBERALISMO ATACA TAMBIÉN AL 11MONOPOLÚ>"·; ENTEN

DIÉNDOSE COMO MONOPOLIO AL QUE EJERCEN LOS GREMIOS, SEÑALA 

LEAL J, FELIPE (1980:83 ): .",.,EMPERO, EN 1813 LOS CORTES 

EXTRAORDINARIOS DE (ÁDIZ PROPINARON UN DURO GOLPE A LAS AGRll 

PACIONES GREMIALES AL AUTORIZAR LA LIBRE EXPLOTACIÓN DE LA 

INDUSTRIA, LA FRANQUICIA PARA ESTABLECER "FÁBRICAS" SJ°N NECf;. 

SIDAD DE LICENCIA Y LA LIBERTAD PARA EJERCER CUALQUIER OFI

CIO SIN EXAMEN,. TRIBUTO O INCORPORACIÓN AL GREMIO RESPECTIVO, 

ASIMISMO, DURANTE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA SE EXPIDIERON 

DIVERSOS DECRETOS CON EL MISMO PROPÓSITO, LA CONSTITUCIÓN 

DE 1824 NO HABLABA ACERCA DE LAS ASOCIACIONES GREMIALES, PE~ 

RO HABIENDO QUEDADO CONSIGNADAS LA LIBERTAD E IGUALDAD CIVI

LES, EL GREMIO COMO ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DE PRODUCCIÓN Y 

COMO INSTITUCIÓN JERARQUIZADA, HABÍA CESADO TEÓRICAMENTE DE 

TENER OBJETO", 

Y MÁS ADELANTE SEÑALA: ",,.No OBSTANTE, LOS G.REMIOS 

CONTINUARON SUBSISTIENDO Y NO FUE SINO CON LA PROMULGACIÓN, 

PRIMERO, DEL DECRETO DE 25 DE JUNIO DE 1856 Y r~ÁS TARDE, DE 

LA CONSTITUCIÓN DE 1857 Y DE LAS LEYES DE REFORMA QUE LOS 

GREMIOS Y DEMÁS CORPORACIONES.QUEDARON FINAL~ENTE DISUELTÁS", 

Sr BIEN ES CIERTO QUE EL "coRPORATiv1s~o" ES UN v1-

CIO DE RAfZ FEUDAL QUE SE OPONE AL CONCEPTO DE NACIONALIDAD, 

DE COHESIÓN, TAMBl~N ES CIERTO QUE LAS CORPORACIONES PROPI- · 

) 



CIARON UNA MANERA DE PENSAR, DE VER LA VIDA, QUE SOSTENÍA 

IDEAS PROGRESISTAS SOBRE LA AYUDA MUTUA, SOBRE EL TRABAJO EN 

COMÚN, EN FIN, SOBRE LA COOPERACIÓN, 

COMO BIEN SEílA~A JUAK FELIPE LEAL, LA DESCOMPOSICIÓN 

DE LOS GREMIOS, LA ABOLICIÓN DE LAS CORPORACIONES TALES COMO 

LA COFRADÍA HACE QUE "LOS ARTESANOS SE~N LANZADOS AL MERCADO 

LIBRE, CARECIENDO ENTONCES DE INSTANCIA PROTECTORA ALGUNA: 

~STAS HABÍAN DEJADO DE CONTAR -COMO EN EL PASADO- CON UNA DE. 

GANIZACIÓN CAPAZ DE SOCORRERLOS EN CASO DE QUE LA 'MALA VEN

TURA' LOS AFECTARA", 
.;)f,.. .~\ . 

-. ~~" .. _.. } \ Y AGREGA AÚN: ", , , EN EL CUADRO DE LA PROLONGADA AG0-

·!.·1·p/'.\5'.:{ )A DEL ARTESANADO URBANO LIBRE SURGIERON LAS PRIMERAS Qfil.8.-
. ·\ . .!.:¡ \,.~· ~'!r r . 

1. NIZACJONES DE DEFENSA PROPIAS DE ESTOS TRABAJADORES: LAS MU-

TUALIDADES, ELLO CON UN DOBLE PROPÓSITO: P~OPORCIONARSE AYll 

DA MUTUA EN CASOS DE NECESIDADES Y RECUPERAR SU PERSONALIDAD 

Y PESO POLÍTICO PERDIDOS, FUNDAMENTALMENTE EN RELACIÓN CON_ 

EL GOBIERNO MUNICIPAL", 

EFECTIVAMENTE, CHAVEZ ÜROZCO ( 1933:7 · ) AFIRMA QUE 

"LA SOBREPRODUCCIÓN Y LAS CRISIS -FENÓMENOS TOTALMENTE DESCQ 

NOCIDOS ANTES- SE TORNARON NORMALES EN LA VIDA DE LOS NEGO

CIOS: LOS TERRATENIENTES Y MA~UFACTUREROS SE ENRIQUECIERON 

PERO EL ASALARIADO SUFRIÓ LAS CONSECUENCIAS, CIERTO QUE AHQ 

RA GOZABA DE LIBERTAD PERSONAL PERO LOS PRECIOS DE LA GUERRA 

Y'LOS INNUMERABLES MALES QUE PREVALECfAN EN ESTA EDAD DE LA 

CONFUSIÓN' ACENTUABAN Y PROLONGABAN SUS SUFRIMIENTOS, CON 

/;'l'.' 



EL TIEMPO MEJORÓ SU SUERTE, GRACIAS A LA AYUDA ORGANIZADA 

QUE ~E PRESTÓ A Sf MISM6,,," 

COINCIDIMOS CON JUAN FELIPE LEAL, QUIEN SEÑALA QUE 

EL ESTADO LIBERAL NECESITADO DE CLIENTELA SE APOYA EN LAS OB.. 

GANIZACIONES DE CIUDADANOS TALES COMO LAS MUTUALIDADES Y LAS 

AYUDA Y APOYA A SU VEZ, ASIMISMO, LA MUTUALIDAD CONSTITUÍA 

"UN. RECHAZO PROFUNDO Y COMPLETO DE DOS MUNDOS, AMBOS REPUDI~ 

DOS POR IGUAL: EL DE LAS ANTEf:'.IORES ATADURAS ESTAMENTALES Y 

EL DE LA CRECIMIENTO SUBORDIMACIÓN Al,,H.~APITALISMO, CUYOS EM-
"' \ ... 

PRESARIOS URDÍAN LA MADEJA DE UNA REAlr'~~-D DE MI SERIÁ·,· AYÁRL 

CIA, MALDAD E INJUSTICIA, EN CONSECUENCIA, PROPUGNABA TENAZ 

Y APASIONADAMENTE POR LA INSTAURACIÓN DE 'OTRO'- MUNDO, EL DE 

LA SOCIEDAD IGUALITARIA EN LA QUE FLO~ECIERA LA ABUNDANCIA, 

LA COOPERACIÓN, EL BIEN Y LA JUSTICIA, EN SEGUNDO LUGAR, SE 

TRATABA DE UN MOVIMIENTO SECULAR, SOMETIDO CON UNA INTENSI

DAD QUE VARIÓ EN EL TIEMPO A LAS PRESIONES IDEOLÓGICAS DEL 

LIBERALISMO, DEL SOCIALISMO UTÓPICO Y DEL ANARQUISMO, LO -

CUAL LO DISTANCIABA DE LOS MOVIMIENTOS MILENARIOS ARCAICOS. 

EN TERCER LUGAR, PROPONÍA SIN VAGUEDAD ÁLGUNA; LOi ~EDIOS Á 
. . 

TRAVÉS DE LOS CUALES SE LLEGARÍA A LA SOCIEDAD ANHELADA, AU~ 

Q~E ÉSTAS PUDIERAN PARECERNOS UT~PICAS". · 
·. 

'. 
EN OTRAS PALABRAS, LA~ MUTUALIDADES SE FORMAN EN MO-

MENTOS DE CRISIS CUANDO PREVALECE LA EXPLOTACIÓN, LA MISERIA, 

COMO UNA MANERA DE DEFENSA POR PA°RTE DE LOS TRABAJADORES. 

TAMBIÉN SE TRATA DE UN MOVIMIENTO SECULAR, ATÁVICO QUE SURGE 



...... ~ 

DEL PASADO, INSTINTIVAMENTE, EL .HOMBRE SABE QUE DEBE COOPE

RAR, QUE DEBE PRACTICAR LA AYUDA MUTUA SI DESEA SEGUIR SUB

SISTIENDO, 

ENTRE 1867 y 1884 SE.ENCUENTRA EL PERÍODO EN EL QUE 
.. . 

SE OBSERVA EN EL PAÍS UNA GRAN EFERVESCENCIA-ORGANIZATIVA DE 

MUTUALIDADES. SE PUEDEN ENUMERAR LAS ~IGUIENiEs: Soc1EDÁ6 

·DE ARTESANOS Y JORNALEROS (JALAPA, VER,, 12 DE JUNIO DE 

18~7); CONSERVATORIO ARTfSTICO INDUSTRIAL (MÉXICO; D; F;; vi 

RANO DE 1867); UNIÓN MUTUA DE TEJEDORES DEL DISTRI~O DE TLÁ~ 

PAN CMÉXIco. D. F., ENERO DE 1868); SocIEDAD MuTuÁ 6EL RAMO 

DE CARPINTERÍA CMÉxico, D. f,, JULIO-AG6STO DE 1868); AsocI~ 
CIÓN DE TIPÓGRAFOS MEXICANOS (MÉXICO~ D. F., JULIO-ÁGOSTO DE 

. . 
1868); UNIÓN DE TEJEDORES DE MIRAFLORES (MÉXICO, JULIO-AGOS-

TO DE 1868); SOCIEDAD MUTUA DE LA FABRICA SAN lDELFONSO CM~

XICO, JULIO-AGOSTO DE 1868): Soc1EDAD MuTuÁ DE LA FÁBRICA LA 

CoLMENA CMÉx1co, JULIO-AGOSTO DE 1868); UNIÓN MuTuÁ DE CANTi 

ROS (MÉXICO, D. F., JULIO-AGOSTO DE 1868):. LA AMISTOSA FRÁ

TERNAL DE CARPINTEROS <MÉX I co' D' F" 1868); LA Soc I ÁL (MÉXl 

co, D. F.r 1868); SOCIEDAD SOCORROS MUTUOS DE CÁNTEROS Y AL

BAAILES (MÉXICO~ D. F., 1869)' GRAN CfRCULO DE ÜBREROS DE M~ 

XICO (MÉXICO, D. F •• 16 DE SEPTIEMBRE DE 1870); UNIÓN MuTuÁ 

DE MINERos DE ZAcATEcAs CZAcATEcAs, 1869); AsocIAcióN Poros1 

NA DE ÜBRERos (SAN Luis PoTosf, S.L.P., 1871): SocIEDÁD DE 

ÜBREROS DEL PORVENIR DEL RAMO DE CARROCERÍA CMÉXI~o, D. F., 

14 DE JULIO DE 1872); SOCIEDAD MUTUA DEL RAMO DE CURTIDURÍA 



,· ,, 

.. :, 

(M~XICO, D. F., 29· DE JULIO DE 1872); SOCIEDAD FRATERNAL DE 

COSTURERAS (MÉXICO, D. F,, 12 DE AGOSTO DE 1872); SOCIEDAD -...... 

FILARMÓNICA DE AUXILIOS MUTUOS (MÉXICO, D. F,, 24 DE SEPTIE~ 

BRE DE 1872)" ASOCIACIÓN MUTUALISTA Y DE RESISTENCIA DEL RA-: . 

MO DE TABASCO )MÉXICO, D. F., 26 DE SEPTIEMBRE DE 1872); 
·GRAN CfRCULO DE ÜBREROS (MÉXICO, D. F., SEPTfEMBRE DE 1872); 
GRAN CONFEDERACIÓN DE LAS 'ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE 

¡: 

Los ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CMÉxico, D. F., 1876); GRAN 
1 

CfRcuLo NACIONAL DE ÜBRERós DE MÉXICO CM~xico, D. F., FEBRE- • 

RO DE 1879); GRAN.CIRCULO DE ZACATECAS (ZACATECAS, ZAc,, 

1880); GRAN CONFEDERACIÓN DE LOS TRABAjADORES MEXICÁNOS (MÉ

XICO, D, F,, 1880); SOCIEDAD CATÓLICA DE ARTESANOS (llURANGO, 

llGO,, DICIEMBRE DE 1882); SOCIEDAD DE ÜBREROS CATÓLICOS DE 

ÜAXACA C0AXACA,· ÜAX,, PRIMAVERA DE 1885); OTRAS ASOCIACIONES, 

OPERANTES A FINALES DE NUESTRO PERÍODO, ERAN: SOCIEDAD ESPE

RANZA DEL Cf RCULO DE ZAPATEROS, Luz y CONCORDIA: SOCIEDAD 

FRATERNIDAD Y CONSTANCIA DEL RAMO DE PELUQUEROS Y FLEBOTOBit\. .. 
NOS; 'UNIÓN DE TABLAJEROS; SOCIEDAD FRATERNAL DE ENCUADERNADQ. 

RES; SOCIEDAD SoCORRÓS MUTUOS DE IMPRESORES; SOCIEDAD Soco

RROS MUTUOS PARA ÜBRERÓS DE MAESTRANZA; SOCIEDAD UNIÓN Y Co~ 

CORDIA DEL RAMO DE MESEROS; SOCIEDAD PROGRESISTA DE EL SIGLO 

XIX: SocIEDAD UNIONISTA DEL RAMO.DE SoMBRERERfA: SocIEDAD M~ 
f • • I . 

TUA DEL RAMO DE LA SASTRERÍA; SOCIEDAD FRATERNAL DE ToRtlEROS 

PARA AUXILIOS MUTUOS; TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXI~O. 

LA SOCIAL, EL GRAN CfRCULO DE ÜBREROS DE MÉXICO; LA 

) 



G~AN CONFEDERACIÓN DE.[As ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: EL GRAN CíRCULO NACIONAL DE -.... 

ÜBREROS .DE MÉXICO; LA GRAN CONFEDERACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

MEXlCANOS, Y OTRAS AGRUPACIONES SIMILARES, NUCLEARON -EN AL-

GÚN MOMENTO- A UNA SER~E DE MUTUALIDADES, CONS~ITUYENDO UNA 

ESPECIE DE ORGANIZACIÓN CENTRAL DE LAS MISMAS, 

0 SEA QUE EL PROCE'SO ORGANIZATIVO QUE NOS OCUPA, IN

CLUYÓ INTENTOS POR INTEGRAR AGRUPACIONES CAPACES DE AGLUTI-
\ 

NAR A TODAS LAS ASOCIACIONES DISPERSAS, 

lAs MUTUALIDADES ESTABAN INTEGRADAS POR ARTESANOS LIB. 

BANOS, SE FUNDABAN PARA PROPORCIONAR AYUDA A LOS SOCIOS,. 

ADEMÁS SE FORMABA UNA CAJA DE AHORROS CON LAS CUOTAS APORTA

DAS PARA CASOS DE ENFERMEDAD O MUERTE, SE CONTABA CON UNA 

ORGANIZACIÓN COMPLEJA, HABÍA ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN 

Y MECANISMOS DE ELECCIÓN Y PENALIZACIÓN, HABfA ADEMÁS AYUDA 

FRATERNAL CON LAS OTRAS MUTUALIDADES "PROPORCIONÁNDOSE Y FA-... 
CILITÁNDOSE INSTALACIONES Y EQUIPO", TAMBIÉN, SE PUEDE DE-

CIR QUE PARTICIPABAN ACTIVAMENTE EN POLÍTICA -TENÍAN RELACI~ 

NES AMÍSTOSAS CON NUMEROSOS POLíTicos, INCLUYENDO AL PRESI

DENTE DE LA REPÚBLICA- Y OPERABAN COMO CfRCULOS'POLfTICOS, 

DE OTRO LADO TAMBI~N ES VERDAD QUE CONLLEVAN UNA SE-
1 

1 RIE DE LIMITACIONES DADO SU EXIGUO CAPITAL Y SIEMPRE SE EN-

CONTRABAN EN PENURIA,' Sus PRINCIPALES LIMITACIÓN SEGÚN Ro

JAS COR!A ERAN: 



1 

1 

1. 

1 

1 

1, MUCHOS SOCIOS, CON TAL DE GOZAR DE LAS CUOTAS 

ASIGNADAS PARA LÓS CASOS DE ENFERMEDAD, , , SE FIN

G f AN ENFERMOS Y ERAN FRECUENTES LAS QUEJAS DE QUE 

SE PASEABAN TRANQUILAMENTE POR LA CIUDAD, 

2, EN TANTO QUE MUCHOS TENÍAN CUOTAS APORTADAS HACÍA 

ALGUNOS AÑOS, NO HAB!AN ENFERMEDADO O EN MUY CON

TADAS OCASIONES LES LLEGÓ A OCURRIR ALGUNA ENFER

MEDAD: OTROS SOCIOS, DE RECIENTE INGRESO, ENFERMa 

BAN CONTINUAMENTE, 

3, SE DIERON CASOS EN QUE, PARA CORREGIR LOS VICIOS . 

. SE~ALADOS EN EL PRIMER PUNTO, SE ORGANIZARON COMl 

SIONES QUE COMPROBARAN LA EFECTIVA ENFERMEDAD E 

INCAPACIDAD DEL SOCIO PARA EL TR.ABAJO; Y EN TANTO 

ÉSTAS DISENTÍAN RESPECTO DE SI ERAN O NO ACREEDO

RES A TALES O CUALES CUOTAS, DÍAS O MEDICINAS, EL 

ENFERMO EMPEORABA NOTABLEMENTE Y EN OTRAS OCASIO

NES MORÍA, 

4, SE QUEJABAN DE QUE, POR LO GENERAL, LOS MUTUALIS

TAS ERAN INGRATOS CON SUS FUNDADORES, 

5. Los CAPITALES QUE CON LOS AílOS LLEGARON A ACUMU-

LARSE PERMANECfAN ESTANCADbS SIN. QUE LAS ASAM-

BLEAS MUTUALISTAS SE ATREVIERAN A DISPONER DE 

ELLAS PARA OTROS FINES, 

lAs LIMITACIONES SEÑALADAS ANTERIORMENTE CREARON COtl. 



I "' 1 . 

CIENCIA EN LOS TRABAJADORES PARA OPTAR POR UNA NUEVA FORMA 

DE ASOCIACIÓN: LA COOPERATIVA. 

Dos FACTORES CONTRIBUYERON PRINCIPALMENTE A FORMAR 

LAS. PRIMERAS COOPERATIVAS EN MÉXICO, LA MISERIA EN QUE SE 

ENCONTRABA EL PROLETARIADO MEXICANO EN EL ÚLTIMO TERCIO DEL 

SIGLO PASADO Y LAS IDEAS TRAÍDAS AL PAÍS POR SOCIALISTAS UTQ 

PICOS ANARQUISTAS, SE FUNDA EL PERfDICO "EL SOCIALISTA" CON 

OBJETO DE DIFUNDIR LAS IDEAS DE LOS PENSADORES EUROPEOS; Ro

JAS CoRIA (1981:132 ), 

EN 1871 APARECE EL PRIMER NÚMERO Y YA PARA 1976 LAS 

IDEAS SOCIALISTAS CONTABAN CON MUCHAS SIMPATÍAS, PRINCIPAL-

. MENTE SE DEBE CONSIGNAR EL LIBRO DEL ESPAílOL FERNANDO GARRI

DO COMO EL PRIMER TEXTO QUE TRATÓ SOBRE COOPERATIVISMO, SI

GUIENDO LA TRADICIÓN DELDS LUCHADORES SOCIALES DEL SIGLO XJX, 
GARR1DO TAMBIÉN COMO BAKUNIN Y KROPOTKIN LLEVA UNA VIDA NOVE. 

LESCA DE DESTIERROS, PRISIONES Y VIAJES, SE AFIRMA -SIEMPRE .. 
SIGUIENDO A RoJAs CoRIA- QUE GARRIDO FUE AMIGO DE RoBERT 

ÜWEN, QUIEN SOLICITÓ AL GOBIERNO DE MÉXICO SE LE CEDIERA UNA 

PARTE IMPORTANTE DEL NORTE DE NUESTRO TERRITO~IO PARA FUNDAR 

UNA "NUEVA SOCIEDAD", LA SOLICITUD FUE DENEGADA,2 
·. 

A PARTIR DE 1870 SE EMPIEZAN J\ ESCUCHAR "VOCES DE 

PRIMER ENTUSIASMO" SOBRE EL COOPERATIVISMO: 

DoN JUAN MATA RIVERA, PRECURSOR DEL COOPERATIVISMO 

AFIRMABA EN UN DISCURSO: ",,.YA NO MÁS COFRADÍAS, FUMDEMOS 



SÓCIEDADES COOPERATIVAS DE CONSUMO Y SOCIALES E INTERNACIONA 

LES y ÉSTAS sf, NO LO DUDÉIS; Nos LEVANTARÁN Y ENGRANDECERÁN: 

POR TODAS PARTES TALLERES, FÁBRICAS, MOLINOS Y EMPRESAS DE 

FERROCARRILEROS, GRACIAS A ESAS BENÉFICAS SOCIEDADES QUE CON 

VIERTEN AL OBRERO EN PROPIETARIO Y QUE LO IMPULSAN AL ESTU-
. .. . 

DIO DEL ARTE Y OFICIO A QUE SE HAN DEDICADO, . Y EL COOPERA-. . 

TIVISTA FoRTINO c. DIOSDADO TAMBIÉN SEÑALABA: ROJAS CoRIA 

(1981:320 ) : "lAs SOCIED~DES MUTUALISTAS MÁS TARDE O TEMPRA 
1 

NO TENDRÁN QUE CONVERTIRSE EN COOPERATIVAS",. 
\ 

\ 

COMO SEÑALA ROJAS CORIA, LA REVOLUCIÓN. INDUS-

. TRIAL LLEGA A MÉXICO ALREDEDOR DE 1850 PROPICIANDO LA MISE

RIA Y LA EXPLOTACIÓN ENTRE LOS TRABAJADORES, AL IGUAL QUE S~ 

CEDÍA EN EUROPA,· Así LO CONSIGNA-PLOTINO C; RHODAKÁNATY: 

",,,UNA ARISTOCRACIA FINANCIERA HA SURGIDO DE LOS ESCOMBROS 

DE LOS EDIFICIOS DEL CLERO Y DE SUS CONVENTOS, Y CUYOS PO

SEEDORES ACTUALES, A TfTULO DE ADJUDICATARIOS, HAN IMPUESTO 

DEFINITIVAMENTE SU DOMIMACIÓN A SUS DESGRACIADOS ARRENDATA-= 

RIOS, SUJETOS A SU TIRÁNICA FÉRULA, PREFERIRÍAN, SIN DUDA AL 

GUNA, MIL VECES TENER POR CASEROS A LOS EXTINGUIDOS FRAILES, 

QUE NO A LOS PSE'UDOLIBERALES CUYA OPRESIÓN Y POCA CONSIDERA

CIÓN TIENEN QUE LAMENTAR CONTINUAMENTE,,,", 
j'. , . 

EN LAS HACIENDAS, SEGÚN LA QUEJA DEL PERIÓDICO "EL 

SocIALISTA" DE 12 DE ABRIL DE 1874, DESDE HACIA ~LGÚN TiEMP6 

HABÍAN AUMENTADO LAS HORAS DE TRABAJO, EN CAMBIO, SE HABÍA 

OPERADO UNA DISMINUCIÓN DEL PRECIO DEL JORNAL, CONTINUABAN 



. LOS AZOTES A LOS TRABAJADORES, AUMENTANDO LAS CANTINAS Y.EL 

MONOPOLIO EN LAS TIENDAS A .DONDE TENÍAN QUE COMPRAR FORZOSA

MENTE LOS CAMPESINOS, PATÉTICO ES EL RELATO QUE HACÍA LA R.E. 

VISTA.SOCIAL EN MARZO DE 1876, ACERCA DE LAS CONDICIONES DE 

LAS HACIENDAS MEXICANAS, QUE EN SU PARTE MEDULAR DECÍA LO Sl. 

GUIENTE: ",,.EMPEZARÉ POR DESCRIBIR LA SITUACIÓN DE LOS OBR.E_ 

ROS DEL CAMPO, LOS CUALES SON LOS QUE MÁS SUFREN EN LA PRE

SENTE SITUACIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA: LOS TRABAJADORES DEL 

CAMPO VIVEN EN LAS MISMAS HACIENDAS EN DONDE TRABAJAN, EN 

ESTAS HACIENDAS HAY EN GENERAL, UN EDIFICIO-ALMACÉN, DONDE 

VIVE EL DUEÑO O, EN su DEFECTO, EL ENCARGADO ADMINISTRADOR, 

Orno EDIFICIO-FÁBRICA, DONDE SE ELABORAN LOS PRODUCTOS QU~ 

SUELEN SER CAFÉ, CACAO, AZÚCAR, ETC,, Y ALREDEDOR DE ESTOS 

EDIFICIOS ESTÁN SITUADAS LAS HABITACIONES DE LOS OBREROS, 

'LAS CUALES PUEDEN DENOMINARSE CABAÑAS O CHOZAS, SEGÚN QUE 

SON.PEQUEÑAS Y BAJAS, HASTA EL PUNTO DE TENER QUE AGACHARSE 

UNO AL ENTRAR EN ELLAS, CONSTRUIDAS CON BARRO Y PIEDRA O CON .. 
TRONCOS Y HOJAS DE GUANO O ZACATE, EN ELLAS VIVEN LAS FAMI-

LIAS POR NUMEROSAS QUE ÉSTAS SEAN, FÁCILMENTE SE COMPRENDE

RÁ QUE ESTE MODO DE VIVIR NO ES LO SALUDABLE EN MORAL COMO 

DEBiA SER, HACIENDAS HAY QUE CUENTAN TREIMTA, CUARENTA Y 

CINCUENTA CABAAAS QUE REPRESENTAN\OTRÁS TANTAS FAMILIAS; Y 
·, 

SE COMPRENDERÁ, DESDE LUEGO, QUE UN DUEÑO DE HACIENDA VIENE 

A SER SEÑOR DE UN VERDADERO PUEBLO, A LA MANERA.DE LOS SEÑO

RES FEUDALES DE LA EDAD MEDIA. Los OBREROS DEL CAMPO LLAMA-

) 



DOS 'INDIOS', PORQUE SON LOS VERDADEROS NATURALES DEL PAÍS, 

TRABAJAN YA EN EL CULTIVO DE LA TIERRA, YA EN LABORAR Y ARR~ 

GLAR SUS PRODUCTOS, DESDE LAS 4 DE LA MAÑANA A LAS 6 DE LA 

TARDE, TENIENDO SÓLO DOS HORAS PARA.COMER Y DESCANSAR,· LA 
COMIDA ES IGUAL PARA TODOS Y COMPÓNESE CADA DfA, DE ARROZ Y 

FRIJOLES COCIDOS, TORTILLAS DE MAÍZ CON CHILE (PIMIENTO PI-

. CANTE), O MEJOR DICHO, MACHACADA SIN SAL, SIN MANTECA, SIN 

ALIÑO ALGUNO, 

EL VINO Y LA CARNE SON PARA ELLOS COSAS DE LUJO; 

PUES VINO NO LO BEBE NUNCA Y LA CARNE NO LA VEN JAMÁS, SOL& 

MENTE .MATAN UNA RES LOS DOMINGOS, LA .CUAL SE REPARTE ENTRE 

TODOS LOS OBREROS, PARA CELEBRAR ESE.DÍA, A ESTOS TRABAJADQ 

RES SE LES DA EL MONSTRUOSO SUELDO DE"4 REALES DIARIOS (UN 

REAL EQUIVALfA A 12 CENTAVOS Y MEDIO) EN TIERRA CALIENTE, Y 

EN EL INTERIOR, O TIERRA FRIA, EL DE UN REAL Y MEDIO A LO 

MÁS, A LAS MUJERES DE LOS OBR.EROS SE LES OBLIGA A TRABAJAR 

TAMBIÉN VINIENDO A DESEMPEÑAR EL TRABAJO DE UN HOMBRE SIN 

DARLES MÁS QUE LA COMIDA, PUES SALARIO NO LO GÁNA MÁS QUE EL 

HOMBRE. Los Ninos DEBEN IGUALMENTE TRABAJAR DESDE QUE EMPI~ 

ZANATENER FUERZAS PARA CORRER, SIN RETRIBUCIÓN ALGUNA • 
• 

EN CAMBiO, SE LES PER,MITE TRABAjAR LOS DOMINGOS SI 

QUIEREN HACER ALGO POR su CUENTA, y CUYO PRODUCTO SE LOS co~ 

PRA EL MISMO DUEÑO A LA MITAD DE SU PRECIO O CON TAN POCA R~ 

TRIBUCIÓN, QUE APENAS SE ESTIMA EL TRABAJO DE LOS DOMINGOS 



PARA CONSEGUIR UN PEQUEílfSIMO AHORRO, 

TAMBIÉN VARIOS DOMINGOS ESTÁN OBLIGADOS A TRABAJAR 

POR CUENTA DEL CURA DEL PUEBLO INMEDIATO, PARA PAGAR LOS 

DIEZMOS y PRIMICIAS DE LA IGLESIA. 

,//.• . 

DESPUÉS, TODO EL TIEMPO QUE LES QUEDA SON LIBRES PA

RA HACER LO QUE GUSTEN 0 1 DIVERTIRS6', 

No SERÁ MUY DIFÍCIL COMPRENDER QUE CON ESTE SUELDO Y 

CONDICIONES LES HA DE SER A ESTOS OBREROS POCO POSIBLE PRO

VEERSE DE ROPAS, Y GASTAR SU DINERO EN BEBIDA, 

CUANDO UN OBRERO NECESITA ALGO CON QUE CUBRIR SU 

CUERPO, TIENE QUE PEDIR DINERO PRESTADO AL CAPATAZ O AL ADMl 

NISTRADOR, PARA COMPRAR AL MISMO )PUES·ES FORZOSO COMPRÁR EN 

LOS ALMACENES DE LA HACIENDA), UN PEDAZO DE CUERO O MANTA DE 

MALA CALIDAD CON LA CUAL SE FORMA UN VESTIDO QUE TIENE QUE 

DURAR UN AÑO, 

SI EL OBRERO TIENE SED Y QUIERE BEBER UNA COPITA DE 

MAL VINO O LICOR, TIENE QUE IR A LA CANTINA DE LA HACIENDA Y 

COMPRARLA Y LE CUESTA UNA CHICA, QUE ES UNA CUARTILLA DE 

REAL, " ., . 
1 . 

ARREGLAR TODO DE ESA SUERTE, CON El SUELDO QUE LES 

DAN LOS SEÑORES DUEÑOS, RESULTA NECESARIAMENTE QUE AL PASAR 

CUENTAS AL CABO DEL AÑO EL OBRERO DEBE AL DUEÑO UNOS CUANTOS 

\ 



PESOS: CON TODO LO CUAL SE COMPRENDERÁ BIEN LO QUE ~UCEDE Y 

ES QUE NO PUEDE SALIR NUNCA DE LA HACIENDA, PUES TIENE QUE . ......._ 

PAGAR SUS DEUDAS, 

No SE HA VISTO NINGÚN CASO DE QUE UN OBRERO HAYA PO

DIDO QUEDAR AL CABO DEL A~O SIN D~FICIT CON EL DUEílo, Y POR 

LO TANTO, VIVE SIN MARCHARSE DE LA HACIENDA, 

Es POR EL MUNDO SABIDO QUE EL OBRERO QUE ENTRA A TRA 
\ 

BAJAR EN UNA HACIENDA NO SALE JAMÁS, 
\ 

Esro PARECERÁ EXAGERADO, y SIN EMBARGO, ES LA MÁS HQ. 

· RRIBLE VERDAD; POR ESTO SE VEN FAMIL1AS OBRERAS QUE CUENTAN 

EN LAS HACIENDAS MUCHAS GENERACIONES, 

ADEMÁS; HASTA LAS GENERACIONES FUTURAS DE ESTOS IN

DIOS ESTÁN ENCADENADAS POR EL D~FICIT: PUES MUCHOS HAY QUE 

ESTÁN TRABAJANDO PARA PAGAR LAS DEUDAS DE SUS ABUELOS,,, 

. lCUÁNTO PODRÁN PAGAR CON ESTAS CONDICIONES LAS SUYAS PRO-~ 

PIAS?,,, DEJO ESTAS CONSIDERACIOHES AL CRITERIO DE LOS LEC

TORES PARA QUE JUZGUEN LO QUE ES EN JUSTICIA. 

EL TRAT~MIENTO QUE LOS CAPATACES O ADMINISTRADORES 

DAN A ESTOS DESGRACIADOS OBREROé·.CORRE PAREJA CON SU SITUA-
,. 

CIÓN MORAL Y ECONÓMICA, 
1 

HASTA LA PRESIDENCIA DE JUÁREZ, CUANDO UN INDIO COM~ 

T(A UNA FALTA CUALQUIERA EN EL TRABAJO, SE LE APLICABAN TOR

MENTOS COMO AZOTES, ATADO POR UN PIE Y EXPUESTO A LOS ARDO-



·. RES DEL SOL Y DEL DfA, Y OTROS CASTIGOS POR EL ESTILO, 

. CUENTAN LOS INDIOS QUE SIENDO PRES.IDENTE JUAREZ, SE 

LE f?RESENTÓ UNO ESCAPADO DE UNA HACIENDA,
1 

A DECIRLE .QUE SE 

HABÍA MARCHADO POR HABÉRSELE ROTO DE VIEJA UNA REJA (PARTÉ 

DEL ARADO QUE SE INTRODUC~ EN LA TIERRA), DESPUÉS DE HABER 
.. 

ESTADO TODA SU VIDA TRABA~ANDO.EN LA MISMA HACIENDA, AÑADIEN 

DO QUE NO PODfA COMPRENDER CÓMO ERA POSIBLE QUE CON TANTOS 

AÑOS DE TRABAJO NO HABÍA ·~ODIDO CANCELAR LA DEUDA CON EL DU[ 

ÑO,,, Y DESDE ENTONCES JuAREZ ABOLIÓ LOS TORMENTOS Y AZOTES 

POR UN DECRETO: MAS NO TOMÓ MEDIDA ALGUNA PARA EVITAR ESTAS 

·DEUDAS DE LOS OBREROS CON SUS DUEÑbS, 

AHORA, CUANDO UN OBRERO COMETE UNA FALTA, GRACIAS A 

JUÁREZ NO SE LE DAN AZOTES, PERO SE LE REBAJA UN TERCIO O LA 

MITAD DE SU SUELDO DIARIO. 

ANTES NO SE LES DABA ENS~ÑANZA Y HOY TIENEN OBLIGA-.. 
CIÓN LOS DUEÑOS DE LA HACIENDA DE TENER UN MAESTRO PARA QUE 

APRENDAN Los· NIÑOS ALGUNA COSA. 11 PERO LA INSTRUCCIÓN QUE SE 

LES DA ES MUY POCA Y MUY RELIGIOSA, 

. ANTES. DE LA CONSTITUCIÓN DE JUÁREZ NO TENfAN DERE

C~OS POLÍTICO~; HOY LOS TIENEN YA, HASTA EL.DE VOTAR, PERO 

GENERALMENTE VOTA EL CAPATAZ POR TODOS, SIN DUDA PARA QUE 

NO SE MOLESTEN TANTO INÚTILMENTE LOS OBREROS, 

LA JUSTICIA DE ESTE PAfS QUE, SEGÚN SE .DICE NO PUEDE 



DE NINGUNA MANERA TOLERAR ESTAFAS, CUANDO SE RECLAMA A UN 

OBRERO DEL CAMPO DE UNA HACIENDA, SE LE PRENDE Y SE LE OBLI

GA A TRABAJAR PARA PAGAR SUS DEUDAS CON EL DUEÑO O SE LE EN

CARCELA POR ESTAFADOR.Y SE .LE CASTIGA, 

Es MUY LINDO QUE SE LES TOLERE A LOS. ACOMODADOS QUE 

ORGANICEN UNA QUIEBRA ROBANDO A TODO EL MUNDO, Y NO RECLAMAR 

LES, ENCARCELARLES Y CASTIGARLES PARA QUE PAGUEN A LOS ACRE~ 

DORES CON EL CAPITAL QUE SE HAYAN GUARDADO,,, PERO DECLARAR

SE EN QUIEBRA UN OBRERO QUE TRABAJA TODA SU VIDA Y NO PUEDE 

PAGAR. PORQUE APENAS LE DAN SUELDO,,, NO, A ÉSTE SE LE ENCAR

CELA O SE LE OBLIGA A TRABAJAR TODA SU VIDA PARA EXTINGUIR 

UNA DEUDA QUE, COMPARÁNDOLA CON SU LABORIOSIDAD Y MISERIA, 

SE VE QUE DE SOBRA LA TIENE PAGADA.,,! 

A PESAR DE ESTO I REINA LA 1 GUALDAD EN MÉX I co. EL I li 

DIO NO PUEDE TENER PROPIEDAD, PORQUE LE ES DE TODO PUNTO IM

POSIBLE AHORRAR UN CÉNTIMO; POR LO TAtffO, NO TIENE DERECHQ...A 

LA PROPIEDAD. EN LA PRÁCTICA ES ESCLAVO MORAL Y ECONÓMICA

MENTE TODA SU VIDA, DE SU DUE~O, Y POR LO MISMO NO TIENE DE

RECHO A LA LIBERTAD, CUANDO HAY LEVAS LO ARREBATAN DE SUS 

PADRES Y DE SUS HIJOS, SE LES OBLIGA A SER CARNE DE CAílÓN Ili 

DEFINIDAMEnTE, Y SE LES PRIVA, DEL DERECHO A .LA FAM!LiA., ,y, 

DECIDME: lLOS SERES QUE NO TIENEN DERECHO A LA FAMILIA NI A 

LA PROPIEDAD, NI A LA LIBERTAD, PUEDEN SER NUNCA CIUDADANOS 

LIBRES EN PLENO GOCE DE SUS DERECHOS POLÍTICOS Y SOCIALES, 

COMO LA CONSTITUCIÓN DICE QUE SON TODÓS LOS CIUDADANOS MEXI-



CANOS? 

·NADA QUIERO AÑADIR PORQUE CREO QUE LO DICHO ES SUFI

CIENTE PARA QUE SE SEPA CUÁN VÍCTIMAS SON, DE LA ACTUAL ORGa 

NIZÁCIÓN POLÍTICA Y ECbNóMICA, Y LOS INDIOS ANTES DE LA CON

QUISTA TAN VALIENTES Y ACTIVOS,,, Y HOY, TAN.DESGRACIADOS", 

EL CUADRO ESBOZADO RENGLONES ARRIBA. NOS DESCRIBE LA 

SITUACIÓN QUE PREVALECÍ A ENTRE LOS TR.ABAJADORES EN TIEMPOS 

DEL PRES 1 D
0

ENTE JUÁREZ, 

EL ADOCTRINAMIENTO LLEVADO A CABO POR RHODAKANATY Y 

SUS CORRELIGIONARIOS SOBRE LAS VIRTUDES DEL SpCIALISMO PR~VQ. 

CA EL FAMOSO LEVANTAMIENTO CAMPESINO DE JULIO (HÁVEi lóPEZ 

EN CHALCO QUE LOGRA APODERARSE DE VARIAS HACIENDAS EN EL ES

TADO DE PUEBLA, MtX!CO Y MORELOS Y LLE~A A PONER EN JAQUE AL 

GOBIERNO JUARISTA, EL CUAL OPTA POR REPRIMIRLO A SANGRE Y 

FUEGO LOGRANDO FUSILAR A LOS JEFES Y DESTERRANDO A PUEBLOS 

ENTEROS A YucATÁN. 

A PARTIR DE 1870 SE FUNDAN LAS SIGUIENTES SOCIEDADES 

COOPERATIVAS: 

. SOCIEDAD COOPERATIVA UNIÓN y PROGRESO CMtXICO, D. F. 
4 DE NOVIEMBRE DE 1872); TALLER COOPERATIVO DEL GRAN Cf RCULO 

OBRERO DE Mtx1co <Mtx1co, D. F,, 16.DE SEPTIEMBRE DE 1873): 

CoMPAAfA CooPERATIVA DE OBREROS DE Mtx1co CMtxico, D. F., 31 
DE MARZO DE 1874); TALLER COOPERATIVO DE LA SOMBRERERÍA MEXl 



CANA LA HUELGA (MÉXICO, D. F., 1875); CAJA COOPERAÚVA DE LA 

SocIEbAD DEL RAMO DE SA~TRERf~ <MÉXICO; D. F:; 1875)~· So~IE
DAD COOPERATIVA REFORMADORA (MÉXICO, D. F ,; 1875).; CÓLONIA 

ÜBRER'A DE BUENAVISTA (MÉXICO, D. F.; 18 DE AGOSTO DE 1876); 

BANCO SOCIAL DEL TRABAJO (MÉXICO·, D. F., 21 DE NOVIEi1BRE DE 

1877); UNIÓN COOPERATIVA DE TABLAJEROS y COMERCIANTES DEL RÁ. . •· 

MO DE CARNES "X.ICOTÉNCATL" (XocHIMILCO, a·.· F:·,· 1878)/ UNIÓN 
i! 

Muruo-CooPERATIVA DE "EL BRAMADOR" (EL BRAMADOR·,· JÁL· ... ; 1878);. 
1 

UNIÓN Muruo-CooPERATIVA "EL PoRVENIR" <VERACRUZ, VER., 1878); 

UNIÓN COOPERATIVA DE TIPOGRAFÍA (MÉXICO, D. F ... ; 1878)·;· CAJA 

• POPULAR MEXICANA (MÉXICO, D. F., 11 DE SEPTIE~BRE DE 1879)~ 

SOCIEDAD COOPERATIVA "los AMIGOS DE LA VIRTUD;' (M~XICO,· D·,· 

F., ABRIL DE 1980); SOCIEDAD COOPERATIVA "LA MINERVA" (MÉXI

CO, D. F., 11 DE OCTUBRE DE 1980); BANCO POPULAR DE ÜBREROS 

(MÉXICO, D. F., JULIO DE 1882); BANCO NACIONAL PE ÜBREROS 

(MÉXI co, D 1 F" NOVIEMBRE DE 1882); BANCO DE EMPLEADOS (MÉ-

XICO, D, F,, NOVIEMBRE DE 1883), 

NO CONTARON CON MUCHA SUERTE, 

AL PARECER, ESTOS ENSAYOS ... 

COMO ERA DE ESPERARSE; ALGUNAi MUTUALIDADES ~E ESFOR 

ZARON POR TRANSFORMARSE EN COOPERATIVAS, INTRODUCIENDO EN 
. . . . . 

SUS ESTATUTO~ REFORMAS QUE PERMITIERAN LA MOVILIZACIÓN DE 

LOS FONDOS POR ELLAS ACUMULAtos. 

SE PUEDE DECIR QUE DURANTE EL PERÍODO PORFIRISTA EL 

MOVIMIENTO COOPERATIVISTA NO TUVO MUCHA FORTUNA, COMO BIEN 



SEflALA ROJAS CoRIA, "No EXISTfA EL AMBIENTE AD
0

ECUADO PARA EL 

FLORECIMIENTO DEL. COOPERATIVISMO; AUNQUE DESDE EL PUNTO DE 

VISTA ECONÓMICO EL RÉGIMEN PORFIRISTA ENFRENTA EN SUS ÚLTIMOS 

AÑO~ ·UNA CRISIS BANCARIA, MONETARIA Y EXPLOTADORA, EL DESCO~ 

TENTO POLÍTICO NO ES PROPICIO PARA LA FORMACIÓN DE COOPERATl 

VAS, ES MÁS, MUCHOS DE LOS SOCIOS DE LAS COOPERATIVAS 'AL 

VER FRUSTRADOS SUS PROPÓSITOS, SE LANZARON A LA REVOLUCIÓN'," 

LAs DISTORSIONES ECONÓMICAS YA sE VENÍAN GESTANDO 

DESDE AÑOS ATRÁS, SIN EMBARGO, ES DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS 

DEL PORFIRIATO CUANDO SE AGUDIZAN, POR LO QUÉ RESPECTA A 

LOS SALARIOS, MEYER (1973:111 ) , .ENTRE EL PERÍODO DE 1885 

A 1895 CRECIERON EN UN 24% PARA LUEGO DESCENDER EN UN 17i E~ 

TRE 1895 Y 1910, LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DELOS ESTADOS DE 

SONORA, SINALOA Y CHIHUAHUA, DISMINUYEN UN 40%, 

A LO ANTERIOR SE PUEDE AGREGAR LA CRISIS MONETARIA Y 

BANCARIA, LA REFORMA MONETARIA EN 1905 DE LIMANTOUR, EN LA 

QUE SE RETIRA EL PESO DE PLATA Y SE LE REEMPLAZA POR BILLETE, 

HACE QUE EL PODER ADQUISITIVO DEL SALARIO REAL DECAIGA Y SE 

PARALICEN.LOS NEGOCIOS, LA CRISIS BANCARIA, DEBIDO AL PÁNI-· 

CO PROVOCADO POR LA CAÍ DA DE LA BOLSA EN \'IALL STREET (1907), 

PROVOCA LA BANCARROTA DE LOS BMlcOS YUCATECOS Y LOS DE LON

DRES Y MÉXICO Y GUANAJUATO S¿ SALVAN PR~CARIAMENTE, 

POR ÚLTIMO, AL ESTANCARSE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 

Y AUMENTAR LA POBLACIÓN, ESTO PROVOCA MASIVAS IMPORTACIONES 



i· 
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.DE MAfZ, Asf, DE 1907A190~ SE HACEN COMPRAS POR---~-~--

$ 2'198,000.00. DE 1909 A 1910 SE HACEN COMPRAS DE MAÍZ POR 

$ 15'LÍ9/' ,000.00·, MEYER Cl973: 30 Y 31), 

A PE~~~ DE QUE NO EXISTE DURANTE.EL PORFIRIÁTa'' EL 

AMBIENTE PROPICIO PARA EL SURGIMIENTO DE COOPERATIVAS, GRA

CIAS A LA PROPAGANDA REALIZADA EN LOS PERIÓDICOS OB~EROS "EL 

· SocIALI STA", "EL HIJO DEL TRABAJO", "LA PATRIA", Y "EL DIA- · 

RIO DEL HOGAR", SE EFECTÚAN LOS SIGUIENTES 11 bJSAYOS COOPERA

TIVISTAS"! 

EL BANCO SOCIAL DEL TRABAJO DE·l877~ LA CAJA POPULAR 

MEXICANA DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1889, EL BANCO POPULAR DE 

ÜBREROS DE 1883, LA COLONIA COOPERATIVA DE TLAPIZALCO EN 

1886: LA COOPERATIVA DE CONSUMO "Los AMIGOS DE LA VIRTUD" EN 

1880, LA COOPERATIVA LA i1INERVA DE 1880, LA COOPERATIVA.DE 

TIPOGRAFÍA DEL MISMO AÑO, LA SOCIEDAD COOPERATIVA MEXICANA 

DE CONSUMO DE .1890, LA SOCIEDAD NACIONAL COOPERATIVA DE AHo-... 
RRO EN CONSTRUCCIÓN DE CASAS DE 1396, "LA PROTECTORA", Coopi_ 

RATIVA DE AHORRO Y CHÉD!TO DE 1903; LAS COOPERATIVAS DE CRÉ

DITO RURAL, SISTEMA RAFFE I SEN DE 1900-1910, 

SEGÚN OTROS AUTORES, RAMÍ.REZ CABAÑAS ( 1935: G ) , 

LA DECLINACIÓN .ECONÓMICA QUE EXPERIMENTA EL .PAf S. POR LA CAf

DA DE LA PLATA EN 1880 AGUDIZA LAS DURAS CONDIClONES EN QUE 

VIVEN LOS TRABAJADORES, Es EN ESE MOMENTO, SEGÚN EL AUTOR, 

CUANDO LAS MASAS DECIDEN ADOPTAR ALGUNAS MEDIDAS PARA ALIVIAR 
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..... 

SU SITUACIÓN, A PARTIR DE ESTE MOMENTO CRÍTICO SURGEN LAS 

MUTUALIDADES Y LAS COOPERATIVAS, 

lAs INSTITUCIONES DE AYUDA ENTRE LOS OBREROS NO SUR

GEN "DEBIDO A ALGUNA INICIATIVA DEL ESTADO PORFIRISTA, NACEN 

"DESDE ABAJO" COMO UNA RESPUESTA A LAS NECESIDADES DEL PUE

BLO, DURANTE EL RÉGIMEN PORFIRISTA NO ABUNDAN LAS LEYES QUE 

. FOMENTEN EL COOPERATIVISMO. EN 1884 SE PUBLICA EN MÉXICO EL 

PRIMER CóDIGO DE COMERCIO, EN CUYO "COPIOSO ARTICULADO NO SE 

DECÍA UNA PALABRA DE SOCIEDADES COOPERATIVAS'', SIN EMBARGO, 

EN 1885, AL PUBLICARSE EL CóDIGO ESPAÑOL DE CÓMERCIO, QUE Sf 

'TOCABA EL PUNTO, SE RECONOCIERON LAS DEFICIENCIAS DEL NUES

TRO, EN 1889 SE PUBLICA EN MÉXICO UNA NL!EVA LEY MERCANTIL. 

EN ÉSTA sf SE DEDICÓ UN CAPÍTULO A LAS SOCIEDADES COOPERATI-

VAS, 

1:. 
j ·. 



NOTAS 

(1) CITA DE ALONSO AGUILAR ALDR. MORA. 

(2) VER EL SocrALI SMO EN MÉXI co E.N EL SIGLO XIX, 
DE GARCIA CANTÚ, SIGLO XXL MÉXICO, 1980. 

·t- ''. 
J 



BIBLIOGRAFIA 

AGu I LAR MoNTEVERDE, ALONSO, DI AL.ÉCTI CA PE LA EcoNo

Mf A MEXICANA, EnIT. NUESTRO TIEMPO, MÉXICO, 

1974 . 
. CHÁVEZ ÜRozco, l:LLsroRIA EcoNÓMICA Y SocIAL DE r1éx.Lm. 

BOTAS, MÉXICO, 1938, 
HIMES, JAMES R. "LA FUNCIÓN DEL CAPITAL EN México". 

EN. Solfs LEoPOLDo, LA EcoNoMfA MEXICANA, FCL 

MÉXICO, 1973. 
LEAL, JUAN FELIPE. I1.fil.. ESTADO LIBERAL A LOS INICIOS 

. DE LA DICTADURA PORFIRISTA. XXL MÉXICO, 1900: 
MEYER, JEAN. LA REVOLUCIÓN MEXICN!A 1910-19!!0, EDIT. 

DoPESA, BARCELONA, 1973, 
RAMÍREZ CABA;AS, JOAQUÍN. CONFERENCIA, MÉXICO, 1935. 

(FOTOCOPIA), 

RHODAKANATY c. PLOTINO. ESCRITOS, CEHSMO, MÉXICO, - -

1976. 
RoJAS CoRIA, RosENDo. TRATADO DE CooPERATIVISMo. FCE, 

MÉXICO, 1980. 
STEIN, STANLEY Y BÁRBARA. LA HERENCIA COLONIAL DE - -

AMÉRICA LATINA, Si¿L¿ XXI, México, 1974. 
WoLF, ERIC, LAs lUCHAS CAMPESINAS DEI SIGio XIX. SIGLO 

XXI, MÉXICO, 1975. 



. ---.,,-__ -

LOS COMUNEROS EN MEXI ca 

. . ........ .. . .. . 
COMO YA HEMOS ASENTADO ANTES, EL ORIGEN DE LOS PUE-

BLOS COMUNEROS FUERON, EN M~XI¿O; E~ CA~PU~~I Y EN ~~ P~~~ 
l • • •••••••• 

EL AYLLÚ Y LA MARKA, ESTÁS INSTITUCIONES TUVIERON SU RECf-

PROCA EN EUROPA, LA MARéA EN ALEMANIA Y LA. ZADRUGA ENTRE 
1 • 

ENGELS ( 1978': 5 ) REALIZÁ UN ESTUDIO SQ LOS SUDESLAVOS, 

BRE LA MARCA EN ALEMANIA (1), Sosn E.NE QUE SE TRATÁ DE uNÁ 
. \ . . . 

I NSTI TUC IÓN COMUNAL DE LA EUROPA PRE FEUDAL QUE AL CRECER, SE 
. .. . . 

HACE DEMASIADO GRANDE PARA ADMINISTRARSE EN COMÚN, ENTONCES 

VIENE EL REPARTO (2), 

POR OTRA PARTE, SEÑALA CRISTOBAL l<AY ( 197l!:82 

QUE 11 LA EXISTENCIA DE FUERTES LIGAS COMUNITARIAS ENTRE LOS 

INDIOS EXPLICA EL HECHO DE QUE LOS TRIBUTOS (SEA EN ESPECIE, 

SEA EN SERVICIOS DE TRABAJO) EXIGIDOS POR LOS ENCOMENDADORES 

(s1c) FUERA IMPUESTOS COLECTIVAMENTE A LOS PUEBLOS DE INDIOS. 

Los INDIOS TENÍAN sus PROPIAS ORGANIZACIONES COMUNALES y LA 

TIERRA FUE PRINCIPALMENTE CULTIVADA EN FORMA COLECTIVA, EL 

CONCEPTO DE PROPIEDAD NO EXISTÍA ENTRE LOS INDIOS, ESTA FOR 

MA DE ORGANIZAtIÓN AGRÍCOLA ES SIMILAR A ALGUNA DE LAS INSTl 

TUCIONES COMUNALES DE LA EUROPA·.PREFEUDAL, TA~ES ~oMci ~A MÁR 

.CA EN ALEMANIA", EN REALID~D, i<AY EXAGERA AL ASEGURAR QUE NO 

EXISTÍA EL CONCEPTO DE PROPIEDAD ENTRE LOS INDIOS -YA SE HA 

DEMOSTRADO QUE EN MESOAM~RICA COMO EN EL PERÚ"EL ~EY Y LOS 

\ 
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NOBLES ERAN DUEÑOS DE TIERRAS- SI BIEN ES CIERTO QUE LE ASI~ 

TE LA RAZÓN CUANDO AFIRMA QUE HABÍA INSTITUCIONES COMUNALES, 

MISMAS QUE SE ENTRELAZABAN CON LAS OTRAS FORMAS DE PROPIEDAD, 

LA CORONA ESPAÑOLA APROVECHÓ LA ORGANIZACIÓN DE TIPO 

COMUNAL DE LOS INDÍGENAS PARA OBTENER TRIBUTOS Y PARA ORGANL 

ZAR INSTITUCIONES SIMILARES DE PRODUCCIÓN, Asf TENEMOS QUE 

MARIATEGUI <193Lf :L~3 ) HACE CONSTAR QUE "l.As LEYES DE IN

DIAS DEFENDÍAN LA PROPIEDAD DE LOS INDÍGENAS Y RECONOCÍAN SU 

ORGANIZACIÓN COMUNISTA.,, EL RECONOCIMIENTO QUE LAS LEYES 

DE INDIAS HACÍAN DEL RéGIMEN COMUNAL Y DE SU IGUALDAD ECONÓ-. . 

MICA NO SÓLO HABLA DEL CARÁCTER REALISTA Y DE PRINCIPIOS DE 

LA POLÍTICA COLONIAL SINO QUE CORRESPONDE PLENAMENTE A LA 

TEORÍA Y LA PRÁCTICA DEL FEUDALISMO. LA LEGISLACIÓN COLO

NIAL QUE NO AFECTABA EL MECANISMO ECONÓMICO DE LA COMUNIDAD, 

AL MISMO TIEMPO -POR CAUSAS PLENAMENTE NATURALES- SUSTITUÍA· 

LAS COSTUMBRES INCOMPATIBLES CON LA DOCTR l NA CATÓLICA (EL 

PROBLEMA DEL CASAMIENTO, ETC,) Y TENDfA A CONVERTIR LA CO

MUNIDAD Etl._J,JJ:fil DE LOS ESLABOMES DE LA MÁQUINA ADMIMISTRAílVA 

. y FISCAL DEL SISTEMA COLONIAL. PoR ESO, LA COMUNIDAD PorifA 

Y PEBfA EXISTIR PARA BIEN DE LA CORONA Y DE LA IGLESIA, (3) 

lo ANTERIOR NO QUIERE DECIR QUE LAS COMUNIDADES SO

. BREVIVJERAN CON FELICIDAD DURAN~E EL"RéGIMEN COLONIA~. POR 
; . . 

EL CONTRARIO, SUFRÍAN LOS EMBATES DE LOS ESPA~OLES QUE TRA-

TABAN DE APODERARSE DE SUS TIERRAS, COMO SEÑALA EL MISMO 

MARIÁTEGUI (4), LA CORONA DEFENDIA A LAS COMUNIDADES SÓLO 
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EN PAPEL Y NO EN LA PRÁCTICA, EFEcTIVAMENTE, AUNQUE MUCHAS . 

VECES LAS LEYES DE INDIAS NO SE LLEVABAN A LA PRÁCTICA, É·S-

TAS RECONOCÍAN CINCO TIPOS DE PROPIEDAD COLECTIVA ENTRE LOS ......_ 

I°NDÍGENAS, Asf LO ASIENTA ROMEO RINCÓN ( 1980:26 ) EN 

su· LIBRO SOBRE EL EJIDO MEXICANO: 

"lAs LEYES DE INDIAS RECONOCIERON CINCO TIPOS DE PRQ. 

PIEDAD COLECTIVA ENTRE LOS INDÍGENAS~ EL FUNDO LEGAL, EL EJL 

DO, LOS PROPIOS, LAS TIERRAS DE COMÚN REPARTIMIENTO Y LOS 

MONTES, PASTOS Y AGUAS, \ 
\ 

A) LÁS REDUCC 1 ONES DE I ND f'GENAS 

PARA FACILITAR LA PROPAGACIÓN DE LA 'FE CATÓLICA,. LOS. 

REYES ESPAROLES ORDENARON QUE LOS INDIOS FUESEN REDUCIDOS A 

PUEBLOS, EL 19 DE FEBRERO DE 1560, FELIPE IL EN LA LEY IX, 

TÍTUL6 III. LIBRO IV DE LAS LEYES DE lNDiAS ESTABLECIÓ QUE 

CON MÁS PRONTITUD Y VOLUNTAD SE REDUCIRÁN A POBLACIONES LOS 

INDIOS, SI NO SE LES QUITAN LAS TIERRAS Y GRANJERÍAS QUE TU

VIEREN EN LOS SI1IOS QUE DEJASEN, MANDAMOS QUE EN ESTO NO 

SE HAGA NOVEDAD Y SE LES CONSERVEN COMO LOS HUBIESEN TENIDO 

ANTES PARA QUE LAS CULTIVEN Y TRATEN DE SU APROVECHAMIENTO, 

lAs .REDUCCIONES DE INDIOS DEBÍAN TENER·, AL IGUAL QUE 

LOS PUEBLOS ESPA~OLES, CASCO o ~uNcio LEGAL; EJIDO, PROPIO, 
; 

. TIERRAS DE COMÚN REPARTIMIENTO Y MONTES, PASTOS Y AGUAS, 



B) EL FUNDO LEGAL 
I. 

EL FUNDO LEGA~ ERA EL CASCO DEL PUEBLO, EL TERRENO 

DONDE SE ASENTABA LA POBLACIÓN, CON SU IGLESIA, EDIFICIOS 

PÚBLICOS Y CASAS DE VECINOS, 

MEDIANTE CÉDULA REAL DE 12 DE JULIO DE 1695·,· SE DIS

PUSO. QUE LAS 600 VARAS A LOS CUATRO VIENTO~ QUE DELIMITABAN 

EL FUNDO, SE CONTARA DESDE LA IGLESIA D~L CENTRO AL PUEBLO, 

e) EL PROPIO 

ESTA INSTITUCIÓN, COMO LAS ANTERIORES, NOS DICE MAR-

1HA (HÁVEZ, ES DE ORIGEN ESPAÑOL, TAMBIÉN CONICIDE CON EL 

. AL TEPETLI LLI MEXICANO, PORQUE LOS PRODUCTOS QUE SE OBTEN'f AN 

DE LAS TIERRAS QUE LO FORMABAN, SE DEDICABAN A SUFRAGAR LOS 

GASTOS PÚBLICOS, 

l.As TIERRAS QUE FORMABAN EL PROPIO, ERAN TAMBIÉN 

INAJENABLES Y SE CULTIVABAN COLECTIVAMENTE, COMO EL ALTEPE

.. TLALLI EN LA ÉPOCA PREHISPÁNICA, A DIFERENCIA DE EsPAÑA, ... EN 

. DONDE EL AYUNTAMIENTO DABA EL PROPIO EN CENSO O ARRENDAMIEN-

TO, 

D) l.As TIERRAS DE COMÚN REPARTIMIENTO 
·. 

ESTAS TIERRAS TAMBIÉN SE CONOCIERON COMO TIERRAS DE 

COMUNIDAD O PARCIALIDADES, ERAN DE PROPIEDAD COMUNAL, P~RO 

SU DISFRUTE ERA INDIVIDUAL. SE CONSIDERABA QUE ESTABAN FOR-

. f MADAS POR EXTENSIONES DE UNA SUERTE, LAS CUALES SE SORTEABAN 

) 
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POR EL AYUNTAMIENTO ENTRE LOS HABITANTES DEL PUÉBLo,_eMA 

QUE LAS CULTIVARAN, 

E) MONTES, PASTOS Y AGUAS 

EN CÉDULA EXPEDIDA EN 1523,· CARLOS V ESTABÚ:c·I·ó QUE 

ESPAÑOLES E INDÍGENAS DEBÍAN DISFRUTAR EN COMÚN DE LOS MON

TES, PASTOS Y AGUAS, 

. ESTA DÜPOSICIÓN. SE REITERÓ EN LA LEY v, TÍTULO VI(,· 

LIBRO IV, LOS DÍAS 15 DE ABRIL y 18 DE OCTUBRE DE 1541 POR 

EL PROPIO EMPERADOR CARLOS V, EN ELLA SE DICE: 'MANDAMOS 

QUE EL USO DE TODOS LOS PASTOS, MONTES Y AGUAS DE LAS PROVI~ 

CIAS DE INDIAS SEA EN COMÚ~ A TODOS LOS VECINOS DE E~LAS"; 

EN ESTE MUNDO MEDIEVAL IRRUMPIRÁ EL CAPITALISMO LAN

ZANDO SUS EMBATES CONTRA LOS GREMIOS ~N LAS CIUDADES Y CON

TRA LAS "CORPORACIONES COMUNALES" EN EL CAMPO, 

COMO AFIRMA ENGELS ( 1978:50 ): "EN LA SOCIEDAD 

. MEDIEVAL Y SOBRE TODO EN LOS PRIMEROS SIGLOS DE ELLA, LA~ 

PRODUCCIÓN ESTABA DESTINADA PRINCIPALMENTE AL CONSUMO PROPIO, 

A SATISFACER LAS NECESIDADES DEL PRODUCTOR Y DE SU FAMILIA"; 

Y MÁS ADELANTE: "FRENTE AL EXTERIOR IMPERABA EL EXC~USIVISMO 

LOCAL: EN EL INTERIOR, LA ASOCIACIÓN LOCAL: LA MARCA EN EL 

CAMPO, LOS GREMIOS EN LAS CI!JDADES, PE.RO A.L EXTENDERSE LA 

PRODUCCIÓN DE MERCANCÍAS Y SOBRE TODO, AL APARECER EL MODO 

CAPITALISTA DE PRODUCCIÓN, LAS LEYES DE PRODUCCIÓN DE MERCAR 

CÍAS QUE HASTA AQUÍ APENAS HABÍAN DADO SEílALES DE VIDA, EN-
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TRAN EN FUNCIONES DE UNA MANERA FRANCA Y PATENTE,. LÁs ANTI

GUAS ASOCIACIONES EMPIEZAN A PERDER FUERZA, LAS ANTIGUAS 

FRONTERAS LOCALES VAN VINIÉNDOSE A TIERRA, LOS PRODUCTORES -..... 

VAN CONVIRTIÉNDOSE MÁS Y MÁS EN PRODUCTORES INDEPENDIENTES Y 

AISLADOS, LA ANARQU[A DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL SALE A LA LUZ 

Y SE AGUDIZA CADA VEZ MÁS, PERO EL INSTRUMENTO PRINCIPAL 

CON EL QUE EL MODO CAPITÁLISTA'DE PRODUCCIÓN PRESENTA ESTA 

ANARQUÍA EN LA PRODUCCIÓ~ SOCIAL ES PRECISAMENTE LO INVERSO 
¡: 

DE LA ANARQUÍA: LA CRECIENTE ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
-. \ 

CON CARÁCTER SOCIAL, DENTRO DE CADA ESTABLECIMIENTO DE PRO-

DUCCI"ÓN, CON ESTE RESORTE, PONE FIN A LA VIEJA ESTABILIDAD 

PACÍFICA, ALLf DONDE SE IMPLANTA EN UNA RAMA INDUSTRIAL, 

NO TOLERA A SU LADO NINGUNO DE LOS VIEJOS MÉTODOS", 

EN NUESTRO PAÍS, LAS FUERZAS PROGRESISTAS VEN EN 11 EL 

LIBERALISMO" UNA DOCTRINA QUE ROMPERÁ EL VIEJO ORDEN FEUDAL, 

QUE SUBSTRAERÁ AL PUEBLO DEL FANATISMO A QUE HABfA ESTADO SQ_ 

METIDO POR SIGLOS, QUE LLEVARÁ AL PAÍS HACIA LA PROSPERIDAD 

Y EL BJ.ENESTAR, SEGÚN EL EJEMPLO DEL VECIMO DEL NORTE, PÁRA 

ACABAR CON EL LATIFUNDISMO ECLESIÁSTICO IGNACIO CoMONFORi 

DICTÓ LA LEY DEL 25 DE JUNIO DE 1856.PARA LA DESAMORTIZACIÓN 

DE BIENES DEL CLERO",, ,QUE ESTABA DIRIGIDA EN CONTRA DE BIE 

NES DE LAS CORPORACIONES CIVILES. Y EGLESIÁSTICAS Y TENÍA POR 

OBJETO FOMENTAR LA PROPIEDAD;PRIVADA DE LA TIERRA Y EL MERCá 

DO LIBRE DE TIERRAS", (5) 

COMO SEÑALAN ZARAGOZA Y MACIAS ( 1980i92 ) PARA 



INFORTUNIO DE LAS COMUNIDADES ·ESTA LEY FUE INTERPRETADA EN 

SU PERJUICIQ CONFORME AL ARTÍCULO PRIMERO APARENTEMENTE SE 

ENCONTRABAN INCLUIDAS EN EL TÉRMINO 'CORPORACIONES CIVILES' 
. . 

POR LO CUAL DEBERÍAN ADJUDICARSE A QUIENES LAS TUVIERAN 

ARRENDADAS BAJO LA FORMA DE PROPIEDAD PRIVADA INDIVIDUAL, 

CONFORME A ESTA INTERPRETACIÓN SE PRIVÓ A LAS COMUNIDADES 

DE CAPACIDAD JURÍDICA PARA ADQUIRIR EN PROPIEDAD O ADMINIS

TRAR POR Sf BIENES RÚSTICOS, LA IDEA DE DESAMORTIZAR LA PRQ. 

~IEDAD ECLESIÁSTICA Y COMUNAL SE ELEVÓ A CONSTITUCIONAL Y 

ASf EL ARTf CULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN MEXICANA DE 1857 ESTA

BLECtó: "NINGUNA CORPORACIÓN CIVIL O ECLESIÁSTICA, CUALQUIE-
. . 

RA QUE SEA SU CARÁCTER, DENOMINACIÓN U OBJETO, TENDRÁ CAPACl 

DAD LEGAL PARA ADQUIRIR EN PROPIEDAD O AD.MINISTRAR POR Sf 

BIENES ºRAÍCES CON LA ÚNICA EXCEPCIÓN DE LOS EDIFICIOS DESTI

NADOS INMEDIATA O DIRECTAMENTE AL SERVICIO Y OBJETO DE LA 

INSTITUCióN", 

SEGÚN MARIATESUI ( 1931¡ :123 ) LA LEY DE LOS LIBERA-

LES PRIVABA A LAS COMUNIDADES AUN 11DE LA DEFENSA FORMAL QtlE . 
PREVEÍAN LAS LEYES DEL ABSOLUTISMO ESPAÑOL DURANTE LA COLO-

NIA", Y ·MÁS ADELANTE ASIENTA: "DÉBIL ANTE LA.PROPIEDAD FEU

DAL, EL LIBERALIS~O DE LA LEGISLACIÓN REPUBLICANA SE APLICA

BA SOLAMENTE A LAS PROPIEDADES DE LAS COMUNIDADES". Tono E~ 

TO LO AFIRMA EL TEÓRICO PERUANO PARA LATINÓAMÉRICA, 

EN NUESTRO PAf s, TAMBIÉN SUCEDÍA ALGO PARECIDO. Co

MO BIEN AFIRMA SHUGLOVSKI ( 1968:198 ): "EN AQUELLOS.~ÑOS 



LOS HOMBRES MÁS PROGRE SI STAS (REPRES!:NTANTES DEL LIBERAL! S-

MO) DE LA SOCIEDAD MEXICANA LEVANTABAN LA CONSIGNA DE LIQUI

DAR LA PROPIEDAD LATIFUNDISTA SOBRE LA TIERRA; SE DIRIGf AN A -

l.:AS MASÁS POPULARES SOLICITANDO APOYO EN SU LUCHA CONTRA LA 

RE~GCIÓN, PERO EN EL LIBERALISMO MEXICANO DOMINABAN LAS 

FUERZAS MODERADA~ QUE TRATABAN DE ESTABLECER UN COMPROMISO 

CON LOS TERRATENIENTES-LÁTIFUNDISTAS; PUES TE~fÁN A LA A~~I
VIDAD REVOLUCIONARIA DE 1LAS MASAS POPULARES (PODEMOS RECOR-

DAR EL LEVANTAMIENTO DE 'JULIO CHÁVEZ .EN CHALCO (6))·, HE . -1 . . 

AQUf LA CAUSA DE QUE LA BEFORMA NO HAYA RESUELTO EL PROBLEMA 

AGRARIO, Es VERDAD QUE LAS POSICIONES DE LA IGLESIA CATÓLI

CA, COMO EL MÁS GRANDE PROPIETARIO DE TIERRAS, FUERAN DEBILl 

TADAS Y EN ELLO PRECISAMENTE RESIDE EL PAPEL DESTACADO QUE 

JUGARON LOS LIBERAL~S DE IZQUIERDA QUE SE UNIERON EN TORNO 

AL PRESIDENTE· JUÁREZ, EMPERO, LOS RESULTADOS OBTENIDOS FUE

RON MUY DIFERENTES DE LOS QUE BUSCABAN LOS COMBATIENTES DEMQ 

CRÁTICOS DE LA SOCIEDAD MEXICANA", Y MÁS ADELANTE SEAALA: 

"Es MÁS, CON EL PRETEXTO DE LA 1 DESAMORTIZACIÓN 1 SE 6~scoM

PONfA LA PROPIEDAD COMUNAL EJIDAL DE LOS CAMPESINOS, GRANDES 

MASAS DE CAMPESINOS SE QUEDABAN SIN TIERRA", 

SIN EMBARGO, LOS MIEMBROS DE LAS COMUNI6Á6Es OPUSIE

RON UNA RESfSTENCIA TENAZ AL GOBIERNO JUARISTA HASTA CONSE

. GUIR·DE ÉSTE QUE SE LES DEJ~RA EN PAZ, OPTANDO EL GOBIERNO 

POR MANTENER UN CIERTO STATUS OUO EN EL CAMPO, 

EMPERO, LA LUCHA POR ARREBATAR LAS TI~RRAS A LAS CO-



MUNIDADEs coNTINuó, EL PÓRFIR IATO IMPLAr~Tó UNA POLÍTICA co

LONIZADORA auE TENÍA COMO BASE LA DESTRuécióN DE LAS coMUNIDA 

DES EN PROVECHO DE LAS COMPAÑÍAS DESLINDADORAS, EN 1875 SE 

EXPIDE LA LEY DE COLONIZACIÓN QUE AUTORIZABA LA FORMAC I.ÓN DE 

COMPAÑÍAS DESLINDADORAS PARA MEDIR Y DESLINDAR TERRENOS BAL

DfOS, 

CONSIGNAN ZARAGOZA Y MACÍAS ( 1980:98 ) QUE "EN 

ESTE PERIODO 1879-1910 ES NOTORIO EL.DESARROLLO DEL LATIFUN

DISMO LOCAL Y EL DE LAS COMPA~fAS EXTRANJERAS, A BASE DEL SA 

QUEO QUE SUFRIERON LAS COMUNIDADES Y LAS PEQUERAS PROPIEDA

DES •. EN CONSECUENCIA, LA SITUACIÓN DE MISERIA DE LOS CAMPE

SINOS SE RECRUDECIÓ AÚN MÁS, ASÍ COMO EL INCESANTE DESPOJO 

DE SUS TIERRAS QUE SUFRÍAN LOS INDIOS POR PARTE DE LOS TERRA

TENIENTES Y LATIFUtlDISTAS, FU.ERON ESTOS SIN DUDA LOS MOTIVOS 

PRINCIPALES QUE GESTARON LA REVOLUCIÓ~ MEXICANA", 

PARA FINES DE 1910, CASI TODO EL CAMPESINADO MEXICA

NO HABÍA SIDO DESPOJADO DE SUS TIERRAS Y EN EL PAf S, COM~ DI

CE SHUGLOVSKI, REINABA EL "NEOFEUDALisMo" QUE UNíÁ Á LA é~uE~ 

DAD Y BARBARISMO DEL FEUDALISMO TRADICIONAL LA RAPACIDAD DEL 

CAPITALISMO SAQUEADOR, 

No ES UNA CASUALIDAD QUE LA REVOLUCIÓN ESTALLARA CON 

MAYOR FUERZA EN EL ESTADO ni MoRELOS, REGIÓN DE FUERTES TRA

DICIONES COMUNALES INDÍGENAS, 

EMILIANO ZAPATA EXPONE EL 28 DE NOVIEMBRE EL "PLAN 



DE AYALA", EN EL CUAL SE ESTIPULABA LA RESTITUCÍÓN A LAS co-· 

MUNIDADES DE LAS TIERRAS USURPADAS, SE EXIGÍÁ ANTE MÁDERO 

LA DEVOLUCIÓN DE LA Tr°ERRA, MAs TARDE LOS CONSTITUC I ONALI S

TAS SE VIERON OBLIGADOS A RESPONDER DE ALGUNA MANERA EL CLA

MOR DE LAS COMUNIDADES POR LA DEVOLUCIÓN DE SUS TIERRAS, EL 

6 DE ENERO DE 1915 SE EXPIDE UN DECRETO FIRMÁDO POR VENUSTI! 

NO CARRANZA QUE RECONOCE A LAS COMUNIDADES ·coMO SUJETOS DE 
. . . . . . . 

DERECHO Y ESTABLECIENDO ASf LA NULIDAD JURÍDICA DE LOS DESP~ 

JOS EFECTUADOS EN LOS CUATRO SIGLOS ANTERIORES, Tono ESTO 

SE ENCUENTRA CONTENIDO EN EL SIGUIENTE CONSIDERANDO: 

"QUE UNA DE LAS CAUSAS MÁS GENERALES.DEL MALESTAR y 
DESCONTENTO DE LAS POBLACIONES AGRÍCOLAS DE ESTE PAÍS HA ú-
no EL DESPOJO DE LOS TERRENOS DE PROPIEDAD COMUNAL o DE RE

f.AB.IJ..M!ENTO, QUE LES HABfAN SIDO CONCEDIDOS POR EL GOBIERNO 

COLONIAL COMO MEDIO DE ASEGURAR LA EXISTENCIA DE LA CLASE I~ 

DfGENA Y QUE A PRETEXTO DE CUMPLIR CON LA LEY DEL 25 DE JU

NIO DE 1856 Y DEMÁS DISPOSICIONES QUE ORDENARON EL 

MIENTO Y REDUCCIÓN A PROPIEDAD PRIVADA DE AQUELLAS TIERR~S 

ENTRE LOS VECINOS DEL PUEBLO A QUE PERTENECÍAN QUEDARON EN 

PODER DE. UNOS CUANTOS ESPECULADORES", 

SIN EMBARGO. EL GOBIERNO CONSTITUCIONALISTA N¿ DESEA 
' . 

BA REVIVIR LAS ANTIGUAS COMUNIDÁDES Y AS( LO EXPRESÓ CLARA-, 
. MENTE SINO REGRESAR LAS TIERRAS EN FORMA INDIVIDUAL, "No SE 

TRATA DE REVIVIR LAS ANTIGUAS COMUNIDADES NI D~ CREAR OTRAS 
. . . . 

SEMEJANTES, SINO SOLAMENTE DE DAR ESA TIERRA A LA POBLACIÓN 



! 

RURAL MISERABLE QUE HOY CARECE DE ELLÁS~~." (7) 

PERO ES YA EN PLENA REBELIÓN CAMPESINA EN EL ESTADO 

DE MÓRELos c~ANDO FRENTE A LAS NECESIDADES DE LA P~o60cci6~; 
LOS CAMPESINOS MORELENSES RECURREN INSTINTIVAMENTE EN ESE MQ. 

... ... . . ... 
MENTO DE GRAN NECESIDAD A SUS VIEJAS TRADICIONES COMUNITA

RIAS, ESTABLECIENDO LO QUE SE HA LLAMADO LA CoÍ'1uNÁ DE MoRE

Los POR ADOLFO G 1 LLY' EL PUEBLO EN ARMAS I DEMUESTRA QUE TA/1 

.BI~N PUEDE PRODUCIR, Asf SE DA EN M9RELOS UNO DE LOS HECHOS 

HISTÓRICOS MÁS HERMOSOS DE LA REVOLU°CIÓN MEXICÁNA· .... ESTE -H~ 
CHO HA SIDO IGNORADO POR LA HISTORIA OFICIAL, DICE G!LLY: 

"lo QUE CREARON ENTONCES LOS CMIPESINOS Y OBREROS AGRf COLAS 

DE MORELOS FUE UNA COMUNA CUYO ÚNICO ANTECEDENTE MUNDIAL 
. . . 

EQUIVALENTE HABÍA SIDO LA COMUNA DE PARÍS. PERO LA Cor·1UNA 

DE MoRELOS NO ERA OBRERA SINO CAMPESINA. No LÁ CREARON EN 

LOS PAPELES SINO EN LOS HECHOS,,," Y MÁS ADELANTE; "LA COMU 

NA ZAPATISTA DE MoRELOS QUE SE MANTUVO NO EN LA TREGUA SIMO 

EN LA LUCHA, ES EL EPISODIO MÁS TRASCENDENTE DE LA REVOLU

CIÓN MEXICANA. PoR Eso, PARA INTENTAR BORRAR HASTA sus HUE

LLAS, EL EJÉRCITO BURGUÉS DEL CARRANCISMO TUVO DESPUÉS QUE 

EXTERMINAR LA MITAD ·DE LA POBLACIÓN DE MORELOS CON LA MISMA 

SAÑA DESPLEGADA POR LAS TROPAS DE TH!ERS CONTRA EL PARÍS 

OBRERO DE 1871", . 1 •• . . 
J -

DURANTE UN PERIODO DETERMINADO, MORELOS SE ESCINDE 

DEL PAÍS, FORMÁNDOSE UN GOBIERNO DIRECT.O,· DEL PUEBLO·,· Los 
INGENIOS QUE HABiAN SIDO DESTRUIDOS POR LA FURIA REVOLUCIONA 



..... /.;/. 

RIA SON PUESTOS A TRABAJAR NUEVAMENTE BAJO LA D!RECCIÓN DE 

LOS JEFES MILI TARES CAMPES !NOS, lAs UT I LI DAIÍES SE EMPLEAN 

PARA AYUDA DE LOS CRIAbos E HIJOS DE LOS REVOLUCIONARIOS 

MUERTOS EN LA LUCHA, EL RESTO SE EMPLEA EN LAS NECESIDADES 

ECONÓMICAS DE LA GUERRA. Los ADMINISTRADORES MILITARES DE 

LOS INGENIOS FUERON: EL INGENIO DE TEMIXCO CON EL GENERAL Gi 
NOVEVO DE LA Ü; EL DEL HOSPITAL CON EL GENERAL EMIGDIO MARMQ_ 

LEJO; EL DE ATLIHUAYÁN CON EL GENERAL AMADOR SALAZAR; Y EL 

DÉ ZAcATEPEc coN EL GENERAL LoRENzo VAsQUEZ. TAMBIÉN SE RE-

. PARARON Y REABRIERON OTROS INGENIOS COÍ·IO LOS DE EL PUENTE, 

CUATLIXCO y CUAUHUIXTLA BAJO LAS DIRECCIONES.DE MODESTO RAN

GEL,· EUFEMIO ZAPATA y MAURILIO MEJf A. LA LE.Y AGRARIA DEL ML 

NISTRO DE AGRICULTURA ZAPATISTA, MANUEL PALAFOX .11RE.STITUYE A 

LAS COMUNIDADES E INDIVIDUOS LOS TERRENOS, MONTES Y AGUAS DE 
. . 

QUE FUERON DESPOJADOS, BASTANTE QUE AQUELLOS POSEAN LOS TfT~ 

LOS LEGALES DE FECHA ANTERIOR AL AílO DE 1856,,,n Es DECIR, 

SE LIQUIDARON LOS LATIFUNDIOS Y SE PROCEDIÓ A LA RESTITUCIÓN 

DE LAS TIERRAS A LAS COMUNIDADES' LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

(INGENros) v LA TERRATENIENTE FUE SUPRIMIDA Y P.u~ÍQUE DE r~ANi 
RA MOMENTÁNEA SE CONSTITUYÓ UN GOBIERNO DEL PUEBLO PUES LAS 

AUTORIDAbES DE LOS MUNICIPIOS FUERON ELEGIDOS POR EL PUEBLO 

LEVANTADO EN ARMAS, EL ESTADO DE COSAS DESCRITO ANTERIORMEN-

TE SE DA DE 1913 A 1917. •. 
; ·. 

LA LLAMADA COMUNA DE MoRELOS SE FORMA, A NUESTRO JU_L 

CIO, DEBIDO A LOS SIGUIENTES FACTORES: 

) 



- LAs NECESIDADES ECONóM I cA~ DEL "E°JÉ~c"iro LIBERTADOR" X _DE. 
. . . . . 

LA POBLACIÓN EN GENERAL, OBLIGARON A LOS JEFES ZAPATISTAS 

A ORGANIZAR EL TRABAJO EN LOS INGENIOS DE MANERA DE LAS 
11 FÁBRICAS NACIONALES~ DE LOS-REVOLUCIONARIOS FRANCESES, 

. . 
SE. PROCEDIÓ AL REPARTO DE LA TIERRA O RESTITUCIÓN DE LA 

MISMA, YA QUE ÉSTA ERA LA DEMANDA CENTRAL DEL MOVIMIENTO, 

- PRESIONADOS LOS JEFES ZAPATISTAS POR ENCONTRAR LA MANERA 
... . . 

DE ADMINISTRAR Y PRODUCIR, SE VUELVEN ATÁVICAMENTE A SUS 

TRADICIONES COMUNITARIAS, ESTO LES VENÍA "DE UNA. REVOLU

CIÓN CAMPESINA MUCHO MÁS PROFÜNDA QUE SU COMPRENSIÓN, Poi . . 
QUE TENÍA SUS RAÍCES EN VIEJAS TRADICIONE.S .COLECTIVAS CO-

. . . . 
MUNALES Y EN UNA ESTRUCTURA TRADICIONAL QUE SIEMPRE HABÍA 

SIDO UN INSTRUMENTO DE LUCHA Y RESISTENCIA DEL CAMPESINA

DO", GILLY ( 1971:237 ), 

IDEOLÓGICAMENTE, LOS DIRIGENTES ZAPATISTAS PUDIERON ESTAR 

INFLUENCIADOS POR ALGUNOS RADICALES DE TENDENCIAS SOCIALL 

ZANTES COMO MIGUEL MENDOZA, l. SCHWERDFEGERT (~IiM~RO DE -e . • ••. , • • • .• • .• 

LA CASA DEL ÜBRERO MutJDIAL), RAFAEL P~REZ TAYLOR, COOPERA 

TIVISTA y SOCIALISTA: Soro y GAMA, SIMPATIZANTE DEL ANAR

QUISMO. 

EN GENERAL HEMOS VI STO CÓMO i. POR LO MENOS EN LA RE

GIÓN MESOAMERICANA, EL TRABAbO EN COMÚN FUE U~A INSTITUCIÓ~ 

IMPORTANTE DESDE TIEMPOS PREHISPÁNICOS, TRADICIÓN QUE FUE 

DEFENDIDA DENODADAMENTE A TRAV~S DE LOS SI~LOS POR LOS CAMP~ 

SINOS Y QUE DESEMBOCA EN LA COMUNA DE MORELOS DURANTE LA RE-



VOLUCIÓN DE 1910, 

ESTE CAPÍTULO CONSTITUYE TAMBIÉN, POR LO .MENOS ASÍ 

CREEMOS, UN ARGUMENTO CONTRA LOS QUE POR DESCONOCIMIENTO DE 

. SU PROPIA HISTORIA BUSCAN EN OTRAS LATITUDES, TEORÍAS EXTRA

~AS A NUESTRA REGIÓN QUE PRETENDAN MOSTRARNOS LOS PRINCIPIOS 

"UNIVERSALES" DEL COOPERATIVISMO, Sr EN VERPAD SE PRETENDI~ 

RA CONSTITUIR UN SECTOR COOPERATIVO FUERTE Y EFICAZ, NO SE 
.. 

DEBE.CONSTITUIR BAJO FUNDAMENTOS TEÓ~ICOS AJENOS SINO QUE, 

SE DEBE EDIFICIAR VOLVIENDO LA CARA HACIA NUESTRAS TRADICIO

NES COMUNALES Y OTRAS FORMAS COOPERATIVAS QUE A TRAVÉS DE 

NUESTRA HISTORIA HAN FORMADO UNA PARTE IMPORTANTE DEL MODO • 

DE PRODUCCIÓN EXISTENTE EN CADA UNA DE ESAS ETAPAS, 

J '· 
'. 
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l. KAv CITA A ENGEL~ EN s~ ARTÍCULO "EL SISTEMA si 
~ORIAL EUROPEO y·LA HACIENDA LATINOAMERICANA", 
EN HISTORIA y SOCIEDAD. EL LIBRO DE ENGELS SE 
LLAMA DIE MARK, 

2. VER EL PRÓLOGO DE ENGELS EN SU LIBRO DEL SOCIA
LISMO UTÓPICO AL SOCIALISMO CIENTÍFICO, 

. 3, EL SUBRAYADO ES NUESTRO, 

4, CITA QUE HACE SHUGLOVSKI, 

·5, CITA ZARAGOZA Y MACIAS A SANCHEZ CORTEZ POR SU 

LIBRO LAS COMUNIDADES DE LA. MESETA TARAScA·,· 

6. NOTA DEL AUTOR, 

7, VER EL LIBRO DE ZARAGOZA Y MACIAS, 

V ·. 



EL PARTIDO COOPERATISTA Y LAS COOPERATIVAS 
ANARQUISTAS DE GUERRERO.DURANTE EL OBREGONISMO 

EN ESTE CAPÍTULO CONSIGNAREMOS EN PRIMER LUGAR UN E~ 

BOZO DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA QUE PREVALEC(A EN EL PAfS, 

EN SEGUNDO TtRMINO, INCLUIMOS LOS INTENTOS DE( GOBIERNO OBRf 

GONISTA POR IMPLANTAR MtTODOS COLECTIVOS DE TRABAJO EN EL 

CAMPO. SE TRATA DE LA FAMOSA CIRCULAR 51 QUE INICIA LA MOD8_ 

LIDAD SOBRE EL EJIDO COLECTIVO O COOPERATIVA AGRICOLA, COMO 

INSTRUMENTO PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL CAMPO, AMtN 

DE PRETENDER EL MEJORAMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LOS CAMPE

SINOS, 

Los INTENTOS POR IMPLANTAR EL EJIDO COLECTIVO EN EL 

CAMPO SE IRÁN DANDO A TRAVtS DE LA HISTORIA HASTA LLEGAR AL 

PERIODO ECHEVERRISTA EN QUE SE REALIZA UNA NUEVA INTENTONA 

ACOMPAílADA DE ABUNDANTES DECLARACIONES DEMAGÓGICAS, 

TAMBitN SEílALAREMOS UN HECHO SINGU(AR: LA FORMACIÓN 

DE UN PARTIDO "COOPERATISTA" QUE LLEGA A SER BASTANTE FUERTE 

Y QUE FIN~LMENTE DECAE Y DESAPARECE EN LOS FRAGORES DE LA 

CONTIENDA DELAHUERTISTA, 

" 
AL FINAL INCLUIMOS LA LUCHA DE LOS ANARQUISTAS COOP~ 

RATIV!STAS DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO Y NO LO HACEMOS 

DESDE UN AFAN DE CURIOSIDAD HISTÓRICA Y ANECDÓTICA SINO POR

QUE ILUSTRA EN PRIMER LUGAR LA LUCHA A QUE SE VEN SOMETIDOS 



INEXORABLEMENTE LOS MOVIMIENTOS QUE PROPUGNAN POR EL MEJORA

MIENTO, EC.ONÓMICO SOCIAL DEL PUEBLO Y EN SEGUNDO PORQUE CONS-
,• 

TATA EN Sf UNO DE LOS ARGUMENTOS MÁS IMPORTANTES DE ESTE TRA 

BAJO:· EL ESTADO MEXICANO IMPULSA EL COOPERATIVISMO CUANDO 

LAS CONDICIONES ECONÓMICAS ASf LO DEMANDAN PARA DESPUÉS RETl 

RARLE SU APOYO Y DEJARLO MORIR CUANDO YA NO LE ES ÚTIL, O 

LAS CIRCUNSTANCIAS POLfTICAS ASf LO REQUIEREN, 

ESTE TRABAJO SOBRE DOS HECHOS DE HISTORIA CASI INME

DIATA Y QUE HAN SIDO POCO ESTUDIADOS PRETENDE TAMBIÉN DESTA

CAR LA IMPORTANCIA DE LOS ANARQUISTAS MEXICANOS EN EL CAMPO 

DEL COOPERATIVISMO, 

COMO SEílALA REYNOLDS (1973:45 ), AL PRINCIPIO DEL 

PERIODO OBREGONISTA ,1920-1924) EL PAfS RESIENTE UNA CASI NU 

LA INVERSIÓN PRIVADA, ERA CASI IMPOSIBLE OBTENER· PRÉSTAMOS 

DEL EXTERIOR YA QUE LOS GOBIERNOS POSTREVOLUC!ONARIOS SE NE

GABAN A RECONOCER LAS DEUDAS DEL ANTIGUO RÉGIMEN, 

"PARA 1920 EL SISTEMA BANCARIO SE HABfA DERRUMBADO 

TOTALMENTE; EL PAPEL MONEDA POR LO GENERAL NO ERA ACEPTADO; 

LOS PRODUCTOS EN ESPECIE Y LAS DIVISAS EXTRANJERAS SE ATESO

RABAN Y A FALTA DE BANCOS DE EMISIÓN, SURGIÓ UNA GRAN CRISIS 

DE LIQUIDEZ, COMO RESULTADO DE LA INFLACIÓN DEL PESO, QUE 

HABfA TENIDO LUGAR DURANTE LOS A~OS DE GUERRA, SIGUIÓ UNA D~ 

FLACIÓN DURANTE LA DÉCADA DE LOS VEINTE, LAS FUENTES LOCA

LES DE FONDOS DE INVERSIÓN POR LO TANTO SE AGOTARON Y SIN 



NUEVAS INVERSIONES FUE REDUCIDO EL INCREMENTO REGISTRADO EN 

LA CAPACIDAD PRODUCTIVA", 

LO ANTERIOR NO ,QUIERE DECIR, SEÑALA REYNOLDS, QUE NO 
¡ 

SE HAYA EXPERIMENTADO CIERTO PROGRESO A FINES DE LA DÉCADA 

DE LOS VEINTE: 

"A FINES DE LA DÉCADA DE LOS AÑOS VEINTE, MÉXICO ES

TABA BASTANTE ADELANTADO EN COMPARACIÓN CON 1910, EN LA PRO

DUCCIÓN MINERA Y PETROLERA, EN LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉk 

TRICA, EN LAS INSTALACIONES TELEFÓNICAS, EN LA MANUFACTURA 

EL ADELANTO ERA UN POCO MENOR, LA INDU~TRIA GANADERA-TODA

~!~ NÓ HABIA LOGRADO REPOBLAR LOS HATOS QUE HABfAN SIDO DIEl 

MADOS POR LA REVOLUCIÓN Y LAS COSECHAS DE MAfZ, TRIGO Y FRI

JOL SEGUÍAN SIENDO INFERIORES A LAS DE 1910, AUNQUE LA PRO

DUCCIÓN AGRÍCOLA ERA EN GENERAL UN POCO MÁS ALTA", 

ALTA ERA TAMBii;N, SIN EMBARGO, LA POBLACIÓN OBRERA ... 

QUE SE HABÍA LANZADO A SOSTENER UN SINNÚMERO DE HUELGAS RE

CLAMANDO SUS REIVINDICACIONES, 
• . 

. . SEÑALA G.DNZÁLEZ CASANOVA ( 1979: 233 ) QUE EN EL PE-

RÍODO ClB~E~OM-:STA (1910-1924) SE O.A EL. MAYOR NÚMERO DE HUE1=. 

GAS, CON UNA MEDIANA DE 69,061 PERSONAS, ·MIENTRAS QUE EL P~ 

RfODO CARDENISTA 61,422, ACLARANDO QUE EN ESTE ÚLTIMO SON 

OTRAS LAS CAUSAS (APOYO A LOS OBREROS) QUE DETERMINAN ESTA 

CIFRA, 



EN GENERAL, EL PERÍODO OBREGONISTA SE DESTACA POR 

UNA GRAN INESTABILIDAD ECONÓMICA, EL ACOSO DEL IMPERIALISMO 

. V~A TRATADOS DE BucARELI y EL DESAFfO DE LOS GENERALES REVO

LUCIONARIOS DISIDENTES, LA CLASE OBRERA, COMO YA HEMOS SEÑA-
' . 

LADO RENGLONES ARRIBA, SE.MUESTRA PARTICULARMENTE INQUIETA 

- Y EXIGE POR MEDIO DE INNUMERABLES HUELGAS SUS REIVINDICACIO-
I' 

NES, "· 
H 

Es EN ESTE MARco\DE CONVULSIONES SOCIALES y ECONÓMI-
\ 

CAS EN QUE SURGEN DOS MOVIMIENTOS: EL DEL PARTIDO COOPERAT!l 

TA, QUE LLEGA A CONTAR CON NUMEROSOS DIPUTADOS Y SENADORES, 

AMÉN DE CONTAR CON PARTIDARIOS EN PROVINCIA Y "EL MOVIMIE.NTO 

ANARQUISTA-COOPERATIVISTA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO, 

ESTE ÚLTIMO TEÑIDO POR VISOS DE LUCHA MESIÁNICA Y RACIAL YA 

QUE ES TAMBIÉN UN MOVIMIENTO CONTRA LOS ESPAÑOLES QUE HABÍAN 

ACAPARADO EL COMERCIO, LA AGRICULTURA, LA GANADERf A Y LOS 

SERVICIOS EN LA ZONA, MERCED A LO INCOMUNICADO DE LA MISMA, 

PoR EL CONTRARIO DE LO QUE PUDIERA PENSARSE, EL GEN~ 

RAL ÜBREGÓN CONCEDIÓ UN GRAN INTERÉS. A LA REPARTICIÓN DE TI[ 

RRAS Y A LOS PROBLEMAS DE ÉSTA, AL MENOS; EL NÚMERO DE HEC

TÁREAS REPARTIDAS BAJO SU MANDATO FUE SUPERIOR AL MONTO DE 
" 

LAS MISMAS, REPARTiDAS POR VENUSTiANO CARRANZA Y POR PASCUAL . . ; 

ÜRTIZ RUBIO, SI BIEN ES CIERTO QUE LOS TIEMPOS POLITICOS EN 

QUE ACTUARON ESTOS ÚLTIMOS NO LES PERMITIÓ UNA ACTUACIÓN MÁS 

DESTACADA AL RESPECTO, 

-

\ 
) 



(¿-.-" . 

PARA 1920, SE PROMULGA LA PRIMERA LEY DE EJIDOS, EN 

UN INTENTO DE "ACTUAR Y SINTETIZAR LOS DIVERSOS REGLAMENTOS 

Y CIRCULARES EMITIDOS HASTA LA FECHA", SE~ALA SALOMÓN EcK
STEIN ( 1978:1!7 ) y AGREGA: "LA EXTENSIÓN CON QUE DEBERÁ DQ 

TARSE A CADA CAMPESINO DEBERÁ SER LA PARCELA MÍNIMA CAPAZ DE 

PRODUCIR PARA EL OPERARIO UN INGRESO DOS VECES SUPERIOR AL 

PROMEDIO DEL SALARIO LOCAL. ESTO ES MUY INTERESANTE PORQUE 

ARROJA ~LGUNA LUZ SOBRE LO QUE SE SUPONfA DEBERfA REALIZAR 

EL.EJIDO". 

A LA LEY ANTES SEAALADA LA SIGUEN·UN REGLAMENTO DE 

ABRIL DE 1922 QUE DEFINfA EL TAMAAb DE LA PARCELA INDIVIDUAL 

COMO DE 3 A 5 HECTÁREAS Y LA NO MUY ESTUDIADA CIRCULAR 51 DE 

LA COMISIÓN NACIONAL AGRARIA -EMITIDA EL 11 DE OCTUBRE DE 

1922- LA CUAL ES CONSIDERADA POR LOS ESTUDl-OSOS EN MATERIA 

AGRARIA COMO "EL ANTECEDENTE MÁS IMPORTANTE DE LA COLECTIVI

ZACIÓN DE LA AGRICULTURA MEXICANA", E INCLUSIVE OTROS, SEGÜN 

ECKSTEIN, LO CONSIDERAN COMO "EL DOCUMENTO.MÁS VALIOSO DEL

PASAD0"1EN LA MATERIA, DESDE LUEGO, 

EN .SEGUIDA SE DETALLAN ALGUNAS PARTES IMPORTA.NTES DE 

LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CIRCULAR: . 

"HASTA HACE POCO EL INSTRUMENTO TEcNico AGRfCOLA SE 

REDUCf A A TOSCAS HERRAMIENTAS Y GANADOS EN CUYA REPRODUCCIÓN 

SE DESCUIDABAN LA SELECCIÓN Y EL CRUCE; EN LA ACTUALIDAD, EN 

CAMBIO, GRACIAS AL DESARROLLO DEL MAQUINISMO Y DE LA ZOOTEC-



I. 
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NIA, CADA DÍA SE INTHODUCEN NUEVAS MÁQUINAS, MUCHAS DE ELLAS 

DE CQSTO EXCESIVO, Y SE REQUIEREN SEMENTALES SELECCIONADOS 
. . 

CUYO PRECIO RESULTA PROHIBITIVO PARA UN SOLO COMPRADOR, MÁ-

QUINAS Y ANIMALES QUE HACEN IMPOSIBLE EL AISLAMIENTO ECONÓMl. 

CO, INTELECTUAL Y MORAL DEL.AGRICULTOR, 

Asf COMO EL DESARROLLO DEL INSTRUMENTO TÉCNICO INDU~ 

TRIAL TIENDE A SUPRIMIR LA PEQUEÑA AGRICULTURA, PORQUE, EN 

EFECTO, HAY INCOMPATIBILIDAD INFRANQUEABLE ENTRE LA PEQUEÑA 

AGRICULTURA Y EL MAQUINISMO, YA QUE PARA ALGUNAS LABORES HAY 

MÁQUINAS QUE CADA AGRICULTOR USA SÓLO DIEZ DfAZ, Y QUE, SE

GÚN EL RAZONAMIENTO FORMULADO POR i<ANTZKI ,., , Asf PUES, ES 

PRECISO ORGANIZAR LA INTRODUCCIÓN DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA 

DE MANERA QUE ÉSTA RINDA SU MÁXIMA UTILIDAD, Y ESTO SÓLO SE 

CONSIGUE CON LA COOPERACIÓN RURAL QUE TRATA DE IMPULSAR LA 

COMISIÓN NACIONAL AGRARIA, 

PARA EL EFECTO, PROCURA ORGANIZAR COOPERATIVAS E~ TQ 

DOS LOS PUEBLOS, CONGREGACIONES O RANCHERÍAS, CON TENDENCIA 

NATURALMENTE A CONSTITUIR ORGANISMOS SUPERIORES, SÓLIDOS Y 

BIEN RAMIFICADOS, PERO SIN OLVIDAR QUE EL AGRICULTOR, POR PSl. 

COLOGfA, SE MUESTRA REACIO A UNIRSE CON GENTES CUYA CONDUCTA 

DESCONOCE Y NO PUEDE 
; . 

PROCURA ORGANIZAR LA COOPERACIÓN NO SÓLO EN LO RELATIVO A 

LOS PROCEDIMIENTOS DE PRODUCCIÓN, PORQUE PARA QUE SUS RESUL

TADOS SEAN FRUCTÍFEROS, TRAS DE LA ORGANIZACIÓN QUE ~IENDA A 



PRODUCIR MÁS Y MEJOR, SE IMPONE LA QUE TIENDA A LA MAYOR Y 

MEJOR VENTA. 

UNA ORGANIZACIÓN DE ESTA NATURALEZA NO CREE LÁ COMI

SIÓN NACIONAL AGRARIA QUE DEBA DEJARSE A LA SIMPLE INICIÁTI

VA DE LOS CAMPESINOS EMPOBRECIDOS POR UNA PROLONGADA EXPLOTA 

CIÓN, QUE LOS IMPOSIBILITA PARA REUNIR EL CAPITAL QUE, SEGÚN 
1 

AFIRMA PROST, TIENDE A PREDOMINAR A MEDIDA QUE LOS PROCEDI-

MIENTOS SE PERFECCIONAN" JUZGA MUY POR EL CONTRARIO QUE 
\ 
1 

ELLA MISMA DEBE CONTROLAR SU FUNCIONAMIENTO Y AUN IMPONER SU 

INSTALACIÓN, AMPARÁNDOSE EN LA FACULTAD QUE TIENE LA NACIÓN 

PARA IMPONER EN TODO TIEMPO A LA PROPIEDAD PRIVADA LAS MODA

LIDADES QU~ DICTE EL INTERéS PÚBLICO, TANTO MÁS CUANTO QUE 

LOS TERRENOS EJIDALES EN QUE SE INSTALARÁ LA EXPLOTACIÓN COQ. 

PERATIVA, ESTÁN BAJO EL DOMINIO EMINENTE DE LA NACIÓN, 

LA CoM Is 1 óN NAc I ONAL AGRARIA, AL AJUSTARSE AL PRECE~ 

TO CONSTITUCIONAL ANTES CONSIGNADO, SIGUE MÁS LA CORRIENTE ... 
DEL PROGRESO HUMANO QUE EN TODAS PARTES, COMO OPINA MAXIME 

LEROY EN SUS OBSERVACIONES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS OR 

GANISMOS SOCIALES, HACE QUE LA ACCIÓN SOCIAL SE IMPONGA SO

BRE EL EGOfSMO DE LA CONVENIENCIA PERSONAL, Y QUE EL DERECHO 

PÚBLICO SE ENRIQUEZCA MÁS CADA b{A A·COSTA DEL DERECHO PRIVA 

DO, 
r -

lAs CONSIDERACIONES ANTERIORES Y EL DESEO DE ACABAR 

CON EL DIVORCIO QUE EXISTE ENTRE LA ORGAN!ÚC.!ÓM D.E LAS FUER 

"'-.. 



ZAS PRODUCTORAS QUE TIENDEN A SER i::ol.E'cTIVAS,· y EL RÉGIMEN 
. . . 

DE PROPIEDAD INDIVIDUAL TOTALMENTE ANTICUADO YA, HACEN QUE 

LA COMI'SIÓN NACIONAL AGRARIA REFORME LA CIRCULAR NúM, 22 EN 

LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 

LA PRODUCCIÓN COLECTIVA EN EL EJIDO DEBERÍA MANEJAR

SE POR UN 'COMITÉ ADMINISTRATIVO', COMPUESTO POR TRES MIEM

BROS QUE SERÍAN ELEGIDOS EN ASAMBLEA GENERAL POR TODOS LOS 

MIEMBROS ACREDITADOS DEL ÉJ IDO, lAs FACULTADES DEL COMITÉ 

ERAN 'DICTAR LAS DISPOSICIONES QUE TIENDAN AL MEJOR CULTIVO 

DE LOS TERRÉNOS EJIDALES Y A LA APROPIADA DISTRIBUCIÓN DE 

LAS LABORES AGRÍCOLAS, PROCURARÁN EN TODO CASO EL MEJOR 

APROVECHAMIENTO DE LAS TIERRAS Y EL MEJOR BENEFICIO COLECTI

VO, DE ACUERDO CON LAS SUGESTIONES QUE LES FORMULEN LOS AGRQ 

NOMOS REGIONALES', EL COMIT~ NO ESTABA AUTORIZADO PARA TO

MAR NINGUNA DECISIÓN DE IMPORTANCIA SIN LA AUTo'RIZACIÓN DE 

LA ASAMBLEA GENERAL, 

EL ARTICULO 14 DE LA CIRCULAR DISPONÍA QUE, TAN PROtl 

TO COMO A UN POBLADO SE LE DÉ POSESIÓN DE TIERRAS, EL COMITÉ 

DEBERÁ PROCEDER A SEPARAR LA TIERRA EN CUATRO GRUPOS: 1) EL 

FUNDO LEGAL, 2) LOS TERRENOS DE LABOR, QUE SE DESTINARfAN AL 

TRABAJO COLECTIVO Y EN EL CUAL DEBERfAN PRACTICAR TODOS LOS. 

JEFES DE FAMILIA Y EN GENERAL TODOS LOS CAMPESINOS CAPACITÁ

DOS, 3) PASTIZALES, Y 4) TERRENOS CON BOSQUES QUE SERÍAN DE~. 

TINADOS AL USO EN COMÚN", lo ANTERIOR PARECE INDICAR QUE 

\ 
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ERA LA OPINIÓN DE LA. COMISIÓN NACIONAL AGRARIA EN ESA ÉPOCA, 

TRANS,FORMAR TODOS LOS EJIDOS, EN EL MOMENTO DE RECIBIR LA 

TIERRA, EN LO QUE DESPUÉS SE LLAMÓ 'EJIDOS COLECTIVOS', Es
TE. PUNTO DIO LUGAR DESDE ENTONCES A ACALORADOS DEBATES Y A 

OPINIONES DIVERSAS, QUE IBAN DESDE LOS QUE VIERON EN LA CIR

CULAR 51 UN ATAQUE FRONTAL AL CONTENIDO Y AL ESPÍRITU DE LA 

(ONSTI TUC IÓN, HASTA AQUELLOS QUE LA CONSIDERABAN LA CONTR IB.!J. 

CIÓN MÁS IMPORTANTE A LA LEGISLACIÓN AGRARIA MEXiCANA, 

LA FORMA DE CULTIVO Y LA DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUC

CIÓN. SE DETALLAN EN LOS ARTÍCULOS 17 Y 18, ,, 

"LAS SUPE.RFICIES DE CULTIVO DISPONIBLES SE DEDICARÁN A CULTJ_ 

VOS NORMALES DE LA REGIÓN, O A OTROS QUE PUEDAN INTRODUCIRSE 

CON BUENOS RESULTADOS, EN EL CONCEPTO DE QUE LOS TRABAJOS SE 

HARÁN EN LA FORMA COMUNAL Y LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

DE LA MANERA EQUITATIVA QUE PROPONDRÁN PARA CADA CASO LOS 

MISMOS PUEBLOS BENEFICIADOS, EN ASAMBLEA GENERAL. Los Pf\.O

DUCTOS OBTENIDOS MEDIANTE LA EXPLOTACIÓN COMUNAL SE DISTRI

BUIRÁN DE LA SIGUIENTE MANERA: OCHENTA Y CINCO POR CIENTO PA 

RA REPARTIR ENTRE LOS AGRICULTORES EN LA FORMA QUE ELLOS MI~ 

;;.;-;;:;~-.:~?§· EN ASAMBLEA GENERAL, DETERMINAN; DIEZ POR CIENTO PARA 
:-.=~~:·;- ;._.. . . . , f 

., LA ~Q"'"'"...,.!"'""C'""1 D.- LJ" r'Q"D"' nr' ¡"un111 f-.TÓfll ,..""O'"'r-,...,1\-rT\/I\ nllr- nr-n 
' \.. l'i..:>I IU lUl'i l: l'i r l't u .u~ ~·1ru1.--=>1 l'I \...V rC.r\MllY/-\ \:.lUC. rc..:.u. 

J 

MITA A LOS PUEBLOS LA COMPRA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA, ANIMA-

LES DE TRABAJO o REPRODUCCIÓN, Ere:; y CINCO POR CIENTO PARA 

CONTRIBUCIONES Y MEJORAS MATERIALES O ATENCIONES MUNICIPA- . 

LES", 
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ADEMÁS DE LA EXPLOTACIÓN COMUNAL· DE LA TIERRA, LA CQ 
MISIÓN NACIONAL AGRARIA TENÍA LA FUNCIÓN DE ORGANIZAR EN FOB. -...... 

MA COOPERATIVA SOCIEDADES PARA USOS ESPECÍFICOS (SE REFERÍÁ 

PROBABLEMENTE AL MERCADEO DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS) NOM

BRANDO A UN 'INSTALADOR' ~SPECIAL, 'DURANTE EL PERÍODO INI-

CIAL HASTA QUE LLEGUE EL MOMENTO EN QUE SEAN CAPACES DE PRO~ 

PERAR SIN AYUDA OFICIAL'
1
; 

"AUNQUE CADA CO~PERATIVA SE INSTALE CON SUJECIÓN AL 
\ 

REGLAMENTO QUE UN ESTUDIO ESPECIAL EN CADA CASO DETERMINE, 

TODAS DEBERÁN DESCANSAR SOBRE LAS BASES FUNDAMENTALES SI

GUIENTES: 

J, REPARTICIÓN DE BENEFICIOS EN PROPORCIÓN AL TRA-· 

BAJO APORTADO, 

JI, IGUALDAD DE LOS ASOCIADOS EN LOS DERECHOS DE AU 

MINISTRACIÓN, SEGÚN LA FÓRMULA 1 UN COOPERADOR, 

UN VOTO I," .... 
111. RESERVA DEL FONDO DE PREVISIÓN COMO INALIENABLE 

Y COLECTIVO EN CASO DE SEPARACIÓN DE SOCIOS, 

IV, QuE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN INFORME DE SU 

. GESTIÓN ANUALMENTE EN ASAMBLEA GE.NERAL, Y QUE 

~STA PUEDA SER COtlVOCADA EN CUALQUIER TIEMPO 

POR EL 20% DE ~os COOPERADORES PARA LOS EFECTOS 

DE LA INICIATIVA, REVOCACIÓN Y REFER~NDUM", 
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LA C lRCULAR. 51 SE CONSIDERA UN DOCUMENTO DE I MPORTAI::!. 

CIA EN LA HISTORIA DE. LA 11 COLECTIVIZACIÓN 11 O COOPERATIVISMO 

EN EL AGRO MEXICANO, PERO ES PROBABLE QUE NO HAYA REDUNDADO 

EN RESULTADOS PALPABLES, MÁXIME SI CONSIDERAMOS LAS CONVUL

SIONES DE LA ÉPOCA, YA QUE LA REVOLUCIÓN DELAHUERTISTA SE 

APROXIMABA, 

QUIZÁS LA EFERVESCENCIA LEVANTADA POR LAS MEDIDAS 

"COLECTIVISTAS" EMPRENDIDAS POR ÜBREGÓN Y LA SIMPATÍA QUE 

.. SENTÍA ÉSTE POR EL COOPERATIVISMO DESEMBOCARON EN LA FORMA

CIÓN DEL "PARTIDO CoOPERATISTA", SoLÓRZANO ( 1978:59 ) SE- .. 

ílALA QUE EL SURGIMIENTO DEL "PARTIDO CooPERATISTA 11 SE DA 

"DEBIDO AL TRIUNFO DEL MOVIMIENTO (ONSTIT~CIONALISTA", DE 

CUALQUIER MANERA, EL PARTIDO SURGE MÁS BIEN CON CARÁCTER PO

LÍTICO QUE CON CARÁCTER ORGANIZATIVO Y "FUE PROMOVIDO POR II::!. 

TELECTUALES Y P~OFESIONISTAS Y NO POR SECTORES ECONÓMICO;~ 
POPULARES", EN CUANTO AL MOVIMIENTO GUERRERENSE ÉSTE SURGE 

SEGÚN HART ( 1981:131 ) INFLUENCIADO POR IDEAS DE LOS ANAR

QUISTAS EUROPEOS DEL SIGLO XIX, .YA QUE LA TRADICIÓN ANAR-

QUl STA MEXICANA HABfA SIDO FREN~DA POR PORFJRIO DfAZ, "DEBl 
<. 

DO A SUS PRIMEROS ÉXITOS, EL
1 

RÉGIMEN DE DfAZ ACTUABA COMO UN 

FILTRO EN CONTRA DE LA TRANSMISIÓN.DIRECTA DE LA TRADICIÓN 

ANARQUISTA MEXICANA, COMO RESULTADO LOS MARQUISTAS MEXICA-
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NOS DEL SIGLO XX SE VOLVIERON NO A sus PREDECESORES DEL XIX 

SINO A PROUDHON, BAKUNIN Y KROPOTKIN", (1) 

EL PARTIDO CooPERATISTA LOGRÓ VARIAS GOBERNATURAS y 

UNA MAYORÍA ENTRE Los· DIPUTADOS Y SENADORES, A SABER: 

DIPUTADOS. 
' ¡¡ 
I• ,.;. 
r·,. 
ti, 

/1 

ENRIQUE VON BoRSTEL, JOSÉ CERTUCHA, LORENZO DAVILA, 
\ . . 

AnR 1 ÁN AGU I RRE BE NA VIDES i. ÜTI LI O GoNZÁLEZ, ENRIQUE BRECEDA, 
1 

SALVADOR VIZCARRA, JAIME A. SoLfs, AGUSTÍN CÁSTILLO,· J·: ENRi 

QUE DoMfNGUEZ, MARIANO SAMAYOA, PoucARPO MERCADO,· CARLOS AR 

GUELLEs, Luis G. MALVÁEZ, MARTÍN Luis GuzMÁN, RoQUE GoNzÁLEZ 

G~RZA, GUSTAVO ARCE, MAURICIO GóMEZ, RUBÉN VIZCARRA, MARIANO 

CASTILLO NAJERA, SALVADOR FRANCO URfAS, EMILIO GAMDARILLA, 

LIBORIO ESPINOSA Y ELENEs, AQUILINO EMILIO RAMA, Ezou1EL 

Ríos lANDERos, JosÉ J, RAzo, ALBERTO PERALTA, GusTAVo A. BRA 

vo, ISMAEL CARMONA, IGNACIO PÉREZ· VARGAS' ARTURO MARTf NEZ 

ADAME, Mo1sÉs G. HERRERA, CELS~ Ruiz, JosÉ TRINIDAD CANO; 

NORBERTO ARANJABAL,. ADOLFO HERNÁNDEZ MAR f N, JUAN MANUEL ALV~ 

REZ DEL CASTILLO, MANUEL NAVARRO, REYNALDO EsPARZÁ MARTÍNEZ; 

FERNANDO VALENCIA, ALBERTO PÉREZ ROJAS, PRISCILIANO.VALDÉS; 
. . 

AuRELio SEPÚLVEDA, FRANCisco GoNzALEZ GUERRERO; JosÉ ALBA RE 

ZA, IsIDRo FABELA~ EDUARDO ZARZA~ AGusrfN G~MEZ CÁMP6s; FEoi 

RICO VILLEGAS, JosÉ BARRIGA ZAVALA, ENRIQUE PARRA; CELERINO 

LUVIANO. JEsús MAGAAA Soro, ANTONIO VALLADARES, RuBÉN C. NA

VARRO, MIGUEL A. Qu1NTER0, MARIANO MoNTERo VILLARA, JUAN Ou1 
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ROGA, JOAQU f N CORREA, JosÉ REYES SAN GERMÁN, .JOAQU f N CARR I o 

MEIZUEIRO, ÜNÉSIMO GoNZÁLEZ, RICARDO DELGADO, ISRAEL DEL CA~ 

TILLO, ·MANUEL DfAZ CHAVEZ, ROBERTO RIVERo, JosÉ F. GóMEZ, 

Po~F"IRIO DEL CASTILLO, ROBERTO CASAS ALATRISTE, FRANCISCO l·. 

MoNTOYA, EDUARDO ARRIOJA IsuNZA, GrLBERTO BosQUEs, GUILLERMO 

CASTILLO TAPIA, JosÉ GALVEZ, ARNULFO PÉREZ H., SALATIEL ÜLI

VER C., FRANcrsco RAMfREZ LuQUE, ENRIQUE R. DoMfNGUEZ; JUAN 

PASTORIZA, ENRIQUE M. BARRAGÁN, MANUEL DAVALOS ARAGÓN, GA

BRIEL MARTfNEZ, AGUSTÍN VIDALES, ADOLFO ALTAMIRANO,· CANDIDO 

AVILÉS, ANGEL MoNTOYA, JosÉ E. PERAZA, JULIÁN S. GoNZALEZ, 

ALBERTO GUTIÉRREZ, ANTONIO·G, RIVERA; ALFONSO CASANOVA; C, 

lsAAC ÜLIVIER, PoLICARPO RoDR!GuEz, ELISEO L. CÉS~EDES, RA

FAEL GARIBAY, MOISÉS HUERTA, ADOLFO AZUETA, ENRIQUE BARÓN 

OBREGÓN, EFRÉN D. MARfN, ANTONIO SÁNCHEZ REBOLLEDO, JosÉ Is

MAEL AGUADO, GUILLERMO FERNÁNDEZ BAZÁÑEZ, JUAN .JoMufN MIRA

vE:rE, ENRIQUE GARCfA, JEsús B. GoNZÁLEz, FRANcisco ÜLLIVIER, 

IGNACIO SANCHEZ CAMPA, J' JESÚS VELÁZQUEZ, TERESO REYES, LEQ. 
"" 

POLDO ESTRADA E ISIDRO CARDONA, 

SENADORES 

PEDRO ALBA, RAFAEL ZuBARÁN CAPMf\NY, ARTURO GóMEZ, J.E. 

SÚS J, CORRAL, FEDERICO GONZÁLEZ. GARZA, ABELARDO FLORES Y JQ. 
SÉ M: MuÑoz, FRANcisco TREJo

1
,. ILDEFONso VÁzoui:z, AuRELIAMo 

CoLORADo, JoAQUfN ARGÜELLEs, JosÉ MoRANTE, GERSAYN LIGARTE, 

JosÉ I. NovELo, ANTONIO ACUÑA NAVARRO Y JosÉ MAcfAs RuBALCAVA. 



EL PARTIDO COOPERATIVISTA, AUNQUE FORMADO ESENCIAL

MENTE PARA LA LUCHA POLÍTICA, IMPU!5ABA LAS IDEAS COOPERATI
·~;·'. 

VISTAS,. ESBOZANDO· INCLUSO LA Pos:i:i.~-;-!DAD DE LLEGAR A LA FOR-

MACIÓN DE UNA REPÚBLICA COOPERATIVA, PRIETO l.AURENS (1952:18 
}, SE FORMULÓ UN PROVECTO DE LEY PARA LA PROMULGACIÓN 

DE UNA LEY DE COOPERACIÓN AGRÍCOLA' SE FUNDÓ LA CONFEDERA~ 

CIÓN COOPERATIVA Y SE REALIZÓ OTRO PROYECTO DE LEY PARA EL 

ESTABLECIMIENTO DE UN BANCO NACIONAL COOPERATIVO RURAL (ANTI;_ 

CEDENTE DE LOS BANCOS DE FOMENTO RURAL ESTABLECIDOS EN TI EM

POS DE CALLES Y CARDEMAS), LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE ESTE 

ÚLTIMO PROYECTO DE LEY DECÍA: 

EXPOS I (IOil DE MOTIVOS 

"EL PARTIDO COOPERATISTA NACtONAL, INTEGRADO POR Cill 

DADANOS QUE ANHELAN LA PROSPERIDAD DE SU PATRIA Y DESEOSOS 

DE REALIZAR UNA VERDADERA LABOR EN BENEFICIO DE ELLA, ESTU

DIARON LOS PROBLEMAS SOCIALES, MEDITARON SOBRE LA SITUACIÓN 

GENERAL DEL PAÍS Y LLEGARON A CONOCER PLEMAMENTE SU 11.NGUSTI Q. 

SA SITUACIÓN, PONDERARON SUS MALES Y HAN BUSCADO CON AHINCO 

EL REMEDIO DE ELLOS, 

- EL MÁS GRAVE DE LOS PROBLEMAS QUE TUVIERON ANTE 

ELLOS Y QUE EXIGÍA UNA PRONTf SOLUCIÓN, .FUÉ EL ECOr-;Ór·irco·, 

EN TODOS LOS TIEMPOS Y EN TODOS LOS LUGARES HAN ESTADO SIEM

PRE EN PUGNA EL CAPITAL Y EL TRABAJO~ EL PRIMERO DOMINADOR, 

EL SEGUNDO DOMINADO: EL PRIMERO ORGULLOSO Y ENCASTILLADO EN 

SUS EGOISMOS ANCESTRALES, PROCURANDO, POR CUANTO MEDIO ESTÁ 
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A SU ALCANCE, PERPETUAR EL ESTADO DE. COSAS PROPICIO A SUS Atl 

BICIONES DE COMINIO: EL SEGUNDO, ESFORZÁNDOSE POR SACUDIR EL. 

YUGO QUE LO CPRIME, ANHELANDO UNA REFORMA SOCIAL QUE BORRE 

PARA. SIEMPRE LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS HOMBRES Y ATORMENTADO 

POR UNA ANSIA CONSTANTE DE LIBERTAD, 'ESTA ASPIRACIÓN JUSTÍ

SIMA DE LOS OPRIMIDOS HA DADO MOTIVO A VIOLENTAS CONMOCIONES 

SOCIALES, EN QUE LA VÍCTIMA.SE TRUECA EN VICTlMARIO, VENGAN

DO SUS GRANDES PADECIMIENTOS CON TODO EL RENCOR QUE SE HA 

ACUMULADO EN su ALMA. No HA PASADO DE OTRA MANERA, Lo RELA

TA LA HISTORIA, EL PERÍODO \cTUAL y, MÁS AÚN, SOMOS TESTIGOS 
\ 

PRESENCIALES DE ESA TREMENDA LUCHA EN NUESTRA PROPIA PATRIA, 

EL GRITO DOLOROSO DE UN PUEBLO OPRIMIDO Y VEJADO POR LUENGOS 

A~OS FUE EL TOQUE DE REUNIÓN EN LOS CAMPOS DE MoRELOS: SE 

UNIERON LOS OPRIMIDOS, LOS DESHEREDADOS, LAS VfCTIMAS DE TODO 

UN SISTEMA INQUISITORIAL Y ODIOSO Y VENGARON LOS AGRAVIOS POR 

TANTO TIEMPO SUFRIDOS, No HA SIDO DE OTRA MANERA, EN TIERRAS 

REMOTAS, A PESAR DE QUE LOS PENSADORES HAN ESCUDRlílADO TENAZ

MENTE EL PROBLEMA Y EN LA QUIETUD DE SUS GABINETES DE ESTUDIO 

HAN CONSTRUID) LABORIOSAMENTE SISTEMAS SOCIALES ENCAMINADOS .. A 

SOLUCIONARLO, PONIENDO FIN A ESTE CONFLICTO DE INTERéS: PERO 

ESTOS ESFUERZOS DE REFORMA, EN LAS MÁS DE LAS VECES, NO HAN 

TENIDO éXITO, PORQUE SE HA PERSEGUiDO LA REALIZACIÓN DE UNA 

UTÓPICA IGUALDAD CONTR.6.RIA A LA NAi:URAL.EZA DE LOS HOMBRES Y 

LAS COSAS QUE VARÍAN CONSTANTEMENTE EN EL TIEMPO Y EN EL ES

PACIO, 

A PRINCIPIOS DEL SIGLO PASADO COMEtlZÓ A MANIFESTARSE 

\ 

·-
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UN· MOVIMIENTO EN LAS CLASES TRABAJADORAS EN PRO DE LA RESO

LUCIÓN DE SUS PROBLEMAS VITALES, POR ~DIO DE LA ASOCIACIÓN, 

V SE LANZARON A LA COMOUISTA DE SU BIENFSTAR, SUSCMIDO FllFR

ZA Y APOYO Etl SU UNIÓN, MEDIO QUE LES PARECIÓ MÁS ADECUADO 

PARA REALIZAR SUS FINES, EN MEJORES CONDICIONES PARA LA LU

CHA, LOGRARON LAS MÁS DE LAS VECES TRIUNFAR; PERO ESE TRIUN

FO NO FUE UN VERDADERO TRIUNFO; FUE UNA YANA ILUSIÓN SU ~XI

TO, PUES EL CAMBIO QUE ESPERABAN OPERAR EN SU SITUACIÓN, NO 

SE REALIZÓ Y QUEDARON TAN MISERABLES COMO ANTES, Y LAS MÁS 

DE .LAS VECES CON LA ÍNTIMA VERGÜENZA DE HABER SERVIDO DE IN~ 

TRUMENTO A ALGÚN AMB 1 C I OSO, LA .s...Il1l:LE ASOCIACIÓN A NADA COtl. 

DUCE, EN NADA CAMBIA LA CALIDAD DE SUS COMPONENTES YUXTAPUE~ 

TOS COMO LAS PIEDRAS DE UN MURO, MÁS O MENOS RESISTENTES, PE 

RO INCAPACES DE ACCIÓN, 

SE HAN ESTUDIADO DETENIDAMENTE IODOS LOS SISTEMAS SQ 

C.IALES Y LAS CAUSAS DE SUS FRACASOS, Y SE HA VI STO CON LUZ 

MERIDIANA QU~, EL ÚNICO ENSAYO SOCIAL QUE HA TENIDO. ~XIJO, 

ES EL COOPERATISMO, CUYOS BENEFICIOS HAN SIDO CAUSA DE QUE .. 
SE MODIFIQUEN DfA A DfA LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS EN TODO 

EL VIEJO MUNDO, No SE HAN ENCONTRADO OBJECIONES QUE HACERLE 

POR SER ESENCIALMENTE BEN~FICO, Y SE HA LLEGADO AL CONVENCI

Ml~NTO DE QUE EN EL MOMENTO HISTÓRICO EN QUE VIVIMOS, ES EL 

ÚNICO MEDIO PARA LOGRAR, ~N EL M~NOR tIEMP01 LA RECO~!STRUC-

CIÓN DE LA PATRIA, EsA ES LA CAUSA POR LA QUE EL PARTIDO 

ADOPTÓ EL COOPEPATISMQ, NO COMO SIMPI E NOMBRE, SINO COMO UN 

Y.IBl2ADERO PROGRA:·lA PARA PROCE!JER A l A ORGAtlIZflC !Ó~{ DEL PA f S, 
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SENTADO LO ANTER 1 OR, SE.· MEDITÓ SOBRE LA MANERA DE 

LLEVAR A LA PRÁCTICA EL COOPERATI SMO, Y EL PARTIDO TRAE CON 

ARGUL~O ESTE PROYECTO DE LEY, QUE PRESENTA A VUESTRA CONSID~ · 

RACIÓN, tEGURO DE QUE SABRÉIS APROBARLO COMO MEXICANOS PA

TRIOTAS, 

ESTE PROYECTO SE HA HECHO DESPUÉS DE UN CONCIENZUDO 

ESTUDIO DE LA MATERIA, Y TENIENDO EN CONSIDERACIÓN QU~ LA 

AGRICULTURA ES LA PRINCIPAL FUENTE DE RIQUEZA DEL PAfS Y QUE 

EL PROLETARIADO RURAL HA SUFRIDO MÁS EXPOLIACIONES EN TODOS 

LOS TIEMPOS Y DEL QUE NO SE HA CONOCIDO LA TRISTE SITUACIÓN 

EN QUE SE ENCUENTRA, PORQUE VIVE ALEJADO DE LOS CENTROS URBA . . . 

NOS, NO TRATÁNDOSE INTENCIONALMENTE LO RELATIVO A LOS OBRE-

ROS DE LAS CIUDADES, PORQUE ESTOS EN LA ACTUALIDAD SE ENCUEli 

TRAN DESORIENTADOS POR LOS QUE LOS HAN CONVERTIDO EN INSTRU

MENTOS PARA EL LOGRO DE SUS AMBICIONES PERSONALES, ATRAYÉNDQ 

LOS POR FINGIDOS HALAGOS, 

YA EL EJECUTIVO DE LA ÜNIÓN SE HA DADO CUENTA DE QUE .. 
EL ÚNICO PROCEDIMIENTO EFICIENTE PARA LLEGAR AL MEJORAMIENTO 

SOCIAL ES LA COOPERACIÓN, Y SE HA CREADO RECIENTEMEMTE LA Ill_

RECCIÓN GEN!:RAI DE CoopER,ACIÓM P1GRfCOLA, DEPENDIENTE DE LA 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y FOMENTO, Y CUYOS ACTIVOS Y BIEN 

DIRIG!DOS TRABA.JOS V.A.N PREPARANDO A LOS CAMPESINOS PARA QUE 
, .. , 

SE AGRUPEN EN SOCIEDADES COOPERATIVAS, SEAN EN BREVE PODERO

SOS Y ESTÉN EN CONDICIONES VENTAJOSAS PARA RESISTIR LOS EMBA 

TES DEL DESTINO, 



lA ORGANIZACIÓN QUE SE PRETENDE IMPLAtffAR EN LA REP\1 

BLICA ES LA SIGUIENTE: UN CENTRO.PRINCIPAL, QUE SERÁ EL B.Atl.
CO NACIONAL (QOPERATIYO RURAL, DEL QUE SERÁN ACCIONISTAS LAS 

CAJAS REGIONALES QUE, A SU VEZ, TENDRÁN POR ACCIONISTAS LAS 

CAJAS RURALES FORMADAS POR (OS PEQUE~OS Y MEDIANOS AGRICULTQ 

RES; ~Sf PUES, SE VERÁ QUE NO NOS CONCRETAMOS A LLEVAR A CA

BO LA ASOCIACIÓN DE LOS INDIVIDUOS SINO QUE PASAMOS A UN SE

GUNDO Y TERCE~ GRADO, ,. 
"· . p 

TODAS ESTAS INSTITUCIONES TENDRÁN LA FORMA DE SOCIE-
1 

DADES COOPERATIVAS DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA ILIMITADA Y 

DURACIÓN INDEFINIDA, DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA, PARA HA

CER UNA ORGANIZACIÓN PODEROSA, POR LA GARANTÍA QUE OFRECE, 

QUE SERÁ LA BASE DE LA COMFI ANZA QUE LE OTORGA EL PÚBLICO,. 

ALEJANDO TODO EL PELIGRO DE TRASTORNO EN SU FUNCIONAMIENTO, 

Y QUE LA PONDRÁ ·rn CONDICIOUES DE OBTE~lER REFACCIÓN DE OTRAS 

INSTITUCIONES BANCARIAS, TANTO DEL PAÍS COMO EXTRANJERAS, EN 

CONDICIONES FAVORABLES DE.PLAZO E INTERÉS, AL PRINCIPIO LA 

REFACCIÓN DEBERÁ HACERLA EL GOBIERNO, PUES, NO ESTAtlDO DESA-... 
BROLLADA LA COSTUi~ERE DEL AHORRO Et: NUESTRA t:ACIÓN, NO SE 

CONTARÍA CON EL CONTINGENTE DE DEPÓSITOS E IMPOSICIONES, QUE 

SON LA BASE DE ESTAS SOCIEDADES, ESTE DINERO NO SERÁ PERDI

DO POR EL GosI~RNO, QUE RECAUDARÁ MÁS IMPUESTOS A MEDIDA QUE 

EL PROGRESO DEL ESTADO AUMENTE, 

PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE ESTE SISTEMA Y CON 

EL FIN DE ESPEC!ALIZAR LAS LABORES, OBTE~lI ENDO AS f UN ÉXITO 

COMPLETO, LAS CAJAS REGIONALcs SERVIRÁN CF INTERMEDIARIO EN-

-



JRE LAS CAJBS RURALES Y EL BANCO NACIONAL COOPERATIVO RURAL Y 

TENDRÁN UN RADIO DE ACCIÓN QUE SE EXTIENDA A LOS LUGARES CUYA 

PRODUCCIÓN PUEDE GLCBARSE, HACl~NtiOSE AS( UNA SELECCIÓN, QUE 

DARÁ POR RESULTADO UN CONOCii\IENTO DE LAS NECESIDADES DE LOS 

AGRICULTORES EN CADA CASO, 

l.As CAJAS RURALES, POR EL CONTRARIO, DEBERÁN TENER 

UNA CIRCUNSTANCIA LO MÁS PEOUEnA QUE SE PUEDA PARA LOGRAR 

QUE.HAYA UNA ESTRICTA VIGILANCIA MUTUA ENTRE SUS SOCIOS, POR 

SER ESTA VIULANCIA UNO DE LOS PRIMCIPIOS DE LA ORGANIZACIÓN 

COOPERATIVA, 

. Nos HEMOS APARTADO UN TANTO DE LOS MOLDES SANCIONA-

. DOS POR LA COSTUMSRE PARA LA COMSTITUCIÓN DE SOCIEDADES, A 

FIN DE QUE LLENEN LOS REQUISITOS "NECESARIOS PARA REALIZACIÓN 

DE LOS FINES QUE SE BUSCAN, EN LA N.UEVA ORGANIZACIÓN, HABRÁ 

GERENTE DE BANCO, PERO NO EN LAS CAJAS RURALES Y REGIONALES, 

CUYOS PRESIDENTES LLENARÁN ESAS FUNCIONES y, TANTO EL GERENTE 

DEL BANCO COMO LOS PRESIDENTES DE LAS CAJAS, OBRARÁN POR DE

LEGACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, CON LO CUAL SE LOGRA 

RÁ QUE ESTAS INSTITUCIONES NO EST~N AL ARBITRIO DE UNA PERS~ 

NA, 

SE HA PRECEPTUADO QUE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE V1 
GI LANCIA SEAt~ ELEGIDOS ENTRE LOS CANDIDATOS DE t Ai'> UTt.ll"\nf11ro 

L-1"\..J l'l11lUi\1f"\..)/ 

PARA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, PUES ASÍ SE LOGRARÁ QUE 

ESTE CONSEJO, QUE SÓLO ES UN MITO EN TODAS LAS SOCIEDADES 

EXISTENTES, LLENE SU COMETIDO DE VELAR POR LA BUENA MARCHA 



DE LOS NEGOCIOS 'Í' TAMBIÉN SE LOGRARÁ QUE ESTÉN REPRESENTADOS 

TODOS LOS INTERESES EN EL CUERPO.DE GOBIERNO DE ESTAS SOCIE

DADES, 

PARA EVITAR QUE EL CONSEJO DE.ADMINISTRACIÓN SE ADU~ 

~E ~NDEFiNIDAMENTE DEL GOBIERNO Y ENCAMINE LA MARCHA DE LOS 

NEGOCIOS POR EL DERROTERO QUE CONVENGA A SUS INTERESES, SE 

MA FIJADO COMO CONDICIÓN ESENCIAL LA OBLIGACIÓN DE QUE SE C~ 

LEBREN ANUALMENTE ASAMBLEAS GENERALES EN TODAS LAS INSTITU~ 

e.IONES QUE SE CREEN, CONVOCADAS POR LOS CONSEJOS DE ADMINIS

TRACIÓN, CUYOS MIEMBROS SERÁN PENADOS POR SUSPENSIÓN EN SUS 

FUNCIONES CUANDO POR IMPERICIA O DOLO NO CUMPLAN CON ESTA 

OBLIGACIÓN: ENTRE TANTO, PARA QUE.NO QUEDE ACÉFALA LA SOCIE

DAD EN QUE ESTO ACONTEZCA, EL GERENTE EN EL BANCO Y EL PRE

SIDENTE EN LAS CAJAS, QUEDARÁN ENCARGADOS DE LOS BIENES SO

CIALES Y DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE MERO TRÁMITE", 

AL DEVENIR LA LUCHA ELECTORAL PARA LA PRESIDENCIA DE 

LA REPÚBLICA, EL PARTIDO "CooPERATISTA 11 SE INCLINA HACIA LA ... 
FIGURA DE DON ADOLFO DE LA HUERTA, COMO.ERA DE ~SPERARSE, 

AL TRIUNFAR ÜBREGÓN Y CALLES, ESTE ÚLTIMO SE PROPONE LIQUI

DAR AL PÁRTIDO CoOPERÁTISTA COSA QUE CONSIGUE, ADEMÁS DE LA 

DESBANDADA DE LOS COOPERATIVISTAS, PARADÓJICAMENTE, CALLES 

SE ENCARGARÍA MÁS TARDE DE IMPULSAR EL COOPERATIVISMO DES-
; . 

PUÉS DE OBSERVAR sus BONDADES EN EUROPA. Asf LO SEÑALA So-

LÓRZANO ( 1973:39 ); "SI POR UNA PARTE CALLES DESTRUYÓ EL 

PARTIDO CooPERATISTA, POR LA OTRA DECIDIÓ IMPULSAR EL MOVI-



l .:;.;i . 
.... _ -

MIENTO COOPERATIVO, ESPECIALMENTE EL DE TIPO AGRÍCOLA, Du~ 

RANTE UN VIAJE QUE HIZO A ALEMANIA OBSERVÓ EL FUNCIONAMIENTO 

DE LAS.COOPERATIVAS RAIFFEISEN, LO CUAL EXPLICA QUE LA LEY 

GENERAL DE COOPERATIVAS PROMULGADA EL 10 DE FEBRERO DE 1927 
RE~LEJE ALGUNOS PRINCIPIOS Y· FORMAS DE ESTE TIPO DE COOPERA

TIVAS, EXPLICA TAMBIÉN QUE ESA LEY SE REFIERA PRINCIPALMEN

TE A LAS COOPERATIVAS AGRÍCOLAS", SIN EMBARGO, LAS IDEAS 
1 

COOPERATIVISTAS TENDRf AN ·TAMBIÉN ACOGIDA EN LOS LUCHADORES 

DE PROVINCIA, VISLUMBRABAN EN LAS IDEAS COOPERATIVISTAS LA 
\ . . 

SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS Y MISERIA DEL PUEBLO, EL DIRIGENTE 

COOPERATISTA PRIETO lAURENS LLEGA A ENTREVISTARSE CON LOS L!J.. 

CHADORES ANARQUISTAS COOPERATIVISTAS DE GUERRERO, GOMEZJARA 

(1975:111 ), QUIENES SERfAN PROTAGONISTAS DE UN MOVIMIENTO 

MUY IMPORTANTE,· 

DURANTE EL OBREGONISMO PREVALEC[A UN GRAN ATRASO EC~ 

NÓ.MICO EN LA REGIÓN DE LAS DOS COSTAS GUERRERENSES, SECULAR 

MENTE EL ESTADO SURIANO HABÍA PERMANECIDO AISLADO DEL RESTO .... 
DE LA REPÚBLICA DEBIDO A SU TERRITORIO ABRUPTO, ACCIDENTADO, 

EN EL QUE PRECARIAMENTE SE PUEDE EJERCER ALGUNA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA, CON EXCEPCIÓN DE LA RUDIMENTARIA AGRICULTURA EN 

PEQUEÑOS VALLES Y LA GANADERÍA EXTENSIVA, APROVECHANDO LOS 

PASTOS DE LA REGIÓN SABANERA LOÚLI ZADA CERCA DE LA COSTA, 
'. 

EN LAS COSTAS GRANDE Y CHICA
1

, SIN EMBARGO, FLORECEN A PRINCl 

PIOS DE SIGLO PEQUEÑAS FÁBRICAS DE ACEITE, APROVECHANDO EL 

"COQUILLO" DE JABÓN, E INCLUSIVE DE TELAS DE MANTA. (2) 

-



·. ;t:·' 

ERA FAMOSA LA FÁBRICA "EL Jr.cuf ", QUE ELABORABA PRE

CISAMENTE MANTA. SE EJERCÍA LA PESCA RUDIME~TARIAMENTE Y 

EXISTÍAN TAMBIÉN, PEQUEÑOS TALLERES EN·AcA~ULCO QUE SE ENCAR 

~ABA~ DE LA REPARACIÓN DE LAS PRIMERAS LANCHAS DE MOTOR QUE 

EM~IEZAN A LLEGAR AL PUERTO. Los ALIJADORES CONSTiTUfAN, 

ASIMISMO, UNA PARTE IMPORTANTE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE 

ACAPULCO. -· 
ExISTfA TAMBIÉN, UNA GANADERÍA INCIPIENTE EN LA RE

G·IÓN DENOMINADA "Los BAJOS 11 
I ENTRE LOS PUEBLOS DE MALDONADO 

v·HUEHUETÁN ASÍ COMO EN LA REGIÓN DE COSTA GRANDE, EL GANA

DO ERA SACADO PARA SU VENTA EN BARCOS·, 

EN AcAPULCO HABÍA GRANDES CASAS COMERCIA~ES ~OM~ AL

ZUYETA y CfA,, URUÑELA Y CfA., CASA FERNÁNDEZ; CASA MuAuzuRI 

Y CASA ESCUDERO, EL DUEÑO DEL CINE LOCAL, UN ITALIANO DE 

APELLIDO MAZZINI, PERTENECÍA TAMBI~N ÁL GRUPO D~ CAPITALIS

TAS EXTRANJEROS QUE ERAN DUEÑOS DE LA VIDA COMERCIAL DEL 

PUERTO, 

EXTRANJEROS (EN SU MAYORÍA ESPAílOLES) .ERAN LOS GANA

DEROS Que.USUFRUCTUABAN LAS PARTES DE LA REGIÓN DE "Los BA

JOS" •. Los HACENDADOS ESPAÑOLES HABÍAN USURPADO L~S TIERRAS 

DE LOS NACIONALES. Los NoRIEGA ERAN PROPIETARIOS DE GRANDES 

.HATOS GANADEROS. 

ASIMISMO, EL GRUPO OLIGARCA ESPAÑOL ERA DUEÑO DE LAS 

MEJORES TIERRAS EN QUE SE SEMBRABA MAf Z, FRIJOL, ARROZ, Y DE 

-



f \ )~·· 

" 
LOS HUERTOS DE Pli\TANO, LIMÓN, "COQUILLO" Y COCO, ·CAF~, NA-

RANJA (LLAMADA EN LA REGIÓN, "CAJEL"), 

· DEsriE EL PUNTO DE VISTA POLÍTICO Y SOCIAL, EL GRUPO 

ESPAÑOL MANIPULABA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAPULCO Y 

LAS DE OTRAS PEQUEÑAS POBLACIONES DE AMBAS COSTAS, EL GRUPO 

OLIGÁ.RQUICO SABÍA QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA MÉXI

CO-ACAPULCO ACABARÍA CON SU PODERf O, POR LO QUE SE OPONfA T~ 

NAZMENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA, SE CREE QUE LOGRA

RON DEMORAR 20 AÑOS LA LLEGADA DE ESTA VfA DE COMUNICACIÓN 

AL PUERTO, 

EL ATRASO ECONÓMICO, LA MISERIA, LA CONCENTRACIÓN DE 

LA RIQUEZA EN UNOS CUANTOS HACÍA DIFICIL LA VIDA PARA EL. 

GRUESO DE LA POBLACIÓN, 

LA SITUACIÓN ANTERIOR PROPICIÓ UN MOVIMIENTO MUY 

FUERTE DE TIPO ANARQUISTA, QUE PROPUGNABA POR EL MEJORAMIEN

TO SOCIOECONÓMICO DE LOS HABITANTES DE LA REGIÓN POR MEDIO 

DE LA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA, COMO BIEN SEÑALA HART (f981: 

4 ), NO SE HA ESTUDIADO ADECUADAMENTE LA CORRIENTE SOCIA 

LISTA ANARQUISTA EN MÉXICO, SE HA PENSADO VULGARMENTE QUE 

EL ANARQUISMO ES SINÓNIMO DE TERRORISMO, No SE HAN VALORADO 

CABALMENTE SUS APORTACIONES EN DEFENSA DEL ~OCIALISMO ANTE 

EL DARWINISMO RAMPANTE Y SU ~MPULSO AL SISTEMA COOPERATIVO, 

ESTA ·DEFENSA LA REAL! ZA KROPOTKI N AL DEMOSTRAR QUE ALGUNAS 

ESPECIES ANIMALES NO "LUCHAN ENTRE sf" SINO QUE COLABORAN 

ENTRE S f , (2) 



' 1¡..i . ' 

EL ACUCIOSO INVESTIGADOR.GOMEZJARA (1975:4 ) RELA. 

TA LA LUCHA EMPRENDIDA EN LA COSTA GRANDE DE GUERRERO POR 

LOS HERMANOS ESCUDERO, LOS VIDALES Y VALENTE DE LA CRUZ PARA 

.QUEBRAR EL MONOPOLIO ECONÓMICO POLÍTICO Y SOCIAL DE LOS ESPA 

~OLES EN LA REGIÓN, 

QUIENQUIERA QUE CONOZCA LA GEOGRAFÍA GUERRERENSE SE 

EXPLICARÁ EL ANACRONISMO 'SORPRENDENTE EN QUE SE INSERTA LA 

LUCHA CONTRA LA OLIGARQU{A, EN PLENO INICIO DE LA SEGÚNDA 
1 

DÉCADA DE ESTE SIGLO, ESTOS HOMBRES LUCHAN BAJO LAS IDEAS DE 
1 

LOS ANARQUISTAS EUROPEOS DE FINES DEL SIGLO PASADO (MALATES

TA, KROPOTKI, BAKUNIN) Y LANZAN ADEMÁS EL VIEJO GRITO DE 

GUERRA DE 1810:.!MUERAN LOS GACHUPINES!, !VIVA LA VIRGEN PE 

GUADALUPE!, CON RIBETES DE REBELIÓN CAMPESINA DE TIPO MESIÁ

NICO, 

GOMEZJARA RELATA LA VIDA TRÁGICA Y DE LUCHA DE ESE 

MÁRTIR DEL COOPERATIVISMO Y DEL SOCIALISMO QUE FUE JUAN ESC!J. 

DERO: "JUAN ESCUDERO NACE EL 17 DE MAYO DE 1890 EN UNA FAMI

LIA FORMADA POR UN PADRE ESPAflOL Y UNA MADRE CRIOLLA, SE DJ;. 

DICAN AL COMERCIO Y A LA AGRICULTURA.DEL PUERTO DE AcAPULCO, 

ESTUDIA LA PRIMARIA EN EL PUERTO, PERO LA SECUNDARIA LA VA A 

CURSAR A ESTADOS UNIDOS EN EL CqLEGIO SANTA MARÍA DE (ALIFO~ 

NIA, . tN ESA ÉPOCA CONOCE A fLORE.S i'iAGÓN QUE VIVE ALLÁ EXI-
' 

LIADO, 

REGRESA A AcAPULCO A PRINCIPIOS DE·l910 YA CON EL CQ 

NOCIMIENTO DE LA MECÁNICA ELÉCTRICA Y LAS IDEAS ANARQUISTAS, 



CONSTRUYE UNA LANCHA DE.MOTOR PARA UNIR AL PUERTO CON LA IS

LA DE LA ROQUETA Y EN CONTACTO CON LOS MARINEROS Y PESCADO

RES, LOS MOTIVA PARA ORGANIZARSE, EXIGEN DESDE LUEGO MEJO

RES SALARIOS A LOS COMERCIANTES ESPAÑOLES DE LA LOCALIDAD, 

ASf COMO TAMBIÉN A LOS ENGANCHADORES NORTEAMERICANOS QUE LLE. 

GAN POR GENTE PARA LLEVARLA A TRABAJAR A SUS PLANTACIONES, 

PAGAN BAJÍSIMOS SALARIOS APROVECHANDO LA DESOCUPACIÓN DE LA 

ZONA, 

EN 1911 FUNDA LA AsocIACIÓN DE TRABAJADORES DE ÜFI

c1os VARIOS, QUE VIENE A SER ~A PRIMERA ORGANIZACIÓN SINDI

CAL PciRTEÑA, Su PROGRAMA SEílALA COMO TAREA UNIFICAR A TODOS 

LOS TRABAJADORES Y DIFUNDIR SU LITERATURA REVOLUCIONARIA, 

EN 1912 LA ASOCIACIÓN SE TRANSFORMA EN LA LIGA DE TRABAJADO

RES DE A BORDO DE BARCOS Y TIERRA, LUCHA POR LA JORNADA DE 

OCHO HORAS, MEJORES SALARIOS, DESCANSO OBLJGATORIO Y LOS DO

MINGOS, PAGO SEMANAL DEL SALARIO EN MONEDA NACIONAL, PROTEC

CIÓN POR ACCIDENTES: LLEVAN A CABO LA PRIMERA HUELGA DEL ES

TADO, 

CON EL LEVANTAMIENTO DE FEBRERO DE 1913 DE VICTO~IA

NO HUERTA, EL GENERAL MARISCAL ASUME LA JEFATURA MILITA
0

R DE 

LA ZONA Y APOYADO POR LOS RICOS COMERCIANTES EMPRENDE LA RE. 

PRESIÓN CONTRA LA POBLACIÓN TRABA.JADORA, E~CUDERO ES OBLIGA 

DO A DEJAR AcAPULCO, TRABAJA ;EN LA CIUDAD DE MÉXICO COMO EM

PLEADO FEDERAL PERO SE LIGA A LA CASA DEL ÜBRERO MUNDIAL, EN 

UNA DE sus ÉPOCAS DE MAYOR APOGEO, VUELVE AHÍ A TRABAR CON-

. 1 TACTO CON EL ANARQUISMO, PRONTO LA COM PACTA ¿¿N ÜBRE¿6N PA 



RA DEFENDER EL CARRANCISMO EN CONTRA DE ZAPATA Y SUS PLANTE~ 
. . . 

MIENTOS RADICALES SIRVEN NADA MÁS PARA CONSOLIDAR EL NACIMIEti 
. . 

TO DEL BONAPARTISMO. ESCUDERO, VIAJA POR VERACRUZ y LEE MÁS -
. . . 

LITERATURA DE LA lWW BURGUESA-RADICAL, CONSIDERA COMO ÚNICA 

SALIDA PARA LA REVOLUCIÓN su LIGA coN ÜBREGóÑ. L.As DEMANDAS 

PLANTEADAS POR sus ORGANIZACIONES DE AcAPULCO COINCIDEN coN 

LOS PLANEAMIENTOS MÁS MODERNOS DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917 .· 
~ . . . 

REGRESA A AcAPULc'o EN ENERO DE 1919 PARA RE I NCORPO-

RARSE A SU AGRUPACIÓN, CQN QUIEN NUNCA ROMPE EL CONTACTO, EN 
1 

REALIDAD, LA POBLACIÓN EN' MASA AÚN NO PARTICIPA EN LAS LU-
' . 

CHAS SINDICALES O AGRARIAS PROPUESTAS POR SU ORGANIZACIÓN, 

EN ESE MISMO AÑO FUNDA EL PARTIDO OBRE.Ro DE AcAPULco coN EL 

LEMA DE'"QUE SE MUTILEN LOS HOMBRES POR LOS PRINCIPIOS PERO 

NUNCA LOS PRINCIPIOS POR LOS HOMBRES", EXTRAÍDO DEL PENSA

MIENTO ANARQUISTA DE FLORES MAGÓN, Su PROGRAMA LIMITADAMEN

TE REFORMISTA SE INSPIRA MÁS EN EL MUTUALISMO PRAGMÁTICO DE 
. . . 

LAS UN IONES SINDICALES. NORTEAMERICANAS DE LA !W\ol, QUE EN LAS 

CONCEPTUALIZACIONES IDEOLOGIZANTES DE LA CASA DEL ÜBRERO ~Utl 

DIAL, PROCLAMA. SALARIOS JUSTOS, DEFENSA DE LOS DERECHOS H!.!. 

MANOS, AUTORIDADES HONESTAS, V f A ELECTORAL, OCHO HORAS COMO 

J'ORNADA DE TRABAJO, TIERRA PARA LOS CAMPESillOS, CONSTRUCCIÓN 

DE LA CARRETERA MÉXICO-ACAPULCO, CAMPAÑAS SANITARIAS y EDUCÁ 

TI 'v'AS_, C',.. "' 1
""'' I "T"'I" '"'U't'"O • 1 r.,..,., ... ,,, 1 ,.: PREC"tnc~'C'" ~A11~1T,:.To;,· L..V t\J'lr L. /-\J..JU \.. /"\ 'UJ L..!..l...\Jt"\ M L..M "11.IL.l'I "" nuu '"'" 1 ML.. I , 

EN EL INTERMEDIO QUE VA DESDE LA FU:IDACIÓN DEL PARTl 

DO A LAS ELECCIONES MUNICIPALES, APOYA LA CANDIDATURA DE 

ÜBREGÓN A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA: Los GANADEROS y 

HACENDADOS ESPAAOLES NO SÓLO ROBAN E~ GANADO A LOS PEQUE~OS 



PROPIETARIOS ~INO QUE ENVÍAN SU GANADO.A PASTAR EN LOS TERR~ 

NOS SEMBRADOS POR AQUELLOS, EL PQA .PROTESTA PERO COMO LAS 

AUTORIDADES SE PLIEGAN A ·LOS HACENDADCS INICIAN LA / ACCIÓN 

DIRECTA / Y LOS HERMANOS GUATEMALA, PEQUEÑOS PROPIETARIOS, MA. 

TAN A LA.FAMILIA DE HACENDADOS NEBRADA, ESTA TÁCTICA ES IN

TERRUMPIDA POR LA CAMPAÑA ELECTORAL MUNICIPAL QUE SE AVECI-

NA", .. 

AL LLEGAR A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, JUAN ESCUDERO 

EFECTÚA UN GRAN MOVIMIENTO COOPERATIVISTA: "CONSTITUYE UNA 

.COOPERA TI VA DE CONSUl10 EN LOS CORREDOF.ES. DE LA .PRESIDENCIA 

MUNICIPAL DE AcAPULCO, EN DONDE SE VENDE ARROZ; MÁIZ, FRIJOL, 

COCOS, CAFÉ, AZÚCAR, PUROS EN MAZOS, FORMA TAMBIÉN UN TA

LLER COOPERATIVO DE ARTESANÍAS Y ESCOBAS, UNA COOPERATIVA ÓE 

PESCADORES Y UNA COLONIA AGRÍCOLA, DURANTE SU PRIMER PERÍO

DO COMO PRESIDENTE MUNICIPAL DE J\.cAPULCO, ES VÍCTIMA DE UN 

ATENTADO POR PARTE DEL EJÉRCITO 'PAGADO POR LOS COMERCIANTES 

Y HACENDADOS ESPAílOLES', DE ESTE ATENTADO QUEDA PARALÍTICO 

Y SIN UN BRAZO. POSTERIORMENTE, DURANTE LA REVOLUCIÓN DELA-

HUERTISTA ES ASESINADO POR EL EJ~RCITO ACANTONADO EN ACAPUL

CO, Los ESPAÑOLES LE PAGAN $ 30,000.00 A UN CAPITÁN POR su 

LABOR, EN ESTE SUCESO PERECEN TAMBIÉN SUS HERMANOS", 

At1ADEO S, VI DALES FUE OTRO" LUCHADOR GUERRERENSE COM-
; . . 

PA~ERO DE JUAN ESCUDERO, COMERCIANTE TAMBIÉN, PERO CON UNA 

PROFUNDA PREOCUPACIÓN POR LA SUERTE DE SUS COTERRÁNEOS, 

CITEMOS NUEVAMENTE A GOMEZJARA: "NACE EN TECPAN EN 
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1883,· EN EL SENO DE UNA FAMILIA DE COMERCIAtlTES 1 PARA 1909 

SE TRASLADAN HACIA AcAPULco Y AMPLfAN sus ACTIVIDADES, NO 

• SIN VEt~CER .LOS GRAND~S OBSTÁCULOS IMPUESTOS POR EL GRUPO ES

PA~OL, SU NEGOCIACIÓN CRECE Y SE RAMIFICA A 17 POBLACIONES 

DE AM~AS COSTAS Y UNA EMPRESA NAVIERA DE DOS EMBARCACIONES, 

ÜPERAN A BASE DE CR~DITOS CONSEGUIDOS EN M~XICO Y SAN FRAN~ 

CISCO; CAL,, LOS QUE UTILIZAN PARA COMPRAR COSECHAS Y VENDER 

MERCANCÍAS NORTEAMERICANAS Y DEL PAfS, CONCEDEN EMPRÉSTITOS 

. TANTO AL EJÉRCITO COMO A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES DE ATOYAC 

Y ACAPULCO, EN SU JUVENTUD INGRESA AL PARTIDO ÜBRERO DE AcA 

PULCO PARA RESISTIR MEJOR LAS EMBESTIDAS DE LO~ ESPAÑOLES, 

DANDO SU PROG~AMA IMPULSOR DE LAS COMUNICACIONES Y DE RESPE

TO A LAS LEYES MEXICANAS, AL LEVANTAMIENTO DELAHUERTISTA .It!. 

GRESA AL EJÉRCITO CON EL GRADO DE GENERAL BRIGADIER, LO MIS

MO QUE SU HERMANO Y PADRE NOMBRADOS CORONELES, 

AL FRENTE DE LA LIGA DE CAMPESINOS DE ATOYAC, COMBA

TE A LOS GENERALES DELAHUERTISTAS EN PETATLÁN y CovucA, EN 

DONDE SE UNE A VALENTE DE LA CRUZ Y AL GOBERNADOR NERI , 

DIESTRO MANEJADOR DE LAS ARMAS, SALE TRIUNFANTE. EN AMBAS AC

CIONES MILITARES, 

AL ENCAMiNARSE HACIA ACAPULCO EN MARZO DE 1924, EN 

PERSECUCIÓN DE LOS DELAHUERTISTASi· RECIBE LA. INFORMACIÓN DE 
i. . 

QUE EL CÓNSUL ESPAÑOL SOLICITA AL CRUCERÓ ESTADOUNIDENSE 

'CINCiNNATI', ANCLADO EN LA BAHÍA, PROTECC!Ótl PARA LAS PRO

PIEDADES DE LOS COLONOS ESPA~OLES, EL CÓNSUL NORTEAMERICANO 



ACELERA LOS TRÁMITES Y EN UN DESEMBARCO SIMBÓLICO TOMAN LA 

POBLACIÓN.- Los NORTEAMERICANOS APROVECHAN. LA OCASIÓN PARA 

·OBTENER NUEVAS CONCESIONES DEL GOBIERNO DE ÜBREGÓN, ÜBTENI

DA ~STA, .SE MANIFIESTA QUE LA PRETENDIDA PROTECCIÓN A LO~ 

ESPAROLES ES UN MERO PRETEXTO, LLEGA V1DALES AL PUERTO Y 

DESPU.tS DE NEGOC 1 AR EL REEMBA~CO DE LAS TROPAS INVASORAS, 

CONSIGUE EL CONTROL DE LA PLAZA, LOGRADA LA .PACIFICACIÓN DE. 

tA ZONA EMPRENDEN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DE AcAPUL

CO A LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA, UTILIZANDO LA MANO DE OBRA . 

DE su EJtRC ITO MOVILIZADO. Los SUELDOS PAGADOS CON SER RED!! 

CIDOS; NO AMINERAN EL ENTUSIASMO POR LA OBRA. 'A LOS VIDALES 

LES INTERESA ROMPER EL MONOPOLIO ESPA~OL DEL COMERCIO REGIO

NAL Y A LOS CAMPESINOS SE LES HACE CREER QUE ESTA VÍA DE CO

MUNICACIÓN POR Sf MISMA, TRAERÁ EL PROGRESO: COSA QUE EFECTL 

VAMENTE OCURRE PERO NO PARA LOS HOMBRES DE CAMPO, 

IMPULSA CON MAYOR RIGOR LA OBRA DE LAS COOPERATIVAS 

AGRÍCOLAS, "EL DÍA 21 DE JUNIO DE 1925 A LAS 15 HORAS EN EL 

PUERTO DE AcAPULCO SE FUNDÓ LA COMPAÑ f A DENOllI NADA 'UN 1 ÓN O.E 

AMBAS COSTAS', QUE EN REALIDAD ES UNA COOPERATIVA AGRÍCOLA, 

QUEDÓ INSTALADA EN LO QUE FUERON LAS HACIENDAS LA UNIÓN Y EL 

MIRADOR, QUE ESTÁN ENCLAVADAS EN LO QUE HOY FORMA EL EJIDO 

DE LA SABANA, .. ", EN EL MISMO SITIO DONDE 25 Arlas DESPUtS SE 

INICIARA TA1~~BIÉrJ LA" SEGUi:DA EXPERI.EncIÁ COO?E'RATIVA EN COSTA , 

GºRANDE, lAs BASES DE LA COOPERATIVA. SON LAS SIGUIENTES: 

LA COOPERATIVA TENDRÁ POR OBJETO EL CULTIVO. DE LA 
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TIERRA PARA LO-CUAL SE SEMBRARÁN CEREALES ·y SE HARÁN PLANTA-

.. CJONES PROPIAS DEL CLIMA DE LA REG.IÓN HACIÉNDOSE PREVIAMENTE 

LAS JNSTALAC IONES DE MAQUINARIA Y USO DE LOS IMPLEMENTOS ._ 

AGRÍCOLAS QUE FUEREN NECESARIOS PARA PREPARAR Y HACER EL CUL 

TIVo,~TRANSFOR~ACIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y BENEFICIOS DE LOS 

PRODUCTORES DEL MISMO, LA SOCÍEDAD PROPORCIONARÁ LAS TIERRAS 

~ECESAR I AS PARA EL CULTIVO~ LAS QUE SE ADQU IR.IRÁN POR LOS ME. 
,. . 

DIOS Y CONFORME A LOS CONTRATOS QUE SErlALA LA LEY, 

LA SOCIEDAD TENDRÁ\ UNA DURACIÓN DE 20 AÑOS, SON SO-
\ 

CIOS FUNDADORES LOS SEÑORES AMADEO VIDALES QUEº APORTA 

$ 7,624,ql EN MAQUINARIA AGRÍCOLA, $ 5.000,00 EN EFECTIVO Y 

$ 535.00 EN ÚTILES DE ESCRITORIO: BAlDOMERO VrDALES, QUE cp~ 

PERA CON $ 7,718.58 EN MAQUINARIA DE LA MISMA NATURALEZA, 

HACE ESTAS APORTACIONES DE CARÁCTER PARTICULAR. Los COMPO

NENTES DEL Ex-159 REGIMIENTO DE CABALLERÍA, CUYOS NOMBRES 

APARECEN EN UNA LISTA APARTE COOPER!~tl .CQN LA CANTIDAD DE 
. . . . .... ~ ·. . . .;. .. ""': 

$ 26,832.20 EN MAQUINARIAS, IMP' {; °. .::'uS:1DE~I,GUAL CLASE. Es-.. :· .. . ... 
TOS SOCIOS TIEMEN EL CARÁCTER DE CAP!TALISTAS A DIFERENCIA . 
DE LOS }q SOCIOS INDUSTRIALES QUE COOPERAN CON SU TRABAJO 

PERSONAL, LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR UN CONSEJO ADMINISTRATl 

VO COMPUESTO POR ~N GERENTE, DIRECTOR Y ADMINISTRADOR, AMA

DEO V !DALES. UN TESORERO' DEMETR I o. RAMOS, .UN _SUBGERENTE. BA.L.. 

DOMERO.VIDALES Y UN SUPLENTE, MARCIAL RIVERA; ADEMÁS, UN COli 

SEJO DE VIGILANCIA ENCABEZADO POR·f~LICIANO RADILLA, 

EL PERSONAL ADMINISTRATIVO COMO EL DE VIGILANCIA TE~ 



DRÁ UNA DURACIÓN DE 5 AÑOS, 

PARA 1926, EL MOVIMIENTO CAMPESINO A FAVOR DEL REPAE. 

TO DE LA TIERRA SE EXTIENDE A LO .LARGO DE LA COSTA GRANDE, 

NO SIN EL ESTÍMULO Y LIMITACIONES QUE SIGNIFICA QUE SEA EL 

GOBIERNO FEDERAL EL INTERESADO, LA INSURGENCIA AGRATISTA E~ 

TÁ PATROCINADA Y A MENUDO REDÚCIDA A MERA PALABRERÍA OFICIA

LESCA Y POR EL GRUPO OBREGONISTA, AHORA EN MA~OS DEL CALLIS

MO, lAs AUTORIDADES NO SE OPONEN A LAS DEMANDAS CAMPES !NAS 

PREVIO OTORGAMIENTO DEL VISTO BUENO, SINO QUE SE INCORPORAN A 

LAS. MISMAS CORRIENTES CON LA F 1 NAL IDAD DE FREN~RLAS DESDE 

ADENTRO, DE PASO, UTILIZAN EL REPARTO AGRARIO· COMO UN ARMA 

PARA MANTENER.SUMISOS Y CHANTAJEAR A LOS VIEJOS TERRATENIEN

TES O A LOS PROPIOS MIEMBROS DEL GRUPO GOBERNANTE QUE A MEN~ 

DO SE HAN VUELTO GRANDES ACAPARADORES DE TIERRAS, DE AHf LA 

LENTITUD CON QUE SE LLEVA A CABO EL REPARTO AGRARIO, LO LIMl 

TADO DE SUS ALCAilCES Y LA IMPOSIBILIDAD DE TODA PLANEACIÓN A 

LARGO PLAZO, LA INQUIETUD CAMPES 1 NA SE MANTIENE Y AÚN EN .DE_ 

TERMINADO SITIO ESTALLA, AUNQUE MUCHAS VECES MANIPULADA POB 

FUERZAS AJENAS AL INTERé~ DE LOS PEONES, M~DIEROS.Y MINIFUN

DJSTAS, SURGE LA CRISTIADA IMPULSADA POR EL ALTO CLERO ENE

MIGO DE LA REFORMA AGRARIA, AUNQUE LA BASE CAMPESINA, POR EL 

CONTRARIO, SE rncORPORA A LUCHA PORQUE SE. EtlCUEtlTRA INSATIS-

FECHA CON LOS RESULTADOS DE LA ílE~OLUtróN, POR 
; 

1 ft. 1 t:'MTTTllT"\ 
'-r'\ L.1-11 1 " 1 \JJ,J 

DEL REPARTO DE TIERRA, EN OTROS ESTADOS DE LA REPÚBLICA LOS 

CAMPESINOS LIBRES DEL FARDO CLERICAL TOMAN LA TI ERRA POR LA 

FUERZA Y SE ORGANIZAN EN COMITéS AGRARIOS PATROCINADOS POR 
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EL PARTIDO COMUNISTA, QUE MANTIENE EL IMPULSO REVOLUCIONARIO 

INICIAL DADO POR LA INTERNACIONAL COMUNISTA, AÚN NO ESTALINl 

ZADO, 

LA LUCHA ·DE CLASES EN EL CAMPO SE AGUDIZA Y ADQUIERE 

PERFILES DE VIOLENCIA ARMADA, DÚENICA SÓLO CON UNA GRAN RE

PRESIÓN CAMPESINA, 

EN LA COSTA GRANDE, LA RADICALIZACIÓN EN EL CAMPO ES 

MENOR, AUNQUE SIN SUFRIR LA INFLUENCIA·CLERICAL DURANTE LOS 

A~OS DEL OEREGONISMO EL EJEMPLO DE LAS COOPERATIVAS ENTU

SIASMA Y SE DIFUNDE A LO LARGO DE LA REGIÓN HASTA QUE LOS 

CAMPESINOS SE DESILUSIONAN POR LA LARGA ESPERA EN LA QUE Nili 

GUNA COOPERATIVA SE LLEGA A CREAR, COMIENZA LA ETAPA CALLI~ 

TA QUE NO TIENE NINGÚN INTERÉS ECONÓMICO NI POLÍTICO EN LA 

TRANSFORMACIÓN DE LA COSTA, EN EL PAfS MISMO, EL MAXIMATO 

INICIA EL PERfODO DE COEXISTENCIA co~ LOS HACENDADOS VIEJOS 

Y NUEVSO Y SE OLVIDA DE LA REFORMA AGRAR !A. EL CALLI SMO SE 

CONFORMA CON HABER QUEBRANTADO EL PODER DE LOS VIEJOS HACEN-.. 
DADOS Y FORMA LA NUEVA BURGUESf A AGRARIA, INTEGRADA POR LOS 

INTERMEDIARIOS, ACAPARADORES Y CACIQUES QUE VAN A SURGIR MU

CHOS DE ELLOS DE ENTRE LOS LfDERES AGRARIOS, QUIENES LE DE-

BEN SU ASCENSO AL PODER PÚBLICO, 
\ 

.' ·. 
ANTES QUE LOS CAMPESINOS REACCIONEN CON VIOLENCIA 

LAS GUARDIAS BLANCAS INICIAN LA OFENSIVA: INCENDIAN POBLADOS, 

CORTAN LAS COMUNICACIONES INTERIORES, SECUESTRAN Y ASESINAN 

DIRIGENTES ASESINOS, INSTAURAN UN CLIMA DE TERROR ANTIAGRA-
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RISTA, 

S.IN EMBARGO, LOS CAMPESINOS NO ACEPTAN RES I GNADAr1EN-

TE EL NUEVO CURSO, SOBRE' TODO PORQUE AÚN ESTÁ FRESCA LA RE- -....... 
. . 

VUELTA INICIADA EN 1910; ENCABEZADOS POR LOS VIDALES, RESPOU • 
.. 

. DEN A. LA INSURRECCIÓN ARMADA, 
., 

Lo DECIDIDO DE SU ACTITUD NO CONCUERDA CON LA FALTA 

DE CLARIDAD POL!TICA, COMIENZA POR SEPARAR A LA CLASE DIRI

GENTE EN VIEJA OLIGARQUÍA Y BURGUESÍA PROGRESISTA, EN LUGAR 

DE PLANTEARSE LA LUCHA CONTRA EL SISTEMA DE LA PROPIEDAD PRl 
\ . 

VADA, HACIENDO TALES CONCESIONES, SU LUCHA SE.CONVIERTE EN 

MERO SOSTÉN DE LA BURGUES f A NACIENTE, EL PROPIO PARTIDO CO-

. MUNISTA CAE POCO A POCO EN LA CONCEPCIÓN DE LA REVOLUCIÓN 

POR ETAPAS Y CON ELLOS SE ESCAMOTEA LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA, 

E~ MOVIMIENTO DE LOS VIDALES SE ENFOCA CONT~A LOS ANTIGUOS 

HACENDADOS LOCALES Y GRANDES COMERCIANTES Y ACAPARADORES SO

LAMENTE CONSIDERANDO A ÜBREGÓN COMO EL GENUINO REPRESENTANTE 

DE LA REVOLU:!Ótl DE 1910: VEN EN ÉL AL ENEMIGO DE LAS HAC!Eli 

"DAS DE ESPAílOLES DE LA COSTA GRANDE Y DE LA PREVARICACIÓN -

DEL CALLISMO, ESTÁN POR SU REELECCIÓN, 

DE AHf QUE SU LUCHA ARMADA CONTRA LOS TERRATENIENTES 

. Y EL MILITARISMO PRONTO SE COMIENZA A DILUIR EN iA POLÍTICA 

POPULISTA CAUD 1 LLESCA DEL OBREGON (S,'·10,. EL ESTADO BONAPART ! .$. 
. : 

I
; TA NACIENTE SE REVITALIZA CON ÉL CONTROL .PACÍFICO DE LAS MA-

' SAS CAMPESINAS". 

Los HERMANOS VIDALES LANZAN POSTERIORMENTE EL PLAN 



DE VELADERO EN EL QUE SE PROPUGNA POR LA EXPULSIÓN. DE LOS 

ESPAÑOLES DE LA ZONA AUNQUE SE RECONOCEN LAS PROPIEDADES DE 

EXTRANJEROS DE OTRAS NACIONALIDADES, 

AL MORIR ÜBREGÓN -PROTECTOR DE LO? ANARQU I STAS-coop.e_ 
. . . . . ... 

RATIVISTAS DE GUERRERO- EL PROPIO AMADEO VIDALES ES MUERTO 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO A MANOS DE UN PISTOLERO PAGADO POR LA 

OLIGARQUÍA ESPAÑOLA GUERRERENSE. 

VALENTE DE LA CRUZ ES EL ÚLTIMO DE LOS LUCHADORES 

GUERRERENsEs QUE EXAMINAREMos, NAcE EN SAN Lurs SAN PEnRo 

EL 21.DE MARZO DE 1894, AUTODIDACTA, PROFESOR. RURAL, INTE

GRANTE DE LA MASONERfA LOCAL, CONOCE DENTRO DEL RITO NACIO

NAL A.JUAN Y FRANCISCO ESCUDERO DE QUIENES SE HACE AMIGO,· 
. .. 

VALENTE DE LA CRUZ SE UNE AL PARTIDO CooPERATI STA DE PRIETO 

lAURENS, LO QUE LE ACARREA EL SER APREHENDIDO PUES EL PÁRTI

DO SE HABÍA UNIDO AL DELAHUERTISMO, AUNQUE POSTERIORMENTE ES 

LIBERAL. EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA SE ENTREVISTÁ CON 

ÜBREGÓN, QUIEN LE ENVÍA A VARIAS COMISIONES MILITARES A PJJE-

. BLA y GUERRERO, PERO EN ESTE ESTADO ES PÚSEGUIDO POR EL GO

BERNADOR NER I: 
. { 

AL DEVENIR .LA MUERTE DE ÜBREGÓN, DESILUSIOtlADO, SE 
. . . . .. 

REFUGIA EN PÁTZCUARO, MI CH, DE· ~A CRUZ FUE UN LUCHADOR QUE 

COMPARTE LA LUCHA DE Los EscUDERo v LOS VIDALES CONTRA LA 

OLIGARQUÍA ESPAÑOLA Y COMPARTE TAMBIÉN CON ESTOS SUS IDEAS 

ANARQUISTAS COOPERATIVISTAS, 



HEMOS ANALIZADO EN ESTA PARTE DOS HECHOS IMPORTANTES':' 
. . ... . . . .. ... . . . . ............... . 

LA ACTUACIÓN DEL PARTIDO COOPERATIVISTA Y DEL MOVIMIENTO COQ 
. . . .... ······ ..... 

· PERATIVISTA-ANARQUISTA DE GUERRERO DURANTE EL OBREGONISMO • 
. .. . .. . . .... 

INTENTAREMOS AHORA ESBOZAR LAS CAUSAS DE SU SURGIMIENTO, 
~............. 

EL PARTIDO nCCOPERATISTA" SURGE Y EN ESTO COINCIDI-
........ 

MOS CON SoLÓRZANO (1978:59 ) DEBIDO A LAS ·IDEAS SOCIALES 

DEL MOVIMIENTO CoNSTITUCIONALISTÚ LA SIMPATÍA DEL PRESIDEN

TE ÜBREGÓN POR LOS ASUNTOS DEL CAMPO Y EN ESTE CASO POR EL 

COLECTIVISMO EN EL MISMO, EL PARTIDO "COOPERATISTA 11 ES FOR~iA 

·no PRINCIPALMENTE PARA LA i.ucHA POLÍTICA No PARA ORGANÚAR 

COOPERATIVAS, 

EL MOVIMIENTO GUERRERENSE CONSTITUYE UN CASO EXCEP

CIONAL EN EL QUE SE ENTRELAZAN DIVERSAS INFLUENCIAS·.· AUNQUE 

NO ES EL MOMENTO DE REALIZAR UN EXAMEN A FONDO Y AUNQUE SE 

REQUIERE UN ESTUDIO POR SEPARADO PARA SU EXACTA ·CARACTERIZA

CIÓN, Sf ESBOZAREMOS POR LO MENOS ALGUNOS DE SUS RASGOS MÁS 

IMPORTANTES, .. 
AUNQUE GoMEZJARA LE ENDILGA DIVERSAS DENOMINACIONES 

EXTRAIDAS DEL ARCÓN DE LA CIENCIA POLÍTICA; CONSI~ERA~OS QUE 

EL MOVIMIENTO E~ FUERTEMENTE INFLUENCIADO POR EL ANARQUISMO 

DE TIPO cooPERATivo. YA SE HA COMPROBADO LÁ INFLUÚ1éI.A DE 

K~oPOTKIN (VERDADERO PADRE DEL.cooPERATI01s~o); FouRIER Y 

ÜWEN EN EL PENSAMIENTO DE RICARDO FLORES MA¿6Ñ,· Asf LO CON~ 

TATA CANO RUIZ ( 1978:29 ), 



............ 
"POR EiE TIEMPO SE OPERA UN CAMBIO DECISIVO EN E' 

To DE RicÁRno·.· SEGÚN LIBRAnó R·IvERi.:,· EN s;.¡,¡ Lu·I :_ 

LA BIBLIOTECA DE PoNCIANO ARRIAGA LEYÓ ÓBRAS DE : 
. . 

DE ToLsToI, DE FouRIER, DE ÜWEN, DE BLANC Y DE B 

.MIEN-

f I EN 

TAL 

VEZ·TAMBIÉN LAS DE MARK Y ENGELS Y LAS DE UN MEX 'ASl 

DESCONOCIDO, EL DOCTOR FR~NCISCO SEVERO MALD~NÁ6 
1; 

'" COMO YA HEMOS VISTO; EL PRINCIPÁL ~fDER 
" . . . ... 

TO GUERRERENSE, JUAN ESCUDERO, SE ENT~EVISTA Cot~ 

GÓN EN CAL! FORN IA TOMANDO. DE ÉL SEGURAMENTE VAR I 
\ 

BRE EL ANARQUISMO Y LAS COOPERATIVAS QUE LLEVA ? 

TE A.LA PRÁCTICA, 

IMIEti 

MÁ~ 

.S SO

RMEN-

EN SEGUNDO LUGAR, SE DAN~ EN EL MOVIMIE:. DES-

FASES DE TIPO HISTÓRICO Y DE SIGNO CONTRARIO, 1 
!... 

RES GUERRERENSES LANZAN UN NUEVO GRITO DE INDEF: 

CIEN AROS DESPUÉS DE QUE ÉSTA YA SE HABÍA CONSU: 

CAUSAS DE TIPO SOCIAL, POLÍTICO Y GEOGRÁFICO, E~ 

GUÍA AÚN EN PODER DE LOS ESPAílOLES AL MENOS DE ~ 

NO DE DERECHO, 

POR OTRA PARTE, EL MOVIMIENTO (ÁUNQUE NC 

CONSIDERAR UN MOVIMIENTO CÁMPESINO TÍPICO) SE Á~· 

ÉPOCA, EN EL ESQUEMA DE QuIJANOt' .PUES SEGÚN ÉSTE 
. . . 

MIENT6S CAMPESINOS DE TIPO POLÍTICO SÓLO SE DAtl 

RICA A PARTIR DE LOS Aílos TREINTA. 

SIN EMBARGO, LA MOVILIZACIÓN GUERRERENS~ 

ADO-

OR 

ÓN S.E_ 

UNQUE 

DE 

A SU· 

VI-. 

MOAMt. 

UERT!,;_ 



MENTE. "POLITIZADA", YA QUE SUS "SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN Y 
. . .. . . .... . 
LIDERAZGO Y MÉTODOS DE ACCIÓN ESTÁN ENDEREZADOS A LA MODIFI-

. . 
CACIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS ASPECTOS BÁSICOS DE LA ESTRUC-

TURA DEL PODER SOCIAL ••• " SEGÚN LOS CONCEPTOS DE QuIJANO. 

PoR OTRA PARTE; EL MOVIMIENTO st ENéAJA EN LÁs ·éATE..: 

GOR!AS DE QuIJANO PARA LOS "MOVIMIENTOS PREPO~frrcos" •. 

. SE TRATA DE UN MOVIMIENTO MESIÁNICO, YA QUE SE INVO

CA· A LA v I RGEN DE GUADALUPE PARA LOGRAR Los PROPÓs r"ros ni:: su 

LUCHA, AUNQUE No DE TIPO TAN MARCADO coMo ú REBELIÓN oí:: ro..: -
MOCHIC, EN LA SIERRA DE CHIHUAHUA EN 1893 YA QUE EN ~STE Sf 

HAY UNA FIGURA SEílERA DE TI~O RELIGIOSO: TERESA LiR~EA O "SAtl 

TA TERESITA DE CABORA". EL MOVIMIENTO ES RACISTA YA QUE-HAY 

UNA REBELIÓN "CONTRA LA DOMINACIÓN DE GRUPOS DE ORIGEN ÉTNI-

CO DIFERENTE", Es DECIR, HAY UAN REBELIÓN ARMADA CONTRA EL 

GRUPO OLIGÁRQUICO ESPAÑOL QUE DOMINABA LA ZONA, . 

POR ÚLTIMO, EL MOVIMIENTO GUERRERENSE CONTIENE RAS

GOS DE "BANDOLERISMO SOCIAL" QUE PERSIGUE. "FINALIDADES PUN1-

TI VAS·,, CONTRA LOS GRUPOS QUE HAN DESPOJADO Y EXPLOTADO A LOS 

·REBELDES, . 

HASTA AQUÍ LA RESEÑA DE TRES INTENTOS DE REIVINDICA

CIÓN SOCIAL DURANTE LA ÉPOCA OBREGONISTA, · EL PRIMERO, EJER-
J • 

CIDO POR EL PROPIO GOBIERNO QUE PRETENDE MEJORAR LA SITUA-

CIÓN EN ELCAMPO POR MEDIO DEL EJIDO COLECTIVO, EL SEGUNDO, 

LA FORMACIÓN DEL PARTIDO "CooPERATISTA" QUE AUNQUE CONTIENE 
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IDEAS REIVINDICATIVAS PARA LA CLASE TRABAJADORA, EN REALIDAD 

SE FUNDA CON FINES POLÍTICOS, EN TERCER LUGAR, EL MOVIMIEN-
. . . 

TO GUERRERENSE, YA AMPLIAMENTE DESCRITO, 

. . 

EL MOVIMIENTO REIVINDICATIVO EN GUERRERO MUERE POR 

EL APOYO QUE LE RETIRA EL ESTADO. Sus LÍDERES SON PERSEGUI

DOS Y MUERTOS, EL PARTIDO ':COOPERATISTA" ES. LIQUIDADO POR 

CALLES EN EL FRAGOR DE LA LUCHA CONTRA DE LA HUERTA. EL IN

TENTO POR FORMAR COOPERATIVAS AGRÍCOLAS EN EL GOBIERNO OBRE:..: 

GONISTA QUEDA EN ESO, EN UN INTENTO, 

Tono LO ANTERIOR SURGE TAMBIÉN EN EL MARCO DE UN Es

TADO EN CRISIS ECONÓMICA, QUE EXPERIMENTA EL ACOSO DEL IMPE

RIALISMO EN EL EXTERIOR Y LA AMENAZA DE LOS GENERALES REVOL!..!. 

CIONARIOS EN EL INTERIOR, 

.. 

·. 
t .. 
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1NOTAS 

-_ -.. -=----.-

\ 
(1) HART HO MENCIONA EL CASO DE GUERRERO; PERO SU 

OBSERVACIÓN HACE QUE ÉSTE SE INSCRIBA DENTRO 

DE SU TESIS, 

(2) UN BUEN NÚMERO DE ESTOS. DATOS FUERON PROP
1
0R

C IONADOS POR EL LICENCIADO IGNACIO M. ALTAMI

RANo,· QUIEN VIVIÓ LOS ACONTECIMIENTOS, 

'--· 

(3) VER EL FOLLETO SocIOLOGfA DEL CONFLICTO. v. s. 
SocioLoG!A DE LA CooPERAcróN, DEL AUTOR UAMX, 
1980. 

·¡ '. 
J 
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EL COOPERATIVISMO BAJO EL MAXIMATO 

..,.¡: , , ., 
~. 

EN ESTA PARTE ANALIZAREMOS EL PERIODO CONOCIDO COMO 

EL MAXIMATO y QUE CORRE DE 1924 A 1934. EN REALIDAD, EL PE

RIODO CALLISTA ABARCA DE 1924 A 1928, PERO ES INDUDABLE QUE 

LA INFLUENCIA DEL JEFE MÁXIMO SE EXTIENDE HASTA EL 34, 
\ 

. EL PERIODO -STRICTU SENSU- DEL PRESIDENTE CALLES SE 

CARACTERIZÓ COMO UNO DE ASCENSO EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, 

LA CRISIS DE 1921 HABÍA QUEDADO ATRÁS Y LA REACTIVACIÓN ECO

NÓMICA EN LOS ESTADOS UNIDOS FAVORECÍA A LA NACIÓN, Asf LO· 

CONSIGNA ToRRES .GAYTÁN (1980:1(;8):"' '.EL NIVEL DE LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA DEL MUNDO Y EN ESPECIAL DE ESTADOS UNIDOS TUVO UN 

PERIODO DE PROSPERIDAD DE 1922 A 1929, Y AS( COMO LAS CRI

SIS fRANSMITEN SUS EFECTOS NEGATIVOS SOBRE NUESTRA ECONOMfA, 

AS( TAMBI~N LOS PERIODOS DE BONANZA NOS BENEFICIAN SI EN EL_ 

PAf S EXISTEN LAS CONDICIONES DE PAZ NECESARIAS PARA APROVE

CHARLAS", SIGUIENDO AL MISMO AUTOR,,, "EL ASCENSO DE LA AC

TIVIDAD ECONÓMICA DE ESTOS AÑOS LO CONFIRM/\N LAS CIFRAS DEL 

PRODUCTO INTERNO BRUTO, CONCEPTO QUE ENGLOBA A TODA LA ACTI

VIDAD ECONÓMICA: LAS CIFRAS INDICA~ QU~ EN 1921 ERA DE 
J 

11,273 MILLONES DE PESOS A PRECIOS CONSTANTES DE 1950 Y SU 

ASCENSO CONTINUO REGISTRÓ 16,115 MILLONES EN 1929, O SEA, UN 

INCREMENTO DEL 40% EN OCHO Aílos. 



EL VALOR DE LAS PRODUCCIONES MINERA Y .MANUFACTURERA 

DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE. LA ELECTRICIDAD MUESTRA AUMENTOS AÑO 

TRAS AÑO A PARTIR DE 1921 Y HA~TA EL 29, AUMENTOS QUE CON EX· 

CEPCIÓN DEL PETRÓLEO NO SE VIERON AFECTADOS POR LOS MOVIMIE~ 

TOS .ARMADOS DE LA REBELIÓN DE LOS GENERALES JESÚS M, AGUIRRE, 

. FRANCISCO R. MANZO y JosÉ GONZALO ESCOBAR. .LA PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA Y MINERA ERAN DECISIVAS EN NUESTRA ECONOMÍA, PORQUE 

· DE ·LA PRIMERA OBTENÍA SUS. INGRESOS EL 70% DE LA POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y CONSTITUÍA LA PRINCIPAL FUENTE ABAS

TECEDORA DE ALIMENTOS Y MATERIAS PRIMAS A LAS INDUSTRIAS FU~ 

DAMENTALES DEL PA!S (INDUSTRIA TEXTIL, ALIMENiICIA, TABACO, 

ETC,), LA SEGUNDA, PORQUE SU INFLUENCIA JUNTO CON LA INDUS

TRIA DEL. PETRÓLEO ERAN DETERMINANTES SOBRE LA BONANZA COMER

CIAL DEL PAÍS, 

lA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LOS TRABAJADORES, SU NIVE

LE DE V.IDA NO SE VIO MENOSCABADA DEBIDO A LA ESTABILIDAD DE LOS 

PRECIOS, Los SALARIOS REALES SE CONSERVARON DURANTE "EL P~RI~ 

DO ANTES SEÑALADO, 

COMO HEMOS VENIDO CONSIGNANDO, EN ÉPOCA DE CRI SI s, EL 

ESTADO MEXICANO·HACE RESURGIR EL COOPERATIVISMO COMO UNA MEDL 

DA POlÍTICA PARA LA CLASE TRABAJA~ORA_. SIN EMBARGO, EN ESTA 

OCASIÓN AUNQUE EL ASPECTO ECONÓMICO NO FUE DETERMINANTE PARA 

IMPULSAR EL COOPERATIVISMO, Sf LO FUE EL HECHO DE QUE EL PRE 

SIDENTE CALLES REALIZARA UN VIAJE POR EUROPA EN EL QUE TUVO 

OPORTUNIDAD DE OBSERVAR LAS COOPERATIVAS ALEMANAS E INGLESAS, 

\ 



ENTUSIASMADO POR LO QUE HABÍA VISTO EN SU VIAJE, DECIDE IM

PULSAR EL COOPERATIVISMO EN NUESTRO PAÍS, 

. EL 10 .DE FEBRERO. DE 1927 SE PUBLICA LA LEY GENERAL 

DE SOCIEDADES COOPERATIVAS, LA CUAL, A DECIR DE GuiZAR Q9&J:30) 

ªESTABLECE IMPORTANTES ADELANTOS RESPECTO A LOS PRINCIPIOS 

SOCIALES QUE CARACTERIZAN LA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA, APAR

TÁNDOLA DE LOS PROPÓSITOS DE ESPECULACIÓN Y FUERO MERCANTIL 

PROPIOS, DE SOCIEDADES MERCANTILES, ESTE ORDENAMIENTO LEGAL 

CONTIENE ADEMÁS REFORMAS TENDIENTES A AMPLIAR EL OTORGAMIEN

TO DE CR~DITOS .A LOS SECTORES MÁS MODESTOS DE LAS ASOCIACIO

NES COOPERATIVAS", 

·PRONTO, LA SITUACIÓN DE ESTABILIDAD ANTES DESCRIBA" 

IBA A CAMBIAR DIAMETRALMENTE, EN OCTUBRE DE 1929, ESTALLA 

LA CRISIS MUNDIAL, NUESTRO PAÍS "FUE ALCANZADO DE INMEDIA

TO" POR EL IMPACTO DE LA DEPRESIÓN, 

Nos DICE CóRDOVA Q920:8D: "PARA 1930 EL PRODUCTO IN

TERNO BRUTO HABiA DESCENDIDO EN UN 12.5% Y SÓLO HASTA CINCO~ 
. . .. 

AÑOS DESPUÉS VOLVIÓ A LOS NIVELES DE 1928, EL VALOR DE LAS 

EXPORTACIONES PARA 1932 HABIA BAJADO EN UN TERCIO CON RESPE~ 

. TO A LOS DE 1929 Y LAS IMPORTACIONES SE HABÍA REDUCIDO HASTA 

SER INFERIORES A LAS DE COMIENZO D~ SIGLO; !,.AS PRIMERAS BAJA 

RON EN 48%, DE 590 A 304 MILLONES DE PESOS, MIENTRAS QUE LAS 
1 

1 SEGUNDAS DESCENDIERON EN UN 52% DE 382 2 180 MILLONES DE PE-

1 SOS, EL INGRESO PÚBLICO BAJÓ EN LOS MISMOS AÑOS DE 322 A 

. l 
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212 MILLONES DE PESOS: LA INVERSIÓN PÚBLICA SE REDUJO DE 103 
A 73 MILLONES DE PESOS, AFECTANDO SOBRE TODO LOS RENGLONES-DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, ·EL PESO FUE DEVALUADO AÑO TRAS ........_ 

A~O y DE 2.648 POR DÓLAR EN 1931, PASÓ EN 1933 A 3.498 POR DQ. 

LAR 1 LA PRODUCCIÓN DE CEREALES CAYÓ EN UN 14% RESPECTO A LA . . 

DE 1929, MIENTRAS QUE LA P~ODUCCIÓN DE CULTIVOS INDUSTRIALES, 

BÁSICAMENTE DE EXPORTACIÓN, DESCEMD I Ó EN UN .DRÁSTICO 48% RE

FLEJANDO EL PRIMERO DE ESTOS CASOS EL PESO QUE DEBIÓ SOPORTAR 

LA POBLACIÓN TRABAJADORA, YA MAL ALIMENTADOS, POR LA ESCASEZ 
\ 

DE GRANOS; Y EL SEGUNDO,- LA DEPENDENCIA DE LA EXPORTACIÓN ME. 

XICANÁ RESPECTO DE LOS MERCADOS IMPERIALISTAS EN CRISIS, LA 
MINERÍA EXPERIMENTÓ UNA CAÍDA AÚN MAYOR QUE LA DE LA AGRICUL

TURA DE EXPORTACIÓN: LA EXPORTACIÓN ÓE PLOMO BAJÓ DE 248,500 
TO~ EN 1929 A 118,700 EN 1933: LA DE PLATA DESCENDIÓ DE 

3,381 TON. EN l929 A 2,118 EN 1933, LA CONTRIBUCIÓN DE LAS 

MANUFACTURAS AL PRODUCTO INTERNO BRUTO DISMINUYÓ EN UN 7,3% 
PESE A HABER SIDO EL SECTOR QUE RESISTIÓ MEJOR· LOS EMBATES 

DE LA CRISIS, SOBRE TODO PORQUE A CAUSA DE ELLA PUDO EMPREN

DER UN LENTO PROCESO DE SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES, PRODU

CIENDO BIENES QUE ANTES DEBÍAN SER COMPRADOS EN EL EXTERIOR, 

lo~ INGRESOS DE LOS FERROCARRILES NACIONALES -UNA EMPRESA 

EN ETERNO D~FICIT- -POR CONCEPTO DE FLETES DESCENDIERON DE 

112 A 73 MiLLONES DE PESOS ENTRE ·1929~1932. Co¡.¡o LO RECONo-
. I 

CIERON DE INMEDIATO LOS DIRIGENTES DEL ESTADO DE LA REVOLU

CIÓN, ERA INDUDABLE QUE LA ECONOMÍA NACIONAL ESTABA SUFRIEN

DO UN VERDADERO COLAPSO", 



COMO TODAS LAS CRISIS EN EL· SISTEMA CAPITALISTA, LA 

DE 1929-1933 AFECTÓ CON_ MAYOR IMPACTO A LAS CLASES TRABAJADQ. 

RAS, Los INDUSTRIALES, COMERCIANTES y HOMBRES nE NEGOCIOS 

EN GENERAL PUEDEN CUBRIRSE CON LA VENTA DE INVENTAR! OS A 

PREéIOS ELEVADOS. Los TRABAJADORES SÓLO CONOCEN LA DESESPE

RACIÓN, 

COMO AFIRMA CóRDOVA Q92D:83): "Los RESULTADOS DE LA 

CRISIS EN LO QUE A LA SITUACIÓN DE LAS MASAS TRABAJADORAS SE 

REFIERE, NO PODÍAN SER MÁS DESASTROSOS, SEGÚN DATOS DE LA 

DIRECGIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA, LOS SIN TRABAJO ERAN EN 

1929 EN NÚMERO DE 89,690' E~ 1931 ALCANZARON UN PROMEDIO ME~ 

SUAL DE 287, 462, QUE EN 1932 FUE DE 339, 378 PARA DESCENDER-. EN 

1933 A 275,774, EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 1932 LAS EVALUA

CIONES DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES.ARROJABAN UNA CIFRA 

PROMEDIO DE 354,040 Y EN EL MISMO TRIMESTRE DE 1933 LA MEDIA 

ERA DE 284,995, 

POR SUPUESTO, QUIEN PAGABA LOS COSTOS DE LA CRISIS 

ERA LA CLASE OBRERA Y ESTO, ESPECIALMENTE, EN LOS RENGLONES 

DE DESPIDO, POR CIERRE DE LAS EMPRESAS EN QUIEBRA Y POR REA

JUSTES DEL PERSONAL Y DE DEPRESIÓN DE LOS SALARIOS; PERO TAtl 

BIÉN POR LO QUE SE REFER!A A LA .CARESTÍA. DEL CONSUMO POPULAR, 

RESULTADO DE LA DEVALUACIÓN DEL DINERO Y DE .LA ESCASEZ ANGUS.. 

TIOSA DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD, LA HISTORIA DE LA 
CLASE OBRERA MEXICANA DE 1930 A 1932 COBRA FORMA EN UNA CAD.E. 
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NA ININTERRUMPIDA DE DESPIDOS EN MASA, REAJUSTES, SUSPENSIO

NES Y .REDUCCIONES DE LAS JORNADAS LABORATIVAS, CONGELAMIEN

TOS Y'REBAJAS DE SALARIOS, MISERIA, HAMBRE Y DISPERSIÓN QUE 
. . -

NO TIENEN PARALELO EN LO QUE VA DEL SIGLO", 
,. 

LA CRISIS TAMBIÉN HIZO ESTRAGOS EN LOS EMPLEADOS DEL 

GOBIERNO, SEÑALA EL MISMO AUTOR, "FINALMENTE, MUY PRONTO LA 

CRISIS COMENZÓ A GOLPEAR TAMBIÉN A LOS MISMOS EMPLEADOS DEL 

GOBIERNO, HASTA ESE MOMENTO LOS TRABAJADORES QUE MÁS POSIBI

LIDADES TENÍAN DE DEFENDER EFICAZMENTE SUS INTERESES COMO 

GRUPO-SOCIAL, E~ EL EJÉRCITO LOS DESPIDOS FUERON MASIVOS 

CON EL RESULTADO DE QUE LOS SOLDADOS, ·cASI TODOS ANTIGUOS 

CAMPESINOS Y TRABAJADORES RURALES, AL REGRESAR A LOS POBLA

DOS NO TENÍAN OTRA SALIDA QUE DEDICARSE AL BANDOLERISMO: LA 

CORPORACIONES POLICIACAS FUERON SUCESIVAMENTE REAJUSTADAS, 

SOBRE TODO LAS DE LOS GENDARMES, BOMBEROS Y VIGILANTES DE 

TRÁFICO: PERO LAS ECONOMÍAS DEL GOBIERNO AFECTARON PRINCIPAL 

MENTE A LOS SERVICIOS MUNICIPALES, EN ESPECIAL AL DE LIMPIA 

Y A LOS BURÓCRATAS, A LOS QUE A MENUDO SE LES ECHABA A LA 

CALLE ADEUDÁNDOLES MESES ENTEROS DE SUELDOS", 

DÜRANTE EL GOBIERNO DE PASCUAL ÜRTIZ RUBIO ~DEL 5 DE 

-FEBRERO DE 1930 AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 1932- TODAVÍA SE PO

DÍAN SENTIR LOS EFECTOS DE LA CRISIS QUE NO TERMINARÍA SINO 

HASTA 1933, 

PARA 1932 HUBO ALGUNOS GOBIERNOS ESTATALES PROGRESI~ 

\ 



TAS -MICHOACÁN,· HIDALGO y VERACRUZ- QUE TOMARON MEDIDAS TEN

DIENTES A AYUDAR A LOS .TRABAJADORES QUE, COMO YA HEMOS SEÑA-

º LADO, PADECÍAN LOS ESTRAGOS DE LA CRISIS. ESTOS GOBIERNOS 

ESTATALES ADOPTARON AL DECIR DE CóRDOVA(l980:89) "SENDAS.LEYES 

DE EXPROPIACIÓN QUE PREVEÍAN QUE, CUANDO LOS PROPIETARIOS DE 

LAS NEGOCIACIONES PRIVADAS OPERARAN CON PÉRDIDAS O ESTUVIE-
. . 

RAN EN PELIGRO DE QUIEBRA: EL ESTADO PODÍA EXPROPIARLAS PARA 
' 

ENTREGAR A SUS TRABAJADORES LAS NEGOCIACIONES Y ESTOS LAS MA 

NEJARAN EN COOPERA TI VAS, , EL GOBIERNO DE H !DALGO ,· ENCABEZADO 
1 

POR EL INGENIERO BARTOLOM~ VARGAS LUGO Y FUNDADO EN ESA LE-
' 

GISLA~IÓN, EXPROPIÓ LA EMPRESA PRODUCTORA DE CEMENTO CRUZ 

AZUL, PERTENECIENTE A PROPIETARIOS EXTRANJEROS Y LA ENTREGÓ 

A LOS TRABAJADORES, ÜRTIZ RUBIOHABfA RECIBIDO DEL CONGR.ESO 

DE LA UNIÓN FACULTADES EXTRAORDINARIAS PARA MODIFICAR LAS LE 

YES DE· LOS ESTADOS, VISTAS LAS CONDICIONES DE LA CRISIS Y 

CUANDO EL GOBERNADOR DE HIDALGO EXPROPIÓ LA EMPRESA MENCIONA 

DA, EL GOBIERNO FEDERAL LO OBLIGÓ A COMPARARLA DE MANERA DE 

EVITAR UN PERJUICIO A LOS ANTIGUOS PROPIETARIOS, AL POCO

TIEMPO DE ESTAR VIGENTES, AQUELLAS LEYES FUERON DEROGADAS",· 

PARA 1933 TODAVÍA CON EL PAÍS EN CRISIS, !JURANTE EL 

. GOBIERNO DEL GENERAL ABELARDO RODRÍGUEZ PERO BAJO LA ÉGIDA 

DEL GENERAL CALLES, SE PROMUEVE
0

LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES 
; . 

COOPERATIVAS. 

ESTA LEY ES PROMOVIDA POR EL ESTADO CON OBJETO DE RE. 

f · MEDIAR, AUNQUE FUERA EN PEQUEílA MEDIDA, LA SITUACIÓN DE LA 
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CLASE TRABAJADORA, ASIMISMO, SE TRATABA DE CORREGIR ALGUNOS 

DEFECTOS DE LA LEY DE 1927, LA CUAL CONTENÍA OMISIONES Y COtl_ 

TRADICCIONES, AL MENOS ASÍ LO CONSIGNA GUlZAR(l980:30), "SIN. 

EMBARGO, LAS OMISIONES Y CONTRADICCIONES CONTENIDAS EN EL 

ORDENAMIENTO LEGAL DE REFERENCIA, EL OLVIDO EN QUE INCURRE 

EL LEGISLADOR SL NO DEROGAR EXPRESAMENTE EL CAPfTULO SÉPTIMO 

DEL TÍTULO SEGUNDO, LIBRO .SEGUNDO 1 DE LAS SOCIEDADES' DEL C~ 

DIGO DE COMERC.IO, AUNADO 'AL DERECHO DE. 'UTILIZAR IMPROPIAMEN-
' TE T~RMINOS DE DERECHO MERCANTIL PARA REFERIRSE A LAS COOPE-

\ 
RATIVAS, PROVOCARA QUE SE PROMULGARA UNA NUEVA LEY EN 1933", 

EFECTIVAMENTE, LA LEY DE 1933 PERFECCIONA MUCHOS PU~ 

TOS OBSCUROS DE LA LEY DE 1927 Y AMPLÍA LA ACCIÓN DEL MOVÍ

MIENTO COOPERATIVO, ASÍ LO ESPECIFICA GUIZAR(l9B0:3Q) Y Af.JADE 

ADEMÁS: "ESTA LEY, QUE FORTALECE EL SISTEMA COOPERATIVO AL 

AMPLIAR SUS IMPERATIVOS DE JUSTICIA SOCIAL, PUBLICADA EL 12 
DE MAYO DE 1933, TRATA DE SEÑIRSE A LOS PRINCIPIOS CLÁSICOS 

DE LA DOCTRINA COOPERATIVISTA; SUPRIME EL TÉRMINO MERCANTI.

LISTA 1ACCIONES 1 POR EL DE 'CERTIFICADOS DE APORTACIÓN'; OTOR 

GA CAPACIDAD A TODA PERSONA MAYOR DE 16 AÑOS PARA QUE PUEDA 

OBTENER LA CALIQAD DE SODIO: FIJA UN MfNIMO DE 10 SOCIOS PA

RA CONSTITUIR UNA COOPERATIVA: ESTABLECE EL RÉciIMEN DE RES-

PONSABILIDAD LIMITADA PARA ESJA CLASE DE SOCIEDADES CONCE

DIÉNDOLES FRANQUICIAS FISCALES: PROHIBE EL TRATAR ASUNTOS PQ 

LfTICOS O RELIGIOSOS EN EL SENO DE LA COOPERATIVA: ESTIPULA 

LA OBLIGACIÓN DE CONSTITUIR FONDOS DE RESERVA Y PR.EVISIÓN SQ 
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CIAL: PREVÉ QUE PARA EL CASO DE QUE LOS CERTIFICADOS DE APOR 

TACIÓN PERCIBAN ALGÚN INTERÉS, ÉSTE NO DEBE SER SUPERIOR AL 

TIPO LEGAL: ALIENTA LA CREACIÓN DE FEDERACIONES Y CONFEDERA

CIONES COOPERATIVAS, AUTORIZANDO LA PARTICIPACIÓN OFICIAL EN 

LAS"MISMAS: PERMITE A.LOS ASALARIADOS DE LAS COOPERATIVAS LA 

POSIBILIDAD DE CONVERTIRSE A LOS SEIS MESES DE TRABAJAR EN 

ELLA EN SOCIOS DE LA MISMA, EL ORDENAMIENTO DE REFERENCIA 

. ABROGA EL CAPÍTULO VII DEL TÍTULO SEGUNDO, LIBRO SEGUNDO DEL 

CóDIGO DE COMERCIO", 

Es INTERESANTE HACER NOTAR, POR OTRA PARTE, QUE EL 

GENERAL CALLES, A.PESAR DE ~ABER L~QUIDADO AL "PARTIDO Coop~ 

RATISTA" CUANDO SE DA LA REVOLUCIÓN DELAHUERTISTA, SE CON.

VIERTE POSTERIORMENTE EN UN ENTUSIASTA IMPULSOR DEL COOPERA

TIVISMO, 

EFECTIVAMENTE, DESPUÉS DE UN VIAJE POR EUROPA QUE LE 

PERMITE OBSERVAR EL MOVIMIENTO COOPERATIVO, PRINCIPALMENTE 

EN ALEMANIA, DECIDE A SU REGRESO DAR SU APOYO AL MOVIMIEN~O 

COOPERATIVO, PARTICULARMENTE LE INTERESAN LOS SISTEMAS DE 

CRÉDITO Y. AYUDA AL CAMPESINO, PARA LO CUAL FUNDA VARIOS BAN-

cos, 

\ ... 



. l 

BIBL:IOGRAFIA. 

- l.'.,. '. 
C.ÓRJX>VA, ARNALDO, tN UNA EPOCA DE CRISIS (i928:1934) 

XXIJ Mixico, 1980 

GuÍZAR e~ MANUEL "ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA INICIATIVA 
DE LA LEY FEDERAL DE COOPERATIVAS" EN -
REVISTA MEXICANA DEL TRABAJO, ToMo-1,-
f.N.E.T. MEXICO, 1980, 

TORRES GAYT~N, RICARDO, UN SIGLO DE DEVALUACIONE~ DEL PESO 
MEXICANO, XXL i'iEXICO, 1980, 

· .. 

'. 

} · . 

.~·~ 
(//{ . 
''-"' 



1 

1 

. i 

l.AZARO CARbENAS Y LAS COOPERATIVAS 
1935 - 1940 

( I 

CAMBIOS PROFUNDOS Y DE SIGNIFICACIÓN CARACTERIZAN EL 

PERIODO DEL PRESIDENTE CÁRDENAS, SE IMPULSAN OBRAS DE INFRA. 

ESTRUCTURA I SE NAC I ONALI Z¡l.N SECTORES BÁS I cos I SE PROPUGNA 

POR UN MEJORAMIENTO DE LAS CLASES TRABAJADORAS, 

·\ 
.. DURANTE LOS AÑOS QUE REYNOLDS<l973:l!4) DEFii~E COM:J DE 

"REFORMA" Y QUE SE DELIMITAN ENTRE 1930 Y 1940 (INCLUIDO EL 

PERIODO CARDENISTA), SE EVIDENCIA UNA NUEVA TENDENCIA EN EL 

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN, "l.As TASAS DE MORTAL! DAD QUE 

HABfAN BAJADO EN UN 6~ ENTRE 1910 y 1930, BAJARON TODAVfA 

OTRO 3% DURANTE LA D~CADA DE LOS AÑOS TREINTA, EN PARTE LA 

CAUSA ERA APARENTEMENTE MEJORES CONDICIONES SANITARIAS, ASO

CIADAS CON UNA TASA MAYOR DE URBANIZACIÓN, DESPU~S DE LA RE

VOLUCIÓN, Y EN PARTE UN MEJORAMIENTO EN EL BIENESTAR ECONÓML 

CO DE LAS MASAS A MEDIDA QUE AUMENTÓ EL NÚMERO DE TRABAJADO

RES RURALES QUE RECIBIERON SU PROPIA TIERRA Y QUE LA PRODUC

CIÓN AGRÍCOLA SE RECUPERÓ Y SOBREPASÓ LOS NIVELES DE 1925", 

EN CUANTO A LA M!GRACIÓ~'HAC!A·LAS CIUDADES, EL MIS

MO REYNOLDS (1973:20) SEÑALA "LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Y LA 

OCUPACIÓN URBANA TAMBI{N ASCENDIERON A PESAR DE LA DEPRESIÓN 

MUNDIAL Y DE LA FUGA DE CAPITAL EXTRANJERO A MEDIDA QUE LA 

·~ 



NACIÓN COMENZÓ A BUSCAR FUENTES Y MERCADOS INTERNOS DE CRECl 

MIENTO, lA DÉCADA DE 1930 MARCÓ EL COMIENZO DE UNA VASTA 

EMIGRACIÓN DE LOS POBLADOS EMPOBRECIDOS Y AISLADOS DE MÉXICO, 

CUYOS HABITANTES BUSCABAN UNA VIDA MEJOR EN LAS CIUDADES Y 

EN Lc°S CENTROS AGRÍCOLAS COMERCIALES EN CRECIMIENTO EN LAS 

REGIONES NORTE Y DE LA COSTA, EL NORTE TUVO EL CRECIMIENTO 

DE POBLACIÓN MÁS RÁPIDO DEL PA(S, EN TANTO QUE LAS REGIONES 

. DEL CENTRO Y DEL PACÍFICO SUR CRECIERON MÁS LENTAMENTE, Co

MO REFLEJO DE ESTE CONSTANTE MOVIMIENTO DEL CENTRO A LA PERl 

FERIA DEL PAf S, Y DE LOS CENTROS RURALES A LOS URBANOS, LA 

PARTICIPACIÓN DEL CENTRO (MENOS EL DISTRITO f~DERAL) EN LA 

POBLACIÓN TOTAL BAJÓ DEL 41% EN 1930 AL 35% EN 1960, EN TAN

TO QUE LA FUERZA DE TRABAJO AGRÍCOLA COMO PARTE DE LA POBLA

CIÓN ACTIVA DESPUÉS DE ASCENDER ENTRE 1910 Y 1930, BAJÓ EN 

6% EN LOS AÑOS TREINTA, 7% EN LOS CUARENTA Y OTRO 4% EN LA 

DÉCADA DE LOS AÑOS CINCUENTA, 

EL PRESIDENTE CÁRDENAS IMPULSÓ OBRAS DE RIEGO, CAMI- . 

NOS, CREA LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, NACIONÁLfZA .·:."; .. .. '(·· ...... 

LOS FERROCARRILES Y EL PETRÓLEO, FORTALECE LA. BANCA EJIDAt _:.-.:~:· . 

Y SE CREAN OTRAS INSTITUCIONES COMO EL BANCO NACIONAL DE CRt -~~;' 
DITO EJIDAL, EL BANCO rJACIONAL ÜBRERO DE For·ENTO lNDÚSTRIAL 

Y. EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, DISTRIBUYE TAM-

BIÉN MILLONES DE HECTÁREAS EtlTRE LOS CAMPESINOS, FORTALECE 

ASIMISMO EL SINDICALISMO Y PROPUGNA POR LA FORMACIÓN DE COO

PERATIVAS DE PRODUCCIÓN DE TIPO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL, 
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APUNTA CóRDOVA (180:217) LA IDEA QUE TUVO EL G.ENERAL 

CARDENAS DE RESOLVER POR MEDIO DE LA ACCI.ÓN DE MASAS LOS PRQ 

BLEMAS DEL PA f s. "EN SEPTIEMBRE DE 1928 CÁRDENAS ASUM I ó LA 

GUBERNATURA DEL ESTADO DE MICHOACÁN; UN MICROCOSMOS EN EL 

CUAl SE REPRODUCÍAN A ESCALA TODOS LOS PROBlEMAS GRANDES Y 

PEQUEÑOS QUE ENFRENTABA EL PAfs, EL GENIO PoLfTicÓ DEL DIVL 

.SIONARIO MICHOACANO ENCONTRÓ DE INMEDIATO EC INSTRUMENTci QUE 

PERMITIRÍA SOLUCIONAR ESOS PROBLEMAS: O LO HAcfAN LAS MASAS 

ORGANIZADAS O NO HABÍA PODER BASTANTE EN EL MUNDO PARA HACER 

LO, EN ENERO DE 1929 CONVOCÓ A LOS DIRIGENTES OBREROS Y CAt:l.. 

PES INOS A REUNIRSE coN ÉL EN LA c I UDAD DE PATZCUARO·;· ALLÁ 

LES PROPUSO ORGANIZARSE PARA CONSTITUIR EL ÚNICO PODER QUE 

PODRfA EN~RENTAR LA DESESPERANTE SITUACIÓN DE LOS TRABAJADO

RES, DE LA ASAMBLEA SURGIÓ LA CONFEDERACIÓN REVOLUCIONARIA 
.~ .. 

Mic~oAcAr::.1 DEL T::ABAJo, coN UN PROGRÚ1A QUE COMPRENDIÓ LA 

REALIZACIÓ~ bE ~A REFORMA AGRARIA, LA LUCHA EN CONTRA tiEL FA 

~ATISMO RELIGIOSO Y DEL ALCOHOLISMO Y LA PROMOCIÓN DE LA EDil 

CACIÓN BAJO LA DIRECCIÓN DEL ESTADO", 

PERO ES EN EL PLAN SEXENAL DONDE SE ENCUENTRAN PLAS

MADAS MERIDIANAMENTE LAS IDEAS CARDENISTAS SOBRE LAS MASAS, 

LA ORGANIZACIÓN COLECTIVA Y EL COOPERATIVISMO, EL PLAN SEXE. 

NAL CONSTITUIRÁ EN REALIDAD UN P~OGRAMA IDEOLÓGICO CoRDOVA (1980: 

2'22 ) EN EL CUAL SE RECONOCÍA LA IMPORTANCIA DE LAS MASAS 

CAMPESINAS Y OBRERAS, "EL PARTIDO NACIONAL REVOLUCIONARIO 

RECONOCE QUE LAS MASAS OBRERAS Y CAMPESINAS SON EL FACTOR 



·. 

MÁS IMPORTANTE DE LA COLECTIVIDAD MEXICANA Y QUE, A PESAR DE 

LA POSTRACIÓN EN QUE HAN VIVIDO, CONSERVAN EL MÁS ALTO CON

C~PTO DE INTERÉS COLECTIVO, CIRCUNSTANC1A QUE PERMITE RADl

tAR EN EL PROLETARIADO EL ANHELO DE HACER DE MÉXICO UN PAfS 
11 ( 

GRANDE Y PRÓSPERO,,, . 
f 
¡ 

EN CUANTO AL FACTOR ORGANIZACIÓN, CÁRDENAS SEÑALABA 

UNA MÁXIMA, CóRDOVA(l930:2z4): QUE FUE EN REALIDAD SU CONSIGNA 

ELECTORAL: "!J\ ORGANIZACIÓN COLECTIVA IMPULSA, OBLIGA, A HA-
\ 

CER CARACTERES, EL ABANDONO ATROFIA MATANDO LA FUERZA INDI-

VIDUAL", ESTE EVIDENTE TM1BIÉN QUE EL TEMA: ÜRGANIZACIÓM, 

SURGE EN FORMA RECURRENTE EN LOS DISCURSOS DE SU CAMPAÑA 

PRESIDENCIAL: "Es NECESARIO QUE LOS PUEBLOS SE ORGANICEN PA

RA QUE LAS M 1 SMAS ORGANIZACIONES SEAN EL MÁS FUERTE SOSTÉN 

DE SUS PROPIOS. INTERESES,,," 

ASIMISMO, SE PROCLAMABA QUE SE DEBER!A -SEGÜN LOS Ll 

NEAMIENTOS DEL PLAN SEXENAL PARA IMPULSAR LA ORGANIZACIÓN 

COOPERATIVI STA1_ 11 QUE CAPACITAR A LOS TRABAJADORES PARA LA .. 

CONQUISTA PROGRESIVA DE LOS INSTRUMENTOS PRODUCTIVOS, QUE ES 

EL IDEAL DE LA DOCTRINA SOCIALISTA DE LA REVOLUCIÓN 11
, 

. PARA .1938 SE PROMULGA LA LEY GENERAL DE Soc l EDADES 

COOPERATiVAS, LA CUAL, SI CONVENiMOS 'coN GUIZAR (1980:32) 11 REPR.E. 
• J -

·sENTA UN NOTABLE AVANCE RESPECTO A LA ANTERIOR -LA DEL PERI~ 

DO DE ABELARDO RoDRfGUEZ- TODA VEZ QUE FUE ELABORADA EN BASE 

A CONCEPTOS DOCTRINALES Y PROPÓSITOS DE POLÍTICA ECONÓMICA 

.......... 
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MÁS PRECISOS", 

LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE ESTA LEY EXPRESA QUE EL 

SISTEMA COOPERATIVO DEBE CONSIDERARSE COMO MEDIO DE TRANSFOB. 

MACJÓN SOCIAL Y SER REORGANIZADO A LA LUZ DE UNA DOCTRINA RE. 

VOLUCIONARIA QUE APROXIME A Los TRABAJADORES HACIA sus OBJE

TIVOS CLASISTAS Y COADYUVE A LA INTEGRACIÓN ~E UN NUEVO SIS

TEMA ECONÓMICO", 

Los ASPEcTOS MÁS IMPORTANTES DE LA LEY y su REGLAMEli 

TO SON: 

O L\s COOPERATIVAS SE INTE.GRARÁN 11 POR INDIVIDUOS DE LA CLA

SE·TRABAJADORA" QUE APORTEN A LA SOCIEDAD SU TRABAJO PER

SONAL O SE APROVISIONEN A TRAVéS DE ELLA O UTILICEN SUS 

SERVICIOS, ESTA LIMITACIÓN HA ID¿ EN PERJUICIO DE PEQUE

~OS PROPIETARIOS AGRfCOLAS, ARTESANOS· Y DUEílOS DE PEQUE

~AS UNIDADES ECONÓMICAS Y OTRAS CAPAS POPULARES QUE NO 

PUEDEN FORMAR PARTE DE LAS COOPERATIVAS, 

1 SOBRE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN DERECHOS Y OBLIGACIONES 

DE LOS MIEMBROS INTEGRANTES: CONCESIÓN DE UN SOLO VOTO A 

CADA SOCIO: NO PERSEGUIR FINES DE LUCRO; REPARTICIÓN DE 

LOS RENDIMIENTOS A PRORRATA ENTRE LOS SOCIOS: PROCURAR 

EL MEJORAMIENTO SOCIAL Y ECONÓMICO DE SUS ASOCIADOS: TE

NER CAPITAL VARIABLE Y DURACIÓN INDEFINIDA, 

O SE ESTABLECE LA PROHIBICIÓN PARA QUE LAS SOC!EDADES E IN-

I . 



i 

1 

. 
l 

-··-~ :f):I. 
·' 

DIVIDUOS USEN EN SU RAZÓN SOCIAL TÉRMINOS QUE PUEDAN INDU 

CIR A CREER QUE SE TRATA DE UNA SOCIEDAD COOPERATIVA; 

PRESCRIBE LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES 

POR SU VIOLACIÓN QUE GENERALMENTE TIENDEN A BURLAR LAS 

.DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y DEFRAUDAR 

AL PÚBLICO, 

1 LA PERSONALIDAD DE LAS COOPERATIVAS SE CONDICIONA A LA AU 

TORIZACIÓN Y REGISTRO QUE CONCEDA LA ENTONCES SECRETARÍA 

DE EcoNoMf A NACIONAL. 

• Los FRECUENTES CONFLICTOS QUE LAS COOPERATIVAS SOSTENÍAN . , 
CON MOTIVO DE "Los DERECHOS DE EXCLUSIVIDAD" PARA OPERAR 

EN DETERMINADA DEMARCACIÓN GEOGRÁ~ICA QUEDAN RESUELTOS AL 

PREVERSE NORMAS QUE HACEN PRÁCTICAMENTE IMPOSIBLE QUE 

ELLO OCURRA, 

O LAS SECCIONES DE AHORRO QUE CONCEDAN PRÉSTAMOS A SUS MIEt1 

BROS SON CREADAS, POR DISPOSICIÓN LEGAL, EN LAS COOPERATl 

VAS, 

O lAs SOCIEDADES COOPERATIVAS DEBERÁN CONSTI)UIR, POR LO M~ 

NOS, EL FONDO DE RESERVA PARA AFRONTAR LAS PÉRDIDAS QUE 

HUBIERE AL FINALIZAR LOS EJERCICIOS SOCIAL~S, ASÍ COMO EL 

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL PARA.CUBRIR A ~OCIOS Y TRABAJA-, ' 

DORES EL PAGO RESPECTIVO POR LOS RIESGOS Y ENFERMEDADES 

PROFESIONALES, 
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O SE FACULTA A LOS SINDICATOS DE TRABAJADORES PARA CONSTI

TUIR COOPERATIVAS DE CONSUMO CON CRGANISMOS ADMINISTRATI

VOS SINDICALES, BUSCÁNDOSE CON ESTO FOMENTAR ENTRE EL ME

DIO SINDICAL LA CREACIÓN DE ESTE TIPO DE COOPERATIVAS POR 

LAS VENTAJAS QUE REPRESENTAN PARA LOS TRABAJADORES, 
·.• 

o A LA SECRETAR!A DE LA ÉcoNOMfA NACIONAL, AHORA DENo~iINADA 
SECRETARÍA DE COMERCIO,· SE LE OTORGABAN FACULTADES PARA 

COMPELIR A LAS COOPERATIVAS DE CONSUMIDORES A DISTRIBUIR 

PRODUCTOS AL PÚBLICO ~ARA COMBATIR EL ALZA DE LOS PRECIOS: 
\ 

DANDO CON ELLO EFICACIA A LA ACCIÓN GUBERNAMENTAL CONTRA 

MONOPOLISTAS Y ESPECULADORES QUE BUSCASEN LA EXPLOTACIÓN 

DE LOS CONSUMIDORES MEDIANTE LA RESTRICCIÓN DE LA OFERTA 

. DE LOS ART!CULOS BÁSICOS DE CONSUMO, 

8 A LAS COOPE~ATIVAS NO LES ESTÁ PER~ITIDA LA UTILIZACIÓN 

DE LOS SERVICIOS DE LOS ASALARIADOS, SALVO CUANDO LAS CIR 

CUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS O IMPREVISTAS DE PRODUCCIÓN 

ASf LO EXIJAN: PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DETERMHIADAS _Y 

PARA TRABAJOS EVENTUALES O POR TIEMPO FIJO DISTINTOS DE 

LOS REQUERIDOS POR EL OBJETO DE LA SOCIEDAD, 

A LOS ASALARIADOS DE LAS COOPERATIVAS SE LES CONSIDERARÁ 

SOCIOS DE LAS MISMAS POR LA SOLA EXPRESIÓ~ DE SU VOLUN

TAD EN TAL SENTIDO SI TIENEN MÁS DE SEIS .MESES DE SERVI

CIOS Y HACEN LA EXHIBICIÓN CORRESPONDIENTE DE CAPITAL A 

CUENTA DE SU CERTIFICADO DE APORTACIÓN, 
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• Tonos Los ACTOS RELATIVOS .. A LA CONSTITUCIÓN·, AUTORIZACIÓN 

Y. REGISTRO DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS GOZAN DE FRANQU.L 

CIAS.FISCALES, 

FUE Y HA SIDO CONOCIDA LA VOCACIÓN DEL GENERAL CARDE. 

NAS POR LOS CAMPESINOS, LA ACCIÓN COOPERATIVISTA DEL RÉGI

MEN CARDENISTA POR TANTO SE ENFATIZÓ EN EL CAMPO, EL ESTU: 

DIOSO, GARCÍA ( 1976:227) DIVIDE LA REFOR!-1A AGRARIA MEXICANA EN 

TRES ETAPAS HISTÓRICAS: LA PRIMERA VA DE 1910, AL INICIO DEL 

GOBIERNO DE lAZARO CÁRDENAS; LA SEGUNDA CORRESPONQE AL DE

SEMPE~O DE ESTE GOBIERNO, Y LA TERCERA, O POSTCARDENISTA, 

ES LA QUE SE DEMUELE CASI SISTEMÁTICAMENTE LA OBRA REALIZADA 

EN LA SEGUNDA ETAPA, Es EN LA ETAPA DEL GOBIERNO CARDENISTA 

QUE ESPIGAREMOS CON OBJETO DE DILUCIDAR LA ACCIÓN COOPERATI

VA DEL ESTADO, 

SE PRETENDE, EN EL PERIODO YA DEMARCADO, SUSTITUIR 

LA ESTRUCTURA LATIFUNDISTA POR UNA EJIDAL COOPERATIVA QUE 

FUESE CAPAZ DE CAPTAR LOS RECURSOS ASISTENCIALES DEL HUEVQ 

ESTADO NACIONAL, DURANTE EL PERfODO CARnENISTA EL ESTADO ME. 

XICANO ARTICULA UN MODELO QUE PERMITE UNA INTERVENCIÓN IMPOR 

TANTE DEL CAMPESINO EN LA FORMACIÓN DE LAS COOPERATIVAS, A 

E$TO SE LE HA LLAMADO UNA ACCIÓN, "DE ABAJO HACIA ARRIBA", 

PERATIVISMO ESTÁ A PUNTO DE CONVERTIRSE EN UN SECTOR MUY IM

PORTANTE DE LA ECONOMÍA NACIONAL, Asf LO ASEGURA GARCfA 

(l9lb:22/) "DESDE UNA PERSPECTIVA GLOBAL, SÓLO EN EL SEGUNDO 



CICLO HISTÓRICO DE REFORMA AGRARIA EL COOPERATIVISMO JUEGA 

UN PAPEL SIGNIFICATIVO Y REGISTRA UN PROCESO DE INTEGRACIÓN 

ASCENDENTE EN D IRECC 1 ÓN A LA POS !BLE CONSTI TUC 1 ÓN DE SU SE~ 

TOR COOPERATIVO DE LA ECONOMÍA NACIONAL", SIN EMBARGO,· TA~ 

BiéN ASIENTA COMO EL PROCESO DE DEMOLICIÓN DE LOS REGÍMENES 

POSTERIORES DESTRUYE ESTE ASCENSO, "ESTE ACELERADO PROCESO 

QUEDA ROTO EN EL CICLO DE LA.APERTURA.LIBERAL Y BURGUESA, 

. CUANDO LOS RECURSOS DEL ESTADO SE CONCENTRAN EN LA EXPANSIÓN 

DE LA.FRONTERA AGRÍCOLA, Y EN EL DESARROLLO DE UNA MODERNA 

'AGRICULTURA CAPITALISTA Y CUANDO SE PROMUEVE EL ESTRANGULA

MIENTO -O LA CORRUPCIÓN- DE. LA ESTRUCTURA EJIDAL COOPERATI-

VA", 

EL MISMO AUTOR CONCEDE UN ALTO MéRITO AL EJIDO COLE~ 

TIVO MEXICANO COMO PIEDRA ANGULAR DEl AUGE AGRÍCOLA DE 1935 
A 1965: "EL EJIDO COLECTIVO MEXICANO (poR NO DECIR, EL EJI

DO DE CUALQUIER TIPO, DISE~ADO DE ACUERDO CON UNOS PATRONES 

COOPERATIVOS EN SU COMISARIADO Y EN SUS ÓRGANOS DEMOCRÁTICOS -DE CONTROL), RESPONDIÓ A LA EXIGENCIA HISTÓRICA DE DEFINIR 

UNA NUEVA ESTRUCTURA AGRARIA, ASÍ COMO DE DINA~IZAR O COMPL~ 

MENTAR LAS FORMAS COMUNALES DE TENENCIA CON UN NUEVO SISTEMA 

DE EMPRESA, DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y DE ECONOMÍA DE MERCADO, 

EL EJIDO, EN SU PRIMERA FASE Y CONCEBIDO COMO. UN LÚ1ITADISl

MO COMPLEMENTO DEL JORNAL AGRÍCOLA, NO COtlSTITUfA SINO EL 

PUNTO DE ARRANQUE DE UN NUEVO ORDENAMIENTO SOCIAL Y ECONÓMI

CO, CUYO MAYOR PELIGRO CONSJSTfA EN NO HABER REEMPLAZADO LA 

\ , .. : -~ •,. 



. ANTIGUA HACIENDA SINO CON UNA POLVAREDA DE PRODUCTOS MINIFU~ 

DISTAS, EN LA DÉCADA DE LOS AÑOS TREINTA, LA CONFORMACIÓN 

DEL EJIDO COLECTIVO ABRIÓ PARA MÉXICO LA POSIBILIDAD DE ORGA 

NIZAR UNA MODERNA Y DINÁMICA ESTRUCTURA AGRARIA FUNDAMENTADA 

EN DOS SECTORES: EL EJIDAL-COOPERATIVO Y EL PRIVADO CAPITA

LISTA, EN ESTE PERIODO EN QUE SE DISEÑÓ UN MODELO EJIDAL 

COOPERATIVO DE REFORMA AGRARIA, SE DEFINIERON TAMBIÉN LAS 

GRANDES Lf NEAS DE CONCRETIZACIÓN DEL COOPERATIVISMO RURAL M~ 

XI CANO; 

A) LA MULTIACTIVIDAD 

B) LA TENDENCIA HACIA LA EXPLOTACIÓN COLECTIVA DE LA 

TIERRA (COOPERATIVISMO.DE PRODUCCIÓN)~ Y 

C) LA PROPENSIÓN HACIA FORMAS Y MECANISMOS DE INTE

GRACIÓN REGIONAL (COOPERATIVISMO EN SEGUNDO GRA

DO) 

ESTOS RASGOS REVELAN UNA RADICAL IDENTIFICACIÓN EN

TRE LAS ESTRUCTURAS, MÉTODOS E IDEOLOGfAS DEL COOPERATIVISMO, 

Y LA. ASPIRACIÓN DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS EN LA ETAPA 

CARDENISTA DE LA REFORMA AGRARIA, 

POR OTRA PARTE, TAMBIÉN PODEMOS SEÑALAR2 QUE MIEN

TRAS QUE EN OTROS PAf SES LA MAYORÍA DE LAS C.OOPERATIVAS RURA 

LES SON DE CRÉDITO Y MERCADEO~ EN EL NUESTRO LA MAYORÍA SON 

COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN, PARA ]950, SÓLO UN 12% DE LAS 

COOPERATIVAS RURALES PERTENECÍAN A SOCIEDADES DE CONSUMO, EL 
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R.ESTO PERTENEE:f AN A COOPERATIVAS .DE PRODUCCIÓN, 

DESAFORTUNADAMENTE, CUANDO LA REVOLUCIÓN CAMBIÓ EL 

RUMBO SE DESTRUYEN LAS COOPERATIVAS EN FAVOR DE LA "PEQUEÑA 

PROPIEDAD", LO CUAL SIGNIFICA UN RETROCESO EN LA PRODUCCIÓN 

QUE VENDR f A A REFLEJARSE EN EL AÑO DE 1965. Tonos LOS ES-

· FUERZOS HECHOS DESDE 1922.EN TIEMPOS DE ÜBREGÓN EN FAVOR DE 

LAS COOPERATIVAS, CUANDO LA COMISIÓN NACIONAL AGRARIA EXPI-

DIÓ LA CIRCULAR 51, SON ECHADOS POR TIERRA AL CAMBIAR EL MO-

DELO DE DESARROLLO, \ 
\ 

\ 
CON LO EXPRESADO ANTERIORMENTE, NO QUEREMOS DECIR 

QUE NO SE HAYAN DADO CASOS EN QUE LOS EJIDOS COLECTIVOS FRA

CASARON, BÁSTENOS CON CITAR DOS CASOS: NUEVA ITALIA Y TLA- · 
HUALILO, 

ANTERIORMENTE AL GOBIERNO DEL GENERAL CÁRDENAS EXIS 

TIA EN NUEVA ITALIA, MICHOACÁN UN COMPLEJO AGROINDUSTRIAL, 

UNA GRAN EMPRESA DE TIPO CAPITALISTA REGENTEADA POR LA FAMI

LIA Cusr. AL LLEGAR EL CARDENISMO, LA GRAN EMPRES~ ES REPAR 

TIDA A LOS CAMPESINOS Y SE CONVIERTE EN UN EJIDO COLECTIVO, 

CUANDO LA nREVOLUCIÓN CAMBIA EL RUMBOn, ES DECIR, AL 

TÉRMINO DEL PERIODO CARDENISTA, EL EJIDO COLECTIVO DE NUEVA 

ITALIA SE VE SUJETO A HOSTILIDAD~S Y EMBATES POR PARTE DEL 

ESTADO, "LA HISTORIA PODRfA HABER SIDO DISTINTA SI NUEVA 

ITALIA NO HUBIESE SIDO ENTEGRADA LITERALMENTE A SU PROPIA 

SUERTE Y A LA CODICIA DESTADA DE PROPIOS Y EXTRAÑOS", GLANTZ 



LA CORRUPCIÓN JUGÓ ADEMÁS UN PAPEL PREPONDERANTE EN 

LA DESTRUCCIÓN DEL EJIDO COLECTIVO, CORRUPCIÓN EJERCIDA POR 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE ADEMÁS CORROMPfAN A LOS CAMPESINOS, 

EN LA INTRoDuccióN DEL LIBRO EL EJIDO coLEcTr°vo DE NuEvÁ ITA 

LIA,·ANGEL PALERM SEÑALA, SIN EMBARGO, QUE EL ESTUDIO NO DE. 

SEA JUSTIFICAR LA IDEA DE QUE TODA FORMA DE COLECTIVISMO 

AGRARIO ESTÁ CONDENADA A UN FRACASO SEMEJANTE AL DE NUEVA 

ITALIA, 

ÜTRO EJEMPLO DE FRACASO DE LOS EJIDOS COLECTIVOS EN 

NUESTRO PROPIO PAfs LO CONSTITUYEN Los EJIDOS.DE TLAHUÁLILo·,· 

BALLESTEROS PORTA (1964:38) ÉN ESTE TRABAJO SE SEÑALA A LA 

HACIENDA DE TLAHUALILO COMO UNA EMPRESA CAPITALISTA PERFE~TA 

MENTE ORGANIZADA QUE CONTABA CON 46,630 HECTÁREAS HACIA FI

NES DEL SIGLO PASADO, EL SER CONSIDERADA ESTA HACIENDA COMO 

UN EMPORIO SE DEBIÓ EN GRAN PARTE A QUE CO~TABA CON EL AGUA 

DEL RÍO NAZAS, AL TRATAR EL GOBIERNO PORFIRISTA DE REGULAR 

EL USO DE LAS AGUAS DEL CITADO RÍO, LA EMPRESA EXTRANJERA 

DUEÑA DE LA HACIENDA PROTESTÓ ANTE SU GOB-IERNO; SURGIENDO -

UNA DISPUTA DIPLOMÁTICA QUE SE DICE FUE, ENTRE. OTRAS, CAUSAii 

TE DE LA CAÍDA DE PORFIRIO DfAZ. AL LLEGAR EL PRESIDENTE 

CÁRDENAS A LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ AL REPARTO DEL LATIFUNDIO, 

E~TE SE DIVIDIÓ ENTRE DOCE EJIDOS.Y MÁS DE CIENTO CINCUENTA 

PEQUEÑAS PROPIEDADES CON DIFE~ENTES SUPERFICI~s·~ 

VENCIA 

INFORTUNADAMENTE, LOS DIRIGENTES COOPERATIVOS EN CONl 

CON EMPLEADOS DEL GOBIERNO COMETEN TODA CLASE DE 



DUSTRIA LOCAL QUE REQUERÍA DE LA IMPORTACIÓN DE BIENES 
.. 

DE CAP !TAL Y PARALELAMENTE LAS CRECIENTES EXPORTACIONES 

AGROPECUARIAS QUE FAVORECIERON LA ESTABILIDAD DEL TIPO 

DE .CAMBIO", 

LA SITUACIÓN DESCRITA ANTERIORMENTE CUMPLIÓ SU COME

TIDO MIENTRAS PUDO, SIN EMBARGO, EN EL FONDO, EL ESTADO DE . . 

COSAS NO ERA SANO, LO QUE IBA A PROVOCAR TARDE O TEMPRANO 

LOS PROBLEMAS QUE ACTUALMENTE VIVIMOS, 

PARA EL AÑO DE 1965 APARECEN LOS PRIMEROS RASGOS QUE 

PROLOGAN LA CRISIS AGROPECUARIA, DE 1950 A 1965 LA AGR I CUl.. 

TURA EXPERIMENTA UN CRECIMIENTO DEL 4, 3%, DE 1965 EN ADELAt:!. 

TE LA PRODUCCIÓN AGR f COLA SOLAMENTE CRECE EN UN l. 2% ANUAL, 

AL ARRIBAR LA DÉCADA DE LOS SETENTA LA PRODUCCIÓN SE ENCUEN

TRA ESTANCADA, MIENTRAS TANTO LA POBLACIÓN CRECE AL 3,3%, 

LA SITUACIÓN CONSIGNADA LÍNEAS ARRIBA H.A SIDO PROVO

CADA POR UN SINNÚMERO DE PROBLEMAS QUE SE ABATEN SOBRE EL 

AGRO NACIONAL Y QUE VAN DESDE EL PROBLEMA DE TENENCIA DE~A 

TIERRA HASTA EL FRACASO DE LA "REVOLUCIÓN VERDE" QUE NACIÓ 

EN ESTE PAÍS, PASANDO POR LO QUE SE HA DADO EN LLAMAR EL PR~ 

~LEMA DEL uAGRO-BUSINESS", 

EFECTIVAMENTE, EXISTE UNA GRAN PENETRACIÓN POR PARTE 
J 

DE LAS COMPAÑÍAS TRANSNACIONALES EN EL CAMPO MEXICANO, LAS 

TRANSNACIONALES DEL SECTOR ALIMENTICIO CONTROL~N EL 75% DE 

LA PRODUCCIÓN EN ESTE RAMO ASf COMO EL 25% DE LAS. COSECHAS 

• 
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TUACIÓN PARA EJERCER PRESIONES SOBRE NUESTROS RECURSOS PETRQ 

~EROS (VER CUADRO 2), 

. 'ÜTRO DE LOS CUELLOS DE BOTELLA QUE FRENAN EL DESARRQ 

LLO _AGRÍCOLA, ESTÁ CONSTITUIDO POR LA INAPLICABILIDAD DE LA 

LLAMADA nREVOLUCIÓN VERDE" ~N ESTE PAfS, CONSTITUYE UNA PA

RADOJA QUE EN EL PAÍS DE NACIMIENTO DE ESTA ·INNOVACIÓN EXIS

TA EN ESTOS MOMENTOS LA PERSISTENCIA DEL HAMBRE, LA REVOLU

CIÓN VERDE NO HA APORTADO Nr' SIQUIERA LA RESOLUCIÓN DE UNA 

PEQUEÑA PARTE DEL PROBLEMA DEL AGRO, COMO AFIRMAN NUMEROSOS 

INVESTIGADORES: EL SECTOR CAMPESINO CARECE DE LA CAPITALIZA

CIÓN SUFICIENTE COMO PARA DESARROLLAR LA AGRICULTURA CON 

1 NNOVAC IONES CARAS QUE CONLLEVAN Ef1 PAQUETE EL USO DE FERTI -

LIZANTES ESPECIALES, RIEGO Y SEMILLA MEJORADA, LA INNOVA

CIÓN DE REFERENCIA HA SIDO APROVECHADA SOLAMENTE POR UNOS 

CUANTOS AGRICULTORES RICOS, LOS QUE POR CIERTO, SON LOS QUE 

HAN DISFRUTADO DE LA INFRAESTRUCTURA IMPLEMENTADA POR EL GO

BIERNO, COMO SON: CARRETERAS, BODEGAS Y OBRAS DE RIEGO, 

EL RESULTADO DE LA SITUACIÓN QUE SE DESCRIBE HA SIDO 

EL EMPEORAMIENTO DEL NIVEL DE VIDA DE LOS GRUPOS DE INGRESOS 

MÁS BAJOS DEL PAÍS: LA POLARIZACIÓN DE LA RIQUEZA Y LA POBRE_ 

ZA EN EL CAMPO, LA FORMACIÓN DE UNA MASA CADA VEZ MAYOR DE 

JORNALEROS; EL ~STANCAM!ENTO PE LA PRODUCC!Ó~ Y PRODUCTIVI

DAD EN LAS TIERRAS QUE CARECEN DE IRRIGACIÓN; LA REDUCCIÓN 

DE LAS TIERRAS MAICERAS Y FRIJOLERAS PARA DEJAR LUGAR AL CUL 

TIVO DE ALIMENTO PARA ANIMALES Y EN FIN EL DETE~IORO DE LA 

VIDA RURAL EN GENERAL, . 
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CUADRO l 

PENETRAClON EN EL CAMPO 
. . . 

- EN LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA 

GANADO Y AVES, EL PESO DEL CAPITAL MONOPOLISTA 

EXTRANJERO ES AÚN.MAYOR, SOBRESALIENDO DOS ES-
' FERAS: PURINA Y ANDERSON CLAYTON, 

\ 

- LA INDUSTRIA CIGARRERA SE PRESENTA EN MANOS DE 
1 

DOS GRANDES ESFERAS EXTRANJERAS: LA MODERNA Y 

TABACALERA MEXICANA, 

EN SEMILLÁS MEJORADAS LOS PRINCIPALES OBSTÁCU

LOS EXTRANJEROS SON: LA HACIENDA, \'/Ac, SECURI

TY v NoRrnRuP. 

- EN INSECTICIDAS Y FERTILIZANTES LOS PRINCIPA

LES LUGARES PERTENECEN A: STANFFER, Du PoNT, 

MoNSANTO CHEMICAL, ICI ~ CYANAMID. 

- EN VACUNAS Y MEDICAMENTOS PARA Atl!MALES LA MA 

YOR PARTE DE LOS GRANDES LABORATORIOS SON EX

TRANJEROS: PFIZER, MERCK SHARP, CIBA-GEIGI. 
·. 

FUENTE: EsTRATEGIA N2 23, A~o IV, voL. 4, M~xico. 



CUADRO 2 

PRODUCTO MAIZ 

PRODUCCION PRECIO . IMPORT8. EXPORTA CONSUMO ANOS RURAL CIONES . CIONES 1000 TON 1000 TON 
$/TON 1000 TON 1000 TON 

-
60-64 6 666 838 121 149 6 631 
60-69 8 857 929 . 7 1 028 7 836 
70-74 . 8 669 1 055 681 149 9 401 

70 8 879 905 761 2 9 631 
71 P. 8 786 899 17 277 9 520 
72 p, 9 223 902 204 433 8 992 
73 p, 8 609 1109 1 145 31 9 721 .. 
74 p, 7 848 1 460 1 277 1 9 124 
75 p, 9 375 1 850 2 620 11 991 

FUENTE: D.G.E.A./S.A.G.: BOLETÍN INTERNO. N2 53, 1975 
PREL! MINAR, 

J ... 



EFECTIVAMENTE, EL PANORAMA DESCRITO EN LOS PÁRRAFOS . 

ANTERIORES ES CORROBORADO POR DIVERSOS ESTUDIOSOS DEL PROBL~ 

MA 1 ESCUCHEMOS A GoNZÁLEZ SoR I ANO (1974: 32 ) : "EL DESCEN

SO DE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, RE

FLEJA LA CRISIS ACTUAL POR LA QUE ATRAVIESAN LAS RELACIONES 

AGRARIAS EN MtXICO, 

COMO CONSECUENCIA DEL CAMBIO DE LAS RELACIONES DE 

PROPIEDAD QUE SE OPERARON CON LA REFORMA AGRARIA, SE ABRIÓ 

PASO A UN DESARROLLO DEL CAPITALISMO EN EL CAMPO, SIN EMBAR 
·" ' 

GO, AL VERSE TRUNCADO EL PROCESO DE RED! STRIBUCIÓN DE LA T~2:·: ::' :· 

RRA, SE DIO LUGAR A LA APARICIÓN DE UNA REDUCIDA CAPA DE BUR 

GUESfA AGRARIA QUE PAULATINAMENTE ACAPARÓ LAS MEJORES TIE-

RRAS Y CONCENTRÓ LA MAYOR PARTE DE LOS INSTRUMENTOS DE PRO

DUCCIÓN AL TIEMPO QUE MONOPOLIZAGA EL AGUA Y EL CRtDITO, 

ESTA VfA DE DESARROLLO AGRARIO DETERMINÓ QUE LOS PRQ 

GRESOS ALCANZADOS POR EL SECTOR, SE LIMITARAN PREFERENTEMEN

TE A LAS TI ERRAS DE RIEGO Y A LOS PRODUCTOS LI GAiiOS CON E.L 

MERCADO EXTERIOR, MIENTRAS QUE EN LA MAYOR PARTE DE LAS TIE

RRAS DE TEMPORAL SUSCEPTIBLES DE EXPLOTACIÓN,.EL ATRASO TtC

NICO Y LA BAJA PRODUCTIVIDAD ERAN FENÓMENOS PERMANENTES, Es 

CIERTO QUE EM ALGUNOS CULTIVOS DE·. DEMANDA IN.TERNA -POR EJEM-.. 
PLO, EL TRIGO- SE CONSIGUIERO~ AVANCES DE CONSIDERACIÓN A 

CAUSA DE LA POLÍTICA DE PRECIOS OFICIALES DE GARANTÍA, PERO 

ESTOS SE OBTUVIERON A UN COSTO SOCIAL MUY ELEVADO,· 



1 

1 

,·fll; 

"....!"--· 

PoR OTRO LADO, MIENTRAS LA TENDENCIA HACIA LA CONCE~ 

TRACIÓN DE LA PROPIEDAI? Y DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA SE SEGUft~ 

MANIFESTANDO CON MUCHA FUERZA, LA MAYOR PARTE DE LA PO

BLACIÓN RURAL -QUE SE ESTIMABA EN 19,9 MILLONES EN 1968- SE 

VE(A OBLIGADA A EMIGRAR A.LAS CIUDADES ORIGINANDO UNA DEPRE

SIÓN LATENTE DE LOS SALARIOS INDUSTRIALES, TAMBIÉN SE VEfA 

OBLIGADA A SUBSISTIR PREC,AR !AMENTE, CASI CASI DESOCUPADA EN 

LAS REGIONES AGR fcOLAS, ESTOS FENÓMENOS DEPRIMIERON LA DE

MANDA DE BIENES DE CONSUMO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL Y FRENARON 
\ 

EL DESARROLLO DEL MERCADO INTERNO, ESPECIALMENTE EN LO QUE 

SE RE~ACIONA CON LA PRODUCCIÓN DE BIENES DE CONSUMO", 

PARA EL AÑO DE 1973, EL GOBIERNO DEL PRE$IDENTE EcH~ 

VERRfA DECIDE IMPULSAR EL MOVIMIENTO COOPERATIVO COMO UNA DE 

TANTAS MEDIDAS·EMPRENDIDAS PARA PALIAR LA CRISIS GENERAL, 

LAs OTRAS SERfAN LA FORMACIÓN DEL FONACOL INFONAVIT y LAS 

TIENDAS DE DESCUENTO ESTABLECIDAS PARA LAS DIFERENTES SECRE

TARfAS DE ESTADO, 

EN EL CUADRO 3 SE PUEDE OBSERVAR QUE DE 15 COOPER.ATl 

VAS DE PRODUCCIÓN EN 1971 SE LLEGÓ A 367 EN 1976, TAMBiéN 

SE INCREMENTARON LAS COOPERATIVAS DE CONSUMO QUE PASARON DE 

9 EN 1971 ·A 291 EN 1976, 

PERO ES EN EL CAMPO Db~DE EL GOBIERNO DE EcHEVERRfA 

PROMUEVE CON MAYOR ENTUSIASMO EL COOPERATIVISMO, LLAMANDO A 

LAS COOPERATIVAS, EJIDOS COLECTIVOS, PARA 1976, SOLÓRZANO 

(1978:74 ), LA CIFRA HAB!A LLEGADO A 500, 



DESPUÉS DE VARIAS DÉCADAS DE SER SATANIZADO EL CO

LECTIVISMO EN EL CAMPO FUE PUESTO NUEVAMENTE EN CIRCULACIÓN 

POR EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE EcHEVERRfA, SE DECÍA HACIA 

.1971 QUE "SE TRATABA DE COLECTIVIZAR LA TIERRA, 'DE FORMAR 

COOPERATIVAS', O BIEN, SE HABLABA EN EL SENTIDO GLOBAL DE 
1 0RGANIZACIÓN 1

, PARA NUESTRO PROPÓSITO, CONSIDERARÍAMOS~ 

LAS UNIDADES COLECTIVIZADAS COMO COOPERATIVAS AGRf COLAS"' 

EN LA LEY DE LA REFORMA AGRARIA DE 1971, YA SE INCLll 

YEN A LOS EJIDOS COLECTIVOS COMO "UNA UNIDAD OPCIONAL EN EL 

REPARTO DE LA TIERRA: LA OPCIÓN SÓLO PODRÍA S~R DECRETADA 

POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA", 

EL HABER INCLUIDO EN LA LEY riE 1971 DE OPCIÓN POR EL 

EJIDO COLECTIVO FUE IMPORTANTE, YA QUE NUNCA SE HABÍA HABLA

. DO DE COLECTIVIZACIÓN EN OTRAS LEYES DE CARÁCTER AGRARIO, 

AFIRMA ESTEBAN KROTZ ( 1981:127) QUE "A PARTIR DE 

1970 SE NOTA UN INTERÉS REMARCADO EN LAS FORMAS DE ORGANIZA

CIÓN COOPERATIVA ENTRE PARTES DE LA POBLACIÓN RURAL QUE SE 

HACE CADA VEZ MÁS PRESENTE CONFORME SE INCLINA HACIA SU FIN 

EL SEXENfO DEL PRESIDENTE EcHEVERRfA (1970-1976), PERO QUE 

NO LOGRÓ CONVERTIRSE EN UNA ESTRATEGIA COHERENTE Y EFICIENTE 

NI EN SU CONJUNTO NI EN LA MAYOR" PARTE DE LAS REALIZACIONES 

DE TIPO PILOTO, LA LEY FEDE~AL DE REFORMA AGRARIA DE 1971 
-QUE DEROGÓ EL CóDIGO AGRARIO DE 1942- ESTABLECIÓ LAS BASES 

PARA UNA ADMINISTRACIÓN DEL EJIDO QUE FOMENTE SU ORGANIZA-

' CIÓN COOPERATIVA DESDE LAS FORMAS MÁS SIMPLES HASTA LA IMPL~ 



MENTACIÓN DEL TRABAJO COLECTIVO SOBRE PARCELAS UNIFICADAS 

(VÉASE EL LIBRO TERCERO PERO TAMBIÉN LOS ARTfCULOS 56 Y SI

GUIENTES Y LOS ART!CULOS lOl-105), TODAVÍA EN 1973, SIN EM

BARGO, EL ENTONCES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS AGRA

RIOS Y COLONIZACIÓN AL DISERTAR ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

SOBRE EL INFORME PRESIDENCI~L DE ESTE AÑO, NO PARECIÓ DAR MA 

YOR IMPORTANCIA A LA COLECTIVIZACIÓN EJIDAL.MASIVA' ÉSTA APA 

RECIÓ MÁS TARDE DE REPENTE EN TODAS LAS DECLARACIONES OFICIA 

LES AL RESPECTO COMO LA ÚNICA SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS DEL 

CAMPO, HASTA QUE EN 1974 SE INFORMÓ DE PLANES GUBERNAMENTA

LES QUE PREVEÍAN LA REORGANIZACIÓN COLECTIVA DE CUATRO MIL 

EJIDOS AL AÑO Y SE IMPULSÓ LA APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

COLECTIVIZACIÓN EJIDAL ELABORADO BAJO LOS AUSPICIOS DE LA 

FAO. 

LA FUSIÓN DE LOS TRES BANCOS OFICIALES Y LA REORGANl 

ZACIÓN DE LAS SOCIEDADES DE CRÉDITO LOCALES EN SUS DIVERSAS 

FORMAS EN EL MARCO DE UNA ORGANIZACIÓN UNITARIA DEL EJIDO, 

LA INICIACIÓN DE GRANDES PLANES PILOTO SOBRE BASES COOPERATl 

VAS Y LA PREFERENCIA DE LA DOTACIÓN COLECTIVA EN LOS NUEVOS 

CENTROS DE POBLACIÓN EJIDAL FUERON OTRA PART~ DE ESTA ESTRA

TEGIA, AL MISMO TIEMPO SE CREÓ UN SISTEMA DE EMPRESAS EJID8. 

LES Y COMUNALES DE TIPO COOPERATIVO ORGANIZADAS EN EL SISTE-. . 

MA DEL FONDO NACIONAL DE FoMÉNTO EJ IDAL Y SE IMPULSÓ LA ORG8. 

NIZACIÓN DE LAS MENCIONADAS ASOCIACIONES AGRÍCOLAS LOCALES 

(EN 1975 SE HABLÓ DE UNA NUEVA LEGISLACIÓN AL RESPECTO), EN 

SEPTIEMBRE DE 1974, LA CIUDAD DE MÉXICO FUE LA SEDE DE LA IV 



ASAMBLEA CONTINENTAL DE LA ÜRGANIZACIÓN DE COOPERATIVAS DE 

AMÉRICA Y A MEDIADOS DE 1975 LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ÜR 

GANIZACIONES POPULARES .ORGANIZÓ UN CONGRESO NACIONAL COOPERA '· 

TIVISTA, EN ABRIL DE 1976, FINALMENTE, SE PROMULGÓ LA LEY 

GENERAL DE CRÉDITO RURAL QUE A SU VEZ PREVÉ NUEVAS FORMAS DE 
' 

ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPE-

CUARIOS Y SEMANAS MÁS TARDE SE EMITIÓ LA LEGISLACIÓN SOBRE 
1· 

LAS LLAMADAS 11 SOCI EDADES DE SOLIDARIDAD SOCIAL" QUE PRETEN-

DIÓ DAR UNA CIERTA PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE CONTINUIDAD A UN 
\ 

EXPERIMENTO DE COOPERATIVIZACIÓN REGIONAL PROMOVIDO POR MIEt1 
. . 

BROS DE LA FAMILIA PRESIDENCIAL EN EL SUR DEL ESTADO DE JA-

LISCO" 1 

SEÑALA \·/ARMAN (1980 :64 ) , QUE DURANTE EL RÉGIMEN 

QUE NOS OCUPA ~E HICIERON GRANDES Y ONEROSOS ESFUERZOS PARA 

LOGRAR LA COLECTIVIZACIÓN, "SE ESTABLECIÓ UNA SUBSECRETARÍA 

DE ÜRGANIZACIÓN Y DESARROLLO AGRARIO -EN LA SECRETARÍA DE LA 

REFORMA AGRARIA- QUE TENÍA ENTRE SUS OBJETIVOS CENTRALES IN

DUCIR LA COLECTIVIZACIÓN DEL EJIDO, MILES DE PROMOTORES .. 

AGRARIOS, MUCHOS DE ELLOS RECLUTADOS ENTRE LOS MEDIOS ESTU

DIANTILES, FUERON DEDICADOS A LA MISMA TAREA, 

. - ÜTRAS DEPENDENCIAS OFICIALES, ENTRE EL CENTENAR DE 

LAS DED r CADAS •1 nc:-c-•0001 1 O A"ºQ
0

oc:-r11~01" TA/·'ottM DAOTTrTD"-n._ U'-'-'nl\I\ '-'- \J,1, 1 .... ...,....,n1,.i.vr 1 1¿,,,1.1.'-•' 1 ''' .. ..., .... I\ 
J 

·RON EN LA PROMOCIÓN, EL COSTO DEL ESFUERZO NUNCA FUE ESTA

BLECIDO PERO FUE CIERTAMENTE GRANDE. VEHÍCULOS, SUELDOS, 

VlÁTicos, HASTA MODERNOS EQUIPOS AUDIOVISUALES, OFICINAS. 



AÑO·~ 
: 

1938 
1939. 
1940 
1941 
1942 
1943. 
1944. 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954" 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

., 1960 

1 
1961 
1962 
1963 

. 1 

CUADRO 3 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE.PRODUCCION Y 
CONSUMO REGISTRADAS POR ANOS 

. 1938-1976* 

PRODUCCIÓN (1) CONSUMO (2) TOTAL. 

N2 DE N2 DE N2 DE N2 DE N2 DE N2 DE 
Coors. Socros Coors. Socros Coops, Socros 

34. 4 082 9 4 716 49 8 798 
492: 36 399 330 34 535 822 . 70 934 
460 35 181 202 33 612 662 68 793 
230 11 606 69 4 417 299 16 023 
313 22 308 46 2 870 359 25 178 
100 . 4 702 56 2 543 . 156 7 305 

66 3 197 86 5 540 152 8 737 
145 4 644 78 3·991 223 8 635 

82 2 865 55 1 992 l3T 4·357 
41 l 127 29 2 035 70 3 162 
54 3 977 16. 810 70 4 787 

136 5 482 35 2 684. 171 8 166 
192 7 625 21 1 429 213 9 054 
101 4 718 32 4 259 133 8 977 

55 2 133 36 108 865 91 . 110 998 
43: l 967 31 2 86? 79 4~329 
67 3 183 21 1140 38 4 323 
68 2 511 27 1 081 95. 3 592 

. 50 l 669 20 1138 70 2 807 
42 2 025 6 . 683 48 2 708 
65 2 522 14 l 340 79 3 862 
26 985 14 · .. 1 849 40 2 834 
45 2 023 15 818 60 2 ,841 
39 2 298 21 733 60 3 031 
23 1 130 21 2 268 44 3 398 
44 2 584 32 l 824 76 4 408 

(CoNTI NÚA) 



I 

·· ··· · · · ·· .... : (CONTINUACióÑ) 

PRODUCC 1 ÓN (1) CONSUMO (2) ...... To TAL. 

Mo N2 DE N~ DE N2 DE N2 DE N2 DE Ne DE 
Coops, Socios Coops. Socios Coops, Socios 

: 4 344 
.. 

1964' 70 42 6 917 112 : 11 261 
1965 4 148 - - 4 148 : 

1966 13 : l 279 - : - 13 1 279 : 

1967 28 : 890 12 986 40 1 876 
1968 25 : l 714 12 l 243 

: 
37 2 957 ; 

1969 51 : 2 100 28 l 245 79 3 345 
1970 89 : 4 051 34 : l 865 123 5 916 
1971 15 795 9 : 603 

: 
24 l 398 

1972 66 3 639 35 . 2 976 101 6 615 
1973. 100 : 5 001 90 4 681 190 9 682 
1974 180 . 8 752 186 11 211 366 19 963 
1975 272 10 008 251 15 389 523 25 397 
1976 367 · 11 951 291 13 771 658 . 25 722 

TOTAL 4 298 227 675 2 312 290 921 6 610 518 596 

*NOVIEMBRE 30 · 
(1) SE INCLUYEN 828 COOPERATIVAS FORESTALES POR CORRESPONQER A 

PRODUCCIÓN, 

(2) SE EXCLUYEN 828 COOPERATIVAS FORESTALES POR CORRESPONDER A 

CONSUMO, 

FUENTE: OFICINA DE EsT.ADfSTICA Y ESTUDIOS, DIRECCIÓN GENERAL DE 

FOMENTO COOPERATIVO. SIC. 

" i .. 

... 



SERVICIOS-Y~LEGIONES~DE_,'.BlJRÓCRATAS PARA ADMJNISTRAR LA MOVI-
• '' • . ' ,. - - -.-;-e .-·::; ,-- ' --,··;-=:-'-~:-':----'-'- ~--::-'---=-~--'---- o 

L1zAc1óN. ·L.A i\cé1óN-~-2dIT€tTivisTA DEL EsTAno"" ALCANZÓ MAGNI-
-· ': <~::o::-~'.<::;;\-":;,q'!o·:;,_ - --·---

TUD CONSIDERABLE':V .sf~~ONY:iRTIÓ EN EJE. DE LA POLfTICA AGRA-

RiA"-, 

CONVI~NE,_ENTRECOf.1ILLAR, LA DESCRIPCIÓN QUE HACE HAR 

MAN ( 1980:64 DE LOS AVATARES BUROCRÁTICOS QUE PRETENDÍAN 
--

LLEVAR A CABO LA COLECTIV.IZACIÓN, "EN LOS DÍAS DE EUFORIA 

LA SECRETARÍA DE LA REF0Rf'1A AGRARIA SE PROPUSO ORGANIZAR PA

RA 1975 A·.SIETE MIL EJIDdS, LA PRENSA RECOGIÓ DECLARACIONES 
\ 

DE ALTOS FUNCIONARIOS QUE HABLABAN DE CINCO MIL EJIDOS COLEh 

TIVIZADOS Y TODAVÍA HAY QUIEN HABLA EN LA ACTUALIDAD DE TRES 

MIL. -1976-, SI EL ÉXITO VERBAL DE LA COLECTIVIZACIÓN FUE IM

PRESIONANTE, LOS DATOS NO FUNDAMENTARON ESE OPTIMISMO, SER

GIO REYES ÜSOR~O, SUB-SECRETARIO DE ÜRGANIZACIÓN DE LA REFOR 

. MA AGRARIA, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO DEL SEXENIO ADMITfA QUE 

"LOS AVANCES SON MENORES QUE LAS EXPECTATIVAS Y DE LAS NECE

SIDADES QUE TIENE EL PAIS DE UNA ORGANIZACIÓN MASIVA EN EL 

CAMPO, APENAS 850 EJIDOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO AVANZADo 

DE ORGANIZACIÓN COLECTIVA Y CUATRO MIL MÁS HAN INICIADO SU 

PROCESO DE ORGANIZACIÓN", ÜTRA AFIRMACIÓN MÁS RECIENTE Y 

PRECISA ASIENTA QUE SOLAMENTE SE EXPIDIERON 633 DECRETOS PR~ 

SIDENCiALES riE COLECTIVIZACIÓN DE EJIDOS, DA6os POR CIERTO 

EN LA· ÚLTIMA QUINCENA DEL RÉGIMEN ANTERIOR,. MODESTOS RESUL

TADOS: APENAS 3% DE LOS 22 692 EJIDOS REGISTRADOS EN EL CEN

SO. DE 1970 O DOS TERCERAS PARTES DE LAS MIL SOCIEDADES COLEC 

TIVAS FUNDADAS DURANTE EL CARDENISMO EN APENAS TRES AÑOS, 



PERO LA MODESTIA DE LOS DATOS NO ES GARANTfA DE SU VEROSIMI

LITUD, lA CIFRA DE CUATRO A CINCO MIL EJIDOS EN PROCESO DE 

ORGANIZACIÓN SE DERIVA, AL PARECER, DE LAS ACTAS LEVANTADAS 

POR LOS ENTUSIASTAS PROMOTORES, EN ESTAS FECHAS, CONFORME A 

UN MACHOTE, LOS EJIDATARIOS MANIFESTABAN su VOLUNTAD DE "co
LECTIVIZAR" LAS TAREAS QUE SIEMPRE HABÍAN HECHO EN COMÚN, CQ. 

MO PEDIR CR~DITO OFICIAL O QUE DESEARÍAN QU~ EL ESTADO ORGA

NIZARA Y TOMARA EN SUS MANOS, COMO COMPRARLES LAS .COSECHAS O 

VENDERLES LOS FERTILIZANTES. QurnA, PUES, LA DUDA QUE SI 

LÓS. 600 DECRETOS PRESIDENCIALES NO ENCUBREN SITUACIONES DE 

ESTA NATURALEZA QUE NADA TIErlEN QUE VER CON LA EXPLOTACIÓN . . 
COMÚN DE LA TIERRA. ESTAS COLECTIVIiACIONES DE PAPEL AUMEN-

TARON LA CONFUSIÓN ALREDEDOR DE UNA POLfTICA AMBIGUA Y FRON

TERA CON LA DEMAGOGIA", 

TRES FUERON LOS FACTORES QUE PROPICIARON EL FRACASO 

DE LOS EJIDOS COLECTIVOS DURANTE EL GOB l ERNO DE EcHEVERR lA: 

LA BUROCRACIA, LOS CACIQUES Y RESISTENCIA DE LOS EJIDATARIOS 

A TRABAJAR "COLECTIVAMENTE", 

LA PULVERIZACIÓN DE ÜN CENTENAR DE ENTES BUROCRÁTI

COS DEDICADOS A UNA TAREA IDÉNTICA, LA CORRUPCIÓN DE LOS EM

PLEADOS GUBERNAMENTALES, LA FALTA DE COORD!NACIÓtl EN LAS AC-

CIONES FUERON ALGUNOS DE LOS MUCl~S E~RORE5 nE TIPO BUROCRÁ-, .. 
TJCO, TAMBiÉN, JUGÓ UN PAPEL. PREPONDERANTE, LA OPCIÓN DEL 

ESTADO DE Ü1PONER "DESDE ARRIBA" LA COLECTIVIZACIÓtl, SIN COt!.. 

SULTAR PACIENTEMENTE Y CON INTER~S AL CAMPESINO, 

• .ll 
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1 

1 

• EL ESTADO co~.\PR.ENDE QUE EXISTE UNA CRISIS ECONÓMJ. 

CA QUE HAY QUE PALIAR DE ALGUNA MANERA, 

1 SE EXPERIMENTA UNA GRAN EUFORIA POR EL COOPERATI

VISMO TANTO DE CONSUMO COMO DE PRODUCCIÓN Y SERVJ. 

CIOS, 

1 PASA LA EUFORIA ENTRE LOS AVATAR~S DEL BUROCRATI~ 

MO, LA DEMAGOGIA, LA CORRUPCIÓN Y LA CONFUSIÓN DE 

LOS SUPUESTOS BENEFICIADOS, 

Asf, EN CUANTO EL CICLO ECONÓMICO VUELVA A MOSTRAR 

UN VALLE PROFUNDO (DEPRESIÓN) SE VOLVERÁ EL ENTUSIASMO POR 

EL MOVIMIENTO COOPERATIVO, 

lo ANTERIOR NO QUIERE DECIR QUE NO EXISTAN OTRAS CA!! 

SAS DE TIPO IDEOLÓGICO, 

. EL AUGE COOPERATIVO SE HA DADO TAMBIÉN EN NUESTRO 

. PAÍS DEBIDO A LA PRESIÓN DE LAS MASAS QUE BUSCAN POR MEDIO 

DEL COOPERATIVISMO REMEDIAR LO PRECARIO DE SU SITUACióN. fa 
TAS MASAS HAN SIDO GUIADAS EN OCASIONES POR IDEÓLOGOS DE~ M9_ 

VIMIENTO COOPERATIVISTA, O BIEN, POR OTRAS ESCUELAS DE PENSA_ 

MIENTO TALES COMO EL ANARQUISMO EN EL SIGLO PASADO, 

J :· 
'· 1 



f. 

' . 

.NOTAS 

(1) VER EL LIBRO DE TELLo. LA PoLfTICA EcoNóMrcA 
DE MtXICO 1970-1976, 

(2) CITA EFECTUADA POR TELLO EN SU LIBRO LA PoLf
. illA EcoNóMrcA DE Mtxrco 1970-1976, 

J '· 

i· 

" 
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EL ECHEVERRISMO Y LAS COOPERATIVAS 

EN ESTA PARTE DE NUESTRO TRABAJO ANALIZAMOS EL MOVI

MIENTO COOPERATIVO DURANTE EL PERÍODO DEL PRESIDENTE ECHEVE

RRfA, PARA ESTUDIAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE TAL PERÍODO 

CONSIGNAMOS DATOS DEL TRABAJO DE CARLOS TELLO. (1) CONSIDE

RAMOS QUE ESTE LIBRO CONSTITUYE UNO DE LOS·ESTUDIOS MÁS ACll 

CIOSOS DEL PRECITADO PERÍODO, 

· AL TERMINAR EL PERÍODO DEL PRESIDENTE DíAZ ÜRDAZ, V~ 

CEROS NACIONALES Y EXTRANJEROS SE EXPRESABAN ELOGIOSAMENTE 

SOBRE LA ECONOMÍA MEXICANA, CONSIDERÁNDOLA UN PARADIGMA DE 

PROGRESO, ESTABILIDAD Y ARMON f A, EL PRES !DENTE DE LA CoNFE

DERAC IÓN DE CÁMARAS INDUSTRIALES AFIRMABA "QUE LA ADMINISTRA 

CIÓN DE DfAZ ÜRDAZ FINALIZABA DENTRO DE UN CLIMA DE TRANQUI

LIDAD ABSOLUTA, DE UNIDAD DE LA GRAN FAMILIA MEXICMIA, DE 

CONFIANZA EN EL FUTURO DE M~xrco". (2) 

ASIMISMO, EL BÁNCO MUNDIAL CONSIGNABi ELOGIOS A M~Xl 

CO POR SU ESTABILIDAD FINANCIERA Y SU ELEVADA TASA DE DESA-

RROLLO, 
¡. 
I 

·. 

SIN EMBARGO, EMBOSCADOS ENTRE LOS PLIEGUES DE LA SO

CIEDAD SE PERCIBÍAN PROBLEMAS DE CARENCIA DE ALIMENTOS, DES

EMPLEO, FALTA DE INVERSIÓN DE LAS CLASES POSEEDORAS, INSALU-

) 



BRIDAD Y MISERIA RECURRENTE, 

¡\ 1 
("/..' 

~-

COMO SEÑALA TELLO·; EXPLiéANDO EL DESTINO DEL EXCEDE!:! 
. .. . ....... . 

T~ SOCIAL: "SE PENSÓ DE MANERA ESQUEMÁTICA QUE MIENTRAS MA- . 
.. . . .. . ...... . . . .. ... . 

YOR FUERA EL EXCEDENTE SOCIAL, MAYOR SERÍA EL RITMO DE ACUM!J.. 

LACIÓN Y POR TANTO MÁS AMPLIAS Y MÁS POTENTES SERfAN LAS 

FUERZAS PRODUCTIVAS, Lo c I ERTO FUE QUE UNÁ. ENOR~ii: PROPOR

c16N DEL EXCEDENTE SOCIA~ NO FUE UTILIZADO NI PARA IMPULSAR 

LA TASA DE EMPLEO PRODUCTIVO NI PARA AÑADIRLA AL ACERVO DE 
' PLANTA PRODUCTIVA, SINO PARA MANTENER UN ALTO NIVEL DE CONS!J.. 
\ 

MO DI~PENDIOSO POR PARTE DE UNA MINORÍA DE PRIVILEGIADOS US!J.. 

FRUCTUARIOS DEL DESARROLLO", 

. Y MÁS ADELANTE AÑADE: "DECIR. QUE EL EXCEDENTE SOCIAL 

TUVO UNA TENDENCIA PERMANENTE AL INCREMENTO ACELERADO EN ESE 

PERÍODO, NO ES SINO UNA FORMA DE PLANTEAR QUE LA TASA DE CR~ 

CIMIENTO TAN AGUDAMENTE DESEQUILIBRADA, A LA LARGA NO PODRÍA 

PRODUCIR SINO UNA PROFUNDA CRISIS ECONÓMICA", CRISIS QUE 

VENDRÁ A AGUDIZAR AÚN MÁS LOS ~ROBLEMAS SOBRE EDUCACIÓN, ,}>A

LUD, CONCENTRACIÓN DEL INGRESO; PROBLEMAS QUE, COMO ERA DE 

ESPERARSE, INCIDIERON EN LAS CLASES DESPOSEÍDAS, 

PoDRIAMOS AGREGAR AL PANORAMA ANTERIOR EL PROBLEMA 

DE LA MARGINACIÓN POLÍTICA QUE N9 SOLAMENTE AFECTA A LOS MAR 

GINADOS ECONÓMICAMENTE SINO ~ OTRAS CLASES DE UN STATUS MÁS 

ALTO, 

YA EN PLENO SEXENIO ECHEVERRISTA SE PONÍA EN MARCHA 



(1972) UNA REFORMA ELECTORAL Y POLÍTICA PARA ~EMEDIAR LOS 

PROBLEMAS DE MARG I NA.C l ÓN POLf TI CA, EN EL ASPECTO ECONÓMICO 

SE.IMPLANT~RÍA UNA REFORMA ECONÓMICA, REFORMA QUE MEJORARfA 

EN POCO O EN NADA A LAS CLASES POPULARES, PoR EJEMPLO, EN 

EL ASPECTO RECAUDATAR!O, ÉSTE DESCANSAR!A DURANTE TODO EL 

: ~~XENIO EN LOS IMPUESTOS INDIRECTOS, NO TOCANDO AL IMPUESTO 

~OBRE LA RENTA, ~ 

---·· .. 

LA -INFLACIÓ~I POR- SU PARTE COMENZÓ A CRECER DE UN Di

GÍTO (5% EN 1972) A DOS DÍGITOS, 12% EN 1973, 

LA SECRETARf A DE HACIENDA PRESENTA EÑ JULIO DE 1973 
UN PROGRAMA ANTI INFLACIONARIO QUE. INCLUIRfA ENTRE OTROS PUN

TOS EL "FOMENTAR LA FORMACIÓN DE COOPERATIVAS DE CONSUMO RU~ 

RALES, SINDICALES Y URBANAS", TAMBIÉN SE '"VIGILARÍA QUE EL 

CIRCULANTE CREZCA EN PROPORCIÓN A LA ACTIVIDAD REAL DEL 

PAfS", Y SE OTORGARÁ "FINANCIAMIENTO A LAS ACTIVIDADES PRO

DUCTIVAS A CORTO PLAZO, PRINCIPALMENTE AGROPECUARIAS, RES

TRINGIÉNDOSE CONSUMOS SUNTUARIOS, OPERACIONES ESPECULATlV1\S 

Y ACUMULACIÓN EXCESIVA DE INVENTARIOS", 

A PESAR DEL P~OGRAMA IMPULSADO POR EL ESTADO, NO SE 

OBTENDRÍAN RESULTADOS ALENTADORES. EL CONGRESO DEL TRABAJO 

TELLO ( 1979:67 ), "ANUNCIÓ, ÚlTE LA CONTINUA ESCALADA DE 
) . 

PRECIOS, UNA HUELGA GENERAL PARA El 12 DE OCTUBRE Y SE PRE-

SENTARON MÁS DE 4,000 EMPLAZAMIENTOS DE HUELGA EN ESOS 

~fAs", Es EL A~O DE 1973. PARA ESE MISMO Aílo, EL BANCO DE 

· MÉXICO RECONOCIÓ COMO DESASTROSA LA SITUACIÓN PREVALECIENTE, 



"EL REFLEJO EN ESA SITUACIÓN PUEDE VERSE MEDIANTE UNA LECTU

RA DE LOS INFORMES DEL.BANCO DE MÉXICO (PARTICULARMENTE EL 

QUE ANALIZA EL AÑO DE 1973), COMPARÁNDOLO CON LOS ANTERIORES 

Y ENMARCÁNDOLO DENTRO DE LA POSTURA TRADICIONAL DEL BANCO. 

ESTE, QUE NUNCA TUVO EL MENOR REPARO EN PRESENTAR LA SITUA

CIÓN MÁS HALAGÜEÑA POSIBLE, CUANDO ERA RESULTADO DE SUS PRO-.. 
PUESTAS DE POLÍTICA ECONÓMICA, DECIDE HACER UN 'RECONOCI-

' 
MIENTO' DE QUE LA SITUACIÓN ES DESASTROSA.AL FINALIZAR EL 

AAO EN QUE LA POL(TICA DEL RÉGIMEN Y ~O LA DEL BANCO, COMEN
\ 

ZABA A PONERSE EN PRÁCTICA DE MODO MÁS CLARO", 

A LO ANTERIOR DEBEMOS AGREGAR EL PROBLEMA AGRÍCOLA 

QUE YA SE CERNfA SOBRE EL PAf S DE~DE 1965, No SE PRETENDE 

EN ESTA PARTE REALIZAR UNA DESCRIPCIÓN DE LO QUE TANTO SE HA 

REPETIDO, NO·SE DESEA PUES, REPETIR LAS CIFRAS Y PLANTEA

MIENTOS QUE TODO MUNDO CONOCE, SIMPLEMENTE ESB.OZAREMOS EL 

PRpBLEMA PARA QUE NOS SIRVA COMO PÓRTICO Y ASÍ INTRODUCIRNOS 

AL PUNTO CENTRAL, 

A PARTIR DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL SE PLANTEÓ UN 

MODELO DE DESARROLLO PARA LOGRAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

D°EL PAf S, SE C.REfA QUE PROPICIANDO LA ACU!'iULACIÓN ENTRE LA 

BURGUESÍA SE' CREARÍA RIQUEZA LA QUE POR 11FILTRAC IÓN 11 LLEGA

RÍA HASTA LA BASE DE LA PIRÁl~IDE. SOCIAL. DESAFORTUNADAMENTE 

. ESTO NUNCA SUCEDIÓ. Los RICOS SE HICIERON MÁS .RICOS y LOS 

POBRES MÁS POBRES. EL CAMPO CONTRIBUYÓ CON LOS PRECIOS BA

JOS DE SUS PRODUCTOS Y SU FUERZA DE TRABAJO MAL PAGADA A LA 

-



I 

FORMACIÓN DE .UNA CAPA SOCIAL PODEROSA QUE FINALMENTE NO IN- . 

. VIRTIÓ COMO SE ESPERABA: EN LA INDUSTRIA Y MUCHO MENOS EN EL 

CAMPO, 

COMO SEÑALA CON PRECISIÓN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ: 
( 

"HASTA 1965 EL SECTOR AGROPECUARIO CUMPLIÓ CON TRES 

FUNCIONES ESENCIALES DENTRO DE ESE MODELO DE DESARROLLO: 

1, EL CRECIMIENTO ECONÓMICO NO INFLACIONARIO Y LA ACELERA

CIÓN DEL PROCESO DE ACUMULACIÓN DEL CAPITAL URBANO POR 

EL ABUNDANTE .ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS Y ALIMEN

TOS A BAJOS PRECIOS, 
.f. . 

2, l.A CREACIÓN DE UNA OFERTA DE TRABAJO ILIMITADA PARA LOS 

SECTORES NO AGRÍCOLAS, LA ESCASEZ DE APOYO BRINDADO A 

LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS Y LA PÉRDIDA REAL DE SUS 

RECURSOS, INCAPACITÓ AL CAMPO MEXICANO PARA.ABSORB~R TO

DA LA FUERZA DE TRABAJO QUE GENERABA, DE TAL FORMA QUE 

LOS CAMPESINOS REALIZARON MIGRACIONES CONSIDERABLES A~ 

.LAS CIUDADES EN BUSCA DE TRABAJO, TAL MODELO FUE PROMO

VIDO EN LA CREENCIA DE QUE, CON LOS APOYOS BRINDADOS AL 

SECTOR INDUSTRIAL, ÉSTE ABSORBERÍA TODA ESA FUERZA DE 

TRABAJO: SIN EMBARGO, LA INDUSTRIA CADA VEZ DEMANDÓ PRO

PORCIONALMENTE, MENOS TR~BAJADORES, _ DA:;'.:;o LUGt\~'~Í\ LOS AL 

TfSIMOS NIVELES DE DESEMPLEO QUE ACTUAL:·\EMTE TIENE EL 

PAf S Y LAS MIGRACIONES EN MASA A LOS ESTADOS UN IDOS, 

3, LA GENERACIÓN DE DIVISAS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA I~ 



FRAUDESJ LO QUE MOTIVÓ. LA DECLINACION DE LOS EJIDOS, 

-ADEMÁS J EL GOBIERNO RETIRÓ SU APOYO DEBIDO A QUE 11 SE 

LES DIO A LAS COOPERATIVAS EL NOMBRE DE SOCIEDADES COLECTIVAS 

y SE DIJO QUE SE ESTABA HACIENDO DE LA COMARCA LAGUNERA UN -

EXPERIMENTO MARXISTA", A LO ANTERIOR SE AUNARON VARIOS ANOS 

DE SEQUfA QUE CAUSARON EL DESMEMBRAMIENTO DE LAS COLECTIVAS, 

POR LO QUE RESPECTA AL SECTOR OBRERO, EL GOBIERNO CA~ 

DENISTA SE PROPONE "CAPACITAR Y ORGANIZAR" A LOS TRABAJADORES 

PARA QUEJ EN UNA ETAPA POSTERIOR PUEDAN ASUMIR "EL DOMINIO Ili 

TEGRAL DE LOS INSTRUMENTOS DE PRODUCCIÓN", SE PENSABA QUE 

POR MEDIO DEL COOPERATIVISMO SE LOGRARfA CAPACITAR A LOS TRA

BAJADORES YA QUE éSTO CONSTITUIRfA "UNA ESCUELA VIVA" EN LA -

CUAL LOS OBREROS PODRfAN PREPARARSE PARA ASUMIR EL DOMINIO DE 

LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN, ARTURO ANGUIANO (1975 :86), TAM- -

BIÉN, POR MEDIO DE LA ACCIÓN DEL ESTADO "EL COOPERATIVISMO -

TRANSFORMARÍA DE UNA MANERA PAULATINA EL RÉGIMEN PRODUCTI\!O Y 

DISTRIBUIRfA LA RIQUEZA ENTRE LOS QUE LA CREABAN DIRECTAMENTE~ 

EL GENERAL CÁRDENAS, SIGUIENDO EL MODELO QUE YA HABÍA 

IMPUESTO A LOS EMPRESARIOS, ESTABLECE EN LA LEY DE SOCIEDADES 

COOPERATIVAS LA OBLIGATORIEDAD QUE DEBAN -TENER LAS MISMAS PA

RA ORGANIZARSE EN FEDERACIONE~ ~ EN UNA CONFEDERACIÓN NACIO-

NAL, 

SE DEcfA, TAMBIÉN QUE "SE ESTABA CREANDO UN NUEVO SIS. 

\ 



TEMA. EN LA PRODUCCIÓN E~ONÓMICA NACIONAL", ANGUIANO (1975:88) 

EN CIERTO MODO, EL COOPERATIVISMO, LA PARTICIPACIÓN DE LOS -

OBREROS EN LA ADMINISTRACIÓN DEL PETRÓLEO Y LOS FERROCARRILES 

EN MANOS DE LOS OBREROS ASÍ LO ATESTIGUABAN, 

SIN EMBARGO, LOS FERROCARRILES SE ENCONTRABAN EN BAN

CARROTA Y SE DEBÍA PAGAR A LOS INVERSIONISTAS EXTRANJEROS VA-

. Rlris MILLONES DE DÓLARES, ESTO HIZO FRACASAR LA GESTIÓN - -

OBRERA DE UNA MANERA INELUDIBLE. Los PETRÓLEROS CONTINUARON 

COLABORANDO CON EL ESTADO EN LA EXTRACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN -

DEL ENERGÉTICO A CAMBIO DE CIERTAS CONCESIONES, lAs COOPERA

TIVAS DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN FRACASARON DEBIDO A LA ESCA~EZ 

DE RECURSOS Y DESORGANIZACIÓN, EN MUCHOS CASOS LOS TRABAJADQ 

RES NO SOLAMENTE NO MEJORARON SU CONDICIÓN DE VIDA SINO QUE -

EMPEORARON, Asf LO AFIRMA ANGUIANO QUIEN tENALA: "EN CASI LA 

TOTALIDAD DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS, LOS OBREROS PERCI-

BfAN MENOS SALARIOS (ANTICIPOS) QUE EN LAS EMPRESAS CAPITAL!~ .. 
TAS, Y ERAN FRECUENTES LOS CASOS DE TRABAJADORES QUE TENfAN -

QUE SOPORTAR VARIAS SEMANAS SIN PERCIBIR UN CENTAVO, ADEMÁS, 

CASI EN NINGUNA COOPERATIVA LOS OBREROS DISFRUTABAN DEL PAGO 

DEL SÉPTIMO Df A, NI DE VACACIONES, NI DE NINGUNO DE LOS BENE

FiCIOS ALCANZADOS POR LOS SINDICATOS 11
, INCLUSO SE DIERON CA

SOS DE ALGUNOS PATRONES QUE E~TREGABAN FACTORfAS A LOS OBRE-

ROS PARA QUE ORGANIZARAN COOPERATIVAS, PERO QUEDANDO COMO IN

TERMEDIARIOS QUE SE ENCARGARÍAN DE PROPORCIONAR LA. MATERIA -

PRIMA INDISPENSABLE AL PROCESO PRODUCTIVO Y QUE, ADEMÁS, RECl 



,1 )"·. 

BIRfAN LOS ARTfCULOS PR9DUCIDOS COMO PAGO DE LA MATERIA PRI

MA, DE ESTA MANERA, LOS OBREROS SEGUÍAN DEPENDIENDO DE SUS 

ANTIGUOS PATRONES TANTO TEÓRICA COMO COMERCIALMENTE, PERO AHQ 

RA CONVERTIDOS EN UNA.ESPECI~ DE "MAQUILADORES", 

l.A C,T,M. ACEPTÓ LA IDEA GUBERNAMENTAL DE CREAR COO

PERATIVAS ENTRE LOS OBREROS, ESTIMULÁNDOLAS ADEMÁS, PERO AL 

CONTEMPLAR EL PROCESO DE ESTAS TERMINÓ POR "OPONERSE A ELLAS 

DE MANERA CATEGÓRICA" AÓN CON LA PRESIÓN DEL ESTADO. ENCIMA. -

FINALMENTE, TOMA EL ACUERDO DE FOMENTAR LAS COOPERATIVAS DE -

CONSUMO Y EN CASOS "VERDADERAMENTE INEL~DIBLES" ACEPTÓ LA FOR 

MACIÓN DE COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN, CABE ACLARAR QUE LA. C, 

T,M, NUNCA SE OPONE A EL COOPERATIVISMO AGRARIO, 

SE PUEDE DECIR, COMO ASEVERA ANGUIANO (1978:91) QUE 

"No T6oo FUE GRIS EN EL COOPERATIVISMO y EN LA ADMINIST~ACIÓN 
• .¡,. '· 

OBRERA DE LAS EMPRESAS PUES INDEPENDIENTEMENTE DE LAS CONSE-

CUENCIAS NEGATIVAS QUE TRAJERON CONSIGO, LA EXPERIENCIA Y ~A 

CAPACITACIÓN TtCNICA DE LOS TRABAJADORES CONSTITUYERON PUNTOS 

ESTIMABLES", 

GRAN PARTE DEL FRACASO DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO EN

TRE LOS OBREROS SE DEBIÓ A LA FALTA DE APOYO.ECONÓMICO POR -

PARTE DEL ESTADO, QUIEN A SU ~EZ.CARECfA~DE LOS FONDOS NECESA 

RIOS, LA DEMAGOGIA EN QUE SE DESENVciLVIÓ Y LA FÁLTA DE CON- -

CIENCIA ENTRE LA MISMA CLASE OBRERA, 



. J 

Los GOBIERNOS POSTERIORES A CÁRDENAS, y HASTA LLEGAR . 

AL ~ERfODO ECHEVERRISTA, SE INTERESARON POCO O CASI NADA EN 

EL COOPERATIVISMO. COMO SOSTIENE SoLÓRZANO (1978"73): "EN -

EL PERfODO 1938-1976, FUERON REGISTRADAS 6,610 SOCIEDADES, DE 

LAS CUALES 4,298 APARECEN CLASIFICADAS COMO COOPERATIVAS DE -

PRODUCCIÓN Y 2,312 COMÓ COOPERATIVAS DE CONSUMO, A LAS PRIME 
1 

RAS PERTENECfAN 227,675 SOCIOS Y A LAS SEGUNDAS 290,921, HA-

CIENDO UN TOTAL DE 518,596. AL FINALIZAR EL ANO DE 1976, YA 
. \ 

SOLAMENTE ESTABAN VIGENTES 4,291 COOPERATIVAS CON 3G9,696 

MI EMBR
0

0S 11
, Y MÁS ADELANTE 

0

APUNTA: 11
, , , EL DESARROLLO DEL COO

PERATIVISMO PODRÁ REPRESENTARSE CON UNA CURVA QUE, DE UN PUN

TO CULMINANTE EN 1939, ANO EN QUE SE INSCRIBIERON 822 COOPERA 

TIVAS, DESCIENDE A SU NIVEL MÁS BAJO EN 1965 (CUADRO COOPERA

TIVAs)3 PARA ASCENDER EN FORMA PRONUNCIADA.AL OTRO EXTREMO EN 

1976, EN QUE SE INSCRIBIERON 658 SOCIEDADES, EL DESCENSO DE 

LA CURVA A PARTIR DE 1939 ES CONSTANTE HASTA 1946, SE ACENTÚA 

EN 1947 Y 1948, SE RECUPERA PARCIALMENTE EN 1949 A 1951, ~-

LUEGO CONTINÓA EN DESCENSO HASTA SU NIVEL MfNIMO EN 1965, EL 

ASCENSO DURANTE EL PERfODO 1972-1976 ES CASI VERTICAL, PUES -

PASA DE 101 A 653", 

Sr AN~LIZAMOS POR PERIODÓS PRESIDENCIALES LOS DATOS 

' SEiALADOS ANTERIORMENTE, OBSE~VAMOS QUE EN PERIODOS DE CRI- -

SIS, EN LOS QUE ENCONTRAMOS A UN HOMBRE DE CONVICCIONES REVO

LUCIONARIAS Y POPULARES, EL MOVIMIENTO COOPERATIVO ES ASCEN-

DENTE, Sr BIEN ESTAMOS CONVENCIDOS QUE LOS FENÓMENOS ECONÓMl 

......._· 



. , 

COS MARCAN LOS MOVIMIENTOS HISTÓRICOS, NO DEBEMOS CAER EN UN 

ECONOMICISMO MONISTA, lAs IDEAS PREVALECIENTES EN CIERTOS -

PERf ODOS CONTRIBUYERON TAMBIÉN AL IMPULSO COOPERATIVISTA, -

TAL- ES EL CASO DEL PERÍODO CARDENISTA EN QUE LAS IDEAS REVO

LUCIONARIAS Y DE REIVINDICACIÓN SOCIAL DEL PRESIDENTE COADYU 

VAN A LA FORMACIÓN DE LAS COOPERATIVAS, EN MAYOR PARTE EN EL .. 
CAMPO, TAMBIÉN PUEDE OBSERVARSE EL MISMO FENÓMENO DURANTE -

EL PERfooo DEL PRESIDENT~ DfAZ ÜRDAZ, PERO CON SIGNO CONTRA-

RIO. \\ 
\ 

•. 
J ·. ... ·.,_ 

\ 
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NOTAS 

(1) CITADO POR CóRDOVA DEL PERIÓDICO EL 

NACIONAL DEL. 1!2 DE JULIO DE 1934, 

(2) . ÜBSERVACIÓN DE SALOMÓN EcKSTEIN EN 

"EL EJIDO COLECTIVO EN México", 

(3) BAJO LA PRESIDENCIA DE D!AZ ÜRDAZ, 

Es CONOCIDA LA AVERSIÓN DE ESTE MAN 

DATARIO POR EL COOPERATIVISMO, 

·. 
f ·. •. 
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El COOPERATIVISMO rn LOS 
. Af!OS DEL AUGE PETROLERO 

¡' • 

EL EsrADO SOSTIENE HACIA EL Aílo DE 1979 QUE A PARTIR 

DE ~STE SE INICIA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS, SE 

SOSTIENE QUE DESPUÉS DE LA DEVALÚACIÓN DE 1976, DOS Aílos DE~ 

PUÉS LOS PROBLEMAS YA HAN SIDO SUPERADOS, SE DICE TAM-

BIÉN, QUE SE PROCEDERÍA A LA "ADMINISTRACIÓN DE LA CRISIS" A 

PARTIR DE ESE MISMO 1979, 

SE CÓNSIGNABA QUE HABÍA QUE DISMINUIR LA INFLACIÓN, 

CONSERVAR LA PARIDAD CAMBIARIA Y NORMALIZAR EN GENERAL EL 

SISTEMA FINANCIERO, SIN EMBARGO, LA CRISIS NO HABÍA QUEDADO 

ATRÁS, iiUBARRONES ~1ÁS BIEN MEGROS SE SEGUÍAN CERNIENDO .SO

BRE. LA ECONOMÍA DEL PAfS, 

EN UN ANÁLISIS GLOBAL, EL PIB,l AUNQUE SE~UfA CONS~R 
VANDO SU DINAMISMO, MOSTRÓ UN LIGERO DECAIMIEHTO (9 .3%) FRE!i 

TE AL DE 1978 (10.0%) PARA CAER TODAVfA MÁS EH EL AílO SI

GUIENTE. 2 

YA ENTR.~NDO EN DETALL.E TENEMOS QUE L~ PRODUCC ! ÓN 

AGRÍCOLA DECRECE EN UN 2%, MI~NTRAS QUE ~N 1978 EL SECTOR H~ 
BÍA CRECIDO EN UN 4%, ASIMISMO, TENEMOS QUE SE EXPERIMENTA 

UNA CAÍDA MUY SIGNIFICATIVA DE LOS PRODUCTOS 3ÁSICOS COMO EL 

MAÍZ (-13%), EL FRIJOL (-32%) Y EL TRIGO (-15.5~), SI BIEN 



. "\ 
: .. 

E_S CIERTO QUE LO ANTERIOR PUEDE SER IMPUTABLE A CAUSAS METE

REOLÓGIC.AS, PoR OTRO LADO, EL SECTOR MINERO MOSTRÓ UN ABATl 

MIENTO EN LA PRODUCCIÓN DE ZINC (-6,2% EN ·1979 Y -2.8% EN 

1978) Y EN LA PRODUCCIÓN DE PLOMO (-2, Ü EN 1979), SEGÚN EL 

CUADERNO DE l NFORMAC 1 ÓN ÜPORTUNA tl~ 46 DE LA SECRETAR f A DE 

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO', 

. EL SECTOR EXTERNO SIGUIÓ MOSTRANDO DEBILIDAD PRODUC-
. , ., 

TIVA P;~.RA EXPORTAR, <:'fJ.979 'é,~-)É~FICIT DE_.-~A BALANZA DE PA-

GOS FUE DE 3,1~41.9 i·\r'°CL.~·;¡~S Di-:JtARES, ES DECIR, 2.3 VECES 
... ':~.:~ :::;.:..-:<" . : 

SUPER.IOR A 1977, PoR SU LADO LAS EXPORTACIONES CRECIERON P8. 

RA·EL AÑO QUE ANALIZAMOS, EN UN 15.7% Y LAS IMPORTACIONES EN 

UN 31.5%,. 

A PESAR DE LO ANTERIOR, LA PRODUCCIÓN DE BIENES ¡.¡;.;¡

TIENE su RITM0° DE CRECIMIENTO (4.3%) y LO MISMO 'SUCEDE ce:: 

LOS BIENES DE CONSUMO DURADERO (17.4%), 

A LA SITUACIÓN DE CRISIS PERSISTENTE DADA EN 1979 . .. 
SE AUNAN LOS LLAMADOS 11 CUELLOS DE BOTELLA

11 
O ESTRANGULAMIE:1-

TOS DE LA ECONOMÍA, TALES COMO LA CRISIS EN EL TRANSPORTE Y 

. LA CAÍDA DE LA PRODUCCIÓN EN LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA, E11 

1978, EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION FUE DE 21.-4%, Y PARA 

1979 SE HABf~ LLEGADO A UN 6.1%. 3 ·LO MISMO SUCEDE CON LA 

TASA DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCC 1 ÓN DE ACERO QUE PASA DE u;¡ 

23.2Z EN 1978 A UN 5,9% EN 1379. 

POR OTRA PARTE, LAS PRESIONES INFLACIONARIAS MUES-



TRAN PARA EL AÑO QUE ANALIZAMOS UN AUMENTO EN COMPARACIÓN 
. . 

CON EL AÑO ANTF~IOR (18.?.~ EN 1979 Y 17,5% EN 1978), HASTA 

f j' 
(" 

LLEGAR A UN 25~~ EN 198[J°. LA SITUACIÓN DE LA ECONOMfA ANTES 

DESCRITA HA REDUNDADO EN PERJUICIO DE LAS CLASES TRABAJADÜ

RAS, SE HA PRESIONADO EL SALARIO HACIA ABAJO MIENTRAS QUE NO 

SE HA PODIDO CONTENER EL AUMENTO DE LOS PRECIOS AL CONSUMI

DOR, LO QUE HA REPERCUTIDO EN UNA DISMINUCió°N DEL SALARIO 

. REAL, SE CALCULA QUE PARA FINES DE 1980 EL SALARIO MÍNIMO 

SE ENCONTRABA UN 14,5% POR DEBAJO DEL PODER ADQUISITIVO QUE 

TENÍA EN ENERO DE 1977, 

SE CREE QUE LA SITUACIÓN DE LA.CLASE TRABAJADORA NO 

MEJORÓ EN EL CORTO PLAZO DEBIDO AL CRECIMIENTO SOSTENIDO DE 

LOS PRECIOS, LA ESPECULACIÓN QUE SE DA CON LOS PRODUCTOS BÁ 

SICOS, EL HECHO DE QUE YA NO EXISTE GRAN DIFERENCIA ENTRE 

LOS PRECIOS DE CONASUPO Y DE LOS DE LAS TIENDAS DE LA INICIA 

TIVA PRIVADA: LA REDUCCIÓN EN EL GASTO DE TIPO SOCIAL (DISMl 

NUYE DE 28, 5% EN 1979 A 27, 6% EN 1980), PODRÍAMOS PREGUNTAR. 

NOS SI LA CRISIS HA QUEDADO ATRÁS, 

PODRÍAMOS CONCLUIR ESTA PARTE CONSIGNANDO QUE LA SI

TUACIÓN DE LA CLASE TRABAJADORA NO PARECE HABER MEJORADO A 

PESAR DE QUE SE MANEJA EL DISCURSO ESTATAL EN EL SENTIDO DE 

QUE "sE CONTINÚA ADM!~!!STRA~!DO LA."CRI~Is". PoR EL CONTRARIO, 

PARECE SER QUE LO QUE HA SUCEDIDO NOS LLEVA A PENSAR QUE LOS 

DESEQUILIBRIOS SOCIALES SE HAN AGUDIZADO, QUE LAS ASIMETRÍAS 

SOCIALES SE HAN ACENTUADO, 
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QuzzAs LA PRUEBA DE QUE LO QUE ASEVERAMOS ES CIERTO, 

SE PUEDE DEMOSTRAR OBSERVANDO LOS MOVfMIENTOS REIVINDICATI

VOS DEL MOVIMIENTO OBRERO ANTE EL AGRAVAMIENTO DE LA INFLA

ClÓNY EL DESEMPLEO SE HA DADO CON MAYOR INTENSIDAD LA INSUR

GENCIA SINDICAL A PESAR DE LAS DERROTAS.Y REPRESIONES SUFRI

DAS, 

.AHORA BIEN, DESPUÉS DE HABER CONSIGNADO ALGUNAS CI

FRAS Y HECHOS QUE PRETENDEN MOSTRARNOS EL ESTADO EN QUE SE 

ENCUENTRA LA ECONOMÍA DEL PAÍS Y LA SITUACIÓN DE LOS TRABAJA. 

DORES ·EN 1979 (AÑO EN QUE ENCONTRAMOS MAYOR NÚMERO DE DATOS) 

PASAREMOS AHORA A EXAMINAR CUÁL ERA LA SITUACIÓN DEL MOVI

MIENTO COOPERATIVO PARA 1976 Y 1977, 

SEGÚN DATOS APORTADOS POR EL REGISTRO COOPERATIVO tiA 

CIONAL Y QUE SON CONSIGNADOS POR EL INVESTIGADOR ALFONSO So-
. LÓRZANO EN su LIBRO "EL COOPERATIVISMO EN M~xico", PARA 1976 
EL NÚMERO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS ERA DE 2,500 C~N APROXL 

MADAMENTE 220,000 SOCIOS, SE LLEGA A LA CIFRA ANTERIOR DÉS

PUÉS DE CONSIDERAR LAS CANCELACIONES (UN 35% DE LA CIFRA ORL 

GINAL), TAMBIÉN SE TOMÓ EN CUENTA LA INFORMACIÓN VERTIDA 

POR LOS FUNCIONARIOS DEL REGISTRO, SEGÚN LA CUAL HAY UN BUEN 

NÚMERO DE SOCIEDADES QUE HAN DEJADO D~ EXISTIR Y "CUYA CANC~ 

LACIÓN NO FUE ANOTADA POR NO ~ABERS~ SEGUIDO EL TRÁMITE CO

.RRESPONDlENTE", 

SEGÚN LOS DATOS ANTERIORES, Y CONSIDERANDO UNA POBLA 



CIÓN TOTAL DEL PAf S DE 65 MILLONES DE PERSONAS, EL PORCENTA:.. 

JE D.E COOPERATIVISTAS LLEGA A UN 0,34% QUE VENDRÍA A SER UNO 

bE LOS ÍNDICES MÁS BAJOS DEL ~UNDO, ASIMISMO Y CONSIDERANDO 

LOS DATOS DEL REGISTRO, EL NÚMERO DE COOPERATIVAS DE PRODUC

CIÓN ES MAYOR QUE EL DE LAS DE CONSUMO, LA PROPORCION ES DE 

65% DE PRODUCCIÓN CONTRA 35%' DE CONSUMO SOLÓRZANO, Q978:71J) 

POR LO QUE TOCA A LAS COO.PERATIVAS POR ACTIVIDAD, TE. 

. NEMOS QUE DENTRO DE LAS PRODUCTIVAS EL MAYOR NÚMERO CORRES

PONDE A LAS FORESTALES -885- SI BIEN ES CÚRTO QUE ÉSTAS EN. . 

REALIDAD SON COOPERATIVAS IXTLERAS Y QUE SE ENCUENTRAN AGRU

PADAS. EN LA FoRESTAL, F.C.L • 
.. 

' EN SEGUNDO TÉRMINO SE ENCUENTRAN LAS COOPERATIVAS· 

CLASIFICADAS co:~o I NUDSTR I ALES -546- DENTRO DE LAS CUALES I 

SE PRESUME, SE ENCUENTRAN MUCHAS QUE SON EN REALIDAD ARTESA

NALES, 

lAs COOPERATIVAS PESQUERAS ARROJAN LA CIFRA DE 495 Y 

DENTRO DEL CRITERIO INTERNACIONAL NO SON CONSIDERADAS DE PR~ 

DUCCIÓN, LO QUE NOS DARÍA UNA CIFRA MENOR EN EL NÚMERO DE 

LAS SOCIEDADES DE PRODUCCIÓN, 

_ AHO~A BIEN, EN CUANTO A LA IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL 

Cnonrn"T"'I'"'"At"'\ '{ t""Tl""tlf["-IT"'\I"'\ L'S c
11

Tr-nAc-· CO"ST,.."-lfl¡T"\ft~ nf"'on ~f"\1An""71\.J.I"' V r Cí\f"\ l V .Jl'IU .,, L \JU' ti.LJV t'\ 1 r í\ \) 11 1 t..Jl't/"'\LJM.J r Ví\ \.oUL-Vl'\L.H4V 

U978:7G) , PARA 1976 SE TEJfAN LOS SI~UIENTES DATOS: 
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~·- ~R.ÚtVAS 
'•::. .._ .. · C~EITA! SUSC8IIO E~!:IÚHDQ 

PRODUCCIÓN $ 240 752 428 $ 169 093 521 
' · CONSUMO .. 90 968 474 44 723 358 

•. $ 331 720 902 $ 213 816 879 

TOMANDO UN PROMEDIO DE $ 49 363 DE CAPITAL EXHIBIDO 

PARA CADA COOPERATIVA, TENEMOS UN INDICADOR DE LA PRECARIE

DAD DEL, SISTEMA COOPERATIVO, 

..... . . 
SEGÚN CÁLCULOS APROXIMADOS, LA CONTRIBUCIÓN DEL SIS-

TEMA AL PIB SER.ÍA DE 2% PARA 1973, LO QUE A TODAS LUCES ES 

BAJO,· COMO BAJO TAMBiéN ES EL PORCENTAJE EN CUANTO AL NÚME

RO DE MIEMBROS DE LAS COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN c"oMPARADOS 

CON EL TOTAL DE LA PEA QUE PARA 1976 SE CALCULABA EN - - - -

16 806 000, EL NÚMERO DE PERSONAS EM~LEADAS EN LAS COOPERA-

.TIVAS DE PRODUCCIÓN ERA DE 142 600, POR LO TANTO, SE OBTIENE 

0,8%, SIN EMBARGO; SE CREE QUE AFI~ANDO ESE TANTO POR CIEN

TO PODRÍA LLEGAR A TAN SOLO 0.5%, POR LO QUE RESPECTA AL N~ 

MERO DE PERSONAS QUE RECIBEN INGRESOS DIRECTOS DE LAS COOPE

RATIVAS, SE CALCULA EN 127 250, SI APLICAMOS UN FACTOR DE 

5,5 MIEMBROS POR FAMILIA, TENEMOS UNA CIFRA D~ 701 250, SE 

CONCEDE QUE ESTA CIFRA PODRÍA VARIAR SEGÚN L/l.S APRECIACIONES 

DE LOS ESPECIALISTAS, 
f ·. 

FINANCIERAMENTE, PODRÍAMOS AFIRMAR QUE EXISTE UNA GA 

MA DE SITUACIONES QUE VAN DESDE LAS COOPERATIVAS PESQUERAS 

QUE OBTIENEN BUENOS RENDIMIENTOS -LO MISMO PODRÍA DECIRSE DE 
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LAS DE TRANSPORTES- HASTA LLEGAR A LAS IXTLERAS QUE· SÓLO SE 

HAN PODIDO SOSTENER MER~ED A LA AYUDA DEL ESTADO.· EN GENE

RAL, EL ESTUDIO DE SoLÓRZANO Q978:79) SOSTIENE QUE SON LAS CA

RACTERf STICAS SIGUIENTES LAS QUE ILUSTRAN EN GENERAL EL PAN~ 

RAMA.FINANCIERO DE LAS COOPERATIVAS: 

1 CONSERVAN EL MONTO INI.CIAL DEL CAPITAL S04IAL, E.S. 

TO ES, QUE NO LO HAN PERDIDO PERO TAMPOCO LO HAN 

ACRECENTADO EN FORMA APRECIABLE, 

1 HAN CONSTITUIDO FONDOS DE RESERVA EN LA PROPOR

CIÓN QUE ESTABLECE LA LEY, 

1 LA MAYORfA NO DISPONE DE UN ADECUADO CAPITAL DE 

TRABAJO, 

G Los ACTIVOS FIJOS SON ESCASOS, EXCEPTO EN TRATÁN

DOSE DE ALGUNAS COOPERATIVAS DE TRANSPORTE Y PES

QUERAS, PERO EN ESTOS CASOS DICHOS ACTIVOS FUERON 

ADQUIRIDOS MEDIANTE CRÉDITOS QUE AÚN NO HAN SIDO 

REDIMIDOS"EN UNA MAYOR PROPORCJÓN, Es NECESARI~ 

SEÑALAR QUE LA MAYOR PARTE DE LAS COOPERATIVAS 

PESQUERAS CARECEN DE BARCOS PROPIOS Y DE INSTALA

CIONES DE CONGELACIÓN, 

e UNO DE LOS PROBLEMAS MÁS SERIOS QUE SE CONFRONTAN 

ES LA FALTA DE CRÉDITOS, Los QUE PROPORCIONA EL 

BAHFOCO SON INSUFICIENTES y EN su MAYOR PARTE SE 

DESTINAN A LAS COOPERATIVAS PESQUERAS, lAs DEMÁS 



TIENEN QUE ACUDIR A INSTITUCIONES PRIVADAS QUE 

EXIGEN MUCHOS REQUISITOS E IMPONEN CONDICIONES 

ONEROSAS, 

POR LO QUE RESPECTA A LOS EJIDOS COLECTIVOS, PODEMOS 

SE~ALAR QUE PARA NUEStRO ESTUDIO LOS HEMOS VENIDO CONSIDERA! 

DO COMO SOCIEDADES COOPERATIVAS, EN REALIDAD, TODO EJIDO ES 

EN Sf UNA SOCIEDAD COOPERATIVA, O POR LO MENOS PRECOOPERATI-. 

VA; No HAY CIFRAS CONFIABLES SOBRE EL NÚMERO EXACTO DE EJI-

. DOS COLECTIVOS EXISTENTES, SIN EMBARGO, A GROSSO MODO PODE

MOS CONSIGNAR UNOS 500, CIFRA QUE ERA DE 4,600 DURANTE EL G~ 

BIERNO CARDENISTA, SEGÚN EL CENSO EJIDAL DE .1970, EXISTÍAN 

21 475 EJIDOS-EN EL PAÍS, POR LO QUE LA CIFRA DE 5QQ-QUE ES

TÁN TRABAJANDO EN COLECTIVIDAD ES INSIGNIFICANTE, 

. EXISTE UN SECTOR LLAMADO NO CONVENC!Or!AL QUE FUNCIO

NA AL MARGEN DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS 

QUE PODRÍAMOS CONSIDERAR COMO UN REMANENTE DEL PERÍODO COLO

NIAL, YA MoRELOS HABLABA DE LA CAJA MILITAR DE SU EJÉRCi¡:o, 

lAs "CAJAS POPULARES" FORMAN EL SECTOR NO CONVENCIONAL Y ES

TÁN DEDICADAS A ACTIVIDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO, PARA 1977; 

"EXISTÍAN SIETE FEDERACIONES REGIONALES SOLÓRZANO, ·(1978:82) 

QUE AGRUPABAN UN TOTAL DE 181 CAJAS, DICHAS FEDERACIONES Iii 
. ! 

TEGRAN LA LLAMADA CONFEDERACIÓN ~~NER~L DE CAJAS POPULARES, 
J 

Los NOMBRES DE LAS FEDERACIONES ESTÁN FORMADOS CON LAS PRIME. 

RAS LETRAS DE LOS ESTADOS QUE ABARCAN, LA FEDERACIÓN MÁS IM 
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PORTANTE EN CUANTO A NÚMERO DE CAJAS ES LA POAVER CPuEBLA, 

ÜAXACA y VERACRUZ), PERp E~ PRIMER LUGAR EN NÚME~O DE sociE~ 
DADES:Y MONTO DE LOS AHORROS LO TIENE LA FEDERACCIÓN ÜCCIDE~ 

TE (SINALOA, NAYARIT, JALI seo y COLIMA), LAs 181 CAJAS AGR.!.!. 

PAN"UN TOTAL DE 65 431 SOCIOS; QUIENES A LA FECHA ARRIBA IN

DICADA HAB!AN AHORRADO $ 162 187 716. LAs CAJAS HABÍAN OTOR 

GADO 66 746 PRÉSTAMOS, POR LOS CUALES HABfAN OBTENIDO INTERE. 

SES EN UN MONTO DE $ 19 829 181, 

ESTAS CAJAS, NO OBSTANTE TENER TODAS LAS CARACTERÍS

TICAS ;DE LAS COOPERÚIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, FUNCIONAN AL 

MARGEN DE LA LEY, EN VIRTUD DE QUE ÉSTA NO RECONOCE ESTE TI

PO DE COOPERATIVAS, SINO TAN SOLO PREVÉ SECCIONES DE AHORRO 

DENTRO DE LOS TIPOS DE COOPERATIVA QUE REGULA, Es INDUDA

BLE QUE ESTAS CAJAS RESPONDEN A Ut~A NECESIDAD DE AMPLIAS CA

PAS POPULARES, NO EXCLUSIVAMENTE DE TRABAJADORES Y QUE, EN 

CONSECUENCIA, SE LES DEBERÍA INCL0IR DENTRO DE LA LEY, 

POR LO DEMÁS, ESTAS CAJAS SÓLO SON UNA PEQUEÑA PARTE 

DE UNA INCALCULABLE CANTIDAD DE CAJAS DE AHORRO QUE FUNCIO

NAN EN MUCHOS DE LOS CENTROS DE TRABAJO EN EL PAÍS, "LAS QUE 

UNA VEZ QUE TUVIESEN UN CAUCE LEGAL PODRÍAN LLEGAR A TENER 

CIERTA IMPORTANCIA ECONÓMICA Y B~NEFICIAR A UN EXTENDIDO SE~ 

TOR DE EMPLEADOS Y TRABAJADOR~S", 

ASIMISMO, PODRÍAMOS ENGLOBAR EN EL RUBRO "SECTOR NO 

CONVENCIONAL" A LAS SOCIEDADES DE SOLIDARIDAD SOCIAL QUE FU[ 



CIONAN DE ACUERDO A LA LEY DE ~!AYO DE 1976·.· PARECE SER QUE 

LA LEY REFERIDA FUE INSTRUMErffADA PARA Not-iBRÁR LAS "!NDUS

T8IAS DEL PUEBLO"; FUNDADAS 
0

EN JALISCO DURANT~ EL P~RÍODO D~ 
LUIS EcHEVERRfA. No EXISTEN DATOS DISPONI.BLES QUE PUDIERAN 

CALIBRAR EL ÉXITO DE TALES, INDUSTRIAS·.· 

. . . . ... 
DESPUÉS DE SEÑALAR EN ESTA BREVE RESEÑA LA SITUACIÓN 

DEL MOVIMIENTO cooPERATIV
1

0 EN MÉXIco, PODRfAMos CONCLUIR QUE 

ÉSTE NO HA CONTRIBUIDO SIGNIFICATIVAMENTE AL FORTALECIMIENTO 
\ . 

DE LA ECONOMÍA NACIONAL NI SU FORMACIÓN DE CAPITAL. HA SIDO 

IMPORTANTE •. AL MENOS ESTE 'ERA EL PANORAMA EN 1977 .· 

YA AL-ANALIZAR su PARTICIPACIÓN EN EL PIB·,· ENCONTBA~ 
. . .. 

MOS QUE ÉSTA FUE INSIGNIFICANTE PARA EL A~O ANALIZADO, EL 

NÚMERO DE PE~S9NAS QUE DEPENDEN DE LOS SALARIOS COOPERATIVOS 

ES TAMBiéN POCO SIGNIFICATIVO. 

Tono LO ANTERIOR ENTRELAZADO CON SERIAS IRREGULARIDA 

DES DE LAS MISMAS COOPERATIVAS Y QUE VAN DESDE EL CACIQUIS:..10 

HASTA EL NO PAGAR LOS IMPUESTOS, PASANDO.POR EL HECHO DE NO 

INFORMAR A LAS AUTORIDADES COOPERATIVAS SOBRE LA MARCHA DE 

LAS UNIDADES. 

Tono i.o EXPUESTO EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES SIGNIFI-

1 . CA QUE EL COOPERATIVISMO EN MéXICO HABÍA CRECIDO DISTORSIO~A

no, DÉBIL y PLAGADO DE VICIOS, POR LO MENOS, HASTA 1977. 

PARA EL 3 DE MAYO DE 1978 ERA CREADA LA COMISIÓN lN-
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TERSECRETAÚAL PARA EL FOMENTO CooPE~AT.IVO Y .EN LA QUE PARTl. 

CIPABAN LA SECRETARfA D.E LA REFORMA AGRARIA' LA SÚRETÁRÚ 
. . . .. ... . . 

DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO' LA SECRETARÍA DE COMERCIO Y 
........... 

LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRÁULICOS, ENTRE 

OTRAS, 

SE TRATABA DE COORDINAR LAS ACTIVIDADES ENTRE LOS Dl 
... . .. 

FERENTES ENTES BUROCRÁTICOS A FIN DE IMPULSAR EL COOPERATI-

VISMO, 

EL PASO SUBSECUENTE A LA CREAc I óN DE LA CoMÚ IÓN FUE 

LA FoRMULAcróN DEL PLAN NAcioNAL DE FoMENrn cóoPi::RúI.vo:· A 

CONTINUACIÓN SE CONSIGNAN SUS PRINCIPALES ELEMENTOS: 

PLAN NACIOi'lAL DE FOMENTO COOPERATIVO 

l. INTRODUCCION 

1.1 MARCO PO~Q 

EL PRESIDENTE JOSÉ LóPEZ PORTILLO DESDE su CAMPAÑA 

ELECTORAL.HA PROMOVIDO UNA REFORMA SOCIAL QUE SE MANIFIESTA 

EN TRES VERTIENTESi LA REFORMA POLÍTICA, LA REFORMA ADMINIS-
" 

T~ATIVA Y LA REFORMA ECONÓMICA, QUE UTILIZAN, COMO INSTRUMEN

TO PRIMORIAL, LA PLANEAClÓN D~L DESARROLLO. 

ESTE GOBIERNO -HA REITERADO EL PRESIDENTE DE LA REPÚ

BLICA- HABRÁ DE SIGNIFICARSE POR SU AVANCE EN EL ESTABLECI-

·' 
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MIENTO DE UN s I STEMA NACIONAL DE PLANEAC IÓN 1 

A PARTIR DE ~ST~ ES~UEMA GENERAL SE HAN FORMULADO 

· LOS PLANES SECTORIALES Y ESTATALES, Y RECIENTEMENTE EL PLAN 

GLOBAL DE DESARROLLO QUE ESTÁ PERMITIENDO GUIAR LA POLfTICA 

ECONÓMICA Y SOCIAL DE MANERA CONGRUENTE, EFICAZ Y EFICIENTE, 

EN ESTE CONTEXTO, EL PLAN NACIONAL DE FOMENTO COOPE

RATIVO, FORMULADO POR LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA EL Fo
MENTO Coo~ERATIVO EN CUMPLIMIENTO DE LOS INCISOS I y II DEL 

PUNTO TERCERO DEL ACUERDO PRESIDENCIAL QUE LE DIO ORIGEN, ASÍ 

COMO DEL ARTÍCULO 5~ DE SU REGLAMENTO INTERIOR, CONSTITUYE UN 

INSTRUMENTO DEL GOBIERNO FEDERAL PARA DIRIGIR Y COORDINAR LOS 

PROGRAMAS DE FOMENTO COOPERATIVO DE LOS DIVERSOS SECTORES DE 

ACTIVIDAD DEL PAfS, DURANTE EL PERIODO 1980~1982. 

ESTE PLAN SE INSCRIBE DENTRO DEL ESFUERZO SISTEMÁTICO 

DE COHERENCIA Y MODERNIZACIÓN EN QUE SE ENCUENTRA EMPE~ADO EL 

ACTUAL GOBIERNO, CON EL PROPÓSITO DE QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚ--
BLICA, Y LA SOCIEDAD MEXICANA EN GENERAL SE ORGANICEN PARA 

LLEVAR A SU PLENA REALIZACIÓN LOS PRINCIPIOS DE LA FILOSOFÍA 

POLÍTICA CONSTITUCIONAC QUE CONDUCEN AL MODELO DEL PAfS AL QUE 

ASPIRAMOS LOS MEXICANOS, 

POR LA CONSTITUCIÓN DE 1917, EL ESTÁ.DO MEXICANO NO ES 

UN OBSERVADOR PASIVO DE LAS INJUSTICIAS Y LOS PROFUNDOS DESE

QUILIBRIOS SOCIALES, SINO UN ACTIVO PARTICIPANTE QUE RECONOCE 

COMO DEBER PROPIO -DEBER DE JUSTICIA SOCIAL-, DIRIGIR Y VIGILAR 
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LOS PROCESOS SOCIOECONÓM~COS PARA LOGRAR LA ARMONÍA SOCIAL .. 

EN UN MARCO EN QUE EL TRABAJO RECIBA TODA LA PROTECCIÓN-Y 

LOS BENEFICIOS A QUE TIENE DERECHO, 

No ES OTRO EL SENTIDO ECONÓMICO y SOCIAL DE LOS DERa 

CHOS LABORALES QUE CONSAGRÓ POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA 

NUESTRA CONSTITUCIÓN, SU.MISIÓN ES FAVORECER ~L EQUILIBRIO 

ENTRE EL TRABAJO Y EL CAPITAL: HACER QUE EL GOBIERNO ACTÚE EN 
;t 

FAVOR DE LAS JUSTAS DEMANDAS DE LOS TRABAJADORES; Y DIRIGIR 
\ 

'LA ECONOMÍA PARA EVITAR QUE SUS RESULTADOS SE CONSTITUYAN EN 
\ 

SITUACIONES DE PRIVILEGIO PARA UNOS CUANTOS, 

SIN EMBARGO, LOGRAR QUE EL TRABAJO SEA EJE DE LA SO

CIEDAD NACIONAL, DE SUS VALORES Y DE SU DESARROLLO OBLIGA NO 

SÓLO .A FAVORECER UN EQUILIBRIO PLENO CON EL CAPITAL, SINO 

ALENTAR Y PROMOVER AQUELLAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL PA 

RA EL TRABAJO EN LAS QUE NO SE DAN, DE ORIGEN, NI LA OPOSI

CIÓN NI EL DESEQUILIBRIO, EJEMPLO DE ESAS FORMAS ES LA ORGA 

NIZACIÓN COOPERATIVA, QUE EN PALABRAS DEL PRESIDENTE lóPEZ 

PORTILLO "ELIMINA LOS CHOQUES ENTRE LOS FACTORES DE PRODUC

CIÓN", Y QUE ESTOS "SE CONJUGAN EN UNA SOLA ENTIDAD DE INTE

RESES", 

PoR DEFINICIÓN, EN EL SI'STEMA COOPERATIVO NO HAY DES-

1 EQUI~iBRIO ENTRE EL C~PITAL J~L TRABAJO Y SE HACED~ éSTE; 

1 PUNTO DE PARTIDA DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL, 
• 

LA SOLIDARIDAD SOCIAL, LA AYUDA MUTUA Y LA :::ONVIC-
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CIÓN DE QUE LOS PROBLEMAS. DE TODOS SÓLO PODRÁN RESOLVERSE . 

- • - • -.- ; _c-_--c;-·-=-~---~ 

POR EL TRABAJO DE TODOS~ SON COMPONENTES BÁSICOS DE LA IDEO-

LOGfA 'DE LA REVOLUCIÓN, 

PUESTO QUE EL PAÍS ATRAVIESA UN MOMENTO CRUCIAL PARA 

SU DESARROLLO, EN EL QUE DESPUÉS DE MUCHOS AÑOS SE APRECIAN 

POR FIN POSIBILIDADES EFECTIVAS DE SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS 

MÁS URGENTES; DE RESOLVER GRADUALMENTE LAS CARENCIAS ACUMULA. 

DAS DURANTE SIGLOS Y DE SENTAR BASES FIRMES PARA EL DESENVOL. 

VIMIENTO SOSTENIDO EN EL LARGO PLAZO, EL ESTADO MEXICANO SE 

ENCUENTRA EMPEfiADO EN EL ESFUERZO SISTEMÁTICO DE PROªRA~A
CIÓN QUE PERMITA PRECISAR LAS METAS·,· APROVECHAR LOS RECURSOS·,· 

CONCERTAR LOS T~RMINOS Y DISTRIBUIR LAS RESPONSABILIDADES" 
¡ 

QUE CORRESPONDEN AL SECTOR PÚBLICO, AL PRIVADO Y AL SOCIAL, 

DENTRO D~ ESTE GRAN ESFUERZO DE CONJUNTO, 

LA ESTRATEGIA PARTICIPATIVA QUE CARACTERIZA E~ ACTUAL 

ESTADIO DEL DESARROLLO ES LA ALIANZA NACIONAL, POPULAR Y DE
MOCRÁTICA PARA LA PRODUCCIÓN, QUE MOVILIZA A LOS.DISTINTOÍ 

SECTORES Y FUERZAS PRODUCTIVAS PARA HACERLES INTERVENIR DI

RECTAMENTE EN LAS DECISIONES SUSTANTIVAS DE LA REFORMA So-

CIAL~ 

DENTRO DE r: C"TC' 
'-"" 1 ... GRAN MARCÓ"DC ~EFERENCIA ADQUIEREN 

' 
UBICACIÓN Y SENTIDO LAS ACCIO~ES DE FOMENTO COOPERATIVO QUE 

. . 
HA DE EMPRENDER LA ADMINISTRACIÓN PúBLICA FEDERAL. SE TRATA 

DE FORTALECER Y ASEGURAR LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y LA PARTl 

.,, 



CIPACIÓN ACTIVA DE UN "~ECtdR DE ACCIÓN Y DECISIÓN EXTRAORDI

NARIAMENTE EMPOBRECIDO EN CUANTO A SU PARTICIPACIÓN, QUE ES 

EL SECTOR SOCIAL, EN EL QUE INCLUIMOS A LOS EJIDATARipS, A 

LOS COMUNEROS, A LOS TRABAJADORES Y A ALGUIEll QUE FRECUENTE

MENTE SE NOS OLVIDA Y QUE TENEMOS QUE UBICAR EN ESTE SECTOR: 

LA AMPLIA POBLACIÓN DE TRABAJADORES NO ASALARIADOS QUE NO 
-

LLEGAN A SER EMPRESARIOS PRIVADOS Y QUE FLOTAN EN UN ÁREA DE 
1 

INDETERMINACIÓU DOLOROSA"~ YA QUE POR EL EJERCICIO A QUE AS~ 

PIRA DE DEMOCRACIA SOCIAL EN ACCIÓN, DEBERÁ ASIGNÁRSELE SIN 
\ 

. DUDA UN PAPEL DE VANGUARDiA EN EL ESFUERZO SOLIDARIO QUE LA 

NACIÓN REALIZA PARA IMPLANTAR UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO, 

PoR· TANTO, LOS BENEFICIOS -RESULTANTES DEL PRESENTE 

PLAN, INTERESAN A LA CLASE TRABAJADORA Y CONSTITUYEN NUEVAS 

OPCIONES DE PARTICIPACIÓN ECONÓ11ICA PARA EL MOVIMIENTO OBRE

RO, CAMPESINO Y PARA LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA, QUE 

PERMITIRÁ UNA PARTICIPACIÓN DIRECTA DE LOS MISMOS, EN LA SO

LUCIÓN DE SUS PROBLEMAS VITALES Y DE LA DEFENSA DE SUS !NGRE 

SOS, LA ACCIÓN CONCERTADA ENTRE LAS DEPENDE~ICIAS DEL EsTÁDO 

Y .LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y GREMIALES, PARA GENERAR UN 

MOVIMIENTO COOPERATIVO PODEROSO, SERÁ LA MEJOR GARANTÍA DEL 

CUMPLIMIENTO DE"LAS METAS AQUÍ PREVISTAS, 

1.2 CARACTERÍSTICAS D~L PLAN 

DENTRO DE ESTE GRAN 1 NTENTO DE REORDENAM 1 ENTO DE LA 

ECONOMÍA Y DE LA SOCIEDAD, EL PLAN GLOBAL DE DESARROLLO EN 

SU NIVEL DE AGREGACIÓN Y LOS PLANES SECTORIALES Y REGIONALES 



RESPECTIVOS, COORDINAN PROGRAMAS Y CONCIERTAN _ACCIONES CON 

EL ~IN DE ACELERAR Y FORTALECER EL PROCESO DE DESARROLLO IN

TEGRAL DE LOS MEXICANOS, BUSCANDO A LA VEZ GARANTIZAR, POR 
. .. . .. 

UNA PARTE, LA PLENA AUTODETERMINACIÓN ECONÓMICA, POLÍTICA Y 

CULTURAL y, POR OTRA, tA JUSTICIA SOCIAL QUE TIENDE A QUE 

LOS MÍNIMOS DE BIEMESTAR, LA GENERACIÓN DE EMPLEOS Y LA JUS

TA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO ALCANCEN A TODOS, ESPECIALMENTE 

. A LOS TRADICIONALMENTE MARGINADOS, DENTRO DE ESTE CONTEXTO, 

A LA PLANEAC IÓN DEL FOMENTO COOPERATIVO CORRESPONDE ATENDER, 

ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE, LO QUE SE REFIERE A LA ORGANIZACIÓN 

SOCIAL PARA EL TRABAJO EN SU MODALIDAD COOPERATIVA, YA QUE 

~STA NO CONSTITUYE UN SECTOR EN sf MISMO, SINO QUE CRUZA HO

RI ZONTAU\ENTE TODOS LOS SECTORES Y ABARCA TODAS LAS REGIONES, 

EL PLAN NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO, COMO INSTRU 

MENTO QUE ES DEL GOBIERNO FEDERAL PARA ESTIMULAR Y FORTALE

CER SUS PROPIAS ACCIONES DE FOMENTO COOPERATIVO, SE CIRCUNS

CRIBE A LA COORDINACIÓN ÓPTIMA DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y ,,. 

DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS QUE EL ESTADO REALIZA EN ESrA MA

TERIA, TANTO PARA CU~PLIR EL PLAN GLOBAL DE DE~ARROLLO COMO 

EN EL EJERCICIO DE LOS PLANES SECTORIALES Y REGIONALES DE 

LOS QUE AQUEL SE INTEGRA, EN ESTE SENTIDO, EL PLAN SERÁ 

OBLIGATORIO PARA EL SECTOR PÚBLICO, NORMATIVO PARA LAS PRO-

PIAS COOPERATIVAS E INDICATIVO PARA LOS ORGANISMOS PRIVADOS 

Y SOCIALES, EN ESPECIAL LAS CENTRALES OBRERAS, LOS SINDICA

TOS, LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS Y OTRAS ORGANIZACIONES 



I 
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QUE PUEDAN COLABORAR EN SU IMPLANTACIÓN, 

LA PROGRAMACIÓN DEL FOMENTO COOPERATIVO ESTÁ PREVIS

TA CON FLEXIBILIDAD Y SUSCEPTIBLE DE REVISARSE PERIÓDICA.'1EN

.JE, EN UN PROCESO CONTINUO DE APRENDIZAJE Y PERFECCIONAMIEN-,. 
TO QUE PERMITA LA INCORPORACIÓN DE OMISIONES Y LA ELIMINA-

CIÓN DE ERRORES, 

1.3 ESTRUCTURA DEL PLAN \ . 

CoN EL FIN DE DEFINIR LO QUE TENEMOS Y LO QUE DESEA-

· MOS ALCANZAR, ASÍ COMO DE SEÑALAR LOS MEDIOS PARA LOGRARLO, 

ESTE DOCUMENTO ESTÁ FORMADO POR CUATRO APARTADOS QUE PRESEN

TAN, EN FORMA SINTÉTICA, ASPECTOS RELEVANTES PARA INFOR¡.¡AR 

LA TOMA DE DECISIONES, 

l. DIAGNÓSTICO 

EL PRIMER APARTADO PRESENTA UN ANÁLISIS DE LOS F:::!ó

MENOS QUE HAN INC,IDIDO EN EL DESARROLLO DEL COOPERATIVI3.'".C .,.. 
MEXICANO, CóMO HA EVOLUCIONADO: QUIÉNES HAN SIDO SUS PROTA

GONISTAS: QUÉ PAPEL HA PRETENDIDO JUGAR Y CUÁL HA JUGAVO 

EFECTIVAMENTE EL COOPERATIVISMO EN EL DESARROLLO NACIOMAU 

CÓMO SE HA LEGITIMADO SU EXISTENCIA, CUÁL HA SIDO EL PAPEL 

DEL ESTADO EN EL FOMENTO COOPERATIVO; CUÁL E.S LA ESTRUCTU.~A · 

ACTUAL DEL COOPERATIVISMbj CÓMO ESTÁ DISTRIBUIDO GEOGRÁFIC~
MENTE; QUÉ IMPORTANCIA ECONÓMICA TIENE; CUÁL ES SU PROBLE:~

TICA ACTUAL Y QUÉ TENDENCIAS PRESENTA: SON ÉSTAS LAS PR!i!C!-



PALES INTERROGANTES QUE SE PRETENDEN DESPEJAR EN EL DIAGNÓS

TICO, DENTRO DE LAS LIMlTACIONES DE INFORMACIÓN CORRESPON~ 

DI.ENTES'· 

2, tMAGEN OBJETIVO 

EL SEGUNDO APARTADO ENUNCIA LOS PROPÓSITOS Y ALCAN

CES DEL PLAN NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO, CONSIDERANDO 

~~:ESTADO COMO MOTOR FUNÚ~MENTAL PARA IMPULSAR EL DESARROLLO 

DEL COOPERATIVISMO EN Múrco. LA IMAGEN ÜBJETIVO PRETENDE \ . 

. REFLEJAR HACIA DÓNDE QUIERE EL ESTADO MEXICA!IO ORIENTAR EL 

COOPERATIVISMO EN EL LARGO Y EN EL.CORTO PLAZOS, DE TAL SUER 

· TE QUE PERMITA A SUS INSTITU~IONES UBICAR SUS DERROTEROS EN 

MATERIA DE FOMENTO COOPERATIVO, 

3. EsT~ATEGIA··v eoLfr1cAs 

EN EL TERCER APARTADO SE PRESENTAN ALGUNOS LINEAMIEt::l. 

TO~ QUE, DE CONFORMIDAD CON LA IMAGEN ÜBJETIVO, PERMITAN LA 

ACCIÓN DEL ESTADO PARA ALCANZAR. LOS OBJETIVOS PROPUESTOS·, --TQ. 

MANDO EN CUENTA LOS PARÁMETROS DETERMINADOS POR LA ESTRATE-

. GIA CONTEMPLADA EN EL PLAN GLOBAL DE DESARROLLO, 

4. ~MAS'. METAS E INSTRUMENTOS 

f ¡ NALMENTE, EN EL CUARTO APARTAD.O SE. INCLUYEM LAS ME. 

TAS A ALCANZAR EN EL CORTO PLAZO Y LOS PROGRAMAS E I NSTRUMEt::l. 

TOS QUE CONCRETAN LAS PROPUESTAS DE ACCIÓN DEL PRESENTE PLAN, 

EN LOS ANEXOS DEL PLAN SE PODRÁ ENCONTRAR, A MAYOR 



... 
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DETALLE;. ALGUNOS DE LOS TEMAS Y ELEMENTOS MENCIONADOS, 

2. DIAGNOSTICO 

2,1 .·EVOLUCIÓN DEL COOPERATIVISMO 

EL ACTUAL MOVIMIENTO COOPERATIVO MEXICANO SE IMPULSA 

~PARTIR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA YºEL MAGONISMO DE PRINCI

PIOS DE SIGLO, EN FORMA MARGINAL E INDIRECTA, EL CONGRESO 

CONSTITUYENTE DE 1916-1917, COMO RESULTADO DE LA IN !CIATIVA 

DÉ LA DIPUTACIÓN YUCATECA PARA PROTEGER LA PRODUCCIÓN NACIO-. 

NAL FRENTE A LOS MONOPOLIOS EXTRANJEROS, RECOGE LAS IDEAS. 

COOPERATIVISTAS, CON EL TRIUNFO DEL MOVIMIENTO CONSTITUCIO

NALISTA, EL COOPERATIVISMO ADQUIERE UN NUEVO IMPULSO, 

LA CONST!TUC: IÓN DE 1917, BUSCANDO UNA MANERA DE PRO

MOVER LA CREACIÓN Y EL MEJOR ºFUNCIONAMIENTO DE LAS SOCIEDA

DES COOPERATIVAS, LAS CONSIDERÓ DE INTER~S PÚBLICO, ESTABLE

CIÓ QUE NO CONSTIT~YEN MONOPOLIOS Y LLEGÓ A CALIFICARLAS -R~ ... 
FIRI~NDOSE A LAS DE HABITACIÓN-, DE 110RGANISMOS DE UTILIDAD 

SOCIAL", 

lA ESTRATEGIA DE LOS PRIMEROS GOBIERNOS SURGIDOS DE 

LA REVOLUCIÓN SE ORIENTA HACIA LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS 

MÁS URGENTES: MANTENER LA UN~DAD TERRITORIAL, INTEGRAR EL PO-

DER POLfTICO NACIONAL, CREAR INSTITUCIONES DE FOMENTO ECONÓMI

CO, RECONSTRUIR EL SISTEMA FINANCIERO E INICIA~ UN PROGRAMA 

DE EDUCACIÓN MASIVA PARA INTEGRAR CULTURAU·\ENTE A LA NACIÓN, 



B.UIR AL ROBUSTECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES ECONÓMICAS DEL 

PUEBLO, EN ESTE PERfOD9 SE CONSOLIDA EL PRINCIPIO CONSTITU

CIONAL DE DOMINIO DEL ESTADO SOBRE LOS RECURSOS NATURALES Y 

SE AVANZA DECIDIDAMENTE EN EL PROCESO DE REFORMA AGRARIA Y 

DE ORGANIZACIÓN OBRERA, SIN EMBARGO, EL PROCESO HISTÓRICO 

DE NUESTRO PAÍS NO FAVORECE EL DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO 

Y SÓLO AGUDIZA LAS CONTRADICCIONES DE LAS BASES DOCTRINALES 
1 

DE LA LEY DEL 38 Y LA REAt!DAD NACIONAL EN EL TRANSCURSO 

DEL TIEMPO, \ 
A PARTIR DE LA SEGUNDA MITAD DEL DECENIO DE LOS AAos 

TREINTA, SE DA UN VIGOROSO ESTfMULO A.LA INTIUSTRIALIZACIÓN, 

SE ELEVAN LAS TASAS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA ECONOMÍA 

SE TRANSFORMA DE UNA ORGANIZACIÓN FUNDAMENTALMENTE AGRÍCOLA 

A UNA PRODUCTIVA URBANO-INDUSTRIAL, CON LO QUE SE CONCENTRÓ 

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN SOLO TRES CIUDADES Y SE PROPICIA

RON ALTOS COSTOS SOCIALES PARA LA .UBICACIÓN INDUSTRIAL, 

EL PATRÓN DE DESARROLLO QUE PREVALECE EN MtXICO DES

DE 1936, TIENE UN PERIODO CONSIDERABLE DE EFECTIVIDAD, PERO 

A MEDIADOS DEL DECENIO DE LOS Aílos SESENTA SE EMPIEZAN A MA

NIFESTAR SIGNOS DE INSUFICIENCIA, DESDE 1965 LA PRODUCCIÓN 

DE ALIMENTOS SE REZAGA RESPECTO AL CREC~MIENTO DE LA POBLA

CIÓN,. LA HETEROGENEIDAD ENTRE LA
0

AGRICULTURA CAPITAL!zADA y 

LA DE SUBSISTENCIA SE VUELVE CADA VEZ MAYOR, AFECTANDO LA 

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO, 

·-



.LA ESTRUCTURA DEL MERCADO INTERNO SE CARACTERIZA POR 

LA CPEXI STENC I A DE EMPRESAS OLIGOPÓLICAS, FUNDAMENTALMENTE 

EN LAS RAMAS DE MAYOR CRECIMIENTO Y DE UNA MULTITUD DE PEQUJ;. 

~AS EMPRESAS DISPERSAS, QUE CUANDO NO DESAPARECEN, SON ABSOR 

BIDAS POR LAS EMPRESAS. MÁS GRANDES, VINCULADAS CON EL PROPIO 

SISTEMA BANCARIO, O BIEN SUBSISTEN EN CONDICIONES PRECARIAS, 

EL SISTEMA FINANCIERO HA CONTRIBUIDO A CONFORMAR ES

TA .ESTRUCTURA, QUE HA PROPICIADO LA INTEGRACIÓN EN LAS GRAN

DES EMPRESAS, LA DESATENCIÓN DE LAS MEDIANAS Y LA CONFINA

·CIÓN DE LAS PEQUEAAS, 

LA DEPENDEtlCIA FINANCIERA SE .ACENTÚA. AL IGUAL QUE LA 

TECNOLÓGICA Y ALIMENTARIA; LA FALTA DE COMPETITIVIDAD DE LA 

INDUSTRIA; LOS ESTRANGULAMIENTOS EN SECTORES CLAVES DE LA 

PRODUCCIÓN; LA CONCENTRACIÓN DEL INGRESO; LA LENTITUD DE LA 

ECONOMÍA PARA CREAR EMPLEOS Y HACER FRENTE A LAS NECESIDADES 

BÁSICAS DE LA POBLACIÓN; HASTA QUE A MEDIADOS DE LOS SETENTA, 

LOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES Y LA COYUNTURK INTERNACIONAL, -
~ • • • ·.~-- ~;- "!' 

CONDUCEN A UNA CRISIS ECONÓllI CA QUE SE HACE EVIDENTE, ENTRE 

OTROS FENÓMENOS, EN LA RETRACCIÓN SEVERA DE LA PRODUCCIÓN Y 

EL EMPLEO Y EN UN ACENTUAMIENTO DEL DESEQUILIBRIO EXTERNO 

QUE CONDUJO A UNA DEVALUACIÓN, 
'. 

EL COOPERATIVISMO, IN~ERSO EN TODO ESTE PROCESO, Y 

CON BASES MUY RAQUÍTICAS, HA PERMANECIDO AL MARGEN DE LA AC

TIVIDAD SUSTANTIVA DEL SISTEMA ECONÓMICO NACIONAL, ADEMÁS DE 



QUE ARRASTRA LOS VICfoS QUE TRAE CONSIGO LA COEXISTENCIA DE 
- ;--" -e,-:-

LOS INTERESES DEL CAPITAL Y DEL TRABAJO EN UNA RELACIÓN DES

IGUAL,' 

DE ACUERDO A LAS MODALIDADES QUE LA LEY EN VIGOR ES-

~· TABLECE PARA LAS ORGANIZACIONES COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN, 

CONSUMO Y ESCOLARES, ÉSTAS SE HAN DESARROLLADO EN DIVERSOS 

CAMPOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, CON DIFERENTES CARACTERÍS

TICAS Y RESULTADOS, 

DENTRO DE LAS COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN, LAS INDUS

TRIALES SE C~RACTERIZAN POR SER EN SU MAYORÍA PEQUEAAS UNIDA 

DES DE PRODUCCIÓN, CON ESCASOS RECURSOS TECNOLÓGICOS Y FINAR 

CIEROS, LO QUE DIFICULTA SU PARTICIPACIÓN REAL EN EL MERCADO 

NACIONAL, 

SIN EMBARGO, ALGUNAS DE ELLAS HAN ALCANZADO NIVELES 

DE DESARROLLO CONSIDERABLE EN LA INDUSTRIA.CEMENTERA Y EX

TRACTIVA, Y EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE EL ESTADO SE HA ASQ 

CIADO CON.ELLAS, COMO SUCEDE EN LA INDUSTRIA AZUCARERA, LA 

IMPRESORA Y LA DE CONFECCIÓN, ' ·. 
UNA DE LAS ACTIVIDADES EN LAS COOPERATIVAS TIENEN UNA 

PARTICIPACIÓN MÁS SIGNIFICATIVA ES LA PESQUERA, TODA VEZ QUE 

LA LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA PESCA RESERVA A LAS COO

PERATIVAS LA EXCLUSIVIDAD PARA LA CAPTURA Y EXPLOTACIÓN DE 8 

ESPECIES, ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRAN ALGUNAS DE MUY ALTA DEN-



. . . 
S.IDAD ECONÓMICA. 

OrnÁ RAMA EN QUE LAS coopERATIVAs PARTICI.PAN A~tPLIA-
. . 

MENTE EN LA EXPLOTACIÓN FORESTAL, PRINCIPALMENTE EN LA RECO-
. . 

LECCfON Y PRIMER LABOREO DE CHICLE Y LA RECOLECCIÓN Y TALLA-

DO DE LA PLANTA DENOMINADA LECHUGUILLA Y PALMA ZAMANDOCA, 

ACTIVIDAD ESTA ÚLTIMA EN LA QUE EL ESTADO PA.RTICIPA EN FORMA 

ASOCIADA, 
11 

.POR ÚLTIMO SE ENCUENTRAN LAS COOPERATIVAS DEDICADAS 
. \ 

A LA PRODUCCIÓN DE SERVICIOS, LAS CUALES SE CONCENTRAN EN EL 
\ 

SECTO.R TRANSPORTE, POR LA PROTECCIÓN QUE EN UN TIEMPO EL Es-

. TADO LES BRINDÓ, SIN EMBARGO, ES EN ESTE TIPO DE COOPERATI

VAS EN EL QUE CON MAYOR FRECUENCIA SE HAN DADO FENÓMENOS DE 

SIMULACIÓN, 

POR OTRO LADO, DENTRO DE LAS COOPERATIVAS DE CONSUMO, 

DES.TACAN LAS QUE TIENEN POR OBJETO ADQUIRIR ARTf CULOS DE PRJ_ 

MERA NECESIDAD PARA DISTRIBUIRLOS ENTRE SUS ASOCIADOS, YA 

QUE AGRUPAN AL 70% DE LOS SOC 1 OS D.E ESTA RAMA, 

l.As OTRAS MODALIDADES QUE HAN ADOPTADO LAS COOPERATl_ 

VAS DE CONSUMO SON LAS FORMADAS POR PEQUEÑOS COMERCIANTES 

QUE ADQUIEREN EN COMÚN ARTÍCULOS AL POR MAYOR PARA REVENDER-
'· 

LOS AL MENUDEO' Y LAS COOPERATIVAS QUE ADQUIEREN EN COMÚN 

SERVICIOS O INSUMOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES INDIVI

DUALES DE PRODUCCIÓN DE SUS MIEMBROS Y QUE SE ~AN DESARROLLA 

DO FUNDAMENTALMENTE EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y ENTRE LOS AR 



TESANOS, 

°L.AS COOPERATIVAS. ESCOLARES FUNCIONAN EN ESCUELAS OFJ_ 

'CIALES Y. PARTICULARES DE ACUERDO. AL REGLAMENTO ESPECf F I CO EN 

LA MATERIA, BAJO LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN PúBLICA; ESTAS COOPERATIVAS SE INTEGRAN POR 

MAESTROS, ALUMNOS Y TRABAJADORES DE LOS CENTROS DOCENTES CON 

FINES EXCLUSIVAMENTE EDUCATIVOS, • 

lAs COOPERATIVAS ESCOLARES SE CLASIFICAN EN CONSUMO 

Y PRODUCCIÓN; LAS PRIMERAS SE HAN DESARROLLADO PRINCIPALMEN

TE EN l.:AS ESCUELAS DE NIVEL.BÁSICO Y LAS SEGUNDAS, ENCUENTRAN 

SU DESARROLLO, FUNDAMENTALMENTE EN PLANTELES CE NIVEL TéCNICO 

MEDIO AGROPECUARIO Y PESQUERO, 

Es CONVENIENTE DESTACAR LAS CD.OPERATIVAS DE ORIGEN 

SINDICAL, ESPECIALMENTE EN LOS RUBROS DE DISTRIBUCIÓN DE ALJ_ 

MENTOS Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL, 

L/\s COOPERATIVAS SINDICALES DE DISTRIBUCIÓN Y CONSU-... 
MO DE ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD SE HAN ORIGINADO EN LAS 

DISPOSICIONES LEGALES EN VIGOR, QUE FACILITAN EL FUNCIONA

MIENTO DE LA ASAMBLEA SINDICAL COMO ASAMBLEA DE LA COOPERATl 

VA, PARA EFECTO DE LA CONSTITUCIÓN Y ELECCIÓN. DE LOS ÓRGANOS 

DIRECTIVOS DE LA MISMA. " j . 

. , . Los DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL HAN TENIDO su ORIGEN 

! POR LA CULMINACIÓN DE CONFLICTOS COLECTIVOS QUE DESEMBOCARON 

, ' ... 



I . 
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. . ....... . 
EN LA ORGANIZACIÓN COOPERATIVACOr·10 FORMA DE MANTENER LA 

FUENTE DE TRABAJO, 

. SIN EMBARGO, EL APOYO A LAS FORMAS COOPERATIVAS POR 
. . . . 

PARTE DE LOS SINDICATOS Y CENTRALES OBRERAS HA SIDO INORGÁ-

NICO Y RELACIONADO PRINCIPALMENTE CON HECHOS AISLADOS Y NO 
. . 

COMO .PRODUCTO DE UNA .POLÍTICA SINDICAL COHERENTE, LA CUAL 

TAMPOCO HA CONTADO CON LOS INCENTIVOS DEL CASO POR PARTE DE 

LOS ORGANISMOS OFICIALES QUE EN EL PASADO SE ENCARGARON DEL 

FOMENTO COOPERATIVO, 

POR EL CONTRARIO, LA DIFICULTAD LEGAL PARA CONSTI

TUIR COOPERATIVAS HA MOTIVADO QUE LOS TRABAJADORES BUSQUEN 

OTRAS FORMAS· JURÍDICAS QUE RESULTEN i·lÁS EXPEDITAS, COMO SON: 

SOCIEDADES ANÓNIMAS, SECCIONES SINDICALES, TIENDAS SINDICA-

LES, ETC, 

SEGÚN ESTUDIOS EFECTUADOS EN 1978 POR LA PRINCIPAL 

CENTRAL OBRERA DEL PAÍS, EXISTEN APROXIMADAMENTE UNAS 250 Etl 

PRESAS DE PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES, QUE SE HAN ORIGINA-

DO POR LA ACCIÓN SINDICAL, DE LAS CUALES APROXIMADAMENTE UN 

60% SON COOPERATIVAS, DESDE EL PUNTO DE VISTA JURÍDICO. 

; AFORTUNADAMENTE, EL IMP~LSO DE EMPRESAS DE LOS TRA-

BAJADORES POR PARTE DE LOS O~GANISMOS SI_NDICALES SE HA ACRE

CENTADO A PARTIR DE 1970, Y HAY INDICIOS DE QUE CONSTITUYEN 

UNA PREOCUPACIÓN SIGNIFICATIVA EN LOS ÚLTIMOS A~os. 
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A 1976, LOS DATOS DEL REGISTRO NACIONAL COOPERATIVO .. 

REVELAN LA EXISTENCIA DE 4,291 COOPERATIVAS VIGENTES, DE LAS 

CUALES 2,786 CORRESPONDEN A LA DE PRODUCCIÓN Y l,505 A LAS DE 

CONSUMO: LAS PRIMERAS AGRUPAN A UN NÚMERO DE 142,600 SOCIOS 

Y LÁS SEGUNDAS A 227,0S4, LO QUE HACE UN TOTAL DE 369,694 
ASOCIADOS AL SISTEMA COOPERATIVO, 

. . 
A FIN DE FORTALEC.ER EL SISTEMA COOPERATIVO, LA LEY 

•' 

VIGENTE EN LA MATERIA SEÑALA QUE LAS COOPERATIVAS DEBERÁN 

FORMAR PARTE DE LAS FEDE~\cIONES y ÉSTAS A su VEZ DE LA CoN

. FEDERACIÓN [·JACIONAL COOPERATIVA, CONFORMANDO ASÍ LA ACTUAL 

ESTRUCTURA DEL COOPERATIVISMO EN MÉXICO, 

... lAs FEDERACIONES, COMO ORGANISMOS DE SEGUNDO GRADO, 

TIENEN POR OBJETO COORDINAR, VIGILAR Y LOG~AR EL APROVECHA

MIENTO ·EN COMÚN DE LAS COOPERATIVAS FEDERADAS Y REPRESENTAR 

Y DEFENDER SUS INTERESES, Su ORGANIZACIÓN SE HACE POR RAMA 

DE ACTIVIDAD Y TIENEN CARÁCTER REGIONAL, DE TAL SUERTE QUE 

PRESTEN SERVICIOS COMUNES A LAS COOPERATIVAS DENTRO DE DE"fER 

MINADA ZONA ECONÓMICA, 

ACTUALMENTE, EXISTEN EN EL Pif s 61 FEDERACIONES RE

GIONALES DE SociEDADES COOPERATIVAS CONFEDERADAS, QUE AGRU

PAN l,387 COOPERATIV~S DISTRIBUIDAS EN LAS RAMAS AGROPECUA-
. . 

RIA, PESQUERA, FORESTAL, DE LAS ARTES GRÁFICAS, DE CALZADO, 

DE LA CONSTRUCCIÓN, DE CONSUMO, PANIFICADORA, SALINERA, DE 

SERVICIOS, TEXTIL Y DE TRANSPORTE, 

........... 



LA-CoNFEDERA.ÓóN NACIONAL CoÓPERAÚvA-DE LA REPÚBLÍ:.. 

CA MEXICANA, QUE ES EL -ONICO ORGANiiM~ ~E T~R~ER ¿~A~O DEL - -. 

SISTEMA COOPERATIVO MEXICANO, TIENE COMO FINALIDAD FORMULAR 
. . ... . . . 

PLANES DE TRABAJO, ASf COMO COORDINAR LAS ACTIVIDADES QUE 
·( 

CONTRIBUYEN AL FOMENTO DE LAS COOPERATIVAS, COMPRAR Y VENDER 

PRODUCTOS PARA Y DE LAS COOPERATIVAS, ASf COMO CONOCER Y RE

SOLVER LOS CONFLICTOS QUE SURJAN ENTRE LAS FEDERACIONES Y EN. 

·· TRE ÉSTAS Y LAS COOPERATIVAS, 

2 .3 ~ISTRIBUCION GEOGR.~FIC.8i 

EL DESARROLLO GEOGRÁFICO DE LAS COOPERATIVAS REGIS

TRA UN COMPORTAMIENTO DESIGUAL. Asf, SE DISTINGUEN POR u~ 

LADO REGIONES EN LAS QUE EXISTE UNA ALTA CONCENTRACIÓN DE ES

TE TIPO DE ORGANISMOS Y POR OTRO, REGIONES. EN LAS QUE LAS 

COOPERATIVAS PRÁCTICAMENTE NO EXISTEN, 

lAs COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN SE CONCENTRAN EN UNA 

ZONA QUE ABARCA Los ESTADOS DE CoAHUILA, NuEvo LEóN, SAN Luis 
Poros f. TAMAULIPAS y ZACATECAS. EN DONDE SE LOCAL! ZAN 1 •. 007 DE 

LAS 2,786.COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN CONSIDERADAS VIGENTES, 

ESTE FENÓMENO SE DEBE A QUE EN ESA REGIÓN ESTÁN UBICADAS LAS 

838 COOPERATIVAS IXTLERAS DE LA FORESTAL,· F. C. l. 
j 

ÜTRA ZONA DONDE SE CONCENTRAN LAS COOPERATIVAS DE PRQ 

DUCCIÓN (478) ES LA QUE COMPRENDE LOS ESTADOS DE SONORA, BAJA 

CALIFORNIA iloRTE y SUR y SINALOA y QUE EN su MAYORÍA SE DEDI

CAN A LA PESCA, 



. DE LA SITUACIÓN CITADA SE DESPRENDE QUE LA UBICACIÓN 

DE LAS COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN HA SIDO DETERMINADA FUNDA

MENTALMENTE POR LA EXISTENCIA DE CIERTOS RECURSOS NATURALES, 

COMO SON LA LECHUGUILLA Y LA PESCA, Y POR LOS ESTÍMULOS QUE 

EL ESTADO HA BRINDADO PARA SU ORGANIZACIÓN, 

-------.EN LO REFERENTE A.LAS COOPERATIVA.S DE CONSUMO, LA Et! 

TIDAD CON MAYOR CONCENTRACIÓN ES EL DISTRITO FEDERAL DONDE 
- íl 

SÉ LOCALIZAN 127, QUE EN 'su MAYORÍA SE DEDICAN A LA ADQUISI
\ 

CIÓN Y. D_ISTRIBUCIÓN DE AR\fCULOS DE PRil;lERA NECESIDAD, 

\ 

2.4 PROBLEMATICA ACTUAL 

SoN VARIABLES Y NUMEROSAS LAS CAUSAS ATRIBUIDAS AL 

ESCASO DESARROLLO QUE, EN SU CONJUNTO, PRESENTA EL SISTEMA 

COOPERATIVO, AL RESPECTO, EL EJECUTIVO FEDERAL HA EXPRESA

DO: "LA POLfTICA SEGUIDA EN LA MATERIA, HA SIDO CONTRADICTO

RIA: DE UNA PARTE, SE LES OTORGA PRIVILEGIOS Y DE OTRA, SE 

LES DEJA SIN ESTÍMULOS, CON LO QUE, O SE DEBATEN EN LA INANL 

CIÓN O SE PERVIERTEN EN EL DISIMULO", 

SEGÚN LA INFORMACIÓN DISPONIBLE, SE TIENE UNA IDEA 

APROXIMADA DE QUE LA SUMA DE BIENES Y SERVICIOS QUE PRODUCE 

EL SISTEMA COOPERATIVO REPRESENTA co~o MÁXIMO EL 1% DEL PRO

DUCTO. INTERNO BRUTO; Y QUE S~ COBERTURA NO ALCANZA EL 1% DE 

LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA. lo ANTERIOR MUE~T~A CLÁ 

RAMENTE EL BAJO NIVEL DE REPRESENTATIVIDAD DE ESTE TIPO DE 



ÓRGANIZACIÓN EN EL PAÍS, ORIGINADA PO~DíVERSOS FACTORES; TA 

LES COMO: 

O GRADOS VARIABLES DE APOYO CONCEDIDOS POR EL ESTA

DO A LO LARGO DE LA HISTORIA DEL COOPERATIVISMO 
' 

EN MÉXICO, LO QUE SE HA REFLEJADO EN LA AUSENCIA 

DE PROGRAMAS DE FOMENTO QUE FAVOREZCAN EN FORMA 

INTEGRAL LA CONSOLIDACIÓN Y EL DESARROLLO DEL SI~ 

TEMA COOPERATIVO, 

O fALTA DE ASISTENCIA TÉCNICA ADECUADA QUE PER:~ITA 

LA ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS, LA OPTIMIZACIÓU 

DE LOS.RECURSOS Y EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS 

DE PRODUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN, 

i INSUFICIENCIA Y FALTA DE FLUIDEZ EN LA TRAMITA

CIÓN DE LOS APOYOS CREDITICIOS, FINANCIEROS Y 

CALES, 

CI CAPACITACIÓN DEFICIENTE E INSUFICIENTE DE LOS ;:.::-.... 
CURSOS HUtlANOS DEL SECTOR COOPERATIVO, ASÍ COMO 

INEXISTENCIA DE PROGRAMAS PARA MEJORARLOS, 

O FALTA D~ UNA ESTRUCTURA COMERCIAL QU~ FACILITE LA 

INTRODUCCIÓN PARA LA COLOCACI0N EN EL MERCADO DE 

LOS BIENES Y SERVJ"ClOS Q.UE PRODUCE Y DEM.A.NDA EL 
'. 
: 

SISTEMA COOPERATIVO, 

· 9 BAJOS NIVELES DE NUTRICIÓN, EDUCACIÓN, SALUD, VI

VIENDA Y RECREACIÓN EN EL SISTEMA COOPERATIVO, 



I 

1 CARENCIA DE UN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN DE LAS SOCIEDADES Y ORGANIZACIONES 

COOPERATIVAS, 

1 NECESIDAD DE UNA MEJOR DIFUSIÓN Y AGILIZACIÓN DE 

LOS TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

COOPERATIVOS, 

2.s PRoMóSiico 

LA INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE EL NÚMERO DE COOPERA 

TI VAS REGISTRADAS ANUALMENTE REFLEJA QUE EL AVANCE O RETROCE. 

SO EN EL DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO, ESTÁ DETERMINADO EN 

GRAN MEDIDA poR EL APOYO QUE EL Es~ADO LE HA BRINDADO. 

CON BASE EN LO ANTERIOR Y TOMANDO EN CUENTA EL NÚME

RO DE COOPERATIVAS REGISTRADAS DEN 1979, QUE ES DE 240, SE 

ESTIMA QUE DE MANTENERSE LA TASA DE CRECIMIENTO ABSOLUTO DEL 

PE~fODO 1970-1976 (28.1%), PARA 1982 EL NÚMERO DE c6oPERATI

VAS REGISTRADAS DURANTE ESTA ADMINISTRACIÓN ASCENDERÁ A 1824, 
SIN EMBARGO; DADA LA PROBLEMÁTICA ACTUAL QUE ENFRENTÁ EL coÜ 

PERATIVISMO, NO PUEDE ADVERTIRSE UN DESARROLLO CUALITATIVO 

IMPORTANTE, A NO SER QUE EL ESTADO ItlTERVENGA E~; s"u .IMPULSO 

Y APOYE SU LEGITIMACIÓN COMO VERDADERO INSTRUMENTO .ECONÓMICO 

DE INTEGRACIÓN DEL SECTOR SocJAL. 

3, IMAGEtl OBJETIVO 

EN SU ACTUAL ESTADIO DE DESARROLLO, EL PAÍS HA LOGRA 

.. -··. 



DO REMONTAR LA CRISIS ECONÓMICA A QUE LE CONDUJO LA SIMULTÁ

NEA PRESIÓN DEL DESORDE~ ECONÓMICO Y POLÍTICO MUNDIAL CON EL 

AGOTAMIENTO Y LA CADUCIDAD DEL MODELO DE CRECIMIENTO INTERNO, 

SIN EMBARGO, AÚN ES NECESARIO CONSOLIDAR LAS BASES DEL DESA

RROL:LO ECONÓMICO Y SOCIAL AL QUE ÚPIRA LA NACIÓN, QUE A LA . . 
VEZ HA DE SER ARMÓNICO EN·LA APORTACIÓN DE LOS DIFERENTES 

., 

SECTORES Y REGIONES Y JUSTO EN EL REPARTO DE LOS BENEFICIOS 
1; 

QUE HABRÁ DE PRODUCIR CON· EL CONCURSO DE TODOS LOS MEXICANOS, 

lAs MEDID¡S Y AC2~.0NES QUE ~L .ESTADO EJERZA AHO~A Y 

. 'EN ºLOS PRÓXIMOS AÑOS SERÁN DETERMINANTES EN SENTIDO HISTÓRI

CO, 1-.A POSIBILIDAD DE QUE EL ESTADO PUEDA O NO FORMALIZAR 

EXPLÍCITAMENTE LOS PROPÓSITOS A QUE CONDUCEN SUS ACCIONES, 

CONDICIONA INTENSAMENTE LA EVOLUCIÓN QUE SIGAN LAS FORMAS DE 

ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DEL PUEBLO, EL FUTURO DEL COOPERATI

VISMO, FORMA DE ORGANIZACIÓN SOCIAL PARA EL TRABAJO QUE TRA

DICIONALMENTE HA PADECIDO CRISIS E INSUFICIENCIAS, DEPENDERÁ 

EN BUENA MEDIDA DE LA IMPORTANCIA QUE SE LE OTORGUE AHORA EN 

SU PROGRAMACIÓN, 

EL COMPLEJO SISTEMA DE To~;A DE DECISIONES QUE CARAC

TERIZA A UNA ECONOMÍA MIXTA, GENERA PROCESOS QUE PUEDEN TEN

DER A RACIONALIZARLO O A DEFORMARLO, 
•. 

CONSCIENTE DE ESTE HEÓJO SOCIAL, EL EJECUTIVO FEDE

RAL HA EMPRENDIDO UNA NUEVA ESTRATEGIA POR LA CUAL, EL PAÍS 

BUSCA SUPERAR LOS RETOS DE LA MODERNIZACIÓN Y ~A MARGINACIÓtl 



. 1 

SOCIAL, CON UN MÓDELO PROPIO, ORIENTADO AL LOGRO DE CUATRO 

OBJETIVOS QUE SURGEN DEL PLAN GLOBAL DE DESARROLLO: 

6 . REAFIRMAR Y FORTALECE~ LA INDEPE~DENCIA DE MÉXICO 

COMO NACIÓN DEMOCRÁTICA, JUSTA Y LIBRE EN LO EC0-
1 

NÓMICO, LO POLÍTICO Y LO CULTURAL, 

O PRO~EER A LA POBLACIÓN.EMPLEO Y MÍNIMOS DE BIENES

TAR1.ATENDIENDO CON PRIORIDAD LAS NECESIDADES DE 

ALIMENTACIÓN, EDUCACIÓN, SALUD Y VIVIENDA, 

9 PROMOVER UN CRECIMIENTO ECONÓMICO ALTO, SOSTENIDO 

Y EFICIENTE, 

e MEJORAR LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO ENTRE LAS PER 

SONAS, LOS FACTORES DE LA PRODUCCIÓN Y LAS REGIO

NES GEOGRÁFICAS, 

.ESTA REFORMA SUSTANCIAL SE TRADUCE EN OPORTUNIDAD DE 

CAMBIO POR EL COOPERATIVISMO MEXICANO Y LO PROYECTA COMO UN 

-INSTRUMENTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES OBRE~S 

Y CAMPESINAS QUE COADYUVE A LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA DEL SE~ 

TOR SOCIAL, ESTE.FENÓMENO RESULTA DE VITAL IMPORTANCIA PARA 

QUE, DENTRO DEL SISTEMA DE ECONOMfA MIXTA Y EN EL MARCO CON.$_ 

TITUCIONAL QUE RIGE LA VIDA NACIONAL, MÉXICO RESUELVA LAS L!;. 

GÍTIMAS ASPIRACIONES DE LOS Mj:XICANOS 

3,1 ÜBJETIVO A LARGO PLAZO 

PROVEER PARA EL AÑO 2000, LA CONFIGURACIÓN DE UN SI~ 
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TEMA COOPERATIVO INTEGRADO, SUFICIENTE EN LO ECONÓMICO Y EFl 

CIENTE EN LO ADMINISTRATIVO Y TECNOLÓGICO, PARA COADYUVAR 
.. 

CON EFECTIVIDAD A DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA CONSTITUCIONAL 

DE GARANTIZAR EL DERECHO AL TRABAJO, ASf COMO A LA DIGNIDAD 

· Y AL BIEN.ESTAR QUE GENERA EL TRABAJO, MEDIANTE LA CREACIÓN 

DE EMPLEOS Y LA ORGANIZACIÓN SOCIAL PARA EL TRABAJO, EN TO

DAS AQUELLAS ÁREAS Y ACCIONES SECTORIALES Y ~EGIONALES, ASf 

COMO EL PLAN GLOBAL DE DESARROLLO, UN MOVIMIENTO COOPERATI

VO QUE CONTRIBUYA COtl EFICACIA AL AVANCE Y CAMBIOS SOCIALES, 

EN CONDICIONES TALES, QUE CON UN INCREMENTO ANUAL PROMEDIO 

DEL 20% EN EL VALOR DE SU PRODUCCIÓN, POR LO MENOS 10% DEL 

PRODUCTO NACIONAL BRUTO LLEGUE A SER DE ORIGEN COOPERATIVO Y 

ASÍ COADYUVE.A RESOLVER LOS PROBLEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y CON-. 

SUMO DE LAS CLASES TRABAJADORES Y QUE PUEDA APOYAR, NO SÓLO 

A LA PRODUCCIÓN DE LOS MÍNIMOS ESENCIALES DEL BIENESTAR MATE. 

RIAL DE LA POBLACIÓN, SINO QUE PONGA AL ALCANCE DE LAS CLA

SES POPULARES, LOS BENEFICIOS GENERALES DEL DESARROLLQ Y DE 

LA MODERNIZACIÓN DEL PAÍS, 

3,2 ÜBJETIVO A CORTO PLAZ~ 

.. 

REESTRUCTURAR EL MOVIMIENTO COOPERATIVO Y EL APARATO 

ESTATÁL QUE LO IMPULSA, A FIN DE SENTAR LAS BASES PARA LA IU 

TEGRACIÓt~ DEL SECTOR SOCIAL E. INC'REME.nTAR Sú PARTICIPACIÓN , 

EN LA ECONOMÍA Y LA VIDA NACIONAL, PARA ELLO ES NECESARIO 

REVISAR Y ACTUALIZAR LA LEGISLACIÓN COOPERATIVA! DEFINIR LAS 

ÁREAS DE LA ECONOMÍA EN QUE LA PARTICIPACI~: DE ESTAS ORGANl 



ZACIONES RESULTA PRIORITARIA, ASf COMO FORMULAR LOS PROGRA

MAS ECONÓMICOS CORRESPONDIENTES: MEJORAR LAS CONDICIONES DE 

TRABAJO EN LAS COOPERATIVAS A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN, LA CA

PACITACIÓN Y EL ADIESTRAMIENTO: Y ESTRUCTURAR Y OPERAR UN 

SISTEMA DE FINANCIAMIENTO .AL COOPERATIVISMO, 
' 
' ., 

3.3 Y.lli.c.ULACIÓN SECTORIAL 

·LA SECTORIZACIÓN IMPLANTADA POR LA.REFORMA ADMINIS

TRATIVA DEL GOBIERNO FEDERAL ES UNA MEDIDA QUE FACILITARÁ EL 
\ 

ANÁLISIS, LA DEFINICIÓN Y LA PONDERACIÓN DE LAS METAS QUE SE 

LE PUEDEN ASIGNAR A CADA SECTOR, EN FUNCIÓN DE SU DESARROLLO 

· RELATIVO, 

POR OTRA PARTE, EL SISTEMA NACIONAL DE PLANEACIÓN Itl 

TEGRARÁ EL PROCESO SOCIAL A TRAVÉS DEL CUAL LOS SECTORES PÚ

BLICO, PRIVADO Y SOCIAL PERFECCIONARÁN SU PARTICIPACIÓN DEMQ 

CRÁTICA Y PRECISARÁN OBJETIVriS, METAS Y ACTIVIDADES SECTORIA 

LES SEGÚN PREVISIONES CADA VEZ MÁS DETALLADAS, 
.. 

DENTRO DE ESTE CONTEXTO, ES DE PARTICULAR IMPORTAN-

CIA UBICAR EL PAPE~ DEL SISTEMA COOPERATIVO DENTRO DE LOS 

DISTINTOS SECTORES DE LA ECONOMÍA, A TAL EFECTO, SE IDENTI

FICARON LOS OBJETIVOS SECTORIALES QUE TIENEN ESTRECHA RELA-

CIÓN CON EL FOMENTO COOPERATIVO V
0

SE DEFINIERON LOS OBJETI-
' 

VOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA EN CADA SECTOR, 

EL PLAN SE~ALA CRITERIOS ORIENTADORES DE INTERRELA-

ºº' ,.. 
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cióN ENTRE LOS SECTORES, CON OBJETO DE SUBRAYAR, EN T~RMINOS 

DEL ~ECTOR PÚBLICO, LA INTERDEPENDENCIA DE TODAS SUS ACTIVI

DADES, ASÍ COMO PARA ESTIMULAR LA GENERACIÓN DE PROGRAMAS QUE 

CONTRIBUYAN A CONSEGUIR MEJOR Y EN MENOR PLAZO, LAS METAS QUE 

SE PROPONEN, 
( 

3,3,l SEGTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL 

·OBJETIVOS DEL SECTOR RELACiciNADOS CON 
EL FOMENTO CooPERATIVo 

1 MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN RURAL, MEDIANTE 

LA CREACIÓN DE OPORTUNIDADES DE OCUPACIÓN PARA CONTRIBUIR 

DE ESTA MANERA.A ATENUAR LA MIGRACIÓN RURAL-URBANA Y AL~ 

GRAR UN EQUILIBRIO ENTRE LAS REGIONES DEL PAfS, 

G LOGRAR UN EQUILIBRIO ENTRE LA AUTOSUFICIENCIA DE ALIMEN

TOS Y EL AUMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR, PRINCI

PALMENTE HACIA UN DESARROLLO DE LAS ÁREAS DE TEMPORAL QUE 

PERMITA POR UNA PARTE, ATENDER LA DEMANDA Y LOGRAR MAYOR 

INDEPENDENCIA NACIONAL Y POR LA OTRA, UTILIZAR MÁS MANO 

DE OBRA, MEDIANTE CULTIVOS QUE PRODUCEN MAYORES RENDIMIEtl 

TOS POR HECTÁREA Y GENERAN DIVISAS, 

O· GENERAR Y RETENER UN MAYOR EXCEDENTE ECONÓMICO QUE PERMI

TA LA CAPITALIZACIÓN DEL CAMPC:Í, 

O PROTEGER, CONSERVAR E INCREMENTAR LOS RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES, 



1 LOGRAR UNA MAYOR INTEGRACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO CON 

LA INDUSTRIA, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE SISTEMAS AGRO IN

DUSTRIALES-ALIMENTICIOS EN EL ESQUEMA DEL SISTEMA ALIMEN

TARIO MEXICANO. 
( 

ÜBJETrvos ESPECfFrcos DE For1ENTO CooPERATIVO 

1 FOMENTAR COOPERATIVAS CUYA MAGNITUD REGIONAL TRASCIENDA 

EL ÁMBITO DE LA PROPIEDAD EJIDAL, COMUNAL Y PRIVADA Y QUE, 

RESPETANDO LA FORMA DE TENENCIA DE LA TIERRA, ESTIMULE EL 

·DESARROLLO ORGANIZADO DE ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN AGRfC~ 

LA, PECUARIA Y FORESTAL; QUE PERMITAN LA INTEGRACIÓN DE 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS, ESPECIALMENTE EN LA ADQUISICIÓN 

DE INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN, LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS Y EL DESARROLLO DE AGROINDUSTRIAS; QUE MEJOREN 

EL INGRESO DE LOS CAMPESINOS Y SUS FAMILIARES, Y QUE PRO

MUEVAN LA CAPITALIZACIÓN INTERtlA DE LAS UNIDADES PRODUCT.L 

VAS Y LA DISTRIBUCIÓN SOCIAL DE SUS BENEFICIOS, 

O DEDICAR UNA ESPE¿IAL ATENCIÓN AL FOMENTO DE COOPERATIVAS 

QUE PUEDAN INCORPORAR A LOS CAMPESINOS SIN TIERRA, COADYU 

VANDO DE ESTA MANERA A DISMINUIR LOS fNDIC~S DE SUBEMPLEO 

Y DESEMPLEO ABIERTO DE LA POBLACIÓN RURAL, INCORPORÁNDO-

LOS AL DESARROLLO ECONór11co DE~ PAÍS AL RRODUCIR LOS BIE-
~ ' 

NES QUE LOS PLANES NACIONALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y 

FORESTAL Y DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL Y DE DE

SARROLLO AGROIMDUSTRIAL SEÑALEN cono soc IALMENTE NECESA

RIOS. 



8 FOMENTAR COOPERATIVAS EN ZONAS MARGINADAS Y EN DISTRITOS 

DE TEMPORAL QUE POSEAN CARACTERÍSTICAS FAVORABLES PARA EL 

DESARROLLO PRODUCTIVO DE BIENES Y SERVICIOS, EN EL MARCO 

DEL SISTEMA ALIMENTARIO MEXICANO, 

PARA DAR PROYECCIÓN JURÍDICA AL PLAN_ DE FOMENTO Coo

PERATIVO, EL ESTADO HA LANZADO LA INICIATIVA DE LEY FEDERAL 
1 

DE COOPERATIVAS, LA CUAL SE CONSIGNA EN SEGUIDA: 

\ . LA PRESENTE INICIVIYA SE FUNDA EN LOS .MISMOS PRINCl 

·PIOS JURÍDICOS Y FILOSÓFICOS DE LA LEY ACTUAL, BUSCANDO RES

CATAR· LA PUREZA IDEOLÓGICA DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO NACIO-

NAL, 

. Los PRINCIPALES A$PECTOS DE REFORMA QUE SE CONTIENEN 

EN LA INICIATIVA DE REFERENCIA SON: 

l. LA DECLARATORIA DE QUE LAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY FEDERAL DE CoOPERAiIVAS SON DE INTER~S SOCIAL -
Y DE ORDEN PÚBLICO, 

2, LA APLICACIÓN DE ESTA LEY Y SUS REGLAMENTOS COMP.E. 

TE A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL; 

COMPETENCIA QUE RESULTA COHERENTE CON LAS FACULTA 

DES QUE SE OTORGAN, A ESTA SECRETARÍA EN EL ARTÍCU 

LO 40, FRACCIÓN X DE LA LEY ÜRGÁ!IICA DE LA ADMI

NISTRACIÓN PúBLICA FEDERAL CONSISTENTES EN EL DEi 

PACHO DE LOS ASUNTOS CONCERNIENTES A LA ORGANIZA-



ADEMÁS, LA PROPIA SECRETARÍA .DE TRABAJO ACTUARÁ COMO 

COORDINADORA DE LAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO FEDERAL Y EN-

TIDADES DEL SECTOR PARAESTATAL QUE, POR SUS ATRIBUCIONES, E~ 

T~N RELACIONADAS CON EL FENÓMENO COOPERATIVO, CON OBJETO DE 

PROPICIAR EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL COOPERATIVISMO 

NACIONAL, 

3, SE IMPONE LA OBLIGACIÓN A LOS ORGANISMOS COOPERA

TIVOS DE ADOPTAR EXCLUSIVAMENTE EL RÉGIMEN DE RE~ 

PONSABILIDAD LIMITADA, SUPRIMIÉNDOSE, POR TANTO, 

EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD SUPLEMENTADA QUE 

PREVÉ LA LEY ACTUAL: ESTO QUIERE DECIR QUE LA RE~ 
PONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS COOPERATIVISTAS SE 

LIMITARÁ AL MONTO DE SUS APORTACIONES, 

4, COMO INNOVACIÓN IMPORTANTE SE INTRODUCE EL HECHO 

DE DOTAR A LAS COOPERATIVAS DE PERSONALIDAD JURÍ

DICA DESDE EL MOMENTO DE SU CONSTITUCIÓN FORMAL, 

PERO SE DISPONE QUE. LA MISMA SE EXTINGUIRÁ SI NO 

SOLICITAN OPORTUNAMENTE SU REGÚTRO A LA SECRETA

RÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O SI DICHO RE

GISTRO LES ES NEGADO POR ÉSTA, CoN ESTO SE PERMl 

TIRÁ QUE LAS COOPERATIVAS REALICEN OPERACIONES EN 

BENEFICIO DE SU DESENVOLVIMIENTO EN TANTO SE CUM-
' 

PLE CON EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO, 

5, CON OBJETO DE FORTALECER ECONÓMICAMENTE A LA COO-

\ 



PERATIVA, LA NUEVA LEY LES PERMITIRÁ DESARROLLAR 

ACTlVIDADES COMPLEMENTARIAS Y CONEXAS QUE QUEDEN 

COMPRENDIDAS DENTRO DE LOS rH SMOS PROPÓS !TOS DE 

. SU OBJETO SOCIAL, MEDIANTE AVISO A LA SECRETARÍA 

DEL TRABAJO, 

6, CON EL PROPÓSITO DE PROPORCIONAR SEGURIDAD JURfDl 

·CA A LOS MIEMBROS DE LAS COOPERATIVAS SE LIMITA 

LA MEDIDA DISCIPLINARIA DE SUSPENSIÓN DE ESTOS EN 

EL TRABAJO A UN MÁXIMO DE OCHO DÍAS, ELIMINANDO 

DE LA LEY LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, CON ESTA RE

FORMA SE LOGRARÁ EVITAR, COMO SUCEDE EN LA PRÁCTl 

CA,· QUE TALES SUSPENSIOMES. SE COtNIERTAN, DE HE

CHO, EN EXCLUSIÓN DEFINITIVA DE SOCIOS, 

7, A EFECTO DE EVITAR PRÁCTICAS INJUSTAS E INTERPRE

TACIONES EQUÍVOCAS, SE PREVIENE QUE TODO ASALARIA. 

DO QUE HAYA PRESTADO SUS SERVICIOS DURANTE 180 
DÍAS DENTRO DE Utl TÉRMINO DE 135 MESES, SERÁ PO.R 

ESTE SIMPLE HECHO MIEMBRO DE LA COOPERATIVA CON 

TODAS LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS QUE LA LEY DE

TERMINA, SE BUSCA CON ELLO QUE SE CONTRATEN ASA-

LARIADOS INDEFINIDAME!HE POR LAS ORGANIZACIONES 

COOPERATIVAS INCUR~IEnDo EN EL CONTRASE~~TIDO DE 

ACTUAR COMO EMPRESAS MERCANTILES. 

8, lA PRESENTE INICIATIVA PREVÉ QUE LA CAPACIT.A.CIÓt1 

\ 



Y ADIESTRAMIENTO SEA .. UN.DERECHO DE LOS TRABAJADO

RES 'DE LAS COOPERATIVAS, NO OBSTANTE QUE ELLOS NO 

TIENEN ESTABLECIDA UNA RELACIÓN OBRERO-PATRONAL, 

9, PARA EVITAR QUE EN UNA COOPERATIVA EXISTAN MIEM-
,. 

BROS CUYA APORTACIÓN NUMERARIA SEA MAYORITARIA A 

LA DEL RESTO DE LOS SOCIOS y, EN CONSECUENCIA, 

PERCIBAN RENDIMIENTOS SUPERIORES, SE PRESCRIBE LA 

OBLIGACIÓN Y EL ESTRICTO DERECHO DE SUSCRIBIR 

EXACTAMENTE EL\MISMO NÚMERO DE CERTIFICADOS DE 

APORTACIÓN POR EL MISMO MONTO, SE PERSIGUE ME

DIANTE TAL REFORMA QUE SEA· EL TR.ABAJO EL ÚNICO ME. 

DIO QUE PRODUZCA DINERO Y NO EL DINERO QUE SIRVA 

DE INSTRUMENTO A LA PRODUCCIÓN DEL CAPITAL, ASf 

COMO LA SUPRESIÓN DE LA DIVISIÓN ENTRE MIEMBROS 

POBRES Y MIEMBROS RICOS, DE ESTA FO~MA SE PRETEii 

DE EL MAYOR ACERCAMIENTO POSIBLE A LOS PRINCIPIOS 

IDEOLÓGICOS DEL COOPERATIVISMO, 

}Q, ESTA INICIATIVA TIENE LA PRETENSIÓN DE QUE EL RE

PARTO DE LOS RENDIMIENTOS Y LA PERCEPCIÓN DE ANTl 

CIPOS EN LAS COOPERATIVAS SEA EN BAS~ A LA PRODU~ 

TIVIDAD DEL TRABAJO APORTADO, ASf COMO Al MONT0° 

DE OPERACIONES REA~IZAriAS Y NO EK ATENCIÓN AL CA

PITAL APORTADO, CONTENiéNDOSE AL EFECTO LA REFOR

MA CORRESPONDIENTE, PUES LA COOPERATIVA ES, SEGÚN 

SU PROPIA NATURALEZA, UNA ASOCIACIÓN DE PERSONAS, 

1 

j 



NO DE CAPITALES, 

1,_¡ 
2- . 

11, LAS.CAUSAS DE EXCLUSIÓN QUE LA LEY DETERMINA CON.$. 

·TITUYEN UN SISTEMA DE SEGURIDAD JURÍDICA PARA LOS 

MIEMBROS DE LAS COOPERATIVAS SUJETAS A PROCESO DE 

EXCLUSIÓN d REMOCIÓN, 

·. 12·, APARTE DE LOS ÓRGANOS ADMIMISTRATIVOS DE LAS COO

PERATIVAS QUE ACTUALMENTE EXISTEN SE ESTABLECE LA 

CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE ASESORÍA TÉCNICA Y LA 

COMISIÓN DE CONCILIACIÓN INSTRUCTORA·.·. LA PRIMERA. 

ESTARÍA DEDICADA A ATENDER LOS PROBLEMAS TÉCNICOS 

QUE LA.PRODUCCIÓN PLANTEE Y·MEDIANTE LA CREACIÓN 

DE LA SEGUNDA SE BUSCA QUE.LOS CONFLICTOS SURGt-. 

DOS EN LAS COOPERATIVAS DE DIRIMAN EN SU PROPIO 

SENO POR LA VfA CONCILIATORIA, 

13, LA IHICIATIVA DISTINGUE ENTRE CERTIFICADOS ItHCIA 

LES DE APORTACIÓN Y CERTIFICADOS EXCEDENTES DE 

APORTACIÓN 1 Los PRIMEROS SON LOS QUE SE EXPIDÉN 

A LA CONSTITUCIÓN DE LA COOPERATIVA; LOS ÚLTIMOS 

SON LOS QUE SE SUSCRIBEN EN FORMA IGUALITARIA POR 

LOS MIEMBROS EN GENERAL, CUANDO SE HAYA ACORDADO 

UN AUMENTO DE PATRIMOM.10 SOCIAL DE LA COOPERATI

VA Y PODRÁN SER PAGADAS MEDIANTE UN SISTEMA DE 

DESCUENTO SOBRE LOS RENDIMIENTOS QUE LES CORRES

PONDAN A LOS PROPIOS MIEMBROS, O A QUIENES INGRE-

. SEN A LA COOPERATIVA MEDIANTE COINENIOS REALIZA-



DOS CON EL CONS~JO DE ADMINI~TRACIÓN, 

14. Los FONDOS QUE DEBEN CONSTITUIR IJ>.S ORGANIZACIONES 

COQPERATIVAS SON LOS DE RESERVA LEGAL, PREVISIÓN 

SO.CIAL Y VIVIENDA, REINVERSION Y EDUCACIÓN COOPE

RATIVA, EL: PRIMERO DE ELLOS SIRVE PARA RESARCIR 

• AL PATRIMONIO SOCIAL DE LA.S PÉRDIDAS LfQUIDAS QUE 

OCURRIERAN EN UN EJERCICIO SOCIAL: EL SEGUNDO SE 

DESTINARÁ PARA CUBRIR LOS GASTOS PARA LA ADOPCIÓN 

DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS CENTROS 

DE tRABAJO, EFECTUAR GASTOS E INDEMNIZACIONES POR 

ENFERMEDADES, PENSIONES DE .RETIRO, INVALIDEZ O V~ 

JEZ DE LOS SOCIOS Y TRABAJADORES DE LA COOPERATI-
" . 

VA Y FOMENTAR LA CONSTRUCCIÓN O HEJORAl1I ENTO DE 

VIVIENDAS PARA SUS MIEt1BfWS: EL TERCERO DE ESTOS 

SE UTILIZARÁ PARA REALIZAR ~L PROGRAMA DE INVER

SIÓN QUE APRUEBE LA ASM\BLEA GENERAL:. Y EL ÚLTIMO 

ASEGURA CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN, CA

PACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO EN MATERIA COOPERAíI-

VA, 

15, TAMBIÉN SE tONTEMPLA LA POSIBILIDAD DE QUE MEDIAN

TE EL PERMISO RESPECTIVO EXPEDIDO POR LA SECRETA

R{/\ DE TR/.1,BAJO y PREl/
0

!'S!ÓM' Socr.ti.L·, LAS CUATRO ES

PECIES DE COOPERAT;VA QUE LA LEY ESTAB~ECERfA; 

PUEDAN CONCERTAR TRANSACCIONES CON EL PÚBLICO, 

CON OBJETO DE ABATIR PRECIOS DE LOS ARTÍCULOS DE 



CONSUMO NECESARIO, AFRONTAR LA ESCASEZ DE LOS MI~ 

MOS Y DISTRIBUIR LOS SERVICIOS SOCIALES CON MAYOR 

AMPLITUD QUE EL MISMO SISTEMA Pf:ODUCE, 
~· ... 

16, EL TÍTULO SEXTO CONTIENE UNA SERIE DE DISPOSICIO

NES, EN BASE A .LA? CUALES SERÍA POSIBLE FOMENTAR 

EL MOVIMIENTO COOPERATIVO NACIONAL, SE INCLUYE 

EN éL UNA SERI~ DE ESTÍMULOS FISCALES, UN FONDO 

DE CRtDITO COOPERATIVO, DE EDUCACIÓN COOPERATIVA 

Y EL REGISTRO \COOPERATIVO HACIONAL, EL FoNDO l~A-
\ 

CJONAL DE CRÉDITO COOPERATIVO SERÍA UNA RESERVA A 

DISPOSICIÓN DE LAS COOPERATIVAS PARA COADYUVAR EN 

SU FINANCIAMIENTO, EL QUE SE FORMARÍA CON LAS 

APORTACIONES PERIÓDICAS DE LAS COOPERATIVAS DEL 

PAf?, LAS APORTACIOtlES QUE DESTINE EL GOBIERNO FE

DERAL LAS CONTR!BUCIOflES QUE REALICE!J LAS INSTI

TUCIONES FINANCIERAS CONCURRENTES, EL INTERÉS CU

BIERTO POR LAS ~OOPERATIVAS FINANCIERAS Y LOS DO

NATIVOS QUE SE RECIBAN PARA SU INCREMENTO, 

17, FINALMENTE, HABRÁ DE DISTINGUIRSE LA FACULTAD QUE 

TENDRÁN LOS.EJIDOS Y COMUNIDADES AGRARIAS PARA 

CONSTITUIRSE EN COOPERATIVAS, ASÍ COMO LA POSIBI-

LIDAD DE !NTEGRACIÓN ~CONÓM!CA DE LAS COOPERAT!
; 

VAS ENTRE SÍ Y OTRAS ENTIDADES, SIN PROPÓSITO DE 

LUCRO. Esro TIENE LA FINALIDArr DE CONSOLIDARLAS 

ECONÓMICAMENTE PARA LA OBTENCIÓN DEL FINANCIAMIE[ 

TO NECESARIO, 



AL DAR COMIENZO EL ACTUAL SEXENIO) AUNQUE SE ANUNCIA 

LA FIRME VOLUNTAD DE SALIR ADELANTE SE COMPRENDE QUE SERÁ Dl 

FfCIL LA SUPERACIÓN DE LA CRISIS QUE TIENE SU COLOFÓN EN LA 

DEVALUACIÓN DE 1976, 

Es NECESARIO INSTRUMENTAR ORGANISMOS.CAPACES DE AYU-

DAR A LOS OBREROS) CAMPESINOS) ARTESANOS Y ASALARIADOS EN GE

NERAL A SORTEAR LA DURA éTAPA ECONÓMICA QUE VIVIRÁ EL .SEXE--

NIO 1977-1982, \ 
\ 

Es ASf COMO SE PIEN~A RECURRIR NUEVAMENTE EL COOPERA-

TIVISMO COMO UNA FÓRMULA QUE HA SIDO PROBADA EN DIFERENTES -

OCASIONES Y QUE SE PONDRÁ NUEVAMENTE EN CIRCULACIÓN, SE P~EPA 

RA UN PLAN NACIONAL DE foMENTO COOPERATIVO) SE INTEGRA UNA (~ 

MISIÓN INTERSE¿RETARIAL ENCARGADA DE COORDINAR LOS TRABAJOS -

DE PROMOCIÓN QUE EMPRENDEN CADA UNA DE LAS SECRETARÍAS PREVIA 

MENTE SELECCIONADAS y SE ELABORE u~ PROYECTO DE LEY SOBRE co~ 

PERATIVAS, 

HABRÁ QUE ESPERAR EL TÉRM IMO DEL SEXENIO 1977-82 PARA 

INTENTAR UNA EVALUACIÓN DE LO EFECTUADO, SIN EMBARGO PODRÍA

MOS SENALAR ENTRE TANTO ALGUNOS ASPECTOS QUEJ A·NUESTRO JUI-

CIOJ PRELUDIAN UN FINAL NO COMPL~TAMENTE FELIZ, 
j. 

No EXISTE) QUE NOSOTROS SEPAMOS EN CUERP.O DOCTRINARIO 

QUE GUIEJ CONDUZCA Y HAGA SURGIR EL ENTUSIASMO POR EL MOVI- -

MIENTO COOPERATIVO, No RELATAREMOS AQUÍ SOBRE LA IMPORTANCIA 

-



DE LA 1DEOLOGfA PARA LA CONSECUSIÓN DE UNA META NACIONAL, 

SÓLO QUEREMOS HACER NOTAR ESTA QUEJ NOSOTROS CONSIDERAMOS 

UNA FALLA EN EL LANZAMIENTO DEL COOPERATIVISMO EN EL SEXENIO 

DEL PRESIDENTE LóPEZ PORTILLO. 

Asf MISMOJ COMO HEMOS VENIDO SEÑALANDO A LO LARGO DE 

ESTE TRABAJO) LA ÓNICA TEORfA QUE SE MANEJA EN lATINOAMéRICA 

. --v POR LO TANTO A NUESTRO PAf s- ES LA DE RocHDALEJ QUE COMO 

YA HEMOS SEÑALADO CONSTITUYE UNA MUESTRA DE ARRODILLAMIENTO 

· INTELECTUAL) AMéN DE SERVIR A QUIENES PROPAGAN EL COOPERATI

VISMO COMO UN MITO PARA DISTRAER A LA SOCIEDAD Y POSTERIOR-

MENTE DESENTENDERSE DE AQUEL, 

HEMOS VISTO QUE EL NÓMERO DE COOPERATIVAS ACTUALMEN

TE EN NUESTRO PAf SJ ES RIDfCULOJ Y VENIMOS HACIENDO COOPERA

TIVAS DESDE TIEMPOS DE JUÁREZ, No SE LE HA DADO~ POR OTRA -

PARTEJ UNA DIFUSIÓN ADECUADA AL MOVIMIENTO COOPERATIVO NI SE 

HA EMPRENDIDO UNA CAMPAílA NACIONAL DE EDUCACIÓN COOPERATIV~ 

QUE POTENCIE VERDADERAMENTE EL MOVIMIENTO Y HAGA QUE ARRIVE

MOS AL AN9 2J000 COMO LO SENALA EL P~N.F.C, CON NÓMERO TAL -

DE COOPERATIVAS QUE CONTRIBUYA A ESTE SECTOR CON UN 10% AL -

PRODUCTO NACIONAL BRUTO, 

r ·. 



(1) VER EL LIBRO i979) ?LA CRISIS QUEDÓ ATRÁS? 

(2) VER INFORME ANUAL DEL BANCO DE MÉXICO, 1980) PÁG. 25. 

(3) VER EL LIBRO 1979, ?LA CRISIS .QUEDÓ ATRÁS? PÁG, 28, 

•.·· 

·. 



1.- COMPROBACION DE HIPOTESIS. 
( 

COMO YA HEMOS AFIRMADO EN CAPfTULOS ANTERIORES) KROPOTKIN 

SE ENCARGA EN SU OPORTUNIDAD DE DEMOSTRAR QUE EL ESPfRITU 

DE COOPERACIÓN ES INHERENTE AL HOMBRE, No ES NECESARIO -

CAER EN COPIAS MECÁNICAS DE MODELOS COOPERATIVOS AJENOS -

NI DE A~ERRACIONES TEÓRICAS PARA IMPULSAR EL MOVIMIENTO -

COOPERATIVO EN NUESTRO PAfS, Asf COMO EXI.STE EL ESPÍRITU 

DE COMPETENCIA Y EL INDtVIDUALISMO EN EL SER HUMANO) EXI~ 

· TE.TAMBiéN UNIDO A SU NATURALEZA) EL ESPfRITU DE AYUDA SQ. 

LIDARIAJ DE COOPERACIÓN, EN LA OBRA "AYUDA f:uTUA"J QUE -

ES EL TRABAJO MÁS DIFUNDIDO DE KROPOTKIN éSTE POLEMIZA -

CONTRA LA ESCUELA DE PENSAMIENTO QUE AFIRMA QUE LA SUPER

VIVENCIA ES DEL MÁS APTOJ INSPIRADA EN LA INTERPRETACIÓN 

HECHA POR HuxLEY DEL DARWINISMO. ASEGURA EN ESTE"ESTUDIO ... 
KROPOTKINJ "QUE ES EL PRINCIPIO DE LA ·COOPERACIÓN MUTUA -

ENTRE LAS ESPECIES LA FUERZA PRINCIPAL DE SUPERVIVIENCIAJ 

PROTEtCIÓN Y PROGRE~O", ASEGURA TAMBiéN QUE "LA AYUDA MU

TUA Y UNA ESTRECHA INTERRELACIÓN SON HOYJ Y HAN SIDO SIEtl 

PRE MUCHO MÁS VENTAJOSOS QUE LA LUCHA MUTUA DE LA NATURA

LEZA", ÜTROS ESTUDIOSOS ~AN EXPRESADO SU AFINIDAD CON -

LAS IDEAS DE KROPOTKIN SOBRE EL COOPERATIVISMO, DICE VI

LLAR RocEs AL RESPECTO: LA IDEA COOPERATIVA SE MANIFIESTA 

DESDE LA APARICIÓN.MISMA DEL HOMBRE SOBRE LA FAZ DE LA --

"\ 
1 

: 

1 

.J 
1 



., 
I. 

TIERRAJ PORQUE A PARTIR DE ENTONCES SE VIÓ COMPROMETIDO 

A 'REQUERIR LA AYUDA AJENA PARA LA SATISFACCIÓN DE SUS NE

CESiDADES VITALES~ AL TIEMPO MISMO QUE LOS DEMÁS DEMANDA 

-BAN LA SUYA, TOMANDO LOS VfNCULOS DE SOLIDARIDAD SOCIAL -

FORTALECIDOS EN EL DECURSAR HISTÓRICO, QUE CON EL FRENO -

A L9S DESMEDIDOS AFANES DE LUCROJ CONSTITUYEN EL ANDAMIA-

JE DE LA DOCTRINA COOPERATlVA, 

.Po~ OTRA PARTE, EL ~SPfRITU COOPERATIVO NO ES SIQUIERA --
' 

EXCLUSIVO DE LA ESPECIE HUMANA, ESTARÁ PRESENTE EN TODAS 

LAS MANIFESTACIONES DE LA VIDA ANIMAL Y AÓN VEGETAL Y B~i 

TARÁN LOS EJEMPLOS DESDE LAS FORMAS PRIMIGENIAS DE VII?A -

HASTA LAS MÁS DESARROLLADAS Y COMPLEJAS, lo ENCONTRARE-

MOS EN LAS ~ORMACIONES COROLINAS DE LAS ISLAS DEL PACfFI

CO DEL SUR, EN LAS SOCIEDADES DE ABEJAS Y HORMIGAS QUE -

ACUSAN RASGOS Tf PICOS (SOCIALISMO ABSOLUTO, GINECOCRACIA, 

DIVISIÓN DEL TRABAJO, ETC,) DEL MÁS RANCIO ABOLENGO COO-

PERTIVO Y EN LAS SOCIEDADES DE ANTROPOIDES QUE REVELANDO 

LA SUPERACIÓN DE LO MERAMENTE INSTINTIVO Y LA INFLUENCIA 

DE LA CONDUCTA APRENDIDA, DETERMINAN DOS FORMAS DE CONDUC. 

TA .TALES COMO LA COOPERACIÓN Y LA PROTECCIÓN CON UN ALTO 

GRADO DE DESARROLLOn, ·. 
J . 

TAMBIÉN JAMES P. WARBASSE (l) AF.IRMA QUE LA COOPERACIÓN -

·SE EXTIENDE EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA VIDA: 

"EL MÉTODO COOPERATIVO ES TAN VIEJO COMO LA HUMANIDAD, -



REMONTA HASTA LA VIDA ANIMAL Y MÁS ALLÁ AÚNJ EN LA VIDA 

VEGETALJ EL HECHO CONOCIDO DE QUE UNA PLANTA CONTRIBUYA 

AL ~OSTÉN DE LA OTRA ES UNA NECESIDAD BIOLÓGICA BÁSICA, 

.Y° EN LOS COMIENZOSJ EN EL PLANO DE LA MATERIA INORGÁNICAJ. 

ESE MISMO PRINCIPIO OPERA IGUALMENTE EN LA VIDA PLANETA-

RIAJ SOSTENIÉNDOSE MUTUAMENTE LOS CUERPOS CELESTES EN SUS 

ORDENADAS ÓRBITAS MIE~TRAS GIRAN POR EL ESPACIO; ENTRE -

LOS PROTONES Y LOS ELECTRONES MOVIÉNSOE EN RELACIONES AR

MÓNICAS Y CONTRIBUYEN~O A MANTENER EL PODER DE LOS DEMÁS 
' 

PARA CONSERVAR EL EQUI~IBRIO Y PRESERVAR ASf LA DESINTE-

G~ACIÓN EL ÁTOMO EN QUE MORAN~ EN NUESTRO PAf SJ LAS CO--

. RRIENTES ANARQUISTAS IMPULSANJ. EN EL 6LiÍMO TERCIO. DEL s.C 

GLO PASADOJ EL SINDICALISMO Y EL COOPERATIVISMO SOSTENI-

DAS POR LA.TEORfA DE BAKUNIN Y KROPOTKIH Y AUNQUE EL MOVL 

MIENTO EXPERIMENTA DUROS EMBATES DEL ESTADO~ POR LO MENOS 

· CONTRIBUYE A FORMAR CONCIENCIA ENTRE LOS TRABAJADORES Y A 

LA ORGANIZACIÓN DE LOS MISMqs, 

AFIRMA JHON M. HART. (1980:221) QUE EL MOVIMIENTO ANAR- -

QUISTA MEXICANO FUE PRODUCTO DE VARIOS ELEMENTOS: 

A)~ EL INFLUJO DE INMIGRANTES ANARQUISTAS PROVENIENTES 

PRINCiPALMENTE DE EsPANA, 

B}, LA AMPLIA CIRCULACIÓN DE LITERATURA.QUE PROPAGABA LA 

IDEOLOGÍA DE PROUDHONJ BAKUNINJ LORENZOJ KROPOTKIN Y 

SUS CONTRAPARTES MEXICANOS, 

c)'," LA CORRUPCIÓN GUBERNAMENTAL Y LA INESTABILIDAD SOCIO-

) 



POLfTICA QUE PERMITIERON A LOS REVOLUCIÓNARIOS ORGAN.I.. 

ZARSE, 

D), ·LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS GENERALMENTE INTOLERA 

BLES EN QUE SE ENCONTRABA LA CLASE OBRERA TANTO URBA
( 

NA COMO RURAL; 

E), LAS PENURIAS SOCIALES DEL-CAMPESINADO MEXICANO CADA -

:=::vEz CON MENOS TIERRA, QUE, AL RESISTIR A LA METRÓPOLI 

Y"A LA INTRUSIÓN DE UNA CULTURA ALIENADA, APOYABA YA 

A~ BANDIDISMO SOCIAL, CUYOS VALORES ERAN IDÉNTICOS A · 

LOS EXPRESADOS POR EL ANARQUISMO AGRARIO PROPUGNADO -

POR RHODAKANATY, ZALAcosrA, SANTA Fé Y DfAz Soro Y -

GAMA. 

F), EL PROc;ESO DE INDUSTRIALIZACIÓN DE fiÉXICO QUE INTENS.l.. 

FICÓ LAS DESIGUALDADES YA EXISTENTES QUE EN LA ÉPOCA 

PREINDUSTRIAL YA HABÍAN CREADO EL .APOYO PARA LAS MUL

TITUDES URBANAS Y LOS TUMULTOS," 

A PROPÓSITO DE ESTE ÓLTIMO PUNTO PODRfAMOS ASENTAR QUE-; -

EFECTIVAMENTE, AL DEVENIR UNA INCIPIENTE INDUSTRIALIZA- -

CIÓN EL PAfS LAS ASIMETRÍAS SOCIALES SE AGUDIZARON PREPA

RANDO EL TERRENO FÉRTIL PARA QUE LOS TRABAJADOR~S BUSCA-

RAN DIFERENTES FORMAS DE ORGANIZACIÓ~ Y LUCHA QUE LES PER 

MITIERAN DEMANDAR SUS DERECHOS Y MEJORAR LA CONDICIÓN DE 

SUS FAMILIAS PROPIAS, CITÉMOS NUEVAMENTE A HART (1980:26) 
"LA INDUSTRIALIZACIÓN SE TRADUJO EN MÁS VILLAS MISERIA Y 

AMENAZÓ CON PROLETARIZAR A LA CLASE ARTESANA. Los ARTE-. 



SANOS CON SU TRADICIÓN ESPAílOLA DEL GREMIOJ REACCIONARON 

EN DEFENSA PROPIA ORGANIZÁNDOSE .PARA UN CAMBIO RADICAL, 

A MEDIADOS DE 1870, LOS SASTRES Y LOS SOMBREREROS AMENA

·ZADOS POR LA CRECIENTE INDUSTRIA TEXTIL SE CONVIRTIERON 

EN EL GRUPO ARTESANO MÁS MILITANTE," Y MÁS ADELANTE: -

"AUNQUE SIEMPRE UNA MINORÍA, LOS ARTESANOS CONSTITUYERON 

. PARA LOS ANARQUISTAS Y LA CLASE OBRERA URBANA, UN LIDE-

RAZGO FUNDAMENTAL", PARA LOS ARTESANOS QUE CONOCÍAN EL 

GREMIO LES FUE MUY FÁCIL COMPRENDER QUE SU DEFENSA ESTA

BA EN EL MUTUALISMO Y EL COOPERATIVISMO, ANTE LOS EMBA-

TES DE LA INDUSTRIA DEL CEMENTO EN EL CASO DE LOS CANTE

ROS Y DEL LINOTIPO EN CUANTO A LOS TIPÓGRAFOS, 

DESAFORTUNADAMENTE DURANTE EL PORFIRIATO, EL ESTADO POR 

MEDIO DE REGULACIONES ESTRICTAS EN OCASIONES Y POR LA 

FUERZA EN OTRAS, DESTRUYÓ LOS SUE;OS DE SUPERACIÓN DE 

LOS TRABAJADORES, 

YA PARA FINES DEL SIGLO XIX LAS COOPERATIVAS NO ERAN MÁS 

QUE PEQUENOS TALLERES ARTESANALES EN CUYO SENO LOS OBRE

ROS OBTENÍÁN LOS BENEFICIOS RAQUÍTICOS DE LA AYUDA MUTUA 

LISTA, 
·. 

A PRINCIPIOS DEL PRESENTE;iIGLO RENACE EL MOVI~IENTO 

ANARQUISTA, CREÁNDOSE LA CASA DEL ÜBRERO MUNDIAL Y ES- -

TRUCTURÁNDOSE EL MOVIMIENTO MAGONISTA, CURIOSAMENTE, -

LOS ANARQUISTAS DE PRINCIPIOS DE SIGLO NO TOMARON COMO -



BASE - YA QUE EL RÉ~IMEN DE Df AZ NO LO PERMITIÓ, ACTUAN

DO COMO UN FILTRO- A SUS PREDECESORES MEXICANOS DEL SI

GLO XIX SINO QUE SE DEDICARON A LAS LECTURAS DE LAS O- -

·BRAS DE KROPOTKIN, DAR\·IIN, ETc:,, DICE HART "RICARDO FLO

RES MAGÓN LEYÓ PRIMERO A KROPOTKIN A UNA. EDAD TEMPRANA Y 

POSTERIORMENTE EVIDENCIÓ LA FUERTE IMPRESIÓN QUE RECIBI~ 

RA,,· MÁS TARDE YA COMO ESTUDIANTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

VOLVIÓ A LEERLO, ABIERTAMENTE COMENZÓ A ABRAZAR LA DOC

TRINA POLÍTICA ANARQUISTA EN 1906", 

COMO VIMOS EN UN CAPÍTULO ANTERIOR, DURANTE LA REVOLUCIÓN 

· DE 19_10 EN. EL ESTADO DE ft:oRELOS~ SE FORMA LA "COMUNA DE -

MORELOS" CUYOS PILARES SON A NUESTRO JUICIO: 

. lA TRADICIÓN COMUNAL INDÍGENA Y LA INFLUENCIA DE ALGUNOS 

ANARQUISTAS COMO Soro y GAMA. INCLUSIVE SE LLEGA A·HA

.BLAR DE LA FORMACIÓN DE "TALLERES NACIONALES /1 (CONCEPTO -

QUE COMO SABEMOS ES DEL REVOLUCIONARIO FRANCÉS LUIS BLe_Nc) 

MÁS TARDE, DURANTE ~L PERÍODO OBREGONISTA SURGEN POR ÓLTL 

MA VEZ DOS MOVIMIENTOS FUERTEMENTE INFLUENCIADOS POR EL -

ANARQ.U I SMO: . 

EL PARTIDO COOPERATIVISTA, EN.CUYAS FILAS SE 
; - . 

TAR A ANTIGUOS LUCHADORES ANARQUISTAS Y EL MOVIMIENTO COQ. 

PERATIVISTA ANARQUISTA EN EL ESTADO DE GUERRERO EN EL - -

CUAL -ASf CREEMOS HABERLO DEMOSTRADO- SUS DIRIGtNTES SE -

VIERON INFLUENCIADOS POR FLORES ílAGÓN Y EL COOPERATIVISMO 



.. 

LA HISTORIA DE LA COOPERACIÓN MODERNA NO PUEDE ESCRIBIR

SE EN TÉRMINO DE LA EXPANSIÓN DEL MOVIMIENTO COOPERATI- -

YISIA DE RocHEDALE. LA PRIMERA CAJA DE AHORROS CON PRINCl 

,PIOS COOPERATIVOS HA SIDO REPORTADA INCLUSO ANTES QUE LA 

SOCIEDAD DE LOS TEJEDORES DE P.oCHDALE: FUE FUNDADA EN EL 

ANO DE 1839 EN LA c IUDAD VERACRUZANA DE ÜR r ZABA' PARA --
1 

LOS AllOS SIGUIENTES Y ESPECIALMENTE A PARTIR DE LOS AtWS 

DE 70 SE HAN DOCUMENTADO MÚLTIPLES SOCIEDADES MUTUALISTAS 
\ 

v~coOPERATIVAS ENTRE LOS OBREROS y ARTESANOS URBANOS ASÍ . 

COMO PROYECTOS E INTENTOS PRÁCTICOS COLECTIVOS AGRARIOS -

· EN' VARIOS LUGARES DE LA REPÚBLICA, INSPIRADOS DE DIFEREN

TES MANERAS EN LAS ASOCIACIONES OBRERAS DE EUROPA (ESPE-

CIALMENTE DE ESPANA) Y DE LAS DIVERSAS CORRIENTES SOCIA-

LISTAS Y S0°BRE TODO ANARQUISTAS DE LA ÉPOCA, LA REPRE- -

SIÓN POLÍTICA Y EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL PORFIRIATO 

SOFOCÓ FINALMENTE ESTOS MOVIMIENTOS AUNQUE SUS HUELLAS 

HAN SIDO TRAZADAS HASTA EL PLAN DE AYALA DEL MOVIMIENT0 -

ZAPATISTA Y HASTA LA CONSTITUCIÓN MEXICANA DE 1917," · 

!EFECTIVAMENTE SE HA QUERIDO VER A LOS TEJEDORES DE RocHD8. 

LE COMO A LOS "PADRES FUNDADORES" DEL MOVIMIENTO COOPERA

TIVISTA MUNDIAL, A PARTIR DE. SUS ESTATUTOS Y ORGANIZA- -

cr6N" SE HA TRATADO DE FORMULAR EN VARIAS OCASIONES y CON 

ALGUNAS DIFERENCIAS EL CATÁLOGO DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS 

DE LA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA PARA CONVER1IRLO EN NORMA 

FUNDAMENTAL DEL COOPERATIVISMO MODERNO" Asf LO AFIRMA --



KROTZ,, ( 1980: 7 ), SE PUEDE DECIR QUE CASI TODA LA Ll 

TERATURA DOCTRINAL DEL COOPERATIVISMO ACTUAL SE MUEVE BA 

JO LpS PRINCIPIOS DE RoCHDALE, COMO SENALA KROTZ "LA 

.. :. HISTORIA DE LA COOPERACIÓN EN AMÉRICA LATINA HA SIDO ES

~CRITA EN TÉRMINO DE Li 'APLICACIÓN' DE LOS PRIN~IPIOS -

LROCHDELIANOS OFICIALiiADOS Y POR LO TANTO NO PUEDE EXTRA 

LNAR QUE SE REPORTEN COOPERATIVAS EN EL SIGLO PASADO PRE

¡ FERENTEMENTE EN ZONAS DE MUCHA IN~IGRACIÓN EUROPEA COMO 
1 

·EN EL SUR DE BRASIL iARGENTINA", ASIMISMO LA UNIVERSI-

DAD CANADIENSE DE ANTIGONISH HA PRETENDIDO INFLUENCIAR -

EL MOVIMIENTO COOPERATIVO LATINOAMERICANO A TRAVéS DE SU 

DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO, -

Asr ENTE FALS BORDA 0975 :345) QUE LOS GOBIERNOS EN LATI

NOAMÉRICA HAN ALENTADO LA COPIA DE MODELOS EXTRANJEROS -

PARA MEDIATIZAR EL MOVIMIENTO COOPERATIVO YA QUE CONSIDE 

RAN QUE LAS COOPERATIVAS DEBEN MANTENERSE DENTRO DE CIER 

TOS LÍMITES YA QUE SI SE VOLVIESEN EFICACES "PODRÍAN QoL 
VERSE PELIGROSAS" Y MÁS ADELANTE."HASTA AHORA SE HAN HE

CHO ESFUERZOS PARA ASEGURARSE DE QUE LA MODERNIZACIÓN SE 

APEGUE A LINEAMIENTOS POPULARES, NATIVOS Y·ORIGINALES 

SINO A LOS QUE IMPONE LA IMI~ACIÓN DE MODELOS AJENOS A -

LA HISTORIA Y CARACTERfSTICAS DE LATINOANÉRICA, 

LA IMITACIÓN Y LOS FIRMES CONTROLES POLÍTI_COS Y SOCIALES 

COMBINADOS HACEN AÚN MÁS DIFÍCIL QUE LA MODERNIZACIÓN --

......... 



• .. 

PRODUZCA TODOS LOS CAMBIO SOCIALES QUE ERAN DE ESPERAR

SEJ POR EL CONTRARIOJ SU EFECTO ES QUE SE FRUSTRA LA INL 

CIATIVA LOCAL O SE CONVIERTE EN CUESTIÓN DE RUTINA CUAL

QUIER CAMBIO TECNOLÓGICO QUE SE LOGRE, POR LO TANTOJ LA 

MODERNIZACIÓN MARGINAL DE ESTA CLASE QUE SE CARACTERIZA 

POR LA IMITACIÓN CULTÜRAL Y LA TRANSFERENCIA DE MODELOS 
1 

EXTRANOS SE HA UTILIZADO EN LOS MOMENTOS DE CRISIS COLE~ 

TIVA PARA PROPORCIOtlAR BE~IEFICIOS· EFECTIVOS A LAS CLASES 
\ 
1 

BAJASJ SINO PARA PACIFICARLAS Y RESTAURAR LA ESTABILIDAD 
\ 

AMENAZADA, 

NUNCA FALTAN EXCUSAS PARA LOS.FRACASOS A NIVEL LOCAL; SE 

DEBEN SE DICEJ A LA FALTA DE "MADUREZ" DE LA GENTE MIS-

MA, SON CAUSADOS POR LA FALTA DE EDUCACIÓN COOPERATIVAJ 

PARA CITAR EL ENFERMISMO EMPLEADO POR EXPERTOS INTERNA-

CIONALES Y SUPERIORES NACIONALES", 

SE;ALA EL MISMO fALS BORDA (1975:347) QUE LOS "PIONERQS" 

DE RocHDALE CUYOS PRINCIPIOS SE DESEAN IMPON~R AL COOPE

RATIVISMO LATINOAMERICANO TJJVIERON INCLUSIVE UN "DECENTA 

MIENTO DE SU UTOPf A" (2) AL TRATAR DE AJUSTARSE AL MEDIO 

CAPITALISTA. PUES EN 1860 SE ESTABLECEN COMO EMPRESAS RE-

G.ULARESJ CON EMPLEl\DOS. EN 
1

1862 EN VARIAS SESIONES TOR-

MENTOSAS SE DECIDIERON E~ FAVOR DEL CURSO DE ACCIÓN MÁS 

EXPEDITA: SUS EMPLEADOS RECIBIRÁN EL MISMQ TRATO QUE LOS 

EMPLEADOS DE OTRAS EMPRESAS (3), EN ESA FORMA SE DERRUt1. 



BARON LOS PRINCIPIOS COOPERATIVISTAS DE QUE TANTO SE ~ 

BfA ALARDEADO Y FUERON REEMPLAZADOS POR LOS DEL MODERi:_ 

MOVIMIENTO COOPERATIVO, AJUSTANDO EL CAPITALISMO LIBE- -

· RAL"·, 

Los PENSADORES LATINOAMERICANOS PROGRESISTAS PROPUGNANDO 

LA DESINTIGFICACIÓN DE LAS TEORfAS ELABORADAS EN LAS ME

TRÓPOLIS, 

Asf FUE POSIBLE EL DESCUBRIMIENTO DEL TRANSFONDO IDOLÓGl 

CD DE LAS TEORfAS DE AnAM SMITH Y DAVID RICARDO CONVERT: 

ÓAS EN' MODALIDADES DEL LIBERALI~MO ECONÓMICO, SE DESC' 

BRIÓ COMO SENALA ANTONIO GARCfA "QUE LA ECONOMfA POL!~ 

CA INGLESA NO ERA LA EXPRESIÓN DE UNA CIENCIA ABSOLUT.· 

MENTE PURA, NEUTRA Y UNIVERSAL, SINO LA RACIONALIZAC!; 

DE LOS INTERESES DEL IMPERIO INGLéS," 

CONVENIENTE SERÍA LA ELABORACIÓN DE UN MODELO COOPERA7 
... 

VISTA LATIMOAMERICANO BASADO EN LAS REALIDADES DE NUE3-

TRA ÁREA, UN MODELO ADECUADO A LAS CARACTERf STICAS H! 

TÓRICAS Y A LA IDIOSINCRACIA DEL CAMPESI~O RASO, UN ~e 

LO BASADO EN LOS ASPECTOS DINÁMICOS DE SU TRADICIÓN Y 

FICIENTEMENTE AUTÓNOMO Y DECIDIDO COMO PARA LIBERAR A 

LOS ·CAMPESINOS MENOS AFORTUNADOS DE LAS CONDICIONES Dé: 

OPRESIÓN EN QUE VIVEN." 

LA IDEA DE UTILIZAR EL ESPfRITU COOPERATIVO HiDfGENA 1. 



DICIONALJ PARA lMPULSAR EL COOPERATIVISMO MODERNO FUE E~ -PRESADA POR PRIMERA VEZ POR EL PERUANO CASTRO Pozo QUIEN 

ESTUDIÓ EL AYLLY Y LA MARKA, PROPONE LA ORGANIZACIÓN DE 

· COOPERATIVAS INTERGRALES DE PRODUCCIÓN BASADAS EN LA PRQ 

PIEDAD DE LA TIERRA Y EN LAS PRÁCTICAS Y COSTUMBRES ECO-
, . 

NÓMICAS Y SOCIALES Di LAS COMUNIDADES ANDINAS, POSTERIOR 
. 1 

MENTE MIGUEL ANGEL A~GUEIRA SE PERCATA DE QUE ES POSIBLE 

PENSAR EN UN NUEVO MOVIMIENTO COOPERATIVISTA PARA LATI--
1 

NOAMÉR I CA" DEBIDO A LAS RADICALES CONTRAD Ice 1 ONES 1 NTER-
' 

NAS DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y SOCIAL PREVALECIENTE", ESTE 
. . . 

MOVIMIENTO DEBERfA BASARSE EN UNA COOPERACIÓN INTEGRAL Y 

EN LA SOCIALIZACIÓN DEL PODER, 

l.As POS I c I.ONES DE CASTRO Pozo y ANGUE IRA ENCONTRARON ECO 

EN EL INICIO DE LA REVOLUCIÓN BOLIVIANA. Es DECIRJ SE -

TRATABA DE REVIVIR EN FORMA DE COOPERATIVAS A LA MARKA Y 

EL AYLLY Y SE PROPICIARÍA EL AUTOGOBIERNO Y LA PARTICIPA -CIÓN LOCAL, SIN EMBARGO TODO EL PROCESO DESEMBOCÓ EN EL 

PROCESO Y LA DESINTEGRACIÓN, PoR LO QUE RESPECTA A NUE~ 

TRO PAf SJ RosENDO ROJAS CoRIA~ VIÓ EN EL CALPULLI UNA PQ. 

TENCIALIDAD PARECIDA A LA QUE TENDRÁ EL AYLLU PERO "SE -

ENFANGÓ EN LA UTOP!A REVOLUCIONISTA DE PISSON A LA QUE -

LÜGÓ DESPUÉS DE ADOPTAR!LAS TÉSJS MÁS REACCIONARIAS DE 

·~RBASSE" SEGÓN ASEGURA FALS BORDA (1975:350), 

TAMBIÉN EN f.'.ÉXICO Y CONTINUANDO CON LA IDEA DE LA POSIBl 



LIDAD DE APROVECHAR EL ESP.Í RITU COOPERATii/o INDfGENA DE 

LA FUENTE REALIZA EN 1944 UN ESTUDIO EN EL QUE SE PLAN-

TEA LA POSIBILIDAD DE LA UTILIZACIÓN DEL ESPÍRITU DE COQ 

.PERACIÓN INDÍGENA, 

DE LA FUENTE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE NO ES POSIBLE 

APROVECHAR LA TRADICIÓN INDÍGENA YA QUE LOS PRINCIPIOS -

DEL COOPERATIVISMO MODERNO SON MUY COMPLICADOS Y NO SE-

R fAN COMPRENDIDOS POR LOS INDfGENAS, 

Qu1zAs EN EL TIEMPO EN QUE SE EFECTUÓ EL ESTUDIO -1944-
LA APRECIACIÓN DEL TRABAJO DE ANTROPOLOGÍA APLICADA REA

LIZADO POR EL AUTOR HÁYA ARROJADO CONCLUSIONES VÁLIDAS, 

SIN EMBARGOJ CREEMOS QUE ACTUAU1ENTE SI ES POSIBLE LA -

UTILIZACIÓN DEL ESPÍRITU COOPERATIVO QUE SE MANIFIESTA -

POR "LA GOZONA" "EL TEQUIO"J ETC, 

LA EVOLUCIÓN CULTURAL DEL INDÍGENA MEXICANO DEBE.DE HA-

BERSE DADO FORZOZAMENTE EN UN LAPSO DE CASI 40 ANOS, °Y A 

ESTO SE DEBE AGREGAR EN UN PAÍS QUE HA TRIPLICADO SU RED 

DE CARRETERASJ QUE HA REDUCIDO SENSIBLEMENTE SU ANALFAB~ 

TISMO Y QUE HA LUCHADO POR INTEGRAR AL SENO NACIONAL A -

LOS GRUPOS INDÍGENAS MONOLINGUES. 
; . 

POR OTRA PARTEJ YA LA REALIDAD PRÁcTICAMENTE NOS HA REBA 

SADO, EN EL CONGRESO DE SOCIOLOGÍA RURAL EFECTUADO EN -

1979 EN M~XICOJ VIMOS FUNCIONANDO 80 COOPERATIVAS DE cou 



! 

SUMO EN LA SIERRA NORTE DE PUEBLA, ZONA TRADICIONAL DE -

AYUDA MUTUA POR LO QUE CREEMOS QUE LAS CONCLUSIONES A -

QUE LLEGA DE LA FUENTE SON A ESTA ALTURA OBSOLETAS. AsI-

. MISMO, EL PLAN NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO OFRECE DA 

ros EN LOS QUE SE OBSERVA QUE FUNCIONAN UN GRAN NÚMERO -

DE COOPERATIVAS EN AQUELLOS ESTADOS DE GRAN TRADICIÓN CQ 

MUNAL y DE COOPERACIÓN COMO MICHOACÁN y PUEBLA, CON LAS 

EXCEPCIONES OBLIGADAS DE LOS ESTADOS QUE TIENEN UN GRAN 

NÚMERO DE COOPERATIVAS PESQUERAS IMPULSADAS POR EL ESTA-

DO, 

HE .~QUf., UN ASPECTO TRADICIONAL QUE PODRÍA CONTRIBUIR A 

LA ELABORACIÓN DE UN MODELO COOPERATIVISTA NATIVO, LATI

NOAMERICANO MÁXIME QUE ESTAS 11MA~IFESTACIONES ARCAICAS O 

RUDIMENTARIAS DE LA COOPERACION" TAMBIÉN SE DAN EN.OTRAS 

ÁREAS DE fu1ÉRICA LATINA, COMO EL CASO DEL "MINGACO"· EN -

CHILE, EL "Cou11vnE" EN llAITL i..As "JUNTAS" EN CUBA y LA ... 
COOPERACIÓN EN ALGUNAS PARTES DE CENTROAMÉRICA PARA "co-

BIJAR" LAS VIVIENDAS, 

POR ÚLTIMO LA HIPÓTESIS QUE SOSTIENE QUE EL ESTADO IMPUL 

SA EL MOVIMIENTO COOPERATIVP EN ÉPOCAS bE CONVULSIONES -

SOCIALES Y ECONÓMICAS PARA POSTERIORMEN~E RETIRARLES SU 

APOYO Y AÓN HOSTILIZARLAS PARECER SER QUE HA SIDO SUFI-

CIENTEMENTE APUNTALADA EN LE PRESENTE ESTUDIO, 

LA HISTORIA DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO NO SÓLO EN NUEs--

.;.-~1 
\<" 



TRO PAfS SINO TAMBIÉN EN AMÉRICA LATINA HA SIDO EL DE UN 

"RECURRENTE RENACIMIENTO~ DE LAS CENIZAS DE LOS EXPERI-

MENTOS ANTERIORES", Asf TENEMOS QUE LAS CAMPANAS MÁS ltl 

PORTANTES PARA LA PROMOCIÓN DEL COOPERATIVISMO SE HAN 

EFECTUADO SEGÓN FALS BORDA (1975:346) ENTRE 1927 Y 1936; 
DURANTE LA INCERTIDUMBRE ECONÓMICA PROVOCADA POR EL FIN 

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, CUANDO SURGE LA VIOLENCIA RU

RAL (COLOMBIA 1948 - 1957) O TAMBIÉN COMO UNA MANERA DE 

CONTRARRESTAR LOS EFECTOS DE LA REVOLUCIÓN CUBANA EN LOS 

Af~OS 60, 

POR LO QUE TOCA A NUESTRO PAÍS, TEN.EMOS QUE LAS COOPERA

TIVAS CREADAS EN EL ÓLTIMO TERCIO DEL SIGLO XIX SON PER

SEGUIDAS Y HOSTILIZADAS POR EL PROFIRIATO, HASTA HACER-

LAS CASI DESAPARECER COMO YA HEMOS VISTO, 

EL OBREGONISMO IMPULSA EL EJIDO COLECTIV~ LA "COOPERATI

VA AGRÍCOLA" EN UN PRIMER MOMENTO PROPICIANDO EL SEGU1-

MIENTO DE UN PARTIDO COOPERATIVISTA INCLUSIVE Y ANIMANDO 

A LOS COOPERATIVISTAS ANARQUISTAS DEL EsT.ADO DE GUERRERO, 

PARA EN UN SEGUNDO MOMENTO RETIRARLE SU APOYO AL PRIMERO 

(y~ CON EL SUCESOR DEL OBREG9NIS~O: CALL~S) Y ABANDONAR 

A su SUERTE y RETIRAR su;AYUDA A LOS SEGUNDOS, 

EL COOPERATIVISMO RECIBE UN GR~N IMPULSO BAJO EL GOBIER

NO DEL GENERAL CÁRDENAS, SIN EMBARGO LOS GOBIERNOS POS

TERIORES SE ENCARGAN DE DESINTEGRARLO PRINCIPALMEMTE EN 

.·. ··~ 
t_,· 



.EL CAMPO, AL LLEGAR A SU PUNTO DE FLEXIÓN EL PROCESO Rg_ 

VOLUCIONARIO LAS CONQUISTAS SOCIALES LOGRADAS DURANTE EL 

RéGIMEN CARDENISTA SON ECHADAS POR TIERRA. POR ÓLTIMO Y 

. COMO .RESPUESTA A LA CRISIS DE LOS 70 SE INSTRUMENTA BAJO 

EL RéGIMEN DEL PRESIDENTE EcHEVERRÍA SU RENACER DEL EJI

DO COLECTIVO DEL CUAL A ESTAS ALTURAS SOLAMENTE ALGUNOS , 
TEOR.ÍCOS DE LOS PROBLEMAS DEL CAMPO SE ACUERDAN, 

CONSIDERAMOS QUE EL IMPULSO DADO POR EL RéGIMEN DEL PRE

SIDENTE lóPEZ PORTILLO AL MOVIMIENTO COOPERATIVO TODAVÍA 

NO ES POSIBLE QUE SEA EVALUADO POR. ENCONTRARSE AÚN EN 

PROCESO, 

2 .• - NECESIDAD DE ur¡ DINAf-1ICO SECTOR c·ooPERATIVO. 

A FINALES DEL SIGLO XIX SURGEN DOS VERTIENT~S QUE DESTA

CAN ENTRE UNA PLéYADE DE INTERPRETACIONES, MUCHA~ DE - -

ELLAS HASTA CONTRADICTORIAS SOBRE EL COOPERATIVISMO, ,OR 

UNA PARTE ENCONTRAMOS LA CORRIENTE PRAGMÁTICA QUE PROPU§. 

NA MEJORAR LOS INGRESOS DE LOS AGRICULTORES, OBREROS Y -

CLASE MEDIA EN GENERAL Y QUE NO TIENE OBJECIÓN POR CONVl 

VIR CON LAS FORMAS CAPITALISTAS DE PRODUCCIÓN Y POR OTRA, 

LA VERTIENTE DE LAS COOPERATIVISTAS UTÓPUCOS SOSTENEDO-

RES DE LA TRADICIÓN DE ÜWEN. ESTOS ÓLTIMOS PENSABAN QUE 

EL MOVIMIENTO COOPERATIVO DEBERÍA SOSTENER UNA IDEOLOGÍA 

POLfTICA Y TENDER HACIA UN IDEAL: nlA REPÓBLICA COOPERA-

.. 



TIVA 1 EN LA QUE PRODUCTORES Y CONSUMIDORES ORGANIZADOS -

EN ASOCIACIONES VOLUNTARIAS CONTROLEN LA PRODUCCIÓN Y EL 

CONSUMO, DE ESTA MANERA ELIMINARfAN LA UTILIDAD, DESAPA

, RECIENDO LOS PATRONOS", 

A LA PRIMERA CORRIENTE PERTENECEN LAS COOPERATIVISTAS DE 

TIPO HAIFFEISSEN Y EN LA SEGUNDA .QUEDAN COMPREtlDIDOS TE6_ 

RICOS COMO CHARLES GIDE (1847 - 1932) Y EL PUBLICISTA 

. NORTEAMER 1 CANO JAMES PETER HARBAS SE, 

l.A PRIMERA GUERRA MutlDIAL ES EL DETONADOR. ENCARGADO DE -

ÁCTIVAR LAS CARGAS REVOLUCIONARIAS EN f-ÍÉXICO EN 1910, LA 

RUSIA ZARISTA EN 1917. TAMBIÉN DA COMIENZO EL LENTO .PE-

. RO SEGURO PROCESO DE DESCOLOMIZACIÓil EN ASIA Y AFRICA. -

EN AMÉRICA LATINA SURGE EL POPULI SMO EN URUGUAY Y ARGEn

TINÁ Y SE COMIENZA A DIBUJAR EL SURGIMIENTO DE UNA ÉLITE 

INTELECTUAL CON Í'1ARIÁTEGUI, VASCONCELOS Y REYES A LA CA

BEZA, EN MÉXICO COMO YA HEMOS VlSTO, EL OBREGONISMO,·--

. QUIZÁS DEMASIADO OCUPADO EN CONTENER 
0

A LOS GENERALES RE

VOLUCIONARIOS, SOLO PROPICIA INCIPIENTEMENTE EL MOVIM!Eli 
. -

TO COOPERATIVISTA PAR4 DESPUÉS DESENTENDERSE DE ÉL. 

BAJO LA DEPRESIÓN DE AllOS 30, .. EMERGE EN LOS ESTADOS LJ~¡¡

DOS EL COOPERA1IVISMO DE ~~ÉDITO, DE INDUSTRIALIZACIÓN Y 

DE COMERCIALIZACIÓil, DEBIDO PRECISAMENTE A LA NECESIDAD 

DE PALIAR LOS EFECTOS DEVASTADORES DE LA CRISIS, 



ASIMISMO, EN INGLATERRA; EL MOVIMIENTO COOPERATIVO SE 

UNE AL SINDICALISMO, REBASANDO LAS IDEAS DE NEUTRALIDAD 

POLfTICA, CITEMOS A ANTONIO GARCÍA (1976:191!) QUIEN SE

~ALA QUE: "EN INGLATERRA EL MOVIMIENTO COOPERATIVO -RE-

SULTANTE DE UN LENTO PROCESO DE INTEGRACIONES HORIZONTA

LES Y VERTICALES- EXPRESÓ SU TRANSFORMACIÓN T~CN!CA E -

IDEOLÓGICA AL ASOCIARSE CON EL TRADEUNIONISMO, AL SUPE-

RAR LAS NOCIONES FORMALES DE NEUTRÁLIDAD POLÍTICA Y AL -

CONsTiTU!R EL PARTIDO LABORISTA COMO ÓRGANO DE UNA NUEVA 

CONCEPCIÓN DE DEMOCRACIA, ECONÓMICA y sociAL". 

DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL SE DESENCADENA UNA SERIE .DE 

CAMBIOS CULTURALES, POLfTICOS Y REVOLUCIONARIOS TALES C~ 

MO LA REVOLUCIÓN CHINA, LA EXPANSIÓN DEL SOCIALISMO EN -

EUROPA ÜRIENTAL Y EL SURGIMIENTO DE DOS BLOQUES ECONÓMI

COS~ POLÍTICOS Y MILITARES, A CADA UNO DE ESTOS BLOQUES 

DEBERÁN DE SUMARSE UN CONJUNTO DE PEQUEflOS O MEDIANOS E~ 

TADOS, ., . 

EN LATINOAMÉRICA Y COMO CONSECUENCIA DE UN PROCESO HISTÓ

RICO lNSOSLA'(ABLE BROTA EL PROCESO REVOLUCIO~JARIO EN BOLl 

VIA EN LOS AÑOS 50 Y POCO DESPUÉS SE DA LA REVOLUCIÓN CU-

BANA, SE MALOGRA EL PROCESO D.E DEMOCRATIZACIÓN EN CHILE 

Y SE ESTABLECE SU GOBIERNO MILITAR REVOLUCIONARIO EN EL -

PERÓ. 

EN El MARCO DEL ESBOZO H 1 STÓR I CO ANTES PERGU.EÑADO, AFLORA 

1 
¡, 

1 



,• 

UNA NUEVA CIENCIA ~OCIAL LATINOAMERICANA CRÍTICAJ SABEDQ. 

RA DE QUE EL CONOCIMIENTO ES UNIVERSAL Y NO PATRIMONIO -

DE UNOS CUANTOS, 

¡' 

ESTA CIENCIA HA MOSTRADO EN ALGUNOS CAMPOS COMO EL MAR--

XISTA UNA FRESCA VITALIDAD MAYOR QUE EN'EUROPA (7), SEÑa 

LA FALS BXRDA: "FORTUNATELY THE UNIVERSAL GENETIC DISTR.L 
' l. 

BUTION OF INTELLIGENCE HAS NOT DISCRIMINATED AGAINST US 

IN SUCH WAY AS TO PRODUCE BRAINES AND GENIUS ONLY NORTH 

OF THE TROPIC OF CANCER, A GOOD USE OF T~ESE RESOURSES -

OF OURS WOULD BEAR FRUITJ BY LESSENING INTELLECTUAL COLQ. 

NIALISM AND MAKING POSSIBLE RESEARCH PROJECTS CONTROLLED 

BY OURSELVESJ ~·/ITH OUR OWN TOPICS IN THE FIELD OF SOCIAL 

RESEARCH .. , /1 

lATiNOAMERICA HA APORTADO AL MARXISMO LOS CONCEPTOS DE -

MODO DE PRODUCCIÓN ANDINOJ COLONIAL Y SEÑORIAL AMERICANO 

QUE PUEDEN SER YA APLICADOS A NUESTRA REALIDAD Y A LA~DE 

OTROS PAISES, 

EN LA NUEVA CIENCIA SOCIAL LATINOAMERICANA SUR 

GE LA NECESIDAD DE ELABORAR UN NUEVO MODELO TEÓRICO PARA 

IMPULSAR EL COOPERATIVISMO EN lATINOAMéRICA~ UN MODELO 

QUE DEJE DE IDENTIFICARSé CON EL MITO DE RocHDALEJ QUE -

SEA CRÍTICO Y PROFUNDAMEMTE NACIONALISTAJ QUE SE IDENTI

F1QUE CON LAS NECESIDADES Y TRABAJOS DE LOS CAMPESINOS Y 

OBREROS A QUIENES DEBERÁ BENEFICIAR, 



1 

1 

PóR LO QUE RESPECT~ A NUESTRO PAf s; EL MOMENTO HISTÓRICO 

POR. EL QUE ATRAVIESA LE IMPONE LA NECESIDAD DE INSTRUMEti 

TAR UN CUERPO TéCNICO Y UNA DOCTRINA QUE GU[E EL MOVI- -

MIENTO COOPERATIVO, Asf SENALA KROTZ (1980 :33 ) LA AJJ_ 

SENCIA DE UN CUERPO DOCTRINARIO EN EL SECTOR COOPERATIVO 

MEXICANO, 

SE HAN CONSEGUIDO NOTABLES AVANCES EN EL PRESENTE SEXE-

NIO AL CREARSE UN PLAN NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO Y 

CON EL ANT~PROYECTO DE LA LEY GENERAL SOBRE SOCIEDADES 

COOPERATIVAS PERO AÓN CON ESTOS APOYOS EL IMPULSO AL COQ 

PERATIVISMO SE PUEDE DILUIR AL FINALIZAR EL PRESENTE ·SE

XENio, DEBIDO ENTRE OTROS ASPECTOS A LOS EMBATES DE SUS 

ENEMIGOS YA Q~E NO EXISTE GARANT[A DE QUE EL PRÓXIMO GO

BIERNO LO VEA CON SIMPAT[A, 

EL MOVIMIENTO COOPERATI~O DEBE UNIRSE AL SINDICALISMO, A 

LOS CAMPESINOS, A LAS UNIOiJt:S DE ARTESANOS Y A LOS VERDA 

DEROS PEQUENOS PROPIETARIOS, FORMANDO UN SECTOR SocIÁL -

QUE SE OPONGA AL CAPITAL Y A LA EXPLOTACIÓN. 

El 1 ~ECTOR PRIVADO, EL SECTO GOBIERNO Y EL SECTOR~SOCIAL 

CONFORMAN LA. SOC ! ED.A.D MEX ! CANA AC.TU.L\L, .. EL PR !MERO H/\ -
, 

SIDO PROMOVIDO POR EL ESTADO AL ESTABLECER POLÍTICAS --

PROTECCIONISTAS, EXENCIONES, SUBSIDIOS Y PRECIOS REDUCl 

DOS DE INSUMOS, A ESTO SE LE DEBE SU FUERTE EXPANSIÓN -

ACTUAL, 



1 

l. 

EN CONTRAPARTE Y A.FIN DE PROPICIAR EL DESARROLLO ECON~ 

.MICO ARMÓNICO DE NUESTRA SOCIEDAD EL ESTADO DEBE APOYAR 

LA FORMACIÓN DE EMPRESAS SINDICALES, LA UNIÓN ESTRECHA -

"ENTRE SINDICATOS y COOPERATIVISTAS y LA CREACIÓN ne EM-

PRESAS AGROINDUSTRIALES. 
;.; .. 

EL COOPERATIVISMO QUE, COMO HEMOS VISTO A LO LARGO DE 

ESTE TRABAJO HA SUFRIDO LA MANIPULACIÓN Y EL ABANDONO 
\ 

. DEL PROPIO ESTADO PUEDE ENCONTRAR UN FUERTE APOYO AL - -

CONSTITUIRSE PARTE DEL SECTOR SOCIAL, 

LA ALIANZA DEL COOPERATIVISMO CON EL RESTO DE LOS ELEME.tl 

TOS DEL SECTOR SOCIAL NO QUIERE DECIR QUE NO DEBA CONTAR 

tON UNA TEORÍA Y UNA DOCTRINA QUE. LO PUEDA GUIAR, 

No PRETENDEMOS AQUÍ Y SABIENDO DE LA DIFÍCIL TAREA DE 

CREAR UNA TEORÍA COOPERATIVA PARA NUESTRO PAÍS, SÓLO 

PODEMOS ESBOZAR ALGUNOS PUNTOS QUE CONSIDERAMOS CONTR!-

BUIRÍAN EN ALGO A LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA: 

-EL HOMBRE ES UN COOPERADOR E_ER SI;_ Y NO ES NECESARIA LA -

rNTRODUCCIÓN DE MODELOS AJEilOS AL ÁREA LATINOAMERICANA -

PARA FORMAR UN MOVIMIENTO COOPERATIVO NATIVO, 

-EL CO.OPERATIVISMO NO PUErlE. SER NEUTRO y DEBE ACTUAR POLi 

TICAMENTE Y FORMAR ~LIANZAS PARA PODER FORTALECERSE, 

-NUESTRO PAÍS CUENTA CON UNA TRADICIÓN COOPERATIVISTA O 



i 

l.. 
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ASOCIACITIVA SECULAR POR LO QUE NO NECESITA DE MODELOS 

EXTRANOS SOLAMENTE SOSTENIDOS POR DEMAGOGIA, FALTA DE -

CONOCIMIENTO HISTÓRICO O MALA FÉ, 

-EL COOPERATIVISMO PRIMITIVO INDfGENA ACTUAL CONSTITUYE 

EN SI UNA CANTERA INAGOTABLE PARA EL SURGIMIENTO DEL -

COOPERATIVISMO MODERtlO EN NUESTRO PAf S, 

-EL COOPERATIVISMO DEBE CONTAR CON UN CUERPO DOCTRINARIO 

QUE LO IMPULSE Y LO GUf E, 

-EL COOPERATIVISMO INSERTO EN EL SECTOR SOCIAL TIENE UNA 

OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA FORTALECERSE Y SER DEFENDIPO 

DE LOS EMBATES DE SUS ENEMIGOS, 

YA.HA SIDO DEMOSTRADO HASTA LA SACIEDAD QUE EL MODELO -

QUE PRECONIZABA LA IDEA DE QUE LA INDUSTRIALIZACIÓN PR~ 

VOCARfA "POR GOTEO" LA CORRECCIÓN ESPÓNTÁNEA DE LOS 

DESAJUSTES EN EL CAMPO NO HA COINCIDIDO CON LA REALIDAD, 

SI NO SE PROMUEVE UN VIGOROSO SECTOR DE COOPERATIVISMO 
• 

AGRfCOLA QUE SAQUEN DE SU ESTANCAMIENTO AL CAMPO, ESTE -

SE TRANSFORMARÁ EN UN FACTOR DE ESTRANGULAMIENTO DE LA 

ECONOMÍA NACIONAL, 
·. 

As IMI SMO, EL MODELO DE "DiSARROLLO COt-iPART rno" NO PUEDE 

CUMPLIR LOS POSTULADOS QUE SOSTENfA Y MÁS BIEN CONSTIT!l. 

YÓ UN FRACASO, 

,;'. \ 
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EL SISTEMA SOCIAL EN ~~XICO SE ENCUENTRA EN LA DISYUNTI

v~ DEJ POR UNA PARTE REFORZAR SUS TENDENCIAS AUTORITA- -

RIAS Y POR OTRA DE AMPLIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS OBRE

ROS, CAMPESINOS Y!CLASES MEDIAS EN.LOS A~PECTOS POLfTI-~ 

CDS Y ECONÓMICOS DEL PAfS, DE CAMBIAR EL MODELO DE DES-

ARROLLO ACTUAL POR UNO QUE IMPULSE UN SECTOR SoCIALJ IN

SERTO EN EL CUAL; EL MOVIMIENTO COOPERATIVO OBTENGA CON

TINUIDAD, CAPITALIZACIÓN Y DEFENSA, TIENE LA PALABRA EL 

ESTADO, 

... 

·. 
f ', 
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(1) CITADO POR VILLAR ROCES. 

(2·) FALS BORDA CARACTERIZA EL "DECANTAMIENTO DE LA UTOPÍA" 
COMO EL MOMENTO EN QUE LA TEORÍA IDEALIZADA NO SE EMPA
TA CON LA REALIDAD, 

(3) VER fALS BORDA) ÜRLANDO, "FORMACIÓN Y REFORMACIÓN DE LA 

. POLfTICA COOPERATIVISTA EN AMÉRICA LATINA", LA LUCHA DE 

CLASES EN EL CAMPO, F,C,E. MÉXICO) 1975, 
,,.~ 

(L¡) CITADO POR FALS BORDA EN "FORMACz'ÓN Y REFORMACIÓN DE .LA 
POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA" .,_,.t: 

-·~·· 
<"' I 

(5) VER LA PÁG, 108 Y 109 DEL PLAN NA e I ONAL DE FoMENTo CooPE. 

RATIVO EN EL QUE DESTACAN EN COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN 

MICHOACÁNJ ÜAXACA Y PUEBLA, Asf MISMO) SE OBSERVA UN - -

AVANCE EN COOPERATIVAS DE CONSUMO, TODOS ESTOS SON EJTA 

DOS DE FUERTE TRADICIÓN COMUNERA, 

(6) Srn Et1BARGO LA ESCUELA DE "NIMES" DE TENDENCIAS SOCIAL!..$_ 
TAS UTÓPICAS Y CON CHARLES GIDE COMO LfDER PROCLAMA EN -
1912 QUE NO SE ADMITIRÍA EN LA FEDERACIÓN DE LAS COOPER& 
TIVAS FRANCESAS A ORGANIZACIONES QUE TUVIERAN COMPROMI-
SOS POLÍTICOS O RELIGIOSOS, 

. '(7) VER LA PONENCIA DE FALS BORDA, .ÜRLANDO: WORKSHOPS lJ - -
CONGRESO MUNDIAL DE SoCIOLOGfA RURAL, PROSPECTUS FOR - -
CoNTEMPORARY SocrAL ScrENCES, MéxrcoJ 1980 Y EL LIBRO DE 

. Q) 
\:.. 

~03 
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ÜSCAR VARSAVSKY~· CrENCIA·,· PéifrrcA v' ci'ENTIFICISi10. CEN

TRO EDITOR DE AMÉRICA LATINA. BUENOS AIRES,, 1969. 

(8) VER EL LIBRO DE ANTONIO GARCÍA; to6~E~~ci~N.AGRARIA y -

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO. EN EL QUE SENALA COMO SE HA 

TRATADO DE ACONDICIONAR LOS "PRINCIPIOS.UNIVERSALES" -

DEL COOPERATIVISMO A SU PROYECTO NACIONAL, TAL HIZO -

LENIN EN EL CONTEXTO DE LA REVOLU.CIÓN RUSA Y MÁS TARDE 

MAo TsE TuNG, 

"". ., 
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- CoNTRERAS TIRADDJ BoNIFACio. t~ iooPE~AT~vr~~o EN EL CAMPO 

MEXICANO·. REPORTE DE INVESTIGACIÓN No. 38J UAfi-X. -

MÉXICO~· 1979. 

- DE LA FUENTEJ JULIO, ,. 
"· 
/1 

- "EL COOPERATIVISMO" EN.ACTUALIDAD, VOLUMEN 2J No. 10. lo .. 
\ 

DE AGOSTO DE 1981, . . - \ 

\ 
- FALS BDRDAJ ÜRLANDO, UN CASO DE TRASCENDEtff AL DE COLON I ALIS-

MO INTELECTUAL: LA POLfTICA COOPERATIVA EN AMÉRICA,

lNET, (FOTOCOPIA) t1éx I co, 

- FALS BDRDAJ ÜRLANDO, "EL REFORMISMO POR DENTRO EN AMÉRICA 

LATINA" SIGLO XXL Méx1coJ 197G. 

- FALS BORDAJ ÜRLANDO, "FORMACIÓN Y REFORMACIÓN DE LA POLÍJI

CA COOPERATIVISTA EN AMÉRICA LATINA" INET. (FOTOCO-

PIA) MÉXICO, 

- FALS BoRDAJ ORLANDO, PRoseEcrus FOR CoNTEMPORARY SocIAL - -

SCIENCES, (PONENCIA t;:ONG~ESO .MUNDIÁL DE SOCIOLOGfA -

RURAL) 1980, ; . 

- FEDERJ ERNEST, Er. AL. LA LUCHA DE CLASES EN EL CAMPO, FCE. 

fÍÉX I CD J.1975, 

. ......_ 
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- GARcfA~· ANTONIO. COOPERACIÓN :\.f,/\HI/\ y" ESTRATEGIAS DE DES

ARROLLO. SIGLo'XXL rlt\1_111, 1976. 

_ HARTJ ·JHoN.· EL ANARílur.Sr.10 v l,\ 1.1 f\:JE ÜBRERA. MEXICANA rnGo-
. 1931.° SIGLO XXC MÉ~ICl\, lrJ[JQ, 

IBARRA CASTAÑEDA) JORGE, "EL L\\lf•IJ¡ATIVISMO COMO FÓRMULA 

DE DESARROLLO AGRARIO" ~:.\I t:XPANSIÓN, MÉXICO, DICIE1:1. 

BRE DE 1930, 

_ KRoPOTKIN. FoLLETos REvoLUcioN.\:\\uo_u. TusQUETs. EDIT. 

BARCELONA~ 1979, 

- KROTZJ ESTEBAN. "LA COOPERACJ,\:-.; \1iflOPECUARIA EN MÉXICO" E.ti 
IzTAPALAPA. UP.M-I. f:iéx1\·,,, 1930. 

- KRoTZJ ESTEBAN. "LAs COOPERAT l \ "' EN EL CAMPO MEXICANO: - -

PERSPECTIVAS" Et!. 1..ilAe.-\~ \":\, U~.M-1., MÉXICOJ 1980, 

- ÜSWALD S, URSULA, 
11 

AGROEMPRESA, \: \·llLUC l ÓN VERDE, COOPERATI

VISMO y HAMBRE" (FOTOC(',• ~ \) CISINAH. 

- VARSAVSKY, OscAR. CIENCIA PoLl'. ".\y_ CrENTIFICISMo. CENTRO 

EDITOR DE A. B 1 BUENOS .. '.. \l :;, 1959' 

'• 
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