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I N T R o D u e e I o N 

Ciertamente, es tarea fundamental en la vida del hombre el 

procurarse mejores condiciones de alimento, empleo, habitaci6n 

y educaci6n. Para lograr dichos objetivos hay que confiar ep -

la propia capacidad de la autoorganizaci6n, del esfuerzo comOn

y de la ayuda mutua. 

Principalmente eso es la cooperativa, la democracia, la sg_ 

lidaridad, el trabajo colectivo para un mismo fin, para una me

jor forma de vida. 

Efectivamente estos son valores que caracterizan el movi-

miento cooperativo, y ellos constituyeron un importante factor

para que me inclinara a la investigaci6n del tema de las coope

rativas. 

Ahora bien, por lo que se refiP-re a la Sociedad Cooperati

va de Producci6n Pesquera, considero qUe sobre ~stas se ha es-

crito poco y lo que hay, no aborda claramente la problemStica y 

realidad que viven hoy d!a. Es por eso y por otros motivos que 

decidí desarrollar la presente investigaci6n de tesis profesio

nal; para señalar aunque en forma escueta, algunos aspectos po

sitivos y negativos acerca de este tipo de empresas; para lo -

cual, inicio su estudio desde el concepto, la controvertida na

turaleza jur!dica, antecedentes hist6ricos etc., hasta finali-

zar con su organizaci6n y problem&tica. 

Sin embargo la principal intenci6n de este tr"abajo, no es

s6lo la de vertir comentarios positivos o negativos en torno a

las cooperativas pesqueras, en realidad, la verdadera finalidad 
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·consiste en llevar a cabo una sencilla aportaci6n que pueda ser

vir en un momento dado al mejoramiento en la organizaci~n y fun

cionamiento de esta clase de entidades, para que estas a su vez, 

puedan constituirse en una importante opci6n para lograr no s6lo 

el bienestar del socio pescador sino el de toda la clase traba

jadora de MAxico. 



C A P I T U L O I 

ANTECEDENTES Y EVOLUCION HISTORICA DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA 

~a presente investigaci6n acerca de las Sociedades Cooper~ 

tivas de Producción Pesquera en M~xico, es iniciada como todo -

libro de tesis, con los antecedentes y origenes primarios que -

lo motivaron. Sin embargo, antes de avocarnos directamente a 

dicho estudio, es indispensable que conozcamos previamente alg~ 

nos puntos que son básicos para comprender el verdadero sentido 

del cooperativismo, es decir, los relativos a la naturaleza no 

lucrativa, concepto y caracteres de la sociedad cooperativa. 

a. NATURALEZA NO LUCRATIVA Y CONCEPTO DE SOCIEDAD COOPERATIVA 

Un sector importante de la doctrina ha venido defendiendo 

la tesis de que el criterio para distinguir una cooperativa au

t6ntica era la ausencia del ánimo de lucro. La propia Ley Ge

neral de Sociedades Cooperativas en nuestro País, ha recogido -

esta postura de la doctrina y la ha plas~ado en su articulo prf 

mero fracci6n VI, donde se establece que las sociedades cooper~ 

tivas no persiguen fines de lucro. 

Al respecto, la Alianza Cooperat1va Internacional en sus -

estatutos de 1966 se proclama por reemplazar el sistema econ6mf 

ca basado en el afán de lucro mercantil, por un sistema cooper~ 
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tivo cimentado en el interés de la colectividad y la ayuda mu-

tua, agregando que las sociedades cooperativas 11 deben actuar e~ 

mo miembros de un esfuerzo comGn para alcanzar los objetivos e 
ideales del movimiento ••• "(1) 

Ahora bien, las razones por las cuales podemos afirmar que 

la sociedad cooperativa no es una empresa lucrativa son las si

guientes: 

Primero, la cooperativa es un medio de valorizaci6n del -

trabajo, la capacidad adquisitiva de la poblaci6n, el fortalec! 

miento del pequeño productor, comerciante, empresario, a dife-

rencia de la empresa lucrativa, donde la aportación de capital

conduce a la valorizaci6n de la riqueza de sus titulares o pro

pietarios. El poder cooperativo est4 en funci6n de la persona 

corno socio, sea trabajador, consumidor, agricultor, etc. El

poder de la empresa lucrativa está en función del capital apor

tado. 

Segundo, la cooperativa es una empresa de servicio, inte-

gradora de la econom1a de sus socios. Los excedentes que lle

ga a obtener no pertenecen a la empresa, sino a los socios. El 

objeto social de la cooperativa consiste en el ejercicio de una 

actividad económica, no para la obtenci6n por la propia sacie-

dad de un lucro posteriormente repartible, sino en beneficio di 
recto de los cooperativistas que la integran. 

Tercero, la cooperativa no es una instituci6n que trascien 

de el inter~s personal de los socios, generando un interés inh~ 

rente. Al contrario, la cooperativa es cautiva del inter~s de 

los socios, ocupando ~stos una posición central y determinante. 

No hay ni puede existir lucro de la sociedad; ya que los exce--

(1) Tulio Rosembuj, La Empresa Cooperativa, Ed. CEAC, España --
1985, pág. 42. 
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dentes obtenidos por la gestión econOmica, cuando se producen, 

se asignan a fondos irrepartibles o a la devolución al socio en 

concepto de retorno y hl destino pGblico o social del haber pa

trimonial en caso de disoluci6n o liquidaci6n.(2) 

Hagamos un breve análisis comparativo entre el interés so

cial de la empresa mercantil y de la cooperativa. 

Tanto las personas que constituyen una sociedad mercantil
a cooperativa tienen un inter~s preliminar coincidente: aportar 

a~go para la realización de una actividad productiva, constitu

tiva del objeto social. 

Sin embargo, el inter~s que podr!amos llamar intermedio e~ 

tre ambas entidades es divergente; es decir, la sociedad merca~ 

til tiene por inter~s la obtenci6n de beneficios, utilidades, -

lucro. La cooperativa tiene por inter~s la realizaci6n de una 
gestión de servicio, creadora de situaciones de bienestar para

sus socios mediante la eliminaci6n de la intermediación especu

lativa. 

El interés social final, también es divergente entre ambas 

formas de organización. En la sociedad mercantil el inter~s -

del accionista es el de aumentar su aportación a partir de las

utilióades obtenidas; mientras que los socios en las cooperati

vas pueden, s! hay previsión estatutaria, obtener una remunera

ción limitada por sus aportaciones al capital, de car~cter roer~ 

mente compensatorio. El retorno a que pudiera dar lugar el e~ 

cedente disponible no debe confundirse con los dividendos dis-

tribuidos por las sociedades mercantiles entre sus accionistas. 

A su vez, tanto la cooperativa corno la sociedad mercantil 

(2) Tulio Rosembuj, Op. cit., p~g. 14. 
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se diferencfan claramente en lo que hace a su f!n primordial: -
la cooperativa persigue la satisfacci6n de necesidades, la_em-

presa mercantil persigue la obtenci6n de beneficios a los capi
talistas comprometidos en la misma, como fin mas importante au~ 

que no sea e1 Qnico. 

En la empresa mercantil los objetivos son independientes -

del socio; en la cooperativa los objetivos van ligados a las n~ 

cesidades del socio, si no existiese esta necesidad no se crea

r!a la.cooperativa.(3) 

Efectivamente, una empresa mercantil de cualquier natural~ 
za no se monta ni pone en marcha porq~e sus accionistas tengan

necesidad personal de los bienes que produzcan en la misma; in

vertirfan en la empresa que mejor les parezca; pero siempre de~ 

de el punto de vista de la especulación econ6mica, no de su ne

cesidad personal. 

La empresa puede cambiar a lo largo del tiempo, reconver-

tirse, readaptarse a las circunstancias coyunturales, etc. La

cooperativa v4 ligada en toda su existencia a la necesidadr la

desaparici6n de la necesidad implicar!a la desaparici6n de la -

cooperativa. 

En conclusi6n, podemos afirmar que las sociedades coopera

tivas no son sociedades mercantiles, toda vez, que si bien es -

cierto que practican actos de comercio, ~stos no son con el ~n! 

mo de especulaci6n, de beneficio personal y lucrativo, sino mas 

bien son con la finalidad de satisfacer una necesidad por medio 

de un acto de solidaridad social. 

Ahora bien, por lo que se refiere al concepto de cooperat! 

(3) Ibidem, plig. 15. 
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va es imp.,rtante señalar que en el Diccionario de la Real Acad~ 

mia de Madrid (1947), se establece que etimol6gicamente cooper~ 

tiva proviene de la voz latina "cooperari", que a su vez est! -

formada de "cum", con y "operari", trabajar y que significa o-

b~ar juntamente con otro u otros para un mismo fin. 

Es por ello que el movimiento cooperativo, se define como

un movimiento social, porque liga el inter~s particular con el

interés general.(4) 

El cooperativismo tiene tambi~n otro elemento que es el -

ecor.6mico. Por ~ste se distingue a la sociedad coope~ativa -
como una entidad que funciona con finalidades econ6micas y que 

consiste, en procurar el bienestar econ6rnico de los que la in--

tegran y de los que de ellos depenCen. Por lo anterior, pod~ . 
mas distinguir a la sociedad cooperativa, de las sociedades mu

tualistas o de beneficencia, que ;.= desarrollan actividades de

ese tipo. 

La conjunci6n de estos dos elementos, el social y el econ~ 

mico, hacen de la sociedad cooperativa, una entidad nueva y de

estructura especial, porque al u~ir el interés particular con -

el interés colectivo en lo socia~, :bliga, al otro elemento o -

sea, el econ6mico, a que en el mome~to de producirlo y distri-

buirlo, tome en cuenta, precisamente estos dos intereses. Al 

lograr ~ste objetivo es de considerarse que se acerca al ideal

de justicia social, por el que tanto se ha luchado en el trans

curso de los siglos. 

De tal manera que dada su funci6n y fin que cumple como -

sistema econ6mico-social, la sociedad cooperativa ha sido defi

nida de varias maneras, por lo tar.=o es ?CSible establecer que: 

(4) Rosendo Rojas c., La Doctrir.a Cooperativa (breve ensayo),
Ed. s. Turanzus Del Valle, México 1949, p~g. 52. 
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11 Una sociedad cooperativa es una entidad basada en la autonom!a
de voluntad de las personas que la integran para satisfacer sus
-necesidades econ6micas, as! como las de naturaleza cultural y s~ 

cial mediante el esfuerzo propio y la ayuda mutua•. (S) 

Tambi~n podemos agregar que coope~ativismo es "el sistema -

econ6mico-social que pretende, dentro de los postulados fundamen 

tales de la civilizaci6n occidental, dar una nueva forma a la s~ 

ciadad y a la econom!a de los pueblos, con objeto de formar un -

hombre nuevo, libre de egotsmo, de la miseria, de la ignorancia

y del temor". (6) 

Por lo que respecta a la Ley General de Sociedades Coopera

tivas, ~sta señala en su art!culo primero que son sociedades ca~ 

perativas aquellas que cumplan con los siguientes requisitos: 

I Estar integradas por individuos de la clase trabajadora que -

aporten a la sociedad su trabajo personal cuando se trate de co~ 

perativas de productores: o se aprovisionen a trav~s de la soci~ 

dad o utilicen los servicios que ~sta distribuye cuando se trate 

de cooperativas de consumidores: 

II Funcionar sobre principios de igualdad en derechos y obliga

ciones de sus miembros; 

III Funcionar con ntimero variable de socios nunca inferior a -
diez; 

IV Tener capital variable y durac16n indefinida; 

(S) Tulio Rosembuj, La Empresa Cooperativa, Ed. CEAC, España--
l98S, pl\g. 9. 

(6) Rosendo Rojas C., La Doctrina Cooperativa (breve ensayo), 
Ed. s. Turanzus Del Valle, M~xico 1949, pag. SS. 
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V Conceder a cada socio un solo voto; 

VI No perseguir fines de lucr.o; 

VII Procurar el mejoramiento social y econ6mico de sus asocia

dos mediante la acci6n conjunta de ~stos en una obra colectiva; 

VIII Repartir sus rendimientos a prorrata entre los socios en-

raz6n del tiempo trabajado por cada uno, si se trata de coopera

tivas de producci6n; y de acuerdo con el monto de operaciones -

realizadas. con la sociedad en las de consumo. 

En consecuencia, es posible agregar desde un punto de vista 

personal y formal que 11 la cooperativa es aquella entidad formada 

por virtud de un act9 de solidaridad social, que se caracteriza

por practicar actos de comercio carentes de !nimo de lucro, de -

especulaci6n y de beneficio personalJ integrada por no menos de

diez personas de la clase trabajadora, que aportan a la sociedad 

su trabajo personal unas veces (cooperativas de producción), o -
se aprovisionan a través de ella o utilizan los servicios que ~~ 

ta distribuye (coopera~ivas de consumidores), procurando el mej~ 

ramiento econOmico-soc.ia 1 de sus miembros y repartiendo a prorr~ 

ta entre t;stos, los beneficios que normal~ente quedan en poder -

del intermediario o del empresario capi·talista". 

b) CARACTERES DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA 

Los caracteres de la sociedad cooperativa son los siguien--

tes: 

1° F.n la cooperaci6n, la suma eR siempre de personas: ~l eleme~ 
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to prevaleciente es el hombre; las cosas aportadas. El capi

tal o el cr~dito son el instrumento. 

2° La cooperaci~n es, por su misma naturaleza, un instrumento de 

elecci6n de la clase trabajadora. 

3° La cooperaci6n se constituye por la solidaridad. La solidar! 

dad es el vfnculo principal que une a los cooperadores. 

4° La cooperaci6n responde a un ideal y a una cierta moral. Pe! 

sigue el desenvolvimiento de la persona humana. 

5° La cooperaci6n es libre. No puede ser impuesta. La coopera

ci6n es fruto de la iniciativa privada.(?) 

e) ANTECEDENTES DEL COOPERATIVISMO 

Una vez analizados los incisos anteriores, es posible cent~ 

nuar con el conocimiento aunque en forma breve, de los inicios y 

evoluci6n de las primeras manifestaciones cooperativistas, es d~ 

cir, a partir de aquellas que se presentaron como consecuencia -

de la Revoluci6n Industrial, hasta las de nuestros d!as. 

l. LOS JUSTOS PIONEROS DE ROCHDALE 

Es exactamente en el Condado de Lancaster donde se encuentra la 

(7) Bernard Lavergne, La Revoluci6n Cooperativa, Imprenta UniveE 
sitaria, M~xico 1962, pág. 337. 
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Villa de Rochdale, lugar en el que la situaci6n se hacia m!s pe

nosa y 9rave1 pues los tejedores de franela del lugar sufr!an -

tambi~n las tremendas consecuencias de la entonces moderna expl~ 

taci6n capitalista. As1 y obligados por las circunstancias es

tos trabajadores decidieron reunirse para discutir la manera de

librarse de la miseria en la que estaban viviendo. surgieron -

una serie de soluciones1 unos propon!an la emigraci6n; otros --

aconsejaban la abstinencia de bebidas alch6licasÍ otros m!s que

todos siguieran al cartismo;(*) y algunos de ellos, propon!an la 

creaci6n de una cooperativa de consumo. Imponiendose finalmente 

los puntos de vista de los cooperadores. 

De ese modo el 24 de octubre de l844 los veintiocho tejedo

res de franela reunieron despu~s de grandes sacrificios la cant! 

dad de 28 libras esterlinas¡ encontrandose entre estos hombres y 

justo es mencionarlos a: James Daly, Charles Howard, Johon Hill, 

3ohon Bent y James Smithies entre otros, con esa cantidad renta

ron un local a fin de instalar un almac~n cooperativo de consumo 

denominado, Equitable Pioneers de Rochdale, bajo el r~gimen de -

determinados estatutos sociales y de bienestar comQn1 teniendose 

en ese almac~n la tarea principal de ofrecer reducidas cantida-

des de manteca, azocar, harina de ~rige y avena. Iniciando sus 

actividades la tienda el 21 de diciembre de 1844.(8) 

La buena calidad, el precio justo, la medida exacta, las r~ 

laciones sinceras y equitativas fueron fuentes de s~tisfacci6n -

que pod!a ofrecer el almac~n, todo esto les importaba m4s que la 

econom!a de unos cuantos centavos1 preocupandose a su vez por el 

mejoramiento del aspecto moral en el comercio, que en realizar -

grandes negocios1 bajo ese orden tuvieron gran comienzo los pri-

(*) Cartismo.- Doctrina pol!tica en Inglaterra que tuvo su prin-
cipal auge durante la Revoluci6n Industrial. · 

(8) J. Jacobo Holyoake, Historia de los Pioneros de Rochdale, -

OIT.3, 1976, p!gs. 57-58. 
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meros miembros del Almac~n de Rochdale. Eran cooperadores sin-
ceros, la solidaridad era su principal caracterfstica, compraban 

en la tienda todo lo que necesitaban, sin fijarse en la distan-

cía que exietfa entre sus casas y la cooperativa, o si los pre-

cios eran mas bajos o mas altos que en otras partes o si la cali 
dad era buena o no. 

Estos hombres estaban convencidos y sus esposas no menos e~ 

tueiastas, marchaban de acuerdo con ellos. Las mujeres experi

meritaban cierto orgullo de hacer sus compras al contado, consid!:_ 

raban el almac@n como de su propiedad y sent!an por @l un gran -

respeto. (9) 

El avance, aunque lento que hablan obtenido los Pioneros de 

Rochdale, no fu~ f&cil, pues la sociedad conociO de años difíci

les a causa de la extrema pobreza que existía en la poblaci6n,-

teniendo que sortear adem!s, algunas crisis internas provocadas

por individuos que no comprend!an aQn el espíritu integral de la 

cooperaci6n; sin embargo, todas Astas dificultades, a\.\nque con -

grandes es_fuerzos, fueron definitivamente superadas ya para el -

año de 1850. 

Por otro lado es conveniente señalar, que hubo desde un --

principio y como es natural cierta competencia entre los Pione-

ros y los comerciantes; sin embargo el almac~n sigui6 trabajAndo 

acorde a sus principios, sin recurrir nunca a las peculiares ma

niobras de los comerciantes, que resultan tan perjudiciales para 

los consumidores. 

Parte de sus ideales m4ximos eran como los que a continua-

ciOn se citan. 

(9) J.J. Holyoake, op. cit.,p!g. 62. 
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"Para nuestra salvaguardia debernos vender con provecho. Es la

primera condici6n de nuestra honradez. Si vendieramos un dete~ 

minado art!culo con alguna pérdida, nos vertamos obligados a re-

cuperarlo secretamente sobre otra mercancia. Hagan lo que qui~ 

ran los comerciantes, no entremos en esa v1a. No pretendemos -

vender al m4s bajo precio1 nuestra voluntad es de comerciar con

honestidad~. (10) 

Cabe.destacar que la cooperativa no se concret6 a la venta

de ciertos articules solamente, sino que independientemente a -

las actividades principales, llev6 a la pr3ctica otras acciones

muy importantes como fueron: la construcci6n de un molino, la l~ 

bor realizada durante varios años por expander en continuas cam

Fañas propagandistas sus ideales, y la ayuda que conforme a su -

~odelo proporcionaba a otras pequeñas cooperativas de la reqi~n. 

Ya para 1860 se inquietaron con la organizaciOn de un alma

cán central de ventas al por mayor para todas las cooperativas -

existentes. 'A los tres años se formo esta nueva sociedad que -

se conoci6 con el nombre de The North of England cooperative Wh2 

lesale Society.(ll) 

Para concluir con lo brevemente expuesto, es posible agre-

ga~ que gracias a esos primeros alicientes y fracasos de los co2_ 

perativistas de Rochdale, es como se crea esa nueva forma de lu

cha social llamada Movimiento cooperativo. Mismos obreros que

implantaron estatutos y reglamentos que despu~s de siglo y medio 

~ersisten regulando los actos de las sociedades cooperativas mo

~ernas. 

ClO) Rosendo Rojas c., El Movimiento Cooperativó en Gran Bretaña 
y B~lgica, Tall. Graf. de la Naci6n. M~xico 1961. p3g, 79. 

(ll) Jorge Jacobo Holyoake, Historia de los Pioneros de Rochdale 
OIT.3, 1976. p!gs. 69-70. 
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2. ROBERTO OWEN 

Es sin lugar a dudas la Revoluci6n Industrial de Inglaterra 

en 1789, el movimiento que da la pauta ·para concebir la idea del 

cooperativismo moderno, aunque cierto es que durante el desarro

llo de la historia, ya se hablan presentado con caracter!sticas 
muy especiales algunas formas de cooperar1 pero como se mencion6 

es con el trascendental acontecimiento del siglo XVIII en Europa, 
con el que se inicia en forma organizada la lucha cocperativist~ 

De tal manera que hablar de estos antecedentes es referir-
nos a Roberto OWen, quien naci6 en Gales Inglaterra en 17711 (12) 

y que cuya vida como se ve, fu~ desarrollada en forma paralela a 
la Revoluci6n Industrial, la que le form6 un criterio muy espe-
cial sobre la situaci6n miserable y sombr!a en la que se encon-

traban los obreros de su epoca. 

Es a temprana edad cuando OWen lleva a la pr!ctica sus pro
fundos ideales en favor de la clase trabajadora de su tiempo, e~ 

to es, al establecer junto con unos obreros, un pequeño taller -
de hilaturas con incipientes caractertsticas de cooperativa. 
Sin embargo, sus actividades no s6lo se concretaron a las de ser 

un simple obrero idealista, todo lo contrario: entre algunos de
sus logros mas sobresalientes estan el de haber sido nombrado di 
rector de una importante f~brica compuesta por 500 trabajadores: 

asimismo a la edad de 29 años monta su propia fábrica que fué 

considerada como modelo en lo social y en lo econ6ITTico, en la -
que llev6 acabo una importante labor filantr6pica, procurando no 

solo el bienestar de los propios obreros sino el de toda la com~ 

nidad. En dicha fábrica no permiti6 el trabajo para niños: se 

preocup6 por la formaci6n de dirigentes, por la clasifocaci6n de 

(12) Enciclopedia Ilustrada Cumbre, T. 10, Ed. Cumbre, España --
1981, p!g. 330. 
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mano de obra en cuanto a su especialidad, por la implementaci6n 

de campañas de saneamiento de viviendas de los trabajadores y -

por la creac16n de escuelas para alumnos de tres a veinticinco

años de edad.(13} 

OWen pensaba que los problemas de los obreros no solo se -

iban a resolver con el paternalismo o la buena voluntad de los

pa trones, sosten1a que esta no era la soluci6n, el remedio,,para 

~l se encontraba en el cooperativismo generalizado de la clase

trabajadora. 

Sus ideales lo llevan a proponer la creaci6n de lo que el

llam6 las Villas de la Cooperaci6n o Las Comunidades. Cree -

que estas pequeñas localidades van a ser como un tipo de socie

dad ideal y que constituyen la soluci6n a los problemas de los

trabajadores. 

Las cooperativas se especializar1an: unas serian preponde

rantemente agr1colas y otras especificarnente industriales, po-

niendose en contacto entre ellas para el intercambio de produc

tos, con los que desaparecer1an los problemas del intermediari~ 
mo. El intercambio de estos productos deber!a hacerse a justo 

precio para sustituir as! el patr6n horas de trabajo. 'Asimis

mo propuso la creaci6n de una bolsa de cambio, que operaria con 

las horas de trabajo, realizando el intercambio de las horas -

trabajadas por bienes de consumo.(14) 

En la práctica se crearon algunas Villas de trabajo de ~s

te tipo en Inglaterra. 

(13) Antonio Brunetti, Tratado del Derecho de las Sociedades,-
Tomo III,Ed. UTEHA, Argentina 1960,pág.339. 

(14) Rosendo Rojas Caria, La Doctrina Cooperativa (Breve Ensayo) 
s. Turanzus del Valle "La Impresora•, M€xico 1949, pá~. 35. 
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En una ~ltima fase, OWen penetra a la actividad sindical,-
llegando a convertirse en ltder de las "Trade Union"¡(*l siguie~ 

do en este terreno su lucha contra el sistema capitalista de la
libre competencia. 

OWen vi6 en la actividad sindi:al una ayuda, un complemento 

de la lucha cooperativista, por ser ambas, f6rmulas de acci6n s~ 
cial con muchos puntos de contacto, aunque con medios distintos
para conseguirlo. 

Para Al la cooperativa es la soluci6n perfecta, piensa que

todo el sistema econ6mico puede organizarse bajo esta forma, no

la ve como un instrumento de lucro sino mas bien como un medio-
al servicio del proletariado. 

En tArminos generales es posible afirmar que para Owen la-
cooperaci6n fu~ la preocupaci6n de su vida. 

3. RAIFFEISEN (FRIEDRICH WILHELM) 

Es otro de los grandes precurso~es del cooperativismo, nace 

en una pequeña localidad alemana llamada Hamm en 1818, muere en
aste mismo pa1s a la edad de setenta años: se caracteriz6 princ! 

palmente por atender siempre las necesidades del pueblo. (15) 

Entre sus aportaciones mas irnpo~tantes para el movimiento -

(*) Posterior a la fundaci6n de sus colonias New Armony en los -
E.U., Owen regres6 a Gran Bretaña en 1832 e intent6 poner en 
práctica sus ideales mediante la actividad sindical, llevan
dolo a fundar la "Grand Natior.al consolidated Trades Union". 

(15) Diccionario Enciclopedico Espasa, T.lO, Ed. Espasa Calpe S. 
A,, España 1980, p5g. 541. 
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cooperativo estan entre otras cosas, la creaci6n de la llamada-
Banca Cooper~tiva, la cual, constituye en la actualidad el prin
cipal antecedente de las cooperativas de crédito. 

En sus inicios lleva a cabo la forn:aci6n de pequeñas Asoci~ 
cienes e Instituciones de car4cter filantrópico. 

Las Instituciones fueron ampliandose tanto en nOmero como-
en importancia, hasta formar las cajas comunales de crédito en -
1894, destinadas a atender las necesidades de sus miembros. Ll~ 

garon a tomar un extraordinario impulso y se agruparon formando
el Banco Nacional de Cajas Ra1ffeisen, que funcion6 bajo la for
ma de Sociedad An6nima. 

No es pues, un estricto aplicador de l~s principios cooper~ 
tivos. Paralela a esta s1tuaci6n de tipo económico, cre6 La --
Union de Cooperativas Agrtcolas de actuación preferentemente so
cial, cuyos fines consist!an en promover la cultura, el coopera
tivismo, el asesoramiento y la asistencia.(16) 

Este tipo de organización fué imitado con ligeras variantes 
en diversas ciudades de Europa, Asia y Africa.(17) 

Esencialmente las ideas de Raiffeisen sobre sus Institucio
nes son las ·que a continuaci6n enumero:(lB) 

l. Este tipo de asociaciones, cuya funci6n 
principal es el crédito, deben actuar -
con la responsabilidad solidaria e ili-

(16) Juventino Rodarte s., El Estudio del Der. Coop. Mex., revista 
de la Fac. de Der. Nºll9 UNAM, México 1981, p4g. 484. 

(17) Loe. cit. 
(18) Rosendo Rojas c., Introducción al Estudio del Cooperativismo. 

Tall. Graf. de la Nac., México 1961, p4gs. 106-107. 
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mitada de sus miembros. 

2. Deben funcionar sin existencias de cap! 

tal en la caja. 

3. Los fondos de la caja se garantizan con 

los negocios de los socios, esto es, p~ 

ra atraer al seno de la asociaci6n a -

aquellos integrantes que tienen mayores 

posibilidades econ6micas y de esta man~ 

ra encontrar siempre un respaldo. 

4. Loa beneficios obtenidos ser&n destina

dos a obras sociales o a prestar ayuda

ª otras cooperativas. 

s. Las personas que vivan en medios rura-

les, aunque su ocupaci6n no sea espec!

ficamente agr1cola, gozan tambi~n de 

los cr~ditos que conceden las cajas. 

6. Los cr~ditos que se otorgan son a largo, 

medio o corto plazo. 

7. Su 4rnbito de acci6n debe ser reducido,

en funci6n del carScter mutualista de -

la asociaci6n. Es conveniente que to
dos los miembros se conozcan, como me-

dio adecuado para fomentar la mutua ca~ 

fianza, la seguridad de responder, imp~ 

dir los abusos y facilitar la tarea co

mdn por las relaciones de amistad que -

hab1an de existir.(19) 

(19) Rosendo Rojas c. op. cit.,p&gs. 108-109. 
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Al estar integradas por personas del medio rural, sin mucha 
:preparacidn, ten!an preponderancia en la institucidn los inte--
grantes de mas altos recursos econ6rnicas. 

Las anteriores deficiencias hicieron que las instituciones
tipo Raiffeisen abandonaran la Alianza Cooperativa Internacional 
en forma definitiya.(20) 

4. CARLOS FOURIER 

Francés, contemporaneo de OWen, vivid de 1772 a 18371 su Vi 
da se desarrolla en un ambiente completamente diferente al de 
Roberto Owen. Como empleado de comercio, su actuacien profesi2 

nal es mas modesta.(21) 

No obstante es pensador profundo y se plantea problemas de

la sociedad y formas de resolverloR. 

Sus ideales se centran, fundamentalmente en dos aspectos: 

Primero.- Existencia simult4nea de regiones de gran floreci-
miento econ6mico y zonas de miseria. 

Segundo.- Comprobacidn, de la gran diferencia que existe entre 
precios al productor y precios al consumidor. 

Sostiene que cuando estas dos situaciones se presentan, es 

(20) José Ma. Riaza a., Cooperativa de Produccidn, Ed. DEUSTO, 
España 1967, pags. 73-75. 

(21) Diccionario Enciclopedico Danae, Ed. DANAE, España 1982,
sin p4g. 
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porque hay un evidente desorden y el camino a seguir para reso! 

verlo, es crear una organizac~6n social sistematizada que pueda 

darles soluci6n. 

Piensa pues, en la asociaciOn como la fOrmula mas indicada 

para acabar con estas cuestiones. 

Imagina que la poblaci6n de una circunscripci6n geográfica 

( en Francia, un cant6n, conjunto de municipios ) , debe agrupa~ 

se en asociaciones a las que @l llama falanges, compuestas cada 

una por un ntimero ideal de 1500 personas, en las que sus inte-

grantes deben poner a disposici6n de la misma, todas sus propi~ 

dades para ser aprovechadas en forma comunitaria, especialmente 

la tierra procurando desaparecer los linderos para proceder as! 

a su eKplotaci6n. 

Estas gentes, que trabajan en una falange, viven en un po

blado, conjunto urbano que se denomina falanster!a, distribuye~ 

do sus edificios en forma racional. Los se~vicios instalados-

en estos edificios se utilizar!an en forma comunal. En las -

construcciones, Fourier contemplaba problemas de la actualidad: 

distribuci6n funcional, medios de esparcimiento, sistemas de -

combatir ruidos, etc. 

El ingreso a ellos será voluntario; su direcci6n seguirá--

las normas democr4ticas. Los jefes se elegirán de acuerdo a--

esa forma, y para asegurar este criterio, se les someterá anual 

mente a una cr!tica de los miembros menos identificados con 

ellos, para que pongan a prueba la bondad de su gesti6n. 

Estableci6 criterios para llevar acabo una justa remunera

ci6n para el trabajo manual y directivo. 

Por Qltimo un rasgo fundamental, Fourier es el primero en-
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proclamar el de~echo al trabajo de los ciudadanos, lo que le h~ 

ce el padre innegable de la doctrina del pleno empleo. 

5. DOCTRINA COOPERATIVA POSTERIOR A ROCHDALE 

Las tendencias que se presentan podemos clasificarlas, en

raz6n a la importanciá y trascendencia que otorgan al movimien

to cooperativo en las siguientes: 

1 Las que .consideran el movimiento coop~ 

rativo como una forma mas de la organf 
zaci6n econ6mica de la sociedad, pero

no con carácter exclusivo. 

Las que estiman ~ue la coopcraci6n co

mo sistema econ6mico social llegará a 

informar total y exclusivamente la or

ganización econ6mica de la sociedad. 

Las que ocupan posiciones intermedias. 

6. CHARLES GIDE 

Con Charles Gide (1847-1930) (22) el pensamiento cooperati

vo iba a alc~nzar uno de los grandes momentos de su historia. -

(22) Diccionario Enciclopcd~co Espasa T. XII, Ed. Espasa Calpe 
S.A., Espafia 1980, pág:. 660. 
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Pertenece al grupo de pensadores que creen que la cooperaci6n -

ser4 el s~stema que beneficiar! a la sociedad en el futuro. 

La actuación cooperativa de Gide, es iniciada en una de 

las Instituciones que han tenido gran influencia en el movimie~ 

to cooperativo: es decir, en la escuela de Nimes Francia. 

Para ese entonces, ya se planteaban constantes luchas de -

tipo doctrinal entre las cooperativas de tendencia socialista -

que usaban las Instituciones como medio de lucha de clases, y -

las que manten!an la cooperaci6n en toda su pureza. 

En la reuni6n del Primer Congreso de Cooperativas de Cons~ 

mo, del que Gide fué elegido Secretario, expuso sus puntos de -

vista sobre la cooperaci6n.(23) 

su punto de vista es muy simple, la soberan!a absoluta del 

consumidor en el proceso económico. Piensa que el consumidor

situado al final de este proceso aunque tiene las llaves del -

mismo, rio tiene voz a la hora de desarrollarlo y encausarlo. 

No obstante puede llegar a tenerlas y adquirir una gran fuerza, 

siendo ~l quien marque la forma de desenvolvimiento de la econ2 

mía. Esto puede lograrlo organizandose en cooperativas. 

Partiendo de la base del consumo como determinante de la -

economía .. 

Imagin6 la Repliblica Cooperativa, gue deber!a estar forma

da siguiendo un plan de tres etapas. 

I Organizaci6n del consumo 

(23) Bernard Lavergne, La Revoluci6n Cooperativa, Imprenta Uni
versitaria, M~xico 1962, pág. 392. 
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II Desarrollo de la industria 

rII Desarrollo de la agricultura 

Sostiene que a lo anterior se tiene que llegar inevitable

mente, para ello se basa en los siguientes puntos de vista: 

1° Cree en la soberan1a del consumidor, or9~ 

nizado ~ate, provocar! el desarrollo de -

la industria y de la agricultura. 

2° En la concurrencia entre el sistema coop~ 

rativo organizado y la economía liberal. 

3° El consumidor manda y la cooperativa triu~ 

fantc ser4 permanente. Se establecer! el

justo precio y desaparecerán las tensiones 

que desajustan el proceso econ6mico. 

Gide no se desvía ni hacia el liberalismo ni hacia el so-

cialismo. 

Las tres etapas que señala Gide para la implantaci6n del -

cooperativismo integral son: 

l constituir cooperativas de consumo federales, 

hacer que se formen en masa, tomando de sus -

beneficios lo necesario para crear almacenes

al por mayor, y realizar compras en gran ese~ 

la. 

2 Reuniendo el dinero suficiente se crear!n, -

cooperativas de producci6n industrial, filia-
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les de las cooperativas de consumo. 

3 Se adquirirá la tierra y se producirán coo

perativamente los productos agrícolas. 

Con estas realizaciones del programa, se producirá el cam

bio radical de la organizaci6n econ6mica que estar~ asentada s2 

bre el co~sumo, lleq&ndose a la supresión de intermediarios pa

rásitos y hasta de la competencia internacionalJ se logrará la

poseci~n de todos los instrumentos de producci6n por los consu

midores, es decir, por los trabajadores, que son los m!s: el e~ 

pital quedar! reducido a la condici6n de simple instrumento, r~ 

tribu!do todo lo mas con un inter~s fijo; el mercado dominado -

por la concurrencia, será substitu!do por el mercado del justo

precio, que vendr4 determinado por el costo y no por la ley de

la oferta y la demanda.(24) 

7, ORGANIZACION Y DESARROLLO INTERNACIONAL DEL MOVIMIENTO COOP~ 

RATIVO 

Ya que en lineas precedentes hemos hablado de los princip~ 

les ap6stoles del movimiento cooperativo, es preciso que haga-

mes alusi6n a una organizaci6n que es poco conocida en nuestro

pa!s: la Alianza Cooperativa Internacional. Haciendo para tal

efecto una breve historia. 

En Ing~aterra en 1869 tuvo lugar por primera ocasi6n un -

Congreso de Cooperativas al que fueron invitados lB delegados -

extranjeros: era el primer intento por organizarse internacio--

(24) Bernard Lavergne, op. cit., p!g. 395 
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nalmente. La primera proposici6n para crear la Alianza surgi6-

del áelegado frances Emilio de Boyve, quien pronunci6 un brillan

te discurso, terminando de este modo: "Esta Alianza Cooperativa -

apuntar! a la soluci6n progresiva y pacifica de todos los proble

mas sociales y servir~ por ende como barrera no ya a los odios d!, 

satados de los socialismos revolucionarios exclusivamente que --

quieren destruirlo todo y retraernos a la barbarie, sino tambi~n

a las detestables ambiciones de todos los que arrastran a las na-

cienes a la guerra y al exterminio. Demostrar~ cuanto puede prE, 

ducir una asociaci6n que pretende el bienestar de todos, sin dis

tinci6n de clases, de creencias, ni de razas. Probará en fin, -

que la cooperaci6n, al par que se ocupa en los cotidianos interA

ses materiales, puede elevar sus miras hasta las cimas sociales -

m~s elevadas."(25) 

En 1895, y despu~s de haber ~upe.rada varios obst!culos hasta 

ese año, se convoc6 en Londres a un Congreso en donde se aprob6 y 
se di6 cuerpo a la creaci6n de la Alianza Cooperativa Internacio

nal. Fu~ abierto el evento bajo la presidencia de Earl Grey. 

En 1896 se reuniO otro en el Museo Social de Par!s. All! se di~ 

cutieron los estatutos de la Alianza. En 1904 en el Congreso C!!, 

lebrada en Viena, se invit6 a todas las centrales cooperativas --

del mundo a participar en la Alianza. Sin embargo, en esta oca-

ci6n los resultados negativos no se hicieron esperar, toda vez -

que hubo grandes diferencias entre los delegados acerca de si el

Estado deb!a o no ayudar al movimiento cooperativo. 

En el Congreso de 1907 se volvieron a presentar grandes dif!!, 

rencias entre dos grupos llamados uno, socialista y el otro, neu

tral tanto que el presidente del evento Guillermo Maxwell tuvo -

que suspender la sesi6n. As! y mientras se celebraba el Congre

so er. Hamburgo en 1910, se verificaba otro eminentemente social!~ 

(25) Francisco Frola, La Cooperativa Libre, Tr. Rafael S~nchez de 
Ocaña, Ed. Porraa, M~xico 1938, p~g. 221. 
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ta en Copenhage al cual se le mand6 un saludo que a la letra d~ 

eta "El VIII congreso Cooperativo Internacional, sin que ello -

quiera significar que se iruniscuye en cuestiones pol!ticas, re!!, 

peta la resolución del Congreso Socialista Internacional de ca
penhage que reconoce la unidad y autonom!a del movimiento coop~ 

rativo."(26) 

Posteriormente vino la guerra en 1918 y a pesar de ello, -

los cooperativistas no se dividieron y en Basilea se reuni6 un

Congreso donde los mismos representantes que ya se conoc1an, --

volv1an a encontrarse nuevamente. Para 1924 se llevaría acabo 

otro encuentro en Gante, en donde el aspecto importante corri6-

a cargo de la delegaciOn rusa, al proponer en dicho evento que

la Alianza se afiliase a la Internacional Roja de Mosca, pero -

su proposici6n no fu~ aceptada por haber sido rebatida por el -

delegado Rae de los Estados Unidos. 

De esa manera la Alianza Cooperativa Internacional, conso

lidar!a su posici6n mundial en forma clara y libre de toda sus

picacia. En la actualidad, y a causa de la segunda guerra mu~ 

dial este organismo se traslad6 de Europa a Am~rica y tiene su

sede en Mcntreal, Canad!. 

En otro orden, es importante manifestar tambi~n, que el d~ 

sarrollo del movimiento cooperativo en los cien años aproximad~ 

mente, que van desde Rochdale hasta hoy, es en verdad impresio

nante; ya que es posible afirmar sin temor a equivocarnos, que

ni uno solo de los países del mundo en la actualidad deja de -

contar con cooperativas de una u otra clase. Por eso, ni las

razas, ni las religiones, ni los climas, ni las culturas, ni s!. 

quiera las tendencias políticas, han podido constituir obstacu

lo insalvable para la evoluci6n del movimiento cooperativo. 

( 26) Jorge Campo Restrepo, Cooperativas, Ed. ACRA, ~ogot! 1971 
p!g. 87. 
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Desde los esquimale~ de Alaska, a los obreros del Africa;_ 

desde los hinddes de Cei1!n a los musulmanes de Tdnez; desde -

los indios del Ecuador a los chinos nacionalistas; desde los r~ 

finados suizos a los laboriosos japoneses, y desde los libera-

les ingleses a los dictatoriales chilenos, a todo lo largo y lo 

ancho del mundo, se encuentran cooperadores. En todos los i-

diomas encontramos esas dos '~oes 11 que son lo mas significativo

'ª la palabra cooperaci6n. 

Sin embargo, este desarrollo no ha sido ni mucho menos, --

uniforme en todo el mundo. Mientras pequeños paises como Is--
landia o Israel podemos decir que se encuentran pr4cticarnente -

cooperativizados, numerosos patees de Latinoamérica y principal 

mente el nuestro, cuentan con un reducido no.mero de cooperati-

vas y mas aan, ~stas se encuentran funcionando en condiciones -

muy precarias. 

En resumen, y como ya sabemos, el movimiento cooperativo -

en sentido moderno, tiene su or!gen en el mundo occidental; ap~ 

rece y se desenvuelve en todos los paises del planeta como una

reacci6n contra los abusos del individualismo, que tiende a la

explotaci6n del.hombre por el hombre. 



CAPITULO II 

PRINCIPIOS COOPEllATIVOS 

Los siete principios sobre los que se fundamentan la estru~ 

tura y funcionamiento del movimiento cooperativo universal, fue

ron establecidos por la Alianza Cooperativa Internacional, que -

es la asociaci6n que agrupa a todas los organismos nacionales de 

cooperativas de la mayor parte de los paises del mundo. 

El origen de dichos principios se deben principalmente a -

la Delegaci6n de Francia que acudi6 al Co~greso de la Alianza -

celebrado en 1930 en Viena, la Capital de Austria; evento en el 

que esa representaci6n plante6 la pregunta de ttsi los princi--

pios de la cooperativa de Rochdale eran tambián aplicables a -

las cooperativas de todas las latitudes del mundo."(l) 

Para resolver tan importante cuesti6n, el Congreso en ref~ 
rencia design6 un comit~ especial encargaCo de investigar las -

condiciones en que se aplicaban los principios rochdalianos en

los dem4s paises. Este comité fué integrado por siete miembros 

representantes de los siguientes pa!ses: España, Lituania, Hun-

9rla, Polonia, Suiza, Rumania y Estados U~idos. 

Concluidos los trabajos del comité, llev6 a cabo juntas s~ 

cesivas entre 1931 y 1934 en Strasburgo, Praga, Ginebra, Roma,-

(l) Tulio Rosembuj, La Empresa Cooperativa, Ed. CEAC, España---
1985, p4q. 21. 
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Viena y Par!s, habiendo preser.tado definitivamente su proyecto 

de "Declaraci6n de Principios de la Alianza" en la reuni6n ce

lebrada en Londres en 1934. 

El citado documento provoc6 grandes discusiones, no ha~-

biéndose puesto de acuerdo enteramente los Delegados. 

Por ésta raz6n, se resolvió que el comité especial consu! 

tara nuevamente con todos los tipos de cooperativas que fuese

posible, para llegar a mejores conclusiones; sin embargo, no -

fué sino hasta 1937 en que esa comitiva presentó su "Declara-

ci6n de Principios" al Congreso de la Alianza celebrado en Pa

r!s Francia. (2) 

En ese mismo evento el comit~ rindi6 c!lido homenaje a la 

memoria de los Pioneros de Rochdale y concluy6 agregando lo S! 

guiente: "después de un profundo examen de los datos puestos a 

su consideración, el Comité Especial encontr6 que los siguien

tes siete puntos pueden ser considerados en su aspecto hist6r~ 

co como los principios esenciales de Pochdale y como car~cte-

r!sticas del Sistema Autónomo formado por los famosos pioneros: 

1° Libre adhesi6n 

2° Control democrático 

3° Retorno de excedentes de acuerdo con las operaciones reali-

zadas 

4° Intereses limitados al capital 

5° Neutralidad pol!tica y religiosa 

6° ventas al contado 

7° Educación cooperativa." (3) 

(2) Rosendo Rojas c., Introducci6n al Estudio del Cooperativis 
mo, Talleres Gr!ficos de la Naci6n, M~xico 1961, p!g. 73.-

(3) Rosendo Rojas c., op. cit., p!g. 74. 
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Los cuatro primeros principios se consideran como de obse~ 

vancia obligatoria para todas las cooperativas del mundo, deja~ 

do los otros tres en libertad de que los movimientos cooperati

vos los apliquen o no, seqGn las condiciones sociales de su pr~ 

pio desenvolvimiento. 

Hagamos un breve an!lisis de cada uno de ellos. 

a) ADHESION LIBRE 

Este principio significa en las cooperativas, que las pueE 
tas estan abiertas para cuantas personas des~en ingresar a las

mismas, sin que existan limitaciones de posici6n social, de ra

za, de credo o de partido pol!tico. (4) 

Naturalmente, la anterior declaración no implica el ingre

so automático de cualquier persona que lo solicite, tenga o no

buena conducta, sea mayor o menor de edad, que pueda o no cum-

plir con las obligeiones que contr~e , etc. sino que existe le

gue se llama "la selecci6n de sociosn, es decir, que las coope

rativas tienen la opción de admitir o rechazar a aquellas pers~ 

nas que no llenen los requisitos exigidos por los estatutos. Lo 

anterior se aplica no solo al caso de la admisi6n de socios, si 
no también al de las renuncias y exclusiones, toda vez que es-

tas Gltimas deben estar igualmente contempladas en el reglamen

to. 

La regla establecida con anteriridad, es aQn menos riguro

sa en el caso de las cooperativas de producci6n industrial, de-

(4) Ibidem, p5gs. 74-75. 
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vivienda o de cr~dito, en donde est~n mas restringidos, tanto-

el inqreso como el egreso de los socios, no constituyendo lo a~ 

terior, violación al principio de libre adhesión. 

Por otro lado, la libre adhesi6n implica que las cooperati 

vas pueden ampliarse libremente sin limitaci6n de n1lmero de so

cios constituyendo esto, una de las bases fundamentales para el 

progreso de las sociedades cooperativas. 

De esa manera, es conveniente repetir que si las personas

que hacen solicitudes de ingreso han cumplido con los requisi-

tos establecidos en los estatutos de las cooperativas, ~stos d~ 

ben ser admitidos sin tomar en cuenta su raza, su credo religi2 

so o pol!tico, ni su posici6n social. 

b) CONTROL DEMOCRATICO 

"Las cooperativas son organizaciones democráticas. Sus -

operaciones deben ser administradas por personas elegidas o de

signadas por medio de un procedimiento acordado por sus socios, 

y ser responsables ante ~stos. Los socios de las cooperativas 

primarias deben gozar de los mismos derechos de voto (un socio, 

un voto) y de participaci6n en las decisiones que afectan a sus 

organizaciones. En cooperativas no primarias, la administra--

ci6n debe conducirse sobre bases democr~ticas, segOn un m~todo

adecuado. 11 (Alianza Cooperativa Internacional) 

El principio de control democrático tiene como eje princi

pal la figura del socio, en abstracto, como protagonista funda

mental de la sociedad cooperativa. 
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El socio piensa en la asamblea, ejecuta en el Consejo Rec

tor, controla en la intervenci6n de =·.lentas; es el coman denomf. 

nadar de la cooperativa. Por eso es ~mportante que las funcio

nes de cada 6rgano social no se solape;. entre st, pero, no solo 

por eso el socio, potencialmente pue!e serlo todo en su cooper~ 

tiva. o puede no ser nada. 

Los socios deben estar informadcs permanentemente de la --

9estidn de la cooperativa, de los prcblemas y exitos de la mis

ma. Pero también los socios deben, e~ su oportunidad partici-

par de la informaci6n mediante sus i~~uietudes, sugerencias y -

aportaciones que sean capaces de efe=~'.lar. Porque lo importan

te de la informaci6n no solo consiste en la comunicaci6n social 

sino en que, de su circulaci6n surja~ ideas de reflexi6n sobre

aspectos de inter~s general para la c~operativa. 

En cuanto al derecho al voto de :os socios de la cooperati 

va, ~ste puede ser ejercitado no impc~tando el monto de la apo~ 

taci6n econ6mica al capital social. Situaci6n que viene a def! 

nir la naturaleza de la cooperativa re~pecto de las sociedades

mercantiles. En las cooperativas prs·:alece la igualdad democr~ 

tica entre personas; mientras que en :as sociedades mercantiles 

se crea la igualda~ a partir del dir.e~c aportado por cada socio. 

En la sociedad an6nima cada acci~n otorga un voto; por el

contraric en las cooperativas cada s==io tiene s6lo un voto,·-

aOn cuando sea titular de varios t!tc!os de aportaci6n al capi

tal. 

La =ormula "un hombre, un voto" se toma literalmente en -

las sociedades cooperativasi cada hombre tiene un voto por el -

solo hecho de ser socio.IS) 

(5) Ibide:'.I. pi!g. 96. 
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Los socios tienen el derecho a elegir y ser elegidos; cada 

socio puede ser dirigente o dirigido. Los socios tienen el de

recho a revocar el mandato otorgado a sus directores, si no e~ 

plen con las funciones encomendadas. Los socios tienen el der~ 

cho a la informaci6n y a la rendici6n de cuentas sobre la situ~ 

ci6n de la cooperativa. La organizaci6n democr~tica de la coa: 

perativa se debe materializar a trav~s de los Orqanos sociales. 

"El objetivo principal y dominante de la sociedad coopera

tiva es el de favorecer los intereses de sus socios y, en una -

situaci6n dada, s6lo ellos están en condici6n de definirlos. -

Por esto una cooperativa no funcionar4 ni prosperar! si no usa

medios aceptados y eficientes para consultarlos en conjunto y -

permitirles expresar sus deseos." (A.C.I.) 

Los mecanismos de participaci6n democrática se deben de -

plasmar en la Asamblea, en la designación o revocaci6n del Con

sejo Rector, en la elección de los Interventores de Cuentas, -

responsables de cuidar por la seguridad de los socios respecto

de la marcha económica y financiera de la sociedad. 

En suma, los socios tienen los derechos y tambi~n, las --

obligaciones inherentes a su condición, que no pueden eludir o

moderar. Y la fortaleza de la sociedad depende tanto del resp~ 

to de los derechos como de la responzabilizaci6n de los socios. 

Por eso la cooperativa, es una creaci6n que nace de la vo

luntad de los socios y se desarrolla gracias a la participaci6n 

democrática de ~stos.(6) 

(6) Ibidem. págs. 97-98. 
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.e) RETORNO DE EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS OPERACIONES 

REALIZADAS. 

Tanto los excedentes como los ahorros producidos por las-

operaciones de una cooperativa, si los hay pertenecen a los so~ 

cios y deben ser distribuidos equitativamente para evitar de 

esa manera que un socio o unos cuantos, obtengan ganancias a e~ 

pensas de los dem!s. 

La distribuci6n puede hacerse por decisi6n de los socios-

como sigue: 

1° Destin3ndolo a la expansi6n de las operaciones de la -

cooperativa. 

2° Destin!ndolos a servicios comunes. 

3° Distribuyéndolos entre los socios en proµorci6n a las-

operaciones realizadas en la sociedad. 

Este reparto de excedentes es lo que se conoce con el nom

bre de "retorno•, y que no es otra cosa sino que la distribu--

ci6n de excedentes de acuerdo con la regla de proporcionalidad

º la actividad de cada año.(7) 

(7) Ernor y Stephen Bogardus, Principios y Problemas del Cooper~ 
tivismo, Traducci6n de Jaime Martlnez B., Libreros Unidos-
Mexicanos, M~xico 1964, p39s. 183-184. 
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dl BENEFICIOS LIMITADOS EN LA APOI\TACION 

Fu~ Roberto OWen qui~n propuso la idea de los beneficios l! 

mitados en las aportaciones, pensando que el desarrollo de la -

t~cnica multiplicando la riqueza de los hombres, llevar1a a los

capitalistas a la renuncia a cualquier precio del dinero. Sin

embargo no fu~ sino hasta 1844, en que esta costumbre serfa pue~ 

ta en práct1.ca por los justos Pioneros de Rochdale. (8) 

En este principio cooperativo, no hay obligaci6n para que-

en las aportaciones a cargo de los socios, sea pag~do un interAs 

o beneficio¡ imp1ica·solamente que, en el caso en que se acuerde 

alguno debe ser limitado, Todo su alcance y finalidad es elim! 

nar el reparto capitalista del excedente. 

Los beneficios limitados imptic11n q•1e el objeto de la coop!. 

rativa consista en brindar un mejor servicio a sus socioSJ no en 

pagar un interEs o beneficio a l~s aportaciones de los mismos. 

La política de los beneficios limitados en las aportaciones 

puede ser materializada en diversas opciones: no pagando ningOn 

tipo de inter~s, pagando un cierto beneficio por periodos deter

minados vinculado al tipo de descuento bancario, un tipo varia-

ble en el medio o largo plazo y, por dltimo, otorgar una prima a 

los socios que aporten proporcionalmente m4s en la cooperativa,

ademAs del tipo de rendimiento que pudiera presentarse. Este dl 

timo supuesto resulta ser un tanto equivocado toda vez que con-

él, se está premiando a los socios con mayor inversi6n y pravo-

cando al mismo tiempo desviaciones en los criterios cooperativi~ 

tas. 

(8) Tulio Rosembuj, La Empresa Cooperativa, Ed. CEAC, España ---
1985, p¡ig. 36, 
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El inter~s limitado al capital reafirma el objetivo de seE 

vicio de la cooperativa como instrumento para una justa distri

buci6n de los bienes, servicios y de las rentas. Pero, el ca-

r4cter limitado, si se decide su implantaci6n estatutaria y las 

disposiciones leqales lo autorizan, no sunone un tipo de inte-

r~s que necesariamente deba ser inferior al del mercado. Es -

por ello que una cosa es estimular el espíritu cooperativo y -

otra desestimular la inclinaci6n del socio para colocar en la-

cooperativa sus ahorros y si esto es asl, la decisi6n debe ale~ 

tarse obietivamente, mediante una retribuci6n que, al menos, 

sea similar, a la que ofrecer!a el mercado de capitales. 

e) NEUTRALIDAD POLITICA Y RELIGIOSA 

Los Pioneros de Rochdale, tuvieron naturalmente, 1~ neces~ 

dad de seguir una conducta neutralista con relaci6n a las dis-

tintas confesiones religiosas y a las diferentes tendencias o -
partidos pol!ticos existentes de su tiempo. En efecto, debe r~ 

cardarse que en la cooperativa de Rochdale militaban personas -

de diferentes formas de pensar: hab!a Cartistas, Owenistas, --

Presbiterianos, Socialistas, etc., y por consiguiente no pod!an 

declararse en favor de ninguna religión ni partido pol!tico,--

sin que estuviera de por medio la vida de la prop:la cooperativa 

pero además, desde sus inicios los pioneros de Rochdale defini~ 

ron su programa como un nuevo sistema econ6mico social, ajeno -

por completo a las luchas reliqiosas y de partidos pol1ticos.(9) 

Esta pol1tica de neutralidad le trajo grandes simpat1as e~ 

(9) José Ma. Riaza, coop~rativas de Producci6n, Ed. DEUSTO, Es
paña 1967, pags. 104-106. 
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tre las masas de trabajadores que pertenecían a las diferentes-

. denominaciones confesionales o pol!ticas y ello permiti6 la ex

pansi6n de la propia cooperativa en todo el pueblo de Rochdale. 

Por eso, es importante señalar que si bien es cierto que este -

principio es voluntario, tambi~n lo es que su observancia es -

llevada a la pr4ctica por las mayoría de las cooperativas del -

mundo. 

Sin embargo, debido a las constantes acometidas por parte . 

del comercio privado y por altos políticos, el movimiento coop~ 

rativo ingles se vi6 precisado en 1917 a romper la anterior re

gla para crear el Partido Cooperati'fo :Ingles, el cual al actuar 
en pol!tica conquist6 algunas posiciones dentro de ese •istema

polí tico, lo que les permiti6 hacer a un lado los obst&culos -

que hasta esos momentos le hablan puesto sus enemigos tradicio

nales. 

Sobre este punto debemos manifestar que en varios pa!ses,

con excepcidn de la neutralidad religiosa, ya no se observa --

pr!cticamente el principio de neutralidad política; como sucede 

con las cooperativas establecidas en los palses socialistas y -
parte de los capitalistas. La presente situaci6n en el caso de 

los primeros, se debe a que viven bajo un r@qimen totalitario -

en el que predomina pol!ticamente un s6lo partido, y en el se-

gundo caso, se debe a que los cooperadores de esos pa!ses han -

tenido que recurrir a la acción política para hacer a un lado-

los inconvenientes que se interponen a la libre expansión del -

movimiento cooperativo.(10) 

(10) Jos~ Ma. Riaza, op. cit., p!gs. 106-107. 

• 
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f) VENTAS AL CONTADO 

La sociedad cooperativa de Rochdale, tomando en cuenta los_ 

fracasos resentidos por las cooperativas de consumo organizadas 

con anterioridad, las que hab!an entre otras cosas quebrado por 

la conces16n de cr4ditos a los socios, estableci6 desde su ini

cio la regla de vender a sus asociados al cont.ado. Al princi-

pio no fu4 f!cil adentrar a los socios en esta práctica, en ra

zón de que siendo ellos de pocos recursos econ6micos, no dispo

nían del efectivo suficiente para adquirir las mercancías de -

que ten!an necesidad y, por consecuencia, en muchas ocasiones -

recurrieron al comercio privado, que si bien ten!a precios mA~

altos, sl concedla cr~dito. 

No obstante que para la cooperativa de Rochdale las condi

ciones descritas eran un obst!culo para su.expansi6n, pudo a -

trav~s de loa años probar lo positivo de dicha medida, puesto -

que aunque el progreso fuE lento, su salida financiera quedó a

la vista de todo el mundo. 

Hoy en dla la mencionada regla se practica universalmente; 

las razones para hacerlo as! son las siguientes: 

1° Las cooperativas de consumo disponen de mayor volOmen de --- · 

efectivo para realizar sus compras y, en connecuencia, no -

existe el peligro, o por lo menos se aleja, de la posibili-

dad de solicitar cr~ditos. 

2° Las compras en efectivo de mercanc!as pagadas al contado, 

dan por resultado la obtenci6n de mejores precios. 

3° El hecho de no tener sistemas de cr~dito implica una dismin!!_ 

ci6n en los gastos interiores, como son los destinados a pa-
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ges de mayor ni.'imero de empleados, papelería etc. 

4° El pago al contado evita cualquier pol1tica de favoritismo -

por parte de los directivos a favor de los asociados de su -

simpat1a. (11) 

Asimismo, existen en varios pa1ses cooperativas de consUJM> 

que estan dentro de organizaciones como sindicatos obreros, o -

de empleados pdblicos u oficiales quienes a su vez, establecen

la política de cerrar la puerta; esto es, que solo pueden pert!:_ 

necer a dichas cooperativas los miembros de su agrupaci6n; y -

asl conceden cr~ditos exclusivamente a sus asociados. Las can

tidades, les son descontadas por virtud de un contrato o pacto

con los patrones o autoridades gubernamentales segdn sea el ca

.so, en listas de raya o en n6rninas de pago de sueldos o sala--

rios de modo de asegurar el inmediato retorno de esos cr~ditos. 

Por consiguiente, un sistema de cr~dito perfectamente est~ 

diado que permita combatir al gran comercio privado en sus par

tes mas vulnerables, llevar! a una gran expansi6n cada d1a ma-

yor de las cooperativas de consumo, para llegar a realizar el -

ideal consistente en eliminar a los intermediarios.l12) 

g) EOUCACION COOPERATIVA 

"Todas las cooperativas deben tomar providencias para la -

educaci6n de sus miembros empleados y dirigentes, y pGblico en

general, en los principios y t~cnicas, tanto econ6micos como d~ 

mocráticos, de la cooperaci6n.~ (A.C.i.) 

(ll) Rosendo Rojas c., op. cit., p!g. 82. 

(12) Ibidem, p!g. 83. 



- 38 -

La aspiraci6n educativa es tan antigua como la propia doc
trina cooperativa. La preocupaci6n cultural y formativa acomp!_ 
ña a los precursores. Tanto OWen como Fourier y Gide no obsta~ 

te a sus contrastes, reivindican como m1nimo comQn denominador
la educact6n cooperativa.(13) 

LA totalidad de las personas vinculadas a la cooperaci6n -
tienen necesidad de participar en el proceso educativo. En pr!_ 
mer lugar loa socios, por la estructura democrática de ellas -

ejercen colectivamente la autoridad suprema. Deben conocer la

historia, doctrina y estructura d~ la cooperaci6n, as1 como los 

derecho• y obligaciones que afectan a los mismos. 

Los dirigentes deben conocer no solo las formas especiales 
de cooperaci6n a las que est!n ligados, sino tambi6n el medio-
econ6iftico y social en que opera la cooperativa. 

En cuanto a los empleados, se debe incluir todo lo que los 

haga tan competentes como aquellos que ocupan puestos similares 

en loa aectorea pdblico y privado de la econom1a. 

(~l) Tulio Rosembuj, La Empresa Cooperativa, Ed. CEAC, España-
1985, p!g. 42. 



C A P I T U L 0-- ·I ·I I 

EL' COOPERATIVISMO EN MEXICO 

·una vez que ya conocimos la historia y los principios rec--
• tores de este movimiento, pasaremos a continuaci6n, como se señ~ 

la en el capitulado de la presente tesis, al tema del cooperati
vismo en M~xico, en el mismo, trataremos brevemente entre otros

puntos, los relativos al oriqen, desarrollo leqislativo, proble-
11\lltica y perspectivas de nuestro cooperativismo. 

·a. ORIGEN 

Las primeras manifestaciones cooperativas que se conocieron 

en nuestro Pa!s, son las que se remontan a la Apoca precolombina,· 

esto es, con el calpulli1 en dichas formas de orqanización so--
cial, cun incipientes caracterlsticas cooperativistas, las fami

lias se untan para construir obras de riego, como apantlis o ac~ 

quias y pequeñas presas; también mediante esta instituci6n llev~ 

ban a cabo obras para el mejoramiento y defensa de sus barrios. 

Posteriormente durante la colonia se elaboraron las Leyes -

de Indias, en las que se trataba de proteger la organizaciOn co

munal de los indiqenas. En ellas se diO paso a la creación de -
las Cajas de Comunidades, los pósitos, que funcionaron como alm~ 
cenes de qranos y cajas de ahorros y de cr~dito aqrlcola, y las
alh6ndigas que sirvieron como qraneros para regular los precios 

y evitar las especulaciones, es decir, contemplaban ya ciertas -
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formas de cooperaci6n y mutuo auxilio. (1) 

En el Mlbcico independiente se crea la Sociedad ~ercantil y 

de Seguridad de la Caja de Ahorros de Orizaba, fundada el 30 de 

noviembre de 1838, la cual teniendo un caracter de pre-cooperat! 

va, realizo funciones de banco, rnontepfo, caja de ahorros y te-

niendo espfritu filantrópico y de beneficio social, perseguia, -

fundamentalmente, fomentar el bienestar de los socios (art. 10 

del reglamento).(2) 

Ya para 1857 y bajo el amparo de la constituci6n del mismo

año, los gremios se organizaban en sociedades mutualistas. Lle

gando a tener tanta importancia este movimiento, que tan s6lo -

con sus cien sociedades que comprendian mas de SO 000 afiliados, 

cubr!an aproximadamente una quinta parte de la poblaci6n de la -

ciudad de M6xico.(3) 

No obstante que las sociedades mutualistas, aunque sea en -

modesta escala, lograron llevar un pequeño alivio a los pobres, 

ya a partir de 1872 el gran precursor cooperativista mexicano -

don Juan de Mata Rivera, dec1a en un memorable discurso de 20 de 

noviembre de ese mismo año, en el aniversario de la Mutualista -

del Ramo da la Sastreria y ante el Presidente de la RepGblica, -

don Sebastian Lerdo de Tejada: "··· No debemos circunscribirnos 

a ayudarnos solo en nuestras enfermedades; debemos ir mas allA;

necesitamos movilizar los fondos que comenzamos a acwnular, con

virtiendolos en empresas productivas, creando sociedades cooper~ 

tivas, fundando talleres; y estableciendo por Gltimo un gran ba

zar nacional adonde puedan ir a vender sus efectos los artesanos 

(1) Rosendo Rojas c., Tratado del Cooperativismo en M~xico, Fon
do de Cultura Econ6mica, M~xico 1982, págs. 41 y sigs. 

(2) Rosendo Rojas c., op. cit., págs. 60 y sigs. 

(3) Ibidem. págs. 66 y sigs. 
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sin tener que sacrificarlos en manos de los especuladores ••• "(4) 

Asimipmo en 1873 LuiP G, Miranda, tipOgrafo, describ1a en -

el peri&iico llamado EL SOCIALISTA lo siguiente: "··· Lo repeti

mos, el Gntco medio que tenemos ~ara remediar estos males, es -

formando asociaciones. Pero estas sociedades no deben ser s6lo

los socorros mutuos. Deben girar en un circulo m!s extenso. D~ 

ben ser sociedades cooperativas. Es decir, deben ser reuniones

de artesanos que con sus econom1as fo~en capitales para establ~ 
cer talleres y trabajar por cuenta propia. De esta manera los -

empresarios no abusar1an de la miseria de los obreros. 11 (S) 

As1, y pese a los contratiempos del porfirismo el cooperat! 

vismo sigui6 ganando adeptosi tendencia que s6lo se interrumpi6 

al iniciarse la Revoluci6n Mexicana en 1910. 

Por otra parte, cabe destacar que la regulaci6n jurídica de 

las sociedades cooperativas, aparece por primera vez en M~xico -

en 1889; año en el que se promulg6 el tercer C6digo de Comercio

que ha regido en nuestra patria, y que consagra veintidos artic~ 

los a reglamentar esta clase de compañ1as. Las disposiciones 

del C6digo de Comercio fueron derogadas por la Ley General de 52 
ciedades Cooperativas, del 10 de febrero de 1927, la cual fu6 d~ 

rogada a su vez por la Ley de 12 de mayo de 1933, complementada

esta por un reglamento de esa misma fecha. Sin embarqo este si~ 

tema jur!dico no alcanz6 larga duraci6n, toda vez que en el aña

de 1938 fu6 sustituido por el que forman la Ley General de Soci~ 

dades Cooperativas, de 11 de enero de 1938, y el reglamento de -

dicha Ley, de 16 de junio de 1938. 

(4) Rosendo Rojas c., Introducci~n al Estudio del Cooperativismo, 
Talleres Gr4ficos de la Naci6n, México 1961, p4g. 53. 

(5) Loe. Cit. 
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b} LI\ CLASE TRABJ\J1\DORA 

A medida que la clase trabajadora va adquiriendo experien-

cia en la lucha por el mejoramiento de sus condiciones de vida,

la cooperaci6n asume impulso e importancia mayores. 

En los primeros tiempos, es decir, en una etapa previa a la 

cooperaci6n, el movimiento obrero permanece en el campo silenci2 

so de la inconformidad, preocupado s6lo de emitir protestas in-

trascendentes contra el rl!gimen social y econl5mico vigentes·. 

despuAa se inicia en la acci6n política. S6lo cuando los grupos 

trabajadores alcanzan un qrado elevado de conciencia aparece la

cooperac16n, la cual presupone la existencia de la capacidad ne

cesaria para la organizaci6n del consumo y de la producci6n. 

En la acci6n econ6mica aut6noma es donde la clase trabajad2 

ra demuestra su verdadera actitud para dirigir a la sociedad.(6) 

Desgraciadamente la clase obrera no solo en nuestro Pa!s -

sino en el mundo entero, no atribuye la importancia debida a la

orqanizaci6n econ6mica. Muchos entre los mismos obreros niegan

eficacia y valor a la or9anizaci6n cooperativa como arma de lu-

cha y de defensa de la clase trabajadora. 

Actualmente, la cooperaci6n no puede resolver todos los pr~ 

blemas que interesan a las masas. Sin embargo, dado que el mov~ 

miento pol!tico es solo un reflejo de la situaci6n econ6mica, la 

importancia de la cooperaci6n se convierte en decisiva. 

Con el c~operativismo se afectan partes vitales de la econ~ 

(6) Francisco Frola; La Cooperaci6n Libre, Tr. Rafael SSnchez de 
o., Ed. Porr11a, MAxico 1938, pSg. 96. 
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m1a capitalista, que son partes básicas en la sociedad actual. 

El nuevo orden soctal deberá ser establecido sobre los --

principios de la econom1a cooperativa, sustitu~endo el !nter~s

individual por el interés colectivo. 

La clase trabajadora tiene en sus manos el instrumento que 

le permite la abolician de la explotacian del trabajo humano 1 -

debe por tanto, aprovecharse de este instrumento. (7) 

Los trabajadores deben considerar la organizaci6n coopera

tiva como un medio que les sirve para su mejoramiento inmediato 

y para su elevacien social. 

c) LA COOPERATIVA COMO UNA ACTITUD DE DEFENS ... 

Como se acaba de ver, la or9anizaci6n cooperativa estS 1~

timamente ligada al movimiento obreror sin embarqo, no se puede 

afirmar que sea exclusivamente una actividad obrera. 

El cooperativismo es un sistema de econom!a que puede ser

aplicado en todos los campos. 

Tampoco hay duda de que por las finalidades que se propone 

la sociedad cooperativa, atrae principalmente a las clases trR

bajadoras. 

Puede decirse que el r~gimen capitalista es el r~gimen es-

(7) Francisco F., op. cit., p!g. 98 y 99. 
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pont4neo de las clases dominantes; mientras que el movimiento 

cooperativo_es el sistema espont4neo de las clases domfnadas. 

¡¡ 

' 

De hecho, mientras las clases dominantes afrontan el probl~ 

ma de la vida creando organismos de producci6n cada vez m4s gra~ 

des en los cuales los beneficios son reservados a un ntlmero cada 

vez mas restringido de personas, las clases proleta~ias se de--

fienden instintivamente contra la explotaci6n, recurriendo a la

constituci6n de organismos: es decir, cuanto mas amplia sea la-

zona de solidaridad, tanto mar.o.res ser4n los .resultados pr4cti-

cos y las ventajas obtenidas. ··' 

Por lo tanto, tambie!n pue.de decirse, que· la cooperaci6n re

presenta la defensa organizada de las clases proletarias contra

la explotaci6n capitalista. Oesd.e este punto de vista el movi-

miento cooperativo, coincide con el movimiento obrero. 

En s!ntesis, la ·sociedad cooperativa surgi6 como un instru

mento de defensa contra la explotaci6n de·los poseedo~es de los

medios de producci6n y distribuc16n. 

d) INICIO EN MEXICO DE LA SOCIF..DAD COOPERATIVA DE PRODUCCION 

PESQUERA 

El origen de estas sociedades en nuestro Pa!s, es como el -

de las de consumo, crédito, producci6n etc., nace de las clases

pobres. As!, en los litorales mar!timos, de los r!os y de las -

lagunas, surgen las cooperativas de pesca organizadas por pesca

dores r±vereños de hwnilde condici6n econ6mica, como una medida

de emancipaci6n, frente a las qrandes compañias pesqueras nacio

nales y predominantemente las extranjeras, que siempre los ha---
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·b!an mantenido en condiciones de vida inf~ahumana. 

De tal forma, que es a partir del presente sigio y bajo el 

amparo del Código de Comercio de ieB9, cuando aparecen las pri

meras cooperativas de pescadores. 

Años después, en la Constitución Pol!tica de 1917 en su a~ 

ttculo 28, se ve ya el nombre de Sociedad Cooperativa, lo que -

sig~ificaba en ese entonces, un desarrollo de suma importancia7 

toda vez que al contemplar la Constituci6n esta materia, la si

tuaba dentro del plano de importancia que mundialmente tenia el 

cooperativismo. Abriendo en consecuencia, nuevas posibilidades 

para que mas adelante se legislara espec1ficarnente acerca de -

las cooperativas pesqueras. 

Para 1927, precisamente el 10 de febrero, aparece como vi

mos en páginas precedentes, la primera Ley General de Socieda-

des Cooperativas. En dicho ordenamiP.nto se regulaban tres ti-

pos de sociedades cooperativas: 

I. LAS COOPERATIVAS AGRICOLAS 

II. LAS COOPERATIVAS INDUSTRIALES 

III. LAS COOPERATIVAS DE CONSUMO 

En esta Ley se les concedía a las Sociedades Cooperativas

Agr!colas e Industriales, una serie de actividades de muy vari~ 

da tndole, las cuales enumero a continuación: 

l. De crédito s. De trabajo 

2. De construcción 6. De transporte 

3. De seguros 7. De venta en comOn 

4. De producción B. De compra en coman. 
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Como podremos darnos cuenta, todav!a en este sistema jur!
dico no se tOll\l\ba en cuenta en forma espec!fica a las cooperat!.. 
vas de pescAdo~es, aunque ~atas como señalamos, ya venfan fun-

cionando desde principios de s±9lo conforme a normas qenera1es
de la materia. 

En este mismo orden, y como sabemos, aparece en 1933 la s~ 

gunda Ley General de Sociedades Cooperativas, misma que harfa -
una nueva clasificac16n de cooperativas:(8) 

a. De Consumidores.- Con objeto de obtener en comtln bie-
nes o servicios para sus socios, 

sus ho9ares y sus ne9ocios. 

b. De Productores.- Cuyos miembros se asocian con obje-
to de trabajar en comtln, en la pro-
ducci6n de bienes o en la presta---
ci6n de servicios al ptlblico. 

c. Mixtas.- Las que participan de ambos objetos. 

De la segunda clasif1caci6n, es decir, de las cooperativas 
de productores, surgiría de entre muchas otras con un car!cter

mas formal, la primer cooperativa pesquera. En ella se regla-

mentar!an aspectos como el de la negativa para permitir que de~ 
tro de estas agrupaciones existieran asalariados. Asimismo se
establecfan las bases para organizar secciones de ahorro, de 

crédito y de prev1si6n social y se sustentaban las bases con 
claridad sobre la repartici6n, de rendimientos en proporci6n al 

(8) Rosendo Rojas c., Tratado del Cooperativismo en México, Fo!:!_ 
do de Cultura Econ6mica, México 1982, pag. 397. 
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monto de las operaciones de consumo conforme al trabajo realiz~ 
do, (_9) 

AOn cuando el Gobierno del General Abelardo ·L, Rodriguez-

impulsa por estos años el movimiento cooperativo pesquero; ~ste 

no aporta el capital suficiente que tiene que ser proporcionado 

para adquirir equipo y maquinaria que requerirlan de comercian

tes, armadores y acaparadores; hasta la creaci6n del Banco Na-

cional de Fomento Cooperativo en 1941,(10) 

Y finalmente, cabe destacar que es hasta la etapa presiden 

cial del Lic. Miguel Alemán v. cuando se unifican las distintas 

leyes y decretos que hablan sido expedidos por presidentes ant~ 

rieres, para proteger a las sociedades cooperativas pesqueras,

esto es, con la Ley General de Pesca del 13 de enero de 1948. 

En ella se reservaron siete especies marinas; las mas comercia

·1es, para ser capturadas exclusivamente por sociedades coopera

tivas de pescadores.(ll) 

e) PERSPECTIVAS DEL COOPERATIVISMO EN MEXICO 

Para poder concebir una idea acerca de las perspectivas -

cooperativas en M~xico, es necesario tener en cuenta primerarnea 

te, que estamos en presencia desafortunadamente, de un movimie~ 

to que se ha desarrollado en forma an4rquica e interrumpida, lo 

=ual, ha sido motivado por dos cosas: primero, falta de apoyo-

(9) Ibidem •. págs. 532 y siga. 

(lO)Ibidem. pág, 417, 

(11) Alberto Szekely, México y el Derecho Internacional del Mar, 
UNAM, México 1979, pág. 79, 
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fi;r:¡qe en v11rtoe •entidoa por parte del Estado y a~gundo, falta-
de preparac;U5n per110n11l y· coopet11ttva por Parte de los socios---
cooperativist~a. Es por ello que para referirnos a las citadas 
perspectiv~s, es necesario que hablemos un poco ·mas en relaci6n
a esos dos problemas que se mencionaron. 

De parte del Estado considero que nuestro cooperativismo n~ 
cesita para su pleno desarrollo y eficacia, respaldo en tres reE 
glones que a mi parecer son de suma importancia, me refiero a: 

1° La elaborac16n de una nueva Ley Cooperativa inspir~ 
da en la doctrina y en la realidad mexicana. 

2° La fundaci6n de un Instituto Nacional Cooperativo y 

3° La creaci6n nuevamente del Banco Nacional de Fomen
to cooperativo. 

Por cuanto al primer punto, es natural que mi pretensi6n -

sea en el sentido de que se formule una nueva Ley Cooperativa 
ajustada a nuestra realidad social y econ6mica, hecha por perso

nas mexicanas que adem!s de conocer la teor!a, tengan la sufi--

ciente pr~ctica dentro del movimiento cooperativo. Esta misma -

Ley crear.ta el Instituto Nacional Cooperativo y el Banco Nacio-

nal de Fomento Cooperativo. 

Sin embargo quiero señalar, que con las propuestas ·anterioE 

mente manifestadas, no pretendo que se creen otros organismos -

burocráticos mas, sino que la idea va encaminada principalmente, 
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a la fundaci6n de un Instituto! que evalae y proponga soluciones 
concretas a las ~ociedades cooperativas incipientes o con probl~ 

mas de or9aniZaci6n y desarrollo·. En este Instituto se impleme~ 
tar!an adem4s, cursos de cap~citaci6n para todos los $ocios coo

perativistas sin importar la jerarqufa de estos. ~aimismo, este 

organismo podrfa estar sujeto en todo momento a su eficacia y r~ 

sultados, siempre con el propes1~0 de que sea parte de la estru~ 

tura del cooperativismo en Ml!xico, que lo fomente y desarrolle,
y que no sea uno mas de los llamados elefante blanco. 

Y en relaci6n al segundo problema citado al principio de e~ 
te inciso, puedo agregar y como ya es conoc~do, que el movimien
to cooperativo nacional est4 integrado en su absoluta mayorfa -
por gentes de escasa preparacien t~cnica e 1ntelectual7 y no po

dta ser de otro modo1 la historia de gran parte de los socios -

cooperativistas mexicanos ha estado llena de verdaderos sacrifi

cios, se trata de personas que han salido de la nada, de la mis~ 

ria y opresi6n. Deuido ha toda esta problem!tica en las coope
rativas se ha tenido que ir improvisando a los dirigentes; estos 

han tenido que aprender sobre la marcha el modo de dirigir, y -

mientras han aprendido, las Instituciones Cooperativas han rese~ 

tido en su organizaci6n y desenvolvimiento grandes retrasos. 

Otras veces ha caido la direcci6n de ellas en manos deshonestas, 

lo que es de todos sabido, y no sin raz6n, que hay, o por lo me

nos ha habido mal manejo de fondos en las cooperativas. Por es

te motivo se puede decir que no basta que un cooperativista sea

preparado, sino que debe poseer además un gran sentido en la --

pr~ctica de la honestidad, 

Así entonces, puedo añadir a lo brevemente expuesto, que no 

obstante a toda esta serie de contrariedades, sl tengo confianza 

y soy optimista en que nuestro movimiento cooperativo, puede al

canzar en no mucho tiempo, un mejor momento que el pasado y el -
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y el actual, esto no como un cambio providencial, sino provoca
do por esa ya presente nueva generacien de jovene• mexicanos, -
cuya preparaci6n t~cnica y escolar en la gran mayor!a de ios e~ 
so•, se encuentra mucho mas elevada que la que tienen o tuvie-
ron nuestros padres y abuelos. Por lo tanto, concluyo diciendo 

que en la medida que vaya habiendo mayor preparaci6n en el pue

blo mexicano, en esa medida habrá mejores posibilidades y pers
pectivas para pensar en un cooperativismo y Pafs mas fuertes y
desarrollados. 



·c A.P l: T U L O l: V 

"FUNDAMENTACl:ON DE LOS ACTOS CORPORATIVOS DE LA SOCJ:EDAO 
COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA EN MEXICO. 

En p~ginas anteriores, ha quedada demostrada la importancia 

tan grande y la necesidad que hay en M~xico, de contribu1r a la

reorganizaci6n sobre bases s6lidas de este tipo de empresas1 no 

refiriendome especificamente a las cooperativas pesqueras, sino 

a todas en general. 

Ahora en el presente capitulo, sí nos abocaremos en forma -
más particular al conocimiento de la Sociedad Cooperativa de Pr2 

ducci6n Pesquera en M~xico1.ésto solamente en cuanto a la funda
mentaci6n de ciertos actos corporativos que tienen que llevar a 

cabo estas entidades. Dichos actos los iremos estudiando y con~ 
ciendo a trav~s del breve an~lisis que de ellos se haga. 

a. CONSTITUCION Y REGISTRO DE UNA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRO
DUCCION PESQUERA. 

'para constituir y registrar una sociedad cooperativa de pr~ 

ducci6n pesquera, se tienen que seguir una serie de pasos, los -

cuales se encuentran debidamente contemplados en la constitución 

Política, en la Ley General de Sociedades Cooperativas, su Regl~ 

mento y Ley de Pesca. 

El primer paso consiste en solicitar permiso para la const! 

tuci6n de la sociedad, ante la Secretaria de Relaciones Exterio-
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res(l), a trav~s de la Dirección General de Asuntos Jurldicos,-

por conducto del Departamento de Permisos. Una vez que se te~ 
ga la autorizaci6n correspondiente, deber4n de ocurrir los sol! 

citantes, a la Direcci6n General de Fomento Cooperativo y Orga

nización Social para el Trabajo, de la Secretarla del Trabajo y 

Previsi6n Social, a efecto de que se les proporcione el formato 

de actas y bases constitutivas correspondientes a producci6n -

pesquera. 

Por lo que respecta a esta acta y bases constitutivas, los 

interesados deber4n celebrar asamblea general para su constitu

ci6n, levantandose acta por quintuplicado de acuerdo con el ar

ticulo 14 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. 

La finalidad de dicha asamblea, ser! la de elaborar el ac

ta y bases constitutivas, de la proyectada sociedad cooperativa 

de producci6n pesquera, cumpliendo con lo preceptuado por el a~ 

tlculo 15 de la Ley de la materia. La autenticidad de las fir

mas de los interesados, ser& certificada por cualquier autori-

dad, notario pdblico, corredor titulado o funcionario federal -

con jurisdicciOn en el domicilio social, (art. 14 de la Ley) 

Satisfechos los requisitos que en derecho proceden, para -

la elaboraci6n de toda la documentaci6n, ~sta se remite, a la -

Dirección General de Fomento Cooperativo y Organización Social

para el Trabajo de la Secretarla ya mencionada, como se despre~ 

de del artículo 16 de la Ley que comentamos. 

Con la documentaciOn citada, dicha direcciOn, solicitar! -

opinión de viabilidad económica de la cooperativa, a la Secret~ 

r1a de Pesca, ello para cerciorarse de si la proyectada sacie--

(1) Articulo 27, Constitución Polltica, Ed. PorrQa, M~xico 1988. 
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dad cooperativa no establece condiciones de competencia ruino••• 

respecto .de.otros organismos cooperativos debidamente autoriza-· 

dos, segdn el art!culo 18 incisos a y b de la Ley en mención. 

El comentario_sobre el particular, llevado en la practica,

es gue la aludida Dirección, debe de remitir el acta y bases --

constitutivas a la Secretaria de Pesca, quien emitir! y enviar4-

su decisi6n, Ya sea favorable o desfavorable, a la Secretarfa -

del Trabajo y Previsión Social. 

Las facultades gue conceden a esta dltima Secretarfa los -

articules 18 y 19 de la Ley General de Sociedades Cooperativas,

y las disposiciones reglamentarias relativas, se encuentran con

dicionadas a que los interesados en constituir una cooperativa -

pesquera, satisfagan previamente todos y cada uno de los requis! 

tos legales. Una vez satisfechos estos, la Secretarfa del Tra
bajo en un lapso no mayor de 30 d!as, deber! conceder autoriza-

ci6n para funcionar a la sociedad cooperativa solicitante; así-

mismo dentro de los 10 dtas siguientes a la autorización, la me~ 

cionada Secretar!a, deber! ordenar inscribir el acta constituti

va en el Registro Cooperativo Nacional, el cual depende de la -

propia Secretarta. 

A continuación y debido a la importancia y relaci6n con el

tema, transcribir~ resumidamente lo expresado por el art!culo 18 

de la Ley que estamos comentando. 

Art!culo 18. satisfechos los requisitos legales, la Secret.!. 

rta de la Econom!a Nacional (hoy Secretar!a del Trabajo Y -

Previsión Social), dentro de los· 30 dtas siguientes, conce

derá la autorizacidn para trabajar siempre que: 

a) No establezca condiciones de competencia ruinosa, res-~ 
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pecto de otrs cooperativas: y 

b) Ofrezca suficientes perspectivas de viabiltdad. 

En relación al primer in~iso, debemos entender que la comp!!. 

tencia ruinosa, es aquella situaci6n en la que se encuentra una 

sociedad cooperativa debidamente autorizada y en funcionamiento, 

respecto de otra de la misma actividad, que se encuentra en pe-

r!odo de registro (proyectada) o que ya haya sido autorizada, o 

sea, que puede objetarse la formación de una nueva cooperativa,

cuando ya existe otra de la misma especie y actividad, siempre-
que su creaci6n ocasione perjuicio a la ya existente. 

A efecto de evitar que se presente esta situación, la auto

ridad que deba otorgar el registro, deber! hacer del conocimien

to a las demSs cooperativas del mismo objeto social, de la soli

citud de autorizaci6n que se le esta formulando, para que aque-

llas cooperativas que resulten afectadas, puedan presentar a --

tiempo las objeciones correspondientes.(2) 

Por cuanto al segundo inciso, cabe señalar tambi~n, que las 

perspectivas de viabilidad son todas aquellas circunstancias, -

que influyen o van a influir en el ~xito econ6mico de una socie

dad cooperativa, sin perjuicio de las ya existentes y que se re

fieren al mismo objeto. (3) 

Es pues, con estas dos dltimas t~sis jurisprudenciales como 

finalizBmos el breve an!lisis, acerca de la constituci6n.Y reqi~ 
tro de las cooperativas pesqueras; siguiendo a continuaci6n, con 

el estudio de los incisos b y c de este cuarto capitulo, referen 

tes a las Asambleas ordinarias y Extraordinarias. 

(2) T~sis Jurisprudencial emitida por el TERCER TRIBUNAL COLEGIA 
DO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, Vols. 103= 
108 sexta parte, p!g. 218. 

(3) Ibidem., p!g. 72. 
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b) A S A M B :¡. E A S ORPI'N,l\RI'AS 

El 6rgano supremo de la socfedad cooperatfva es la Asamblea 

General, ésta puede resolver sobre los negocios y pl'obl·emas de -

importancia para la sociedad, ademds de que establece con su --

aprobaci6n, las reglas generales que deben nonnar el funcfonam-

iento soci~l; sus acuerdos obligan a todos los socios ausentes -

o presentes, siempre que se hubieren tomado con apego a las ba-

ses constitutivas, a la Ley y a su reglamento. 

La Asamblea General puede ser oxdinaria o extraordinaria. 

Adem:is de las facultades que le C·Jnceden las bases constit~ 

tivas y la Ley, la Asamblea General deber4 ·conocer de: 

l. Aceptaci6n, excluai6n y separa•:16n voluntaria de socios. 

2 •. Modificaci6n de las bases constJ.tutivas. 

3. cambios generales en los siste~as de producci6n, traba

jo, distribuci6n y ventas. 

4. Aumeuto o disminuci6n del capital social. 

S. N~mbrar y remover, con motivo justificado, a los miem-

bros de los consejos de administraci6n y vigilancia y -

comisiones especiales. 

6. Examen de cuentas y balances. 

7. I'lfo.t'mes de los consejos y de las comisiones. 

8. Responsabilidad de los miembros de los consejos y de -

las comisiones, para el efecto de pedir la aplicaci6n -

de sanciones en que incurran. 

9. Aplicaci6n de sanciones disciplinarias a los socios. 

10. Aplicaci6n de los fondos sociales y forma de reconstit~ 
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:Lrlo&J y 

11. Reparto de rendimientos, 

Las Asambleas Generales Ordinarias deberan de celebrarse p~ 

r!6dicamente, cuando menos una vez al año y en la fecha que señ~ 

len las bases constitutivas¡ en todo caso, ser! obligatorio con

vocarla cuando el Consejo de Administraci6n, acepte provisional

mente a 10 nuevos socios, (art. 21 del Reglamento) 

Afin cuando se deja a las bases constitutivas determinar la

forma en que deba hacerse la convocatoria a las asambleas ordin!. 

rias, 6sta sin embargo, se entregar& a los socios con S dfas de

anticipaciOn, ya aea personalmente con acuse de recibo o bien -

por correo, mediante tarjeta certificada. 

Cuando los miembros excedan de 500 o residan en localidades 

distintas de aquella en que deba celebrarse la Asamblea General

Ordinar ia, •sta podr4 efectuarse con delegados socios, eleqidos

por secciones o distritos. Los delegados deber4n designarse --

para cada asambleas cuando representen secciones forAneas lleva

ran mandato expreso, por escrito, sobre los distintos asuntos -

que contenga la convocatoria y tendrAn tantos votos como socios

representen. (art. 27 de la Ley) 

En caso de que el socio radique lejos y fuera necesario co

municar la convocatoria por correo, ser! necesario hacerla con -

la anticipaci6n necesaria para que oportunamente la reciba. 

Corresponde al Consejo de Adm1nistraci6n hacer la convocat~ 

ria de las Asambleas Generales, pero si se tratara de las ordin~ 
rias y no hace la convocatoria en la ~poca fijada por las bases

constitutivas, o si se rehusara a convocar a Asamblea Extraordi

naria cuando as! lo solicite el 20\ por lo menos, de los miem---



- 57 -

bros de la cooperativa o el Consejo de.Vigilancia, ~ste har! la

convocatoria. Si el Consejo de Vigilancia se rehusa·tambi~n,-

la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria podr4 ser convocada por-

el 20 i de los socios. 

En los citatorios para las Asambleas se incertar!, el Orden 
del Dfa, y ser! nulo todo acuerdo sobre un punto no comprendtdo

en esa orden, salvo el caso que estando presentes la total~dad -

de los miembros, acuerden por unanimidad de votos que sea trata

do el asunto, en este caso, no se considerarA como presente el -

socio que est~ representado por apoderado1 asimismo queda prohf

bido señalar en la Orden del D!a un rengl6n que diga "Asuntos G~ 

nerales 11 u otra que ten9a an41oga indicaci6n. 

cuando no se reunan a la primera convocatoria el ntlmero de-
socios indispensables para que se celebre una Asamblea General, 

se convocar~ por segunda vez y pod.r& llevarse a cabo en este ca

so con el ndmero de socios que concurra, excepto si debe tratar

se un asunto que requiera asistencia especial. 

Las Asambleas estar4n válidamente constituidas con la pre-

sencia de la mayor!a de los socios, es decir el 50% más 1, pero 

en caso de que se vayan a tratar asuntos que se refieren a la -

aceptaci6n, exclusi6n y separaci6n voluntaria de socios, modifi

caci6n de las bases constitutivas, cambios en los sistemas de -
producci6n, trabajo, distribuci6n y ventas, aumento o disminu--

ci6n del capital social o también cuando se trate de nombrar o -

revocar con motivo justificado a los miembros de los Consejos de 

Vigilancia y Comisiones Especiales. entonces el porcentaje de ª2 
cios presentes que se necesitan, será la de las dos terceras pa~ 

tes de los miembros. 

Cada Asamblea estar4 presidida por un Presidente y un Seer~ 



- 58 -

tario¡ el Presidente presidir! la As/Ullblea y para el caso de em
pate en una votaci6n, tendrá voto de "calidad", lo que quiere d~ 
cir que sera ~l quien resuelva en definitiva. 

El Secretario de la Asamblea es el encargado de levantar el 
acta de la misma, en la que en una forma extractada se anotara: 
al margen la existencia del qu6rum, la designación del que sea -
Presidente y Secretario de la Asamblea, la aprobaci6n u objecio
nes al acta de la asamblea anterior y por dltimo la hora en que-
se di6 por terminada la Asamblea. Además el acta deber4 indi--
car por lo menos, la fecha de la celebración de la junta, las -
persona• presentes en ella, las resoluciones tomadas respecto de 
cada uno de los puntos de la Orden del D1a y adem!s deber! estar 
firmada por el Presidente y Secretario de la Asamblea. 

El acta de la Asamblea que reforma a las bases constituti-
vas de una sociedad, tendr4 el valor de un nuevo contrato y de -
ellas se enviaran cinco copias firmadas por los miembros de am-

bos Consejos, a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social pa-
ra su autorizaci6n. En dicho documento deber3 transcribirse !~ 
tegramer.te el texto de la reforma, y se har4 constar el nOmero -

de socios de la cooperativa que hayan concurrido a la Asamblea -
con expresión del sentido de los votos que se emitieron~ A pro-
badas las reformas, la Secretar!a mencionada, autorizar! su ins

cripción en el Registro Cooperativo Nacional. 

A los miembros del Consejo de Adm1nistraci6n o del de Vigi
lancia, les corresponderd en su orden, presidir provisionalmente, 
pero sólo por el tiempo necesariot para que los concurrentes de
signen a quien presida en definitiva. En caso de que se encue~ 
tre~ ausentes los miembros de los Consejos, la Presidencia prov!_ 
sional corresponderá al socio cuyo apellido ocupe el primer lu-
gar en orden alfab~tico. (art. 29 del Reglamento) 
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En las Asambleas Generales los acuerdos se tornaran por mayo 

r!a simple de votos, salvo que para determinados asuntos se exi

ja, de acuerdo con las bases constitutivas una mayorfa especial, 

las votaciones podr4n ser econ6micas, nominales y secretas, se-

gdn lo establezcan las bases constitutivas. 

Se requiere de las dos terceras partes de los socios para -

acordar: 

c) 

l. La disoluci6n de la sociedad. 

2. Fusi6n de la sociedad con otra cooperativa. 

3. El cambio de nombre y domicilio. 

4. La limitaci6n del fondo de reserva, el aumento de su -

monto o la formaci6n de fondos especiales. 

5 •. Aumento o reducci6n de capital. 

6. cualquier otro acuerdo que implique una modificaci6n a

las bases constitutivas. 

A S A M B L E A S E X T R A O R D I N A R I A S 

Las Asambleas Generales Extraordinarias se podr!n convocar

cuando las circunstancias lo requieran, y se convocarán siguien

do el principio establecido para las Asambleas Ordinarias, es d~ 

cir, se tendrá que hacer una convocatoria en la que se incluya -

la Orden del D!a y de la misma se levantarS el acta correspon-

diente. 
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dl D X S O L U C l O N y ILO QOU!Dl\. ClON 

La disoluc:l:dn es el acto ~e m•arnmt.edio deL c::ual, una 9octedad -

cooperativa de producci6n pe>rACI • 1 o de to~o tipo, se extingue -

para efectos de realizar su Upldacl!!IO;JOlci6n. 

Tanto la disoluci6n, cctlll ~ proce10 Geo liqu:l.dacidn de las

sociedadea cooperativas, se e!IU•n~ 111't:ran deb.:iildamente regulados por 

la Ley General de Sociedade1((ol~ett:t..,:r1tlvaB ~ su Reglamento. 

SegCln el arttculo 46 de 11 Ley :e.e-y, una s-ociiedad cooperativa se 

disuelve por cualquiera de 111 cau1~.11.1os slg~ .i.oentes: 

X. Por voluntad de 111101 1 terceras: partes de los socios. 

II. Por disminuci6n delnllme5>mero de oe::>c:ios • menos de diez. 

111. Por la consumacilnlel = objeto de. la sociedad. 

rv. Porque el estado !IM~it::mn:ico de les sociedad no permita-

continuar las o(lltltlon&..nM!e! y 

V. Por la cancelac!Ón!ae 11: lloqo la :Secretarta del Trabajo-

y Previsidn Social,~e : la autor i. 2aci6n para funcionar-

de acuerdo con lauonwnrntas de la...o :Ley y su Reglamento. 

Asimismo el articulo !lle! l ReglametZ>t:o en su fraccidn prilll! 

ra, reitera lo expresado enl• ¡.,_;b:accldn \:lr.ao del anterior arttcu

lo, al establecer que se de~de s> contar c::::c:>n la aprobacidn de las 

dos terceras partes de 1011~!0"""""'"' pora g-.:ie una sociedad cooper~ 

tiva pueda ser disuelta. 

Las reglas para lleVltl col.:..S•!Lbo 11 d:I.' soeluci6n y liquidac16n -

de una sociedad cooperativa111er:':":l?C'in las ~e se encuentren conten.f. 
das en las bases constituti!IB d·.l!lt> 12e la mi=tna sociedad. 
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Una vez que se presente. el momento de la disolución, la coo

perativa o la Secretaria del T~abajo, lo comuntcará al Juez de -

Distrito o al de Primera ~nstancta del Orden Coart\n de la juria-

dici6n, quien convocar! a los representantes de la Federaci6n R~ 

gional Cooperativa correspondiente, o en su defecto, a los de la 

Confederaci6n Nacional y al agente del Ministerio Pdblico, a una 

junta que tendrá lugar dentro de las 72 horas siguientes, y en -

la que se proceder! a designar un representante de la Federaci6n 

o Confederaci6n, segdn el caso, el que en uni6n del que designe• 

la Secretaria del Trabajo y del que nombre el concurso de acree• 

dores, integrarán la comisi6n liquidadora. (art. 47 de la Ley) 

El reintegro de las cuotas de ahorro y excedentes, se har& • 

al separarse o al disolverse la cooperativa. (art. 69 del Regl.) 

Ya disuelta la cooperativa, el activo liquido de la sociedad 

se aplicará en la forma siguiente: 

a. Se separarSn los fondos irrepartibles y los donativos. 

b. Se devolverA a los socios el importe de aus certificado•• 

de aportación o la cuota que proporcionalmente correspon• 

da, si el activo es insuficiente para hacer la devoluci6n 

integra. 

c. En el caso de que exista un remanente deapués de la devo

luci6n integra del importe de los certificados, se distr! 

buir! en la misma forma que, de acuerdo· con la Ley, con -
el Reglamento, con las bases constitutivas y con los 

acuerdos de la Asamblea, se deba hacer el reparto de ren

dimientos entre los socios. 

Finalmente, el Juez que esté conociendo del procedimiento de 

liquidaci6n darA aviso a la Secretaria del Trabajo para que se -
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anote en el registro de la aociedad de que se trata; las pala--
bras •en liquidación". Al concluir el procedimiento,dicho 
juez ordenar4 a la propia Secretarfa, la ~ancelacidn del regis
tro y su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

e) 1\DMISION Y EXCLUSION DE SOCIOS. 

Los requisitos para la admisión, exclusión y separación vo
luntaria de socios, se encuentran contemplados por la Ley, su R!!, 

glamento y bases constitutivei.s de. las propias cooperativas. 

Para ingresar a una sociedad cooperativa de producci6n pes

quera, debe presentarse ante el Consejo de Administraei6n respes_ 

tivo, una solicitud por escrito apoyada por dos miembros de la -

socied~d. Para el caso en que no sepa firmar el solicitante, -

lo har4 otra persona en su nombre, debiendose hacer constar ·di--

cha situación, ante la presencia de dos testigos. La resolu 

ciOn del Consejo surtirá efectos desde luego, a reserva de lo -

que en definitiva determine la Asamblea General mas próxima. La 

persona que provisionalmente hubiese tenido el car!cter de socio, 

no perder! el derecho a obtener la participación que le corres-
penda en los rendimientos de la cooperativa, a pesar de que la -

Asamblea no acuerde su admisi6n. 

La resolución del Consejo ¿e Administración o de la Asam -
blea admitiendo como socio a una persona que no reuna los requi

sitos exfqidos por la Ley, no podr! producir efecto alguno y, -
adem4s, la Secretaría del Trabajo impondr! a la sociedad cooper~ 
tiva de que se trate, la sanción que estime pertinente de confoE. 
midad con el art!culo 84 de la Ley. Dicha sanción éonstsi:!r!·'
en arresto hasta por 36 horas, multa hasta por mil pesos, permu

tables por arresto hasta por quince d!as o con ambas penas a la-
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vez. 

Las resoluciones del Consejo y de la Asamblea sabre adm±--
si6n de nuevos socios se comunicarán a la Secretarta del Traba~o, 

donde se indicarán el nombre, nacionalidad y ocupaci6n anterior
de los nuevos miembros. (art. 9 del Reglamento) 

A su vez, en la fracci6n I del artfculo 23 de la Ley, se e~ 

tablece que la Asamblea debe conocer tambi~n, sobre asuntos rel~ 

cionados con la aceptaci6n, exclusi6n y separaciOn voluntaria de 
socios. 

Respecto a lo manifestado en el parrafo anterior, cabe des
tacar que la Asamblea debe resolver siempre por mayoria de va-

tos en Asamblea General, en la cual est~n presentes por lo menos 

las dos terceras partes de los miembros de. la sociedad. 

Por cuanto a la exclusi6n ~e los socios, Astas podrán ser -
separados de la cooperativa siempre que incurran en los siguien

tes supuestos: 

l. Por negarse a prestar sus servicios personales a la co~ 

perativa. 

2. Por faltas injustificadas. 

3. Por no liquidar el valor del certificado de aportaci6n

dentro del t~rmino previsto. 

4. Por negativa injustific.ada, para dese111peñar loe cargos, 

puestos o comisiones que la Asamblea o los órganos de -

la sociedad enc0111ienden. 

s. Por mala conducta comprobada, que se traduzca en perju! 

cio grave para la sociedad. Desgraciadamente en muchas 

ocasiones, esta causal a sidc mal interpretada y manej~ 
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da por los lideres de las cooperativas para excl~1r -

injustificadamente a socios dignos y posit~os para -

la organización, s~lo por el hecho de no comulgar o -

coincidir con los 111alos manejÓs o polfticas que los -

falsos dirigentes desean implementar en las cooperat! 

vas. 

=6. Por no acatar los acuerdos que en la Asamblea General 

sean adoptados. 

7. Por ihcapacidad fieica; esto es, al llegar la vejez o 

al sufrir alguna lesión que imposibilite realizar las 

funciones propias de la cooperativa. 

Los miembros de una cooperativa sólo podr!n ser exclu!dos -

por acuerdo de la Asamblea General, y a solicitud del Consejo de 

Administración o de Vigilancia, previa audiencia del interesado

º de la persona que 6ste designe para que asuma su defensa o de

la que nombre la Asamblea si no hace la designación. El socio o 

su defensor tendr4 derecho a ofrecer las pruebas que tenga a su

favor. Recibidas las pruebas y escuchados los alegatos la Asam

blea acordar! la exclusión si resulta comprobada alguna de las -

causas enumeradas anteriormente. 

En el caso en el que se considere que ha sido injustificada 

la exclusión del socio¡ ~ate tendr! derecho a recurrir a la Se-

cretar!a del Trabajo, y previa la demostración de que la Asam--

blea General violó los preceptos legales que establezcan las ca~ 

sas de exclusión, o el procedimiento que deba seguirse para apl!_ 

carlas, ordenara la reincorporaci6n del socio excluido en el pr~ 

mer caso, y la reposición del procedimiento, si sólo éste se hu

biese violado. 

El recurso de que se habla en el parrafo que precede, debe

r! interponerse dentro de los 15 d!as siguientes al acuerdo de -
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exclusi6n.. (art. 18 del Reglamento! 

f) J U N TA 5 DE CONSEJO 

Los organismos de la cooperativa que celebran este tipo de

reuniones son por una parte, el Consejo de Administraci6n y per

la otra, el Consejo de Vi9ilan~ia1 correspondiendole al primero, 

realizar sus eventos por lo menos dos veces al mesJ en cuanto al 

segundo, el Reglamento señala que ~ste debe de celebrar juntas -

periódicas conforme a lo que expresamente le señalen las bases -

constitutivas de la propia cooperativa. En dichas juntas ambos 

organismos tratar4n asuntos diversos, en donde resolver!n sobre

cuestiones de inter~s.para la cooperativa. 

Las resoluciones de cada uno de los consejos ser&n tomados
por mayoria de votos y, en caso de empate, el Presidente del or

ganismo tendr4 su voto de calidad para resolver en definitiva s2 

bre la cuesti6n. 

La Ley que comentamos, el Reglamento de la misma y las ba-

ses constitutivas de la cooperativn, señalan tambifn que los --

acuerdos que se tomen en dichas re~niones, deben de qµedar debi

damente asentados en los libros que cada uno de los Consejos de

be tener para este tipo de eventos. 

Igualmente debe señalarse, que en las juntas que efectua el 
Consejo de Administraci6n, no s6lo Re tratan asuntos que podr!an 

resultar intrascendentes, todo lo contrario, en sus sesiones di~ 
cuten o deben de discutir como lo señala la Ley, temas como los

de capacitaci6n, educaci6n, eventos deportivos, culturales, cue~ 

tienes econ6micas, etc •• 
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Asi pues, resultan tan importantes estas juntas, que la Ley 

y el Reglamento sancionan con la remost6n del cargo, a los res-

ponsables que no las celebren conforme a la regularidad y peri6-
dicidad que ya habfamos comentado. 

g) A S A L A R I A D O S 

Los trabajadores asalariados de una sociedad cooperativa, -
son todos aqUellos que se contratan excepcionalmente, para ser -
empleados en los siguientes tres casos: 

I. Cuando asl lo exijan, l~s circunstancias extraordina-
rias o imprevistas de la producci6n. 

II. Para la ejecuci6n de obras determinadas; y 

III. Para la realizaci6n de trabajos eventuales o por tiem
po fijo, distintos de los requeridos por el objeto de
la sociedad. 

En estos casos deber4 preferirse a otra cooperativa para la 

ejecuci6n de los trabajos: y de no existir Astas, se celebrar! -
contrato de trabajo con el sindicato o sindicatos que para el e~ 

so proporcione a los trabajadores, y si no existieran dichas or

ganizaciones obreras, podr4n contr~tar a los trabajadores en fo~ 
ma individual, dando aviso, s6lo en los dos dltimos casos, a la

Secretar!a del Trabajo y Previs16n Social.ta~t. 62 de la Ley) 

Los asalariados que utilicen las cooperativas en trabajos -

extraordinarios o eventuales, del objeto de la sociedad, ser!n -

considerados como socios, si as! lo desean y prestan sus servi-

cios durante sets meses consecutivos y hacen, a cuenta de su ce~ 

tificado de aportaci6n, la exhibici6n correspondiente. 
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Los que ejecuten obras determinadas o trabajos eventuales-
para la socied~d, ~jenos al objeto de la misma, no serln consid~ 

radas como socios, adn cuando sus servicios excedan de seis me--

ses. 

Los rendimientos que debieran corresponder por su tr&bajo a 

los asalariados, se abonar~n a cuenta de los certificados de a-

portaci6n que les correspondan¡ pero si no llegaran a ingresar a 

la cooperativa, se aplicar4n al apoyo de las actividades cul.tur~ 

les o deportivas de la propia organizaci6n. 

Cabe agregar finalmente, que en los tres casos de excepci6n 

que ya vimos, la relaci6n laboral del asalariado con la cooperR
tiva se regirá por la Ley Federal del Trabajo. 

h) INTERVENCION DE LAS AUTORIDADES EN EL CONTROL Y VIGILANCIA 
DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA. 

La ingerencia que llevan a cabo nuestras autoridades en las 

sociedades cooperativas de producci6n pesquera y en las de todo

tipo, es sin lugar a dudas excesiva. Esto provocado por las am

plias facultades que concede la Ley General de Sociedades Coope
rativas y su Reglamento a las autoridades de la Secretarla del -

Trabajo y Previsi6n Social, muy particularmente, a la Direcci6n
General de Fomento Cooperativo y Organizaci6n Social para el Tr~ 

bajo. 

Por su parte las autoridades aluden, que ese control y vig~ 

lancia que ejercen sobre las sociedades cooperativas pesqueras,

es con la finalidad de que se cumplan al pie de la letra con las 

disposiciones de la Ley, su Reglamento y bases constitutivas que 
afectan a las mismas. 
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En relaci6n a este tema, vale la pena citar lo que expresa 

el articulo 111 del Reglamento, en donde se establece que la Se

cretarla del Trabajo y Previsi6n social, tendrá inspectores con

facul tades para exi9ír a las sociedades cooperativas, Federacio

nes y Confederaciones, el que le proporcionen todos los datos y
elementos que se requiera: tambi~n podr! exigir que le sean mos

trados los libros de contabilidad y dB11ás documentaci6n1 tenien

do acceso a las oficinas. 

Otro ejemplo es en el que se faculta a esa misma Secretarla, 

para convocar a Asamblea General en caso de que tenga conoci~ie~ 

to de un hecho que implique una infracci6n a la Ley7 o bien cua~ 

do se presente algrtn perjuicio para los inter~ses de la sociedad 

o de sus socios. etc.1 en f!n, podri~~os seguir presentando num~ 

rosos casos, en los que la Ley y su Reglamento conceden infini-

dad de atribuciones a las autoridades del trabajo, sin embargo,

no es mi intenci6n el realizar largas enumeraciones de esos ej~ 

plos, lo que pretendo hacer notar en re~lidad, es que la in~erP.~ 

r.ia por parte de las autoridades laborales en la vida de las ca~ 

perativas, es sumamente excesiva y que esto en cierta forma vie

ne a limitar en gran medida la autonom1a de estas empresas, esp~ 

cificamente a la de este tema, que es la cooperativa pesquera. 

Finalmente debo agregar, que esa intervenci6n de las autor! 

dades en el accionar de las cooperativas pesqueras, es bien rec! 

bida, pero no precisamente en la forma co~o se est4 practicando

en la actualidad: ~sto, en relación a que las autoridades est4n

perdiendo ya la confianza de las cooperativas pesqueras, las cu~ 

les al tratar de que se les resuelva cualquier asunto, se tienen 

que enfrentar ante la negligencia y tardanza de funcionarios y -

empleados, mismos que bajo el amparo de tantos formalismos, de-

tienen y desaniman el posible avanc~ de estas empresas: lo que -

naturalmente, viene a constituir otro factor m~s, para el retra

so del cooperativismo nacional. 



~APITULO V 

LA ORGANIZACION DE LAS COOPERATIVAS DE PRODUCCION PESQUERA COMO 

UN PROBLEMA FUNDAMENTAL EN LA ACTUALIDAD MEXICANA 

No cabe duda que la organ1zac16n es fundamental en todo ti• 

po de acti~idad, en torno a ella se pueden lograr grandes objet1 

vos, sin embargo hablar de carencia de la misma, es estar en el• 

anarquismo, en 61 debemos aceptarlo se encuentra nuestro cooper! 

tivismo, principalmente el de las cooperativas pesqueras. Esta• 

situaci6n aunada a otros problemas que vimos en anteriores p!gi

nas, es lo que ha motivado y mas en estos d!as de crisis, que se 

crea que estamos en presencia de un movimiento ut6pico. Cierta

mente es dificil de reconocer, pero en ningOn otro medio podemoa 

encontrar obst4culos tan arraigados como entre las cooperativas

pesqueras, ya que si bien es posible que parte de esos impedime~ 

tos los encontremos en otros tipos de cooperativas, en la~ pes-

queras, la desorganizaciOn es aQn mayor y ~sta en verdad es rea! 

mente preocupante. 

Por eso es necesario que con la mas buena fe y con el mejor 

prop6sito, se señalen cuales son estos errores, para que aque--

llos que tienen en sus manos en forma mas determinante el futuro 

del cooperativismo pesquero reconsideren, y en consecuencia, --

reencausen por mejor camino a este tipo de empresas7 mismas que

finalmente s6lo buscan con su pesado trabajo, mejorar el nivel -

y calidad de vida de muchas familias mexicanas. 
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a) E?1A!ITEAMl:llNTO DEL PROBLEMA 

Definitivamente est4 pasando a la historia la vieja creen-

cia de que nuestra naci6n es principalmente agrtcola; puesto que 

con aproximadamente 10 000 kil6metros de litoral en cuatro zonas 
cos~eras, el. Oc~ano Pacífico, el c;olfo de California, el Golfo -

de ~~xico y el Mar Caribe, nuestro pa!s se encuentra entre los -

Es~ados costeros m~s grandes del mundo. 

to anterior vino a ser mayormente acrecentado cuando se es
ta.::J>leci6 en 1976 la Zona Econ6mica Exclusiva, con la que nuestro 

pads ampli.aba su potencial marttimo a mlls de 2.000,000 de kil6m~ 

t.2::os cuadrados, es decir, mlls del cien porciento de la totalidad 

d.- su porci<ln terrestre. Antes de la creac16n de la Zona Econ6-

llk..jca EKcLusiva, con sus doce millas de mar territorial, M§xico -
c::.cupaba el dllcimo tercer lugar entre los Estados con jurisdic--

c:::HSn excl.usiv~ sobre zonas mar!timas: ahora se encuentra en el -
?:rlo~eno lugar de entre 130 Estados costeros; pero en realidad es-

to rio es lo importante, lo trascendental es en cuanto a las in-
calculables riquezas de recursos biol6gicos, qu!micos, ftsicos y 
geol69icas que se encuentran en el mar, suelo y subsuelo de ese
l1U11enso espacio oceánico. 

Sín embargo cabe mencionarlo, toda esa zona tan abundante -

en gran variedad de especies marinas, no ha sido explotada como
s e quisiera por nuestras cooperati~as pesqueras; ello debido a -

los dificiles problemas que han afrontado y viven hoy en día di

chas organizaciones. Los cuales enWtlero y explico a continua--

cl6n. 

I, PROBLEMAS llCONOMJ:COS 

II. PROBLEMAS TECNICOS 

III. PROBLEMAS EDUCATIVOS 
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r. PROBLEMAS ECONOMICOS 

Podemo~ decir que casi el 60 porciento de la actividad co,9_ 

perativa pesquera se refiere a la captura del camar6n, especie

muy particular que constituye uno de nuestros principales pro-

duetos de exportaci6n. Esto quiere decir que una qran parte de 

los ingresos que obtienen las cooperativas pesqueras son debido 

a la venta del camar6n principalmente al extranjero. Ahora --

bien, debido a que este producto se vende sin ningQn problema y 
con muy buena ganancia, las cooperativas nunca piensan o han -

pensado en la diversif icaci6n de su pesca como otro medio para 

obtener mayores ingresos. Hasta recientemente se ha considera

do que el camar6n ha llegado al limite de su explotaci6n raci,9_ 

nal por lo que algunas cooperativas ya dedican parte de su tra

bajo a la captura de pescado·de·eacama, sardina, tibur6n, etc. 

Con lo anterior quiero señalar, que las cooperativas pes-

queras pueden mejorar su condición econ6mica por cuenta propia, 

si definitivamente diversifican sus capturas, para de este modo 

aprovechar en lo más posible esa gran variedad de especies mar! 

nas que existen en nuestro extenso mar patrimonial. 

Por otro lado, las cooperativas pesqueras tambi~n enfren-

tan otro fuerte obstáculo, y es el relativo al control que so-

bre la producci6n tienen los intermediarios, quienes debido a -
su gran capacidad financiera, controlan los mercados nacionales 

y extranjeros, constituyendose en esa forma en un verdadero mo

nopolio nacional e internacional, caso particular el de varias

compañias de San Diego, California. Las cooperattvas principa! 

mente de Mazatlán, se atenfan a los informes que sus comprado-

res les comunicaban, en cada temporada de pesca, sobre las va-

riaciones de precios de los productos en el mercado internacio

nal, o sea que fueron muy pocas las cooperativas que investiga-
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ron por cuenta propia la veracidad de dichos informes. De modo 
que es fdcil afir111ar que no siempre eran los precios que regtan 
en el mercado, a los que p~gaban 1as capturas, sino a m!s bajo

precio, con lo cual hab!an mantenido a las cooperativas en con

diciones de abuso y engaño. 

II. PROBLEMAS TECNICOS 

Tomando en cuenta que este es uno de los temas que contie

nen mayor ndmero de aspectos, parR su explicación, realizar~ a 

continuación la siguiente división. 

A. De Equipo 

a. Carecen de einbarcaciones adecuadas para poder efectuar -

la pesca con ~xito. 

b. Requieren de suficientes plantas de ref.rigeración para -
almacenar el producto. 

c. No tienen el equipo necesario para el transporte de la -

producción destinada al consumidor. 

B. De Conocimientos Científicos 

a. No cuentan con el asesoramiento de personas conocedoras 

de la fauna y corrientes marinas. 

b. Carecen de personal preparado que los oriente correcta-

mente en torno a la captura de especies marinas miqrato

rias. 

c. Necesitan de un metodo adecuado para la preparación, di.!!. 

tribuci6n y venta de sus productos. 
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III. PROBLEMAS EDUCATIVOS 

De hecho este tema ya se ha venido comentando a lo largo -

de la presente tesis, se trata de un problema en el que las co2 
perativas pesqueras han puesto poco interes en resolverlo. Es

te abandono ha sido desastroso, porque como bien sabemos, la -
falta de preparaciOn y estudio siempre traen aparejada explota

ci6n e injusticias; de tal forma que es preocupante el darse -
cuenta de como los pescadores carecen de los conocimientos mAs
elernentales, resultando con esto que en muchos casos las coope

rativas sean dirigidas por personas ineptas, o lideres sin es-
~rU?.Ulos que unicamente buscan su beneficio personal, desechan

do todo interes colectivo en detrimento de la misma cooperati-

va y de todo el movimiento. 

b) CARACTERES EN LA PESCA DEL CAMARON COMO PRINCIPAL FUENTE DE 

LAS COOPERATIVAS DE PRODUCCION PESQUERA. 

Es aproximadamente por el año de 1920 cuando en los mares
de nuestro país se inicia la explotaci6n moderna de la captura

del camardn por embarcaciones extranjeras. En este entonces -
operaban en aguas territoriales mexicanas grandes grupos de pe~ 
cadores estadunidenses, los cuales debido a la falta de imple-
mentas adecuados para la conservaci6n del producto, no tuvieron 

resultados favorables en este primer intento de pesca comercial. 

Posteriormente hacia el año de 1930, se realizaron nuevoe

esfuerzos tendientes a la captura del camarOn. Para esto, nue

vamente empresas norteamericanas, utilizando embarcaciones pes

queras cercanas de Guaymas, Sonora y Topolobampo, logr6 surtir

del crustáceo el mercado del sur de los Estados Unidos, trans-

port&ndolo congelado por ferrocarril. 
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En 1934, compañias pesqueras japonesas inictaron la pesca
en ctrcunstancia~ mAs favorables con el auxilio de barcos cong~ 
laderas, y otras modernas embarcac!ones donde realizaban estu-
dios ocean~gr6ficos y de biologia marina, tanto en el oc~ano p~ 

cifico COlllO en el golfo de México y mar caribe. 

Para 1940 el gobierno federal comprendiendo lo importante
de esta industria, promovi6 la explotaci6n de la pesca por cap! 
tales mexicanos, lo que di6 como resultado, el establecimiento

en el puerto de Guaymas, Sonora, de la primera planta congelad2 

ra y empacadora de camarón. 

Por lo que se refiere al Golfo de México, en éste las act! 
vidades pesqueras de camar6n por sociedades cooperativas, se -

inici6 por el año de 1945, siendo el principal centro de explo
taci6n y distribuci6n, Ciudad del Carmen, Campeche. 

Cabe mencionar también, que el desarrollo de la industria
pesquera del camar6n se ha manifestado en mayores proporciones
en el litoral del pacifico, debido a la abundancia del crust&-
ceo y a la extensiOn de las 4reas de pesca, que comprenden los
estados de: Baja California, Sinaloa, Sonora, Nayarit y Oaxaca. 
En el Golfo de México por el contrario, s6lo en las costas del
estado de Campeche, se localizan centros importantes de explot~ 

ci6n camaronera. 

La industria de la pesca del camar6n ha alcanzado propor-
ciones verdaderamente importantes. Para tener una idea de ello 

basta considerar que en todo el litoral del país, operan un to

tal de 2 800 embarcaciones dedicadas a la pesca del camar6n, de 
las cuales 2 000 pertenecen a la zona pesquera del pacffico y -
800 a las del golfo de México. 

Por lo anterior~ podria explicarse el porque esta industria 
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ocupa el cuarto lugar en materia de captación de divisas. 

Por ~ltimo conviene agregar que existen dos elemento~ im~
portantes en este campo, los armadores y las plantas·congelado
ras y empacadoras: aunque a éstos podr.iamos agregarles los mer
cados de consumo de Estados Unidos y Japón, toda vez que el ob
jeto necesario de la pesca lo constituye la exportación del pr2 
dueto hacia dichos mercados, por virtud de la cuantiosa demanda 
del camar6n que en esos patses existe. 

e) RELACIONES JURIDICAS QUE NORMAN LA INDUSTRIA DE LA PESCA 
DEL CAMARON 

Como consecuencia de la falta de explotación de los recur
sos pesqueros a travAs de nuestra historia, no fuA sino hasta -
finales del siglo pasado cuando se realizaron los primeros in-
tentos legislativos sobre esta actividad. Las primeras dispos! 
ciones fueron dictadas como resultado accesorio de la leqisla-
ciOn sobre aguas y mares, sin que se diera lugar, todav!a, a -
normas especificas sobre la materia de pesca, precisamente a -
causa de la poca importancia que revestta entonces dicha fuente 
de producción. 

La Ley sobre Vias Generales de Comunicación de 5 de junio
de 1888, atribu1a al congreso federal, la facultad para regla-
mentar el uso y aprovechamiento de la pesca en los Mares terri
toriales. 

Posteriormente se expidió la Ley de ocupación y Enajena--
ci6n de Terrenos y Aguas Baldios y Nacionales de 1° de octubre
de 1894, que conten!a en su capitulo IV normas destinadas a la 
pesca. 
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A su vez la primera ley sobre aprovechamiento de ~guas de-

13 de diciembre de 1910, consignaba en la fracci6n segunda de -
su artículo cuarto, que corresponde al poder ejecutivo de la f~ 

deraci6n, la expedtcí6n de reglamentos sobre pesca y explota-~
ci6n de productos de las aguas. Disposici6n que se encontraría 
vigente en leyes de aguas posteriores, es decir, la de 6 de --

agosto de 1929 y la de 1934 del miB111ó ·mes;·· ·• 

Sobre pese~ m&s particularmente, la primera dispoaici6n lo 
fu6 el acuerdo presidencial del 20 de noviembre de 1918, en 61-
se establecian entre otras cosas, los requisitos necesarios pa

ra la explotaci6n de productos existentes en aguas de propiedad 
nacional. Aunque de hecho, este acuerdo a6lo contenta algunas
reglas que debtan regir mientras se expedtan las leyes reglameu 
tarias del artículo 27 constitucional. 

Este acuerdo fu6 derogado por el Reglamento de Pesca Mart
timo y Fluvial de la Repdblica Mexicana, de 28 de noviembre de-
1923, el cual ya contenta una ordenaci6n mucho m&a amplia y es
pecifica sobre esta materia. 

La primera Ley de Pesca se expidi6 el 26 de enero de 1925, 
complementada por su• reglamentos de 21 de enero de 1926 y 17 -
de febrero de 1927. Eata Ley fu6 derogada por la nueva Ley de
Pesca de 26 de agosto de 1932, mi•ma que estuvo reglamentada -
por su ordenamiento de 20 de enero de 1933. 

M&s tarde apareci6 la Ley de Pesca de Aplicact6n Especial
para las Aguas Territoriales Mexicanas del Oc6ano Pacífico y -

Golfo de California, del 26 de dictembre de 1938. Con dicha -
Ley se pretendía regular y limitar la pesca comercial y deport! 
va hecha por extranjeros en esta zona del pacífico. 
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El 31 de diciembre de 1947 se public6 la tercera Ley de -
Pesca, también llamada Ley Alem!n, la cual fué derogada por la
Ley del 31 de diciembre de 1949, publicada en el Diario Oftcial 
el 16 de enero de 1950. 

Por otro lado cabe señalar, que en ninguno de los anterio

res ordenamientos se contempl6 el tema de la captura del cama-
r6n, efectuada por cooperativas pesqueras. Al respecto, la Ley 
Federal para el Fomento de la Pesca publicada en el Diario Ofi
cial del 25 de mayo de 1972, establece que se reserva a las so
ciedades cooperativas de producci6n pesquera y a las sociedades 
cooperativas de producci6n pesquera ejidal, la captura o explo
taci6n de las especies abul6n, langosta de mar, osti6n, camar6n, 
totoaba, cabrilla, tortuga marina, etc. ( art. 49 l 

Del mencionado art!culo se derivaron dos importantes dere
chos para las cooperativas pesqueras, por un lado el derecho de 
exclusividad y por el otro el de preferencial ello s6lo con la
finalidad absoluta de procurar a los pescadores de oficio, re-
gio>nales o ribereños, un mf!din de nubf.listencia constante y seg!!_ 
ro, ajeno por completo a la posibilidad de competencia despro-
porcionada, que pudiera privar al humilde pescador de esta im-
portante fuente de producci6n. 

En conclusi6n podemos decir, que resulta evidente la noble 
finalidad que el legislador persigui6 en dicho artículo, al es
tablecer este régimen especial para la captura de ciertas espe
cies, mismas que como sabemos, entre ellas, la del camar6n es -
de las mejor cotizadas tanto en el mercado nacional como en el

internacional. 
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dl SECCION DE COOPERATI'VAS PESQUERAS DE LA CONFEDERACrDN NA-

CIONAL DE COOPERATI'VAS DE LA REPUBLICA MEXICANA. ORIGEN Y 

SITUACION ACTUAL. 

Antes de refertrnos concretamente al tel!la de la Secci6n de 
Cooperativas Pesqueras, ea ~eneater que haga un poco de histo-

rta en cuanto a la Confederaci6n Nacional Cooperativa de la Re
pGblica Mexicana. 

Eate organismo cooperativo surge el 25 de agosto de 1942, 
cuando loa delegados de las 36 federaciones se reunieron en el
aal6n de acto• de la Direcci6n General de FOlllento Cooperativo -
de la Secretar1a de la EconOll\!a Nacional. En dicho acto el ex
diriqente de la Liga Nacional Cooperativa Francisco Preciado, -
declar6 inaugurada a nombre del secretario de aquella entidad -
estatal, la aallld>laa general de federaciones regionales cooper~ 
tivaa, que integraría la Confederaci6n Nacional Cooperativa de
la RepOblica Mexicana. 

La Confederaci6n inici6 sus actividades con armonía y ent~ 

eiasmo, pero al transcurso de los años se hizo notorio el des-

contento entre algunas federaciones de la Rep~blica, principal
mente de las pesqueras, que al parecer no estaban de acuerdo -
con que sus representantes en la Confederaci6n, nada tuvieran -
que ver con ese ~ovimtento, yacque !atoa proven1an de otras --
&reas econ6micas totalmente distintas a las del cooperativismo• 
pesquero. Eran dirigente• de la rama industrial, de cooperati
vas cementera•, textiles, cordeleras, etc. 

Esa problematica aunada a otra serie de diferencias, moti
v6 que en el año de 1963 un reducido grupo de dirigentes coope
rativistas pesqueros, tomar~n la decisi6n de separar la organi
zaci6n pesquera del control y dOlllinio de la Confederaci6n: para 
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asumir directa y personalmente la responsabilidad directriz, ha.!!. 
ta crear el organismo q.ue tuviera la representac:t6n oficial del
sector. 

Ya desligadas las cooperativas pesqueras de la Confedera--
ci6n y despues de varios años de lucha pol1tica, deciden cele--
brar el 28 de julio de 1973 el congreso constituyente de la Con
federaci6n Nacional Cooperativa de la Xndustria Pesquera, misma
que serta posteriormente el principal antecedente de la actual -
secci6n de cooperativas pesqueras. 

Sin embargo la vida de la Confederaci6n Nacional Cooperati• 
va de la Industria Pesquera serta relativamente corta, puesto -
que a los cinco años de su creaci6n el movimiento cooperativo -

pesquero opt6 por .. reintegrarse a la Confederaci6n Nacional Coop~ 
rativa de la RepOblica Mexicana¡ esto debido a que las bases --
constitutivas de la Confederaci6n habtan sido reformadas y a que 
el entonces presidente de la Repdblica José Lopez Portillo tomo
conocimiento del problema, y decidi6 intervenir para la reunifi
caci6n. 

As1 y por virtud de las reformas, la nueva Confederación se 
dividi6 en doce sectores o ramas de la producción, integrada por 
63 federaciones: surgiendo de una de esas ramas la actual Sec--

ci6r1 de Cooperativas Pesqueras, la cual hasta la fech11 agrupa a 
m!s de 30 federaciones de esta rama de la producci6n1 constitu-
yendose en cuanto a número y participaci6n pol1tica en una de -
las mls importantes de la Confederación. 

Finalmente conviene señalar, que la importBnte autonomfa e 

independencia de que gozan hoy en d!a los diferentes sectores -
cooperativos, se debe principalmente a las acciones emprendidas

por los lideres de aquel grupo de cooperativas pesqueras que de-
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cidieron con justicia, desligarse en 1963 de la Confederación. 
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e o N e L u s I o N E 5 

P.rimero.- Tomando en cuenta la serie de antecedentes hist6ricos 

expuestos en el primer capitulo de la presente tesis, 
es posible afirmar que la organizaci6n cooperativa -

surge como una actitud de defensa por parte de la el~ 
se trabajadora de aquella época. En aquel tiempo -
como en el presente, la cooperativa nace del seno de

la clase débil¡ y ésta se cre6 en base aun ideal de -
ayuda mutua, para realizar una gesti6n de servicio -
en favor y beneficio de sus socios. El punto prin

cipal de la cooperativa, consiste en otorgar situaci~ 

nes de ventaja para sus miembros respecto a las ofre

cidas por el mercado ordinario, ya sea en la provi--
si6n de bienes o servicios o en oportunidades de em-
pleo y producci6n. 

Segundo.- Respecto a la naturaleza jurtdica de las sociedades -

cooperativas existen ciertas diferencias, unos afir-
man que se trata de una pociedad mercantil y otros 

que se trata de una entidad de interes social. 

Particularmente comparto la postura de otras opinio-
nes en cuanto que uno de los factores para distinguir 

unas de otras es el Snimo de lucro mercantil. Al --
respecto doy una serie de explicaciones en el inciso
(a) del primer capitulo de esta tesis, donde reitero

mi posicion de conceptuar a estas empresas como una -
sociedad no lucrativa, esto es, en considerar a la -~ 

cooperativa como una sociedad no mercantil 
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En relaci6n a lo anterior, quiero manifestar que otro 

punto a favor de la no mercantilidad de las socieda-

des cooperativas, lo constituye la intervencien que -

sobre estas entidades hace el Poder Ejecutivo Federal 

a trav~s de la Secretarta del Trabajo y Previsión So

cial; es decir, que este hecho hace suponer que las -

propias autoridades laborales les reconocen el car!c

ter de organizaciones de inter~s socia11 porque sOlo

ae! ee juetificar1a tal intervención, lo que natural

mente no podría suceder si la cooperativa fuera una -

t!pica sociedad mercantil. 

Por cuanto a los siete principios fundamentales que -

deben de regir en todo tipo de sociedad cooperativa,

cabe mencionar que ~stos, deben de ser mayormente 

aplicados por los dirigentes y socios de lae coopera

tivas pesqueras1 aunque claro, esto solo suceder!a si 

dichas personas tuvieran conocimiento de que existen

esos lineamientos, ya que como desafortunadamente he

podido constatar, hay dirigentes y socios que ignoran 

el hecho de que una cooperativa funciona conforme a -

ciertas normas b!sicas. 

Constituye un factor apremiante que las personas vin

culadas con la cooperaci6n, socios, empleados, admi-

nistradores y dirigentes, participen del proceso edu

cativo, esto es, que no sOlo los socios de las coope

rativas tienen la nece~idad de elevar su nivel de pr~ 

paraciOn, sino que en muchos casos esta deficiencia -

se presenta hasta en administradores y dirigentes. 

X.Os socios principalmente, y dem4s personas relacion~ 
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das al movimiento cooperativo deben conocer lo mls -

elemental de la historia, principios y estructura de

la cooperaci6n; as1 como los derechos y obligaciones

que afectan a los mismos. Por su parte los dirigen

tes deben conocer no sólo los aspectos pr~cticos o de 
rutina que los ligan con sus cooperativas, sino tam-

bi~n el medio político y económico en el cual se de-

senvuelve el movimiento cooperativo. 

Que se proporcionen a las cooperativas de producci6n

pesquera un mejor afluente de presupuestos y recursos 

t~cnicos, para que las mismas, realicen todas sus ac

tividades con mayor eficacia y productividad. 

Sin embargo con lo anterior no quiero decir que al E~ 

tado se le deje todo el respaldo económico de las co2 

perativas pesqueras, no, considero que tambi6n dichas 

organizaciones deben hacer su mejor esfuerzo para 

allegarse por cuenta propia recursos de todo tipo, a

fin de no estar supeditadas exclusivamente al apoyo -

estatal. 

Que las propias cooperativas de producción pesquera -

estimulen, y en algunos casos, creen sus propios fon

dos de previsión social y de educaci6n cooperativa, -

pues es a trav~s de esos dos factores como puede ase

gurarse la prolongaci6n de la vida de una cooperativa 

pesquera, ya que es de todos conocido que la educa-

ci6n y la seguridad forman parte importante del sost.!!. 

nimiento y desarrollo no sólo de estas formas de org~ 

nización social, sino de todo México. 
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