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I N T R o D u c c I o N • 

ESPERO QUE ESTE TRABAJO ,AUNQUE MODESTO ,SEA UTIL PARA

TODOS LOS QUE SE.DEDIQUEN AL ESTUDIO DS LAS COOPERATIVAS¡Y

SIRVA PARA SEKALAR ALGUNAS DE LJ>.S INSUFICIENCIAS Y DEFECTOS 

DE LAS MIS?-1.AS Y CONSTITUYA A PERFILAR LA FISONOML\ PECULIAR 

DE NUESTRAS COOPERA~IVAS.PORQUE CREO QUE COOPERATIVISMO SIG 

NIFICA TRABAJAR Y VIVIR JUNTOS A DISTINTOS NIVELES DE LA -

ACTIVIDAD SOCIAL.MEDIANTE EL COOPERATIVISMO LOS SERES Y --

GRUPOS HUMANOS PUEDEN LLEGAR A ALCANZAR,DESDE UN NIVEL SO -

CIAL DETERMINADO,OTRO MAS FRUCTIFERO Y ESTIMULANTE. 

LA COOPEBACION RECORRE LA ESCALA DE UNA VARIEDAD DE -

ACTIVIDADES TAli NUMEROSAS COMO LAS NECESIDADES HUMANAS Y -

TAN SIGNIFICATIVAS COMO LA DEMOCRACIA,EN LO MAS AMPLIO Y -

HONDO DE SU CONTENIDO. 

EL COOPERATIVISMO ES UN MODO DE VIVIR,ES UNA FILOSO -

FIA DE LA VIDA,UN CONJUNTO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL 

COMPORTAMIENTO Y UN CONJUNTO DE PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

QUE SIRVEN DE GUIA AL INDIVIDUO Y A LA SOCIEDAD. 

TAMBIEN EL COOPEP.ATIVISMO EN EL SENTIDO GENERAL DE -

TRABAJAR Y VIVIR JUNTOS 1 ES MAS ANTIGUO QUE LA RAZA HUMANA. -

SIN LA COOPERACION,LOS HOMBRES SEGUIRIAN TODAVlA VIVUNDO -

EN CAVERNAS ¡CON ELLA ,HAN HALLADO LA FUENTE PRINCIPAL DE LA

SOCIEDAD HUMANA Y ESTAN LOGRANDO LA CIVILIZACION CUANDO LA

COMPETENCIA LLEGA A SER UN CONFLICTO SOCIAL QUE DESTRUYE -

TODA COOPERACION,NO PUEDE EXISTR VIDA SOCIAL. 

DE ESTE ESTUDIO REALIZADO HE LLEGADO A LA CONCLUSION-

DE QUE LA COOPERACION ES TAN IMPORTANTE EN LA EVOLUCION DE-



DE LA SOCIEDAD HUMANA COMO LA LUCHA POR LA EXISTENCIA ENTRE

SERES O GRUPOS HUMANOS 1Y QUE LA COOPERACION HA SIDO UNA ---

FUERZA MAS EVOLUTIVA EN EL DESARROLLO DEL HOMBRE QUE LA EN -

CONADA LUCHA DE COMPETIR POR LA EXISTENCIA. 

DESEO EXPRESAR MI MAS PROFUNDO AGRADECIMifillTO A TODOS

MIS MAESTROS A QUIENES SIEMPRE RECUERDO CON SINGULAR AFECTO

y QUIERO MENCIONAR A AQUELLOS QUE PUSIERON CON GRAN CALIDAD

HUMANA ESPECIAL EMPENO EN MI FORMACION UNIVERSITARIA,COMO -

SON:LIC. DELFINO SOLANO YANEZ ,LIC .FERNANDO CASTELLANOS TENA, 

LIC. VICTOR MANZANILLA, LIC. FERNANDO OJESTO MA.RTINEZ 1 LIC. -

MARIANO PIRA OLAYA,DR. !\AUL URQUIDI,DR.BALTAZAR CAVAZOS Y AL 

SR. LIC,ANGEL MARTIN PEREZ QUIENF.3 CON GENEROSA OPINION Y -

SABIO CONSEJO PUDIERON ORIENTARME Y ESTIMULAR r.:I CARRERA. 



CAPITULO 

ORIGEN DEL COOPERATIVISMO. 



ORIGEN DEL COOPERATI V 1 SMO. 

DESDE TIEMPOS ANTIGUOS LAS COUUNIDADES AGR(COLAS EN PARTI-

CULAR TRABAJABAN JUNTAS EN LAS COSECHAS O DESIGNABAN A ALGUNO 

DE SUS MIEMBROS COMO PASTOR PARA QUE LLEVARA A PASTAR A LAS - -

OVEJAS O AL GANADO QUE PERTENECfA A VARIAS FAMILIAS. EN HOLAN

DA MEDIEVAL Y EN LA ANTIGUA MESOPOTAMIA, SIEMPRE QUE LOS CULTI

VOS DEPENDÍAN OE CONDUCIR AGUA O DE ATAJARLA, ERA NECESARIO UN-

SISTEhA DE CODPERAC16N ORGANIZADO PARA MANTENER EN BUEN ESTADO

LOS DESAGUES, PARA QUE LAS COMPUERTAS, SE ABRl-ERAN EN EL UOMENTO 

OPORTUNO Y PARA QUE NO SOBRARA O FALTARA AGUA EN LAS TIERRAS DE 

UN LABRADOR. 

LA COOPERACl6N ES UNA FORMA MENOS ESPECIALIZAOA, HA SIDO 

UN ELEMENTO QUE HA MANTENIDO UNIDA A LA SOCIEDAD RURAL, EN ES -

PECIAL A LOS PAÍSES ESLAVOS, DONDE EL UIR RUSO O EL ZADRUGA SER 

vio, BASADOS EN EL PARENTEZCO, ASÍ couo EN LA VECINDAD, ERA TAN 

TO UNA UNIDAD ECON6MICA COMO SOCIAL. 

LA COOPERACl6N ES MUY ANTIGUA¡ EN LOS ALPES FRA~CESES Y 

Suizos DONDE EL GANADO DE LOS VALLES ERA y ES AÚN LLEVADO A PAS 

TARDE VERANO, LEJOS OEL COMPRADOR DE LECHE LÍQUIDA, HAS 100 

COSTUMBRE CUANOO MENOS DESDE LA EDAD MEDIA, HACER QUESO, MÁS TAR 

DE EN EL OTOÑO, CUANDO LOS QUESOS YA ESTÁN LISTOS PARA SU VENTA, 

SE DIVIDE EL PRODUCTO ENTRE LOS ALDEANOS Y HE AQUÍ UN EJEMPLO 

CLARO DE COOPERACl6H QUE DESDE LA ANTIGUEDAD SE HA VENIDO REALI

ZANDO• 

EL SUEÑO DE UNA COMUNIDAD HUMANA UÁS PERFECTA DATA DE UUCHOS 



SIGLOS EN LA HISTO~IA HUMANA, 

VALE LA PENA HACER NOTAR QUE LOS HOMBRES QUE DIERON SUS 

IDEAS AL MOVIMIENTO COOPERATIVO, HAN SIDO CON FRECUENCIA UUY 

DIFERENTES DE QUIENES SON SUS MIEMBROS, 

DEBEMOS APUNTAR QUE LAS PRIMERAS COOPERATIVAS ANTES DE

ROCHOALE NOS DICE LAMBERT QUE FUERON LOS MOLINOS HARINEROS 

INGLESES DE CHATHAM Y DE WOLWICH, QUE ERAN COOPERATIVAS DE -

PROOUCCl6N NACIDAS EXPONTÁNEAMENTE DE LA PROPIA ACC16N OBRE-

RAo 

NI 0WEN NI FOURIER TUVIERON ÉXITO EN LLEVAR A LA PRÁCTI 

OA LOS PRINCIPIOS POR ELLOS PROPUESTOS, SINO QUE MÁS BIEN ES 

TA u1s16N CORRESPONDl6 A sus OISCfPULOS. No OBSTANTE ESTO,

A PESAR DE QUE ÜWEN COMO YA SE DIJO NO TUVO ÉXIT0 1 SU INFLUEN 

CIA SI FUÉ GENERAL Y PERDURABLE. 



ROBERTO 0WEN DEFENDIÓ DE UNA UANERA DESINTERESADA A SUS 

TRABAJADORES, CONSIDERÁNDOLOS COUO PERSONAS Y NO COUO BESTIAS, 

ADEMÁS ORGANIZ6 EL ALMACÉN DE LOS BONOS DE TRABAJO POR LO CUAL 

COMO DICE CARLOS GIDE (1) SE LE ESTIMA COMO AL PADRE DE LA CDO 

PERACl6N. 

EN LA LUCHA INTENSA PROTAGONIZADA POR LOS PIONEROS D~ 

RDCHDALE (1?71-1885), SE CONJUGARON LOS PRINCIPIOS TANTO POLÍ -

TICOS COMO ECON6u1cos, QUERIENDO LOGRAR CON ESTO LA OBTENC16N -

DEL SUFRAGIO UNIVERSAL COMO TAUBlÉN LO INDICA EN su OBRA JosÉ 

MA. CIURANA FERNANDEZ (2). 

Es INCIERTO EL ORIGEN DE LA PRIUERA COOPERATIVA QUE SE FOR 

u6 EN EL MUNDO. RoSENDO ROJAS CORIA (3) PARA DETERUINAR ESTE 

ORIGEN RECURRE A LA OPINl6N DEL DR. DOMINGO BORIA Y DEL PROFE 

SOR CARLOS GIDE, QUIE-NES HAN ESTUDIADO ESTE PROBLEUAo 

POR SU PARTE MARGARET DIGBY (4) AFIRMA QUE nLA MAYOR PARTE 

DE LOS 28 FUNDADORES DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE RocHDALE 

ERAN TEJEDORES DE FRANELA. HABfA HABIDO UNA SOCIEDAD ANTERIOR-

QUE FRACASÓ. TODOS LOS INICIADORES -OICE, ERAN o DISCÍPULOS DE

OWEN O CARTISTAS 1 LÍDERES DE HUELGAS O AGITADORES A FAVOR DE LA 

JORNADA DE 10 HORAS O DE LA REVOCACl6N DE LAS LEYES DE TRIGOno 

EL ESPAÑOL BALDOMERD CERDÁ Y RICHART (5) APUNTA QUE EL MO-

VIMIENTO COOPERATIVO NACl6 EN INGLATERRA AL FUNDAR UN GRUPO DE-

SOCIALISTAS CRISTIANOS A CUYA CABEZA SE ENCONTRABA EL NO MENOS-

CfLEBRE GUILLERMO KINGt UNA ORGANIZACl6N QUE RECIBl6 MÁS TARDE
' 

EN FRANCIA EL NOMBRE DE COOPERATIVAo 

1) C. GIDE -LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE CONSUMO PÁG. 32. 
2
3

) J. MAo CIURANA FERNÁNDEZ -CURSO DE COOPERACl6N PÁGo 49 
) R. ROJAS CDRIA -LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCTO

RES PÁG. 24. 
45) M. DIGBY -EL uov•IENTO COOPERATIVO MUNDIAL PÁG. 28. 

) CIURANA FERNÁNDEZ - Qp. CIT. PÁG. 226. 



Los 28 te .jed.ol."eG da Rcchdale, toma.ron su nombre oomo a.ti 

nada.mente lo "l~t.a. Ciurana F9rnándea ( 6) del nombre de un rto -

que se lla.m~!:u 3.0,1..:h (.roob.) y que significa al valle del rlo -

rooil.. 

?ti.ohoa aon los autores que están en d~sacuerdo respecto

rf11'~ al origen de l& primera oo<>perati va. del mundo; noao- -

tros nos adhari.illos a la opini6n de Rosando Rojas Corta (7) en -

el sentido da lJ.Ue f'u' Inglaterra la madr1!1 del oooperati via:no. 

El profesor en econOlda Carlos Gidt (8) respecto del ori 

gen 'T naoimiento de l& oóoperación expone que "todo el lJIU?ldo oo 

noce la feoha y lugar de nacimiento de la oooperaci6n de consu

mo -21 de d.iciea:bl'e de 1884J en Roohdale, oeroa. de Manohester

aa! cano el nombre de la sociedad que tu' 7 ea ho7 todavía. la -

abuela venerable de la numerosa familia de sociedades engendra

daa por au espiri tu -r a semejanza au,yaa "Los t'undadores equi ta.

ti vos de Rochdal•"• 

Xl autor norteamericano Ebory s. Bogardus (9) atinad.ame,!! 

te nos dice que "la. oooperativa de tipo Roohdale es una de la.a

romas mú demoor4Uoaa de la propiedad privada. y de la libre -

empresa que ee pueden hallar en el mundo. 

Clida no aolamente di6 prestigio 7 gloria a la escuela 1ie 

Nimea sino que ded.106 su vida al pensamiento oooperati vo de ti

po internaciona.l, de all! que 811 opini6n sea indisper.sable ptu•a. 

tenar una idea clara del origen y finalidades de la ooop'3ra.ci 6n. 

No obstante ser ln8laterra la. madre de la sociedad OOOJ?'l 

rativa, de donde pae6 a Phropa., durante mucho tiempo no fu4 ob

jeto de regu.laoi6n jurídica alguna. 

7
6;l Ciurana Frarnándaz -Op. Cit. Pág. 226. 

R. Rojas Corta -Op. Cit. Pág. 25. 
Ca.rloa Gide Op. Cit. Pág. 31. 
Enory s. BQga.rdua -Prinoipioe ¡ Problemas del Cooper'l~ivb.: .. r:: 
Pág, 211. 



Actualmente la ma;ror pa.rte de las sociedad.es de consumo 

de Inglaterra tienen oomo ejemplo la regla de loe- pioneros de

Rochdale que deo!aa vender al. p¡!blioo oon partioipaoi6n de ~a
te en loa benefioioe. 

""Georges Jaoobo Holyoake señala 14 ca.racter:l:stioaa del 

sistema de Roohdalea 

1) El ejemplo de establecer el deapaoho con fondos reun,1 

dos por los miamos oooperadores. 

2} Suministrar los art:l:oulos más puros que puedan obte

nerae. 
3} Peso. y medida completos. 

4) Venta a loa precios del meroado, sin reducción y sin -

entablar competencia oon los tenderos, 

5) No pedir ni oonoeder o~ditos apartando a los obreros 

d• la. costumbre de comprar fiado. 

6) Distri b.dr los beneficios entre los eooios, en propor

oidn al importe de sus compras. 

7) Inducir a los socios a dejar sus beneficios en el 1lan 

co de la Coop}rativa, para que vayan aoumul.4.ndose, y 

enseñando as! a loa socios el ahorro. 
8) Fi.ja.r el 5% como tipo de intereses, para que el traba 

jo y el 00meroio (que son los que haoen fruot:!fero el 

capital) i:ue4an tener b.tena probabilidad de ganancia. 

9) Repartir los beneficios correspondientes el personal 

entre los que los han ganado y proporcionalmente a -

sus salarios. 

10) Dedicar obra.a de educaoi6n y enseñanza el 2i% de to-

dos los beneficios, para fomentar el perf'eooionamien

to de los sooios. 

11) Conceder a todos loa socios el demoorátioo derecho de 

votar {una persona., un voto) sobre las proposioiones

y nombramientos y oonoeder a las mujeres el miBlllo de

recho. 



12} El p.rop69ito de extsndar el oomeroio y la producoi6n 

cooperativos con el establecimiento de una. oiu-iad i~ 

dust:ri al, en que de ja.r:! an ie existir el orim~n ;¡ la

competencia. desleal.. 

13) Provocando la oreaoi6n de la sociedad de compra:s aJ.

por mSV"or. 

14) La concepoi6n de la. tienda. cooperativa como una i:nat!. 

tuoi6n :¡ ge:rmen de una. nueva. vida. social, que, m~dia.n 

te el propio es:f\lerzo bien dirigidot pueda. asegurar -

la moralidad ¡ la oanpetenoia a todos los hombres in

dua trioaosX. 

Las oaraoter!stioas de las que nos habla Cleorgas Ja.cobo

Rolyoake, como las interpreta en su obra Jos4f Ma.. Ciurana. Far

nández { 10) Nos parecen indispensables pa.ra. el b.ien funciona- -

miento de las cooperativas. 

Noaotros opinamos que las cooperativas que se oreen en -

el tiempo que fuese, deberán tomar en ouenta para tener ~xi to -

lo que al efecto puntualiza Ciurana. Fern4ndez { 11) "Si pretende

mos ser fieles al espíritu Roobdaliano y no queremos traicionar 

au finalidad máa elevada y ambiciosa., tenemos que abogar por un 

ooopera.tiviamo integral, por un profundo oambio en las estructu

ras fundamentales de la vi.da eoon6mioa.11• 

Los 28 tejedores de Rochdale al fundar sus ooopera.tivaa, 

tuvieron CCIJIO fin prinlordial proporcionar un servicio a. aua 

miembros '1' oomo lo hace notar Salvador Marban Sa.ntoa ( 12) le.a -

cooperativas eran unidades eoon6mioa::iente d4bilea, pero moral~ 

mente fuertes. 

10l J. Ma. Ciura.na Fernández. Op. Cit. Pág. 19. 
11 J. M. Ciurana Fernández. Op. Cit. Pág. 80. 
12 s. 148.rban Santos. Op. Cit. Pág. 62. 



Reatos er,c0ntl'adc e!'I la. c;ini6ll da este mis:;10 autor ( 13) -

• . .ma •3ínteai.s preci.ci.1. aeerca. del movimiento ooo,p-:r:i.~ivo y la-'3 e'3 

01_¡,,J.::..-i a qul;l diS •Jri:_:~1~~ ~3. sooieda:i Roch<l'lli!UH1.. En e:'~cto,e::-

p.r•Hla quo "la.ll cu;i.tro Grand•:lS esciwl.=<s ooop.3r>:i.tiv~ r.iás fecun-

daa soa: la inic:i:ida en la cooperativa de Roohdale en 1844 -:¡ue 

si¿-_¡a funcionando- cor.io inicial fuente de valorea; la Ra.i ffd -

sen SQbre la. basa da 19.s experiencias p.;irsonalea de 1847 a. 1864 

de es~ alcalde primero y luego gobernador realmente ejempla.r¡ -

la de !Timos, elaborada. por Cha.rl9s Oide (catedrático en la es

cuela. de dareoho de esa oiudad francesa en 1884 y al fr1rnt13 de

la. cátedra de oooperaoión en la Sorbona hasta 1929), sobre la. -

baae de loa principios Roohdaliancs :r de la. precisión de Rilohez 

y la ds Antigonish, iniciada por el padre Coad;r en la. uni versi

da.d de San Francisco Javier de 1910 a. 1920, inspira.do en los as

peotoa constructivos dejando a un lado los oanbativos de la en

oíclioa Rerum Novarum y sobre la base de un estudio de las 3 -

escuel!lS anteriores". 

Estos oonceptos nos ilustran ampliamente sobre los verda

deros aspectos de la oooperaoidn. 

Por 91¡ parte Dnory S~ Bogardus ( 14) nos enumere. los prin

cipios directivos que son preoureorea de Roohdale siendo estos: 

1) La libre asociación para todoo aquellos que est~n dis

puestos a c•.iopera:- de buena. fd sin restriooiones en cuanto a. ra

za, oolor e credo. 

2) Cada socio tendrá un voto y na.da m4a que un voto, y no 

habrá votación por delegaci6n o poder. 

3) El oapi tal redi tua.rlt un inter!fa fijo previamente deter

minado, 

4) Loa ahorros netoa se distribuirán entre los socios sa

g1.1l1." au proporci6n en el uso de los bienes y servicios de la aao

ciaoión, 

13) S. Ma.rba.n Santos. Op. Cit, Pág. 62, 
14) s. Bogardu9 Op. Cit. Pág. 35. 
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5) Toda transacción comercial se hará en efectivo y a precios 

justos del mercado. 

6) Periódicamente se hará una revisión de las cuentas y se 

rendirán informes de manera que los socios puedan discutir los 

asuntos de la asQciaciÓn con conocimiento de causa y proceder según 

el caso. 

7) Los socios celebrarán frecuentes reuniones para estudiar la 

marca de la asociación y su posible desarrollo." 

Asimismo este mismo autor enumera los principios universales 

del cooperativismo que son: 

1) Principio de democracia 

2) Principio de voluntariedad 

3) Principio de autonomía 

4) Principio de equidad 

5) Principio de mutualidad 

6) Principio de universalidad 

7) Principio de evolución (15) 

Es oportuno ya, indicar cuáles son en resumen las principales

re~las adoptadas por los tejedores en 1844 que fueron: 

l) La cooperación abierta y la adhesión voluntaria. 

2) La i~ualdad de los sccios. 

3) El reinte~ro sobre las compras, con un interés limitado al -

capital. 

4) La neutralidad política y religiosa. 

5) La venta al contado. 

6) La constitución de un tondo de propaii;anda y de educación. 

Estos sencillos y claros conceptos han permanecido al través 

15) S. Bo~ardus. Op. Cit. Pé~. 37. 

e 



,· 

d"11 tl~n:po oasi inmutabl~a, ~iro•.mstancia que ha permitido califi

oa.rlol:'I º')Q•) las reglas da oro del cooperativismo. ( 16) 

El estado pol!tioo y la sociedad oooperativa tuvieron en 

alguna !Spooa marcadas diferencias, ya. que al primero deriva. de una 

organiza.ci6n cuyo pro~6sito fud el de defender los intereses de -

las claaes privilegiadas y las sociedades cooperativas tienen como 

objeto producir y diatriblir en vista de la eatisfa.oci6n de necesi

dades comunes para que se beneficie directamente el pueblo. Esta -

es, aJ. menos, la opini6n de Petar Warbasse, (17) 

Actualmente la. organización estatal tiende a la sa.tisfa.ooidn 

plena no sólo de los requerimientos políticos, sino, además sir- -

vi4ndose del poder al cumplimiento de los requerimientos de sus -

miembros, o sea el pt.leblo, para aa.tisfaoer sus neoesida.des pol!ti

cas y en ouya. ta.rea la ooopera.oi6n es un instrumento idóneo pa.ra -

ese fin. 

Por otra parte, ha.oemos nuestl'a la. reflexión de oua.ndo expl!, 

ea James Peter 'Warbasae ( 18) que "La oooperaci6n no naoe por obra

Y gracia de un decreto, una ley o una imposición, sino altravds -

del proceso orgánioo de la experiencia. El gran movimiento ooope

rati vo, en todo al lllUlldo, pa.rti6 siempre de lo pequeño y lo experi

mental, creciendo en competencia oon al ocmeroio privado y la.a em

presas estatalee 11 • 

~dro Kropotkin ae preocupó por la democracia ccoperativa 1 

ad<más enum~r6 principios fundamentales en eu traba.jo que se llarn6 

"la ayuda mutua" ( 19). 

16l J. 17 P. 
18 P. 
19 J. 

Ram!raz Cabaña.a. La Sociedad Cooperativa en Mdxico Pág. 25 
lla.rba$se. Demoora.cia. Cooperativa Pág. 151. 
iiarbasse Op. Cit. Pág. 138. 
P. Warbaase Op, Cit. Pág. 118. 

9 



Cha.rha Gida se opuso teminante:nent-9 a. q'.!'3 el movir.ii>en~o -

oooper!ttiYo a-:i uniera. con el partido socialista. y, ccmo dice 'liar

ba.ssa ( 20) que la. cooperaoi6n comienza. en la ciudad de Nirnea y ea 

Oide el principal exponente. 

La práctica. ha. demostrado que es 9l pieblo qiüen prinoipal

mente ve por la :formación de las cooperativas ya. que en ellas lo

gra benefioios que de otro modo lea serían casi imposible de obte 

ner (21). 

S, Boga.rdua (22) atinad.amante dice en au libro que "h. for

ma. de vida ooopera.tiva naca no solartente del estudio, sino tam -

bi~n de la.a actividades en uni6n a que se dedica. uno inteligent~

mente. 

El :pueblo organizándose por medio da las cooperativas a se

mejanza de la de Rochda.le obtiene por este medio como lo apunta -

Bogardua un 3arvioio al costo más razona.ble y bajo su propio oon

trol 

20l J, P. Uarbaase Op. Cit. P4g. 48. 
21 s. lloga.rdua Op. Cit. Pág. 84, 
22 s. Boga.rdus Cp. Cit. Pág. 95. 

/O 



Roberto Owen dice que la Asociación tiende principalmente a 

la abolición del beneficio, claro está que dicha obre no tuvo el

resultado deae!l.do, debido a que en esa época la palabra coopera

ción no si~nificeba lo que actualmente significa, sino que quería 

dar a entender sencillamente co~uniqmo. 

Apunta Gide que "la falan~e, es pues, lo que nosotros llama

mos hoy una sodedad cooperativa de consmno, integral, o sea más

completa que las actuales sociedades de consumo, puesto que éstas 

se limitas a comprar en común las mercancías: pero, a pesar de su 

nombre, no las consumen en común, excepto en el caso rarísimo de

que un comedor cooperativo se halle ajeno al almacén cooperativo". 

(I). 

Se hace notar la diferencia grandísima que existe en las 

sociedades de la época de Owen y las actuales, encontrándose más

completas para su mejor funcionamiento, las de épocas pasadas. 

FoUl'ier habla de una asociación de tipo integral que compren

de a la vez dos cooperativas, las de consumo y las de producción -

pero que 1ma vez que se llevan a la práctica, se separan como es • 

el case 1e que las sociedades deportivas de producción elaboran sus 

artí~ulos, Única y exclusivamente para obtener un lucro con la ven

ta de los mismos. 

(I) Carlos Gide. Op. Cit. Pág. 269, 
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Carlos Gide y Carlos Rist apuntan cuál es la diferencia entre el 

pensarr:iento de Luis Blanc y los de Fourier y ~«en en los si~uientes -

términos "El taller social ~rupa. únicamente obreros de un mismo of1-

cio, y se distiru:i;ue del taller ordinario sencillamente en que es más-

democrático y más i~ualitario, pero no resume en s{, como el microcos 

mos de Fourier, todos los aspectos de la vida económica. Su fin sólo 

encuentra en s{ mismo, porque no fabrica más que un solo producto, -·· 

que otras deberán comprar. En egtos términos: Luis Blanc ha dado el-

tipo más común de las cooperativas ~breras de producción mientras que 

Owen y Fourier han concebido la cooperativa de producción y de consu-

mo a la vez". (2) 

En el taller social de Luis Blanc existe una jerarquía que va a 

servir de base para repartir el beneficio de éste cada año, de la si

~uiente manera: Del beneficio neto se harán 3 partee, la la. será dis 

tribu{da· por fracciones i~uales entre todos los miembros de la asocia-

c1Ón1 la 2s. ae destinará para el Juatento de los ancianos, enfermos,-

etc. y la 3a. se dedicará para obtener instrumentos de trabajo para to 

das aquella,, personas que quieran formar parte del taller social, para · 

que de esta manera se pueda ampliar y ext~nder indefinidamente. (3) 

La emancipación de los trabajadore6 es una obra compleja, se li~a 

a demasiadas compliaciones, irrita y molesta las costumbres tradiciona 

les.. Hay que aplicar a 

2} Carlos Gide y Carlos Rist. Historia de las toctrinas EonÓmicas. 
P~. 285. 

3) Carlos Gide y Carlos Rist. Op. Cit. Páo;. 287. 



ella toda la tuerza del eet9do; pero ni Fourier ni Owen han recu 

rrido a ésta para tundar el !alasterio y las colonias comunistas, 

ya que la iniciativa privada les es suficiente y esto lo podemos 

encontrar actualmente como un p~incipio fundamental, en las coope 

rativas de consumo". (4) 

"~ante mucho tiempo las asociaciones cooperativas permane• 

cieron sin nin~una reglamentación legal que lee diera la persona-

lidad debida, pero de 1852 a 1862 ae promu~an las primeras leyes 

que han de regir desde entonces todas las asociaciones cooperati 

vas, a la vez que a todas lAs demás asociaciones obreras".{5) 

Es indudable que las corrientes de reacción, socialista román 

tica traducida en actos, tuvieron que ver mucho con el nacimiento

de las cooperativas, como lo apunta Rojas Coria (6) cuando dice que 

en la anti~üedad y en el medievo sur~ieron los primeros indicios de 

a~unas formas de cooperación entre los productores y corporaciones te~i 

niendo como base los usos y costumbres operantes en aquella época. 

Asimismo, apunta Rojas Coria, que "Preciso es saber también, que • 

hasta antes de la aparición del marxismo, la historia del cooperativis• 

mo en sus orígenes, casi se comprende con la de socialismo utÓpico; pe• 

no no obstante, desde su nacimiento, el cooperativismo luchó por ser un 

movimiento independiente, lo 

4) C8.rlos Oide y Carlos Rist. Op. Cit. P~. 288 
5) Carlos 01de·y Carlos Rist. Op. Cit. Pág. 556. 
6) Rosendo Rojas Coria. Op. Cit. Pág. 23. 



cual logró a principios del presente siglon. (7) 

Veremos pos~~riormente , que después de la guerra mUDdiS.l 

de 1914-1918, el movimiento cooperativo en Europa, no tan sólo -

ae ha independizado, sino que de hecho es un movimiento que va -

en contra del marxismo. 

De las palabras apuntadas de Rojas Coria, no cabe duda, -

que la cooperación cae exclusivamente en el campo económico, ya-

que busca la mejor distribución de riqueza,y por otro lado, no 

ae inclina al campo polÍtico o religioso, ea una sociedad que per 

sigue fines económicos, siendo estos fines de una modestia suma,-

que aún dentro del campo económico, tienen aua límites. 

Luis !Jorozpe está en lo cierto cuando apunta en su obra que 

"nacimos en in rincón del planeta donde las tierras son ricas y -

product ivaa. ""'l'abajándolas unido1 aígue diciendo- rumiando las -

cooperativaa de acuerdo con la moralidad y la Justicia y con los • 

conocimient 1 de la ciencia agrícol&, podemoa tormar Wl pequeño ca-

pital". {8) 

Y decimos que está en lo cierto porque los hombres se aso•• 

clan en las cooperativas para realizar sus esperanzas y llenar 

sus· aspiraciones de acuerdo ..como lo indica Gorozpe- con la morali

dad y la Justicia, formando as{ un capital nuevo sin apropiarse el 

ajeno, mejorándose intelectual y materialmente, y acumulando eccn~ 

mías para un futuro mejor. 

7) Rosendo Rojas Coria. Op. Cit. Pág. 39. 
8) Inia Gorozpe. La Cooperación. Pág. 33, 
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lll éxito de toda actuación depende de la torma como sea 

establecida la organi:ac1Ón para que permita desarrollar las -

actividades humanas dentro de una libertad justa y equitativaJ 

organización en la que no han de crearse conflictos de ninguna 

clase y s! por el contr8l'1o, produzca un bienestar individual

Y colectivoJ por eso "Para Saint Simón, el individuo no era 11!, 

da, siendo el todo la sociedad, 1 por ello defendió la coopera

ción con tanto entusiasmo. De torma análoga discurría La.salle, 

quien pretendió resolver la cuestión social. pacíficamente, y -

para ello ideó la formación de agrupaciones cooperativas que -

debieran ser subvencionadas por el estado~ (9) 

Bal.domero Cerdá y Ricbart apunta que "Últimamente en -

loa tiempos actuales, surge con más rigor el régimen cooperati-

vo que señala una nueva era de prosperidad y bienest&l' :para • 

las naciones que dicho régimen ha adoptado". (10) 

Hay que tener presente, que este régimen cooperativo no 

es legítimo sino a condición de ser disciplinado, de respetar

la jerarc¡uÍa social, de actuar por las víu legales y de estar 

siempre subordinadas al interés nacional y solamente a.sí podre-

moa tener prosperidad y bienestar. 

En la época moderna "el movimiento cooperativo no sólo· 

es el medio de obtener ventajas económicas especiales, sino to

do un programa de renovación social/ (U) ya que las cooperati• 

9) Baldanero Cerdá y Richart. Op. Cit. Pág. 8. 
10) Baldomero Cerdá y Richart. Op. Cit. Pág. lT. 
11) Baldooiero Cerdá y Richart. Op. Cit. Pág. 24. 



vas :ienen ccroo finalidad fomentar y 11tilizar el pequeño ahorro 

y suprimir ciertos intermediarios de la esfera de producción, -

del crédito y del consumo para obtener beneticioa comunes. 

" , , Lo que mas llBJlla la. atencion en el movimiento cooperat!, 

" , vo es la extraordinaria rapidez de su propagacion, pues aunque-

Jaurés se remonta a cie?ta teoría formulada en loa días de la -

Convención por un Francisco José de L'Sage, y aunque Gaumont re 

coja esta cita de Jaurés y se refiera por su parte a ciertas 

formas rudimenta:rias de cooperación económica existentes a f'i--

nea del siglo XVIII y principios del siguiente entre los obre-~ 

roa de la ciudad de Lyon y aanque en las ideas de Owen, ICing, -

Saint-Simon, Faurier, Bl.anc y otros reformadores social.ea de la 

mitad del siglo XIX puedan hallarse claros antecedentes teÓri--

coa del cooperativismo, y en f'in, aun cuando en Francia e Ingla

terra sean reconocidos en la ter~era y cuarta década de dichos• 

siglo determinados tipoe de aocier.s.des que pref'i81U'an a las mo-

ciernas cooperat1Tas, no se puede considerar real.mente nacido el 

cooperativismo basta la fUndaciÓn de los "Equitables Pionniers", 

cooperativa establecida en Rochdale (Inglaterra), en el año 1844, 

por 28 trabajadores. "(1.2) 

En lo apuntado por Santiago Hernández Ru{z encontramos 

resumida la hiatoria del lllOY1m1ento cooperati'Yo, hasta llegar a 

s~ fUndaciÓn por los pioneros de Rocbdale, ya que ae dieron 

cuenta que la vida social :l.mplica como premisa la coopf!ración,-

12) Santiago Hernández Ru!z. Cooperativas Escolares • .P~.g. 6. 
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porque la sociedad exige la existencia de fines comunes 

a los individuos que se asocian 1 como consecuencia el común -

de loa esfuerzos para realizar tales fines. 

F. Loria apunta que "al establecerse les coC1Perativ8.8 a 

baae canercial tienden a lo que es S'-' verdadera finalidad que-

consiste en proteger a loa socios de una manera material y --

crear pera ellos capitales relativos, a la vez que moralizar -

el ccmercio en bien del pueblo consumidor". (13) 

Complementando lo dicho por Loria, conviene procurar -

que las sociedades cooperativas entablen rel.aciones comercia-

les entre ·aÍ 7 para caabio de ideu, a tin de que laa ex¡>erien-

cias de unas sirvan a las otras, lo mismo que pa.ra tratar de -

encontrar las facilidades que se puedan procurar para las com

pras de las mercanc:Íaa que ambas necesitan. 

Sigue apuntando Lor1a que "los beneficios pecuniarios y 

morales, comienzan a ser más sensibles desde el tercer año de• 

establecida una cooperativa, pues para entonces au crédito es• 

tá asegurado 1 sus utilidades le· permiten dar dividendos de ~ 

bastante importancia~ (14) 

De aqu! que pensemos que de hoy para el :L'uturo, las so• 
. , 

ciedades cooperativas vendran a señalar nuevos derroteros en • 

la vida econ6mica de los pueblos; y por consiguiente, eatu ª2. 

ciedades vendrán a subsistir a todas las canerciales de cual -

13) F. Loria. Op. Cit. Pág. 55. 
14) F. Loria. Op. Cit. Pág. 99 

/7 



quier género, y las grandes tmpreaas que hoy se~ del dominio de 

los millone.rios, en el futuro estarán sintiendo la influ~ncia -

del cooperativismo bien enc81111nado y de este modo se 1.mpnlsará.

el trabajo que vendrá a dar cano resultado un mejor nivel de vi 

da para todos loe pueblos de la tierra. 

Gide nos dice que pudiera uno inclinarse a creer q\~e 

los -progresos de la cooperación durante la guerra f'!Je ll&..'líl.,le:n, 

pero esto no es verdad, ya que todas las 1emás instituciones 

eran barridas por la tempestad / las agrupaciones mutuall~tas y 

sus miembros por consiguiente se encontraban dispersos, ~ientras 

que en la cooperación la guerra simplemente sirvió para poner de 

relieve que no importa lae tempestades por las que pase, ella -

siempre sobrevivirá. 

,, 

Sigue diciendo Gide, que "el gran impulso cooperativo de-

1848 aunque se concentró csai todo en aaociaciooes de pr:¡d;¡cciÓn 

engendró, no obstante, algunas sociedades de consumo: en I,yon, ª2. 

bre todo, que era en aquella época un gran núcleo de acttvtdad S9_ 

cial, se hizo notar la Sociedad de los Castores". (15) 

F.ate impull!lo cooperativo ae v-ino a ecmpletar coo ls crP.a 0
-

ciÓn en 1864 de la Cooperative Wholesllle Society cuya 1ntlu"!nr.:ia.

en el movimiento cooperativo inglés rué tan poderosa, que día ~ • 

dÍa lo sigue siendo más. 

En la mayoría de las cooperativas, como lo hace notar Gide 

15) Gide. Op. Cit. Pág. 43. 



,-

han canenzado por la venta de abarrotes, puesto que loa primeros 

cooperativistas as! lo hicieron, pero no solamente c~nzal'on si 

no que en la actualidad siguen haciéndolo así, claro está que en 

las c:ooperativas de eseº ramo, ya que creemos que entre todas las· 

necesidades del hombre, no haya ninguna que no se pueda agrupar-

en una sociedad cooperativa. 

Recordemos que Oven declaró •que era necesario comprender 

bien que el gran objeto i'inal de tod.aS las sociedades cooperati-

vaa estriba en l.a comunidad de la tierra n. (16) Per~ claro está -

que exiate otro objeto típico de las cooperativas o sea el de ªª2. 

ciaciÓn propiamente dicho como fué autorizada por los i'ranceses -

allá por 1901 en el congreao de las sociedades cooperativas cele

brado con motivo de la e%posición universal. 

"Mientras que Owen 7 King propagaban la teoría cooperativa 

en lDglatena, en Francia ideu parecidas encont?'aban su camino -

hacia la imprenta•. (lT) 

In eate párrafo de DigbJ encontramos que rué en la époc:a -

·en que la Revolución trancesa de 18T9 que había lido poli tica más 

que social trataba de salir a luz la teoría cooperativa, encon -

trando en laperaona de Foarier el humilde profeta del modo de vi 

Tir cooperativo. 

. , 1 , 

Sigue diciendo que Saint Simón file el primero que uso la -

frase •A cada Un.o de acuerdo con a111 necelidadee de cada uno de -

16) C. Gide. Op. Cit. Pág. 264. 
lT) M. Digby. Op. Cit. Pág. 24. 
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acuerdo con s11 capacidad", Simón tué el padre del socialismo más 

que llll cooperativista, ya que le preocupaba la sociedad humana -

como un todo, no las asociaciones dentro de la sociedad. 

El discípulo de Saint SimÓn, :&chez ...tué el que más se d!_ 

dicó al movimiento cooperativo ya que era un pol!tico y hombre -

de acción..., hechos estos que le permitieron WJ.uir en wis Blanc. 

"Los talleres cooperativos desde luego existían en Inglat!, 

rra 1 sobre ellos diremos algo máa, en un capítulo posterior, pe

ro loa socialistas cristianos hab{an escogido un arroyo tributario 

para su viaje cooperativo en vez de la corriente principal, y des

pués de algÚD tiempo, la mayoría de ellos abandonó el movimiento -

activo y se dedicó a la ed11ca.ciÓn de los trabajadores o a dar a co 

nocer al pÚblico las condiciones en qua 1e encontraban éstos".(18) 

Hay que considerar que el movimiento cooperativo no existe 

en el vacío. Es parte de una sociedad ordenada y de un Estado or

denado y que este choca con él en muchos puntos. 

"En 188~ hubo un acontecimiento interesante. Las mujeres -

siempre hab{an sido admitidas como miembros de las sociedades c02, 

perativas, en igualdad de condiciones que los hombres. No obst&n

te, hruJta esa fecha, no habían tOlll8.do parte activa en el movimieg, 

to, a pesar de que una. organización que surtía las necesidades 

diarias de las familias de la clase trabajadora era, en muchoe &!, 

pectes, más -interesante para el ama de cada casa". (19) 

18) Margaret Digb¡, Op. Cit. Pág. 32. 
19) Margaret Digby. Op. Cit. Pág. 36. 



üita fecha 1883 ea doblemente importante por la sencilla 

?azóo de que eatá cOnslderanclo a la amJer cano un mi9mbro de laa 

cooperativas, cosa que antea.Jamáa se había intentado y por tal• 

ruzón de abÍ la importancia de qu• se fundara la organización • 

que velara por loa intereses de la mujer como psrte de una socio 

"Al estallar la guerra de 1914-1918, el movillliento aoope

rsttvo contaba con al~ aociede.dea menos que en 1894, debido• 

principalJllente a una fusión de tipo llRlY' sano•.(~O) 

?$te movlmiento cooperati•o viÓ la necesidad de tener un• 

estrecho contacto con la vida de la clase trabt\jadora 1 además • 

tener alguna forma de co11trol de precios, pues de lo contrario • 

la creciente eecaaes de comestibles a causa de la guerra traería 

com.o consecuencia l& elevación de éstos 1 aumentar el costo de la 

vida. 

"El movimianto cooperativo rué, en erecto, el iniciado da 

loe grand•• almacenes, cuando menos en la Gran Bretaña" (21), y • 

ea por eso que la zona que cubren las sociedades cooperstiva..s de· 

me!l11deo de Inglaterra, Gales 1 el sur de Becocia, ea boyen dÍa,

cad continua, sin embargo todavía hay partes en que no existen -

cooperativas, principalmente en las fronteras. 

"El movimtento cooperativo se tundÓ para combatir, entre -

otraa cosas, los perjuicios del crédito. Su política ea todavía -

20) Margaret Digby. Op. Cit. Pág. -'ª· 
21) Margaret Digb7. Op. Cit. Pág. 42. 
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la de operar al contado, pero se han hecho ciertas modificacio-

nea. Una de ellas es la cuenta semanal, en especial para la le· 

che, el pan y otros artículos que se entregan a la puerta". (22) 

!l movimiento cooperatiTo ha sido Cl'iticado tanto por 

cierta lentitud para crear se?'l1icioe que absorban el nuevo poder 

adquisitivo, como por continuar con normas de calidad y gusto -

que eran más apropiadas para los hogares de los obreros que hace 

25 aflos, que para los de hoy en día. 

"Durante el régimen nazi cgsi la mitad de las tiendas coo 

. perativu de Alemania Occidental tueron cerradas, trupa.adas a-

ccmerciantes priTadoa o deatruidaa por la guerra". (23) 

Ya que el 1110V1.miento cooperativo era detestado por los n!_ 

zis, en parte por 1111 lígaa con loa demócratas socialistas 1 Pat 

te porque au eetructara tederal lea daba un parecido superficial 

con las cadenas de tiendaa a las que les tenían 11n& particular -

adveraiÓn. 

"La historia de l.IUI cooperativu de coW1111110 polacas es ª!. 

mejante en algunos aspectos, pero no en todos. Zl movimiento -

creció entre loa obreros de los trea diterentea, régtmenes de Ru 

aia, Prusia y Austria, todoa máa o menos hostilsa. Con la liber~ 

~1Ón nacional de Polonia, a fines de la guerre de 1914-1918, vino 

la neceaidad de tuaionarse para &llenar las diferencias de la es

tructura legal 1 máa autilea diferencias de métodos de operación-

22) Margsret Digby. Op. Cit. Pág. 51. 
23) Margaret Di~by. Op. Cit. Pág. Tl. 



y tendenciaa y pera empezar la reconstrucción del paía que prob!. 

blemente tué el más desvastado de Europa". (24.) 

Antes de la guerra el movimiento consWllidor más fuerte en 

Polonia era el de los empleados pÚblicos, término que incluía no 

solo al personal de loa ministerios y de las oficinas de correos, 

sino también a los trabajadores de los ferrocarriles y de las mi· 

D!l.S, propiedad del estado. 

Por otro lado, el movimiento cooperativo en Rusia antes de 

la revolución de 1917 tuvo un desarrollo modesto bajo un gobierno 

suspicaz. Despu~s tué suprimido por loa camin1stes y restableci

do nuevamente por Lenin bajo una nueva pol.Ítica econánica. 

Por Último diremos que el cooperativismo tuera de bopa y 

de la URSS se ha desarrollado con menos rapidez. 

"Bl movimiento cooperativo está aún indeciso reepecto a la 

publicidad. Con toda razón, se preocupa más por conoeguir socios

que por vender determinados artículos, y sus anuncios en carteles 

y folletos, en periÓdicoo locales o nacionales y en televisión, • 

ee dirigen a ese fin". (25) 

El conseguir socios como lo dice D1gby no ea lo más impor-

tente para el movimiento cooperativo, ya que ha;y que tener presea, 

te que estos socios sean de una moralidad cabal y de esta forma -

1dar a las cooperativas la publicidad que sin necesidad de televi-

24-) Margaret.D1gby. Op. Cit. Pág. 77. 
25) Margaret Digby. Op. Cit. Pág. 52. 



sión alcanzarían en todo el mundo por !lll gran prestigio, honradez 

y justicia. 

Rivas Moreno apunta en su obra "que la ley de mayo de 1889, 

.en que se reglamentaba la vida de las cooperativas de crédito, rué 

resultado de la gran intluencia que en la opinión y en laa altas -

esferas del gobierno había conseguido la bwnanitaria campafia de • 

Schulze". (26) 

Schulze siempre trató de mejorar la situación de los modes-

toa agricultores, industriales y c<'.f!!erciantes empleando siempre -

procedimientos que tenían la doble ventaja de favorecer la situa-

ción económica 7 el.eYar el nivel moral, en esto ni los principales 

1ocialietas alelllanes como Laasalle, lograron empequeñecer la f'igu· 

ra de este gran hombre. 

"Die~ el eminente publicista francés M. Gide que la coopera 

c1Ón es el advenillliento del sufragio universal en el orden económi 

co, .. 

De que. hlQ' en estas palabras un gran tondo de verdad, tene-

moa te1t1monioa de gran valor, lo mismo en Dill8lll8rca que en Holan

da, pues en los dos países los colonos 'I obreros agrícolas han en

contrado en la cooperación facilidades de que antes carecían para

llegar al dia:trute de medios econádcos que estaban resenados a-

las clases pririlegiadaa". (27) 

26) Rivu Moreno. La Cooperación Agrícola en el Elttranjero. Pág. 45. 
27) Rivas Moreno. Op. Cit. Pág. 69. · 



agraria. 

"Los precursores o ~ioneros •, como ee dHigna a los veintio 

cho fundadores de la sociedad cooperativa de Rochdale, alcanzaron -

fama 1 reconocimiento, no por ser los primeros en fundar una socie

dad cooperativa, ni por tratar de vivir segÚn los principios coope

rativos de acción, sino por ser los primeros que analizaron, formu-

laron 1 asentaron por escrito un conjunto de principios". (29) 

Además de que la cooperación ea mucho más importante en la -

evolución c!e la 1ociedad humana que la lucha por la u11tencia en--

tre seres o grupos b•~oo, asimismo la cooperación ha sido una -

f!.!-::";ó. más evolutiva en el desarrollo del hombre que la enconada lu 

cha de competir por la existencia, ya que al unirse loa conslllll.ido--

res da una sociedad cooperativa q11e sigue los principios de Rochda· 

le, su trabajo en unión apunta hacia la cooperación por el. bien ge-

neral. 

"Los principios de acción de Rochdale han llegado a ser n-

preaadoa como verdades universales para la formación y expansión de 

un orden aocial en el que hombres 1 mujeres libres anhelan vivir P!. 

c!ticamente 1 progresivamente en colaboración". (30) 

Porque la democracia cooperativa funciona en beneficio de to-

dos, hombres y mujeres. A diferencia de los intereses especiales, -

los grupos que ejercen presión y loe organismos autoritarios de toda 

clase, las asociaciones-cooperativas buscan distribuir la fiecaliza••"'N' 

29) Fmory s. Boga.rdus. Op. Cit. Pág. 33. 
}O) &ory s. Bogardus. Op. Cit. PÓg. }6. 



Además de lo que dice Gide los holandeses fanentaban la cul

tura agrícola de su país, sostenían escuelas de invierno donde la -

población rural ve experiencias 1 recoge enseffanzas que son de inme 

di11ta aplicación y de una utilidad que se hace mt-Oria. 

Por otra parte, la propiedad en Holanda está muy bien distri-

buid.a y siempre ban procurado que aus cultivos se lleven a cabo con-

101 Últimos procedimientos agronómicos.· 

"Puede atirmaree que en la bietoria de la cooperación ninguno 

de aus hombrea ilustres concibió id.ea JllÚ grande 1' atrevida que la -

del americano DaTid Lubin•.(28) 

, . , 
Lubin en el campo de la cooperacion internacional en eu epoca, 

llegó basta el Bey de Italia para que le permitiera llevar a la prág, 

tica loa siguientes princíp1oa: 

l) La deteua contra las enf'ermedades de laa plantas. 

2) Bl eeguro contra loa accidentes agrÍcolslJ. 

') Un régimen internacional de loa bosques. 

4.) Hormas contra la falsiticaciÓn de productos. 

5) Loe tenáaenos de emigración o inmigración.' 

6) Una oficina central de trabajo agrícola. 

T) Una organización de los campesinos. 

Puesto que concebía al Instituto internacional como un centro 

de opinión para 1u claaea agrícoles, podría encargarae además del -

estudio preparatorio de laa cuestiones referentes a la legislación -

28) Rivas Moreno. Op. Cit. Pág. 135. 



entre cada WlO de sus socios, no importando el sexo a fin de salva 

guardar la libertad del individuo y perseverar la integridad de la 

personalidad de cada socio, 

"Loa precureores da Rochdale conservaron ou autonan!a por -

llevar todos B\18 negocios sobre la base de pagos al contado y, mi

rábile dictu, el procedimiento resultó efectivo•, (31) 

Ademéa de que declararon desde un principio su independen-

cia de todo partido poÚtico que pudiera inmiscufse en la vida de-

las asociaciones cooperativas, 

También Gide el economista francés, expresó su admiración -

hacia la a11tonomía que había sido implantada por loe precursores -

de Rochdale cuando indicó que •en realidad, la cooperación es indi 

vidualiata, por que presume la acción continua e incesante de la -

iniciativa de individuos que tienen una finalidad ante si y van en 

pos de ella con voluntad inquebrantable" • 

.Asimismo es u.n hecho notable de que los precursores de Roe!:!, 

dale, todos ellos obreros desocupados, en eu af'án de tratar equita 

tivamente e imparcialmente al capital, incluyeron en sus principios 

el pego de un tipo de interés determina.do sobre el capital; dicho -

1nteréa se considera cano un premio por ahorrar una parte de lu -

propias ganancias contra cualquier eventualidad que sur ja de mOlllen-

to. 

31) Emory s. Bogardus. Op. Cit. Pág. 58. 
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"Desde los modestos principios en Rocbdale, en el afio de -

1844, basta la fecha, se han desarrollado sociedades cooperati· -

vas en cada uno de los CU8l'enta y tantos países democráticos 

del mundo, lea cualea·f'uncionan según los principios de Rochdale: 

(32) 

Porque los principios de Rochdale traen consigo la educa· 

c1Ón en materia de cooperación que debe inclu!r al público en g!!_ 

neral, pues mucha gente ni siquiera ha oído babl81' de los princi 

pios de Rochdal.e, ni de las tuncionea que desempeñan las cooper! 

tivas en todos los paíaes democré.ticoa del mundo. 

Por otro lado debe tenerse presente, que las actividades• 

educativas de las cooperativas no tienen límite. Así la conferen 

eta Técnica .Asiática, que se celebró a fines de 1950, en Kasashi, 

Pakistan, !ormulÓ una serie de reccmendaciones entre las cuales • 

se encuentra la siguiente: El tema de la cooperación debe ser in• 

cluÍdo en loe ~ooipendios de las escuelas primarias y secundarias, 

as! como en l.aa de la.a Wliversidades y loe cooperadores deben i!!, 

terTenir en l.a elaboración de loa programas de estudios ', 

"Los principios de Rochdale han pasado por la prueba del • 

tiempo y de lea condiciones sociales cambiantes. En muchos países, 

se han ensayado numerosos experimentos para modificar dichos prie_ 

cipioe, pero ein mayor HSultado". (.33) 

Como lo demuestra el hecho de que tanta gente, de todos los 

32) E°mol'y s. Bosardua. Op. Cit. Pág. 86. 
33) Emory s. Bosard.ua. Op. Cit. Pág. 104. 
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grupos éticos y en todas las partes del mundo donde prevalece la 

libertad, se dediquen a las actividades cooperativas, particular 

mente a aquellas que se fundan en los principios de Rochdale, e~ 

iiala la importancia mundial de los postulados del cooperativismo 

como sistema ético esencial, que se tunda en las necesidades del 

hombre. 

"El principal orgán:ismo internacional que lleva la educa• 

oiÓn cooperativa a su más amplia expresión es la Alianza Interna 

cional de cooperativas, una entidad que cuenta con más de T5 coo 

perativas nacionales, en unos 40 países distintos. Se tundÓ en -

1895 y mantiene sus oficinas principales en Londres. Publica men 

sualmente la Revista de la Cooperación Internacional: asimismo, -

dirige un centro permanente de estudios internacionales cooperati 

vos: en el mes de julio de cada año, celebra en forma especial el 

Día Internacional de la cooperativa¡ y en varias otras formas de-

sarrolla la causa del cooperativismo en todo el mundo". (34) 

. Además la Alianza Internacional fomenta las relaciones ti· 

nancieras entre las empresas cooperativa.a de distintos países, P! 

ra que estén en condiciones de ejercer una influencia tanto en el 

mercado nacional como el mundial; asimismo, fomenta los congresos 

internacionales, participando también en la obra social y económi 

ca de las Naciones Unidas. 

"La.e cooperativas no solamente tienen un interés vital en

el estado nacional de que forman parte, sino que tienen también -

.3li.) &ory s. Bogardus. oP· Cit. Pág. 157. 
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interés en los asuntos mundiales, en las resoluciones de las lacio· 

nes Unidas, en el desarrollo de las cooperativas en otros países y 

en la obra de la Alianza Internacional. de Cooperativas". (35) 

Ya que se debe ·tener presente que para que las cooperativas

tengan Wl interés vitat, es esencial que los socios de las coopera-

tivas locales tengan presente que son importantes unidades de un m2_ 

vimiento cooperativo, que tienen relaciones públicas de significa-

ción en todo el mundo democrático, dentro de la Alianza Internacio-

nal de Cooperativas. 

"Existe en la sociedad un movimiento que adapta el tradicto

nal principio del servicio al sistema económico actual. Se le deno

mina movimiento cooperativo. TrabaJa por la transtormación de una -

sociedad donde el servicio sea el motivo dominante en la producción. 

Está ya en 19.s asociaciones de cons11111idores llamadaa sociedades coo 

Bate movimiento cooperativo está creando una orgsnizaciÓn -

social, que ba empezado a integrarse a través del mundo, y una vez 

que se perfeccione llegaré a ser una gran sociedad cooperativa. 

"La cooperativa de los trabajadores de Rochdale, Icgleterr&, 

fué realmente el comienzo regul.ar del movimiento cooperativo. Antr.-s 

de ella no hubo una expansión sostenida que tuviera éxito en loe e!!_ 

fuerzot1 cooperativos que se hicieron. Ellos no crearon los princi-

pios de Rochdsle. Investigaron y vieron muchas experiencias de or~~ 

'5) Emory s. Bogardua. Op. Cit. Pág. 218. 
36) Jamea Peter Barbasse. Op. Cit. Pág. 16. 



nisac1Ón productiva". (37) 

Claro que muchas páginas de la historia abundan en rcl.s.tos 

de hombres que b~scaron medios do trabajar unidos inspirados en -

los principios de ayuda y el servicio mutuo. 

Pero definitivamente en 1844 los pioneros de Rochdale for• 

mularon métodos capaces de ser elaborados cano normas fijas que -

sirvieran de guía. 

Un hecho importante nos registra la historia al respecto -

de los pioneros, pues un ailo después de la ~dación, la cooperati 

va tenía 7lt. miembros y- un capital de l~ libras. 

"La Alianza Cooperativa Internacional, rué fundada en 1895. 

Representando la aplicación del principio cooperativo en 1aa rela

ciones internacionales, se proponti ser una unión de las sociedades 

cooperativas federales de todos los países. La comisión directiva

reside en Londres. Tiene por objeto: 

1) Reunir informaciones relacionadas con el cooperativismo, 

sus principios 1 sus métodos, en todos los países, 1 promover la -

educación 1 la propaganda. 

2) Mantener relaciones amistosas entre los miembros de la -

alianza. 

3) Reunir eatadÍsticas cooperativas. 

4) Suministrar informaciones y promover el estudio del sis

tema cooperativo. 

37) James Peter Barba.ase. Op. Cit. Pág. 38. 

~I 
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5) Promover un permanente servicio de relaciones entre • 

las organizaciones cooperativas de todos loe países~. (38) 

Para dar a conocer las actividades de la alianza coopera

tiva internacional, éste tiene una revista que es el Órgano oti-

cial de la alianza que sale mensualmente y es escrita en .3 idio

mas y se publica desde 1908. La.8 actividades de la alianza son -

un factor de unidad, de paz y de·simpatía en el plan internacio-

nal. 

"Le. historia de las sociedades cooperativas ha sido siein

pre el relato de los repetidos ataques del comercio privado y de 

la prensa contra ellas. Hábiles falsificaciones urdidas para sel!, 

brar la ~ontusión y el descrédito, para alarmar a los socios y -

para introducirlos a retirar sus tondos, han sido puestas en ci!:_ 

culación con renovada insistencia. Esos ataques no han dejado • 

de causar serias molestias 1 a veces mucho fastidio". (.39) 

Las sociedades cooperativas recogeran sus mejores triunfos 

cusndo el pueblo vea en ellas una gran empresa colecti•ra; cuando· 

esté penetrada de la idea de justicia 1 el anhelo de mejorar las-

condiciones para todo el mundo. 

"La Alianza Cooperativa Internacional cuya actuación se • 

ha desarrollado siempre bajo la inspiración de los principios de 

Rochdale quiso fijar de una manera clara cwhes habían de ser di· 

choe principios. Con esta idea, en el Congreso de Viena de 1930 -

,38) James Peter Barbasse. Op, Cit. Pág. 83. 
39) James Peter Be.rbaese. Op. Cit. Pág. 213. 



se acordó nombrar un comité especial y en el congreso de Londl'es, 

~n 1934, se estimó que el estudio efectuado por el referido comi

té no estaba concluso y se acordó que se elaborase un nuevo dict!_ 

men que en el congreso siguiente, en el de París de 19371 rué 

aprobado en su totalidad". (4o) 

Ultimamente en el 23 Congreso de la Alianza Cooperativa -

Internacional celebrado en Viena el 5 de septiembre de 1966, se -

volvió a plantear el problema de la formulación de los principios, 

desapareciendo el de la venta al contado y la neutralidad política 

y religiosa que han sido sustituidos por otro principio llamado de 

colaboración con las demás cooperativas dentro del ámbito local, • 

nacional e internacionsl, eustituyendose además el principio 'de V2., 

luntariedad, con algunas otras modificaciones de esce.sa trascende!!. 

cia. 

"La neutralidad supone independencia de partidos polÍticoa• 

y de creencias religiosas, pero si hemos de ser sinceros tenemoe -

que reconocer también que en la cooperación han influido decidida

m~nte tanto las opiniones políticas como las creencias religiosas, 

representadas éstas por el cristianismo". {41) 

En resumidas cuentas, la neutralidad política y religiosa -

no debe ser considerada como un principio tundrunental, para que -

tanto la democracia cOlllO el cristianismo responden a una determina 

da tendencia política y religiosa y ya hemos visto que au intluen-

encia en la cooperación es innegable. 

40) José Me.. ·~iurana Fernández, Op. Cit. Pág. 21. 
~l) José Ma. Ciurana Fernández, Op. Cit. Pág. 94. 



"En definitiva, pues, n0s parece que por respeto el pri~ 

cipio de voluntariedad no se puede poner trabas si a un grcpc -

de protestantes se les ocurre fundar una cooperativa o si igual 

mente tienen el mismo_PropÓsito los afiliados a un determinado

partido político. Les cooperativas d~ clase, como las de ferro 

viarios o las de funcionarios, hacen una cosa semejante y no 

hay por qué escand&J.izarse. Por esto no consideramos como funda 

mental la neutralidad, siguiendo con esto el parecer de la alien 

za cooperativa internacional". (42) 

Debemos tener presente que la Alianza Cooperativa Interna 

cional nació en Londres en 1895 con ocasión de reunirse el ler. -

congreso cooperativo internacional. Este congl'eso había estado -

precedido por una serie de entrevistas previas entre los coopera 

dores de diversos países ci.tyoa representantes estaban Charles G!, 

de 1 E. de Boyve. 

"La organización cooper.ativ~ ha demostrado su eficacia -

en todos los pueblos de la tierra donie se la ha adoptado, cua-· 

leaquiera que sea la forme de gobierno que rija, la religión que 

se practique y el grado de desarrollo intelectual que se haya al 

canzado". (43) 

Y ea elocuente comprobar que en todos los países del sis

tema cooperativo observa lu mismas reglas, que con muy ligeras -

variantes aquí y allá son las misme.a que fijaron en sus estatu--

42) José Ma. Ciurana Fernández. Op. Cit. Pág. 96. 
43) Joaquín RamÍrez Cabañas. Le Sociedad Cooperativa en México. 

Pág. 5. 
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toe loo Tejedores de Rochdale, al fundar en 18" la primera so

ciedad cooperativa que tuvo éxito y vida perdurable. 

La sociedad cooperativa es una creación lograda por los -

obreros e inspirada por la necesidad, para remediar una situa- -

ción de miaeria y de explotación del trabajo humano que se bacía 

intolerable, de manera que creada por obreros y sostenida con 

buenos reeultados durante cerca de 100 afioa, DO se concibe que -

los obreros ~ dado f'orma y consenado por tanto tiempo un -

instrumento contrario a swi intereses; puede afirma.rae, por lo -

contrario, que cuando el obrero ccmbate a las cooperativas lucha 

contra sus propios intereses. 

"Una ezperiencia de cerea de cien afies ha demostrado al -

mundo qu~ la f'orma meJor de defender el dinero de loa trabajado

res la ofrece la organización de ellos, desde el punto de vista• 

de simplea consumidores, en sociedades cooperativas". {44) 

Ya que lae nociedades cooperativM existen en todas las • 

partea del mundo; de Europa y en el transcurso de un aiglo ha pa 

aado a los demás continentes, con reglas y principios que en lo• 

esencial no difieren de un país a otro, independientemente de que 

se hayan dictado o no leyes eapeciales para normar las vidas de -

estas organizaciones. 

"Entre las reglas establecidas por la sociedad de Rochda· 

le en 184.4 una que no ha aufrido leaionea del tiempo y qi~e, por-

44) Joe.qu!n Ram!rez Cabafias. Op. Cit. Pág. 20. 
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lo contrario, se ha vigorizado basta llegar a conatitu!rse en 

principio definitivo del sistema cooperativo, es la abolición.-

de las ganancias. La sociedad que opera sin. percibi:r lucro, e1 

decir sin obtener ganancias, es de hecho una sociedad coopera

tiva, aún cuando en reglas secundarias suela apartarse un poco 

del mecanismo que se sigue en el sistema. Se trata por lo mis• 

mo de l1Jl& condición de importancia esencial". (45) 

Y est(I ha permitido q119 a lo largo de los años 1aa soci! 

dadea cooperativas tueran creando, de modo espontáneo, tod&a • 

las nol'lll&S necesarias para la ordenación de su vida interna, 

aún cuando el estado frecuentemente desconociese la exiatencia· 

de estas normas o bien se llegue huta el extremo de conside·· 

rarlaa contrarias a los dictados de la ley y la costumbre. 

"La organización cooperativa está al servicio de las el! 

ses proletarias en las sociedades modernas, y ha podido alean•• 

zar trutos magníficos en bienestar y dignificación moral e inte 

lectual. de grandes masas humanas; era por lo tanto, in.dispensa

ble que se procurase buscar su mejor orientación., ofreciéndole· 

normas legales que fuesen lo bastante claras y precise.a para en 

cauzsr sus actividades, al mismo-·tiempo que estableciesen bases 

de seguridad y protección para la vida de estos organismoa".(46) 

Debido· a esta organización se ha observado en todos loa -

países de la tierra, donde las sociedades cooperativas han triu!!. 

45) Joaquín Ramírez Cabaf!as. Op. Cit. Pág. 51. 
46) Joaquín R8111Írez Cabai'las. Op. Cit. Pág. 175. · 
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fado, donde han llegado tras muy largos años de lucha a una expléndi 

da prosperidad. 



CAPITULO 11 

CLASIFICACION DE LAS COOPERATIVAS 



"LAS COOPERATIVAS DE PRODUCCl6N SON LAS SOCIEDADES 

CONSTITUIDAS CON ~BJETO DE TRANSFORMAR O MODIFICAR LAS

PRIUERAS MATERIAS POR MEDIO DEL TRABAJO, A FIN DE HACER 

LAS APTAS PARA LA SATISFACCl6N DE LAS NECESIDADES HUMA

NAS"• (1) 

PORQUE EL COOPEAATIVISMO EN LA PRODUCCl6N, ES LA COO 

PERACl6N VOLUNTARIA DE TODAS LAS CLASES SOCIALES QUE PER

SIGUEN FINES ECON6u1cos, EN UNOS ORGANISMOS QUE PODRfAMOS 

DENOMINAR UNIDADES PRODUCTORAS. 

YA QUE NO DEBE PREOCUPAR A LOS INICIADORES DE LAS 

COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN, SI EL POCO NÚMERO DE HABITAN

TES DE LA POBLACl6N DONDE HAN DE SER INSTALADAS LAS FÁBRI 

CAS O TALLERES RESPONDE A LA PRODUCCIÓN QUE SE OBTENGA, -

NI PAMPOCO QUE EL NÚMERO MÁS O MENOS CRECIDO DE EUPRESAS

QUE DESARROLLEN IDÉNTICOS MÉTODOS, PUEDE DAR LUGAR A LA -· 

COMPETENCIA, PERO SÍ DEBEN PENSAR EN QUE LOS RESULTADOS A 

OBTENER SEAN FAVORABLES Y EL QUE LA NUEVA EMPRESA PUEDA -

DESARROLLAR SU OBJETIVO CON TODA NORMALIDAD, TANTO DE OR

DEN ECONÓMICO COMO SOCIALe 

PORQUE ES~AS COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN POR RAZÓN DE 

SU FINALIDAD PERSEGUIDA Y TENIENDO EN CUENTA QUE SE TRATA 

DE ENTIDADES ENCUADRADAS DENTRO DEL RÉGIMEN COOPERATIVO,

LE FACILITARÁN LOS ARTÍCULOS POR ELLAS PRODUCIDOS EN LAS

MEJORES CONDICIONES DE PRECIOS Y CALIDAD, QUE SERÍA UNA -

BASE DE ECONOMfA EN BENEFICIO DE LOS CONSUMIDORES Y POR -

1) BALDOUERO CEROÁ Y RICHARTe OP. CIT. PÁG. 140. 



TANTO DE LA BUENA MARCA DE LA ENTIOADo 

"No SE NECESITA DE GRAN PERSPICACIA PARA COMPRENDER 

QUE .D 1F1c1 LMENTE PODRÁN LAS COOPERATIVAS DE PRODUCC 16N -

ORGANIZADAS POR OBREROS, CONTAR CON RECURSOS PECUNIARIOS 

SUFICIENTES A RESISTIR LA COMPETENCIA COMERCIAL DE LAS -

EMPRESAS CAPITALISTAS"• (2) 

ÜE AHÍ LA IMPORTANCIA QUE REVISTEN LAS COOPERATIVAS 

DE PRODUCCl6N ANTE EL ESTADO, PARA QUE PROCURE UNA DIS -

TRIBUCl6N MÁS JUSTA DE LA RIQUEZA. ASIMISMO PARA QUE RE

DUZCA LAS CARGAS PÚBLICAS DESDE EL MOMENTO EN QUE CREA -

PARA LOS OBREROS Y JORNALEROS INDEPENDIENTES, UN SISTEMA 

DE PREVIS16N SOCIAL MÁS ÚTIL Y MÁS EXTENSO. 

PUEDE, PUES, AFl~MARSE QUE LA COOPERATIVA DE PRODUC 

c16N TENDRÁ ÉXITO CUANDO SE TRATE DE ELABORAR o FABRICAR 

OBJETOS O ARTÍCULOS EN LOS CUALES EL TRABAJO MANUAL AL -

CANCE UN ALTO VALOR PERO TODO ESTO DEBE ESTAR BAJO LA VI 

GILANCIA DEL ESTADO. 

As1u1suo EN EL MOUENTO MISMO EN QUE UNA SOCIEDAD 

COOPERATIVA ACEPTARA QUE LOS RENDIMIENTOS SE DISTRIBUYE

SEN EN PROPORCl6N AL CAPITAL, LA REGLA DE IGUALDAD QUEDA 

RiA ANIQUILADA, Y NO PODRÍA YA OBTENER PARA LOS SOCIOS -

EL'·JUSTO PRECIO EN LAS MERCANCÍAS QUE CONSUUEN, NI MUCHO 

MENOS EL VALOR ÍNTEGRO DEL TRABAJO DE CADA UNO DE ELLOS

EN LAS COOPERATIVAS DE PROOUCCl6N. 

"LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROOUCCl6N EN EUROPA --

2) JOAQUiN RAMÍREZ CABAÑAS. Qp. C1T. PÁG. 18. 



F'UÉ EL RESULTADO DE LA EVOLUC16N DE LA ESTRUCTURA INDUS 

TRIALt LA AUTOADAPTACl6N OE LA ÉLITE DE LOS OBREROS ES

PECIALIZADOS A UN RÉGIMEN MECANIZADO, O LA INTRODUCCl6N 

DE ESE RÉGIMEN EN CONDICIONES EN DONDE EL CAPITALISTA 

PRIVADO ERA INASEQUIBLE O MAL ACOGIDO"• (3) 

TENIENDO COMO CONTROL TÉCNICO ESTAS SOCIEDADES COO 

PERATIVAS nE PRODUCCIÓN UNA COMIS16N CON CIERTA AUTONO

ufA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACl6N PARA LA BUENA DIREC -

Cl6N OE LOS MISMOS. ESTO APLICADO ~A SEA EN EUROPA O -

EN AMÉRICA SllMPRE DARÁ BUENOS RESULTADOS. 

Po~ SU PARTE GIDE Y 80RIA, AS{ COMO CASI TODOS LOS 

TRATADISTAS DE COOPERACl6N, AFIRMAN QUE HAY DISTANCIAS-
. 

DE ABISMO QUE SEPARAN AL SOCIALISMO DEL COOPERATIVISMO, 

PERO EN UNA PARTE Sf ESTÁN DE ACUERDO EN QUE SE ACERCAN 

AL SOCIALISMO: EN LAS COOPERATIVAS DE PRODUCCl6Ne 

VEAMOS AHORA LAS COOPERATIVAS DE CONSUMO. 

EN UN SENTIDO AMPLIO, EXISTE UNA SOCIEDAD COOPERA-

TIVA DE CONSUMO SIEMPRE QUE VARIAS PERSONAS, EXPERIMEN-

TANDO LA MISMA NECESIDAD, SE ASOCIEN POR MEDIOS COLECTI 

VOS PARA SAT ISF'ACERLA DE UÑA UANER.A MEJOR QUE POR MEO IOS 

INDIVIDUALES. 

ESTAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE CONSUMO POR LO RE-

GULAR SE FORMAN POR GENTES QUE VIVEN EN UNA MISMA COMUNIDAD 

O TIENEN INTERESES COMUNES. 

AL RESPECTO JosÉ MA. C1yRANA FERNÁNOEZ, DICE QUE "EN 

3) MARGARET DIGBY. OP. C1T, PÁG. 90. 



LAS COOPERATIVAS DE CONSUMO uls DESTACADAS APARECE CLA-

RAMENTE EL PROP6SITO DE CUMPLIR DETERMINADOS FINES SO -

CIALESe EN LOS ESTATUTOS DE LA COOPERATIVA DE ROCHDALE, 

APROBADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL CELEBRADA EL 23 DE O~ 

TUBRE DE 1854 (10 AÑOS DESPUÉS OE LOS PRINCIPIOS FUNDA

MENTALES), SE HABL6 DE FINES DE PREVISl6N Y SE DESTIN6-

UN 2.5% DE LOS BENEFICIOS ANUALES PARA EL PERFECCIONA -

MIENTO INTELECTUAL DE LOS SOCIOS Y SOSTENIMIENTO OE LA-

BIBLIOTECA QUE YA ESTABA FU~CIONANoo" (1) 

"LAS COOPERATIVAS DE CONSUMO HAN SIDO DEFINIDAS 

MUY DIFERENTEMENTE POR LOS TRATADISTAS. VENTOSA ROIG LA 

DEFINE COMO LA AGRUPACl6N DE INDIVIDUOS O FAMILIAS QUE-

SE ASOCIAN PARA COMPRAR O FABRICAR EN COMÚN CUANTOS AR-

TÍCULOS NECESITEN PARA VIVIR Y REPARTÍRSELOS LUEGO, SE

GÚN LAS NECESIDADES DE CADA UNO, SUPRIMIE!O DE ESTA MA-

NERA LAS INTERVENCIONES Y AHORRANDO, POR TANT0 1 EL BENE 

FICIO tUE ESTOS HUBIERAN REALIZADO" (2). 

SEGÚN TRUCHY, LAS COOPERATIVAS DE CONSUMO TIENEN -

POR FINALIDAD AGRUPAR A LOS CONSUMIDORES QUE QUIERAN ELI 

MINAR EN TODO o EN PARTE LA ORGANIZAc16N COMERCIAL y oe-

TENER MERCANCf AS A PRECIOS QUE NO ESTÉN RECARGADOS CON -

LOS BENEFICIOS DE LAS PERSONAS INTERMEDIARIAS. 

"E~ MOVIMIENTO COOPERATIVO, SOBRE TODO MEDIANTE LAS 

COOPERATIVAS DE CONSUUIOORES 1 ES EL COSUMIDOR UNIVERSAL-

DE CUALQUIER COMUNIDAD QUE TRABAJA A FAVOR DE TODAS LAS-

1) JOSÉ MA. CIURANA fERN~NDEZ. Qp. C1T. PÁG. 69. 
2) BALDOMERO CERO~ Y RICHART. OP. C1T. PÁG. 121. 



CLASES SOCIALES" (3) PARA TENER UNA INTEGRACl6N DE FUN-

CIONES ENTRE LAS QUE SE CUENTAN COMO PRINCIPALES, LAS -

DE COMPRA, DISTRIBUCl6N y PRODUCCl6N. 

POR OTRO LADO, LA COOPERATIVA DE CONSUMIDOR€S DE 

UNA LOCALIDAD, GENERALMENTE VENDE A PRECIOS SIMILARES -

A LOS DE LAS TIENDAS INDEPENDIENTES DE LA UISMAo YA QUE 

DE HECHO, SON LAS CLASES POPULARES LAS QUE PRINCIPALMEN 

TE SE BENEFICIAN DE LA COOPERACl6N; EN REALIDAD Y EN 

PRINCIPIO, NADIE DEBfA DE SER EXCLUÍDO OE ENTRAR EN UNA 

COOPERATIVA DE CONSUMO, PUES TODOS SOMOS CONSUMIDORES Y 

MAL PODRÍA PRESENTARSE LA COOPERAC16N DE CONSUMO COMO 

UNA SOLUC16N GLOBAL, SI ELLO A SU VEZ NO PUDIESE COMPREN 

DER DENTRO OE SI A TODO EL GÉNERO HUMANOe 

POR ÚLTIMO, LAS COOPERATIVAS DE CONSUMO SON SIN OU

DA, LAS MÁS IMPORTANTES Y LAS QUE MÁS HAN HECHO POR EL 

DESARROLLO OE LA COOPERACl6N~ PARA MUCHOS SON LAS QUE -

HAN OE PREDOMINAR SOBRE LAS DEM~S FORMAS COOPERATIVAS Y

LAS QUE HAN DE LLEVAR LAS RIENDAS DE LA 'ECONOMlA, HACIEN 

DO REALIDAD EN LA PRÁCTICA EL LLAMADO PRINCIPIO DE LA SO 

BERANÍA DEL CONSUMIDOR. 

LAS COOPERATIVAS DE CONSUMO TIENEN COUO NORMA O 

BIEN NO OBTENER EN ABSOLUTO NINGÚN BENEFICIO O BIEN OBTE 

NERLO PERO PARA RESTITUÍRLO A SUS MIEMBROS POR PARTES 

IGUALES o 

PORQUE DESDE EL UOUENTO QUE A LA COOPERACt6N DE CON 

3) EuORY s. BOGARDUS. OP. C1T. P¡a. 85. 



SUMO NO LE PREOCUPA LA GANANCIA, Y EN CAMBIO TIENE COMC 

PROP6SITO FUNDAMENTAL CONStGUIR Y OISTRIBUfR SERVICIOS

y COSAS NECESARIAS EN FORMA DIRECTA, RESULTADO QUE FUN

CIONA LIBRE DE TODAS LAS DEFICIENCIAS QUE TRABAN LA ECO 

NOMÍA DE LOS NEGOCIOS CAPITALISTAS. 

EN RESUMEN, ENTRE TODAS LAS NECESIDADES DEL HOMBRE, 

QUIZÁ NINGUNA HAYA QUE NO PUEDA SER OBJETO DE UNA COOPE 

RATIVA ESPECIAL DE CONSUMO; YA QUE ESTA CLASE DE COOPE

RATIVAS ENSANCHAN A LA CLAsr MEDIA MÁS BIEN QUE SUPRIMIR 

LA, PORQUE HACEN SURGIR UNA MULTITUD DE PEQUEÑOS ACCIO -

NISTAS, DEMASIADO PEQUEÑOS PARA LLEGAR A SER RENTISTAS,

PERO NO PARA VER CON INDIFERENCIA A LA PROPIEDAD. 

LA COOPERACl6N TAMBIÉ~ ES LA BASE DE LA VIDA, AL 

MISMO TIEMPO, SUS PROCEDIMIENTOS BUSCAN EXPRES16N EN FOR 

MAS CADA VEZ MÁS CONCIENTES. EN VIRTUD DE QUE TODO.EL 

MUNDO ES UN CONSUMIDOR, SE PUEDE CONSIDERAR A LAS COOPE

RATIVAS DE CONSUMIDORES COMO LA EXPRESl6N DE UNA NECESI

DAD UNIVERSAL. 

DENTRO DE LAS COOPERATIVAS MAYORISTAS DIREMOS QUE -

~STAS DESDE SUS PRINCIPIOS TRATARON DE BUSCAR MERCADOS 

CADA VEZ MEJORES TANTO DENTRO DEL PAÍS COMO EN EL EXTRAN 

JERO. 

"EN LOS PAÍSES DONDE EXISTE UNA COOPERATIVA MAYORIS 

TA, LAS NUEVAS ORGANIZACIONES QUE SE FORMAN CUENTAN YA -

CON' UNA FUENTE DE ABASTECIMIENTOS.DONDE LOS SOCIOS ESTÁN 

SEGUROS DE SER ATENDIDOS LEALMENTE"• (1). 

1) JAMES PETER 8ARBASSE. OP. C1r. PÁG. 87. 



PERO UNO DE LOS PRBLEMAS MÁS DIFÍCILES DE LAS COO-

PERATIVAS DE MAYOREO HA SIDO LA OBTENCIÓN DE CAPITAL SU 

FICIENTE A FIN DE EXTENDERSE LO BASTANTE PARA SATISFA 

CER LAS NECESIDADES DE LOS SOCIOS DE LAS COOPERATIVAS 

LOCALES MEDIANTE UN AMPLIO SURTIDO DE MERCANCÍAS. 

"ADEUÁS DE SUS TRANSACCIONES CON LAS SOCIEDADES 

COOPERATIVAS DE MENUDEO, LA SOCIEDAD COOPERATIVA MAYORIS 

TA ACTÚA COMO BANCO PARA CASI TODOS LOS SINDICATOS Y PA-

RA UN GRAN NÚMERO DE SOCIEDADES DE MUTUO SOCORRO Y CLUBS, 

ASf COMO PARA UN GRAN NÚMERO OE AUTORIDADES LOCALES"(2). 

ESTAS SOCIEDADES TIENEN UN DEPARTAMENTO BANCARIO QUE 

SE OCUPA EN PRIMER LUGAR DE FINANCIAR LAS OPERACIONES DE-

LA SOCIEDAD MAYORISTA Y DE LAS SOCIEDADES QUE SON UIEM 

BROS. DE ELLA. ADEMÁS DEL DEPARTAMENTO BANCARIO LA SOCIE-

DAD COOPERATIVA MAYORISTA TIENE OTROS DEPARTAMENTOS DE 

SERVICIO QUE SE OCUPAN DE ARQUITECTURA, ADAPTAN TIENDAS,

CONSEJOS LEGALES, INVESTIGACIONES, ESTADfSTICAS, PUBLICI~ 

DAD Y PUBLICACIONES. 

nlos GRANDES ORGANISMOS DE MAYOREO COMO POR EJEMPLO, 

LA SOCIEDAD COOPERATIVA INGLESA DE VENTAS AL POR MAYOR, -

HAN. CREADO SUS PROPIAS FACILIDADES BANCARIAS Y HACEN PRÉS 
, . 

TAMOS PARA LA EXPANSION DE LAS COOPERATIVAS, A UN TIPO DE 

INTERÉS BAJOn (3) • 

2) MARGARET DIGBY. Qp. Car. PÁG. 59. 
3) EuoRY S. BoGARDUS. OP. Car. PÁG. 154. 



Asf, LA PRODUCCl6N MÁS GRANDE DE CALZADO EN INGLATE

RRA, LA MAYOR EN CARNES DE SUIZA, Y LA MÁS GRANDE PRODUC

Cl6N CE HARINA EN SUECIA, SON DE EMPRESAS COOPERATIVAS MA. 

YORISTASo POR OTRO LADO, LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS MAYO 

RISTAS SON DEL TODO INDEPENDIENTES UNAS DE OTRAS, 

COOPERATIVAS DE VIVIENDA. 

"SUELEN LLAMARSE COOPERATIVAS DE VIVIENDA, TANTO 

AQUELLAS COOPERATIVAS QUE SUMINISTRAN UNIDADES DE VIVIENDA 

DESTINADAS A SER OCUPADAS POR SUS ASOCIADOS, COMO A LAS 000 

· PERATIVAS CONST!TUfOAS POR PROFESIONALES, TÉCNICOS Y OBRE -

ROS ESPECIALIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN QUE AGRUPAN CAPITALES 

Y ESFUERZOS Y CONSTRUYEN EDIFICIOS DE VIVIENDAS CON EL OBJE 

TO DE OBTENER UNA FUENTE DE TRABAJO ESTABLE Y CONVENIENTE -

PARA SUS ASOCIADOS Y POR ÚLTIMO, A LAS COOPERATIVAS QUE PRO 

VEEN DE CRÉDITO A SUS ASOCIADOS PARA QUE ÉSTOS PROCUREN POR 

SU CUENTA LA SOLUCl6N DE UN PROBLEMA DE VIVIENDA". (1) 

NOSOTROS APUNTAMOS QUE DEBERÍA CARACTERISARSE A LAS 

COOPERATIVAS DE VIVIENDA EXCLUSIVAMENTE COMO AQUELLAS COOPE 

RATIVAS QUE PROVEEN O SUMINISTRAN UNIDADES DE VIVIENDA PARA 

SER OCUPADAS POR SUS ASOCIADOS. 

"LAS COOPERATIVAS DE VIVIENDAS PUEDEN PREVEER UNA SOLU 

CIÓN ADECUADA AL PROBLEMA DE LA VIVIENDA DE LOS DIVERSOS NÚ 

OLEOS DE HABITANTESj SIN EMBARGO RESULTAN PARTICULARMENTE -

INDICADAS PARA LAS FAMILIAS DE RECURSOS MEDIOS y MODESTos,

QUE FORMAN LA GRAN MASA DE NUESTRA POBLAC16No" (2) 

1) ALICIA KAPLAN ÜRIUERo COOPERATIVAS DE VIVIENDAo PÁG. 24, 

2) ALICIA KAPLAN DE DRIMERo DP. CIT. PÁG, 23. 



COMO ~ODO TIPO DE COOPERATIVAS, LAS DE ~IVIENDA CON

SERVAN JUNTO AL CARÁCTER DE EMPRESAS EL DE ASOCIACl6N DE

PERSONAS Y SE BASAN EN EL ESFUERZO INDIVIDUAL Y CONJUNTO

DE ESTAS ÚLTIMAS. 

TAMBIÉN EN ESTAS SOCIEDADES, LA F6RMULA COOPERATIVA

DE AYUDARSE ASIMISMO Y AYUDARSE UNOS A OTROS CONTINÚA EN

PLENA VIGENCIA EN RELACl6N A LAS COOPERATIVAS DE VIVIENDA, 

DE MANERA QUE S6LO SON GENUINAMENTE TALES AQUELLAS EN DON-

DE, JUNTO A LOS FACTORES DE CARÁCTER ECON6MICO COEXISTE EL 

ESFUERZO PROPIO Y SE MANTIENE VIVO EL ESPfRITU DE COLABORA 

~16N DE LOS ASOCIADOSo 

ASIMISMO LAS COOPERATIVAS DE VIVIENDA, AL DEMANDAR EL 

"ll 

ESFUERZO PERSONAL Y DESARROLLAR LA AYUDA MUTUA DE LOS MIS

MOS NECESITADOS DE VIVIENDA, SIMPLIFICAN LAS ORGANIZACIO -

NES BUROCR~TICAS FRECUENTEMENTE COSTOSAS E INOPERANTES, DAN 

FLEXIBILIDAD A LOS SISTEMAS, PONEN UN FRENO A LA ARBITRARIE 

DAD, PERFECCIONAN EL CONTROL Y, EN UNA PALABRA VALORIZAN EL 

ESFUERZO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO OFICIAL EN MATERIA DE

VIVIENDA POPULARo 

PERO ES CONVENIENTE QU~·LAS COOPERATIVAS DE VIVIENDA 

DE INTERÉS SOCIAL DEBEN ACENTUAR EN CUALQUIERA DE ESAS SI 

TUACIONES EL PUNTO DE VISTA SOCIAL SOBRE EL PUNTO DE VISTA

DE INTERÉS INDIVIDUALo 

ENTENDE~OS POR COOPERATIVAS OE VIVIENDA DE INTERÉS SO-

CIAL AQUELLAS SOCIEDADES COOPERATIVAS QUEt TENIENDO COMO O!, 



JETIVO PROVEER DE VIVIENDAS A SUS ASOCIAOOS Y OTORGÁNDC

LES A ESE EFECTO UN DERECHO DE UTILIZACt6N DE LAS UNIDA

DES OE VIVIENDA ADJUDICADAS GOZA~ DE MEDIDAS PARTICULA -

RES DE FOMENTO OFIClAL Y SE HAYAN SOMETIDAS EN CONSECUEN 

CIA, A UNA REGLAMENTACl6N LEGAL PARTICULAR QUE PROCURA -

EVITAR LAS MANIOBRAS ESPECULATIVAS EN TORNO A LAS UNIDA

DES DE VIVIENDA Y ACENTUAR EL PUNTO DE VIStA SOCIAL EN -

LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS QUE ENFRENTAN. 

"LAS COOPERATIVAS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL PRE 

SENTAN LOS SIGUIENTES CARACTERES GENERALES: 

1) SON SOCIEDADES COOPERATIVAS, QUE ENCUADRAN PERFEC 

TAUENTE DENTRO DE LAS PRESCRIPCIONES DE ~A LEY GE 

NERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS VIGENTES. 

2) SON SOCIEDADES COOPERATIVAS DE VIVIENDA Y COMO TA 

LES, SOCIEDADES COOPERATIVAS QUE TIENEN COMO OBJE 

TO LA PROVISl6N DE VIVIENDA A SUS ASOCIADOS. 

3) SON SOCIEDADES COOPERATIVAS OE VIVIENDA QUE ADOPTAN 

EL SISTEMA DE UTILIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE VIVIEN 

DA ADJUDICADAS, ES DECIR QUE FRENTE A LA PDSIBILI -

DAD DE RECONOCER A su~ ASOCIADOS UN DERECHO DE PRO

PIEDAD, DE LOCACl6N O DE UTILIZAC16N SOBRE LAS RES

PECTIVAS UNIDADES DE VIVIENDA ADJUDICADAS, SE DECI

DEN POR ESTE SISTEMA" (3). 

PERO NO SE DEBE OLVIDAR QUE ESTA CLASE DE COOPERATIVAS 

SON DE UN TIPO DE COOPERATIVAS DE VIVIENDA QUE RECLAMAN EL

APOYO DE MEDIDAS PARTICULARES DE FOMENTO Y QUE, COUO CONTRA 

PARTIDA, DEBEN SOMETERSE A LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE GA 

3) ALICIA KAPLAN DE DRIMER. Qp. CIT. PÁGo 51. 



RANTICEN LA CONSEcus16N DE sus PROP6SITOS SOCIALES EVITAN-

DO LA DESNATURALIZAC16N DE sus CARACTERES EiPECfF1cos. 

PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS COOPERATIVAS 

DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL SE REQUIERE QUE ÉSTAS DISPON 

GAN DE INSTALACIONES ADECUADAS, SOBRE TODO EN AQUELLOS CA-

SOS EN QUE, POR SU DESARROLLO INTERIOR, LLEGAN A CONTAR 

CON OFICINAS TÉCNICAS PROPIAS. 

PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS COOPERATIVAS -

DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL SE REQUIERE QUE ÉSTAS DISPON 

GAN DE INSTALACIONES ADECUADAS, SOBRE TODO EN AQUELLOS CA-

SOS EN QUE, POR SU DESARROLLO INTERIOR, LLEGAN ~ CONTAR 

CON OFICINAS TÉCNICAS PROPIAS. 

'I? 

EN RE-SUMEN, QUIZÁ NO HAYA OTRA COOPERATIVA QUE TENGA

FROBLEMAS MÁS COMPLEJOS QUE LOS QUE TIENEN LAS COOPERATIVAS 

OE LA VIVIENDA. SON MUCHOS Y MUY VARIADOS LOS PROBLEMAS 

QUE SURGEN AL ELABORAR LOS LOTES DE CONSTRUCCl6N, AL CON 

TRATAR A NUMEROSOS Y DIVERSOS CORTESANOS, AL ARREGLAR LOS-

PAGOS A LARGO PLAZO, AL CONCILIAR AJUSTES ACEPTABLES EN LA 

VECINDAD Y AL EFECTUAR LOS ARREGLOS PARA EL MANTENIMIENTO. 

.1 
i 
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EL MOVIMIENTO COOPERATIVO EN EL EXTRANJERO 



A L E M A N 1 A • 

ttEN ALEMANIA, DURANTE LARGO TIEMPO, LA CLASE OBRERA - -

SE NEG6 A CREER EN LA EFICACIA DE LA COOPERACl6N OE CONSUMO, 

POR HALLARSE PENETRADA DE LA TEORÍA DE LA LEY DE BRONCE, CO

MO LA LLAMABA LASALLE 1 ES DECIR, DE LA TEORÍA CLÁSICA QUE EN 

SEÑA QUE TODA REDUCC16N EN EL COSTO DE LA VIDA TRAE CONSIGO-

FATALMENTE UNA REDUCCl6N IGUAL EN LA TASA DE LOS SALARIOS y• 

QUE, POR CONSIGUIENTE, ESE DEBÍA SER EL EFECTO NEFASTO DE LA 

SOCIEDAD DE CONSUMO"• (1) 

EN LA ACTUALIDAD ALEMANIA QUE CON TANTA LENTITUD ENTR6-

EN LA COOPERACl6N DE CONSUMO MARCHA A PASO DE GIGANTE: EN ES 

TE CAMPO, COMO EN EL INDUSTRIAL, TIENDE A SOBREPUJAR A INGLA 

TERRA, Y AL PASO QUE VA ES PROBABLE QUE LO CONSIGA. 

ttlAS DIFICULTADES DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO ALEU~N HAS 

TA ANTES DEL ARMISTICIO DE LA PRIMER GUERRA MUNDIAL, EN 1918 

PARECÍAN INSUPERABLES. No OBSTANTE, EL NÚMERO DE SOCIOS Y 

EL MONTO DE LAS OPERACIONES SE DUPLICA ENTRE 1914 Y 1933"• 

(2) 

[STE MOVIMIENTO HASTA ANTES DE-1933 LLEGÓ A SER MÁS IM-

PORTANTE QUE EL FRANCÉS, PERO CON EL ADVENIMIENTO DEL NAZIS-

UD Y LA GUERRA SE PRODUJERON LAS CONSIGUIENTES PERTURBACIO -

NE So 

ttlA FEDERACl6N DE COOPERATIVAS ALEMANAS, REUNIDAS EN 

1917 EN EL CONGRESO DE NUREMBERG, HIZO LA SIGUIENTE DECLARA-

1) CARLOS G10E. OP. C1T. PÁa. 48. 
2) JAMES PETER WARBASSE. Qp, CIT. PÁG. 50. 



Cl6N: ESTE GIGANTESCO ASESINATO Y ESTA DESTRUCCl6N CONTI 

NUA DE OBRAS DE LA CIVILIZACl6N DEBE CESAR. EN TODOS 

, . , 
LOS DIAS ES MAYOR EL NUMERO DE PERSONAS QUE SOSTIENEN DE 

TODO CORAZ6N QUE ES UNA VERDAD INCONTESTADA EL LEMA DE -

UNA VIEJA COOPERATIVA ALEMANA: "LA COOPERACIÓN ES LA PAZ 11 

(3). 

ACTUALMENTE EN ALEMANIA Y ALGUNOS OTROS PAÍSES EURO 

PEOS 1 LA AYUDA FINANCIERA AL MOVIMIENTO COOPERATIVO ME 

DIANTE CRÉDITOS BARATOS HA Slül SIEMPRE CONSIDERABLE Y -

NO TIENE NADA QUE VER CON EL SOCIALISMO, COMO SE CREE 

POR LO GENERAL. Es SIMPLEMENTE DE LA TEORfA PATERNAL DE 

LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO A CIERTAS FORMAS DE VIDA ECO 

N6UICA QUE HAN EXISTIDO DESDE HACE LARGO TIEMPO EN ESOS-

PAÍSES e 

C A N A D A • 

nEL MOVIM!ENTO C~~ADIENSE EMPEZ6 AL CONSTITUÍRSE LA 

COMUNIDAD COOPERATIVA DE CANADÁ EN 1909. ESTA ORGANIZA-

Cl6N HA HECHO COMPRENDER A UN PUEBLO DE INICIADORES EL -

VERDADERO SIGNIFICADO DEL COOPERATIVISMO. HA PROMOVIDO -

CON GRAN CELO LA EDUCACl6N, LA ESTANDARIZACIÓN Y TODA ME 

DIO.A DE PROTECc16N AL SISTEMA COOPERATIVOn. (1) 

ÜNA DE LAS MÁS NOTABLES SOCIEDADES COOPERATIVAS DEL 

HEMISFERIO OCCIDENTAL ES LA COOPERATIVA BRITÁTICA-CANA -

DtENSE CON SEDE EN SIONEY NIMES. 

3) JAMES PETER WARBASSE. ÜP. CIT. PÁG. 52. 
1) JAMES PETER WARBASSE. ÜP. CIT. PÁG. 73. 



EN EL CANADÁ SE HA DESARROLLADO UN HERMOSO y ACTIVO 

ESPÍRITU DE APOYO ~UTUO APROVECHANDO LAS EXPERIENCIAS rA 

VORABLES DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTOS AGRARIOS. EN 

UN PA(S AGRf COLA COMO LO ES EL CA~ADÁ ES NATURAL QUE SEAN 

LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS QUE SE DEDICAN A LA VENTA DE

SUS PRODUCTOS LAS QUE VAYAN ADELANTE. 

E S P A ~ A • 

"EN ESPAÑA EL COOPERATIVISMO CONSUMIDOR PROGRES6 EN

CATALUÑAt Y ALGO MENOS EN VASCONIA; SE TRATABA DE UN MOVI 

MIENTO OBRERO QUE, SI BIEN NO ESTABA EN REALIDAD AFILIADO 

AL PARTIDO, TENÍA CUANDO MENOS TENDENCIA A LA IZQUIERDA.

EL RÉGIMEN.ACTUAL LE HA QUITADO SU VITALIDAD Y LE HA DADO 

POCO CAMPO PARA CRECER, A PESAR DE QUE OTRAS RAMAS DEL COO 

PERATIVISMO HAN PROGRESAoo"(1). 

TAMBIÉN EN CATALUÑA FUÉ EXPEDIDA UNA LEY SOBRE LAS -

COOPERATIVAS QUE DATA DEL 14 DE FEBRERO DE 1934, ANOTANDO

EN SU PRIMER ARTICULO: POR SOCIEDAD COOPERATIVA SE ENTIEN

DE LA ASOCIACl6N DE PERSONAS NATURALES O CIVILES QUE SE 

PROPONEN MEJORAR LA SITUACl6N ECON6MICA Y SOCIAL DE SUS 

MIEMBROS, ESTABLECIENDO UNA COMUNIDAD VOLUNTARIA EN LA 

CUAL EL SERVICIO MUTUO Y LA COLABORACt6N PECUNIARIA DE TO

DOS SUS MIEMBROS PERMITA REALIZAR LA FUNCIÓN QUE SE PROPO

NEN: TP.ABAJO, PRODUCCl6N, IDSTRIBUCIÓN, CONSUMO,CRÉDITO, -

PREVISIÓN, SEG~ROS O CUALQUIERA OTRA QUE TIENDA A MEJORAR

LAS RELACIONES SOBRE TODA IDEA DE BE~ErlCIO PARTICULAR, Y-

1) MARGARET DtGBYo OP. CIT. PÁG. ?5. 



. --· - -

A SUPRIUIR TODO LUCRO ENTRE LOS ASOCIADOS Y ENTRE ELLOS Y 

SUS RESPECTIVAS SOCIEDADES. 

~SEGÚN LOS EST~TUTOS DE LA FEDERACl6N DE COOPERATIVAS 

DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO DE CATALUÑA LOS MIEMBROS DEL COMI

TÉ EJECUTIVO, POR EL HECHO DE SER ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA, 

SE DEBEN OE PLENO A LAS FUNCIONES OE AQUEL; TENIENDO ABSO-

LUTAS FACULTADES PARA ACTUAR EN EL SENO DEL MISMO INDEPEN

DIENTEMENTE DE LAS FUNCIONES ~··~ PUEDAN LLEVAR A TÉRMINO -

EN EL GRUPO, NO SIENDO OBSTÁCULO ESTA PLENITUD E INOEPEN -

OENCIA OE ACTUACl6N PARA SERVIR OEL NECESARIO ENLACE ENTRE 

EL COUITf EJECUTIVO y EN EL GRUPO AL CUAL PERTENEZCA" (2) 

ESTA FEOERAC 16N DE.COOPERATIVAS CONSIDERA LA GRAN IM

PORTANCl A QUE TIENE LA ORGANIZACIÓN DE LA AGRICULTURA ESPA 

ÑOLA, ESTUDIANDO PARA ESTE EFECTO CON ESPECIAL CARIÑO EL -

PROBLEMA DE LA COOPERACÓN Y EL CRÉDITO. 

LAS DISPOSICIONES VIGENTES QUE REGULAN· EN ESPAÑA LAS

FEOERACIONES ANTES MENCIONADAS, ORDENAN QUE CON INOEPENDEN 

CIA DEL FONDO SOCIAL, HAN DE CONSTITUÍR UN FONDO COLECTIVO. 

Y DE ESTA FORUA HASTA LOS GANADEROS ESPAÑOLES QUE SE DEDI

CAN A LA CRÍA DE CABALLOS PODRÍAN OBTENER MEJORES VENTAJAS 

Y FACILIDADES PARA LA VENTA DE SUS PRODUCTOS, SI TOMARAN -

EL NUEVO RUUBO QUE LES PERMITA LA CREACIÓN DE CABALLERIZAS 

COOPERATIVAS. 

2) 8ALDOUERO CERDÁ Y RICHART. OP. CIT. PÁG. 82. 



"LA LEY DE COOPERATIVAS DEL 4 DE JULIO DE 1931 ES -

LA PRIMERA LEY DE ESTE CARÁCTER QUE SE PUBLICA EN ESPAÑA; 

PERO ANTES SE HABfAN DICTADO ALGUNAS DISPOSICIONES AISLA

DAS Y SE HABÍAN PREPARADO DIVERSOS ANTEPROYECTOS MUY INTE 

RESANTES, QUE DESPUÉS SE UTILIZARON PARA REDACTAR DEFINITI 

VAMENTE LA CITADA LEY"• (3) 

ESTA LEY DE COOPERATIVAS SE INSPIRÓ EN EL PRIMER CON

GRESO NACIONAL DE COOPERATIVAS REALIZADO EN ESPAÑA, EN 

1921, FUNDÁNDOSE LA FEDERACIÓN NACIONAL DEL MOVIMIENTO COO 

PERATIVOo 

ESTADOS UNIDOS. 

EN LOS ESTADOS UNIDOS.SE HAN ABIERTO GRANDES CAUSES A 

LA CORRIENTE ~OOPERATIVA, y ÉSTA GANA IMPORTANCIA DfA A oiA, 

SIENDO LA FEDERACl6N DE COOPERATIVAS EL RECURSO QUE PUEDE -

UTILIZARSE PARA TRIUNFAR EN LA LUCHA COMERCIAL. 

Los COMIENZOS DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO EN LOS ESTA -

DOS UNIDOS SE HACE NOTAR EN 1845, CUANDO LA SOCIEDAD ÜBRERA 

DE SOCORROS MUTUOS ABRE SU PRIMER ALMACÉN EN LA CIUDAD DE -

BosTON. DESDE ESE MOMENTO LA-CLASE TRABAJADORA HA HECHO TO

DO LO POSIBLE PARA PROMOVER EL COOPERATIVISMO. 

PETER WARBASSE APUNTA QUE "LA COOPERACIÓN EN ESlADOS -

UNIDOS DEBE LUCHAR TAMBIÉN CON UNA POBLACIÓN HETEROGÉNEA. -

PUEBLOS DE DISTINTAS RAZAS, CON DISTINTAS COSTUMBRES E IDIO 

MAS DIVERSOS NO SIEMPRE SE DAN CITA FÁCILMENTE EN UNA SOCIE 

3) JosÉ MA. CIURANA FERNÁNDEZ. Qp. C1T. PÁG. 299. 



DAD COOPERATIVA"• (1) 

TAMBIÉN EL AVANCE TAN LENTO DE LA COOPERACIÓN EN Es-

TADOS ÜNIDOS 1 SE DEB~ AL HECHO DE QUE LA RIQUEZA DESLUM -

BRA DE TAL MODO Y ECLIPSA TANTO A LA MISERIA QUE SIEMPRE-

PARECE POSIBLE ESCAPAR A LA POBREZA EN PRESENCIA DE TANTO 

DINERO. 

EN ESTADOS UNIDOS LOS CAMPESINOS 1 QUE APRENDIERON LA 

PRIMERA LECCIÓN DE SERVICIOS MUTUOS EN SUS ORGANIZACIONES-

DE VENTA, SON AHORA LOS ELEMENT0S DOMINANTES DEL MOVIMIEN 

TO COOPERATIVO DE CONSUMO. 

POR OTRA PARTE SON LOS ESTADOS UNIDOS LOS INICIADORES. 

EN LA PROVISIÓN DE CRÉDITO COOPERATIVO AL CAMPESINO ASALA-

RIAOO. 

"LA LIGA DE COOPERATIVAS bE LOS ESTADOS UNJDOS PROPONE: 

SE CONSIDERARÁ COMO SOCIEDAD COOPERATIVA 1 SEGÚN ÉSTE ARTÍC~ 

LO, TODA SOCIEDAD EN LA CUAL CADA SOCIO TENDRÁ UN VOTO, y -

QUE HAYA SIDO ORGANIZADA PARA EJERCER, EL INTERÉS COMÚN OE

SUS MIEMBROS, TODA ACTIVIDAD ECONÓMICA LEGAL. Sus MIEMBROS-

PODRlN SER PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS"• (2) 

POR SU PARTE ALFRED SHEETS, BASADO EN UNA EXTENSA SELEC 

Ct6N·OE COOPERATIVAS PROPONE QUE LA LIGA COOPERATIVA·AOEMÁS 

DEBE SEÑALAR EL PAPEL QUE DEBEN DESEMPEÑAR LAS COOPERATIVAS 

COMO INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD. 

POR OTRO LADO LA LIGA COOPERATIVA ENSEÑA A LAS SOCIEDA-

DES COMO DEBEN PREPARAR SUS COMISIONES DE EDUCACIÓN. ÜIRI -

1) PETER BARBASSE. Qp. CIT. PÁG. 76 
2) JOAQUÍN RAUÍREZ CABAÑAS.· OP. CIT. PÁG. 13. 



GJR EL IN3TITUT·J -.:ccDA.LEj ?RSPARAR C'JP.SOS SOBRE C00i'E

RACJ6N PARA ESCUELAS Y GRUPOS DE ESTUDIOS. 

C H 1 N A • 

"CHINA ES UN PUEBLO COOPERATIVO POR NATURALEZA. EL 

MOVIMIENTO COOPERATIVO MODERNO, SIN EMBARGO, HA PENETRA 

DO EN ÉPOCA RECIENTE EN ESTE PAÍS. LAS PRIMERAS SEMILLAS 

DEL SISTEMA FUERON DIFUNDIDAS POR EL PROFESOR$,· Y. 

HSUEH, AL TERMINAR LA PRIME1 GUERRA MUNOIAL. ÜESDE 1$27, 

CUANDO LOS NACIONALISTAS LLEGAN AL PODER, EL MOVl~IENTO

CUENTA CON EL APOYO OEL GOBIERNO" (1) 

EL MOVIMIENTO COOPERATIVO CHINO INIC16 SU LIGA COO

PERATIVA EN 1940, REALIZANDO SU PRIMER CONGRESO EN 1942. 

EL ESTADO SE INTERES6 MUCHO EN LAS C00PERATIVAS, CREÁNOO 

SE UN ALMACÉN COOPERATIVO EN 1940 CON PRÉSTAMO DEL ESTA-

DO. 

LAS COOPERATIVAS DE CONSUUO, AL IGUAL QUE EN JAP6N, 

SON OE TIPO FAMILIAR ECONOMIZANDO DE ESTE MODO MUCHOS 

GASTOS. LA SOCIEDAD COOP~RATIVA DENOMINADA P!NG ~ING SE

FORM6 EN 1922 EN LA ÜNIVERSIDAD DE SHANGAI, EN DONDE ES

TUDIANTES, PROFESORES Y GENTES DEL PUEBLO ACTÚAN S !EMPRE 

UN r.Dos. 

TAMBIÉN EN CHINA, LAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO SE 

HAN GENERALIZADO EXTRAORDINARIAMENTE, LLEVANDO SU BENÉFJ 

CD INFLUJO A TODAS LAS COMARCAS Y ENCONTRÁNDOSE FEDERA -

CIONES QUE DISPONEN DE PEQUEÑOS RECURSOS, PERO DE NUMEROSOS 

ASOCIADOS CON UNA INFLUENCIA DECISIVA. 



EL CHINO -DICE RIVAS MORENO- HA LLEGADO A RECONO

CER EN LA COOPERACl6N VENTAJAS TAN POSITIVAS, QUE CUAN 

DO EMIGRA SI EN EL PUNTO DE RESIDENCIA HAY COOPERATI -

VAS QUE LE PERMITA UTILIZAR ALGÚN SERVICIO INMEDIATA 

MENTE SOLICITA EL INGRESO EN ESA SOCIEDAD. 

F R A N C 1 A • 

"EL MOVIMIENTO COOPERATIVO INICIADO EN FRANCIA EN 

1848, CON MEJOR DESEO QUE ACIERTO, SIRv16 A SCHULzE co 

MO CAMPO DE ESTUDIO DONDE RECOGER MUY ÚTILES ENSERAN -

ZAS, QUE LE VALIERON PARA SALVAR EN SU PAÍS LOS PRINCI 

PALES ESCOLLOS QUE HABÍAN LLEVADO AL FRACASO LOS IOEA

L ISUOS DE LOS REVOLUCIONARIOS FRANCESEs."(1) 

APROVECHANDO ESTE MOMENTO, SCHULZE DESEABA LLEVAR 

EL INFLUJO DE SUS INICIATIVAS A LOS DEMÁS PAÍSES DE Eu 

ROPA, Y PARA REALIZAR SU PENSAMIENTO QUISO APROVECHAR

LA CIRCUNSTANCIA FAVORABLE DE CELEBRARSE EN PARÍS LA -

EXPOSICl6N DE 1867¡ PERO EL GOBIERNO FRANCÉS NO PERMl

Tl6 QUE SE REUNIERA EL CONGRESO OE LA COOPERACl6N QUE

HABÍA PROYECTADO SCHULZE. 

CHARLES GIOE APUNTA A ESTE RESPECTO QUE "ES PRECI 

SO CONFESAR QUE SI EL MOVIMIENTO COOPERATIVO EN FRAN -

CIA SE MUESTRA UN POCO RETRASADO EN RELACIÓN CON EL DE 

OTROS PAÍSES EXTRANJEROS, SE DEBE EN PARTE A QUE EL NI 

VEL DE LA MORALIDAD EN LAS COOPERATIVAS, AUNQUE GENERAL 

MENTE SUPERIOR AL DEL COMERCIO PROFESIONAL 1 NO ES TODA-

1) RIVAR MORENO. ÜP. C1r. PÁG. 41. 
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VÍA MUY ELEVADO". (2) 

"LAS IDEAS PROGRESIVAS QUE SACUDIERON A EUROPA EN 

1848, SE EXPRESA EN FRANCIA POR LA FORMACl6N DE SOCIEDA 

DES DE PRODUCCl6N, PERO POCO HACEN POR LA COOPERACt6N". 

(3) 

PUES NO OBSTANTE LA UNIDAD REALIZADA EN FRANCIA, -

SE ENCUENTRAN TENDENCIAS DIVERGENTES Y AÚN TIPOS DIST IN 

TOS DEL COOPERATIVISMO, ESTO SE DEBE PP.INCIPALMENTE A -

LA DIVIS16N QUE EXISTE ENTRE LOS COOPERADORES FRANCESES 

Y QUE VENÍA NEUTRAL IZANDO ESFUERZOS DESDE 1879 1 AÑO EN

QUE SE CELEBR6 EN LA CIUDAD DE MARSELLA UN CONGRESO VER 

DADERAMENTE CRUCIAL EN EL DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIO 

NE OBRERAS. 

JULES GUESDE, INICIAOOR DEL MOVIMIENTO MARXISTA EN 

FRANCIA, DECLAR6 EN ESTE CONGRESO DE MARSELLA "QUE LAS

SOC IEDADES COOPERATIVAS DE NINGUNA MANERA POORfAN SER -

CONSIDERADAS COMO MEDIOS BASTANTE PODEROSOS PARA ALCAN-

ZAR LA EMANCIPACl6N DEL PROLETARIADO". 

"ALGUNAS ASOCIACIONES AGRÍCOLAS DE FRANCIA HAN TO-

MADO EL EJEMPLO DE LO QUE SE HACEN EN ALEMANIA, CON OB

JETO DE QUE LOS ACAPARADORES EN NINGÚN MOMENTO PUEDAN -

PONER LA LEY A LOS COSECHEROS Y A ESTE PROP6SITO HAN ES 

TABLECIDO SILOS COOPERATIVOS DONDE DEPOSITABAN LOS GRA-

NOS, RECIBIENDO UNA SUMA PROPORCIONADA AL VALOR DE LA -

2) CHARLES G10E. OP. C1T. PÁc. 75. 
3) PETER WARBASSE. Qp. CtT. PÁG. 48. 
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ENiRF.GA DE CREALG:'; QUE HACE. 11 (4) 

PoR su PARTE, LOS SINDICATOS AGRfcoLAS, ~UE ESTlN 

UUY LEJOS DE SER ASOCIACIONES COOPERATIVAS, HAN INFLUÍ 

DO DE UNA MANERA DECISIVA EN EL PROGRESO DE LA AGRICUL 

TURA FRANCESA. 

EL NÓMERO DE SINDICATOS Y.DE COOPERATIVAS AGR(co-

LAS AUMENTA EN TAL MEDIDA Y SU LABOR ES TAN ACTIVA y -

ACERTADA, QUE, CON RAZ6N DECÍA M. RUAN, SIENDO MINIS 

TRO 11 QUE PRONTO NO HABRl EN FRANCIA NI PROPIETARIOS NI 

COLONOS QUE NO ESTUVIESEN EN CONDICIONES DE PARTICIPAR 

DE LAS VENTAJAS DEL CRÉDITO AGRfCOLA 11
o (5) 

POR ÚLTIMO SE HA RECONOCIDO EN FRANCIA QUE LA COO 

PERACl6N ES EL MEJOR AUXILIO DE LA PROSPERIDAD AGRÍCO-

LA Y DEL FOMENTO DE LOS INTERESES GENERALES; PERO LOS-

GOBIERNOS HAN TENIDO EL MAL ACUERDO DE DAR Y RETIRAR -

SUBVENCIONES RESPONDIENDO A MIRAS POLfTICAS. 

'
11 EL MAYOR NÓMERO DE LECHERfAS COOPERATIVAS SE HA-

FUNDADO EN FRANCIA EN TERRENOS QUE ESTUVIERON DESTINA-

DOS AL CULTIVO DE LA vio. DESTRUfDA ÉSTA POR LA FILOXE 

RA, LOS DUEÑOS DE AQUELLAS PARCELAS CONSULTARON CON EL 

INGENIERO AGR6NOMO DE LA RiG16N, Y ÉSTE LES ACONSEJ6,-

DESPUÉS DE UN ESTUDIO MUY CONCIENZUDO DEL SUELO Y DEL-

·CLIMA, QUE DEBÍAN EXPLORAR LOS FORRAJES Y EL VACUNO, -

PARA DAR VIDA A LA INDUSTRIA LECHERA EN TODAS SUS FOR-

UAS 11 o (6) 

4) R1vAs_~ORENO. OP. C1r. Pia. 96. 
5
6

) RIVAS MORENO. ÜP. C1T. PÁG. 98. 
) RIVAS MORENO. Qp. CIT. Ple. 103. 



EN EL QUINTO CONGRESO DE LA ALIANZA COOPERATIV~ -

1 NTERNAC IONAL CELEBRADO EN ;;:Ar1C,HESTER EN 1902, LAS L""·~ 

CHERfAS COOPERATIVAS FRANCESAS DEJARON EL PA8ELL6N ~ -

UNA ALTURA ENVIDIABLE; SIENDO ESTE COOPERATIVISMO LE -

CHERO REGIONAL M~S QUE NACIONAL, OPERANDO CCN LA MITAD 

DE LA PRODUCCl6N NACIONAL DE LECHE. 

APUNTA CARLOS GtDE QUE "EN FRANCtA 1 LA GUERRA SOR 

PRENDIÓ A NUESTRAS COOPERATIVAS EN ºLENA CRISIS, AL 

OÍA SIGUIENTE DE AQUEL EN QUE LAS DOS ORGANIZACIONES -

RIVALES, DESPUÉS DE DIECIOCHO AÑOS DE DISPUTA, SE HA -

BfAN FINALMENTE RECONCILIADO, PERO SIN TENER AÓN EL 

TIEMPO NECESARIO PARA CIMENTAR SU UNIDAD Y PROCURARSE

LOS 6RGANOS NECESARIOS"• (7) 

ESTA GUERRA PUSO NO SOLO A ALGUNAS SOCIEDADES BAJO 

LA DURA PRUEBA DE LA OCUPACIÓN ENEMIGA, SINO A TODO EL

UOVIUIENTO FRANCÉS. Es CARACTERÍSTICA DE ESTE MOVIMIEN

TO, QUE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS MANTENGAN CON PEL CASI 

LA MISMA RELAC16N QUE ~ANTIENEN LAS COOPERATIVAS DE CON 

SUMIDORES CON LAS SOCIEDADES PRODUCTORAS INGLESAS, ES -

DECIR, COMO CLIENTE PRINCIPAL Y COMO PROVEEDOR DE CAPI

TAL. 

Los FRANCESES~ A PESAR DE su MAYOR RIQUEZA y OOMl

DE LA ENOLOGfA 1 HAN RECONOCIDO QUE EN LA COOPERACl6N 

7) CARLOS GIDE. OP. C1r. PÁG. 7. 



TIENEN ELEMENTOS OE OEFENSA OE QUE HASTA AHORA HABÍAN 

PRESCINDIOO EN LA LUCHA COMERCIAL. 

"FRANCIA NO INGRESÓ SINO YA TAROE EN LA COOPERACIÓN 

DE CONSUMO, PORQUE PRIMERAMENTE EMPRENDIÓ SU MARCHA POR

LOS OTROS DOMINIOS DE LA COOPERACION -EL PRINCIPIO, EN -

184-8, BAJO LA INSPIERACIÓN DEL S.OCIALISMO ASOCIACIONISTA 

DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO EN LA ASOCIAC16N COOPERATI 

VA DE PRODUCCIÓN-; POSTERIORMENTE, DE 1863 A 1866 EN LA

ASOCIA~IÓN COOPERATIVA DE CRÉDITO, PERO CONSIDERANDO ES

TA MISMA COMO UNA ETAPA HACIA LA ASOC~Ac:6N DE ~~c~ucc16NZ 

(8) 

Los ECONOMISTAS FRANCESES QUE TRATARON DE LA COOPERA 

CIÓN DE CONSUMO EN SUS PRINCIPIOS, NO LE ASIGNABAN OTRA -

UIRA QUE LA DEL AHORRO, PERO ESE CONCEPTO ES HOY ENTERA -

MENTE ANTICUADO. 

EN FRANCIA LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS NO PUEDEN ES

TAR SOMETIDAS AL IMPUESTO PORQUE NO REALIZAN UTILIDAOES,

AÚN CUANDO EL VOCABLO INGLÉS DIVI SE PRESTA A DESAGRADA -

BLES CONFUSIONES, LA SOCIEDAD NO DISTRIBUYE DIVIDENDOS, -

SINO QUE, COMO LO DETERMINA MÁS EXACTAMENTE LA EXPRESIÓN

FRANCESA RESTITUYE LOS EXCEDENTES PERCIBIDOS, 

ALGUNOS AUTORES FRANCESES, ~ELGAS E ITALIANOS, QUE -

SON LOS QUE MÁS SE HAN PREOCUPADO DEL ESTUDIO DEL PAGO DEL 

IMPUESTO Y CONTABILIDAD DE LAS COOPERATIVAS, ENTIENDEN QUE 

8) e A R L o s ·G 1 D E • o p • e 1 T • p Á G • 42 • 
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ENTRE ÉSTAS Y LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y MERCANTI 

LES QUE DESARROLLAN EL MISMO Q'JETIVO NO EXISTE OlfEREN 

CIA ALGUNA. 

1 T A L 1 A • 

EL MOVIMIENTO COOPERATIVO EN ITALIA AUNQUE BAJO AS 

PECTOS DISTINTOS TAMBIÉN ES NOTABLE, PUES LOS ITALIANOS 

SON LOS QUE MEJOR HAN CONQUISTADO LA COL~BORACl6N OE 

LAS 3 GRANDES fORMAS DE ASOCIACIONES OBRERAS, ESTO ES:-

LOS SINDICATOS, LAS SOCIEDADES OE AUXILIOS MUTUOS Y LAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE CONSUMIDORES. 

RESPECTO AL UOVIMIENTO COOPERATIV0 1 APUNTA RIVAS -

MORENO QUE "LOS ESCRITORES ITALIANOS ABOGAN CON BUEN 

SENTIDO, PORQUE LAS_ COOPERATIVAS VIVAN LIBRES OE TODA -

TUTELA DEL ESTADO, LA PROVINCIA Y EL MUNICIPIO.n (1) 

"LAS DOS OESTILERfAS COOPERATIVAS M¡S NOTABLES FUN 

DADAS EN ITALIA, SON LA DE fRASCATI, FUNDADA EN 1894, Y 

LA DE GATTAMARA 1 EN 1896.n (2) 

POR SU PARTE 1 MARGARET ÜIGBY NOS DICE QUE "LAS GRAN 

JAS COOPERATIVAS ITALIANAS TIENEN UNA HISTORIA MÁS LARGA, 

COMO EN ISRAEL, HAY DOS CLASES: LAS DIVIDIDAS QUE SE PA-

RECEN A LAS ALDEAS ISRAELITAS, CON PROPIEDADES INDIVIDUA 

LES Y SERVICIOS COOPERATIVOS, Y LAS NO OIVIOIOAS QUE SE

A~ERCAN MÁS A LOS KOLJOSES Rusos". (3) 

1) RIVAS ~DRENO. Qp. CtT. PlG. 135. 
2) RtVAS MORENO. Qp. CITo PlG. 1)2, 
3) MARGARET DIGBY. ÜP, CIT. p¡G. 174• 
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VARIAS DE ESTAS GRANJAS SON PROPIEOAO DE UN GRUPO 

OE FAMILIAS QUE VIVEN Y TRABAJAN EN ELLAS; OTRAS SON -

PROPIEDAD OE FEDERACIONES COOPERATIVAS. Los NIVELES DE 

CULTIVO Y DE PRODUCTIVIDAD DE LAS GRANJAS COOPERATIVAS 

ITALIANAS,.EN LA MAYOR(A DE LOS CASOS SON BASTANTE CON 

SIDERABLES. 

YA PARA TERMINAR DIREMOS QUE EN ITALIA CUANDO CON 

TABA CON VARIAS ORGANIZACIONES COOPERATIVAS, EL RÉGI 

MEN FACISTA 1 ORGANIZACIÓN POLfTICA REPRf.SENTATIVA OE 

GRANDES INTERESES, DE PODEROSAS EMPRESAS Y FUERZAS NA-

CIONALISTAS, PROCEDIÓ A LA DESTRUCCIÓN DE ESTAS ORGANI 

ZACIONES MATANDO A SUS SOCIOS QUE SE ENCONTRABAN AMPA-

RAOOS SAJ~ LA AUTÓRIDAO OEL ESTADO. 

INGLATERRA. 

"AL COMENZAR LA PRIMER GUERRA MUNDIAL, LAS COOPE

RATIVAS BR1TlNICAS PROPORCIONARON SOCORROS A ~os COOPE 

RADORES ALEMANES QUE HABÍAN CAÍDO PRISIONEROS DEL GOBIER 

NO BRITlN1co." (1) 

ASIMISMO LAS FUERZAS ECONÓMICAS QUE LLEGARON AL PO 

DER, DESPUfS DE ESTA PRIMERA GUERRA 1 EMPLEARON SU GRAN-

--
INFLUENCIA EN EL GOBIERNO PARA ATACAR A LAS SOCIEOAOES-

COOPERATIVAS. 

ACTUALMENTE EN INGLATERRA UN VOLUMEN CADA VEZ MAYOR 

DE GRANOS LOS MANEJAN LAS COOPERATIVAS DE AGRICULTORES -

QUE SE FORMARON ORIGINALMENTE PARA ABASTECER SUS NECESI-

DAOESe 

1) JAMES PETER WARBASSE. 0P. CIT. PlG. 155. 



EL COOPERATIVISMO AGRiCOLA EN LA GRAN 8RETA~A, AUN-

QU~ INCLUYE SOCIEDADES QUE PRESTAN VARIAS CLASES DE SER-
. ' 

VICIOS, ESTÁ DENOMINADA POR LOS PROPÓSITOS GENERALES DE

L~ ASOCIAC16N B~SADOS EN EL ABASTECIMIENTO Y OPERANDO EN 

UNA ESCALA BASTANTE GRANDE. 

ttlA JUNTA DE COMERCIO DE LECHE PUEDE CONSIDERARSE,-

EN CIERTO SENTIDO, COMO COOPERATIVA EN UNA ESCALA NACIO

NAL, YA QUE LA ADOPCIÓN DEL PROYECTO SE HIZO MEDIANTE YO 

TACIÓN, EN PRIMERA INSTANCIA DE LOS LECHEROS DE INGLATE

RRA, Y LA JUNTA DIRECTIVA LA ELIGEN ELLOStto (2) 

PERO NUNCA SE FUNDARON MUCHAS CREMERfAS YA QUE EL -

MERCADO DE LECHE LfQUIDA SIEMPRE HA SIDO M'S NEGOCIO, 

CREÁNDOSE LAS EMPRESAS COOPERATIVAS PARA REUNIRLA Y VEN-

DERLA AL MAYOREOo 

ASIMISMO EN INGLATERRA HAY ALGUNAS COOPERATIVAS QUE 

FABRICAN TOCINO, OTRAS MÁS QUE VENDEN LA LANA TAMBIÉN EN 

FORMA COOPERATIVA. 

ÜEBEMOS TAMBIÉN RECORDAR QUE LOS SOCIOS DE LAS COOPE 

RATIVAS INGLESES ANTES DE 1919, SE NEGARON A IDENTIFICAR-

SE CON CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO YA EXISTENTE, PARA QUE

NO SE LES ACU~ARA DE FAVORECER UNA POLÍTICA DE PARTIDO. 

"LA ESTRUCTURA DEL MOVIMIE~TO COOPERAílVO BRITÁNICO 

HOY EN DÍA, ES, PUES, MUY COMPLEJA, YA QUE CUBRE UN AMPLIO 

CAMPO DE PROCESOS ECONÓMICOS Y SERVICIOS, ASi COMO UN ELA 

2) MARGARET ÜIGBY. 0P. CIT. PÁG. 143. 



BORAOO MECANISMO POR ~EDIO DEL CUAL LAS ACTIVIDADES DEL 

MOVIMIENTO SON ESTIMULADAS Y MANEJADAS POR LOS SOCIOS~-

(3) 

PERO EN LOS PRIMEROS ofAs LAS SOCIEDADES RECIÉN OR 

GANIZADAS NO CONTARON CON MÁS LUZ QUE LA QUE ALUMBRABA-
·, 

DESDE ROCHDALE. 
1 N D l A • 

"LA PRIMERA SOCIEDAD COOPERATIVA DE ~A INDIA FUÉ 

UNA SOCIEDAD DE CRÉDITO ORGANIZADA POR UN FUNCIONARIO 

DEL GOBIERNO BRITÁNICO A FINES DEL SIGLO PASADO. ÜESDE-

ENTONCES EL PROGRESO ~A SIDO LENTOt Y SE HA DESARROLLA

DO SOBRE TODO ~N EL PLANO DEL CRÉDITOt Y SIGUE SIENDO 

APOYADO AU~LIAMENTE POR LOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO 

BRITÁNICO. AHORA, TAMBIÉN HÁBILES LÍDERES HINDÚES DEL MO 

VIMIENTO SE PREOCUPAN POR ESTIMULAR LA INICIATIVA POPU -

LAR Y LA.SEGURIDAD DEL MISMO." (1) 

POR OTRO LADO ES DE PARTICULAR INTERÉS QUE EN LA IN 

DIA, COMO EN REALIDAD EN CASI TODOS LOS PAÍSES QUE HAN OB 

TENIDO SU INDEPENDENCIA, EL COOPERATIVISMO ES CONSIDERADO 

COMO UNA PARTE ESENCIAL DE LA ECONOMÍA NACIONAL Y SE LE -

HA ASIGNADO UN PAP~L ESPECIFICO EN EL PLAN NACIONAL DE DE 

SARROLLOo EN LA INDJA ESTO COMPRENDE EL EXPERIMENTO CONO-

CIDO COMO SOCIEDAD ESTATAL, POR EL QUE SE ESPERA QUE EL -

MOVIMIENTO COOPERATIVO EFECTÚA UNA SERIE DE TAREAS BAJO -

LA OIRECCl6~ ADMINISTRATIVA DEL ESTADO. 

3) MARGARET ÜIGBY. ÜP. C1T. PÁG. 64. 
1) JAMES PETER WARBASSE.OP. CIT. PÁG. 71. 



POR GLTIMO DIREMCS QUE ttLOS MOVIMIENTOS COOPER~TI 

VOS EN LOS PAISES SUBDESARROLLADOS, ENTRE ~ENTE p~q Lr 

GENERAL ILETRADA V SIN EXPERIENCIA C·:JMERCIAL, SOt-. !Jli -

ciso ESPECIAL •. EL PRIMER EXPERIMENTO' DE INTRODUCIR EL 

COOPERATIVISMO EN UNA POBLACt6N DE ESTAS CARACTERfSTI-

CAS f'UE EN LA INDIA. SE DECIOt6 ENSEGUIDA QIJE EL ~.\OVI 

MIENTO NO DESfA SER FINANCIERAMENTE UN PENSAMIENTO DEL 

ESTADO, Y EN LA INDIA 6RIT~NICA 1 A PESAR DE QUE LOS CAU 

PESINOS NUNCA HAN SIDO LO SUFICIENTEMENTE PR6SPEªns e -

AHORRATIVOS PARA MANEJAR SU pqQPIO MOVIMIENTO SI~ AYUDA, 

LOS PRÉSTAMOS DE LOS BANCOS COOPERATIVOS PARA SATISFA--

CER LA DEUANOA OE CRÉDITO HAN SIDO EN TÉRMINOS COMERCIA 

LES Y A TASAS COMERCIALES." (2) 

LA CONSTRUCCt6N l>E UN MOVIMIENTO COOPERA! IVO EN 'JN 

PAÍS suaoESARROLLAOO TIENE MUCHOS PUNUS DE DIFERENCI. 

CON tL CRECIMIENTO DEL MOVIMIENTO EN SOCIEDADES ADELAN-

TAO AS e 

J A P O N • 

JAMES PETER WARBASS~ APUNTA EN SU LIBRO QUE "EL DE_ 

SARROLLO COOPERATIVO EN EL JAP6N SE INIC16 ENTRE CA~PESI 

NOS y PEQUE~OS PRODUCTORES". (1) y Fu€ As( YA QUE TODAS-

LA s so e 1 EDAD Es Es TABA N o E D 1 c A o As p AR A LA AD Q u 1 s 1 e 1 ó r; C'{;: -

PRODUCTOS RURALES QUE SE ENCARGABAN DE COMPRAR DIVERSAS-

CLASES DE MERCANCÍAS PARA LOS CAMPESINOS Y EL USO OO~SS-

TICO. 

2) MARGARET DIGBY. Qp. C1T. PÁG. 212. 
1) JAMES PETER ~ARBASSE. ÜP. CtT. PlG. 72. 



POR SU PARTE RIVAS MORENO DICE "QUE LAS lNSTITU-

CIDNES COOPERATIVAS DEL JAP6N ATIENDEN, DESDE SU ORI-

GSN MÁ3 A LAS CONO 1C1 ONES MORAi.E S DE LOS SOC 1 OS QUE A 

LOS MEDIOS DE FORTUNA DE QUE DISPONEN". (2) 

UN EJEMPLO DE ELLO LO TENEMOS EN QUE NONONZA KINGI 

RO TUVO MUY PRESENTE LAS ~SOCIACIONES DEL SISTEMA SCHUL 

ZE Y LAS CAJAS DE RAIFF'EINSEN EN LAS CUALES TODOS LOS -

SERVICIOS QUE SE PRESTAN SE HACEN DE UNA MANERA DESINTE 

RESADAo 

JAPÓN F'INCA SU ECONOMÍA EN SU INDUSTRIA, COMO LO -

DEMUESTRA LA DE LA SEDA QUE .'!:!ENE EN ESTE PAÍS EXTRAOR-

01NAR1 A 1 MPORT ANC 1 A Y ADEMÁS ES LA 1NDUSTR1 A QUE HA RE

COG 100 DE LA COOPERAC16N LOS MAYORES BENEFICIOS POSIBL~S. 

ESTO LO VIENE A CONFIRMAR LO QUE DICE RIVAS MORENO QUE--

"LOS HÁBITOS DE ECONOM(A y AHORRO SE HAN FOMENTADO EN E~ 

JAPÓN OESOE EL ÚLTIMO TERCIO DEL SIGLO PASADO HASTA HOY-

EN CONDICIONES QUE NADA TIENE QUE APRENDER AQUEL IMPERIO 

DE LAS NACIONES QUE EN EUROPA RINDEN CULTO MÁS FERVIENTE 

AL MOVIMIENTO COOPERATIVO". (3) 

ACTUALMENTE EN JAP6N L~·PESCA ES UNA PARTE VITAL DE 

LA ECONOMÍA NAC 1 ONAL, MANEJÁNDOLA EN GRAN PARTE EMPRESAS 

FAMILIARES. CASI EN TODOS LOS PUERTOS HAY COOPERATIVAS -

PARA QUE VIGILEN LOS LUGARES OE PESCA, PARA SEGUROS, PA-

RA CRÉDITO Y EL COMERCIO EN GENERAL. 

2) RIVAS ~.iORENO. ÜP. CIT. PÁG. 194. 
3) R1vAs l/.oREt:o. OP. C1T. PÁG. 194. 



:STAS CJOPERATIVAS SE ENCUENTRAN UNIDAS EN CONFE-

D E R A e 1 o N E s p E G 1 !) 11 A l. : s y N A e 1 ') N ~ L E s o 9 T E N 1 E N o o F o N D o s -. 
DEL DANCO OFICIAL PARA LA AGRICULTURA, ~A PESCA Y LA -

SILVICULTURA. E~ ~EALIDAD LOS AHORRO~ DE LOS AGRICUL-

TORES JAPONESES HAN APORTADO DEP6s1ros QUE PUEDEN USAR 

SE EN UN MOMENTO DADO PARA LA CREAC16N DE NUEVAS COOPE 

RATIVASe 

R U S 1 A • 

"ANT~S DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL, RUSIA NO ERA 

UN PAÍS DE REDUCIDA ACCl6N COOPERATIVA, PERO EL GOSIER 

NO NO LA MIRABA CON BUENOS OJOS Y SE OPUSO A SU EXPAN-

Sl6N. AL DEBILITARSE EL GOBIERNO DURANTE LA GUERRA, 

LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS SE MULTIPLICARON Y EL COO

PERATIVISMO RUSO SE ~RANSFORMA EN EL MOVIMIENTO Mis IM 

PORTANTE DEL MUNDO"• (1) 

EN SEPTIEMBRE DE 1918 SE INAUGUR6 UNA UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA EN Moscú. PARA CUBRIR su PRIMER PRESUPUES 

TO ANUAL FUÉ NECESARIO REUNIR UN MILL6N Y MEDIO DE' RU-

BLos; y ESOS FONDOS FUERON APORTADOS POR LAS ORGANIZA-

CIONES COOPERATIVAS. 

"EN LA UN16N Sov1€TICA LA INDUSTRIA PESADA SE NA-

CIONALlz6, PERO MUCHA INDUSTRIA LIGERA (CON FRECUENCIA 

L~S MISMOS RAMOS QUE OPERAN EN FORMA COOPERATIVA EN 

FRANCIA E INGLATERRA), ESTUVO DURANTE MUCHOS AÑOS EN -

MANOS DE LOS ARTELS DE TRABAJADORES, EJECUTANDO PRINCI 

PALMENTE CONTRATOS DEL GOBIERNO, CON CRÉDITOS DEL ESTA 

00 AL IGUAL QUEEN FRANCIA, AUNQUE ALGUNOS PROOUCfAN PA 

RA LAS COOPERATIVAS DE CONSUMIDORES." (2) 
1
2

) JAMES PETER WARBASSE. ÜP. C1T. PÁG. 63. 
) MARGARET ÜIGBY. Qp. C1T. PÁG. 90. 



SIN EMBARGO LA COOPERACION DE TIPO AGRÍCOLA ES LA

EMPRESA COLECTIVA QUE ALGUNAS VECES SE LE HA LLAOO "Coo 

PERACl6N INTEGRAL» PORQUE INCLUYE TODOS LOS ASPECTOS DE 

LA VIDA DEL socio, EL EJEMPLO Mls COMPLETO DE LO QUE ES 

lA COOPERACl6N ES EL KvUTZOTO K1eeuTz, RUSD QUE AHORA -

SE HA EXTENDIO A OTROS PA(SES COMUNISTAS, MENOS CONOCI

DOS PERO DE CONSIDERABLE INTERÉS. 

"EL RUSO PREFIERE TRABAJAR EN COMÓN, COMO LAS ABE

JAS O LAS HORMIGAS. LA COOPERACIÓN QUE ESTABLECEN, ENSE 

GUIDA 1 POR UN SENTIMIENTO INSTINTIVO DE SOLIDARIDAD, TÓ 

MA INMEDIATAMENTE UNA FORMA. CONSAGRADA POR EL USO Y RE

CONOCIDA POR TODO EL MUND0".(3) 

DEBIDO A ESTE TRABAJAR EN COMON, ES COMO EN Rus1A-

HA srDO POSIBLE QUE EXISTAN 3 CLASES DE COOPERATIVAS QUE 

SON, LAS DE PRODUCCl6N 1 DE TRABAJO Y LAS DE CONSUMO. 

LA RAZ6N POR LA CUAL EXISTEN LAS COOPERATIVAS DE 

PROOUCCl6N SE ENCUENTRA EN LA PROPIEDAD COMUNISTA DE 

QRAN PARTE DEL TERRITORIO Ruso, QUE AL DECIR DE LOS ECO 

NOMISTAS C~STITUYE EL GRAN OBSTÁCULO CON QUE TROPIEZAN

ESTA CLASE DE COOPERATIVASo 
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"EL MOVIMIENTO COOPERATIVO EN MC::XICO 11 

Las cooperativas con un caréter puramente popular nacieron en

México como un producto de la Revolución de 1910,porque como se re -

cordará en el año de 1873 por primera vez se organizó una cooperati

va de producción,pero no fue sino hasta el afio de 1876 cuando se --

cee6 la primera cooperativa de consumo;no obstante esto debemos te -

ner presente que.durante el tiempo que gobernó don Porfirio Diaz --

las cooperativas no tuvieron ningún desarrollo. 

Existen cooperativas como las de los chicleros e ixtleros que

afrontan graves problemas ya de organización,ya de funcionamiento o

de proyección. 

~ambién existen problemas en las cooperativas pesqueras que -

cuentan con mas de 2~,000 socios puesto que no tienen una fortaleza

bien definida. 

Por lo que hace a las cooperativas azucareras no obstante los

vicios que padecen,me parece que influyen de una manera determinante 

en la economía del pais,esto se debe a que dichas cooperativas se 

encuentran ubicadas en zonas en que existen núcleos de campesinos 

· que dependen única y exclusivamente de la suerte que corran dichas -

cooperativas, 

A continuación me permito presentar un estudio de cooperativis 

mo de carácter nacional comprendiendo las diferentes clases de coo -

perativas, tales como la de las Artes Gráficas,las cooperativas del

Vestido11a de los Trasportes,las de Consumo etc. 

En primer lugar,al hacer un recorrido de tipo nacional del --

sector cooperativo encontramos en la base a los "Principios del ---

Coopsrativ:J.smo Universal" que fueron adoptados en 1937 por parte de

la Alianza Coopertiva de carácter Internacional,que cuenta con -----

611,532 cooperativistas con un total de 230 millones de socios¡apoyán 



donos en la doctrina de la Legislación Cooperativa Mexicana podemos

afirmar sin temor a equivocarnos que las cooperativas son sociedades 

que no persiguen fines lucrativos ya que son asociaciones de personas 

y no de capitales y que en consecuencia su funcionamiento debe ser 

democrático,cuyo fin inmediato será el de procurar el mejoramiento 

social y econ6mico de sus componentes • 

. Para realizar el estudio que he iniciado es necesario tener --

presente los siguientes 

HEX:HOS Bh.SICOS 

Dentro de la política de fomento cooperativo,encontramos los -

siguientes heches que se pueden considerar como básicos para realizar 

un estudio con fundamento. 

Como dato inmediato diremos que los gobier~os revolucionarios -

se han caracterizado porque se han preocupadp por dar un gran impulso 

al cooperativismo nacional.Las cooperativas encuentran su reglamenta

ci6n en nuestra Constitución de 1917,comprendiendo los artículos 28 y 

123,fraci6n XXX y que las considera como asociaciones de utilidad --

social. 

Las cooperativas han ido evolucionando y a la vez reglament~n -

dos e de la siguiente manera: fue en 1928 cuando propiamente se inicia 

la creaci6n de los 6rganos de la administración pública para el fornen 

to cooperativo;después e~ 1933 se crea el Departamento de Cooperati -

vas;y en 1938 por fin se promulga una ley sobre cooperativas que has

ta la fecha se encuentra en vigor. 

En 194-2 se créo por los gobiernos de la Revoluci6n el Banco 

Nacional de Fomento Cooperativo,también por esta época se cre6 el 

fideicomiso pesquero con el 50% de los impuestos de la pesca;también

se les concede a las cooperativas permiso de trasporte,asimismo se 

les concede el privilegio de la exenci6n del pago del. impu-2sto sobre-
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la renta y por último en 1962 fueron establecidos los planteles edu

cativos de carácter cooperativo • 

. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS • 

Dentro de las actividades agropecuarias tenemos a las coopera

tivas ixtleras que son en total de 771 que representan un 32% del -

total nacional y que se encuentran dedicadas a la explotaci6n de los 

ixtles de palma y lechuguilla y que comprenden más o menos 50 1000 so 
cios.Estas cooperativas comprenden los socios de San Luis Potosi, 

Nuevo Le6n, Tamaulipas y Zacateca¡, .En 1941+ el gobierno creó la "Fo -

restal" que es una Federación de cooperativas cuyo fin primordial -

es el de coordinar la producci6n y defender los intereses de las coo 

perativas ixtleras. 

Debido a los serios problemas que presentan estas cooperativas 

en 1962 se hizo una marcha de campesinos a la capital de la Repúbli

ca a la cuál se le llam6 "La Caravana del Hambre". 

Se trat6 de resolver el problema de cerca de 250,000 campesi -

nos elevando de $ 1 .20 a $ 1.80 el precio por Kilo de ixtle y de 

$ 2-50 el "te la lechuguilla,esto hace que la explotación del ixtle -

sea una actividad marginal y aleatoria. 

A través de sus agencias la llamada Forestal hace una recopila 

ción del ixtle,dándoles un anticipo a los talladores que son socios

hasta que la Forestal coloca el producto en el mercado.Sin embargo -

no siempre se paga oportunamente.Por otra parte se da el caso de que 

en algumas agencias no pagan en erect1vo,sino que lo hacen por medio 

de recibos o va1es que el trabajador tiene que canbiar con los comer 

ciantes del lugar,siempre y cuando estos comerciantes se queden con

un tanto por ciento por concepto del cambio.En la actualidad se está 

tratando de dar una soluc16n por medio de las tiendas móviles de la

CONASUPO que vende directamente a la clase necesitada artículos de ~ 



primera necesidad, 

Para tratar de solucionar en parte los problemas de los ixtle

ros es urgente realizar una depurac16n de elementos de las agencias

de la Forestal para evitar que se siga pagando con vales.También a -

largo plazo mediante un programa de coordinación Federal debe efec -

tuarse la 1ndustr1alizaci6n que ofrezca viabilidad econ6mica pos1 

ble del ixtle,en definitiva la soluci6n más recomendable es la de 

desplazar a otras, actividades más productivas a ese grupo de campe

sinos que se dedican al ixtle. 

COOPERATIVAS CHICLERAS. 

En realidad solamente existen 19 cooperativas que como su nom

bre lo dice se dedican exclusivamente a la explotación dd chicle.La

Federación Cooperativa de QUintana Roo en 1968 que afilia de las 19-

cooperativas que ha.y a 18 de eilas con un total de 21 500 socios y la 

cooperativa denominada LOS CHENF.s que se encuentr~ en el Estado de -

Campeche y que cuenta con 600 soci9s, renovaron un mandato para que

hasta 19(Í el Banco Nacional de Crédito Exterior,intervenga para que 

el chicle se comercialice.También se obtuvo dentro de este mandato -

y a fin de mantener regulado el mercado,que el Banco celebrara un -

contrato a largo· plazo que cubre tres temporadas vendiendo 3,600 to

neladas de chicle a los Est~dos Unidos. 

En 196? el Banco mencionado concedi6 crédito por 19.9 millones 

de pesos porque el chicle es uno de nuestros productos forestales -

que gozan de mayor mercado ·externo,principalmente el norteamericano

En la temporada de Abril de 1969 la producción fue de 11 50? tanela -

las de las cuales tlnicamente 10? quedaron para el consumo del merca

do nacional. 
Los productores del chicle consideran que es necesaria una re-

visión técnica de los impu~stos que gravan este producto para indre

mantar la productiVidad asi como también para gozar de un mayor ----



mercado externo.También consideran que el chicle debe ser indus --

trializado ya que en la actualidad sale col!lo producto primario al -

extr.anjero. 

COOPERATIVAS PESQUERAS 

Actualmente existen 190 cooperativas pesqueras que compren -

den un total de 23,125 asociados que dan un total del 53% de las -

personas dedicadas a una actividad en México. 

Segun datos oficiales,existen serios problemas en este sector 

ya que más o menos 8,500 socios trabajan con embarcaciones que son

arrendadas.La.s cooperativas que realizan la explotación de embarca 

ciones en el Océano Pacífico lo hacen mediante contrato de asocia -

ción en participación que celebran con los armadores que son los 

propietarias de los barcos,con una participación proporcional en 

costos y rendimientos de un 64 % para el armador y un 56 % para los 

cooperativistas .Por otra parte los que trabajan en el Golfo de Hé -

xico lo hacen por medio de un contrato simple de arrendamiento.En -

muchos casos por las circustancias apuntadas los que realmente se -

benefician son los propietarios de las embarcaciones e instalacio -

nes industriales que aprovechan la mano de obra barata. 

Debido a la im-¡iortancia que la actividad pesquera tiene como

una fuente de divisas 1 considerando que más o menos 100 1000 perso

nas viven de esta actividad,es urgente la solución de los problema8 

que aquejan a los cooperativistas,mediante la elaboración y ejecu-

ción de un programa nacional pesquero acompafiado de la creación de

una empresa estatal que se encargue en combinación con el Banco --

Naciona1 de Fomento Cooperativo,de la industrialización de los pro

ductos pesqueros,de la capacitación técnica pesquera y administra -

tiva,del manejo de congeladoras y empacadoras,del trasporte y de lo 

más importante que es buscar la diversiricación de. los mercados 

extranjeros Para que de esta suerte,poder suprimir 
las 

---------



fluctuaciones de precios ~ue frecuentemente se producen cuando de-

un solo merca.do se está dependiendo. 

LA PRODUCCION DE CEMZNTO 

De las 26 fábricas que producen cemento,solamente 3 funcionan 

en forma de cooperativas.Dos de ellas pertenecen a los socios de -

CRUZ AZUL, S.C.L.,que se encuentra en los Estados de Hidalgo y Oa -

xaca y que fué creada en 1931 y la otra que es la de CEMENTO HIDAL

GO S .e .L. que se encuentra en el Estado de Nuevo Le6n. 

Las 3 cooperativas que he enumerado cuentan con el 15% de la

capacidad instalada en la industria.En 1968 produjeron el 16% del -

total del cemento en el pa~s. 

Por esta época( 1968)en promedio trabajaron al 89% de su capa

cidad,lo que significa un 10% más de la capacidad promedio a que -

trabaj6 la planta nacional. 

Resumiendo lo que he dicho puede calificarse de excelentes -

las condiciones en que se encuentran las cooperativas que producen

cemento claro está que sobresale en perfección de funcionamiento -

la Cooperativa Cruz Azul que con un total de 500 socios ha converti 

do a la antigua poblaci6n de Jasso,Hgo.,en una ciudad cooperativa -

que tiene una inversi6n que sobrepasa los-300 millones de pesos y -

por lo que he dicho,considero que esta cooperativa es la que en su

género mejor funcionamiento tiene. 

LOS INGENIOS AZUCAREROS 

Por lo que a los ingenios azucareros se refiere,se pueda de-

cir que dos de los 67 que funcionaron en 1968 se encuentran organi

zados en forma de cooperativa.Ellos son EL MANTE que se encuentra en 

el Edo. de Tamaulipas y el EMILIANO ZAPATA que se encuentra en el -

Edo. de Morelos. 

11 



En los 5 af1os Últimos estos dos ingenios han producido un promedio -

de un 8% de la producci6n total.Se registró una ligera baja en 1971-

en virtud de que conjuntamente produjeron 153,784 toneladas o sea -

que fue un .7% de la producción nacional que alcanzó la cifra de 

El ingenio EL MANTE,en 1968 cultivó 18,930 hectáreas de las -

que 14 1104 son de ejidatarios,las que restan pertenecen a pequefios -

propietarios;en total 15 1207 hectáreas fueron de riego y 3,723 de -

temporal. 

Este ingenio contó con 103 tractores trabajando un total de 

184 hectáreas por tractor que da la suma de 18,454 hectáreas,este 

ingenio produce también azúcar refinada. 

Por lo que hace al ingenio .EMILIANO ZAPATA en 1968 cultivó 

9,959 hectáreas de las que ?,864 pertenecen a ejidatarios y 2 1095 -

pertenecen a pequefios propietarios 1debido a que toda esta superficie 

es de riego,se le encuentra en una situación ventajosa además de que 

cuenta con 159 tractores que trabajan 63 hectáreas por tractor,en -

este ingenio a diferencia del anterior 1toda su producción es de azú

car refinada. 

Resumiendo,se tiene que ambos ingenios son unos verdaderos --

centros alrededor de los cuales giran en gran parte las economías de 

las zonas en que se encuentran dichos ingenios,siendo los campesinos 

los beneficiados porque por ellos se encuentran habitados fundamen -

talrr.ente. 

LAS ARTES GRAFICAS , 

Las cooperativas que se encuentran dentro de la denominación -

de Artes Gráficas tenemos a las cooperativas de la PREN3A 1EL DIA y -

EXCELSIOR que actualmente son iruportantes órganos periodísticos que-

dan ocupación a un número considerable de trabajadores. 

}ti 



En 1938 por acuerdo presidencial se fund6 Talleres Gráficos de la -· 

Nación que es una sociedad cooperativa de participación estatal y -

R.S.,fué creada con un propósito que es el de atender la demanda en 

esta materia de los gobiernos municipales,estatales y federales. 

SL VE.STIDO 

las principales cooperativas textiles que se encuentran agre

miadas a la Federación de Cooperativas de la Industria Textil que -

están ubicadas en los Estados de Tlaxcala,Michoacán,Nayarit y Jalis 

co;tomaré como ejemplo en particu2 ir el caso de la Sociedad Coopera 

tiva de Obreros de Vestido y Equipo que en 1962 por decreto presi -

dencial funciona como sociedad de participación estatal,siendo su -

principal finalidad,la de fabricar vestuario,zapateriá y equipo pa

ra las Secretarias de Estado asi como también para el Ejército y -

la Armada. 

LOS SERVICIOS 

Dentro de los servicios tenemos a los trasportes que en Mé 

xico eXisten 336 sociedades cooperativas con 9,900 socios siendo 

éste otro sector en que la organización cooperativa tiene destacada 

importancia nacional. 

Los permisos para prestar servicios de autotrasportes y de -

carga de jurisdicción federales de acuerdo con la ley de Vías Gene

rales de Comlllnicación de 1940 se daban a nombre de sociedades coo

perativas ,pero en 1948 se reformó esta disposición estableciéndose

que11las sociedades cooperativas gozarán de las preferencias que les 

otorguen las leyes".En 1940 por disposiciones presidenciales se or

ganizaron un número considerable de cooperativas de trasporte que -

prestan servicios. 

Datos proporcionados por el censo de transporte de 1960 nos -

dicen que en ese afio existían 325 cooperativas.De ellas el 75% ----

7? 
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(245)se dedicaban al autotraasporte de pasajeros,lo que dá· por resul

tado que el 10.4% de las 21 358 empresas de este tipo censadas en el -

país tienen organización de tipo cooperativo. 

Las cooperativas llamadas de carga son en número de 66 1 10 en -

transporte marítimos y fluviales y 4 en transportes urbanos .Sl prin-

cipal problema que tienen las cooperativas de transporte se encuentra 

representado por la competencia de aquellos individuos que actúan al

margen de la ley y que son llamados transportistas piratas. 

LAS COOPEP.ATIVAS DE CO!iSUMO. 

Debemos tener presente que las cooperativas de consumo permi -

ten a sus socios procurarse artículos de subsistencia a los precios -

más bajos 1esto se debe al consumo de mayoreo y también a que no exis

ten intermediarios,la política del gobierno debe encaminarse a pro -

mover la organización de ellas principalmente por medio de sind_lcatos 

que es el medio más idóneo. 

Considerando los pocos datos que existen referentes a las coo-

perativas de consumo tenemos que en 1968 funcionaban 676 cooperativas 

con 227 1420 socios que repres 1nt0.ba un 64;1' del total de socios en el

país .Dentro de esta clase de cooperativas tenemos las formadas por -

los sindicatos ·de trabajadores ferrocarrileros,mineros y petroleros -

de la República, 

LAS COOPSRATIVAS E3COLARE.3 

Sn 1926 rué organizada l'.l ::ri:r.era cooperativa escolar en la -

escuela primari:i "RAFAEL ANGEL DE LA PEÑA" en !-léxico. !!.:l primer regla

n:ento de cooperativas escolares se pro'mulgó on 1934 y en 1937 el se

gundo c:ue fue derogado por el de 1962 que actualmente se encuentra -

en vigor. 

COOPERATIVAS DS PRODUCCIOU 

Si considera~os que los socios de las cooperativas de transpor 

tes 1 pesqueras e industriales en conjunto ascienden a - -----------
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124,479 personas,estimamos entonces que el o.8% de la poblaci¿~ ~ce 

nówicamente activa del pa!s trabaja en cooperativas de producción. 

COOPS.0.ATIVA3 DE CONSilliO 

Estas cooperativas tienen un total de 227,425 socios(1)entonces 

un 11 127.000 personas,es decir, el 2.4% de la población del país es -

demandante teórico de cooperativas de consumo. 

La familia mexicana en promedio se compone de cinco mie~bros, -

entonces podemos considerar que un millón 759, 700 es decir 1 el 3 .4;: L-te 

la población nacional tiene rel~cione~ con las cooperativas,¿n con 

junto se estima que el 1% de la población económicamente activa lace

ra en el sector cooperativo. 

ORGANIZACION DE LAS COOPEHATIVAG 

~e 1960 a 1968 se registraron 1+85 cooperativas(2),en este anc-

de 1960 existían 2,280;1uego entonces en la actualidad deberían de -

existir 21705 sociedades pero sin embargo sólo funcionan 21402 lo que 

nos da por resultado que desaparecieron 265 cooperativas en 9 años --

aproximadamente. 

El fenómeno que acabaILOs de apuntar puede considerarse co~o UI13 

especie de mortalidad infantil cooperativa,en virtud de que general -

mente son las sociedades nuevas las que desaparecen.Esta soluci6n se-

. presenta en todos los países que se encuentran en proceso de des:irro

llo 1ya que ,como apunta el Lic. Gilberto Loyo ,dichos países preser.tar,

obstáculos sociológicos de importancia no s6lo para el progr;;so .fo 

las cooperativas sino que también para que se puedan establecer. 

1) Datos de la Conf'ederacióm liacioml Coopera ti va. 

2) Anuarios y Revistas de lstad!stica de la C .I .C. 
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Los obstáculos que hemos apuntado se derivan del analfabetismo 

de los muy bajos niveles de ~ducación civica,de la desconfianza que

existe entre los grupos rurales y de obreros en niveles más bajos, -

respecto a la efectiva actividad de las cooperativas y a la morali -

dad de los administradores .El movimiento cooperativo encuentra gran

des dificultades que el caciqu:!.sn10 y la débil conciencia social de -

algunos dirigentes campesinos y obreros.(3) 

Las cooperativas de consumo son hasta ahora pequenas tiendas -

organizadas por grupos de trabajadores de escasos recursos y que --

aisladamente no pueden demandar suficientes cantidades de mercancía~ 

ni efectuar ventas a crédito y sostener la política de descuentos -

que ofrecen los grandes almacenes o supermercados e~ autoservicio.-

Las cooperativas de consumo de acuerdo con los datos apuntados tie -

nen un promedio de 336 socios. 

Estos datos revelan que la política de fomento cooperativo 

qi.:.-3 b 0
• 3eguido nuestro gobierno no ha sido ~::ibalmente aplicada y 

aprovechada por las sociedades cooperativas lo que debe conducir a -

una revisión a fondo de los organizmos y mecanismos con los que se -

atiende a los cooperativistas. 

Este problema competitivo podría resolverse con una mejor or -

ganización y sobre la base de que las cooperativas se integren en -

almacenes al por mayor o en centrales de abastecimiento,las federa -

cionl'ls y confederacio?:B son los cuerpos adecuados para resolver ---

ciertos problemas. 

Nuestra ley considera a las cooperativas de consumo como re -

guladoras de precios de artículos de primera necesidad,es necesario

por parte del sector cooperativo se logré co~o en otros países,una -

adecuada integraci6n cooperativa para una mejor convivencia dentro -

del sector campesino P.rincipalmente. 



Pasando a las cooperativas de producci6n 1en promedio están in

tegradas por solo ?2 socios y salvo excepciones(4)no cuentan con su

ficiente capital y adecuada organizaci6n que les permita aprovechar

los beneficios de la producci6n a gran escala. 

Si to~amos en cuenta que en la producción es necesario combir.~r 

los cuatro factores:naturaleza,trabajo,organizaci6n y capital;para -

el caso de las cooperativas se cuenta con dos de ellos,es decir,el 

trabajo ya que por definición y de acuerdo con la ley de sociedades

integradas por individuos de la clase trabajadora y la organizaci6n

consecuentemente el factor limitativo es la falta de capital,de 

aquí la necesidad de incrementar y programar el apoyo financiero 

oficial y fortalecer las relaciones del sector cooperativo intervi -

niendo la Confederación Nacional,desde luego. 

Ya para terminar es preciso destacar que las cooperativas no -

son una panacea,sino sólo una forma de organizar la producci6n o el

consumo y por tal motivo deben descartarse posiciones ingenuas,opor

tunistas,excéticas y demagógicas en torno a sus posibilidades ya que 

para su desarrollo no sólo son indispensables leyes,sino que tambien 

organismos y mecanismos prácticos. 

Es posible resumir en unos cuantos renglones las circunstan -

cias que creernos están limitando el desarrollo del cooperativisw.o -

nacional. 

a)La Ley General de Sociedades Cooperativas resulta anacróni

ca ya que su promulgación fué hace 32 aftos y a la fecha no se le -

han introducido reformas y adiciones que sean dignas de tomarse en

cuenta, 

b)Por otra parte existe dispersión en la aplicación de los -

textos legales y no se encuentra coordinada la ejecuci6n de los es

tímulos fiscales. 

ia-La Cooperativa de Cemento Cruz Azul 
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c)Asimismo es notable la ausenc!a de ~1 educación cooperativa 

de los socios y de preparación técnica de gentes y administradores

de las coor.?rativas. 

d)Por otro lauo no existen estudios e investigaciones siste -

máticas que planteen la problemática de las cooperativas lo cual 

hace que no reciban asistencia técnica d.<.!sde su orígen y se esta 

blezcan en campos con escas~ viabilidad de desarrollo. 

e)Es de urgencia evitar que sociedades anónimas funcionen 

como sociedades cooperativas aprovechándose desde luego todos los -

beneficios que para los trabajadores establecen nuestras leyes. 

El tema de las sociedades cooperativas es de amplio interés -

para el desarrollo económico nacio~.al,estas así sean de producción

º de consumo,los diversos gobiernos han consagrado atención en di -

ferentes medidas y con· diferentes resultados.3e ha considerado que

en este tipo específico de organización hay una buena y fecunda re-

' S'3rva de impulsos productivos que no han sido debidamente utiliza -

dos por la nación. 

La organización cooperativa no es un instrumento ineficaz, -

tiene una importante misión que jugar en el crecimiento de México -

es preciso ponPrle atención,fomentarla,porque el principio consti -

tuye un camino paralelo ~1 que sigue,en sus dos grandes v9rtientes

nuestra economía mixta. 

La organización cooperativa tiende a movilizar esfuerzos in -

dividuales y energías económicas que usadas de una manera particu -

lar no lograrían salir a flote;es también una forma de hacer frente 

al problema de la desocupación,como lo demuestran algunos ejemplos

de cooperativas tur!sticas,forestales,de incipiente industria rural 

y de las artesanías. 



. No obstante los esfuerzos que se han hecho,hasta ahora la -

economía cooperativa se ha desenvuelto un tanto a la deriva,ha -

surgido en muchos casos de la economía privada.Allí donde un pa -

tr6n qUiebra,se entrega en ocaciones la empresa a los trabajado 

res.Relativamente son pocas las veces que han surgido las coope -

rativas del esfuerzo conciente de sus miembros para organizarse -

en esta forma,para afrontar juntos el mejoramiento económico y -

social .Y lo que se ha dicho para completarlo,le agregamos que por 

falta de apoyo financiero,por desconocimiento de sus potenciales

miembros,de las formas de funcionamiento cooperativo y en virtud

de la supervivencia de tradiciones individualistas y anárquicas -

en sectores de nuestro pueblo,podremos explicarnos por qué hasta

ahora las cooperativas no han tenido todo el desarrollo que es -

necesario para un buen funcionamiento. 

Por otro lado considerando que la Ley de Sociedades Coope -

rativas vigente promulgada en Enero de 1938,contiene preceptos -

muy generosos,desde el punto de vista social,sobre la funci6n de

las cooperativas;pero es evidente de que corr:-sponde a una concep 

ci6n muy tierna de la organización productiva que debe asumir pa

ra ser tan eficiente como la más moderna y ágil de las empresas -

privadas sin perder por ello sus propias caracteristicas y moda -

lidades, 

La ley actual no da los elementos para que las empresas 

cooperativas puedan desarrollarse con fuerza.Está presente en es

te ordenamiento legal,por ejemplo,una suerte de democratismo in -

genuo que en vez de aglutinar,de polarizar el esfuerzo común de -

los socios,los desintegra 1hac1endo de ésta forma nulos muchos de

sus impulsos constantes. 

Ya para terminar me permitiré enumerar las sigUientes re --
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comendaciones que a mi modo de ver son necesarias para el buen funcio

namiento del cooperativismo en México. 

1.-Creo que es sumamente urgente llevar a cabo una reforma de -

carácter administrativa de los organismos que atienden a las coopera -

ti vas ,concretando se debe hacer una rHestructuraci6n de la Dirección -

General de Fomento Cooperativo de la Secretaría de Industria y Comer -

cio y a la vez formar los Departamentos Técnicos y de Educaci6n Coope

rativa. 

2.-También es necesario llevar a cabo una efectiva protección -

por parte del Estado así como contar con renovados organismos y meca -

nismos de administración pública. 

Asimismo se sugiere_que dentro del programa nacional de desarro

llo económico y social,se ejecute un programa de tipo sectorial de de

sarrollo cooperativo,en que intervengan en forma coordinada los orga -

nismos oficiales y cooperativos para que con esto se pueda evitar la -

dispensi6n en la aplicación de las leyes que están enfocadas a la pro

tección de las cooperativas. 

3 .-También es urgente que la Confederación Nacional Cooperativa

~e la RepÚblica,funcione efectivamente como organismo de integración -

y coordinaci6n entre las diversas cooperativas y el Estado,tal como lo 

previene la ley.Este organismo debe participar efectivamente en la 

elaboración y ejecucióm del programa nacional cooperativo,para lo -

cual se recomienda que primero vea la realización de un congreso nacio 

nal'de cooperativas,en cuyo seno se planteen los problemas y a la vez

las soluciones que puedan presentar las cooperativas. 

4,-Es urgente estudiar la forma de poder incrementar los recur -

sos financieros del Banco Nacional de Fomento Cooperativo y de reali -

zar una integra.ci6n cooperativa a través de la Confellierac1Ón Nacional

para que se puedan auxiliar a los cooperativistas entee si. 



~.-Es necesario llevar también a cabo una revisi6n de las -

disposiciones legales que beneficien a los cooperativistas y parti 

cularmente adicionar y reformar la Ley General de Sociedades Coope 

rativas. 

Por últireo es importante reiterar que debe abandonarse toda

acti tud paternalista del Estado y que en rigor corresponde al pro

pio sector cooperativo por medio de sus organismos superiores,la -

búsqueda de soluciones adecuadas. 
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