
FACULTAD D E DERECHO 

Mf1dco, D. F. 

los Sociedades Cooperativos en Función So
cializadora o lo Luz de lo Teoría Integral 

T E s s 
Oue pdíd obtener el título de : 

LICENCIADO EN DERECHO 

pre en td: 

RAMON FREGOSO REGLA 

1 976 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



A MI MORE 

SRA. AA. JOSEFA REGLA VDA. DE FREGOSO. 



A LA MEMORIA DE HI PADRE. 

VI CEllTE FREGOSO LOPEZ. 



A KIS HERt'ANOS: 

ANTONIO 

AA. SOLEDAD 

AA. GUADALUPE 

MA. MERCEDES 

JUAN MANUEL 

VICENTE 

JOSE OAVIO 

VICTOR JAVIER. 



A LA HEHORIA DE MI TIA. 

HA. CRUZ ARANA, 



A HI TIA, 

ERNESTINA FLORES HORELOS 



A LA SAA. 
CIPRIANA BASARTE DE OIAZ. 



AL OR. ALBERTO TRUEBA URBI HA. 

tll RECONOCIHIEHTO Y GRATITUD. 



A MIS MESTROS. 



11 LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS EN FUNCION SOCIALIZADORA A LA LUZ DE 

LA TEORIA INTEGRAL " 

f.~fll!!..!:Q .!.. 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS EN DISTINTAS 

LEGISLACIONES DESDE SU FUNOACION HASTA EL ANO DE 191t5. 

SUAARIO.- A).- Antecedentes HistOrii..;os de las Sociedades Cooperativas en Eur2 

pa desde su fundación hasta el a~o de 1945, 

0),- Antecedes Históricos de las Sociedades Cooperativas en Asia 

desde su fundación hasta el ª"º de 1945. 

~lL~ . .!.I.QhQ 1l 

LA SOCIEDAD COOPERATIVA EN HEXICO. 

SUHARIO.-A).- Surgimiento de la Sociedad Cooperativa en México 

B).- SltuaclOn Social en que surgió 

C).- Primera ley General de Sociedades Cooperativas 

D).- Ley General de Sociedades Cooperativas de 1933 

E).- Ley General de Sociedades Cooperativas Vigente 

F),- Situación Actual del Cooperativismo en México 

.f.B.f.!...!!!.hQ l!.!.. 

LA TEORIA INTEGRAL DEL DERECHO DEL TRABAJO 

SUMARIO.- A).- PanorAmica General de la Tcorla Integral del Maestro Alberto -

Trueba Urb 1 na. 

B).- Principales rama~ del Orecho Social 

C).- Diferentes Conceptos del Orecho del Trabajo 

0),- El Derecho del Trabajo es Norma exclusiva de los trabajadores. 

E).- El Derecho del Trabajo Reglamentado a través de mlnlmos legales 

F).- Destino Histórico de la Teorla Integral. 

SUMARIO.- A).- ANALISIS DE LA FRACCION PRIMERA DEL ARTICULO PRIMERO DE LA LEY 

GENERAL OE SOCIEDADES COOPERATIVAS. 
8). - APLI CAC 1 ON PRACT 1 CA DEL CONCEPTO DE CLASE TRABAJADORA EN LA -
SOC !EDAD COOPERATIVA. 



C).· LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS EN FUNCION SOCIALIZADORA EN EL 

DERECHO.· 



1 N T R o o u e e 1 o N 



lle decidido extendcrrn•! en los antecedentes hist6ricos de las Socie• 

dades Cooperativas en esta tesis a fin de demostrar fehacientemente la -

efectividad del cooperatlvi smo en los di fe rentes y, en ocasiones ontag6-

nlcos sistemos ccon6micos intcrn,1cionolcs. 

Las SocicdJdcs CooperJtivas son en la aclualld1d ~atcmáticamente -

hablando, el común denominador entre los distintos sistemas econ6mlcos, 

lo cual nos dá una idea clar;i de l;i importancia econ6mico-social que --

tienen y que seguirán conservando, pues día a día surgen nuevas Socieda

des Cooperativas prueba de líl gran aceptaci6n mundial que disfrutan. 

Considero que el éxito obtenido por 6ste tipo de Sociedad, se debe a 

que reanc las características necesarias para dar al socio-trabajador el 

carácter de obrero y patr6n al nilsmo tiempo; por lo tanto pone a disposi

ción de un !\Olo miembro ser el medio económico y la fuerza de trabajo. 

Las Sociedades Cooperativas en su función socializadora a la Luz de 

la Tcorra Integral del Derecho del Trabajo del maestro Trueba Urbina, 

crean un nuevo tipo de Individuos al otorgorles d cada uno de sus mlem-

bros los atributos de emprcsarir.l:iy trabajadores simultáneamente. 

En el socio-cooperativista encontrarnos unidos dos polos que se Ima

ginan irreconciliables pero que merced a las cooperativas lo son, y<J que 

al cooperativista le importa que se Incremente la producción, que se dl.§. 

minuyan los costos, que haya menos desperdicio de materia prima, etc., -

(actividades propias del patrón); pero también le interesa que el socio

trabajador dispc.mga de cada habitación, perciba utilidades por servicios 

prestados, obtenga la máxima remuneración por su trabajo, etc,, preten-

siones todas del trabajador. 

Lo anterior fué lo que me motivó para real izar el presente trabajo 

a fin de realizar mi modesta aportación al estudio de las Sociedades - -

Cooperativas. 
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CONCEPTO DE SOCIEDAD COOPERATIVA.- Es una asociación de personas que per 

siguen un fin coman y que se dlstlnguc de otras sociedades por bas1·se -

en la solidaridad y ayuda mutua y;; que sus miembros están dlspuestos a -

correr los mismo riesgos, con asistencia rccrproca unidos por el pacto -

social. (1) 

Par.:i Roberto Mantilla Malina, la Sociedad Cooperativa tiene una fi

nalidad: repat'tír proporcionalmente las utilidades por servicios prest,!! 

dos y dinero pagado a la propia sociedad cooperativa, así como obtener -

la máxima rnmunerllclón por su trabajo. (2) 

Para Carlos León, la Sociedad Cooperativa consiste en aprovisionar 

géneros y mercancías, suministrar habitación y ventajas pecuniarias así 

como reclutar cnt re sus miembros su personal obrero y de esta manera re· 

partir las utilidades entre sus socios así como hacer un balance anual • 

del trabajo real Izado por cada uno de ellos. (3) 

Entendemos asr, que es una Asociación que procura un nivel de vida 

mejor, así como la función de aportar la fuerza de trabajo de sus lnte·

grantes, para esto se necesita ser de la clase trabajadora; también cabe 

mencionar que es limitada la mcmbreda de dicha sociedad. (I¡) 

En nuestro criterio y basándonos en las Ideas anteriormente expues

tas, podemos concluir de la siguiente manera: 

Las Sociedades Cooperativas son una forma de organización de -

los trabajadores, que obtiene un beneficio y un aprovechamiento máximo -

por medio de su fuerza de trilbajo, lo cual les permite mejorar sus candi 

clones de vida mediante la labor que real izan conjunta e independiente-· 

mente en un régimen de Igualdad, 
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Evolución de las Socledados Cooperativas.- Las Sociedades Cooperativas -

surgieron de llls protestos de los trabajadores contra los empresas que -

llevaban un sistema cxple>tatlvo y autorit<1rio, ocasionando en los traba

jadores un descontento general que los condujo a formar grupos de defen

sa de sus Intereses socin-cconómlcos y uno de sus frutos fué la creación 

ele la!: Sociedad''~ Coop2n.tivils de Prndlr.:c:lón, constituyendo dichas coop~ 

ratlvas un medio de drfcnsa de sus Intereses. 

La primera Sociedad Cooperativa que se conoce, tuvo su orTgcn en -

Rochdale, Inglaterra en el año de 1844. En ésta época de plena Rcvolu-

clón Industrial la "Ernprcs.111 tuvo una depresión ya que las primeras So-

ciedades Cooperativas acabaron con los pequeños talleres Industriales 

que pasaron a transformarse en Cooperativas de Producción. 

los trabajadores y artesanos que laboraban en los talleres lndustrlA 

les desaparecidos y transformados en Sociedades Cooperativas de Produ--

cci6n, se vieron grandemente beneflcl.:idos en virtud de que obtenían ma·

yor producción y ganancias con menor esfuerzo de obra de mano. 

r.omo vemos, los pequeños tal !eres e Industrias desaparecieron trani 

formandose en Sociedades Cooperativas, pero el lo también ocasion6 diver

sos problemas en las mismas ya que los socios eran despedidos por cual-

quier pretexto lo que originó un movimiento obrero denominado " Los Car

tlst.:is" en el año de 1846. 

Los 11 Cartlstas" convocaron una asamblea ante el parlamento Inglés 

el cual se negó a discutir las peticiones de los obreros que con esta -

conducta iniciaron la huelga encontrando la oposición del gobierno que 

para acabar con el movimiento dictó orden de aprehensión a quienes ori

ginaron el cooperativismo, Mas tarde el gobierno se dló cuenta de la -

utilidad que reportaban las Sociedades Cooperativas ya que éstas contrl 

buían a una mejor organización y bienestar de todos los socios. 



- 4 -

CAPITULO 1 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS EN DISTINTAS 

LEGISLACIONES DESDE SU FUNDACION HASTA EL AÑO DE 1945. 

SUMARIO.- A).- Antecedentes HlstOrlcos de las Sociedades Cooperativas en Eur~ 

pa desde su fundaclOn hasta el ano de 1945. 

a).- lnglaterni. 

b).- Suecia. 

e).- Suiza. 

d).- Rusia. 
e).- Espar1a. 

f) .- DlnamJrca. 
g) • - A 1cman1 a. 

h).- Francia. 
1 ) , - 1 ta 11 a, 
j ) • - Bé 1g1 ca. 
k),- Austria. 
1) .- Polonia. 
m).- Checoeslovaqula, 

B).- Antecedentes HlstOrlcos de las Sociedades Cooperativas en Asia 

desde su fundaclOn hasta el año de 1945. 

a).- China. 

b) .- India. 

e).- JapOn. 

d} .- Palestina. 
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CAPITULO 1 

A).- Antecedentes fiist6rlcos de las Sociedades Cooperativas en Europa desde 

su fundación hastn 1945. 

a).- INGLATERRA: A t•ste país corresponde el haber usado por vez prime

ra e.1 término "cnopcr<itivismo", en el ar1o de 1821, en la publ icacl6n El EcQ. 

nomlsta, Uno de los principales scguidorns del coo¡wrntivlsmo era Robi:1·t • 

Owen, el cual cm 11.:imado socialista ut<'rpico y a t';I es a quien se le atrlbJ:!. 

ye la ideo de ln abo! icl6n de las crlsi s economlcas de los trabajadores, ·

los cuales estaban lmposlbl 1 ltadns a adqul rl r para sí el producto de su tri!, 

bajo. 

Robert Owen fué adminlstn1dor de unil fábrica de tejidos en la --

cual di rigfa a 600 obreros, Owcn real l z<lba su trabajo de 1 a mejor r.iani:ra P2 

siblc y grncias a su habilidad, logró comprar 1.~ factoría de New Lanark en 

Escocia, y siendo ciudadano ln~¡lés compró en los Estados Unidos de Norte 

América, 30,000,00 .1cres en el territorio de Indiana y establecl6 ahf la 55!, 

ciedad Cooperat lva "L.1 Nucv,1 Armonía", pero esta compra le hizo perder tres 

cuartas partes de su fortuna, pero no obstante esto slguí6 en su lucha y -

fund6 las comunidades dC! Queenwoods entre los años de 1839 y 18L15; la Socl~ 

dad de Orbenston, cerca de Glasgow en Escocia entre los años de 1841 y l8ii5, 

y por último fundó la Sociedad Cooperativa Relahlm en Escocia en 1846, 

Era t.11 el entusiasmo de Robert Owen que fund6 en el año de 1844 

una de las principales Sociedades Inglesas de Cooperativismo, la cual tuvo 

un éxito sin precedente y era conocida c~no la Rochdale Soclety Of Equltable 

Ploners. 

Las Bases de la Rochdale Soclety Of Equitable Pioners eran las si-

gulentes: 

1.- Todos los miembros tendrán derecho y deberes Iguales, no Importa el 

sexo, c¡¡da uno de el los tendrá un solo voto, no Importa el número de certi

ficados de aportación que tuviere, se pagarían con las necesidades que el -

socio tuviere ya sea mediante la entrega de una determinada suna quincenal 

o mensual. 
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2,- En la cuenta de cada socio serán abonados los Intereses o retirados 

según su voluntad. 

3.- Se podrOn invertir los beneficios netos, 

4,- Cada socio tendrO una membrecla limitada. 

5.- Cada mlcr.~bro ¡rndrO pcrma11.,ccr voluntarlnmentc en la Sociedad. 

6.- Cada compra que efectúe la Sociedad deberá ser al contado y nunca 

a c r6d 1 to. 

7.- Una parte de las ganancias se destinaran para fines educativos coop! 

ratlvlstas. 

8.- Prohibición de hacer dentro del seno de la Sociedad, prosel 1 tlsmo r! 

llgloso o polltlco. 

9.- Para cubrir las necesidades de cada socio, la Sociedad deberá ampliar 

sus operaciones, 

JO.- La sociedad formará federaciones comarcales, provinciales. naciona

les e Internacionales, 

Asl de es la manera se organizaron Sociedades Interna

cionales, siempre tomando como ejemplo las Sociedades enumeradas antcrlorme!!. 

te y part 1 endo de e He punto de vis ta se formO 1 a 11 A 11 anza Coopera t 1 va 1 n-

ternac lona I ', en el año de 1895 cuya sede se estableció en Londres, lnglat! 

rra; la cual contaba ya con 536,000 miembros asociados y un capital de - - -

ll,725,000 libras estcrllnasy un volúmun du operaciones de 479,8 mil Iones de 

libras esterlinas. Esta sociedad fué considerada la m~s Importante en el mu.!! 

do, contando con 52 paises como ufl 1 lados. Siguiendo éste ejemplo de organl

zac!On, en el año de 1919 se fundó la Sociedad "Horace Plunkltt 11 , que estaba 

adherida a la federación de agricultura de Europa, que controlabaen ese tic!!! 

po 60 Sociedades Cooperativas y teniendo como sede a la Ciudad de Londres en 

Inglaterra. 

E 1 éx l to f ué ta 1 que con 22, 000, 000 de miembros se fundo en LO!!, 

dres la" Alianza Internacional de Cooperadoras"· 

En Rotterdam, Holanda se fundo en 1918 11 La Sociedad Cooperativa lnternaclo

na 1 Agrl co 1 a de Abastec im i en to 11 
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Y por último cabe mencionar la Federación Coope

rativa del norte con sede en Robcnhauns; lista Sociedad se fundo en el ano -

de 1919, teniendo como afiliadas a 4,320 cooperativas y sucursales en Lon-

dres, Valencia, Madrid y Santos, 

Aunque estamos anal Izando las Sociedades Cooperativas en Europa, mcn

clonaremo~ una Soc!edad que se fundo en los Estados Unidos de Norte Amllrlca, 

en el año de 1947 teniendo como sede a la ciudad de Nueva York y se 1 lamO -

11 Asoclaclon Cooperativa Internacional de Productos Petrollferos "· 

Y por 01 timo cab!! enumerar 1 a Confcdcraclon Cooperatlv¡¡ que se 

fundo en América Latina con catorce paises c<1rlbeílos como afiliados estos~ 

cediO en EL aiio de 19S7. {S). 
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J,).- Sueclll tenín en 1914, 608 Cooperntivas con 183,000 miembros y un 

volumen de negociaciones de 7,3 mil Iones, En el afto 1938 las Socled! 

des Cooper,1tlvas eran 12,1137 con 1,337,132 miembros y un volumen de -

negocios de 108,6 millones; esto Indica que el número de Sociedades -

en 211 años aumentó en un 3oax, el número de socios mun 773.':J'/, y el -

volumen total de los negocios <'fl un 1,383 

El florecirnlcnto del Cooperativismo en ~stc quieto y bel lo país 

nórdico, se debe fundamc11talmentc ,,J papel t.in .:ii roso que jug6 durnn

te lo prlmern guerr.:i mundial en la que prcst6 una ayuda muy cstlmabic 

el Gobierno Sueco, siguicnrfo f¡¡ claslflcacl6n del Dr. Fouquet y des-

componiendo los tntales dados en 1938; Suecia cont;:iba con 811 CoopcrE_ 

tlvas de consumo, con 660,9311 socios y un volum•.!n de operaciones que 

alcanzó el 98,1 por ciento en millones; arrojando per-capita de 72.8 

y un promedio de 815 socios por Sociedad. 

Las Sociedades Cooperativas de la habitación sumaban 1000 con -

40.000 miembros y un volumen de operaciones de 1.2 mi 1 Iones aproxima

damente, Las Cooperativas de lntcres Profesional eran 168 con 7,882 

miembros y un volumen de negocios de 2.8 millones. 

En el año de 1927 existían en Suecia 18,000 viviendas cooperati

vistas; en el afta de 1939 éste nómero se había elevado a 39,000, ésta 

cantidad representa el !)"/,del total de las viviendas de las ciudades 

y los distritos. 

S61o la Sociedad de lnqul linos para el ahorro que era una de las 

más grandes de todo el país, poseía 16,900 viviendas, ésta Sociedad -

era 1 a 11 Hyresgaste rnas Sparkasse Of Byggnads Foren 1 ng 11 • 
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Las ~oclcdades cooperativos agrlcolas en Suecia.- En un articulo publ! 

cado el 8 de St>ptk~1brc de 1939, por el perlódl ,:o 'ilH·co "Gat(~rb<'f9 -

liandcl$och Sjofort•; Tindlng", reflrli:•ndosc a lo', coupcratlva'., sueca'., d(! -

Agricultura declJ: En la iictunlldad en ca~o de quedarno', privados de nues

tros proveedores t•xtranjeros, no ~erla la rnisrna sltuaci(>n de 1917 pues du

runtc los últli'.1os ni\os los cultiv.:idores 110 ~.e han 1 Imitado a aunccntar su -

producción y a c1ejorar la calidad de ''ll'.· pruduclo'.,, ,,inll que •,e han preo

cupado tambi6n por racionalizar su concentración y '.,u transforrci,1Clón indus 

tria!, Esto lo han conseguido or9ílnizando In Cooperativa Internacional en· 

tre los productos con el fin de dar ~.11lda a lo:. productos agrlcoJ;g m.~s • 

Importantes. 

El movimiento coopcrntlvl>ta se ha desMrolJ.:ido a tal punto 

que a la mayorla de los producto5 y ,, la mayor parte d(• 1.1 producción, h!]_ 

blendo podido as! sacar provecho de todos los rccur'..05 lécnico5 r>odernos -

de transformación y transporte. 

A fines de 1941 el número total de socio~ de las cooperativistas agrl· 

colas en Suecia era de 765,000; con la excepción de las cooperativistas -

productoras de remolacha y hortal llils. 

Las Soclcdadc~ Coopcrntlvas Je Consum(J en Succln.- En succl,1 el movi-

mlento cooperativo de con5umo no sólo ha atacado el problema de la distri

bución, ~lno también la producción de artlculo5 de consumo corriente, te·· 

nlendo por el lo gran Influencia sobr,, lo~ precios, 

Como ya se dijo, lns -

cooperat lvas de cof1',ur;o forman la Fcdt~rnclón denominada K, F. "Kooperatl

va Forbundet 11 que di5ponf.l de grande> t1l1nacencs centrales y de grandes· 

fabrica~. que produclan lm ~innu1~ero de artlculos de consuíllo, teniendo CD!! 

trotada la produce ion Je íllgunos de el los. 

En 1939 la cifra de negociaciones cooperativistas pertenecientes a la 

K, F., asciende a 52.3; en el prirner semestre de 1940 aumentó en un 16,11%, 

el valor de 1 as mercílnclas con1prada~. por las Soc leda des Coopcrnt ivas de -

Consumo a la K. F. en 19~0 fu(: de 2117,8 mil loncs (hay productos que la • -

K, F. no suministró corno la leche, carne etc .. ). 

Durante 1939 los excedentes netos de la K, F. fuerón mas de 36 mil lo

nc~. regresando a las sociedades cooperativas el I'/ sobre lil!> comprils, h!!_ 

blenda recibido por este porcentaje 2,3911,836 mil Iones¡ la di ferencla --
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entre lo devuelto y el total del excedente se aplica para el pago de inte

reses sobre las partes socia le~. para fondo de reserva para los Impuestos. 

Las Cooperativas a su vez regresan a sus mi~nbros el JX sobre el cons~ 

mo. 

El monto de los impuestos pagados por la KOOPERA1'IV;i FORBUNDET (K. f.), 

y 5115 empres::::; sub~:.idlarias asciende en 1939 a 2.3 millones. El gobierno 
sueco en e5tc ario aumenta los impuestos en un 50'/, antes de rompcr:;c las -

hostilidades, la Koopcratlva Forbundct habla pedido al gobierno que inlcl! 
ra el raclonomicnto de ciertos arttculos; pero el gobierno consideró que -
unicamcntc deberla vigilarse la equitativa dlstrlbuciOn de los artlculos, 
pues el racionamiento lntroduclrta panlco entre los consumidores, no obs-
tantc los multlplcf, problemas creados por la guerra de 19'•2, el movimiento 

cooperativo sueco no ha descuidado la educación la cual se suspcndiO unica 
mente de abrl 1 a octubre de 191i2. 

Puede dcclrst~ que el movimiento cooperativo de consumo Sueco, csttl Cll1_!! 

pi lendo ampl lamente el papel que tiene ar,ignado dentro de la economla del 
pals, ofreciendo confianza y esperanza para el porvenir. Como puede verse, 
en este pals europeo tuvo un gran surgimiento el cooperativismo, aunque en 

Suecia sur9lo posterior a Inglaterra, tuvo auge una dccada antes de la se

gunda guerra mundial. 

Para darnos una Idea mas ampl la, lnclui remos un cuadro sinóptico de -
Sociedades Cooperativas en Suecia: (6). 
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Clase de N2 de Coop, N2 de Socios Cifra de Negocios Promedio de 

Cooperativa en Suecl a. en mi! Iones Socios por 

Cooperativa. 

De consumo 811 660,934 lfO, 100 815 

Oc Hab i tac 1 On 1000 40,000 1,400 40 

De Interés 
Profes i ona 1 
no Agrtcola 168 7,882 2,700 47 

De Cródl to 
Agrlcola Rural 816 93,200 114 

Oc Compra y 
Venta 1662 44,600 10,726 27 

De Leche 852 156,051 28,080 181 

De Carne 64 206,960 14,614 3,233 

Oc Fo res tac l 6n 28 19,300 1, 768 689 

De Electrl flc! 
1887 clOn 185,543 1,754 l•76 

(Nota.- No se obtienen totales por no estar comprendidas todas las Coopera

tivas Suecas). 
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c),- SUIZ.A.- La pcque11il gran República de Suiza con su democracia fod2, 
ratlva, ha sido magnifico campo para la cooperación, el movimiento se lni
cl6 en el ültimo tercio del sl~¡lo pasado twblendo alcanzado manlfestacio-

nes sorprendentes en algunas de sus mültiplcs activiadcs. 

En el afta de 1916 cxistlan en Suiza 400 Sociedades con 300,000 socios, 

En el o~o de 1938 el número de Sociedades Cooperativas registradas en 
Suiza alcanzo la cifra de 13,825 con 1,036, 1211 socios. Es de lnler6s hacer 

notar el aumento del con~umo por miembros que pasó de 5 frcs. en 1916 a --
48 frcs. en 1938 o sen que hubo un ilUmcnlo de 1 960/,, 

Las Cooperativas de Consumo de la Unión Suiza cclebrarón el 50 aniver

sario de su fundación en 19110, para l!sta fecha la U,S,C, (Unlon Suiza de -
Cooperat1va5), agrupaba a 546 agrupaciones, l!sta cifra es la más elevada -
que registra en su historia y se debe fundamentalmente q que en vista de -

los sucesos internacionales se tenla un afán por acumular cxl stencia de ·

mercancl.1s pues habla la experiencia de la primera guerra mundial y no se 

deseaba volver a tener aquella situación de sobre demanda de artlculos la 
cual la U,S.C, su¡)o y pudo cubrir muy bien gracias a su gran capacidad fl 
nanclera y a la oportuna ayuda del Banco Central Cooperativo, que le per

mltla hacer grandes compras a principios de ailo en los meses de enero a m! 
yo de 19110. 

La u.s.c, por su parte también constituyó sus propios stocks con el -
ffn de poder continuar satisfaciendo las necesidades de las Sociedades, -

Con objeto de garantizar los artlculos que dlstrlbula la U,S.C. tenla Ins
talado un laboratorio de Investigaciones por donde pasaban la mayorfa de -
los artfculos que enviaban a las Cooperativas, 

Las Cooperativas Agrlcolas en Suiza.- Entre las Cooperativas Agrfcolas 
se encuentran las de Redito-Ralffelsen; Sociedad de maxlma importancia pa
ra la vida de las comunidades rurales a las que prestan gran ayuda consti
tuyendo ademas un sector de Importancia dentro de la economta de el paf s. 

A fines de 1940, éstas Sociedades sumaban 372 con 63,524 miembros, no 
obstante admitir depósitos de toda clase de personas; los estatutos deter

minaban que sólo se hartan préstamos a los socios que estuvieran radicados 
cerca de las Sociedades. 

Las organizaciones Rai ffel sen concederAn préstamos a los munlcl pos y a 
corporaciones de Derecho Público, éstos préstamos alcanzaron en el año de 
1945 221 Mili. de francos Suizos en el renglon principal de las 1nverslo-

nes de ésta> sociedades lo constl tu Tan los préstamos hipotecarlos que - -
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ascendieron en la mlsrn<l fecha a 1,228,370Mi1 lonos de franco Suizos. 

Toda5 la5 cajas de la Sociedad m~s Importante de Suiza la Ralffclsen 
se agrupaban en l.l Unión Nacional de Cr6dlto Hutuo que beneficia a mas· 
de 750 municipios Suizos (Una caja puede operar hasta tres municipios, • 
siempre que sea una niisma zon¡¡ económica), con una admlnl5traclón unlfo[. 
me para todas. La oficina de rcvl~iOn de la Unión se encarga de mejorar 

la administración, cvl tando toda cl11se de i rrogul11ri d.-ides e instruyendo 
a las Cooperativas locales; lo que pcrmiliO Jn alto nivel de solldéz y· 
perfección en éstas Soci~dades. 

El movimiento Cooperativo Suizo cuenta con un Banco Central que d¡¡ -
crédito a toda~ la~ Sociedades, 

El total de bnlanco de este banco arrojaba en el ano de 1940 - - - -

221,018 mi lloncs de franco Suizos siendo indiscutible el gran servicio -

que presto ~sta in~tltución. 

Es en Suiza donde las grandes Cooperativas Centrales publican revis
tas, periódicos y folletos algunos de los cuales tienen clrculaclOn ln-

ternaclonnl. 

En el cuadro sinóptico al margen nos podrernos dar una Idea más amplia 
del movimiento Cooperativo Suizo. (7). 



- 14 -

Clase de N!? de Coops. N! de Socios Cifra de Negocios Promedio de 

Cooperativa en Suiza en MI l loncs de Socios por 

Francos, Cooperativa. 

De consumo 1. 317 418,557 20,000 318 

De Hab i tacl On 250 36,846 9,000 546 

Oe lnturb 
Profes lona! 
no Agrlcola. 352 90, 3111 6,000,000 259 

Oe Crlldlto 
Urbano 17 86,400 7 ,800 821 

Oe Agricultura 11,906 527. 253 100,000 678 

De Peque/los 
Comercios. 278 J.914 5 959 11 

Oe Leche. 3,800 117. 000 6,875 26 

Oc Frutas y 
Verduras. 201 13. 7811 11,876 69 

Oe Carne t ,892 50,284 3.658 27 

Oe ForestaclOn 145 8,662 5,987 60 

De Electrlcl dad 300 85,000 7.543 283 

Oc Seguros 
Hutuos 2,246 101,070 6,999.000 45 
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d),- RUSIA.- De Rusia no podemos disponer mas quo de datos globales, 

por lo que solo nos concretamos a dilrlos sin mayores comentilrlos. 

La Oficina Internacional del Trabajo considera que las cooperatl-

vas en Rusia ofrecen un mntiz muy c~pecial; por lo que no pueden formar 

grupo con las dem~s cooperativa~ del resto del mundo. 

Cualquiera que 5Cíl el criterio sobre J¡¡s Sociedades Cooperativas -

en Rusia; el movimiento que ofrece el cooperíltlvlsmo es imponcnt!?, pues 

~I nG.-r1<Jl'O Je Sociedades Cooperativa; representa el 35'X del total de las 

Sociedades existentes en el mundo en 1938 el número de miembros se acer

ca al sa;; del total en el mundo (60,289,271). la cifra total de los neg2 

clos arrojaba un !>Jldo de 33,21~8.000 millones de kopccs o sea el 11].5% 

del volúmen total de las operncioncs registradas en el mundo entero. 

SI aceptamos que I¡¡ faml 1 la rusa tiene un promedio de cinco mlem-

bros y considerando que existen en ese pals mas de 60 millones de socios, 

en las distintas clases de sociedades cooperativas; se puede afirmar que 

en Rusia, m~s de las dos tercera~ partes de su población tiene Interés -

en el movimiento coopcratlvlstil. 

Las clfr.1s anteriores sufrll'ron gr.:indes cambios, tilnto antes de la 

guerra mundial como después de el la; las sociedades cooperativas se vie

ron afectadas en sus operaciones Internas as! como por la pérdida de mlcf!! 

bros; ésto oca5lonO que después de la guerra se tuvieran que volver a --

reestructurilr de nuevo; as! como a agrupar 5oclos solventes que pudieran 

aportar algo para que las Sociedades volvieran a la normal ldüd en lo que 

se referla a operaciones monetarias y paril logr¡¡rJo tardaron cerca de -

seis anos o sea un afto después de J¡¡ guerra. 

Ajust~ndonos a la clasificación del Dr. Fouquet, a las Sociedades 

Cooperativas Rusas se les puede clasificar de la manera slg. (8). 
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e 1 Jso de N.2 de Coop, N2 de Socios Cifra de Negocios Promedio de 
Coopera t 1 va. en millones Socios por 

Coopara ti va. 

De consumo 24, 113 39' 200' 000 11'975 195 

Esto equivale a un consumo per-copl ta de 50.11%. 

De lnter6~ 

Profesional 
no Agr!cola 15,577 2,032,350 l 1, 158 130 

De Agrlcult.!:!_ 
ra. 21~6. 905 9. 156 921 1, 115 78 

De Electricl 
dad. 2,3116 22,900 1,278 !116 

De llabl taclOn 1,876 11,987 1 ,876 79 

De Forestación 983 10,423 2,536 94 

De Seguros 
mutuos. 1,645 11 ,536 5,846 96 

De Crédl to 
Agrlcola 
Rural 2,688 15,765 7,224 116 

Oc pequei\os 
Comercios 1, 100 11.877 8,999 89 

Oc Carne. 877 9,240 10,4114 74 

Oc Leche. 1.087 11,453 15,378 126 

Oc Frutas. 567 7.543 9,654 72 

Oc Verduras. 653 8,464 7 ,364 63 

De Compra y 

Venta. 936 9,374 10 746 79 
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e).- ESPAÑA: En este pills europeo, l.1 guerrn desencadenada por los -

nazifasclstas vino a desorganizar el sistema cooperutlvo, no obstante a 
fines de 1938 so recibieron datos de la Oficina lntcrnilcional del Traba

jo en donde aparcdan 5.226 cooperativas con 1,8811.688 socios dando •.m -

promedio de 360 miembros de cooperativa, con estos pcquenos pero impor-

tantes datos históricos podemos darnos lHlJ Idea de corno las socicdildes -

cooperatlv¡¡:; en España fueron algo muy complicado, pero esclareceremos -

un poco mtis mediante un cuadro sinóptico (9). 

Clase de 
Cooperativa 

De Consll11\o 

N~ de 
Coop. 

1802 

De Hilbi taclOn 113 

De Interés Pro<. 
No Agrt co 1 a 847 

De Agricult_!! 
3056 ra. 

Cooperat 1 vas 
Diversas t 7 

Número de 
Socios 

178,817 

63,506 

79,617 

400,686 

162,000 

Cifra de 
Negocios en 

Miilones 

1.6 

1+, 383 

11, 141 

24,600 

82,326 

Promedio de 
Soc los por 

Cooperativa 

653 

t 39 

96 

131 

23, 142 

Esto arrojaba un volumen de compras per-caplta de 1,33, 
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f),- DINAMARCA: En 6ste pequeño pals corno en Suiza y Suecia una gran Pª! 
te de las actividades económicas se resuelven mediante el cooperativismo; 6~ 

tas actividades se fortalcclan saturada de confianza mutua y en un ambiente 

tranquilo, esto llevó al movimiento cooperativo dan6s a contar en seno cerca 

del 30";'., de la población (1,075,136 cooperadores de una población total de --

3,400,000 habitantes), de M;ul que pueda aflr-·n;irse, aceptando que la fnmilla 

danesa est~ formada ,_or tres o cuatro mlembro5, que en 6ste pals m~s del - -

75'/o de su población, tiene Interés por el cooperativismo. 

Las Sociedades Cooperativas en Dinamarca estaban divididas en 1500 de -

consumo con 250,000 socios y una cifrn de negocios de 18 millones de coronas 

lo que da un promedio de 160 miembros por cooperativiJ y un volumen de negocios 

pre-caplta de 7,2. 

En 1938 el total de coopcratlv~s ascendla a 9,834 con 1,075,136 miembros, 

sin Incluir los de algunas coopcratlva5 y una cifra de negocios que alcanza

ba 144.2 mi! Iones de coronas, arrojando un promedio de 112 miembros por - -

cooperativa 

Los totales los resumiremos al final mediante un cuadro sinóptico. 

Las principales actlvl dados do las Sociedades Cooperativas Danesas de con 

sumo durante el ano 1938 llega a 1923 sociedades de consumo con 376,100 miem

bros afiliados y un volúmcn de negocios de 27.8 millones de coronas lo que -

arroja un promedio de 113 miembros por coopcrntlva; el promedio de las Socie

dades Cooperativas de la Habitación no tuvo tanto uugc como en otros paises -

ya que eran realmente pocas ( 17 ). y su membrecla era de 12,980 afiliados, 

con una cifra de negocios de 13.S millones de coronas, con un promedio de 763 

socios por cooperativa. 

En Dinamarca el factor humano. lo ha puesto todo al servicio de la coope

ración; en este pals la confianza mutua alcanzó una de sus mejores y mas com

pletas manifestaciones, este pueblo laborioso al Igual que otros muchos espe

raba el sol de la l lbertad. (10). 
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Clase de Número de Número de Cifra de Negocios Promedio de 
Coope ru t 1 va C()operatlva Socios. en MI 1 lonos. Socios por 

Cooperativa. 

De Consui;io 1923 376,100 27,800 113 

Oc Habitación 17 12,980 720 763 

Do Interés Prof. 
No Agrlcola 70 8, 791 1.9 83 

Oc pequenos 
Comerciantes 
y Artesanos 18 6, 711 665 31 

De Obreros de 
ProducclOn 36 7,522 1. 22!1 44 

De Agricultura l 00 21 .356 2,lil¡ 213 

De Leche 1416 190,000 61,273 134 

Oe Venta de 
Ganado y 
Carne 79 208,862 39.221 2644 

El cuadro anterior resulta muy deficiente, no obstante se observa que -

las Cooperativas de Consumo tienen Importancia tanto desde el punto de vis

ta del número de miembros, como de la cifra de sus negocios. 

Entre las Sociedades Cooperativas Agrícolas destacan las de venta de 92 

nado y las lecheras; ~sto se explica en función de que la erra y la explot! 
clón de ganado e!. una de las principales actividades de este pals. (10). 
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g).- ALEMANIA: Son univorsaln1entc conocidos los sistemas alemanes -
Schultee-Delltzsch y Raiffclsen, mediante los cuales resolvieron el pr~ 

blema del crédito en el campo y en las pequeñas poblaciones urbanas. En 

este sector del consumo, el desarrollo ha sido menor lo mismo en los 
otros aspectos de la cooperación. 

En el año de 1916 Alemania tenla 2,375 sociedades cooperativas en su 
territorio, las cuales tenlan una rnC'mbrccla de 2,000,000, con una cifra 

de negocios de 84 mi 1 Iones de marcos. 

En el año de 1938 ·~I tot,11 ¿e l.:i~ ~oclc1fodes cooperativas ilSCendla -
a 51,000 con una mcmbrecf.:i de 8,793,380 socios activos con un capital de 

991 millones de marcos (Dentro de estas cifras no se Incluye el número -

de socios ni las cifras de negociaciones priv.1das), lo que da un prome-
dlo de 172 miembros por sociedad y una cifra de negocios per-capita de -

110 marcos. 

Clar.lficando por actividadc~ el total anterior tenemos 1,500 socie-

dadcs cooperativas de consumo con 2,010,911 millones de soclos y una ci

fra en general de negocios de 78,9 mi 1 Iones de marcos arrojando un prom~ 

dio do 1,)00 miembros por sociedad con un consumo per-caplta de 390 mer
cas; J,650 sociedades cooperativas de la habitación con 736.757 miembros 

unidos todos y con una cifra de negocios que alcanza la cantidad de 59 -
mil Iones de n~rcos, 4,650 sociedades cooperativas de Interés profesional 

no agrlcola con 1,675,660 miembros y una cifra de negocios de 336,5 ml-

llones de marcos lo que da un eromedlo de 360 miembros por cooperativa -

pero para resumir mas claramente todas las cifras obtenidas Insertaremos 

un cuadro $!nOptlco al flnlll. 

El vo!Cimen de las operaciones de la cooperativa de la habitación, -
que incluye a las sociedades de crédito ascendió a 58mi1 Iones de mar-

cos¡ el movimiento general de los fondos de las cooperativas urbanas de 

crédito se elevo a 12,408mi1 Iones de marcos, cifra que señala la Impar. 
tanela económica de éstas ~ociedades en las corporaciones urbanas de -

Alemania, 

El mayor promedio de socios por cooperativa los tienen las de con-

sumo con 1,300 miembros por sociedad, slguléndolcs en importancia las 

urbanas de crédito con 874 y en tercer lugar las ganaderas con 230 mle~ 

bros por cooperativa. 



22 

Por las cifras anteriores nos podemos dar cuenta de que el movimiento 

cooperativo en Alemania se encontraba sólidamente cdlflc11do, representan

do una gran ayuda para el gobierno, ya que le solucionaba casi por compl! 

to el problema de cr6dlto de las clases pobres del pals y hacia un buen -

papel en el renglón de la producción de artfculos de primera necesidad es 

decir, dentro de L:i ,1conomía alernann la cooperación te'1Ía un papel muy im 

portante. 

COMO SE 010 FIN A LA COOPERACJON DE CONSUMO. 

Al tomar posesión el régimen Nacional-Socialista, las cooperativas de 

consumo pasaron a depender del 11 Frente efe Trabajo Alcm.1n ",habiendo In

dicado que sólo se trntaba de medidas conservadoras, 

A principios de 1941 El Ministro de la Economla Nacional, Dr. Funck -

firmó un acuerdo con el jefe del frente de trabajo, un decreto que marco 

el fin de las cooperativas de consumo en territorio ,1lcnilln y austriaco. -

El decreto en cuestión transfiere todos los bienes y fondos de las coope

rativas de consumo, del alm.1cén al por mayor de Hamburgo y del almacén -

cooperativo al por mayor de Viena al mencionado frente do trabajo. Todas 

las tiendas de distribución de las cooperiltlvas, se trnnsformarfan en al

macenes modelos de venta al detalle, pudiendo adquirir artfculos los pe-

que~os comerciantes o cualquier particular. 

Veamos como comento el Dr. Funck la desaparición de éstas sociedades 

en un artlculo pub! lcado por el 11Anfri ff 11 , organo oficial del partido -

popular socialista el 1~ de Marzo de 1941; se ve aqul que las cooperati

vas de consumo ermadversarlos podcro5os, por un lado representaban un -

factor económico de la mayor Importancia y por el otro Indo el obrero que 

habla participado en una creaclon, se complacfa en considerarla como un -

resultado positivo de su program.:i n~rxlsta. Est~ fuera de toda duda que -

las cooperativas son en realidad una forma colectivista de economía que -

e 1 nac 1ona11 smo reprueba; pero además gozaba s 1 n j us t l f 1 cae i On alguna de 

prlvl leglo$ que rehusaban al comercio particular y al Artesano. 

Merced a éste juego se favorecía demasiado a las cooperativas en la -

competencia económica, con relaciOn a los comerciantes corrientes; por é.=, 
te motivo el comercio y el artesano vefiln a sus rnfls encarnizados enemigos 

en éstas condiciones, es comprensible que en el momento que los naclonal

soclal Is tas ! legaron al poder, enfocaron el problema de las cooperativas 

de consumo que era uno de los mtis diflciles de resolver. 
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La clase obrera habta Invertido en las cooperativas capitales muy im
portantes y una parte muy considerable de sus ahorros, anque sOlo fuese -

por este motivo no podrlamos pensar en el !minar estas instituciones sin -
provocar disgustos y desordenes entre las masas populares, pudimos cornpr~ 

bar que Importantes ciudades Industria les y reglones enteras, depcndlan -

del sistema cooperativo de dlstribuclon. 

Las re~loncs de Rhenania y sobre todo Ostmark (Austria), no podlan -· 
abastecerse de productos alimenticios ni producir articulas para el hogM, 
sin la Intervención del sistema cooperativo de dlstrlbuclon; otra parte 
las cooperativas dlsponlan de un número tan grande de centros de distri

buciones y producciones que no podlan cerrar sus puertas sin provocar -

trastornos a la cconomla interna cooperativista. 

El Frente de Trabajo Alcmtm tiene por misión resolver el dificil pro

blema de incorporar las cooperativas de consumo a la Economla Nacional. -

En lo que se refiere al cap! t11I socl.11 l,15 reservas y los depOsl tos de •• 
ahorros se han estipulado a que las partes de trabajo se transfieran al -
Frente de Trabajo Alem.'.ln y que los depósitos ser:in reembolsados al dueí'to 
del capital o bien por el mismo frente. 

Los almacenes quedarlan reservados para aquellos que deseen encontrar 
se en "Hombre de Negocios Capaces", qulz.'l para esas fochas {19114), hayan 
desaparecido tamblen los demás gt .'QOS de cooper.:itlvas en ese pals de rev!!_ 

lorlzaclón nazl, en Alemania, cxist1~n sociedades cooperativas con más de 

1, 1)00, 000 un ml 11 on de mi crnbros. 

Las actividades prlnclpalcs de las cooperativas en Alemania se pueden 

observar en el siguiente cuadro: 
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e lasc de N~ de N~ de CI fra de Negocios Promedio de 
Cooperativa Coopcrnt lva Socl os en MI l loncs Socios por 

Cooperativa. 

De consumo 1,500 2 ,010,911 78,600 1 ,200 

De Habitaclon 3.6~0 735.757 59.000 202 

De lnterl!s 
Prof. no -
Agrlcola 1,1114 1 ,238 200 138 

De pequeños 
Comer. yart~ 
sanos 3 1 165 1137 ,460 36,432 876 

Rurales de 
Crédito 18, 121 1 ,997 ,382 11 o 

De compra y 
Venta 3,313 1,35 ,342 10,909 131 

Lecheras 8,798 866,252 237 ,490 98 

Fruteras. 316 29.617 15, 155 94 

Vltlcolas 1,77 25, 224 3,281 53 

De Carne 619 148,383 36,359 230 

Electricidad 4,808 411,847 4, 767 86 

Esta cifra es el monto de la producción de energla. (&). 

Del cuadro anterior se desprende que las de mayor Importancia eran 
las cooperativas agrtcolas, las rurales de crédito, las lecheras y asl 
suces 1 varnente, 
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h).- FRANCIA: El movimiento cooperativo froncés se incla poco después 

de Inglaterra; los datos existentes del movimiento cooperativo francés an 

tes de 1935 solo se refieren a la sociedad cooperativa de Consumo. 

En el aiio de 1900 Francia tenla registradas 939 cooperativas de consu 

mo con 375 miembros o sea un promedio de '•OO socios por cooperativa; pilfa 

el aiio de 19111 el número de co,)per,itlvas habla il!>Cendldo a 3,156 cnn - -

846,000 nlimbros. y pan: los principios del ,1i\o 1938 Frnnc:L:i contaba ya -
con 90,1168 sociedades cooperativas 14,987,63~ socios. 

Según el Dr. Fouquet los totales aproximados antes de la decada de -

los cuarentas-cincuentils era el slg: 

Clase de Número d<! Número d<! Cifra de Ncg. Promedio de 

Coope ni ti va Coopera ti vil Socios en MI l loncs Socios por 

Cooperativa. 

Oe consumo l '176 562,)06 36.100 478 

Urbanas de 
Crédito 97 S5,807 575 

Oe Pequci'los 
Comerc l antes 59 24 563 11,3112 415 

Obreras de 
Producción 648 31 .227 5,547 48 

De Hllb l tac Ión '<37 33 ,000 716 

Rurales de Crédl 
to. To.550 586,372 56 

De Compra y 
Venta 20,673 1,752,861 56 

Lecheras 2 ,213 280,000 22,617 127 

Vltfcolas 1 ,080 150,000 17 ,856 139 

Seguros Mu-
tuos. 50,461 2,293,838 8,519 693 & 45 

Cantl dad asegurada & 
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Se ob serva que el 9rupo mas l111portanlc, lo constl tuyen las coopcn1tlvas 

de seguros mutuo~. agrlcolas y rurales que comprenden m.'Js del sax, de las - -

cooperativas estructur.:idas en el pals; con el 35.{h del total de socios; le 

siguen en Importancia IJs cooperatÍVil5 ilgrlcolas no especial lzild.is de compra 

y venta. 

En cuanto al promedio de miembros por cooperatl·•il ocupan el primer lugar 

las urbanas d<' crédit0, el $e91:11Ju lugar ias de consu;no y el tercer lugnr -

las de pequc~os comerciantes y artcsano5, 

Por otra parte ha ~ido muy móvil el numero de soclcd<idcs en todos los -

grupos, es decir, que con gran facilidad de separación para la creación de -

nuevas sociedade!. estando necesariamente l'n cnntril de 105 interese!> de qui.s, 

nes transforman 1,1s cooperntlvas; sin embargo rcsul ta 1·clatlv.1mente f.~ci 1 -

organizar nuevas sociedades pues pilrcce que tll pueblo Fr,1nc(')s tierw cual Ida 

des tanto para lo uno como pilra lo otro. 

i).- ITALIA: Italia cuyo movimiento cooperativo se Inicio en la sogunda 

mitad del siglo pasado, y disminuyo conslderablementc en el transcurso del 

presente siglo; sin embargo a partir de 1923 se noto un nuevo lmpetu que hl 
zo correr mtis de prisa el cooperativismo en csn pals. 

En el ano de 1916 !talla contaba con 2418 socledJdes cooperativas de -

consumo que tenlan 374, miembro~ y una cifra de negCJclos de 789.76 millones 

de liras. En esta misma fecha las cooperativas de cr6dlto estaban re~ldas -

por los sistemas de Luzzattl y Wol lemberg. 

En el ano de 1931 1 tal la tenla 14,948 cooperat lvas con 1,954,349 miem

bros y una el fra de negocl os de 1i80 mi 1 1 ones de 11 ras, d<mdo un promed 1 o -

de 131 miembros por cooperativa. 

En realidad en Italia el movimiento cooperativo no tuvo mayor transccn 

dencla y a continuación mediante un cuadro sinóptico, resumiremos el movi

miento general de las sociedades cooperativas en dicho Pals; 
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clase de NOmero de Número de Cifra de Negocios Promedio de 
Cooperativa Cooperativa Socios en mi! Iones Socios por 

Cooperátlva. 

De consumo 3865 160, 107 15,300 41 

De Habl tac ton 1204 71,000 9,876 59 

Urbanas de 
Crédito 440 32,876 4,876 176 

Obreras de 
Producción 1568 86,500 10,626 55 

Oc Pesca 106 15,000 1,043 tl41 

Rurales de 
Crédl to 2372 1481, 712 14, 765 203 

De Compra y 
Venta 830 800,000 25, l 16 963 

Oc Frutas y 
Lugumbres 102 76,543 5,989 765 

De Seguros 
Hutuos, Agrt 
colas y ru-': 
rales 753 35, ººº 3,443 42 

De lo anterior se desprende la Importancia de las Sociedades Cooperatl· 

vas dentro de el cooperativismo en 1 tal la; la cooperaclOn de consumo tiene 
regular Importancia. 
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j),• BELGICA: A partir de la segunda mitad del siglo pasado se inicio 

el movimiento coopcriltlvo Btdg.:i, habiendo caminado con exlto principülme.!! 

te la cooperación ngrlcola y dt• consumo, en éste ül t lmo cümpo florecieron 

la-:; farmacias cooperativas <¡uc dicron forma mundlal al sistema tanto por 

lo bien organizadas corno por los beneficios pre!>lados a la colectividad. 

En el aAo de 1916 Bélgica contaba con 205 sociedades Cooperativas de 
consumo con 170,000 miembros y un<l cifra de negocios que montaba a 5.8 · 
mi! Iones de Francos; dando un promedio de 829 socios por cooperativa, P!!. 
ra el ano de 193B 5c pu~dc pdlpar en el campo de la cooperación un nota

ble ascenso, en este ano contaba O~lglcn con 6,884 cooperativas, un total 
de miembros que asccndla a 825.502 y una cifra total de negociaciones en 

millones de francos de 18,4 mili,, esto es sin incluir las sociedades de 

habitación y diversas; ni el volumen de operaciones de las mismas. 

Entra las cooperativas de Interés profesional es interesante mencio

nar, las obreras de producción , las que con 98 sociedades y 5,608 miem
bros tuvieron un volumen de negocios de 7.20 mi! Iones de francos; arro-
jando un promedio de 57 socio!> por cooperativa y una cifra de negocios -
per-caplta de 135.1 francos. 

Para el año de 1945 o sea a fines de la segunda guerra mundial B6lgl 
ca se encontraba en manos del nazi so~, y por 6ste motivo el movimiento -
cooperativo Belga sufrio una crisis lo cual origino un alza en el precio 

de los articulas de primera necesldild; ésto repercut lo directamente en 

las sociedades cooperativas de consumo, también se vieron afectadas las 

sociedades cooperativas de habltacion, seguros mutuos, de intcr~s profe

sional no agrlcola, l.1s agrlcolas etc •••• 

Todo esto lo podernos resumir mediante un cuadro sinóptico apegado a 

datos de la mayor autenticidad (JI¡). 



- 29 -

Clase de Número de Número de Cifra de Negocios Promedio de 

Cooperativa Cooperativa Socio5 en mi! Iones Socios por 

Coopera t 1 va. 

De consumo 400 510,068 11. 7 MI 11, de 1 ,275 
Francos 

( vo 1. pcr-capi ta de 23 frcs). 

De Habitación )21¡ 121~' '36 9. 2 Hi 11. de 208 
Francos 

Oe 1 n tcrós Prof. 
No Agrlcola 1 ,447 51. 608 7.2 Mili, de ttli 

Francos. 

De Agrtcul tura 3,4119 309,886 15. 9 .M l 11 • de 99 
francos, 

Oe leche 169 35, l'i2 2.8 .MI 11. de 208 
Francos. 

(Vol. per-capl ta de 710 frcs). 

Oe carne 74 22,567 4. 1 MI 11. de 
Francos. 66 

Oe Far es tacl On 56 19,897 3,8 MI 11, de 59 
Francos 

Oe Seguros Mutuos 
Agr1colas y Rura· 
les. 724 so.207 2.9 MI 11. de 74 

Francos. 

(Cant 1 dad 
Asegurada). 
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k).- AUSTRIA: Este fué uno de los primeros paises que c,1yeron bajo la 

opresión del nazismo, de cuya nefasta tutel.1, no podrá 1 lberarse sino des 

pués de haber nlcanzndo la victoria los paises aliados. 

En el año de 1916 las sociedades cooperativas de consumo eran do las -

mtis Importantes tanto por su agrupación gliJbal de miembros como por su vo

lumen de operaciones de mi 1 tone~ de schillings. Y siguiendo su curso con• 

un gran desarrollo en el a~o de 1937, el número total de cooperativas en -

Austria se elr~ó a 5,478 cnn 807,984 s0c!os ~una cifra total de operacio

nes de 13,000,000 millones de schllling;; estas cifras no Incluyen el mon

to de ventas de las sociedades cooperativas de la habitación, agrfcolas y 

de seguro::. mutuos. ,. 

Las cifras de estos tres grupos esUln t,1mbién Incompletas, esto arrojó 

un promedio de 1'~7 miembros por cooperativa. Por lo deficiente de los da-

tos no podremos extendernos lo de~cado, y por esto nos concretamos solo a 

dar una pequeña visión de algunos grupos de sociedades cooperativas Aus--

trlacas. 

Entre las cooperativas de interés profesional no agrlcola mencionare-

mas como importantes a las Urbanas de CrOdlto que comprenden 203 socicda-

des con 157,324 miembros (ll movlmlaito general de fondos de estas cooperatl 

vas alcanzo el 19.8 por ciento de mi !Iones de schlll lngs; y las cooperati-

vas de pequeños comerciantes y artesanos abarco 166 cooperativas con -

28,508 miembros y una cifra de negocios de l1,9 millones de schllllngs. 

Para el año de 1945 la federación de sociedades cooperativas de consu

mo, con su almac~n de mayorco, paso a depende del centro de trabajo alemán; 

quien adqurló en propiedad todos los bienes que posclan todas las cooperat! 

vas mediante el decreto de (1941), firmado por el Dr. Funck, Ministro de -

Econom!a Nacional, as! terminó el nazismo con las soclcdt'ldcs cooperativas -

en Austria, pero aclararemos la situación de las sociedades cooperativas 

Austriacas mediante un cuadro sinóptico con datos de 1945. (15). 
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Clns•1 de Número de Número de Cifra de Negocios Promedio de 

Cooperil t 1 v<i Coopera t 1 va 5oclos 011 MI 1 Iones 5oclos por 

Cooperativa. 

Oc consumo 222 263,000 8.1 mi! Iones de 1, 185 
sch i l 1 i ngs. 

(Vol per-cap l ta de 31 schl 11 lngs). 

Oc Hab 1 tac! ón 290 38, 761 6.3 MI l Iones de 176 
schl l l lngs 

de Interés Prof. 
No Agrlcola 1, 128 185,832 4,9 mil Iones de 165 

schllllngs. 

Agrlcolas 3 ,82'• 320,441 7,3 millones de 117 
schllllngs, 

Cooperativas 
Diversas 14 126,745 3.1 mi 1 loncs de 2,745 

schi lllngs. 
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1).- POLONIA.- Lo cooperación se dcsarrollci en Polonia despu6s de la pri

mera guerra mundial, pues fu6 cu.ando l0gró Polonia su integración terrl torial. 

No obstante su corta vida, el cooperativismo habla adquirido ya fuerza econó

mica y polltlca. Ocsgraciadamcnlc el total itari!>mo 5cgO este robusto movlmle.!:! 

to cuando comenzaba a d.1r sus mcj ores frutos. 

En el afio de 1938 el total de las sociedndcs coopcrntlvas en Polonia asCC,!! 

dla a 13.900 con 3,085,804 miembros y una cifra total de negocios en mlllones 

de dolares que alcanzaba el 70.8'/.; corno en la mayorla de los paises las socie

dades coop~~r.Hlva~ agrlcola~ en Pnlon:a; tiene mayor l111portancla que ias demas. 

En esta clase destacaban las cooperativas rurales de cr6dlto, que reglstr! 
ban un gran n~vlmiento de fondos qua alcanzaba lo cifra de 6.4 millones; tam-
bl<:n eran Importantes las sociedades coopera! 1 vas urbana~ de cr6dl to y las de 

consumo en las cuales se observaba un desarrollo que no es ni accntuadamcnte -

extensivo ni intensivo, ~lno mas bien un t6rmlno medio. 

Aceptando que la f.iml 1 la polaca ti ene como promedio cuatro miembros y ha-

blenda registrado en 1938 3,085,804 socio~ se puede llegar a concluir que en -

Polonia 12,343,216 personas estaban Interesadas en las operaciones de coopera

tivismo, esto es un poco mas del 33',t, del total de la poblaclOn total del pals. 

Las socledadc5 cooperativas de la habitación hnn hecho bastante benéfica -

la labor cooperativista en este pals hasta el año de 1936 una sola sociedad -

cooperativa de este tipo en Var~ovla, dicha sociedad cooperativa de habltaclon 

habla construido mas de 24 lnmuclbes, tres de ellos de utillzaclOn colectiva -

con salas de lectura y de reunión, caldera de calcfacclOn central lavadero ce~ 

tral mccAnlco y baños etc etc ••.• 

En Polonia cxlstlan dos ciudades cooperativas, la de Zollborz que contaba 

con 3.939 habitantes y la ciudad de Rakowicc con 704 habitantes. 

Pero seremos mas precisos y a continuaclOn daremos un cuadro que encierran 
las cantidades aproximadas totales de las Sociedades cooperativas en Polonia 

(16). 



Clase de NQmcro de 

Cooperativa Cooperativas 

De llab í tac í On 330 

Oc Consumo 1, 976 

Urb¡¡nas de 
Crédl to 2,001 

De pequeños 
Comerciantes y 
Artesanos 63 

Obreras de 
ProducclOn 155 

Rurtllcs de 
Crédl to 3.736 

No especial lz! 
das de Compra 
y Venta 3.573 

Oc leche 1,560 

De Venta de 
Ganado y 
Carne 8 

De Electricidad l¡ 
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Número de Cifra de Negocios 

Socios en Millones 

23,367 1 ,200 

373.516 8,300 

729,9511 ¡ ,600 

2,664 1, 704 

5,876 1'115 

816,007 2 ,215 

437 ,836 39,519 

642, l 18 9,002 

1,882 ,090 

94 .069 

' ' 

Promedio de 

Socios por 
Coopera t 1 va. 

71 

222 

362 

42 

38 

218 

122 

412 

235 

23 
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m).- CHECOESLOVAQUIA.- Nacido este pals del tratado de, Versal les su~ 

joven niovimlcnto cooperntlvo prc'.•<~11tal><1. untes de dcsapJrcct!r como ropü--

bl lea un de>urrol In r(•i1ltnN1te ~orprendcnt.c; cxlstla un rrofundo scntirnlc!! 

to de sol ldnridnd, debido qulza al peligro extranjero, que nuncn dejo de 

amenazar su existencia. 

En el a1io de 1938 habla en Chccoe'.,.lrwaqula un total de 17,337 soclcdi! 

dadcs cooperativas con 4,675.245 miembros y con una cifra de ncgoclacio-

nes que alcanzó c,J 77,5,~ en rnillonc'.; de coron,,s esta•, cifr.:is fueron sobr~ 

salientes para esa ~poca en la que exlstla un descontrol nonctario en todo 

e1 paf~ y ~n gren ;'Jrtc de [LJ1·o¡JJ. 

A51 podemos palp-Jr la import.111ci.1 que lcnlan la'., sociedades coopcr,1tl 

vas dentro de la ccnno1nla tlt•I palo;. '.><:puede ob~ervi.lr que el dcs,irrollo -

de lil cooperación hil seguido por todos los senderos asequibles, e~ decir 

ha Ido a todos los campos posible~ y en todos ellos ha tenido axito; son 

pues dignos de mencionar los resultados positivos obtenidos por la coopc~ 

raclon en este pals. 

Es Interesante hacer notar que las suciedades cooperativas de pcqueftos 

obreros y artesano5, tenl.:in un promedio d!! diez socios por lo que se hace 

suponer que el desarrollo lndu5lri.JI no ha ! legado rn.:is que a l.:is poblacio

nes m~s lmportante5 de Checoeslovaqui.:i. 

En Checoeslovaqula como 011 Suiza, mas de un 75t de la pobl.:iclon se en

cuentra Interesada en el movimiento cooperativo, lo cual h.:i sostenido un -

promedio bastante alto en Indices de producción y exportaclOn lo cual ha -

venido a solventar el problema de la cscasdz de productos de primera nece

sidad. 

Aunque falt,1n algunos paises de Europa cuyo movimiento cooperativista 

es de Importancia t.1les como Rumania, Hungrla, Bulgaria, Finlandia, etc. -

etc., .• , no los abordaremos por tener datos imcompletos. En el cuadro que 

se inserta a continuación se podrán apreciar las principales actividades -

de las cooperatlvas en Checocslovaqula. (17). 
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Clase de Número de Número de Volumen de Promcdi o de 
Cooperativa Coopera l i vas Socio~ Negocios en Socios por 

mfllom~s Cooperativa. 

De consumo 816 805. 5t1l¡ 211,500 987 

De Habitación 1,341 71 909 2 ¡ ,876 511 

Urbanas de 
Cr~dito 746 64 ,7116 l J,8117 811 

De l nterés 
Profesional 2,005 1•5113,576 31,876 769 

De Pequeños 
Comerciantes 
y Artesanos 490 11, 8 75 9.540 10 

Obrera~ dt> 
Producción 858 21,6116 3 ,81+0 25 

Rurales de 
Crl!di to -
Agrlcola 6,080 11 1140' 7811 39' 736 237 

No Especia-
11 za das de 
Compra y 
Venta l 475 333.597 30,1132 226 

De Ven ta es 
pecl a 11 za da 
de Leche 500 89 786 5,880 179 

De Frutas y 
Legumbres 23 l, 178 1,000 51 

De venta de 
Ganado y --
Carne 204 7,862 2,765 39 

De Forestación 32 680 l, 160 21 

De Electrlcl-
dad 2, '22 91,561 36. 746 43 
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B).- Antecedentes Históricos de las Sociedades Cooperativas en Asia desde 
su fundación hasta 1945. 

a).- CHINA: En el íl1'10 de 1938, China tenla 37,318 socicd<1des coopera
tivas con 1,643,670 1ni~'mbros, lo qu'-' Juba u11 pronwdio de 411 socios por - -
cooperativa; dentro de ~stas cooperativas las que más Impulsaron el progr! 
so fueron las de consumo, agricultura y las industriales. En aquel tiempo 

las Sociedades Cooperativas de la Industria fueron creada~ para resolver -

grandes dificultades creadas por la guerra que han venido sostenic~do con 

el Japón, según datns publ ic.;;1dn~ por el sccrel<:irio del comité lntcr-coopc

ratlvo de esta pals. 

En ;cpticmbre del Mio 1941, lo~' ~llCÍOS y unil producción que '>l~ estln\o 
ba en 200 millones de dólares chinos al me~ fu~ un gran estimulo y sirvió 

como ejemplo para que los ciudndano~ palpMarl •. ~l provecho y L1 función -

de la~ sociedades cooperativas. 

Las Sociedades cooperativas chinas nacieron a principios de 1939. me

diante previo plan aprobado por el gobierno chino y bajo la dirección de 

técnicos especializados de la liga de las naciones, 

El gobierno dio todo su apoyo financiero a este movimiento y a fines 
de marzo de 1941 las sociedades cooperatl~as hablan recibido 12.2 mlllo-

ncs de dólares chinos; por otra parte en casi todos lo paises se hablan -

constituido Comités de Ayuda cooperativista que ayudaron a este movimien

to y en la fecha scrialada se hablan recibido de estos comités 1,332,000 -

dólares chinos. 

La organización de estas sociedades fué muy buena, resultado de una -

gran intervención técnica; dentro de las actividades de éstas sociedades 

cooperativas se encuentran 120 ocupaciones distintas que en terminas gen!: 

rales pueden dividirse asl: 

Tcxtl les 39'1.. 

Produc, Quim. 13'í'. 

Hlnerla 8% 

Produc, Al lmen. 6% 

Al farerl a 5% 

lngenicrta 3% 

Diversos 26% (Incluyendo transportes, préstamos, etc. etc •. ). 
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Estas sociedades cooperativas produclan articulas muy variados tales -
como hilados de seda y algodón; productos qulrnicos como gasol lna, bcslna, 

motores sencl l los asl como ht~rrnmientus de todas cL:ises; productos al lmen

tlcios como harina, azúcar etc. 

También extra!.rn productos de la tierra como carbón, hierro, pli.lti.l, -
oro, asbesto, cte.. estas soclcdildes coopcrntlvils han uyudado efectlvamc~ 

te a satisfacer li.ls necesidades más aprcminntcs del cj~rcito chino tales -

como botes y otros medio~ de transporte, boln> y confección de unlformcs,
productos medicinales y armamento. 

Fueron enormes las dificultades que tuvieron que salvilr estas socieda
des cooperativas, principalmente la cscas&z de fondos, la falti.l de perso-

nill entrenado, sistemas modernos de contabi l ldad, fJl ti.l de comprensión d<? 

principios de la cooperación. 

Pero por fortuna y mediante la solldaridi.ld estos problemas fueron re-
sueltos y los planes llevados aci.lbo lo cual origino una unión que i.ldqulrió 

mayor fuerza con el paso de lo~ aftos. 

a asto se i.ltrlbuyó que la~ ~oclcdades cooperativas chinas no decayeran 

al verse afectadas por lo> bombardeos y el dominio que indirectamente eJer 

cla el Japón; no obstantantc todo esto los resultados obtenidos en tan cor 

to tiempo pueden clasificarse de sorprendentes. 

Peroesclareccremos un poco mas los datos obtenidos mediante un cuadro 

sinóptico (18). 
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Clase de Número de Número de Cifra de Negocios Promedio de 
Cooperativa. Coopcrat 1 vas. Socios en Millones Soc 1 os por 

Cooperativa. 

De Consumo 296 40, 700 16,563 Hl11$ 137 

De Agrlcult.!!, 
ra. 37.022 1, 602. 970 118,563 Mili$ 43 

De liabl tac!On 1, 770 66,892 112,839 Mili$ 98 

Oc Interés 
Profes 1ona1 
No Agrlcola 78 23,908 8.975 MI 11$ 1611 

Obreras de 
Producci On 186 39 .1172 12,224 Mili$ 142 

Oc Industria 2,223 32,500 20,000 Mili$ 723 

De Venta Es-
pecl a 11 za da 
para la Pr_2 
ducclón de 
Leche 76 11,210 9 ,600 11111 $ 165 

Oc Frutas y 
Legumbres 186 21 ,817 15,1150MI11$ 232 

VI ttcolas 6 8,2511 2,700Mi11$ 398 

Rurales de 
Crédl to 206 24,017 6, 262 11111 $ 137 
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b),- INDIA: El movimiento coopcrntlvo en In India, se Inicia tarde como 

en casi todo5 los paises de Asia, el control no es muy efectivo por lo que 
hay cscas~z de datos, 

En el ano de 1938 cxlstlnn en la lndla 109,626 sociedades cooperativas 
con 4.701,782 init:-mbros que mancjab;:in una sumn de casi 275,000.000 millones 

de rupias. 

Entre las ~oclcdadcs cooperativas del tercer grupo, 5egün su clasifica• 

clOn Interna, destacaron las sociedades de interó~ profesional no agrlcola, 

las cu.:iles rmrnejab;:in un 22/, de lu'.· n¡•crC1ciones financicr;i~; del pats, pero -

dcstclcaron tambi(on l.i; socicdadc'.. l\9rlcoL1:. 11uc dentro de '.,us funciones ca::! 

preml!an las opcrncienc'.; de Cil'.>i l;:i mitJd dt• la poblJción en un '•SI: de es· 

ta rnaner<l podcr:;o~ deducir cuále~, eran lu~ !>ocicdJdcs m.:1s fuertes y las mc-

jor organizild<ls, 

En í!l mes d<.' Abrl l f.ll-1 Mio 19112, se rcunil"I I¡¡ 5n. iisamhlt~il Coopcrativl~ 

ta Hindú, en la cual p.Htlcipó en forrna sorprendente la asocl¡¡ción de fede

raciones cooperativas as! como las a~ociacloncs dt! bancos cooperativos, foé 

entonces cuando proclamó la distribución equitativa ~~e dentro de el con-

fllcto mundial de ese tiempo tenla graves defecto~ que se observaban en el -

proceso económico >ocia!; ast fue como surgió 1'1 esperanza que mas tarde se 

fundó en el ideal cooperativo. Se elogiaron tamblón los servicios prestados 

por las sociedades cooperativa~ de consumo, en especial a l.1 sociedad made

rera, que durante los bombardeos japoneses del mes de abril de 1942, fueron 

lo!> únicos almacent?s de aprovisionamiento, especialmente en la segunda semana 

en la cua 1 todos 1 os al milccnes cerraron sus puerta~; pues abandonaron los - -

dueños la ciudad, la cooperatlvil madercr<1 no obstante esto no al tero en lo -

mas mfnimo sus precios con lo cu.:il re5ultó beneficiado el pueblo. 

Los datos de las sociedades cooperativas Hlndús son muy escasos por lo -

que solo mencionaremos los mas Importantes dentro de la econoinla del Pals --

(19). 
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Clase de Número de Número de Cifra de Negocios Promedio de 

Cooperatlw.1 Cooperativas Socl os en MI! Iones de - Socl os por 

Rupias Cooperativa. 

De Consumo 300 7,200 26,800 MI 11. 2110 

De Habl tac! On 200 6,200 24.976 MI 11. 198 

De 1 nterl!s 
Profesional 
lio Agrlcola 12,917 1,533,571 39,892 HI 11. 118 

Agrlcolas. 96,209 3. 154. 711 74,571 Mili, 330 

Urbanas de 
Crédl to 5,936 287,325 J 1, 728 HI 11. 376 

De Pequellos 
Comerciantes y 
artesanos 1 ,570 3,804 28,711 Mili. 11 

Urales de 
Crédl to 80,915 628,322 69,822 Mil l. 8 



J~ 1 

e).- JAPDN.- El desarrollo del cooperativis~1 en este pals parte del a~o 

de 1900, despu6s de habcr5e publicado la Ley sobre la materia cooperativa, -

como se puede apreciar en seguida. El Japón tenla al inicinr>c el presente sl 
glo 230 socicdildcs coopcr.1tlva5 con 78'J,Z61~ socios; par.i el aiio 1920 este nú

mero se habla elevado íl 12,442 sociedades con 5,805,897 socios con un capital 

de 11,9811 yen!;, 

En el iliio de 1938 el total de l,1s ~ocicd,1de~ cooperativa~. en el J.:tpón cm 

de 19,473 con 8,3611 711& socios y con capit<ii que asccndla a 111,15 de 6,11311,556 

millones de ycns. 

Las sociedades coopcr.:itivds de inter6~ profesional no agrlcol~ que apar! 

ccn registradils en este p.:ils, tnd,1s el la•, ~on coopt~r;:itivas urbanas de crédito, 

notándose la ausencia de cooperativas de pequerios comerciantes y artesanos y -

de cooperativas obreras do produc:ci.~n; como puede upreciarsc a primera vista -

las sociedade~ cooperativas agr!cola~. cun5tltulan la ab~oluta mayorla en el -

movimiento cooperativo de este pals ya que formaban el 96.81, de lo publicado. 

Dentro de las J11,89t¡ -;ocicdadcs coo¡Jl•ratlvas aqrlcol¡¡s se destacaban corno 

las mas importantes las cooperativils rurales de cr~di to que sumaban 12,437. 

Es muy importante hacer notar que ca~i tod~) el movimiento cooperativo ja

ponés se encucntr¡¡ situado dentro de las normas del crédl to ya sea cr<:di to U_!: 

bano o crédito rural especialmente este último. 

La Razón del por que de este desarrollo se encuentra en la polltlca del -

Gobierno japonés quien descoso de ayud¡¡r a los pequci\os labradores y product~ 

res, fomenta la creación de sociedades cooperativas de cr6dlto de pequeños -

propietarios por otra pnrte parcela que el origen de las sociedades coopcrat! 

vas rurales de cr!ldito, se encuentra en tl "MEYIH", y en el 11 fl0TOKUSHA 11 , que 

eran formas colectiva~ de (•xplotac!ón .1c¡r!cola qut ventan usóndose desde tle_!!! 

po atrtb. 

En el Japón han venido dcsarroll~ndosc en forma considerable las socieda

des cooperativas médicas cl.:islficadas por la Ley como cooperativas de scrvi-

clo o como sociedades para la utilización en con1un de la aslstcncl;i medica. -

El objeto de estas sociedades es poner los servicios de la medicina al alcan

ce de las clases humildes de la nación, pues generalmente los honorarios son 

fijado:; por las asociaciones médicas y no pueden ser reducidos, de donde re-

sul ta que la gente pobre no tiene capacidad económica para utilizar sus servl 

clos, a fines de 1935 habla 37 sociedades cooperativas médicas con un total -

de 71,585 miembros que sostenlan a 1,067 enfermos habiendo tratado en un ario 

a 227 ,605 enfermos. 



Las sociedades cuopcrativas de compra cuentan con un almacón cooperativo 

al por mayor, su funci611 cr.:i adquirir al por mayor lodos los articulas In--· 

dustrlalcs y de consumo. que ncccsi taban las cooperal iva~ ,1fl 1 li:idas, como la 
mayorla de la poblacinn agricola: las operaciones del almacón cooperativo -
consl stian principalmente en la compra de abonos y el suministro de artlcu-

los de consurno domestico. 

Como podemos ver, el movimiento cooperativo en el Japón adquirió una gran 

organización y un gra~ impul~o por parte del gobierno japonós y del pueblo, -

cosa que de no haber sido asl, no hubiese tenido el auge que alcazó; se puede 

decir que fue el pals número uno en Asia porque alcanzo niveles que ninguno -

de los palsc~ anteriores logró, 

En el Japón existió tambión la Unión Central de Sociedades Cooperativas, 
creada en el afio 1905, esta sociedad estaba encargada de ase~orar a las so--
cledades cooperativas afl 1 ladas, org,rnizaba adcrn.h cursos de cooperativismo, 
conferencias y congresos nacionales ademas publicaba un bolctln de clrcula-

ciOn nacional titulado "Cooperación", el cual era el encargado de inspeccionar 

las actividades de las sociedades cooperativas aíl liadas a la UniOn, 

Las Soclcdadc~ cooperativas afiliadas contaban tambl6ncon un Banco Cen--
tral fundado en el afio di:> 1923 el cual tenla la función primordial de ser un 
centro financiero central de toda~ las sociedades cooperativas y federaciones 

cooperativas nada mas que el ünico requisito era que estuvieran afl liadas a 

la UnlOn Central. 

Esta organización fue constituida por dichas sociedades cooperativas, con 
un capital de acciones de mis de 30.9 millones de yens, de los cuales 15 mi-
llenes fueron suscritos por el gobierno, cada miembro de la sociedad debe po
ner por lo menos una partlcipaciOn de 100 yens (103 pesos), con la condición 

de que ningún miembro puede poseer mas de 200 participaciones o acciones. 

En el año de 1935 el Banco Central agrupaba a 126 uniones con 11,713 so

ciedades habiéndose elevado esta cifra a 11 ,945 en el año de 1936, 

Las reservas del Banco, en este último ailo se elevaron a mas de 4.1 ml-

llones de ycns, lo que indica un gran Incremento en lo que se refiere a ope

raciones sobre las acciones. 

Como antes se Indico, fuera de la India, China y el Japón, el movimiento 

cooperativo en Asia no tuvo grao importancia sin embargo el pafs que ocupo -
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el cuarto lugar dentro de las estadlsllcas de las sociedades cooperativas -
en Asia, fue Palestina de la cual hablaremos mas adelante. Cabe mencionar -
también los paises que ocuparon el quinto y sexto lugar (Ccylan y Chipre), 
pero de ellos existen datos muy pobres y confusos. 

Do los datos obtenidos de las sociedades cooperativas en el Japón los -
resumiremos a manera de cuadro sinóptico (20), 

Clase de 
Cooperativa Cooperativas. 

De Consumo 

De lnterl!s 
Profes lona 1 
no Agrlcola 

De Medicinas 

Rurales de 
Crt\dito 

Agrlcolas 

203 

276 

37 

2,457 

Número de 

Socios 

265,000 

277,000 

71 .595 

4,666,728 

758,921 

Cifra de Negocios 
en Mi 1 lones 

1,982,324 Mili, 
de Vcns, 

1,252,245 Mili. 
de Ve ns. 

8911, 798 MI 11. 
de Vcns. 

1,723,1137 Mili, 
de Ve ns. 

966, 7411 HI 11. 
de Vens. 

Promedio de 
Soc 1 os por 

Cooperativa. 

1 .305 

1 ,506 

1'218 

516 

1, 114 
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d),- PALESTINA.- En el niio dl' 1938 Palcstin<i tcnl,1 999 ~ocicdades coope

rativas con !1<9,825 socios, con lo que e~ fócil palp<H que no nlcnnzó el de

sarrollo de otros p11lses de Asln, pero fu~ el pals número 4 de este contl--

nente, 

La parte mas Importante de l¡¡s !.ocicdades coopcratlvns en Pnlestina rad! 

ca en la~ cooperativas urbanas de crt'.!dl to, que comprcndlan cerca de el saz -
del total de socios de lns cooperativas. 

Las sociedades coopcrntivas rurales de crédito tenlan 24,017 socios por 

lo que puede sacarse en conclusión que l;i bast~ del movimiento cooperativo en 

Palestina sea la función de cr6dito. 

Cuadro sinóptico del movimiento cooperativo en Palestina (21). 

Clase de Número de Nümcro de Cifra de Negocios Promedio de 

Cooperativa Cooperativas Socios en Hi l loncs Socios por 

Cooperativa. 

De Consumo 55 6,070 636MI11. 11 o 

De Habltaclon 177 11,324 839 MI 11. 64 

De lnter~s 

Profesional 
de Agrlcul-
tura. 49 67,089 422 Mili. 1,369 

Obreras de 
Producción 1 lil¡ 2.947 1, 985 MI 11. 20 

Rurales de 
Cr~dlto 185 24,017 156 Mili. 130 

Lecheras 12 278 600 MI 11. 23 

Vltlcolas 3 4S4 470 MI 11. 144 

De Frutas y 
Legumbres 36 1,817 3,450 Mlll. 50 
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LA SOCIEDAD COOPERATIVA EN MEXICO 

SUAARIO.- A).- SURGIMIENTO DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA EN MEXICO. 

B).- SITUACION SOCIAL EN QUE SURGID. 

C),- PRIMERA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS. 

0).- LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE 1933. 

E).- LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS VIGENTE. 

F).- SITUACIOH ACTUAL DEL COOPERATIVISMO EN MEXICO. 
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A).- Surgimiento de la Sociedad Cooperativa en H6xlco. 

Asf como muchos otros paises del mundo, M6xlco tambión sufrió los embiltcs del 
movimiento económico-social (Liberalismo), cuyo principal propósito ero el 1.!:!, 

char en contra de la injusticia capital lsta, ajena a toda noción de humanismo; 
esto dió como resultado la unión de los trabajadores y obreros en pro-defensa 

de sus lnteresc5. Dando origen a la primera organización sindicalista, la 
cual, a la par con el cooperativismo, representare~ la forma de lucha que tu

vo mayor eficacia para ellos. Los antecedentes de la primera sociedad coopcr! 
tiva en México datan de la ópoca prc-colonlal. 

El Calpul l 1 o Barrio, pertcnccla a las faml 1 ias; las cu¡¡ les tenliln lotes 
bien delimitado~ con cercas de piedras o inagueyes. Estas f¡¡milias estaban su· 
jetas a dos condiciones especiales; la primera era el cultivo de la tierra -· 
sin Interrupción en el c.iso de que hubicr.i alguna demora debla dejarla de cu,!. 

tlvar durante dos años consecutivos y la segunda condlcion era: que el jefe • 

de cada calpul 11 debla enn~ndar este retraso que al volver a ocurrir, perdfa 
el usufructo i rrcml slblcrnente. (22). 

En el calpull t, estaban representados por un reglmen cooperativo de pro-
piedad los hechos siguientes: 

Las Tierras de cada calpulli estaban lotlflcadas y cada uno de éstos lo-· 
tes pertcnecla a una faml lla determinada, la cual debla explotar la tierra en 

forma part lcular, aunque en esto Interven la el nucleo de foml 1 ta correspon--
dlcntes al calpull 1, y de asta manera se real Izaba el trabajo en calidad de· 

usufructarlosy no de propietario~. de esta menera todos cooperaban para el Jo 

gro de una buena cosecha o producto. 

Despu6s de la conquista se hizo una repartición de tierras las cuales fu~ 

ron entregadas a soldados españoles, quienes tuvieron que volverse agrlculto-
res, contigua esta colo~la de soldados españoles se creó lo que se llamó comu
nidad indlgcna o repübl lea de indios, 

LCJs leyes de Indias (23). fueron originadas por los desmanes cometidos por 

los colonizadores en contra de los indios; estas leyes o disposiciones preten· 
dlan una eficaz protección para ellos, entre los preceptos principales tenemos 
los siguientes: 

Ley 1.- Habiendo entendido que se comctlan algunos excesos y desOrde· 
nes en la adrnlnlstraclOn de bienes y censos comunes de los Indios, se tuvo a -
bien apl lcar el remedio mas conveniente; segun la diferencia de tiempo manda-
ron copias de estCJS leyes a Presidentes, Virreyes, Audiencias y Justicias, que 



les dieron muy pal't lcul¿¡r cumpl imlcnto y j<:'cuclón. 

Ley l l.- 11~.r mi •.mo .,1. di;pu50 que lJdos lo; bienes que la comunidad 

indlgena tuviere, iban a entrar Pn líls caja~ de la comunidad paril que alll -

se gastnrtl lo preci ~o en benefic lo dt• todo~. <l$f como la conservación y uurno~ 

to conveniente, qut• serla di<>tribuldo por libranrn•. y justicia; as! mismo es 

critura y recados por donde contare de su caudal y efectos. 

Ley 111.- No ~e han de poder depositar en estas cajas otros bienes 

en oro, plata, rc<1lcs, barru:; y joyas, .1sl como c',pecias y otros productos -

que no pertenezcan a In~ Indio~ en CQmón y los que de otro forma entraren -

dentro de l,) c.ija de la comunidad y fueren recibidos por los ministros que -

tuvieren l.i:; cajas a su cargo, ~e tuviere el o los bienes perdidos sin aver.!, 

guacloncs ni sentencia. 

Ley IV.- Todo lo que procediere de esta hJclenda, colocada ser~ de,!! 

tro de un arca grande, la cual guardar~ con fortaleza y seguridad los bienes 

depositados en ella. 

Ley V.- Un oidor fiscal y oficiales reales estar~n siempre adverti

dos a reconocer el oro, ploilta y joyas que se hallan~n dentro de la caja de e~ 

munidades. 

Ley XIV.- Han de gastar la plata que resultare de los bienes censos 

y rentas de la comunidad solamente; lo que fuer¡¡ una ayuda p<ira los Indios y 

asf mismo se convlcrtlcrc en su provecho y ut 11 i dad, l!5tos bienes no se toca 

r3n a menos que fue5c u11a gran necesidad y con el consentimiento de los In-

dios. Este era el manejo de la~ cajas de lil comunidad lndlgena. Olstri bulan 

y ahorraban a la vez, pero socinpre viendo las necesidades, provecho y utili

dad y en lo que hubiere menester para ayudar a pagar la plata de los tribu--

tos. 

Ley XVIII.- Si descaren los indios vender o traspasar los bienes de 

su comunidad para pagar los tributos y rezagos, sin hacer doble ésta petl·-

ción de permutas y sin distinguir entre principal y réditos si ésto le per

mitiese descuidar el trabajo y causar un mejor caud.:il a la caja común, en -

gran perjuicio de todas los obras póblicadas y particulares y no conseguirán 
su Intento habiendo de redimir su perjuicio. 



Con la cita de las lcye~ de la r<•copllación, nVi cnt~1ramos de las ílnall
dadcs de las cajas de comunidades indlgenas las cuales eran de ahorro, preven 

clón y prllstamos. 

LOS POSITOS.- Esto inslituc!On lombi6n fue conocido y 1 levada a la prác
tica en la época colonial cuyo funcionamiento conslstla en lo siguiente: 

En cada lugar debla haber un orco con tres 1 laves depositadas en un lugar 
seguro que el ;iyuntnmlc11to designaba, una do las llaves debla estar en manos -

del alcalde, otra en manos del regidor y la ültim¡¡ en manos del mayordomo de

positarlo del arca; el dinero del posltn debla ser depositado dentro de la mi! 

ma arca y sin aceptar ningún otro bien; ademas no se podla retirar ni dcposl-

tar dinero ni hacer ninguna inversión; para el lo era necesario lo presencia de 
los tres poseedores de las 1 loves as! como la del e~crlbano. 

Los Posfto; fueron organismo:;; que se dedicaron l"n un principio a socorrer 

a los Indigentes, proporcionflndolr.s un serie de servicio~. convlrtléndoso Pºl 
ter tormente en Almacén en donde lo:; agrlcul torcs dcposl ti1ban sus conscchas pa

ra los tiempos de esca~6z y despu~s en cajas de ahorro y rcfncclonarlos; para 

ese entonces ya se proporcionaban o los labradores pobres cr6dlto y auxilio 

con la condlclOn de devolver el cr6dlto en un tiempo estipulado, (24). 

LAS ALHONDIGAS.- Esta institución tambll:n fue creada en la época de la co· 
Tonta y tenla como finalidad el >ervlr como dcpó>lto, en el cual los a9rlcutt2 

res depositaban sus productos en forma obllgatorla, dándoseles a cambio un do
cumento en el cufll se hacia constar su procedencia y en igual forma el precio 

que pretcndla cobrar por su producto; 6ste establecimiento obedeció a la nece

sidad de controlar a los acaparadores que so aprovechaban de las situaciones -
criticas, para sus opernclonc~ al t.amcnte lucr.:it lvas. (25). 

La primera Sociedad Coopcrativ.1 en /16xlco que operó en forma Independiente 

fué la " NUEVA ARMONIA", e~tablcci da en la frontera de Texas y Coahui la; lista 
sociedad se Instituyó en condiciones rnuy cspcclnlc:; Impuestas por Roberto Owen. 

"La Nueva Armonla", se fundó en los ~igulentes tl:rmlnos: 

CARTA DE ROBERT OWEN DIRIGIDA AL GOBIERNO DE MEXICO: 

He dirijo a vosotros para hablaros de un asunto nuevo y con carácter de -

ciudadano del nuevo mundo; habéis cstablccldo la República para mejorar las -

condiciones de los habitantes de México; habéis tropezado con obstáculos for

midables que os retardaron, mas no impidieron la realización de vuestros de-
seos hasta donde lo anhelastéls, todos los pueblos tienen dificultades para -
alcanzar el progreso y para mejorar sus condiciones de vida; voy a someter a 
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vuestra consideración algunos medios que os proporcionar6n el modo de hacer 

desaparecer las dificultades de que cstSis rodeados y de ayudar a otros a -

que des<Jparezcc1n los suyos. En una época temprana de mi vicia, dc~cubrí que 

el fundamento de l.1s Instituciones humanas es el error y que ningún benefi

cio duradero puede haber para la rilZil ln11n<inil hasta que ese fundamento deja 

de exlst ir para ser reemplazado por otro fl1cjor, Que las preocupaciones de -

todos tos pueblos vienen de su educnci6n o de las circunstancias generales 

o particulares que atravezaron durante su Infancia a la virilidad que para 

acabar con esas preocupaciones debe adoptarse una nueva línea de conducta, 

afín de que la población del mundo pueda conocer los errores que le ro--

dean y el alcance de los males que contlnuon~nte cstfi Jllmcntando con dnño 

para sr mismo y pera su posteridad después de leer mucho y meditar éstos -
puntos hice numerosas cxpcrlcnclas para distinguir por medio de los hechos 

la verdad del error, cstns experiencias han perdurado por cuarenta aftos y 

me han rcve lado 1 a causJ de l a 1 nqul et ud y 1 os desengaños de 1 os pucb 1 os -

el las me demuestran que la verdadera nntur.1lcza no se ha comprendido y que 

en consecuencia, ha sido educado desde la Infancia para pensar y obrar 

err6neamentc y paro producir el mal en lugar del bien, 

El Gobierno y el pueblo de la Repúbl lea Hoxlcana poseen una comarca -

Ideal para la formación de la cooperadora, muy a propósito para el objeto; 

es la provincia de Coahulla y Texas, su sltuacl6n, sucio y clima así como 

la condición actual de sus pobladores hacen que aquél sea el punto más ln• 

dlcado del globo para establecer c~c gobierno modelo, que hará un benefl-

cio Inmediato a todos los habitantes de las Repúblicas americanas del nor

te y del sur. 

El que suscribe pide que se le ceda la provincia de Texas y Coahutla a 

una sociedad que se formará con el fín de reall¿ar éste cambio radical en 

1 a raza humana, garant 1 zando 1 a t ndependenc i a de <1qué 11 a prov l neta; 1 a Re

púb 11 ca Hexicana; Los Estados Unidos de Norte América y la Gran Breta~a. Y 

lo cual pide por las siguientes consideraciones; 

1~ Que es una provincia f ronterlza entre los Estados Unidos y la R~ 

pública Mexicana, que está colonizándose con circunstancias que pueden pr2 

ducir rivalidades y disgustos entre los ciudadanos de los dos estados y que 

muy probablemente en una época futura terminarán en una guerra entre sí; -

s61o esta consideración según opinan mucho estadistas de experiencia, ha-

rían que fuera una medida juiciosa que México aceptara para la provincia 

el nuevo arreglo que se propone, 
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zl! Que esa provinci,1 colocad<1 b.1jo ol rl!gimen de c~,.1 sociedad se po

blarla pronto con gentes de costumbres, educación e inteligencia superiores 

y cuya mlrn principal serta no 5610 conservar 1.:i paz entre las dos R<)públl

cas, sino derno~trar los medio<, por los cuale!. las c.:it1sa~. de In guerra, las 

dos naciones desaporcccrl.:in quedando .:iscgur.:ido para cada uno de los fines -

que se espera obtener con la guerra afortunada. 

]! Que el progrc50 ~e iniciarla con ese nuevo estado con la lntro--

ducclón en el gran número de Individuos escogido~ por !.uperlorldad en indu~ 

trias, habilidad e intel igcnciil, .'?sto contrlbulrla a que se hicieran tam--

bll!n rllpldos progresos t'n ltl'.> cicncins y en el verdadero saber en todos Jos 

estados de la RepC1blica de Mtxlco y en las Repúblicas vecinas suy.1s, con lo 

cual se adelantarla de un modo desconocido hasta hoy en el camino de una nue 

va clvilizaclOn tan superior a la antigua. 

Y por último que una poblaci6n instruida y de bucn,1 lndole, scrts de -

mas utilidad y de mas importancia para la R<'públlca Mexicilnil que un territo

rio sin gente o con una población de cartscter y conocimientos inferiores; es 

de esperarse tambl~n que el mismo Gobierno modelo dem0strara pronto que to-

dos los nuevos estados tienen mtss territorio del que pueden poblar u ocupar 

por muchos siglos. Por estas razones y estas consideraciones, el que suscrl 

be abriga la esperanza de que hay causa plena y suficiente para conceder la 

provincia de Co11hui la y Texas a esta sociedad, asl no s6lo obtondrts la Rep<i

bl lca de M~xico Incalculables vcntajus para sf misma, sino que tcndrti los m! 

dios eficaces para Impartirlos a otros estados y pueblos. 

" El que suscribe pi de solo que se le proporcionen los medios de em-

plear la experiencia que ha adquirido en boneflcfo de sus semejnntes, nada -

pide y nada quiere para si mismo". 

ROBERT OWEN 

F 1 RMADO 

Este documento cuya cita textual hicimos como mero antecedente del - - -

cooperativismo en nuestro pats, es de tal Importancia dado que en 61 se loc.2. 

liza de una manera clara y lo suficientemente explicita el pensamiento del -

creador de la Sociedad Cooperativa, es decir se hace manifestando las razo

nes fundamentales, el sentimiento filantrópico y humanista del autor. 
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Ailos más tarde, por el .:ii\o de 1838 se L•st.:ibl<!ció en Orlz<iba, Vcracruz 

una caja de ahorros cuyo funclonanilcnto y csplrltu cooper.:itlvisl.:i se pla1 

mO e.xprcsnmentc en el Jrtlculo primero de su rcglnmenlo que a 1.:i letra de 

tia: 11 La Sociedad e~t:\ Ctlt1stltuld,1 no sólo pnro el beneficio de los nso

clados, sino tambil'.!n p.:ira fomcnt.ir el bicncst.ir de In sociedad en general; 

si vinieren Individuos que no sean socios a representar en las juntas los 

derechos de los que seiln miembros de la ~,oc ied.:id (acrcdl t;idos), tcndr~ C!). 

da uno de ellos voz y voto en dichas juntils, pero no podrán obtener cnrgo 

ni comisión alguna dentro ck 1.1 sociedad y nadie tendrtl mas de un voto 

sea cual fuere el número de acciorH!S propias o ajenas que representase! " 

(Art, 9~). 

Un tiempo dt•spu~s llparecló otro tipo de socicd¡¡d denominada sociedad 

mutualista; este tipo de sociedad adqurin una mayor .:iccptac(On por p¡¡rte 
do los tr.:ibajador1:::. 1 logra11do en un periodo comprendido t'ntrc los ,1ño de 

1850 a 1870, la organlzaclon de 100, sociedades con un número de socios -

que ascendfo a l.:i cantid.:id de 50,000 lo que viene a demostrar el interlls 

de los trabajadorc~ por la org¡¡nlzación y por prest.ir un frente unido co!! 

tra la explotación, dando como resultado la creac!On de una corriente que 

propusiera la transformación de dichas sociedades mutual Is tas en socieda

des cooperat lva5, 

Por los año de 1873 en el estado de Slnaloa, se encontraba un lng, de 

nacional !dad norteamericana, fcrrocarrl !ero llamado Albert Klmsey Owen, a 

quien el Gobierno Mexicano otorgara la concesión para colonizar la reglón 

de Topolobampo en ese Estado a la cual arrlvaron los primeros grupos de -

colonizadores estadounidenses el 10 de mayo de 1866. 

Estos colonizadores establecieron lo que podrla llamarse una colonia -
modelo la cu.:il se estableció de acuerdo con los siguientes principios: 

Serfa ciudad de trabajo de donde qucdarlan excluidos los holgazanes; -

cada colono harta el trabajo que le señalara el consejo de la admlnlstra-

clOn de la colonia de acuerdo con sus facultades; no se permitirla el est!)_ 

bleclmfento de sociedad o empresa alguna que se dedlcllse a explotar el tr.!!_ 

bajo manual o Intelectual aj~no, las salas de conferencia podlan ser utll! 

zadas por los colonos de todas las doctrinas sociales. Las operaciones co

merciales o Industriales podlan realizarse con bonos de crédito foncler; -

todo lo creado por el pueblo serla patrimonio de la comunidad. (26). 
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Todas las actividades cstarlan regidas por diez departamentos admlnlstr!!_ 

tivos cada uno de los cuales tendrla una funciOn especifica a saber: 

a).- Escuelas. 

b) • - Ca I 1 es y ja r d 1 ne s . 

c) .• Restaurantes comunales. 

d).- Mercados y comercios. 

e) •• Teatros y salas de conferencias. 

f).- Agricultura. 

g).- Mttblcs y Almacenes. 

h).- Orden cconOmlco Interno. 

1) •• Orden econOmlco externo. 

j) •• Relaciones con el Gobierno Mexicano, 

Los jefes de estos diez departamentos formarlan el consejo de la admlnl1 

traciOn de la colonia que podlan ser removidos en cualquier momento. 

La citada colonia se fundo con 200,000 bonos de diez dolares, cada uno -

de ellos corrcspondla a diez cr6dltos de trabajo; éstos bonos eran suminls-
trados por el Crcdlt Fonclcr Of Stnaloa, creaclOn de la misma colonia, 

Esta organlzaclOn comunitaria no duro mucho, no obstante hubieron de sal 
var el obstaculo del dlvislonlsmo y asl en el ario de 1890 se firmo un contr!!, 

to con el Gobierno de M6xico en el cual se autorizaba a la colonia al des-

linde de los terrenos que abarcaran la extensiOn comprendida desde Topoloba!!). 

po parte de la slcrra, Chihuahua y Coahulla, de dichos terrenos se extende-
rran titules de propiedad por la tercera parte y la otra se le venderlan al 
concesionario, con el compromiso de colocar un 25% de colonos mexicanos por 
lo menos en condiciones de absoluta Igualdad con los colonos norteamericanos. 

Posteriormente a la celebraclOn de dichos contrates, Owen parte a Ingla
terra donde consigue el financiamiento para las obras de lrrlgaclOn de la C,2. 

lonla, a partir de entonces se escribió el fracaso de la vida comunal de la 
colonia modelo de Sinaloa, en tanto que se estableclO la propiedad privada, 
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se abandono el espTrltu comunlt11rlo que le dló origen, parn dar paso al trn 

bajo y a la búsqueda de beneficios particulares. 

Desde luego un ideal comD el cooper.:1tivlsmo no puodc quedar en los In-

tontos de su logro y menos habiendo rcclbldo In d!fuslon tan Intensa que se 

le dio d11ndo corno resul t.:ido un nuevo Intento por lograr la rc11l izaclOn de -

ese lde11l, por la UniOn Mutuail~ta Circulo obrcrn, con el establecimiento -

del primer taller cooper.:itlvo en México, y.:i con ~ste car~ctor, siendo Ostc 

el punto de p11rtld.:i del ~!~tema cooperativo mexicano, Este taller fo6 orga

nizado por lo'.> trabajadores de la industria dal vestido (sastres) e Inaugu

rado el 16 de ~.cpticrnbrc de 1873; la conversión de las sociedades mutualis

tas en socicd,1des cooperatlv.1~ fu(: un fenO;neno 11usplclado por el mal funci_2 

namiento de .:iqu(:llas Impulsando a los trabajadoras a buscar una mejor orga

nl zac 1 On. E 1 Ej emp 1 o de 1 el rcu 1 o obrero fu(: copiado por otras soc 1 edades "'.!:! 

tual Is tas corno " Lo mutua sociedad progrcsl ~t.1 de carpinteros" fundada en -

el año 1872 y convertida en sociedad cooperatlv;i en el <lño de 18]l¡ sobre las 

siguiente~ bases: 

1.- En 1.1 Clud.1d de México se establece una compai\la cooperativa -

de obreros con un capital de$ 10,000.00 (Diez Hil Pesos 00/100 M. N, ). 

2. - Es te capl ta 1 ~ertl formado por acc! ones de cien pesos cada una, 

pudiendo 6stas dividirse en medidas de cincuenta y cuartos de veinticinco -

cada una, las que ser~n pagadas en el t6rmino de cuatro años a partir del -

mes de marzo del presente año. 

3.~ Esta compa~ta cstablcccrd almacenes de consumo para la venta -

de provi sienes para la vi da, as! como artefactos de todas clases por mayor 

y menor. 

4.- formara talleres para la fabrlcaciOn de objetos más Indispen

sables, a fin de ocupar a Jos asociados que carezcan de trabajo. 

5.- Comprartl o construirtl casas sanas y comodas para los asocia--

dos. 

6.- Consagrará una parte de las ganancias a la creaciOn de csta-

bleclmlentos para Ja Introducción y desarrollo moral de los miembros de la 

cornpañta y de la juventud, 
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7 .- Tan pronto como pueda, líl ct1n1pañla se ocupnrá de organizar la 

justa distribución del trab11jo. 

8.- Adqulrlrti por compra, terrenos que serán cultivados primero, 

por cuenta de la compañia y segundo dividido en proplcdndus individuales -

por Jos asociados, 

9.- Procurara el cstablcclmlcnto de colonias que se bas ·en a sf -

mismas, ayudando a otras !.oclcdadcs a crear semejantes colonias. 

1 O.- Es deber imprescindible de los socios consumir los efectos que 

se expenden en los almacenes, nsl corno proteger en todas las adversidades -

de la vida, flslca y mornl. El rcglnmcnto dctcrrrdnar,~ como habra de efectuar. 

se. 

Las citadas bases nos dan una muestra del arraigo y amplio conocimiento 

que los trabajadores de la 6poca tcnlan del cooperativismo y en ollas expr~ 

san en forma por dem<'ls elocuente el vcrd11doro sentido humanista, el sentido 

colectivista de la doctrina y que 105 pioneros de flochdalo l lovaron a la -

pr3c.tlca con ic.u actividad comunitaria, siendo Osta la caracterlstlca funda

mental del sistema. 

Oos años n~s tilrdc apareció la primera sociedad cooperativa de consumo: 
11Asoc!aci0n cooperativa de consumo de obreros y colonos11 fundada por los C.2, 

tonos que Integraban la colonia obrera de Duenavlsta sobro las mlsn~s bases 

de la sociedad que citamos con anterior! dad. 

b).- Situación Social en que ~urglO.-

El cooperatlvl smo es un nuevo sistema económico creado por los trabaja

dores organizados parn dcfc11derse de las Injusticias del sistema capit<:illsta 

que los explota. 

Se propone lograr el abaratamiento del costo de la vida, ilbolir la expl.2, 

taclón del hombre por el hombre; crear la economfa de los consumidores y es

tablecer la igualdad económica y soclill de lo~ hombres a fin de transformar 
la sociedad humana sobre In:. bases mt.is humanitarias y justas. (27). 

Como ejemplo de lo señalado en el concepto anterior recordaremos cut.ti -

fué el fin que tuvo la sociedad nacional de consumo croada por Don Venustla

no Carranza, como solución ,11 estado de miseria que imperaba en 6sta ciudad 

de México, reflejando en el desarrollo de la sociedad, lo oportuno de la me

dida y la eficacia de la misma; en el poco tiempo de funcionamiento de la S2, 
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cledad se logró Instalar veinte establecimiento~ en diferentes lugares de la 

ciudad, en virtud de su éxito, pronto pudo fabricar por si misma algunos ar

ticulas de primera necesidad acrecentando m~s su desarrollo y al mismo tiem

po la Inconformidad en contra de 6stc organismo por parte de la fuerzas rc-

presivas, quienes aprovechando In situación polltlca de aquél la época, la -

fr~gi 1 posición gubernamental, fué f~cil lograr la disolución de la mcnclon!!_ 

da sociedad en tanto que el presidente Carranza no pudo ofrecer resistencia 

a las presiones de que fué objeto il fin de acabar con la .ictl tud rcvoluclon!!_ 

ria gubernamental e Impedir todo gérmen de ju5tlcla distributiva. 

El Ideal coopl'ratlvo logró ;irralgarse en el pueblo mexicano de tal manera 

que en los circulo~ unlversi tarlo!,, en donde ¡,,5 grandes problemas populares 

repercuten en busca de la solución adecuada y just.:i, 1•ncontr6 su m.'.lxima ex-
presión al constituirse un partido polltlco cooperativista Integrado por pr2 

fesorcs y estudiante~, unlvenl tarlos, obreros ferroviario~. textl les, tran-

vlarios, choferes teniendo éste partido una participación destacada en las -

elecciones en las que resultó electo el General Alvaro Obregón. 

Fué hasta el régimen del General Plutarco Ellas Cnlle5, cuando se dicto -

la primera "Ley General de Sociedades Cooperativas" aprobada en Diciembre de 

1926 y publicada el 10 de febrero de 1927, previamente a la promulgación de -

ésta ley, se realizo una labor de educación cooperativa mediante la difusión 

de éstos ldcale5 a través de folletos de circulación gratuita creando asl -

el ambiente propicio para la promul gaclón de di cha ley. 

C).- Primera Ley General de Socied.idcs Cooperativas. 

En el Inciso anterior apu11t.1mo~. que e5ta primera ley general de sociedades -

cooperativas fué aprobada ~·n dlclembrt? de 1926 y publ !cada el 10 de febrero -

de 1927 y de la cual a continuación tr .... nscrlbircrnos l<1s disposiciones que para 

nuestro problema representa mayor ut i 11 dad: 

Articulo Primero.- Son objeto de la presente Ley las sociedades cooperati

vas agrlcolas, industriales y de consumo que se constituyen con capital parti

cular y que establezcan en lo futuro o estuvieran funcionando y deseen acoger

se a sus beneficios queda prohibido el uso de la donomlnación correspondiente 

a esta clase de sociedad a todas el las que en su forma de constitución y fun-

clonamlento no se sujeten a las disposiciones contenidas en esta Ley y su re-

glamento. 
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Articulo Segundo.- Las cooperativas de que habla el articulo anterior go

zaran de la personal ldad jurldica necesaria en los términos de la presente -
Ley y por tanto con sus legltimos rcprcscnt.:intcs en los t6rminos de los estatu 

tos. 

Articulo Tercero.- Las sociedades cooperativas podrán ser agrlcolas. 

Articulo Cuarto,- Las Sociedades cooperativas podrán ser de consumo. 

Articulo Treinta y Siete.- Los accionistas tendrán solamente un voto en las 

asambleas generales, cualesquiera que sea el número de accionos que tengan sus

critas. El numero de socios será 1 limitado pero bastaran 15 trabajadores Indus

triales en la misma Industria o Industrias conexas para la cooperativa local. 

Con esta Ley se da comienzo a la lcgislaclón especial cooperativa y dentro 
de )¡¡misma encontraremos ciertos avances y al mismo tiempo ,1lgunos retrocesos. 

lo Importante e> que el cooperativismo se Institucional Izo buscando con ello m!!_ 
yor protección a la clse trabajadora, cuya lucha revolucionarla tcndrla que --

cristalizar en algunas conquistas como ósta, no queremos <Jflrmar que la lucha -

por mejores condiciones de vida haya terminado, ni que el capitalismo se haya -

resignado a tener corno competidores a quienes fueron sus servidores y además -
con ciertas prerrogatlv.os legales, el cooperativi!">mo ha tenido que sufrir los -

embates reaccionarios para poder subsistir y asl tenernos que en 1933 se dicta -
una nueva Ley, cuyo contenido veremos de la forma más condensada, (28). 
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D).- Ley General Je Sociedades Cooperativas de 1933. 

Esta segunda Ley general de sociedades cooperativas fu6 publicada en el diario 
oficial de la fedcr<icl6n el 12 de mayo de 1933 de lo cual lo mas Importante es 

lo siguiente: 

Articulo Primero.- Son sociedades cooperativas para los efectos de esta -
ley las que se constituyan sobre los principios de Igualdad en derechos y res-

ponsabilidad de todos sus asociados y reparten a sus miembros los rendimientos 

que obtienen, proporción a los frutos y ventajas que cada uno personalmente h.!:!, 
blere producido a la misma sociedad y no en proporción al capital aportado. 

Articulo Quinto.- P.:ir.:i 1 lcn.:ir los fine'.> de ley y faci 11 tar su apl icaclón, 

las sociedades cooperativas qucdarfln comprendidas en tres clases: 

1.- De Consumidores. 

11. - De ,,roduc lores. 

111.- Mlxtt,S. 

Articulo Sexto.- Quedan canprendidas en la fracción primera del artlculo -
anterior las cooperativas cuyos miembros se asocian con el objeto de tener en -

comGn bienes y servicios para el los, sus hogares o sus negocios. 

Articulo Septlmo.- Quedan comprendidas en la fracción segunda de Art. 5.2 -
las cooperativas cuyos miembros se asocien con el objeto de trabajar en común -

en la producción de bienes o en la prestación de los servicios públicos. 

Articulo Dt!clmo.- l.as cooperativas de consumidores solamente con sus a;ocla

dos podrán realizar las operaciones que constituyen el fin social. Por excepción 
podrán hacerlo con cxtranos siempre que la sociedad se obligue a admitirlos como 

socios si lo sollcit.:in dentro del ejercicio social en curso y satisfacen los re

quisitos de admisión, en estos casos los excedentes o rendimientos respectivos -
se aplicarán al pago de certificados de aceptación que deben suscribir para te-

ner el carácter de asociados; si por cualquier motivo los consumidores no socios 

no llegaren a Ingresar en la cooperativa, los excedentes o rendimientos corres-
pondlentcs se aplicarán al fondo de reserva. 

Con lo expuesto anteriormente concluimos que en efecto hasta la ley de 1933 
las ideas cooperativistas hablan alcanzado una notable evolución, tanto en el -
terreno práctico corno en el campo legislativo y es el propio Ejecutivo Federal 
quien lo ha reconocido as!, como ha quedado escrito en el párrafo de la exposi
ción de motivos de la Ley general de sociedades cooperativas que hemos citado. 
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Bien, en la expo~iclOn de rnotlvo~. de que l1cmo:; venido hablando se le atrl 

buye el car6ctcr de idealista a la Ley de 1933 con Jo cual no se ajustaba a -

las necesidades reille~ de la; clases trabiljadorns, y siendo as! se afirma: -

"El Ejecutivo Federal afirma que nhor.:i e~ mtis factible definir la posición -

del gobierno revolucionar! ante el sistema cooppratlvo, concebido como medio 

de transformación ~octal y cree que el lcgl~lador cuenta ya con elementos su

ficientes para reorganizar el funcio1J<1mlcnto del coopcr,1tlvlsmo, apl !cando un 

criterio nacido de la objetiva estín~clón íl la luz de una doctrina revolucio

naria. Tal posición se encuentra muy claramente en el plan sexcnal, que reco

noce de modo explicito la cxistcncí,1 de una lucha de clase Inherentes al sis

tema de producción capltJl!stJ e Impone al poder públ!co el deber de contrl-

bulr al robustecimiento de IJs organizaciones proletarias. 

No e& dable entonces, sln Incurrir en flagrante contradicción seguir con

siderando al cooperativismo como una doctrina de colaboraciOn entre las cla-

ses, en la esperanza bien Ilusoria por cierto de que resuelva una oposición -

estableciendo transacciones. Antes bien es precl~o conservarlo como fuente de 

cooperación dentro de las clases trnbajadon1s como medio apropiado para robu_! 

tecerla, desechando toda idea utópica y toda previsión exagerada respecto a -

sus consecuencias soclale~ ültlmas, pero en c.1mblo aprovecharse para aproximar 

a los trabajadores hacia sus objetivos cla51stas y para coadyugar a la lntc-

graclón del pals en un sistema ccon6111ico propio, mtis vigoroso y radlc.:ilmente -
renovado en el conjunto de 5U5 relaciones lntcrn,1s". 

"Que exl sten elementos bastantes para fund;ir un crl ter lo as! lo aprueba -

el hecho de encontrarse en curso de realización un programa do gobierno y las 

circunstancias de haberse operado en el tiempo que 6ste lleva do s~apllcado, 

transformaciones que han producido, si bien de modo indirecto, un ensancha--

miento de la econumf<J cooperativo y le han dado mayor elasticidad, no obstante 

la deficiencia de los medios legales de que se han dispuesto para dotarla de -

una estructura consistente y para coordinarla con el movimiento del trabajo -

asociado y el desarrollo de la economla general ". (29). 

"En efecto, las cooperativas de consumo únic¡¡s concebibles como Integra-

das por mlembros de sindicatos de resistencia, contribuyen de muchas maneras a 

robustecer las organizaciones de trabajadores eliminando intermediarios, aba

ten los prec 1 os de 1 as merc<1nc! as y como consecuencia necesar 1 a, ensanchan 1 a 

capacidad adquisitiva de los asalarlados.C~1n:hun ~lndlcato va a la huelga en-

cuentra en su cooperativa de consumo una fuente adiclon¡:¡l de recursos para so~ 

tenerse en pie de resistencia. puesto que las reservas de la sociedad pueden -
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tolerar un margen de crl\dlto a favor de los huelguistas 11 • (30). 

11 Oe modo expreso se previene por otra porte, la obllgaclOn de Impulsar 

las empresas constituidas en forma cooperativa, siempre que estas organlz~ 

clones se obedezcan al propósito de eludir el cumplimiento de nuestra le-

glslaclOn industrial, creando un.1 si tu.iclon jurldlca, el Banco tlaclonal • -

Obrero de fomento Industrial, que ponga en sus manos instrumentos de pro-

ducclOn se satisface el imperativo mtis general de los dos que se cons~gnun 

en este precepto del programa de gobierno y la taxativa que limita este - -

mismo precepto recibe plena satlsfacclOn con el sistema prevenido en la -
nueva ley que rntis adelante ser.1 motivo de especial .:itcnción, para Impedir 

que nunca las cooperativas puedan explotar el trabajo de los asalariados 11 , 
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E).- Ley General de Sociedades Coopcrntlvns Vigente. 

De los anteriores p6rrafos podernos dcbprcndcr cual fu61a preocupación funda
mental que dló origen a la Ley General de Sociedades Cooperativas Vigente, -
la cual comentaremos m6s adelante; por lo pronto harernos referencíil al aspe~ 

to que hemos considerado de mayor Importancia para nuestro problema. 

Articulo Primero.- Son sociedades cooperativas aquellas que reunen las -
siguientes cohdiciones: 

l.- Estar Integradas por Individuos de la clase trabajadora que - -

aporten a la sociedad su trabajo personal cuando se trote de cooperativas -

productoras o se aprovisionen a trav~s de In sociedad o utlllcen los servi-
clos que esta distribuye cunndo se tratan de cooperativas de consumidores. 

11 .- Funcionar sobre principios de Igualdad en derechos y obllga--
clones de sus miembros, 

111.· Funcionar con número variable de socios nunca inferior a diez, 

IV.- Tener capital y duración indefinido. 

V.- Conceder a cada socio un solo voto. 

VI 1.- Procurar el mojoramlcnto social y económico de su!. asociados 
mediante la acción conjunta de ~stos en una obra colectiva. 

VI 11.- Repartir sus rendimientos a prorrata entre los socios, en ra
zón del tiempo trabajado por cada uno si se trata de cooperativas de produ--

cclón y de acuerdo con el monto de las operaciones realizadas en las coopera

tivas de consumo. 

Articulo Segundo.- Sólo scrtín sociedades coopcriltlvas de la manera mtís -
exacta las que funcionen de acuerdo con esta ley y eston autorizadas y regl! 

tradas por la Secretarla de la Economla Nacional (Industria y Comercio). 

Articulo Tercero.- En las sociedades cooperativas no podr6n concederse -
ventajas o prlvi legios a los iniciadores, fundadores o directores, nl prefe
rencia a parte alguna del capital, ni exigirse a los socios de nuevo Ingreso 
que suscriban m6s de un certificado de aportación o que contraigan cualquie
ra obligaciOn económica superior a la de los miembros que ya forman parte de 
la sociedad. 
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Articulo Cuarto.- Queda prohibido que las sociedades o Individuos no di! 
puestos a las disposiciones de esta ley usen en su razón social las palabras 

"Cooperativa", o 11Cooper.:1dorc~. 11 u otros similares que pudieran inducir a - -
creer que se tratil de Ullil sncicdild cooperativ•L 

Articulo Sexto.- La autorización para el funcionamiento de las socleda-
des cooperativas no conf lere otra prerrogativa que las expresamente estable

cidas por la ley, en consccucnci;:i ni la fijación de un determinado campo de 

operaciones, ni de actividadc~ concret;:i~ que la suciedad puede real izar con

ceden a esta o a sus mlcniliros derechos de exclusividad. 

Articulo Septlrno,- Sólo la concesión, permi!;o, autorización, contnito o 

privl legio que otorgue legalmente l;:i autoridad respectiva podran provenir -

derecho~ de exclusividad. 

Articulo Octavo.- Las sociedades coopcratívas no dcberAn desarrollar ac

tividades distintas aquel las para \¡¡s que cstttn legalmente autorizadas, ni -

se les autorlzar6n actividades conc~as. 

Articulo Ooce.- Los sociedades cooperativas 110 deben pertenecer a las e! 
maras de comercio ni a las asociaciones de productores. 

Articulo Cíncucnta y Dos.- Son sociedades cooperativas de consu~ldorcs, 

aquellas cuyos miembros se asocien con el bien común y servicios para ellos, 
sus hogares o sus actlvldade~ Individuales de producción. 

Articulo Cincuenta y Tres.- Los Sindicatos de trabajadores legalmente r! 

glstrados podran constituir cooperativas de consumo de acuerdo con esta ley 
y su reglamento. La Asamblea sindical tendrá el carácter de general y deslg

narA a lo~ consejos de admlnlstraciOn y vigilancia. El consejo de vlgl !ancla 

puede ser substituido por co111is.:irios que designe la misma .:isamblca. 

Articulo Cincuenta y Cu.:itro.- Sólo mediante autorización de la Economta 
Nacional podrán las coopcratlv.:is de consumidores que lo sol lcl ten, si satl s-

facen los requisitos de .:idmlslOn. En estos casos los precedentes de percep·
clOn que debieran pertenecer a los consumidores que no sean socios, se les -

abonará en cuenta de certificados de aportación y si por cualquier motivo no 

llegaren a ingresar a la sociedad se aplicarán al fondo Nacional de crédito 

cooperativo. 

Artfculo Cincuenta y Cinco.· No obst.:inte lo dispuesto en al articulo an
terior, l.:is cooperativas de consun1idorcs y las secciones de consumo dlstrlbul 

rfln artfculos al pGblico cuando la Secretarla de Economla Nacional, para com

batir el alza de los precios, les encomiende y autorice dicha distribución, 
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Articulo Cincuenta y Seis.- Son cooperativas de productores aquellas cu

yos miembros se asocien con el objeto de trabajar en común en la producción 

de mercanclas o en la prestación de servicios al pübl leo. 

Articulo Cincuenta y Siete.- Las cooperativas de productores no podran 

admitir como socios a extranjeros en una proporclon del 10')', del total de sus 

miembros. 

Articulo Sesenta y Dos.- Las cooperativas no utilizaran asalariados, ex

cepcionalmente podran hacerlo en los casos siguientes: 

a).- Cuando circunstanciJs extraordinarios o Imprevistas de la pro--

producciOn lo exijan; 

b).- Para la ejecución de obras determinadas; y 

c).- Para trabajos eventuales o por tiempo fijo distintos de los re-

queridos por el objeto de la sociedad. 

En estos casos deberá preferirse a otras cooperativas para la ejecución -

de los trabajos y de no existir 6stas, se celebraran contratos de trabajo con 

el slndfc,110 o sindicatos que para el caso proporcione los trabajadores, y si 

no existieran organizaciones obrcra5, podrán contratarse aquellos Individual

mente, dando aviso en e~tos dos últimos casos a la Secretarla de la Economla 

Naclona 1. 

Los asalariados que utilicen las cooperativas en trabajos extraordinarios 

o eventuales, del objeto de la sc~ledad serén considerados si asl lo desean 

y prestan sus servicios durante seis meses consecutivos y hacen a cuenta de su 

certificado de aportación la exhlblclOn correspondiente. 

Los que ejecuten obras determinadas o trabajos eventuales para la socle-

dad, ajenos al objeto de la misma no scrtin considerados como socios, aún --

cuando sus servicios excedan de seis meses, Igual condiclon guardaran, los gE_ 

rentes y empleados técnicos que no tengan Intereses homogéneos con el resto -

de los agremiados. 

Los rendimientos que deberán corresponder por sus trabajos a los asalarl~ 

dos, se abonarán a cuenta de los certificados de aportación que les correspo~ 

da; pero si no llegara a ingresar en la sociedad se aplicara al Fondo Naclo~

nal de Crédito Cooperativo. 
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Articulo Setenta y Dos.- Las sociedades cooperativas deberán formar par

te de las Federaciones y éstas a la Confederación tfocional Cooperativa. La -

autorización para funcionar concedida a una socledad cooperativa o a una fe

deraclOn lmpl lea a su ín9rcso lnmedi,1to a la federación o a la confederación 

según el caso. 

Articulo Setenta y Tres.- Las federaciones tcndrAn por objeto; 

1 .- La coordinaclon y la vigilancia de lo~ actividades de las coopc·

ratlvas federadas para la real lrnción de los plimc> económicos formulados -

por la confederación nacional cooperativa; 

11.- El aprovccha1nicnto ·~n coniun de bienes y servicios; 

111.- La compra y Venta en común de lns materias primas y y de los -

productos de las coopcriltlvns fcdcradns, ast como la compra en común de artl 

culos de con~umo; y de producción. 

IV.- La representación y defensa general de los Intereses y las socieda

des federadas e Intervenir en los conflicto~ que surjan entre los mlsn10s; 

cuando la solución de estos no se encuentre en la Intervención pondr6n el ca 

so en conocimiento de la Secretarla de Economla General Nacional. 

V.- Contribuir de acuerdo con esta ley para el fondo Nacional del --
crédito cooperativo. 

Articulo Setenta y Cuatro.- Las federaciones ser6n regionales y se orga

nlzarlln por ramas de la producción por el con~.umo dentro de las zonas econó

micas que ha efecto señale la Secret"'rta de la Economla tJaclonal. 

Articulo Setenta y Cinco.- La Conf~deraclOn Nacional Cooperativa tendrá 

por objeto: 

1.- Formular de acuerdo con In Secretarla de la Economla Nacional los 

planes ccon~~lcos de las actividades que deben desarrollar los organismos coo 

pcratlvos. 

11.- La coordinación de las actividades económicas de la producción y 

de 1 consumo, 

111.- La compra y venta en común de las materias primas e Implementos 

de trabajo. la venta en común de los productos de las federaciones asociadas. 
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IV.- Conocer y resolver los confl le tos que surjan entre las federacl~ 
nes y entre éstas y las sociedades cooperativas. 

V.- Representar y defender los Intereses de las federaciones asocia--
das. 

VI.- Contribuir de acuerdo con esta ley a la constitución del Fondo 

Nacional Cooperativo. 

Arttculo Setenta y Seis.- La Confederación Nacional Cooperativa desarro
llara sus actividades, tanto en el territorio Nacional como en los mercados 

extranjeros. 



F) .- Situación Actual del Cooperativismo en M&xlco. 

Se afirmo que el periodo de ;iu~¡c del coPpcratlvismo en H<!xico se vivió en -

el rt?gimen del General Lázarn Cnrden.:is fue ahí donde se le confirió al si.!!_ 

tenia cooperativo l IJ í mpor t,111c i ,1 que ti c11e, donde 5C con e i b 1 (J como una forma 

práctica y adecuada paro resolver lo~ problema~ obreros y productivos y se 

puso en su ,1pl icaci1~n un interl"; ~iubernamcntal ornpl io y decidido y fué tam

bil'.'11 ,1 partir de ese 101Dmc11to en que e'le shtcn1a lo9r<i :.u con~ol idaclón y -

ampliación. En la actualidJtl funcionan 11i.1'.> de 2.500 C\H.>¡>erntiva!> de las di

ferente~ rJ;11a5 a que nos lwmo:, refrri<'n. quícno.'~ <)D/,1n de una protección e.;;_ 

tata! que se rncu~ntro con~tatíldJ en la~ siguientes frases Je! Presidente -

de la República c11 funcione,, scr¡U11 citac, que de cll,1s h;lc(' el scríor Lic. -

Antonio Salino~ Puente en la cnntcrcncio que ~u~tcnlora el dla 26 de abril 

de 1969. e11 ~·! Sc9ur1<.Jo Seminario de Coorl'rativi ~:nn auspiciado por iil Secre

tar! a de Educación Pub l 1 c.1. (31). 

"N1Jestra lc9lslaclbn cst<'blece un ré~glmen de cxcluslvldad en favor 

de las cooperativos de trabaj<'dore5 para explotar y vender diferentes cla--

se!> de mariscos. 11 

"El coop,~rativlsmo es en 11<'.:xlco una íorma social de producción o de 

consumo establecida por la Revolución Mexicana p<ira fortalecer una clase In 

dependiente que encuentra en la asociación un Instrumento de sol ldarldad y 

robustecimiento económico. 11 

11 Las coopcratlvJS folsJs o simuladas no sólo violan la ley sino que 

defraudan a sus asociados y desprestigian a una Importante forma social de -

producción. La~ auténtlca5 cooperativas cuidan sus Intereses real Izando una 

función social muy lmportantt' y al defender a sus Integrantes de intermedia

rios, prestamistas o malos funcionarios est~n a la altura de los Ideales -

que la Revolución Mexicana persigue con su formación. " 

Independientemente del contenido demagógico de estas frases, dentro de -

el las encontrarnos de una manera impl lci ta la verdadera situación del cooper!!_ 

tivismo Mexicano, al que concretamente se refiere y es ahl donde efectlvamen 

te existe r:1ayor corrupción porque no nada mas intervienen en la explotación 

de los trabajadores cooperativistas los dirigentes, sino también intervienen 



65 

los armadores siendo el los los que se llevan la mayor parte del producto del 

trabajo social, en virtud de que las cooperativa~ en su mayorla carecen de -

Implementos propios para dedicarse a la actividad a que estón destinadas y -

por ello sc ven en la necesidad de celebrar contratos de asociación en partl 

clpaclOn en que los arrnaJorcs establecen en su provecho un mayor porcentaje 

Inferior al 50';(, del cua 1 los di rigentes hacen sus c11juagues y en última Ins

tancia son los trabajadores los que perciben una cuota por rendimientos no -

equivalentes a su aportación en fuerza de trabiljo. 

Estamos de ilcuerdo en que los dirigentes cooperativos son mandatarios -

que deben ser escrupulosos l'll el manejo de los fondos sociales, pero es cla

ro que en el medio exi stc mucha Ignorancia y que en la actual !dad son los d_!. 

rigentes los que no ~e preocupan por cumplir con uno de los fines del sistema 

cooperativista, que e5 el de educar a sus socios para que esa educaclOn sea -

Impartida po:>teriormentc n un circulo mtts ampl lo, y no lo practican porque el 

dla que las mayorlas cooperativistas adquieran cierta prepar.:iclOn, ese dla -

dejan el monopolio de la representación y por ende la posibilidad de enrlqu~ 

cerse a costa de sus compa~cros. 

Efectivamente, la leglslaclón les otorga un r6glmen de exclusividad, pero 

también es cierto que establece una autoridad que deberla vlgl lar que ese ré

gimen funcione con la exclusividad que se ha querido darle. 

En la Secretarla de Industria y Comercio, reside esa autoridad y quien no 

cumple con esa encomienda; por otra parte en<-" terreno financiero existe otro 

organismo a quien compete el refaccionar a las sociedades cooperativas que -

ast lo requieran y sin embargo, no cumple con exactitud esa finalidad, y as! 

mientras lo~ Intereses polltlcos est(m haciendo presa de csr. sistema, su fun

cionamiento estará supeditado a las decisiones de esos intereses. 

La intervención de la Secretarla de Industria y Comercio sustituye el r! 

gimen de las sociedades cooperativas que no son mercantiles sino sociales. 
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CAPITULO 111 

A).· Panor~mlca General de la Tcorla Integral. 

1.- El Articulo 123 a la luz de la Teorla Integral. 

Sin duda alguna que la investigación jurldico-soclal y clcntlflca del prece.e 

to revolucionarlo llamado artlculo 123 encuentra ~u mejor exponente en la -

Tcorfa Integral del Derecho del Trabajo, ya que ésta profundiza en la extra

ña misma del precepto hilsta percibir su contenido Social y su función protc.5: 

tora. 

Dicha Teorla, no sólo cxpl lea clcntl flcamcntc lils relaciones Obrero Pa·

tronales, sino que a la luz de la misma, se contempla la magnificencia y - -

grandiosidad del Derecho Mexicano del Trabajo, y hace que en nuestra mente -

permanezcan latente~ y dinfünlcas las normns rcvoluclonnrias plasmadas por el 

Constituyente en nuestra Constitución de 1917 en el articulo 12]. 

El Abogado Social, tiene en la Tcorln Integral, un Instrumento de lucha 

en favor de los trabajadorns, pudiendo, a través de ~stíl divulgar el contenl 

do del articulo 123, el que por mandato constl tucion,11 consigna derechos ex

clusivos de los trabajadores y tiende a suprimir el r6glmen de explotación -

del hombre por el hombre. 

En el proceso laboral y en los juicios de Amparo, las autoridades debe-

rán suplir las quejas deficientes de los trabajadores, protegiendo y tutela,!! 

do a éstos frente a sus explotadores. El proceso lnboral deberá ser también 

Instrumento de rclvlndlcacl6n de la clase Obrcrn. 

El articulo 123 e:; un derecho de clase, pues compensa las desigualdades 

entre las dos clases: explotados y explotadores, tutelando y protegiendo al 

trabajador, mejornndo su condición etonOmlca y reivindicando a las clases -

explotadas al devolverles la plusvalla (trabajo no pagado) de sus esfuerzos 

materiales o Intelectuales y social Izando los medios de producclOn que el -

capital utiliza como medios de explotación. 

El articulo 123 es Instrumento de lucha de clase Inspirado en la dla--
léctlca marxista ya que introduce el punto de vista revolucionarlo de clase, 

porque justifica y legaliza la revolución proletaria, 
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2.- Tcorla de 111 Primera Constitución Poi t tlco Social del Mundo. 

La constitución polltlco social es In conjugación en un solo cuerpo de leyes 

de las materias que Integran la constitución poi 1 tlca y de estratos, necesi

dades y aspiraciones de los grupos humanos que forman el subsuelo Ideológico 

de la constitución social; es la correlación de fuerzas polltlcas y sociales, 

elevadas a un rango de normas fundamentales. 

Los Presupuestos de la consti tuclOn Polltlco-soclal los puntualiza admi

rablemente el profesor de l.J Universidad de Hclldcrbcrg, Gustavo Radbrush, -

al referirse a la constltuciOn Alemana de 1919 posterior, a la nuestra de la 

manera slg: 

Los padres de la constitución de Wclmar abrigaban la Idea de estable

cer, además de la constitución polltlca una constitución social, junto al -

edificio de ladrl llos compuesto de edificios qua scnmjan Individuos libres e 

iguales, tal y como lo concibe la dcmocrocla. 

Pero el filósofo Alemftn no define el contenido de la constitución, que 

ademtis de polltlca contienen derechos sociales, no obHante que él mismo··-

anunció como derecho social del porvenir, el Integrado por el derecho obrero 

y el derecho econOmlco: el primero con el constitucionalismo social, pero no 

dá una Idea concreta del contenido de las constituciones Polltico-Soclales 

de 1917 a nuestros dlas; por cuyo motivo trataremos de precisar el sentido y 

alcance de las mismas. En primer t6rmlno, la Constitución Polltlco-Soclal se 

caracteriza por !>u esencia polltica y social Incluyendo en su sistem6tlca J.!!, 
rldlca derechos individuales y reglas especiales, en cuanto a estas últimas, 

en favor de los Individuos vinculados socialmente o sea de los grupos huma-

nos que constituyen las clases económicamente débiles. 

Los empresarios no son tutelados por nuestro derecho social y económico, 

de aqul nuestra lucha por la realización del derecho social constitucional -

en beneficio exclusivo de los proletarios. (32). 

Con el consti tuclonal lsmo social viene :·::~ corriente de desarrollo econó 

mico que ayudó en forma muy efectiva al proletariado. (33). 
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6),- Prlnclpcllcs Rama5 dt•l Derecho Social. 

1.- [l Derecho del Tr.1bajo es Ocrncho de Lucha de Clases. 

El Derecho del trnb,1jo )' su norma procesal <;on Instrumentos de lucha de cl_i! 

se, de la clase trabajadora )' de ~us asociaciones profesionales o slndlc~-

tos, para la defensa de sus lntcrl•scs y el mejor.1micnto de sus condlclo11es 

cconOmicas para lo reivindicación de su; derecho~. que neccsarlarncnto lleva 

a la transformación del r~~¡lmcn cnpl tal Is ta en forma mediata, 

También por su naturaleza de lucha de clase de los explotados, se cxcl~ 

ye de la protecci1~n que da el <forcchn del trabajo a la clase! soclJI contra 

la que lucha el dc<:.po'.•eldo; por lo tanto los ¡J<1trnncs y c::1prcsilrlos no son 

personas sino personi ficaclón de catcgorla~. ecor1t~micas. (311), 

Los propietarios de los bienes de producción, l l~:nc5c patrones, empres!!. 

rlos o capitalistas, no son titulare§ de derechos ~aciales, ya que 6stos r! 

presentan l,n cosas )' e 1 Ocrecho Mexicano del Trnb;ijo ful! creado para las -

personas humana~ reconociéndoles J estos derechos exclusivos que logren su 

reivindicación t<111to en líl ley sust.:intiva como en la adjetiva; sin embargo 

en las relaciones de cla~c de propietarios de los blcncs de producción ti~ 

nen derechos civiles)' mercantiles que les garantizan su derecho de propl!; 

dad y los intereses que por éste perciben en tanto subsista el régimen ca

pitalista de producción. 

2.- El Derecho del Trabajo es un Mlnlmo de Garantlas Sociales, 

Las Garantlas Soclalc~ en favor del trabajador constituyen la esencia mlsm~ 

del derecho del trabajo que consigna estatutos exclusivos de la persona hu

mana del trabajador y parn la clase proletaria. 

En ocasiones he ~enclonado categóricamente que el Derecho del Trabajo -

es un estatuto jurldlco en favor del trabajador y de los despose!dos y su -

reglamentación y creación misma de este precepto revolucionarlo tiene su -

origen en la explotación del hombre por el hombre, por esto el constituyen

de 1917, pla5rna bases constitucionales que protejan y reivindiquen a los 

despose(dos consignando en forma exclusiva derechos mlnimos en favor del 

trabajador, ~in embargo el Mestro de la Cueva en su libro titulado Derecho 

Mexicano del Trabajo pág. 255 nos dice: 
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"La justificación de la irnperatividad del derecho del t:rabajo rewlta de -

lo naturaleza misma de las relaciones económicas de producción: las rclacl2 

nes entre el capital y el trabajo, dijimos en unos renglones anteriores, -

son necesarias, pues no puede concebirse que el capital se negaran utill-

zar al trabajo. ni éste a aquél, y la mt.is clcnicntal justicia cxlgc que se -

fijen los dcrcchlls 1nlnlnK1s de uno y otro, que fundamcntc.llmente son respeto 

al trabajo, un dctcrmin<1do nivel socl,11 para cad.1 trnbnjador, y l<i defensa 

de su salud y de w vida y para el capital, el respeto a la propiedad priv!!_ 

da y el derecho a adquirir una utilidad razonable. 11 (35). 

La teorla antcr ior del Dr, Mario de la Cueva es rncogl da por In reforma 

consti tuclonal del 21 do Noviembre de 1962, al est.1bleccr en 1¡¡ frncclón IX 

del articulo 123 el Dcrech') del Capital a recibir un lntcrós razonilble. 

Los trabajadores tendrl'!n derecho ¡1 una pilrtlclpaclOn en J¡¡s utilidades -

de las empresas, regulada de conformidad con las siguientes normas: 

"La Ccl1l11sl0n Naclon¡¡l prnctlcarfl las Investigaciones y realizará 

los estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales 

de la economla nacioMl. TOMARA ASI HISHO EN CONSIDERACION LA NECESIDAD DE -

FOMENTAR EL DESARROLLO INDUSTRIAL DEL PAi S, EL INTERES RAZONABLE QUE DEBE 

PERCIBIR EL CAPITAL Y LA NECESIDAD DE REINVERSIOU DE CAPITALES, 11 (36), 

J.- El Derecho del Trabajo es Protecclonlstil de los Trabajadores. 

El articulo 123 nació corno norma protecclonlsta tanto del trabajo ccon~ 

mico, cuanto del trabajo en general, aplicable a toda persona humann que -

presta a otra un servicio personal, cualquiera que sea este servicio bien -

material, o intelectual. 

4.- E 1 Derecho del Trabajo es 1 rrenunclable. 

Porque sus normas protectoras, tutelares y reivindicatorias consignan dere

chos en favor de los trabajadores que constluyen un rnfnlmo de garantfas - -

Irrenunciables y esta mlnima parte es el resultado de las grandes luchas 

por la relvindlcaclón de la clase obrera plasmada en los cuerpos legales de 

nuestras leyes sustantivas y adjetivas, logros revolucionarios que no pue-

dcn quedar al arbitrio de las personas ya que todo pacto contrario a los In 
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tcreses del trabajador se tcndra por no puesto, y toda duda al respecto a -

la actuación en su trabajo 5e resolverá aplicando al principio 11 In dubio

pro-operar io 11 

5.- El Derecho del Trabajo es Reivindicatorio del Proletariado. 

El articulo 123 tiende a conseguir la reivindicación de la clase trabajado

ra en el campo de la producción económica a efecto de que recuperen la plu~ 

valla con los mismos bienes de la producción que fueron originados por la -

explotaclOn del trabajo humano. 

Asl recupera el proletariado los derechos ni producto Integro de sus - • 

actividades laborales, "ue solo pueda alcanzarse socializando el Capital. 

Tal e!"> la función revolucionarla del Derecho Mcxic11no del Trabajo, en 

cuanto protege a los d6bile~ elevándoles a cierto nivel que los Iguale con -

los fuertes, pero también tiene un fin mediato: la socialización del capital, 

mediante el ejercicio legitimo del Derecho a la Revolución proletaria, que -

el mismo consigna para suprimir el régimen de cxplotaclOn du el hombre por • 

el hombre. 
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C).- Diferentes del Derecho del Trabajo, 

1.- Conceptos Burgueses. 

El maestro J. Je~Qs Castorena nos dice: 

Derecho del Trabajo es el conjunto de normas que rigen los relaciones de los 

asa lar lados con el patrón, con los terceros, 6 con el los entre si. para que 

la condición de a;alarlado sea l¡¡ que se tome en cuenta pora dictar óstas re

glas. (37). 

El Haestro Mario de la Cucvn die.e lo siguiente: Derecho del Trabajo es -

una congerie de normas que a cambio de trabajo humano, Intentan real Izar el 

trabajo del hombre y trasladarlo a una existencia que es a todo precio digna 

de la persona humana. (38). 

El Hestro Alfredo Slnchcz Alvarado nos dice: Derecho del Trabajo, es el 

conjunto de principios y norm<Js que regulan, en su aspecto Individual y co

lectivo, las relaciones entre trabajadores y patrones; entre trabajadores 

para si, y entre patrones entre si, 01edlantc intervención del Estacb, con· 

objeto de proteger y tutelar a todo aquel que preste un servicio subordinado, 

y permltlrlcs vivir en condiciones dignas, que como ser humano le correspon~ 

den para que pueda alcanzar su destino. (39). 

Derecho del Trabajo es para el l'ICstro Baltazar Cavazos Flores, un Dere

cho Coordinador y armonlzador de los intereses del Capital y del Trabajo. 

Sin embargo, en la actualidad, el Oerccho del trabajo continúa siendo -

unl lateral, La necesidad de coordinar armonlosal11()nte todos los Intereses -

que convergen en las ernpresas Modernas, requiere que el Derecho del Trabajo 

proteja no solamente los derechos de los obreros, s lno también los del Ca-

pi tal y los mas altos de la colectividad. (40). 

2.- Concepto Social. 

El concepto del Derecho del Trabajo que nos da el mestro Trueba Urbina dice 

lo siguiente: 



Derecho del Trabajo es un conjunto de prlnclpos, normas e Instituciones 

que protegen, dignifican y tienden a dignificar y reivindicar a todos los -

que viven de sus esfuerzos materiales o Intelectuales para la realización -

de su destino hlstórlco: Social Izar la vida humana. (41). 

El Derecho del trnbajo, conforme a la definición del Mcstro l'rueba Urbl 

na, es un estatuto exclusivo del trabajador y de l.1 clase obrera para alca.!! 

zar los fines que establece la propia definición; de rnanern que este objeto 

de la disciplina no debe identificarse con el derecho que tiene los patro-

nes de exigir ,11 trabajador el curnplirntcnto de sus nbll9acloncs, como suje

tos de la relación laboral. Por otra parte, cuando en et articulo 123 se -

mencionan derechos de capl tal o cr:1prcsarios, estos no tiene car~ctcr y por 

consiguiente no forman parte del Derecho del Trabajo sino del Derecho pa--

trlmonlal t nhercntes a la~ cosas: Capl tal o bienes de producción, (42). 
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D).- El Derecho del Trabajo es Norma Exclusiva de los Trabajadores. 

El Derecho del Trabajo por su naturaleza de trabajo, es un derecho de clase 

de los trabajadores, exrluyc rndicnlmentc de su protecci6n tutela a la otra 

clase contra la cual lucha, o sean los poseedores o propietarios de los bl,!;. 

nes de la producción; conslgulentcnwntc los empresarios y los patrones no -

son personas en concepto de Horx, sino personificación de categorías, sin -
hacer al individuo r!.'sponsablc de la existencia d(~ relación de que es so---

clalmente criatura, aunque subjetivamente se considere muy por encima de --

ellos. (43). 

Los capitalistas o propietarios de los bienes de la producción no pue-

den ser y no son titulares de derechos sociales, por que representan las C.2 

sas y e 1 dcrncho del traba jo es para 1 as personns hum.in as; s 1 n embargo, en 

las relaciones de clase tienen derecho civil y mercantf les que les garanti

zan su derecho de propiedad y los Intereses que por esto pefclben, en tanto 

subsista el régimen capitalista de producción. Consiguientemente, el proce

so laboral es un Instrumento de lucha de clase, para que a través de él, -

obtengan los obreros sus reivindicaciones sociales. 

En el ai'io de 1962 el Maestro Alberto Truebn Urblna publ lea un nuevo 11-

bro ll11mado El Nuevo Artículo 123 cuyo prólogo procede del genial constitu

yente Herlberto Jara el cual a continuación transcribe, y que se relaciona 

al Derecho del Trabajo diciendo en su estructura principal que es un dere-

cho exclusivo de los trabajadores; pensamiento unánime de los constituyen--

tes de 1917. 
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1.- Articulo 3! do la Ley Fodcral del Trabajo. 

El trabajo es un derecho y un deber sociales, no es un articulo de tra

bajo comercial; exige respeto para las libertades y dignidad a quien lo - -

presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un 

nivel econOmlco decoroso para el trabajador y su familia. 

No podr~n establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo -

de raza, credo religioso, doctrina polltlca o condición social. 

El Derecho del Trnbajo no solo tiende a dignificar al trabajador, sino 

que origina reivindicaciones sociales. 

Desde el ano de 1870 en nuestro pals se planteo la teorla de la dlgnl-

dad de la persona humana, cuando los legisladores del código civil de dicho 

afto rechazaron el arrendamiento de servicios, porque consideraron que aten

taban contra dicha dignidad. La ConstltuclOn de 1917, hizo efectiva esa di¡ 

nldad al estaluir textos proteccionistas y .ligo mfls, creo normas rclvlndlc! 

toria5 para la clase trabajadora. 

2.- Articulo 82 de la Ley Federal del Trabajo, 

Trabajador es una persona flslca que presta servicio a otra, flslca o -

moral, un trabajo personal sobordlnado. 

Para los efectos de esta disposición se entiende por trabajo toda acti

vidad humana, Intelectual o material, Independientemente del grado de prep! 

raclOn técnica requerido para cada profesión u oficio, 

Esta dlsposiclOn dlscrep¡¡ del sentido ldcolOglco del articulo 123 de la 

constltuclOn de 1917, y especialmente de su semenjanza y mensaje, con todn 

claridad se dijo en la exposición de motivos del proyecto del articulo 123, 

que las relacione~ entre trabajadores y patrones serian Igualitarias, para -

evitar el uso de términos que pudieran conservar el pasado burgués de subor

dinación de todo el que prestaba un servicio a otro. Si el trabajo es un de

recho y un deber sociales, es absurdo que ~ara caracterizar la naturaleza 

del trabajo se tenga que expresar que ese trabajo debe ser subordinado. 
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Por otra parte el concepto de subordinación ya no caracteriza en esta -

hora del contrato dt> trabajo evolucionado, como dijo Maclil~ en el Congreso 

Constituyente. 

El concepto de subordinación se considera como un resabio de aquella 

vieja autoridad que tcnlan los patrones sobre los trabajadores, recuerda el 

contrato de trabajo del derecho clvi 1 y las locatlos donde el patrón era el 

ano, en tanto que e 1 trabajador era un ese lavo, un subordinado, 

Los autores modernos dt~ Derecho del Trabajo desechan el concepto de su

bordinación, para caracterizar el contrato o relación laboral. El concepto 

de subordinación se inspira en el articulo 2578 del Código Civil de 1871. 

(44). 

a).- Teorla o Concepto de la Subordinación. 

Como lo mencionarnos anteriormente, e!. un rezago de la antigua autoridad pa

tronal sobre el obrero o trabajador. 
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E).- El Derecho del Trabajo Reglamentado a Través efe Mlnlmos Legales, 

1).- La Jornada H6xlma. Jornada de trabajo es el tiempo durante el • 

cual el trabajador esta a disposición del patron para prestar su trabajo. 

Arttculo 59. 

El Trabajador y el patrón fijaran la duración de la jornada de trabajo, sin 

que pueda exceder de los 1-V\XIMOS LEGALES. 

Los trabajadores y el patrón podr6n repartir las horas de trabajo, a fin 

de perrn 1 t ! r a 1 os pr 1 meros el reposo del s6bado en 1 a tarde o cua 1 quier moda 

l!dad equivalente. 

Articulo 60. 

Jornada diurna e~ la comprendida entre las seis y las veinte horas. 

Jornada nocturna es la comprendida entre las veinte y las seis horas. 

Jornada mixta es la que comprende un perfodo de tiempo de las jornadas -

diurna y nocturna, siempre que el periodo nocturno sea menor de tres horas y 

media, pues si comprende tres y media o m..'\s., se reputara jornada nocturna. 

Artfculo 61. 

La duración maxlma de la jornada sera: ocho horas la diurna, siete la noctur 

na y siete horas y media la mixta. 

Articulo 62. 

Para fijar la jornada de trabajo se observará lo dispuesto en el Articulo V 

fracción 111 que dice lo slg: 

"Las disposiciones de esta ley son de orden público, por lo que no pro

ducirá efecto legal, ni Impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea 

escrita o verbal la estipulación que establezca, 

Articulo 63. 

Durante la jornada continua de trabajo se concederá al trabajador un descan

so de media hora por lo menos. 
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Articulo 64. 

Cuando el trabajador no pueda salir del lugar donde presta sus servicios du

rante las horas de repo50 o de comidas, el tiempo correspondiente le ser.1 -

con1putado como el tiempo efoctivo de la jornada de trabajo. 

Articulo 65. 

En los casos de siniestro o riesgo inminente en que peligre la vida del tra

bajador, de sus compaíieros o del patrón, o la existencia misma de la empresa, 

la jornada de trabajo podrá prolongarse por el tiempo estrictamente lndlspe.!! 

sable para evitar esos males, 

Al transcribir parte de los artl~ulos de la Ley Federal del Trabajo re-

salta aún mas la magniflcicncla y grandio5ldad del Derecho Mexicano del Tra

bajo, pues encierra preceptos prot.'!ctorcs de la clase trabajadora que son --

ejemplo de la grandeza social alcanzada por la legislación laboral, Queda -

pues en manos de las autoridades la a¡)l icaclón de la mlsme y el estricto cum 

pllmlento de sus preceptos protcctorc~ en favor de la clase trabajadora. 
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2.- El Salarlo Mlnimo,- Articulo 90. 

Salarlo mlnimo es la cantidad rnenor que debe recibir en efectivo el trabaja

dor por los servicios prcstndo5 en la Jornada de trabajo. 

El Salarlo Ml11in10 deberé ~cr ~uflclente para satisfacer las necesidades 

noralcs de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural y P! 

ra proveer a la educación obligatoria de los hijos, 

Tcorla del Salarlo. 

(Del Maestro Trueba Urblna), 

La Cmlca fuente de lngrc:>o del trabajador, es el salarlo; una de los formas 

de remuneración del servicio prestado y que tiene adcm6s por objeto satlsf.! 

cer las neccslda des alimenticias, culturales y de placer del trabajador y 

sufaf'lilia. 

Generalmente la rcmuneraci(Jn no es compensatoria del trabajo desarrolla

do, constltuyl!ndos1? la piusvalla y consiguientemente el r6glmen de explota-

c16n del hombre por el hombré. 

La Teorla social del salarlo en funclOn de 5u justl flcacl6n con lnvoca-

cl6n de Harx, fu6 expresada en el congreso constituyente por el diputado Ma

cias en la sesión del 28 de Diciembre de 1916. 

El Salarl<1 debe ser Remunerador. 

Artfculo 85. 

El salario deberá ser remunerador y nunca menor al fijado como mlnlmo de --

acuerdo con las disposiciones de esta ley. Para fijar el Importe del salarlo 

se tomarlln en consideración la cantidad y la calidad del trabajo. 

La forlllll salarlo oculta la relación verdadera entre Capital y Trabajo 

pues el capltaiist~ paga únicamente parte del valor de la utl lldad que el 

obrero le procura, el valor del trabajo, 

Ademlls el trabajador no percibe su salarlo slno hasta después de haber -

entregado su labor. Ahora bien, corno medio de pago, el dinero sólo realiza -
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tardlamente el valor o el precio del articulo producido, o sea, en el caso -

precedente, el valor o el precio del trabajo ejecutado. La sola experiencia 

de la vida pr~ctlca, no hace resa 1 tar la doble utl 1 i dad dill trabajo: la pro

piedad de satisfacer una necesidad-propiedad que tiene de común con todas -

las rnercanclas y la de crear valor, propiedad que le distingue de todas las 

rnercanclas y le Impide, por ser elemento que crea valor, tenerlo por si mis-

rno, 
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3).- A Trabajo Igual Salarlo Igual. 

El Derecho Mexicano del Trabajo no solo regula relaciones entre trabajador y 

patrOn sino que su csplrltu protector encierra un gran contenido social al -

crear normas que regule11 tambl6n las relaciones entre Iguales es decir entre 

los trabajadores mismos. 

El Articulo 123, en su fracción VI 1 nos dice: 

Para trabajo igual debe corresponder salario Igual, sln tener en cuenta 

sexo o nacionalidad. El concepto anterior es recogido por la Lel Federal -

del Trabajo cuyo articulo 86 nos dice: 

A trabajo Igual, desempeñando el puesto, jornada y condiciones de -

eficiencia también Iguales debe corresponder salarlo Igual, 
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4) .- Normas Proteccionistas. 

1 .- Jorn<1da máxima de e>cho hnr.is, 

11.- Jornada nocturnil de siete horas y prohibición de tabores Insalubres y P.!:. 

l igrosas para nwjcres y menores de 16 ai\os y de trabajo nocturno lndus-

t rl al. 

111.- Jornada máxima de seis hor,1s paro milyOr(~S de doce .1ños y menores de 16 

ai\os, 

IV.- Un dla de desc;:inso por cada seis de tr.1bajo, 

V.- Prohibición de trabajos físicos considerables para las mujeres antes del 
parto y descanso forzoso dcspu6s de éste. 

VI.- Salarlo n1ínímo para ~atisfoccr las necesldildcs normales de los trabaja· 

dores. 

VII,- Para trabajo Igual sal arlo Igual. 

VIII.- Protcccl6n al salarlo mínimo, 

IX.· Fijación del sal arlo mínimo y de las utilidades por comisiones especia

les, subordinada~ a la Junta de concl11ac16n. 

X.- Pago del sal arlo en moneda del curso legal. 

XI.- Restricciones al trabajo extraordinario y pago del mismo en un ciento -

por ciento más 

XII.- Obllgacl6n patronal de proporcionar a los trabajadores habitaciones CQ 

modas e higiénicas. 

XIII,- Obllgacl6n patronal de reservar terrenos para el establecimiento de -

mercados públicos, servicios municipales, etc. 

XIV.- Responsabl lldad de los empresarios por los accidentes de trabajo y en

fermedades profesionales. 

XV.- Obllgaci6n patronal de cumplir los preceptos sobre higiene y salubridad 

y de adoptar medidas preventivas de riesgos de trabajo, 

XVI.- Integración de Juntas de conciliación y arbitraje con representantes 

de las clases sociales y del gobierno. 

XVII.- Responsabilidades patronales por no someterse al arbitraje de las - -

Juntas y por no acatar el laudo, 
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XVIII.- Estabilidad absoluta para todos los trabajadores en sus cmpleo3 que 

cumplan con sus deberes y obligaciones, en caso de despido Injusto, 
a reinstalar al trabajador o pagarle el Importe de tres meses de -
trabajo. 

XIX.- Preferencia de los credltos de los trabajadores sobres cualesquiera -

otros, en los casos de concurso o de quiebra, 

XX.- lnexlglbllldad de las deudas de los trabajadores por cantidades que -

excedan de un mes de sueldo. 

XXI.- Servicio de colocación gratuita. 

XXII.- Protección al trabajador que sea contratado para trabajar en el ex-

tranjero, garantizándole gastos de rcpartlclon por el empresario. 

XXIII.- Nulidad de ccndlcloncs del contrato de trabajo contrarias a los be· 

neflclos y privilegios astablecldos en favor de los trabajadores o 
a renuncia de derechos obreros. 

XXIV.- Patrimonio de faml l la. 

XXV.- Establecimiento de cajas de seguro$ populares, de lnvalldéz, de vida, 

de cesacton involuntaria de trabajo, accidentes, etc ••. 

XXVI,- Construcción de casas baratas e higiénicas para ser adquiridas por -

los trabajadores, por sociedades cooperativas, las cuales se conslde 

ran de utilidad social. 

Tales bases constituyen estatutos proteccionistas de todos los trabaja

dores en el campo de la producción economlca o en cualquier actividad prof! 

slonal y en los llamados servicios personales o de uso: derechos sociales -

de la persona humana que vive de su trabajo, de la clase obrera, para su m! 
joramlento econOmlco y consiguientemente su dlgni flcaclón; derechos que de

ben imponerse en caso de violaciOn patronal a través de la jurisdicción la

bora 1 de las juntas de concl 11 ación y arb t traje. (45). 
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C A P 1 T U L O IV. 

SUWl.RIO.- A).- ANALISIS DE LA FRACCION PRIMERA DEL ARTICULO PRIMERO OE LA 

LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS, 

B) .- APLICAC ION PRACTICA DEL CONCEPTO DE CLASE TRABAJADORA EN LA 

SOCIEDAD COOPERATIVA. 

C).- LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS EN FUNCION SOCIALIZADORA EN EL 

DERECHO. 

e o N e L u s 1 o N. 



86 

A).- AMli~ls de la Fracción PrimlH"ll d!1l Articulo Primera de la Ley 

General de ~ocicdadcs Coopcratlva5, 

Interpretar una ley es "Dcscntrariar su sentido y fijM ~u Apl lcación el sen 

tldo de la ley no puede !.cr ~lno la voluntad del legislador. 

Atendiendo¡¡ c!;lc criterio v.1mo~ a ver qu<:> fut lo que el legislador --

quiso decir cuando en la frncclón prlmern del .1rtlculo primero de la Ley -

General de Sociedades Cooperativa~ estableció que: 

"Son Socl1~dadc~ Coopcr.itlv.1s aquóllas que reunen l,1s siguientes con 

dlclones:" 

1.- Estar intcgr.1das por individuos d1.> la clase trabiljt1doril que -

aporten a la sociedad su trabajo pcr~onal, cuando se trate de sociedades 

cooperativas de productores; o se aprovisionen a trav6s de la 'ociedad o 

utl llccn los servicios que ésta distribuya, cunndo se trnte de sociedades -

cooperativas de consumidores. 

Afirmaremos en est<' mismo capl tulo en el locho "C", que la clase trab!}_ 

jadora es el conjunto de Individuos que tienen la cual ldad de ser trabajad2 

res colocados dentro del sistema (•con6mlco social en una misma posiclon, C.!:!, 

ya unidad la garantiza la comunión de Intereses y la ldcologfa, Integrada -

por las Ideas morales, polftlcas y rcl lgiosas, 

Luego entonces, los sujetos a los que se refiere la disposición que nos 

ocupa, son los que según sus caracterfHlcas encuadran dentro del concepto 

que se ha vertido; aunado en ello encontranms que no basta con reunir dl--

chos caracteres para poder ser sujeto de la Ley General de Sociedades Coop! 

ratlvas, sino que es menester que cumplan con la obligación fundamental que 

les Impone el precepto que analizamos y que es el de que presten su trabajo 

personal a la sociedad y dentro del objeto social, lo que quiere decir que 

esa obllgaciOn tiene como esencia preservar los principios cooperativistas 

y marcan enf~tlcamcnte el principio base de la instltuclOn coma es la - - -

Igualdad por meta, 
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Desde luego que para cumplir con c•;a obligación deben observarse las n~ 

cesldadcs de la sociedad para poder aprovcch,H de la mejor manera posible -

las aptl tudL'S y capilcldad de cada uno ele los socios y as! en el articulo 59 
de la ley se establece la existencia de una cnmlsión de control t6cntco cu

yas funciones cspcclflcil5 son las siguientes: 

Art:lculo 60.- Snn funcione~ de la comisión de control tt.'!cnlco: 

a).- Asesorar a la dirección de la producción. 

b).- Obtener por medio de los delegado~ ¿bsoluta cooperación en-

tre los departamentos que deban desarrollar las distintas fases del proceso 

productivo. 

e).- rromovcl .:inte la a!,.:i:'1ble.1 general las lnlcl.:itivas, neceslda

dos pani µcrfocclonar lo!; si stc·mas de ¡'rnduccl<"in y trJbJjo ,15f corno dl strl-

buclón y venta. 

d).- Acudir en queja ante la asamblea general, cuando la dlre---

cclón de la producción desatienda injustificadamente las opiniones técnicas 

que la comisión emita. 

e),- Plantear las operaciones que la sociedad deba efectuar cada 

periodo. 

La comisión de control técnico ser~ de consulta necesaria, cuando se·

trate de resolver si Jebe recibirse un determinado número de nuevos soclos, 

asr corno en todos los casos en que se proponga el cambio de sistema de pro

·ducclon de trabajo, distribución y ventas; en los de aumento o disrnlnuclón 

del capital social, en los de apl lc.:ición de los fondos sociales y en gene-

ral en todas las cuestione~ relativas a la dlrecclOn técnica de la produ--

cclón y dé la distribución y a la planeaclón de las actividades sociales. 

De esta transcripción podemos deducl r que la asignación del trabajo 

que desempeíle c:ada socio no puede ser arbitrarla slnoqt.ees ésta comisión la 

que después de realizar un estudio serio y concienzudo determinará el traba 
jo que desempe~en los miembros, 

Aunado a esto encontramos en el Articulo 62 de la ley que comentamos la 

prohibición expresa para las sociedades cooperativas de utilizar los servi

cios de personal asalariado, con lo que se lirnlta un poco más la lntegra--

cíón de estos organismos, dicho art!culo establece lo siguiente: 
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Articulo 62.- 11 Las cooperativas no utl l lzartln asalariados, exccpcl~ 

nalmente podr~n hacerlo en lo~ casos siguiente~; 

a).- Cuando las circunstancias cxtraordinaria5 o Imprevistas de -

la producción lo exijan; 

b),- Para la ejecución do obras determinadas; y 

e).- Para trabajos eventuales o por tiempo fijo, distintos de los 

requeridos por el objeto de la sociedad. 

En estos casos debcrft proferirse a otras cooperativas para la ejecución 

de los trabajos y de no existir 65Las se celebrar.'.\ contrato de trabajo con 

el sindicato o sindicatos que par,1 1JI caso propor.:.innt• lo~ trabajadores; y 

si no existiesen org.:inizacloncs obrcr,J',, podr.'.\n contrJtarsc aquel los indivl 

dualmentc, dando aviso en estos do~ último~; ca•;os a la Secretarla ele la Ec2 

nomla Nacional. 

Los asalariados que utilicen las cooperativas en trabajos extraordlna-

rios o eventuales, del objeto de la 5ociedad, serán considerados como so--
clos si as! lo desean y prestan sus servicios durante seis meses consecuti

vos y hacen a cuenta de su certificado de aportación, la exhibición corres

pondiente. 

Los que ejecuten obras determinadas o trabajos eventuales para la socl! 

dad ajenos al objeto de la misma, no scrtm considerados como socios, a<m 

_cuando sus servicios excedan de seis meses. Igual condición guardarán los -

gerentes y emplea dos técn 1 cos que no tengan homogéneos con e 1 res to de 1 os 

agremiados, 

Los rendimientos que deberán corresponder por su trabajo a los asala--

rlados, se abonarán a cuenta de los certificados de aportación que les co-

rrespondc, pero si no llegaren a ingresar a la sociedad se aplicarán al Fo!,! 

do Nacional de Crédito Cooperativo. 

Con esta disposición se reafirma la obligación fundamental que menclonfl 

bamos de que al establecer que los socios son los únicos que deben trabajar 

en el objeto social, y que como se ve, aquéllos que eventualmente lo hagan 
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son cont.idcrndo:, como socios, ,,¡l'"'prc y cu,indo el periodo de la prestación 

de servicios pi!St' de los ~cls mc>cs. 

En el rc9lamcnto de la l.t'y Gt'neral <fr Soclcdad•'S Coopcr<1tiv,1s existe 

una dl~poslclOn que sanciona la fJlla de cumplimlcnlo de los preceptos il 

que nos hemos referido, c)stlpul,1ndo~c en el artlculo 9 de ese conjunto de -

normus que: "La resolución <il'I cor1s,•jn de admlnhtración n de la as,1mblca -

gcncrnl, .:idmltlendo como pcr~.on.i que no rc•un,1 los r1:quisit<l'i exigidos por -

la fracción prinwra del artlcul<• prlr:1cr'; de la Ley, no podr,~n producir cfcf_ 

to alguno y <1dcm;i•.> la Secrct,1rL1 de la Econornla N11cinnal irnpondr.'l, a la so

ciedad cooper•Hiv;1 d<' que ;<• tr.llt~. la sanclún que estime pertinente de con 

formidad cun el arllculu 84 de In lny. 

Las rcsuluci1. 1 llc'> del cc1n•.i<'in y Je In a~.J:11blca ;obre ndrnislón de nuevos 

~ocios se comtmlc.:ir~ a la Sccrdar l,1 de la Econt>mia IJaciunal. indicando el 

nombre, nacionalidad )' ocu¡.iuciCrn ,](> los nuevo" '..ocios, 

Ahora bien, si el concepto Je clase social e~ de caractcr t6cnlco y en 

la realidad no existen Indicadores que nos proporcionen los elementos para 

realizar ur1a delimitación del contexto en que este fenómeno social se prod;!_ 

ce, e~ claro que el lcglalador al hacer u~o de este concepto no lo hizo en 

forma arbitraria y por el lo dictó una serle de norma~ con las cuales es fac 

tibie un mejor control respecto de lo~ Individuos que Integren una sociedad 

de este tipo, invistiendo n la Sccret<Jrla de la Economla llacional (lndus---

trla y Comercio) de f.1cultades que otorguen L:i c,1tcgorla de autoridad enca.r. 

gada de vigilar el cumplimiento de la lcgl~lilc:ión (!!.peclal, por ello aflrm! 

mosque el concepto de trabajador en la sociedad cooperativa es diferente -

Incluso del concepto que nos proporciona a ley federal del trabajo, en vlr 

tud de que en esta materia al sujeto de la misma no se le condiciona la exl! 

tencia de un contrato de trabajo, para reconocerle la calidad de trabajador 

y con ello la facultad .ara poder Integrar alguna sociedad cooperativa, lo 

mismo ocurre con la teorla de la relación de trabajo aceptadas por varios -

tratad! stas de la materia laboral, en la lntenclOn de encontrar el concepto 

adecuado de trabajador, en tanto que además de no tomarse en consl dcraclOn 

la existencia de un contrato de trabajo, la Incorporación de un Individuo 

al servicio es completamente voluntaria y no depende de la declslon de un -

patrón. 

Hasta aqul nos hemos venido refiriendo a las sociedades cooperativas de 

productor1;s. Ahora bien si tomamos en cuenta -iue para que en este tipo de -

sociedades se presentaran las dificultades apuntadas para determinar cuáles 
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son los sujetos que puodan integrarlas, en la de consumidores 6sta problcm~ 

tlca se prcsl'nta de una manera rn.~s critica, en virtud de que la obligación 

btislca consiste en aprovlslonílrsc a travl'5 de la !.oclcdad o utilizar los se!. 

vicios que é;,ta proporcione, y si alendemo~ a lo y.1 cxprcsncJo en el sentido 

de que el concepto de clase soci,11 es abstracto, no c.xlstc el medio adecua

do para definir qui~nc~ pueden formar una sociedad con estas finalidades, -

en cuarllo cuulqulcr rcrson;i puede real izar las ¡¡ctlvidadi•s de consumo y nó 

necesariamente tiene que 5cr trabajador para realizarlas aunque la ley asl 

lo cHablczca; pero nil habiendo una lntcrpretaci{J11 lógica de 111 mls11111, tra

tar.:r1os de propo:1cr unJ solllció11 r1;'\· adelnrilt• aunqut~ 6>tJ ~e antoje secta--

r l s ta. 
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B).- Aplicación Practica del Concepto de Clase Trabajadora en la 

Sociedad Cooperativa. 

La clase tr~bajadora declamas, es el conjunto de Individuos con la cualidad 

de ser trabajadores, C\Jya unidad t>st.'I g.1r;int i zarki por la comunión de lntcrc 

ses y por una idcologla, qw~ co1nprc11dc un conjunto do ideas morales, polltl 

cas y rci iglosas, colocado~ cfontro dC'l ~dstorna económico social en un mismo 

nivel. 

Este concepto se cncucntrn compuesto por dos clases de elementos: obje

tivos unos y subjetivo$ otros, e:.tos últi1no~ son los que a nuestro parecer 

lmposibilftan la dclimitacil'ln de una clase social y otrn, por lo mismo la 

ley en su articulado al empicar el tOrmlno cla•~ nos marca un llncamlcnlo 

paríl obtener una interpretación dL'l· ni smo yp·:-r ende poJcr pred ~Jr cual('S -

son los sujetos a que csll destinada dicha lcgi~lacil'ln, 

Concretizando un poco y recordando que la ley del a~o de 1927 en su ar

ticulo d~clmo c~tableció un criterio de especialización al decir que las so 

cledades cooperativas indu5trlale5 locales debcrlan estar lntegradíls por 

trabajadores de una misma Industria o industrias conexas y dcberlan de te-

ner un radio de acción limitado de tal manera que todos sus accionistas se 

conozcan y vigilen entre si, criterio íl nuestro juicio correcto dado que -

las razones que se exponen, como son el qua se conozcan los socios y se vl

gl len entre si, viene a dar a la sociedad mayor unidad entre sus Integran·· 

tes y como consccuencl.:i, mejor funcionamiento de la misma, dado que se facl 

lita exigir el cumplimiento de la obligación de trabajar en el objeto social 

y se evitan los fraudes constantes de que son victimas estas sociedades. 

Lo que significarla que se facilite la aplicación de la ley misma, en 

el sentido de que no dejando lugílr a dudas de que los Integrantes de las -

cooperativas son trabajndores, la cuestión clasista se resolverla sin mayor 

problema, Por otra parte, en la sltuclOn actual ademas de que no es posible 

la determlnac!On de que en la c0;e social se filtran Individuos que no tie

nen un Interés comon y que poseen una mayor capacidad Intelectual, que apr_2 

vechandose de ellas se apoderan de la sociedad, explotan a los demas socios 

de una manera despiadada, abusando de la Ignorancia de estos y de que te--

nlendo la calidad de socios, la ley laboral no les presta protecc!On y si -
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en cambio es propicio el campo para que estos Individuos infrljan las leyes 

fiscales con esta evasión legal de Impuestos como dijera el Maestro Flores 

Zavala; con lo anterior queremos forzar lo necesidad de que el criterio que 

debe privar en la aplicación de lo Ley General de Socludadus Cooperativas· 

debe ser el crl tcrio de esreclallzaclOn, en tanto que por un lado se prote

ge a los verdaderos trabajad0rcs cooperativistas y por otro lado el Estado 

vigl la mejor el cumpl imicntn de lJs leyes fi scalcs. 

Estos problema~ declames son propiciados por 1,1 Inexistencia de Indica

dores del Imitativos de las cl¡¡5es sociales, asl como de la falta de una In

terpretación adecuada de las norrna5 cooperatlvlstilS y la comprensión del es 

plritu de 5istema. 

Ante tal situación, es conveniente que se aplique el criterio de espe-

clallzaclón de que hemos hablado, que las sociedades coopcrntivas de produE': 

toros se Integren por trabajadores de lo rama Industrial ¡¡ 1,1 que se vayan 

a dedicar y que sean los propios trabajadores los que gocen de todas las -

prerrogativas que el Estado les otorga, que no se les utilice como lnstru-

mentos para Infringir la ley, y nsl puedan cumplirse de una manera mAs efec 

tlva los fines del cooperativismo. 

En este sentido, y tomando en consldcraclOn los problenliJS apuntados, h~ 

mos de conclul r con la aflrmaclOn de que las sociedades cooperativas de CO!}_ 

sumldores no ob5tantc la Ineficacia de In representación sindical, deben -

Integrarse por trabajadores sindical Izados o agremiados a cualquier tipo de 

organización obrera, para que junto con el cumpi lmlento efectivo por parte 

de la Secretarla de Industria y Comercio, tenga la lcgi!>luclón cooperativa 

un cumplimiento real. 
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C),· Las Sociedades Cooperativas en FunciOn Socializadora en el Derecho, 

El derecho en general se puede definir al decir de Garcla Mayncz, desde 

tres puntos de vista: lntrlnslcomcntc vi'.llldo, formnl1ncnte v<'illdo y como un 

derecho poslti vo. 

Scrl lntrfnsccomcntc valldu cuondo la rcgulacinn bilateral de la vida -

de una cornunldod en un momento dado es justa y formnlmentc vtilido cuando se 

compone de un conjunto de reglas bilaterales de cnnducto que en un pals de· 

terminado y en unJ cierta épocci la ,1utorid.1d cunsltlcra obligatorias. 

En la misma forma cncont r.1rnls i.J cla!>I flc<lclón del derecho en Públ leo y 

Privado, división que por siqlos h;i ,u,cltado una amplio discusión y que -

por cuestión de tier.lpo no ahundarcrno'.; en ella, ~,implemente dlrcr-o> con el· 

Maestro Mario Je Ln Cueva que derecho p(ibl leo e5 aquel que reglamenta y es· 

tructura la activlci.id del E>l11do y adern:is organismos dotado!¡ de poder públl 

coy las relaciones en riuc pMtlcip;in con ese car<'ictcr, El Derecho privado 

rige las lnstltucione~ las rclacl~nc5 en riue Intervienen los sujetos con 

carácter de particularc~. 

Cualquiera que fuera la aceptación del derecho y de ocucrdo con los con 

ceptos vertidos, (hte se encuentra Integrado por normas reguladoras de la • 

conducta de los hombres lr.Jivldualmcntc considerados; frente a lista sltua-

ciOn surge una nueva concepción del derecho que toma en cuenta la relación 

de los Individuos en un sistema económico social determinado consldernndo 

as! la existencia de las clases soclale~ que en un capitulo anterior hlcl·

mos refercncl a 

El Maestro Trucba Urblna nos ensci'ia en su ctitedra la existencia de un -

derecho social anterior al derecho público y privado, con Independencia de 

los motlvos propios de uno y otro, desvaneciendo dudas respecto a que todo 

el derecho es social, pues el mcstro Trucba Urblna dice que el derecho so-

clal moderno se inicia en la ConstituclOn Mexicana de 1917 por su contenido 

polftlco social, destacando no solo su función tutelar y niveladora, sino -

la rclvlndlcatorla, de la que no se ocupa ningún tratadista de derecho, Tal 

es su teorla Integral que explica en su ctitedra, 

Este derecho denominado Derecho Social, constitucionalmente en nuestro 

pals, es un derecho proteccionista de las clases econOmlcamente débiles, --
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la..s clases proletarios frente il las cli.ises explotadoras, por cuya l lbcra-
clOn pugna el maestro Trucba Urblna al explicar su función relvlndlcatorla. 

As!, en el cuerpo de nu<lstra Carta Fundamental, los preceptos que encierra 

las garantlas soctalcs con la función que les asigna el maestro, son los -

articulas 27 y 123, los cujles protegen y reivindican a obreros y campcsi-

nos. Al mismo tiempo cncontral!los en In ConstltuclOn otros preceptos que se 

colocan dentro del concepto de Derecho Social y a el los vamos a refcrl rnos: 

Articulo 28: 11 No comtltuyen monopolios las asociaciones de tra

bajadores formadas para proteger sus propio~ intnrcs~~. 

Turrpoco co11stilL1ycn monop11li<• l;i', a'.,"Ci.icloncs o 5:Jcled;ides coop!:_ 

ratlvas d(' produ~torcs par,1 que en defcrisn de• su~ Interese~ o del lnterOs -

general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos na-

clonalcs n industriales que sean la principal fuente de riqueza de la reglón 

en que se produzcan y que no sean artlculos de primera necesidad, siempre -
que el gobierno federal o de los c~tados y previa autorización que ~ efec-

to se obtenga de la~ lcglslaclonc~ respectivas en cada caso, las mismas le

gislaturas por si o propuesta por el ejecutivo, podrán derogar, cuando las 

necesidades públ leas asf lo exlj.rn, las autorizaciones concedidas para la 

formaciOn de las asociaciones de que se trata. " 

Articulo 23 fracción XXX.- Asimismo, ser~n consideradas de utili

dad social, las sociedades cooperatlva5 para la construcción de casas bara

tas e higiénicas, dc5llnadas a ser adquiridas en propiedad por los trabaJ! 

dores en plazos determinados. " 

El derecho que estructura y regula tas sociedades cooperativas es 

Derecho Social desde 1927, en nuestro pals las sociedades cooperativas dej~ 

ron de ser sociedades mcrcantlles para convertirse en Instituciones socia-

les, calidad que ya nadie discute en esta hora, 
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e o N e L u s 1 o N E s 

1.- Las Sociedades Cooperativas tienen un origen Social, lo cual se deduce 

del estudio de la lnstl tuciOn y que nJclcron como una protcst.:i en con

tra de la lnjustici;:i. 

2.- Partiendo de la Idea de que las Sociedades Coopcr,HIVíl!> han nacido de 

un fundamento eminentemente Social, corno lo<''.> el Art. 28 y la Fracción 

XXX del apartado A del Arl. 123 de la Constitución Polltica, debe des-

1 lgarse a las Soclcdadc~ Cooperativas de la Ley Mercantil. 

3,. Con la autonomla de las Sociedades Cooperativas de las Mercantiles debe 

buscar>c lln nuevo impul~,o que provoque el dcsarr1>llo de 1.-is mismas. 

4,- Es evidente que la Tcrmlnoloqla Legi~latlvu d" l 1 LC)' Cooperatlvíl de 

1938 y su reglamento que cst3n en vigor, son obsoleto~. por lo tanto 

son nece~arias las modlfic;iclones y reformas para conseguir con el lo el 

avance de la Empresa Social, 

5.- Debemos atc11der que uno d(~ 105 objetivos principales de l¡¡ Sociedad ·-
Cooperativa es alcanzar a través de la misma, la Seguridad y la Prevcn

c 1 On Socia 1 • 

6.- Las Sociedades Cooperativas son un vch!culo de cambio y superación eco

nómica por lo tonto debe fomentarse el cooperativismo. 

7.- Considerar.•os que al fomentar las Sociedades Cooperativas, debe hacerse 

a través de una adecuada cducaciOn, 

8.- Se debe pugnor por la creación de organismos que con sentido social or

ganicen, controlen y vigilen las sociedades cooperativas para su buen -
desenvolvimiento, 

9.· Una de las rnodlflcaclone!> ~s Importantes que consideramos debe hacerse 

a la Ley de Sociedades Cooperativas es la siguiente: la que faculte a -

la Sr!a, del Trabajo y P.S •• , rara que sea ésta la que conozca y rcsuel 

va los problemas que se susciten dentro de las Sociedades Cooperativas. 

10,- Otorgara la S,l,C,, facultad para que se ésta la que conozca del control 
y regulaclOn de las Sociedades Cooperativas en su aspecto económico ún! 
carnente y no en su aspecto laboral como viene sucediendo. 
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11.- Consideramos que debe procurarse una estricta vlgil<1ncia y control en -

cuanto a la exención de impuestos; yil que es frecuente que otras socie

dades que aparen tiln ser coopcrát 1 cas provocan f raudo a 1 f i seo, creando 

una compclcncl11 desleal en rclaciOn a las .iutl!ntlcilmcntc cooperativas, 

12.- Finalmente considernmos que pMlc del problemu del Cilmpo, J¡¡ explota-

clOn de la Industria Minera del Transporte y los Bancos Marltlrnos, pue-

den ser resueltos nudiante la creación de Empresas Sociales, es decir, 

Sociedades Cooperativas. 
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