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INTRODUCCION. 

En el afio de 1985, de todos es sabido, ocurrió en M6xico 

un fenómeno telGrico de grandes proporciones que dejó a miles 

de conciudadanos con el profundo sabor amargo de la p5rdido de 

vidas y liogarcs, fui testigo de ello, las escenas que se vivi~ 

ron dejaron en mi mente el recuerdo imperecedero de la necesi

dad de tomar resoluciones drfisticas y r~pidas para poder ayu-

dar a quienes de uno u otra manera se vieron afectados. A pe

sar de los esfuerzas desplegados por los distintos organismos_ 

gubernamentales para paliar la desgracia, lo magnitud del pro

blema los rebosó con mucho, los afectados al paso de los días_ 

fueron presa fdcil de organizaciones políticas que si11 ningfin_ 

rubor, aprovecharon el hecho funesto para 1'ocarrear agua a su_ 

molino''. 

Por otra parte, los afectados ante la actitud puternali~ 

t~ asumida por el Gobierno, no motivados positivamente paro el 

trabajo conjunto, asumieron una actitud indolente que finicame~ 

te sirvió para entorpecer la tarea de reconstrucci611 y para -

crear condiciones contrarias a una solución rápida de lns más_ 

urgentes necesidades de ese momento, básicamente el problema -

de la vivienda que en ni muy particular punto de vista, conti

tuyó el punto de partida del plan gubernamental de recupera--

ción y el más importante de los problemas a resolver. 

InmPrRR por razones particulares e11 los acontecimientos, 

rue llamó la atención la forma en que, conjuntamente Estado y -

Ciudadano podrían haber resuelto dicho problema y las formas -



jurídicas existentes en nucstr11 legisloci611, id6r1eas para en

contrar la soluci5n, con ello, llcgu~ a In conclusi6n de q11c se 

hubiera podido haber resuelto de existir en nuestro país -

Cooperativas de Vivienda, sin la menor de las dud11s, ~stos su

cesos entonces, motivaron la elaboroci6n de mi tesis. 

llablar de Cooperativas no rs un temn nuevo, 5U existen

cia de facto, muy bien pudJ~ramos decir se remonta al devenir 

de los tiempos aunque de ellas se l1ubicra hccl\o rcfcre11cia es

crita apenas desde hace aproxim11dnmentc dos siglos, su bondad 

esti fuera de toda duda, prueba de ello es que el mundo se en

cuentra dividido en dos grandes sistemas econ6micos, el Capit~ 

lista y el Socialista y es en éste, en el que básicamente la -

economía se rige en gran escala co11 la existencia de Coopcrali 

vas (Koljoses y Sovjoses) que bajo la vigilancia del Estado, -

han demostrado ser un mecanismo excelente para que impulsando_ 

la participaci6n ciudadana, se resuelvsn importantesnecesida-

des sociales. 

Pero el campo de la Cooperativa no se limita a el siste

ma de referencia, en el capitalismo, las Cooperativas tamhiEn_ 

han podido sustentar con positividad Sll partlLipación, ejemplo 

mismo en nuestro pa1s son las formadas por el Fonafe en cuanto 

a núcleos agrarios se refiere, los Cooperativos de publicacio

nes periodísticas, las sostenidas por Centros de Enseñanza Su

perior y otros tantos existentes en Mfixico: sin embargo es de

seable que istas organizaciones proliferen y que se impulse su 

creación realizando medidas pcrlinentcs al respecto, ya que -

por otra parte rcsl1lta claro que el fracaso de muchas de ellas 
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tia sido una falta de educaci611 del pueblo mexicano para el tr~ 

bajo especializado que las mismas requieren segGn su naturale-

za. 

Por oLra parle, resulta notorio que en el País se cst~ -

produciendo un ''fen6meno circular'' cua11do no todos los habitan 

tes de las grandes urbes tienen condiciones ni medios para di~ 

poner de una vivienda digna, y que cuando el Estado se esfuer

za en proporcionar a los llamados cinturones de ruiseria, las -

señaladas condiciones a través de obras de infraestructura, el 

vivir en las nuevas áreas urbanizadas resulta mis placentero -

para otros nficlcos de població11 que para tal efecto al1andona11_ 

las áreas rurales para buscar la prometida comodidad de las -

ciudades, ante ello, se vuelven a crear cinturones de miseria_ 

que terminar sino se vuelve m5s atractivo incentivar y educar_ 

al habitante rural para que permanezca en sus lugares de orí-

gen. 

Ante ésta particular concepción de nuestro país conside

ro las Cooperativas y en el área a la de la habitación a la V! 
vicnda, como el medio apropiado para impulsar el trabajo común, 

crear conciencia entre la clase trabajadora de que la resolu-

ción de sus problemas no se encuentra en mendigar al Estado lo 

que u11 ucaslo11es &ste tampoco tiene, sino encontrar en el tra

bajo colectivo, conciente y previamente educado, el motor que_ 

nos conduzca de inmediato al Mfixico del Siglo XXI. 

Ante la brevedad de una tesis sobre Cooperativas de vi-

vienda, es imposible Lan siquiera tener la esperanza de que se 

resuelvan los problemas de habiLaci6n en M~xico, sin embargo,-



es un pequefio intento por1¡ue s~ vuelvan los ojos a ~stc tipo -

organizativo para que en un futuro se tome en cor1sideraci6n lo 

positivo de las mismas. Ruego al flonoral>le Jurado su compren-

si6n ante las deficiencias que pudiere tener el tratar el tema. 
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CAPITULO 1.-ANTECEDEKTES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS. 

En Móxico, tenemos como antecedentes los sefiolados por -

algunos t1istoriadores como Bernul Diaz del Castillo, Miguel -

J~e6n Portilln y otros, quienes afirman que durante la ipoca -

precolombina se tienen datos precisos sobre la existencia de -

comunidades, de tipo cooperativo, antre ellas, se encuentran -

la de los Aztecas y los Hayas preponderantemente. 

Estructuralmente, en su aspecto polítjco-social, éstas -

comunidades en L~rminos generales eran presididas por un cons~ 

jo conformado por personas de mayor edad, quienes se encarga-

bao de organizar las tareas a realizar y distribuir los produc

tos obtenidos en las labores e incluso establecían las normas_ 

y reglas que regirían tales conductas, con la fir1alidad de lo

grar la satisfacci6n de las necesidades tanto indlviduales co

mo comunales. 

Durante la 6pocn Colonial M~xico se vi6n infl11enciado por 

la serie de ideas y corrientes económicas prevalecientes pri-

mordialmente en el Continente Europeo, obtenidas por el fluir_ 

de la gente de un Continente a otro. 

De esta forma, las primeras cooperativas rcnlizadas en -

nuestro país, se debieron a los anarquistas de ese tiempo, en_ 

tre los cuales destacan: Francisco Zalacoasta, Hermenegildo Vi 
llaviccncio y Santiago Villanueva, todos ellos hombres del gr~ 

po de estudiantes socialistas, fundado en 1865, que organiza-

ron las Sociedades de Socorros Mutuos y colonias agrícolas de_ 
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tendencia colectiva. 

El movimiento cooperativistu scfialnd<l 1 pasa con posteri~ 

ridad a dicha etapa, por varios momentos y transformaciones -

de índole comunal: fue así cowo llegamos a la promulgación en 

1889, del tercer Código do Comercio Mexicano, con el que se -

impidió que las Cooperativas siguieran al ma1·gen de la legis

laci6n debido a que dich~· código reglamentó la organizaci6n y 

funcionamiento de las mismas con un criterio netamente merCan 

til. Lo anterior, aunque alejado de los principios sobre los_ 

que se fundaba el movimiento cooperativo en otras partes del_ 

mundo, a su vez le permitió prevnlecer hasta la actualidad -

con las condiciones conocidas de existencia. 

En el referido Código se establecía la formación de las 

Cooperativas s6lamente con miembros de escasos recursos, situ~ 

ción que motiva su escoso atractivo y fortalecimiento se de-

muestra con el registro de s51amente dos Sociedades d~ ahorro 

y pristamo y de tres Cooperativas de Cridito Agrícola entre -

los años de 1889 a 1892. No obstante lo anterior, tales coop~ 

rativas son un antecedente que permite durante la ipoca inde

pendiente y luego de transcurridos diez años de la promulga-

ción de la Constitución de 1917, la emisi5n de la primera Ley 

General de Sociedades Cooperativas, aunque el Cooperativismo_ 

había experimentado un nuevo a11gr desde el triunfo del movi-

miento Constitucionalista encabezado por Don Venustiano Ca---

rranza. 

La Ley además contituyó base posteriormente de la política 



económica al General Plutarco Elías Calles, Presidente que in

cluso al visitar el Continente Europeo recibe la influencia de 

las Cajas Raiffeisen, lo que di6 origen a que el 10 de Febrero 

de 1927 fuera promulgada la Ley General de Sociedades Coopera

tivas en ~16xico, ordenamiento jurídico de duración muy breve -

debido a la apareci6n de la hasta ahora vigente Ley General de 

Sociedades Coop~rativas promulgadas el 27 de Diciembre de 1938. 

Así, atendiendo la influencia recibidas por nuestro país, 

que le permite sentar los fundamentos para la creación de so-

ciedades cooperativas; es como podremos entender a grosomodo,

la evolución en nuestro d~rccho de las Cooperativas. A conti-

nuación se realiza un estudio que aunque breve pretende canee~ 

trar los origencs del coopcrntivismo y por ello nos permitimos 

señalar los principales representantes de las corrientes econ! 

micAs con las que ln Sociedad en estudio lograr~ tal avance. 

A).-LOS IDEALISTAS. 

Dentro de la corriente económica de los llamados ideal!~ 

tas, es importante señalar: a Claudia Enrique Rouvroy, Roberto 

Owen, Carlos Fourier y Luis Blanc. 

1.-CLAUDIO ENRIQUE DE ROUVROY. 

Claudia Enrique de Rouvroy, mejor conocido en la Econo-

mia como Saint Simón, nacido en Francia en el afio de 1760, de~ 

cendientc de una familia aristocritica y opulcnte, fu6 identi

ficado desde su niñez con las ideas de igualdad, libertad: y --
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fraternidad ya que durante esta etapa comporte sus enscfianzas -

de juego con compaijeros campesinos de la misma Francia que con

formaban la clase considerada como p1tupirrima. 

llabiendo crecido con tale$ ideas, renuncia a su título 

de Conde y a todas sus propiedades, no import6ndolc con ello 

el ser considerado en su Apoco como simple ciudadano ''bon ho--

me'', que significaba hombre poblre. Al llegar a diputado de la 

Asamblea Nacional Francesa su primer objetivo fué el de abolir_ 

los Títulos de Nobleza subsistentes. 

Una de las obras más importantes de Saint Simón es la de_ 

la ''Parábola", destacamos algunos puntos: '' ••. que si desapare

cieran del reino francés todos los nobles, rentintasi funcio--

narios públicos* el país resentiría su muerte, porque el pue--

blo francés es compasivo para con las desgracias de los dernás,

pero fuera de una cierta aflicción, todo seguiría igual la cco

nomia y la tranquilidad francesa en poco o en nada se perturba

ría; pero si por el contrario, fueran los sabios, los artistas_ 

y los industriales, sobre todos Estos últimos los qtie murieran_ 

o abandonaran el país aunque son muchos menos en nümero, los -

resultados serían diferentes totalmente'1 (1). 

Con ello desprendemos que Saint Simón, dirige su mirada -

finica y exclusivamente a la desintegración de la economía y la_ 

paz social que irremediablemente se vería alterada por la dcsa-

(1).-Rangel Couto, Hugo, "Guia para el Estudio de la ílistoriíl 

del Pensamiento Económico", México 1975, Ed. Limusa, P.155 
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pnrición de los industriales a quienes considera la clase so

cial base de la eiistencia de esta; recomienda además, un go

bierno de productores, industriales, ingenieros, agricultores 

y banqueros para la mejor administración de una sociedad. ya_ 

que los considera como el eje central de toda economía. 

Sostiene además, que a esta nueve forma de gobierno le_ 

correspondía la organización de la economía, sin una anarquía 

liberal que le provocara crisiB peri6dicamente, con esLas --

ideas Saint Simón surge como precursor de la Tecnocracia de la 

Planeación Económica. 

Fundador de su propia escuela, entre sus alumnos se de~ 

tacan Augusto Comte y Fernando Lessepe, quienes fundamentaban 

sus tesis en el colectivismo, en tanto que Saint Sim6n como -

apuntábamos, cimenta sus conceptos en el industr1alismo. 

Tanto Cornte como Lessepe, proponen poner los medios de 

producción a disposición de los trabajadores, creando un org~ 

nismo que dentro de su finalidad logre la elección de los di

rectores con más capacidad, para en su caso perfeccionarlos -

en el manejo de la empresa crc~da ~or ellos. 

Saínt Simón por su parte, concice la e~plotación como -

algo que no constituye un abuso, sino que se trala de un vicio 

inherente al sistema económico y dependiente de la propiedad_ 

privada, para lo cual recomienda la abolición de la herencia, 

alega11do que no deben de dejarse los instrumentos de produc-

ci6n que son tan importantes para la colectividad al azar del 
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nacimiento. Considera entonces que el Estado debería de ser el 

Gnico heredero y mediante un organismo parecldo al de los ban

cos oficiales se adjudicarían a los hombres más capaces los m~ 

dios de producción, situación que por otra parte aseguraría a_ 

todos los trabajadores un derecho igualitario en el uso de los 

instrumentos de trabajo, así como, pnrn convertirse en propie

tario de los mismos. 

Estos conceptos de lu doctrina de Saint Simón y sus alum 

nos (comte y Lessepe} 1 representan para el cooperativismo un -

principio de igt1aldad dentro de los valres que el hombre ha --

buscado para vivir en colectividad. Resulta imprescindible_ 

destacar el que para Saint Simón, no debe de existir la distill 

ción de clases sociales, ya que para él todos los sujetos de-

hen de guardar una misma posición. 

2.-ROBERTO OWEN. 

Roberto Owen, nacido en Gales, Escocia en el año de 1771. 

Debido a haber sido hijo de talabarteros, a la edad de nueve -

afios se ve e11 ld necesidad de ganarse la vida como aprcndís, -

lo que no le impide a los diecinueve llegar a director de una_ 

fábrica de algodón sltuada en Manchester, donde demuestra su -

talento en la dirección de organización al introducir una di-

vcrsidad de perfeccionamientos técnicos, lo que finalmente le_ 

permite convertirse en copropietario de 6sta cuando tan s6lo -

contaba con la edad de veintiún años. 
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A los veintinueve afias de edad abre su propia f§brica -

en New Lark, Escocia, en donde aplica los procedimientos téE 

nicos sefialados y organiza racionalmente el mejoramiento de -

la situación de los obreros, ello hace que su empresa se con

vierta en modelo de ltt Colonia, pues para entonces no exis--

tian las Instituciones habituales del mundo burgufis. 

Al visitar otros empresarios industriales el complejo -

industrial de New Lark y dnrse cuenta de las bases sobre las_ 

que operaba, tacharon a Roberto Owen de Filántropo desequili

brada, cuyo ejemplo no dchcria de seguirse. 

''Owen, ademfis de elevar el nivel de vida de sus trabaj~ 

dores, impulsó la canstrucci6n de viviendas; fund6 comités s~ 

nitarios; creó cajas de ahorro y de seguro; atendió o los hi

jos de los obreros ya que estableció toda clase de Instituci~ 

nes infantiles, tales como guarderías y casas de cuna; redujo_ 

asimismo la jornada de trabajo a diez horas anticipándose con 

ello media siglo a la Legislación obrera puesto que en ese --

tiempo en las demás fábricas las jornadas eran de diecinueve_ 

horas diarins .•• '' (2). 

Otra de sus destacadas aportaciones, lo fué su proyecto 

de lucha en contra de} paro obrero que en esa época hacía es-

tragos en Inglaterra, propiciada por la Revolución Industrial 

y por las condiciones en muchas de las ocasiones infrahumanas_ 

con que los trabajadores eran tratandos (con largashoras de -

trabajo, malos tratos, salarios sumamente bajos, falta de las_ 

más mínimas medidas de higiene y/o seguridad, etc.), que consi 

deró podría ser contrarrestado con la serie de innovaciones -

por 61 propuestas y mencionadas con anterioridad en el presente. 

(2).-Rojas Caria, Rosendo ''Introducci6n al Estudio del cooperA 

tivismo'', la. Edici6n, Hixico 1971, Ed. PorrGa e Hijos, -

Pág. 27. 
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pnra los trabajadores, así como también, crea los poblados e~ 

pecialcs construidos por medio del Estado, de los ciudadanos_ 

sobre las propiedades de la iglesia, tomadas como préstamo de 

capitalistas. 

En dichos poblados Owcn proponía, org3nizar lu produc-

ción y la distribuci6n colectiva de los productos, conducta -

que le ocasionó haber sido atacado por la burguesía, y poste

riormente haber sido obligado a abandonar su fábrica de New -

Lark y marcharse a los Estados Unidos de América. 

Ya en AmErica, Owcn, compra una finca de doce mil J1ect! 

reas, para establecer una asociación en la que el hombre hiba 

a liberarse de la explotación, cosa totalmente opuesta a las_ 

ideas prevalecientes en aquella época y que le acarrean el ro!!!. 

pimiento total con la burguesía, clase social que aparte de -

disentir con tales proyectos obstaculiza los mismos yu que -

Owen segfin sus detractores defendía con ello al comunismo de

bido entre otras cosas a exigir a quienes pretendieran ser -

colonos de su comunidad cumplieran con los siguientes requisi 

tos: 

1.-Saber leer y escribir, 

2.-No hacer prácticas externas de caricter religioso, y 

3.-Estar dispuesto a trabajar y consumir comunalmente. 

Llar:ia a la Colonia Nueva Armonía (New Armony), pero _és-

ta fracasa en pocos meses, debido mas que nada que todos sus i~ 

t~grantes querían trabajnr poco y consumir mucho,lo que no impide que 
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con base en las ideas de Owcn, surjan por otra pélrte en toda in

glaterra un sin nfimero de cooperativas, tanto de producción, -

como de consumo, fracasando e11 mayor cantidad las primeras. 

Ante tal fracaso, Owen risita a Mixico y solJcita al e~ 

tonces Presidente Don Guadalupe Victoria, las provincias de -

Texas y Coahuila, nsi como, un pristamo de un millón de pesos 

para crear un nuevo medio social en lo colonia que hiba a org.f!_ 

nizar. No obteniendo resultados en su petición regresa a· -

Londres desde donde insiste por tres ocasioens más fundando -

lo que solicitado en el ~iguiente argumento: "se trata de pr.!!_ 

vincias entre la RepQblica Mexicana y los Estados Unidos, que 

cstfin ahora colonizadas en circunstancias que pueden producir 

rivalidades y disgustos entre ciudadanos de ambos estados y -

que muy probablemente, en una é~oca futura, tcrminarian en -

una guerra entre las dos repúblicas •.• 11 (3) 

Jface un intento m~s y a insplraci6n suya, se crea en -

Londres en el afio de 1832, con unos mil artesanos 11 la bolsa -

de incrcambio de trabajo'' (*)Instituci6n de caricter coopera

tivo que fracasara también, debido a que los tenderos al darse 

cuenta que la bolsa producía ciertas mercancías baratas, pro-

(3).-Astudillo Ursua, Pedro, Lecciones de Historia del Pensa

miento Econ6mico 1 M~xico, U.N.A.M. 1978, Pfig. 119. 

(*).-''La bolsa de intercambio de trabajo'', era una especie de 

cooperativa, en la que sus miembros llevaban el producto 

de su trabajo y recibían a cambio vales por horas-traba

jo, que después cambiaban por otro producto. 
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cedieron n recibir de sus integrante de éstus vales a cambio 

de productos que la bolsa no tenía, los que canjeaban por -

mercancía de bajo costo y esto ocasio11aba la pirdida de la -

ganancia en la producción de los productos canjeados por --

otros de mayor valía. 

En el afio de 1833, Owcn tuvo la idea de unir los Sind! 

cato y Cooperativas en una sola orga11izacl6n y Lransformar -

con ello todo el país al Comunismo sobre bases cooperativis

tas, logra así que ingresaran a su proyecto mis de ochocie11-

tos mil hombres, que tuvieron poco interés en el proyecto -

pues, con sus ideas al propósito de lograr una huelga gcne-

ral. Con este intento, Owcn juega su último papel importa~ 

te en la historia. 

A pesar de los fracasos de Roberto Owen, es recordado_ 

esencialmente, debido a ser sus ideas no s61o de lndole abs

tracto y te6rico, sino m5s bien, pr5ctico, sentido este que 

permite considerarle junto con Carlos Fourier como Padres -

del Cooperativismo Moderno, 

3.- CARLOS FOURIER. 

Nacido en Francia en el afio de 1772, Carlos Fourier se 

estima como uno de ]os representantes mfis importantes del -

CooperntJ vismo en virtud de que es pionero de este tipo de -

corporaciones. 

Ubicado por sus doctri11as como Socialista, busca la s~ 

lucían a la problcmfitica social, a trav6s de la asociaci6n -

de seres humanos y na por el esfuerzo individual en forma e~ 

elusiva; por esta razón, Carlos Fouricr se empefia en conct--
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liar a la libertad con el m5s importante de los valores da -

la misma que con las formHs asociativüs. 

Bosndo en lo anterior, elabora un proyecto detallado de 

la organización de la Nueva sociedad, denominándole ''felanst~ 

rio'', que viene a ser una visi6n ut6pica de su orgnnizaci6n -

socialista. 

Ya que"el falansterio, viene a ser algo así como un 

gran hotel, destinado nl descanso y veraneo, en donde rcsult~ 

ba económico vivir. Cada falansterio tendría un edificio ce.!!. 

tral con todos los servicios en forma común y centralizada, -

que constaría adem5s de habitaciones ampfias n cuyo alrededor 

se crearían Jos campos agrícolas y los emplazamientos indus-

triales en una extensión de cuatrocientas hectfircas ... '' (4) 

Cada falansterio, estaría integrado por 1,600 personas, 

mitad hombres y mitad mujeres. Lo que lleva a pensar que en 

la tierra podría11 establecerse 2'985,984 falanstcrior, que a! 

bergarían una poblaci6n aproximada de 4,800 millones de habi

tantes. La Capital de la federación mundial de falansterior_ 

estaría ubicada en Constantinopla. 

En ¿ada falansterior, cada uno de sus habitante vivirla 

(4).-G6mez Granillo, MoisSs, ''Historia del Pensamiento Econó

mico", Ed, Esfinge, México 1983, Pág. 120. 
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en base a sus posibilidades económicas. Fourier al establ~ 

ccr estos diferencias, tal vez puso de manifiesto la división 

de trabajos calificados que conlleva que, a más calidad mejor 

pago y viceversa, sin que ello afectara la cantidad y ln ca

lidad de los servicios comunales. 

Por otra parte, define a la fábrica como una cárcel -

suavizada, puesl el trabajo asalariado es una nueva forma de 

esclavit11d y concluye que e11 lus sociedades socialistas don

de todos y cada u110 de sus integrantes sean duefios del pro-

dueto social, la propiedad colecLiva será el factor detcrmi-

nante del crecimiento de la producciñ. EnuncJa así, las si 

guientes condiciones para la organización del trabajo: 

a).-Rcparto general y equitativo del trabajo. 

b).-Distribución del producto entre trabajo, capital -

y organización. 

c).-La libertad de elección del trabajo. 

d).-El trabajo debe de proporcionar placer. 

e).-División del trabajo. 

f).-Libertad de variaci6n del trabajo. 

g).-Propiciar la competencia en el trabajo. 

Concibe además, la producción social descentralizada -

en forma de comunidades aisladas (falanges), relacionadas 

entre sí por la ayuda mutua y el intercambio de productos S,2. 

bran tes. 

Prevce la ganancia no inferior al 30%, que sería la r~ 
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partida entre los tres fnctoros de la producci611 1 esto es: -

3/12 al trabajo, 4/12 al capital y 3/12 a la organización. 

4.-LUIS BLANC. 

Luis Blanc, nace en Francia en el año de 1811, escribe 

en el afto de 1841 un folleto denominado 1'la organización ~el 

trabajo'', que aunque carecía de originalidad, debido a que PA 

ra escribirla se inspiró en las ideos de Saint Simón, Four1er 

y Owe, es considerado como un verdadero catequismo para los_ 

obreros, en virtud de su sencillez, brevedad y fácil enten--

dimiento. En 1848, la fuga del Rey Luis Felipe, por los --

días de la Revolución Francesa permite que Luis Blanc sea COE 

siderado como un auténtico representante de la clase obrera_ 

e incluso nombrado Ministro del Trabajo, puesto con el que -

le son otorgadas las facultades necesarias para organizar a 

la industria sobre bases cooperativas. 

Ade1nis LUis llldnc, es considerado como socialista nso

ciacionista porque propone la organización del ''Taller Social 1
', 

que viene a ser en realidad uno cooperativa de producción -

similar a la que conocemos hoy en día. 

Diferenciándose el taller común del taller social, en_ 

que éste es más democrático y más igualitario que aquél¡ que 

en el primero pueden ser elaborados varios productos y el s~ 

gundo en tanto sólo tiene la oportunidad de que se elabore un 

s61o producto que otros deber5n de comprar ... 11 (5) 

(5).-G6mez Granillo, Hoisis Ob Cit Pig 120-121. 
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Además el taller social de Luis Blanc, difiere de lns -

cooperativas de Owcn y Fouricr, porque éstos socialistas con

ciben la coope1·ativa mixta, esto es la de producción y consu

mo, en tanto que, Blanc sólo concibe la de producción, para -

cuyo funcionamiento requería: 

1'1.-Ln crenci6n del taller social, en cada una de las -

principales ramas de la producción, mediante pr~stamo propor-

cionado por el Estado. Pero recuperable 

diente pago de intereses, 

con el correspon--

2.-Distribución igualitaria entre sus miembros, misma -

que debería de darse n largo plazo y previa la educación y -

cambio de sus ideas y costumbres. 

3.-Durante el primer afio el Estado nombraría o los dirc~ 

tares, los que con posterioridad serian elegidos en una forma_ 

democrática y entre los mejor preparados. 

4.-Estar integrados cada una de ellos por socios traba-

jadores de un mismo oficio. 

5.-Los bcnef icios se harían en tres etapas: 

a).-La primera repartida entre los socios en forma igua

litaria y agregada al salario. 

b), -La BP~unda para ayuda a los socios en caso de enfer

medad, invalidéz o ancianidad. 

c).-Y la tercera como fondo para~umentar el equipo de 

trabajo, .. " (ó) 

(6).-Gómcz Granillo, Moisés, "Breve historia de las Doctrinas_ 

Económicas", 7a. Edición, Ed. Esfinge, México 1977, Pé.g,122 
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De lo anterior, resulta importante resaltar la similitud 

de las ideas de Blanc con las incorporadas a nuestro derecho,

por una parte, que el Fondo de ayuda a los socios en cuso de -

enfermedad, invalidiz o ancianidad, en la actualidad se cncue~ 

tra contemplado en nuestra Ley General de Sociedades Cooperat! 

vas, pero bajo la designación de Fondo de previsión Social, -

en tanto que por lo que hace al fondo tambi6n propuesto por -

Blanc, que seria de~tinado al aumentar del equipo de trabajo en 

la actualidad es denominado en la Ley de referencia como Fondo 

de Acumulación. 

Por otra parte Blanc, al referir que el Estado debería -

de ser el banqu~ro de los pobres, se constituye en precursor -

del socialismo de Estado. 

En Mixico estas ideas referentes a los talleres socia--

les 1 durante el gobierno del General Lázaro Cárdenas fueron tQ 

mados en consideración, con la finalidad de dar un fuerte im-

pulso al movimiento cooperativo de su época, creándose de esta 

manera: 

- El decreto de 1935 modificando el crédito popular. 

- La Ley de 1937, creando el Banco Nacional Obrero de F.Q. 

mento Industrial. 

- La Ley de 1941, que liquid6 el Banco Nacional Obrero de 

Fomento Industrial para formar el Banco 1de Fomento Cooperativo 
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B).-LOS REALIZADORES. 

1.-Carlos de Guide. 

Carlos de Guide, Profesor de la Universidad de París y 

fundador de la escuela de Nimes, es considerado como de la CQ 

rriente de los realizadores, debido a que su meta prir1cipal -

lo fué la socialización de la economía, a través del coopera

tivismo, pese a inclinarse por las cooperativas de consumo, a 

las que consideraba de mayor importancia, pues en ellas el e~ 

pita! no se suprime por pasar a ser un simple instrumento de

trabajo que a final de cuentas e otorgaría como salarlo al -

asociado. 

De sus ideas destacamos: 2quc la cooperación no debe li 
mitarse a organizar asociaciones aisladas, porque ello signi

ficaría caer en el individu~lismo. La revolución deberi ser -

completa, mediante la organJ.zación do una amplia rod de dive~ 

sas cooperativas, en cuya base se encuentra el consumidor el~ 

ve de la nueva organización, personaje que n~nca a significa

do nada y debe serlo todo. Dentro del orden económico actual, 

la producción no est5 al servicio del consumidor, hecho que -

p~opiciil la demanda del productor, debiendo hacerla en función 

de las necesidades sociales •.• '' (7) 

Así, su plan cooperativo comprende tres etapas: 

!.-Organización de cooperativas de consumo, e11 cuyo pr2 

(7).-G6mez Granilla, Noíses, Ob. Cit. Pags. 221-222 
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grama de trabajo, a la ycz figuran J punLos: 

a).-Constitución de fcdcrncio11cs cooperativas. 

b).-Apertura de ,almace11es en escnla mayor, con dinero -

obtenido de los beneficios <lllC ellos a su vez obtengan, y - -

c).-Compra de mercancías en gru11 escala. 

2.-Crenci6n de cooperativas du producc16n y filiales a_ 

las cooperativas de consumo, con el (in de dudicarse a la- ma

nufacturu de bienes. 

3.-Adquislción de tierras, a efecto de obtener produc-

tos agrícolas en forma cooperativa. 

De lo que es importante, dejar precisadas las ventajas_ 

de la producción cooperativa, l~s cuales so11: 

-Producción al servicio del consumo. 

-Eliminación de intermediarios. 

-Organización y libre intercambio entre las cooperati--

vas de los Países, para comprar lo que resulte más barato. 

-La toma de posesión de los medios productivos por el -

trabajador. 

2.-FEDERICO G. RAIFFEISEN. 

El burgomaestre Prusiano, Federico G. Raiffcisen, adem5s 

de formar parte de la corriente de los realizadores, conjunt~ 

mente con lfcrman Schudlze-Delitzsch, es co11sidcrado como org~ 

nizador de los criditos cooperativos alemanas. Estos pensa-
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dores formulan y especifican los métodos que han hecho posi-

blc el 6xito bnnc11rio de la cooperaci6n. 1'Ambos vieron sufrir_ 

al pueblo Alem~n por la falta de cr5dito, consecuencia acarre~ 

da por la crisis que barrió a Europa, después de las guerras_ 

Napolc6nicas. El campesino y el pequcfto artesano eran entonces 

victimas del prestamista. El trabajador no era capaz de eco11~ 

mizar y de desarrollar cr6dito para los tiempos dif [ciles. De 

esta manera, Schudlze organizó el trabajo social y recreativo 

entre los trabajddorcs de la Ciudad. Les ayud6 a formar un -

fondo de previsión para los momentos de 11ecesidad. Y luego, -

con los zapateros y carplnt~ros, form6 una asociaci6n para -

comprar materias primas. Un paso natural hacia delante fué p~ 

sar de la adquisición de materias primas a la adquisición de_ 

dinero. En 1850, establece la primera asociación de Crédito, 

Gradualmente, nace de esta forma de organizaci611 el si~ 

tema bancario de la cooperaci6n. El m~tado de Schudlze, esti

mula el ol1orro entre sus miembros. La idea que lo impulsó fué 

la de asistir a los productores, tales como artesanos 

dores proporcionafindoles cridito mutuo ... '' (8) 
lnbr~ 

Así, uno de las características más sobresalientes de -

los bancos Schudlze-Delitzsch, es que presentap el aspecto ya 

típico que anteriormente, y afin en la actualidad, tienen alg~ 

nos bancos, tales como: ventanillas con barras, empleados y -

los demfis avíos del edificio bancario. 

(8).-James J>eter, Warbasse, ''Democracia Cooperativa'1
, Ed. Atal~ 

ya, Buenos Aires, Argentina 1945, Pág. 92. 
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Por su parte Federico G. Haiffcisen, en el afio de 1846 -

funda una sociedad cooperativ;1 de cons11mo; en 1U49 una organi 

zaci6n de pristamo integrada por ci11da(tanos acomodados, pero_ 

los elementos de caritativo colaboración q11c predominan en es

te tipo de sociedad fueron u11 serio motivo d~ dcb1l1tam1cnto; 

en 1869 reorganiza una socieda1t para proveer de cr~dito rural_ 

a los vecinos, seg6n el sistema de ayuda mutua entre habitan--

tes cercanos. 

Los bancos Raiffciscn, se orientan especiolmcntc hacia -

el desarrollo de su sistema de zonas agrícolas, de ahi que se_ 

le considere como ya se dijo podre de las coo¡1~rntivas dentro_ 

del régimen rural de Alemania. 

2.1.-LAS CAJAS RAIFFEISEN. 

Gracias a que Raif fcisen en 1849 crea la primera socie

dad de ayuda a los agricultores necesitados, permito que con -

el tiempo tal actitud se extienda prncticamente a toda clase -

de sectores, pues funcionaba de acuerdo con los principales -

cooperativistas. Ello permitía el agrandamiento de los cajas_ 

de ahorro (mejor conocidas como cajas Rai(feisen) y liberar -

además al pequeño agricultor de los altos créditos usuarios de 

avío e hipotecílrios ya que adopta los principios cooperativos_ 

de vender y comprar en común, productos agrícolas e inclusive_ 

materias primas. 
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En las cajas da la bienvenida a todo mundo y recibe co-

mo miembros a los que llama recomendados y presentados por sus 

vecinos, así ne> tengan un centavo. El prestatario debe de ser 

un miembro de la sociedad, el uso a que habría de destinar lo_ 

solicitado, debería ser ciertamente conocido y aprobado por la 

comisión de préstamo. El dinero se presta según sea el carác

ter de la peraona, por nadie mejor conocida que por su vecino, 

y pagando intereses. El interés recibido del prestatario se -

usa para hacer frente a algún crédito, deterioro o desvaloriz~ 

ción que el capiLal aportado pudiera sufrir, los depósitos re

ciben intereses, pero a una tosa más reducida de la que se ca~ 

ga por préstamo. 

Así, pequeños depositantes, niños, mujeres, ancianos, -

obreros acuden con sus sumas pequefias, con su libreta de dep6-

sito a dejar sus ahorros. El que necesita dinero se dirige al_ 

comiti de pr~stamos cuando ha de requerirlo. Algunos veces el 

representante ejecutivo que lleva los libros recibe un pequefio 

sueldo. 

Con estos comienzos y al margen de estas prácticas, ha -

crecido el movimiPnto de las cooperativas q11e se desarrollan -

en todos los paises y logrado sacar al campesino de situacio-

nes de miseria infundiéndole seguridad y proporcionándole cieL 

to biúnestar. 

La forma más práctica y corriente, es la de pagar una --



tasa fija de intcr5s sobre lil cantidu1I, devolver pl excedente 

neto al depositante, redt1cir la tasa de inter~s en bcncfJcio_ 

del que toma prestado a medida que crece ese cxce1lente y con

seguir que tanto el qu0 presta como el que pide prestado, se_ 

hagan miembros de lo organización. 

El control de los bancos cooperativos es demócratico y_ 

está en m~nos de los socios. Lu mayor parte de Jas opcrnciO

nes se realizan con los propios miembros. 

Los reducidos gastos generales hacen posible por este_ 

sistema la devolución a los socios depositantes de la mayor -

parte de Jo que como prestatarios pagan en concepto de inter6s. 

3.-HERHAN SCUUDLZE-DELITZSCU. 

Herma11 Schudlze-Delitzsch, de origen Alemfin y ubicado -

dentro de la corriente de los cooperativistas integrales, cu

yos m~ritos como ya se ha indicado, fueron el de haberse dcd! 

cado a la creaci6n y direcci6n de las cooperativas de crfidi-

to. 

''En estas Cooperativas se dijo q11e para Ja bote11ción de 

un cridito era necesario que el prestalario fuera uno de sus -

miembros, así como que la comisi6n aprobara el prfstamo y uso que 

debería de tener.Esto hacia en atenci6n tambien de la persona, que 

lo solicitara¡ en virtud de encontrarse Jntcgradas por pequeños i~ 

dustriales y artesanos perteneciente~ a la clase media que vi-
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vía en las Ciudades Alemanas. 

Tanta fuerza y prestigio adquirió el movimiento organi-

zado por Schudlzc, que el Parlamento Prusiano, se vió obliga

do A co11cedor la aprobación del C6digo Cooperativo propuesto_ 

por 11 ... " (9) 

4.-BERNARD LAVERGENE. 

Economista Francés, partidario del Cooperativismo Ber-

nard Lavergene sefialó: ''que el hombre, por el hecho de ser -

consumidor, tiene derecho a participar, ya sea directa o ind! 

rectamente en la fabricación de lo que consume, este punto d~ 

vista lo lleva a pensar que hastn los servicios pfiblicos pue

den organizarse en (arma precisa a una cooperativa. 

Con ese pensamiento, da la pauta del por qué se consid~ 

ra de suma importancia a la sociedades cooperativas de consu

mo, ya que el socio consumidor gana en bienes y servicios en_ 

efectivo. 

El co~perativismo integral, invoca como concepto moral_ 

la solidaridad. Doctrina que se ha desarrollado al margen del_ 

cooperativismo. ha servido de filosofía a varias escuelas ---

econ6micas a un partido político, entre otras corrien---

(9).-Gómcz Granillo, Moíses, ''Breve Jlistoria de las Doctrinas 

Económicas'', 7a. Ed.,Editorlal Esfinge, Hix. 1977, P.122 
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tes en!!_oude la solidaridad significu 1 por una parte indepen-

dencia de los hombres entre si; y por Ja otra constituye un -

ideal o regla de conducta ... '' (10) 

Para las cooperativas, la solida1·idad es u11 medio educ~ 

tivo y a veces una forma jurídica. En suma, el cooperativismo 

tie11e como finea la abolici6n del intcrcediarismo y la reali

zación del justo precio. 

5.-LAS COOPERATIVAS DE ROCHDALE. 

El poblado de Rochdalc, se encuentra próximo a la Ciu-

dad de Manchester 1 condado de Lancaster, Inglaterra, es cons! 

derado como la cun~ del co0perativismo moderno, debido a que_ 

el 24 de octubre de 1844, 28 tejedores encabezados por Carlos 

Ho~arth, registraron la singular sociedad que denominaron --

''Equitable Pioneers of Rochdale 11
, que significa '1 los justos -

pioneros'', que se encontraba constituida de acuerdo con las -

Leyes de mutualidad (Friendly Societies Acto), existentes en_ 

esa época. 

"Esta sociedad fué formada por motivo de las consecuen

cias que como efectos de la rcvoluci6n industrial s11f rieron tales 

tejedores, diendo así como se organizan y deciden abrir su peque

ña tienda ubicada en Tead Lade, esto aún cuando como mercancía 

tan sólo tenían una poca de mantt?ca, mantequilla, harin<t <le --

(10).-G6mez Granillo, Moíses, Ob, cit., Pags.222-223. 
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trigo, azGcar y avena, adquirida con el capital reunido. Tu

vieron que invertir 14 Libras para l1accr el pcqucfio Stok. 

Aunque se vieron en la necesidad de realizar compras -

de mercancías en pcqucfins cantidades en detrimento del precio 

y calidad, estos probleruJs tuvieron que ser saldados; algunos 

socios tenían cuentas pendientes con sus viejos proveedores_ 

y por ello no se atrevían a realizar compras en los almacenes 

cooperativos¡ las mercancias ofrecidas en el almacfin cooper~ 

tiva eran de baja calidad y en ocasiones a un precio más alto 

que el de otras tiendas, lo que hacia qu,! algunos no compra

sen en dichos lugares buscando en donde les resultara m5s b~ 

rato, pensando en su propio beneficio y no e11 el com6n. 

Al terminar et año de 18t+S, la cooperati\•n de Rochdale 

tenía 74 miembros y un capital integrado de 1R6 l ibrns¡ los_ 

n&gocios del afio alcanzaron a 710 libras. El pueblo de Roch

dale t~nia entonces 25,000 habitantes. 

Los pioneros inspiraban a realizar ~ c11mpli1· con estas 

reglas: 11 ofrccer las provisiones de mejor calida1I que se pu

dieran conseguir y dar el paso a la medida cxocta'1
• No pe--

dían ni daban ninguna clase de cr5dito 1 oponi~ndose a las -

deudas de la clase trabajndora. 

Posteriormente ne cambia el nombre a la sociedad y al_ 

mismo tiempo se consiguo una licencia para poder vender ---

otros productos y con las que ya tenían, se habla aumentado_ 

el capital. 
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Cada uno de los que deseaban asociarse, dchia11 hacer a~ 

to de presencia en ln noche de la incorporación y declaror su 

voluntad de tomar cuatro acciones de una libra cada una y pa

gar un depósito no menor de 3 pefiiques por participación pa-

gar tumbi~n no menos de 3 pchiqucs por semana en adelante y -

ceder los intereses y economías excedentes que les pudieran -

corresponder al fondo social, hasta que se acumulara en su -

cr5dito una suma igual al valor de sus cuatro acciones. Y -
pagar además un chcljn. Un miembro entraba ya a la coopera-

tiva con la simple conformidad de reunir cuatro libras hacicn. 

do sus compras én el almacén común. ,\doptaron el plan de e.n. 

tregar las economíns sobrantes a los que hubieran hecho com-

prils en la cooperativa. 

Los trabajadores de Rochdalc, podían haber sufrido una_ 

derrota como es corriente que la sufra el pobre, pero no fué_ 

así, sino que se inició una nueva era económica, un método -

distinto de organización industrial había sido descubierto, -

se halló un medio de confiar en la exactitud de las medidas 

en el juego limpio de los platillos de la balanza. 

La historia de los fundadores reveló que este resultado 

vino a lograrse por pura casualidad, sus planos eran consti-

tuir una comunidad de trabajadores, deseaban establecer una -

asociación de productores. Los propósitos que tenían en vista 

al organizar el almac~n cooperativo, eran los de hacer durar_ 

m~s los salarios y reunir así un capital para actuar como pr~ 

ductores. Sus planes se malograron debido a una circunstancia 

vender a los precios corrientes en el mercado. Esto, trans(oL 
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maba el movimiento cooperativo en una asociación de consumid~ 

res •.. " {11) 

A pesar de ello, la alianza Cooperativo Internacional,

fundad~ en 1895, considerada como el miximo organismo del mo

vimiento cooperat1vo mundial, en su XV Congreso celebrado en_ 

septiembre de 1937 en la ciudad de París, adoptó los 7 princi 

pies cl§sicos, conocidos como: ''reglas de oro de la coopcra-

ción", en lo~> que los pioneros de Rochdale establecieron los_ 

cimientos de la ideología cooperativa moderna y que aún cuan

do se encuentran contenidos dentro de todo lo referido e las_ 

cooperativas de Rochdalc, reglas que se considera importante_ 

precisar en los siguientes términos: 

!.-Igualdad de los socios. 

2.-Libre asociaci6n. 

3.-Dislribución de los excedentes obtenidos en propor--

ción a las operaciocns realizadas por cada socio. 

4.-Intcrés limitado del capital. 

ñanza. 

5.-Vcntas del contado a los socios. 

6.-Meutralidnd política y religiosa. 

7.-Educación cooperativa y fomento integral de la ense-

(11).-James Petcr, Warbassc, "Democracia Cooperativa", Buenos 

Aires, Argentina 1945, Ed. Atalaya, Pág. 75 



31 

CAPITULO II.-LEGISLAC!ON JURIDICA QUE CONTEMPLA Y REGULA 

A LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS. 

A.-LEGISLACION CONSTITUCIONAL. 

Como se afirmara en el capítulo I, el inicio de las coo

perativas, ya de consumo o de producción, en México tuvieron -

como base de su organización la influencio recibidas del exte

rior, primordialmente del continente Auropeo, puesto que era -

en ese lugar donde una serie de ideas y corrientes económicas_ 

tuvieron un gran auge. 

''Con tales organizaciones, .se prentendla brindar la ayu

da necesaria a la clase trabajadora para sacarla de las paupé

rrimas condiciones en que aquel entonces se encontraban. De -

esta manera, en nuestro país las primeras ideas cooperativas -

fueron realizadas por los anarquistas, entre los que se desta

can: Francisco Zalacoasta y Hermencgildo Villaviccncio, quienes 

organizaron las Sociedades de Socorros Mutuos y colonias agrí

colas de tendencia colectiva. 

Tras una serie de movimientos de índole coopcrativitila,

en México y precisamente en el año de 1889 se llegó a la pro-

mulgaci611 del tercer C5digo de Comercio que orgnniza con un 

criterio netamente mercantil la cooperativa aunque alejado con 

ello de los principios sobre los que se fundaba el movimiento_ 

cooperativo en otras partes del mundo. 

Nuestra Carta Magna, promulgada en el afio de 1917, en --
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forma casual y tangcnsial en sus artículos 28 pfirrafo 4o. (hoy 

7o.) y 123 a¡iartado 11 A'', Fracci6n XXX, se refiere ya a las co2 

perntivas. 

En efecto el Párrafo séptimo del artículo 28 Constituci~ 

nal, contempla en dos de las varias excepciones que este con-

tiene y las relnti~as a: la primera en favor de las asociacio

nes de trabajadores y la segunda en apoyo a las asociaciones o 

sociedades cooperativas de productores que en defensa de sus -

intereses o del interés general, vendan directamente en los -

mercados extranjeros los productos nacionales o industriales -

que sean la principa1 fuente 1lc riq11cza de la regi6n en que se 

produzcan y que no sean articulas de primero necesidad, siem-

pre y cuando se encuentren bajo la vigilancia o amparo del Go

bierno Federal o de los Est;1dos y previa autorización que al -

efecto se obtenga de las legislaturas respectivas en cada caso 

en esta hip5tesis jurídica, Ja ConslitucJón no lns considera e~ 

mo monopolios. 

Ambas excepciones no son mas que la rivalizaci6n de la -

libertad de asociaci6n, consagrada en el artículo 9o. Constit~ 

cio11al,y a su vez revitalizan y consolidan la libertad de sin

dicaliznción plasmada en el artículo 123 de la Constitución G~ 

neral de los Estados Unidos Mexicanos, en su aportado ''A'' Fra~ 

cL611 XVI. 

Ambos supucslos 1 surgieron al color de las discusiones -

del Constituyente y a iniciativa de la diputación Yucateca (cll 

tre quienes destacan C. Alonso Romero y C. Espinoza) que por -
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ello fuera tildada de conservadora; ya que con ella los rofer! 

dos legislndores, tenían la jntcnción de fortalecer constitu-

clonalmontc la existencia de la Comisión reguladora del merca

do del llcncqu6n, que reunta ;1 los productores de ncento capit~ 

lista, para lograr lofi precios competitivos del ixtle en el -

mercado i11ternacional. 

I)or ot1·a parte, se ha afirmado que el Congreso Constitu

ycnt~ de 1917 utilizó la locuci6n 11 Soc1edadcs Cooperativas de_ 

Productores", como sinónimo de asociaciones de productores. Y_ 

que los miembros de tan trascendental parlamento jamás preten

dieron ubicar al cooperativismo, como fenóm~no económico, den

tro del margen constitucional y con la categQrin de un factor_ 

real de poder .•. ''(12) 

A este respecto, nuestra opini6n es que el Constituyente 

de 1917, tenía claron conocimiento de lo que era una cooperati 

va y de cómo funcionaba ésta, nún cuando fu~ra posible que de~ 

conociera la distinci6n técnico-jurídica de ambas figuras. O_ 

bien, que no fuera del todo manifiesta y patente, pero sí re-

cóndit~ y l3tcntc, la consideración riPl cooperativi~mo como al 
ternativa de un nuevo orden económico 

media entre el colectivismo de Estado 

social, como vía intcL 

el Capitalismo. 

(12).-Rodarte Salís, Juve11tino, ''El estudio del derecho Coope

rativo Mexicano", Tomo XXXI, N0.119, Revista de la Fa

cultad de Derecho de Mixico, U.N.A.H.,Mixlco, Mayo-Agos

to 1981, Pág. 508. 
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Para corrobar lo asentado, a continuación se transcri

ben algunos pasajes relativos de este memorable debate: 

'' .•. Si lo que los agricultores Yucatecos han hecho en e~ 

ta forma cooperativa establecida últimamente, lo hicieran los 

productores de los otros Estados con sus principales productos 

cuando se trata de exportar ~stos al extranjero, seguramente se 

obtendría en lodd la nación una utilidad no raenor~ de ochenta -

a cien millones de pesos al año¡ este dinero,entrando en cir-

culaci6n, nos traería desde Juego una prosperidad efectiva --

(Dictámen 29, sesión ordinaria, 12-01-1917). 

Es una institución que defiende, precisamente los intcr~ 

ses, tanto de los agricultores en pequefio como et1 grande esca

la, es una intitución verdaderamente henifica, aceptada como -

aplauso en el mundo entero (Intervensi6n del C. Espinoza 46a.

sesión ordinaria, 17-01-1917). 

La comisión reguladora del mercado del Hencqu&n no es -

mis que una sociedad cooperativa de productores (intervensi6n_ 

del C. Alonso Romero 46a, Sesión ordinaria, 17-01-1917). 

La comisión en la 19a. sesión ordinaria, verificada la -

tarde del viernes 12 de enero de 1917, prcsent5 a la Jfonorable 

Asamblea el art!culo 28, con la adición propuesta por la dipu

tación yucateca, en la que se hacia referencia a las nsociacl~ 

nes de productores, 
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ria, celebrada el 17 de enero de 1917. mostró a dicha Asamblea 

un proyecto del artículo 28, en el que introduce los reformas_ 

sugeridas; tenida el párrafo tercero a las asociocioncs de --

trabajadores (libertad de asociación) y modifica el párrafo si 
guientc o cunrto, en el sentido de aludir a las cooperativas -

además de las asociaciones de productores y en dichos términos 

se aprobó el artículo 28 Constitucional. 

Sin duda, el ilrticulo 28 de nuestra Ley Suprema, entrafia 

lineamientos fundamentales, rectores de la Política económica 

del país. que conforma el nue:vo Derecho Constitucional econúmi 

ca, abandona un liberalismo decimonónico para subordinar al ill 

ter~s de la sociedad, los privilegios del individuo y estable

ce matices que son muestras de un r~gimcn de economía mixta en 

el que concurren los sectores pfiblicos 1 privado y social 1
' (13) 

Asimismo, "debemos recordar que a fins de 1978, se refoL 

có el primer párrafo del artículo 123 de nuestro Código Políti 

co, en virtud del cual, las Sociedades Cooperativos devinieron 

como formas especificas de organizaci6n social para el trabajo. 11 

(14) 

En seguimiento de tal modificaci6n y luego de transcurr! 

dos tres afias, a iniciativd del Ejecutivo Federal, fu5 claLorA 

(13).-Cervantes Ahumada, Raúl y Otros, 11 La Reforma de la Legi~ 

laci6n Mercantil'', Ed. Porrfia, S.A., Mfixico 1985, Pfigs.-

233-234. 

(14).-Diario Oficial de la Federación, 19 de diciembre de 1978. 
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do un proyecto de Ley General de Sociedades Cooperativas, que_ 

formaba parte del Plan Nacional de Fomento Cooperativo que a -

su vez se hallaba inmerso en el Plan Global de Desarrollo del_ 

pasado sexenio. 

Es en aste proyecto en el que como una de sus finalidl1-

des, se perseguía el incorporar a lo~ trabajudorcs no asalari~ 

dos del país y a la cooperativa como forma de organización so

cial para el trabajo, a la din~micn y o los objetivos del sis

tema alimentario mexicano. 

Acto seguido se destocan algunos de los aspectos de la -

Ley q11e me han despertado inter~s: 

-Declara que los preceptos contenidos en dicho Ley, son_ 

de orden público e interés social. 

-Define a las sociedades cooperativas como organizacio-

nes para el trabajo o para el consumo, sin que se persigan fi

nes de lucro, en acatamiento a lo dispuesto por los Artículos_ 

Constitucionales 28 pcnfiltimo Pirrafo y 123 Párrafo lo. 

B.-LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS. 

Precursor legal de Jos cooperativas, es el Código de Co

mercio de 1889-1890, puc~Lo que e11 sµ capítulo VII, les dedic6 

22 preccpLos y las considor6 sociedades mercantiles, al punto_ 

de confundirlas con las socicdadc~ anónimas, pues lcr permitía 

constituirse con responsabilidad limitada o ilimitada, ya que_ 

no les da un tratamiento especial. 
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Una vez separada del Código de Comercio, "ln primer.:1 ley_ 

singulnr de sociedades cooperalivns, busca apartar la institu

ción de los propósitos de lucro y de las mercantiles, peculia

res de las sociedades comerciales, reguladas por el Código de_ 

Comercio de 1889, e i11tcntn propiciar un ambic11te legal afina_ 

la doctrina cooperntiva .•• 1' (15) 

''Acogió ~l sistema Raiffeisen, para las cooperativos agri 

colas y de Herman Schuldzc-Delitsch, para las industriales 1 -

particularmenLc por lo q11e respecta a la responsabilidi1d de -

los socios que se estahlecia solidaria, licitada o ilimitada,

ª semejanzade los métodos mencionados. 

Determinó, que lns disposic~oncs correspondientes a las -

cooperativas de consumo, se rigiesen por el Código de Comrcio. 

Sin embargo, esta ley no result6 todo lo perfecta que se 

deseaba, amén de que el legislador no derogó del Código de Co

mercio, los articulas relativos a dicha figura. Ello dió ori-

gen a que el 30 de mayo de 1933, apareciera un nuevo ordena--

miento notablemente mejor al anterior, pues, además de colmar~ 

lagunas ·y enmendar deficiencias, introdujo, importantes inno-

vacions que merecieron el encomio de propios y cxtrafios; pues _ 

trató de ~justarse a los postulados clásicos de la ideología -

cooperativa; encnuz6 los imperativos sociales¡ reanimó el cspi

rítu cooperativo; aceptó preceptos contenidos en legislaciones 

extranjeras e incorporó ideas que conformaban el anteproyecto. 

(15).-D.O.F., 23 rie febrero de 1927. 
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de ley sobre sociedades cooperativas de octubre de 1829 •.. " 

(ló) 

Aun de haber resultado de muy buena calidad la Ley de --

1933, se promulg6 en el afio de 1938 un nuevo orde11amiento so-

brc cooperativas, al mismo tiempo que su reglamento, esto sin 

duda con la finalidad de mejorar la anterior Ley. 

Por otra parte, el 7 de octubre de 1981, fué creado el -

proyecto de Ley General de Sociedade5 Coo1lerativas, que reali

zo los ajustes necesarios respecto a la Secretaría de Trabajo_ 

y Previsi6n Social, dado que ella es la facultada para aplicar 

dicho ordenamiento, esto de conformidad con la Ley orgfinica de 

la Administruci6n PGblica Federal 1 y para fomentar el coopera

tivismo en coordinaci6n con las dependencias del Ejecutivo Fe

deral y las entidades del sector paraestatal, a trnvós de una_ 

comisión intersccretnrial. Sin embargo, al momento de listar_ 

aquóllas, se dejo alguna3 que la propia Ley de la Admtnistra-

ci6n pGblica hace int~rvcnir en esta materia. 

De esta manera a mi particular criterio considero que 

los puntos m5s im¡1ortantes de esa Ley, so11 los siguientes: 

-El cooperativista debe ser persona física, ya que para_ 

ser miembro de u11n cooperativa de prnducción la Ley sefiala esa 

condici6n indispensable, además de que sea miembro de la clnse 

(16).-Salinas Puente, Antonio, ''Derecho Cooperativo'', Ed. Coo

perativismo, México 1964, Pág. 103. 
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trabajadora; asímismo precisa que tenga la calidnd de consumi

dor o usuario de los productos o servicios que a truv&s de la 

misma se obtengan (Artículo lo., Fracción I de la LGSC). 

-Las cooperativas, son sociedades mercantiles, que por 

su forma están sometidas a la legislación mcrcantll, en todo -

lo que no cstd previsto expresamente por las dispo5icioncs. es

peciales sobre cooperativas. Asimismo, las sociedades cooper~ 

tivas tienen actividad social que se presto exclusivamente en 

favor de sus~ocios, que sólo responden limitativamentc por 

las operaciones~ociales. 

Los conceptos de trabajador y de consumo, tienen un con

tenido social, cuya precisión viene del campo de la economía y 

del Derecho del Trabajo, que posteriormente en el Capítulo re

lativo se trataran más a fondo. 

En las bases constitutivas de las cooperativas, deberá -

mencionarse la denominaci6n y el domicilio de las cooperativas, 

donde pueden figurar, cunlquiern de las siguientes palabras: -

cooperación, cooperadores u otros similares reservadas a las -

cooperativas sujetas a las disposiciones de lo Ley General de_ 

SociedRde~ ~ooperRtivas (Art. 4o. en su Fracci6n I). En todo 

caso debe agregarse a la dcnominaciórl social las palabras '1so

ciedad cooperativa limitada'' o las de ''sociedad cooperativa s~ 

pl~mentada'' o bien sus siglas S.C.L. o S.C.S., porque su omi-

sión puede implicar la responsabilidad ilimitada de los miem-

bros que conforman la sociedad cooperativa. 
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-Una de las limitativas de toda sociedad cooperativa, lo 

es el.hecho de que no pueden desarrollar otra u otras actividA 

des rnús que por la que fueron creadas y legal~cnte autorizadas 

(art. So. de ln LG.S.C.) 

Su capital social d~ toda cooperativo estar5 formedo por 

las aportaciones de sus~ocios, por los donativos que reciba y_ 

con el porcentaje de los rendimi~ntos que se determinen parn -

incrementarlo (Art. 34 de la LGSC.). Capital que la Ley en es

tudio, en su artículo 36, cxíge a cada socio~uscriba al incor

porarse a una sociedad de esta indola, ¡1or lo menos en un cer

tificado de aportación, del que podri exhibir como mínimo un -

10% de su valor, que deberfi de enconrarse expresado en las ba

ses constitutivas (esto en relación también con el articulo 

60. en su Fracción V de ln Ley de Sociedades Merca11t1les). 

''Ninguna ~ocJedad podr5, p1Jcs, cnnstituirse a menos que_ 

los socios aporten un capital determinado 1 ya que este es pre

supuesto necesario parn el nacimiento y funcionamiento. Su piL 

dida, en la proporción que la Ley establece, produc~ la disol~ 

ci6n de la sociedad ... '' (17) 

-Los certificados de aportación, scr5n nominativos, indi 

viduales y de igu.11 Vdlor, así coco inalterables y s6lo trans

feribles, cuando e1 cedente sea titular de más de un certlfic~ 

do (cosa que al asociado no le concede tener mis que un voto,

por encontrarse en igualdad de derechos y oblicaciones para --

(17).-De Pina Vara, Rafuel, ''Derecho Mercantil Mexicano'', 17a. 

Edici611, Ed. Porrfia, S.A., Mixico 1984, Pigs. 57 y 58. 
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con los dcm6s nsociados)o cuando el cesionario tenga el carfic

ter de socio (Art. 11 del R. de la LGSC), pudiendo por ello -

ser considerados títulos-valor. 

-Los rendimientos obtenidos en sociedades de ésta índole 

debcrdn de repartirse n prorrata entre sus Lntrgrantcs, en ra

z5n del tiempo trabajado por cada uno, si se trata de coopera

tivas de producci6n y de acuerdo con el monto de operacion~s -

realizadas con la sociedad en las de co11sumo. 

-En tanto que, las demás sociedades mercantiles pueden -

contituirsc como capital variilblc y con una d11ración definida_ 

que sus socios pueden pactar libremente, tenemos que las soci~ 

dDdcs cooperativas, lo deberán de hacer siempre por tiempo ín

definido y como capital variable. 

-Dentro de la organizaci6n interior de toda sociedad meL 

cantil, encontramos en lo particular que por ser considerados_ 

como personas morales, obrany se obligan por medio de los ór-

ganos que las representan. Organos, que dcbcrin de ser su~al~ 

dos en la escritura constitutiva n que se ha venido haciendo -

preferencia en el presente capitulo, por ser al igual que el e~ 

pital social, de suma importancia para lu creación, funciona-

miento y d1soluci6n de toda sociedAd. 

-Adcmfis podr5n realizar todas los operaciones inherentes 

a la finalidad social, salvo lo que expresamente establece Ja_ 

Ley, o la escritura contitutiva.· De lo antcrio1·, se desprende 

l~ 11ocesidad de realizar un somero estudio de sus 6rga11os so--
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ciales, entre los que obrnn los: 

A.-ORGANOS DE DIRECCION. 

1.-La Asamblea General, es el órgano de dirección supre

mo de la sociedad cooperativa, cuyos acuerdos tomados conforme 

a las bases constitutivas, a la LeyQeneral de Sociedades Coo-

perativos y a su Reglamento de 6sta Gltima obligan a todos los 

miembros de la cooperativa (presentas o ausentes). Asimismo le 

compete resolver todos los negocios y problemas de importancia 

para la sociedad y establecerá las reglas generales que deban_ 

normas el funcionaruiento social. 

Le compete por otra parte, conocer de las modificaciones 

de las bases constitutivas, del aumento o disminución del cap.!_ 

tal social¡ del exámcn de cuentas y balances¡ de los informes_ 

de los Consejos y Comisiones; del nombramiento y remoción que_ 

con motivo justificado de los miembros de estos dos órganos; -

d~ la aceptación, exclusión y separación voluntaria de los so

cios de los cambios generales en los sistemas de producción, -

trabajo, distribución y ventas, entre otras cosas. 

B.-ORGANOS DE ADMINISTRACION: 

2.-El Consejo de Administración, estará· formado de un -

número impar de consejeros de tres a nueve miembros, de los 

cuales uno será el presidente, otro secretario y el tercer~ t~ 

sorero, otros comisionados de educación y propaganda; en la ºE 
ganización de la producción o disLribución, segGn sea el caso, 

y de contabilidad e inventarios. Si el número de miembros es_ 

menor de cinco, desempeñarán los tres primeros puestos, y los_ 

que excedan de ci11co tendrit1 el carácter de vocales (Art. 29 -
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de la Ley General de Socjedades Cooperativas). 

Los acuerdos que tomü para la administración de la soci~ 

dad, deberán de serlo por mayoría o por unanimidad de sus mie~ 

bros, quienes además en los asuntos de trámite de poca impor-

tancia los despacharán, según sus funcjoncs y bajo su respons~ 

bilidad, de lo que deberán de dar cuenta en la primera reunión 

del con~ejo (Art. 30 de Ja LGSC.), y 

C.-ORGANOS DE VIGILANCIA: 

3.-''El Consejo de Vigilancia, es el encargado, de Ja su

pervisión de todas las activjdades de la soci.edad y tendrá de

recho de voto, para el sólo objeto de que el consejo do admini~ 

traci6n reconsidere laN resoJucionPs vetadas, oismas que le -

fueron comunicudas por esc1·ito al adoptnrsc. 

Teniendo como rcQuisito tal derecho de veto, que debe de 

ser presentado ante el Presidente del Consejo de AdminJstra--

ción dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la reso

luci6n bajo su responsabilidad, pero la Asamblea General Inme

diata estudiará el conflicto y resolverá en definitiva. 

El Consejo de Vigilanria cstarfi integrado por un nfimcro_ 

impar de miembros de mayor de cinco con igual nfimero de suple~ 

tes, Que dcsempeñqrán los cargos de presidente, secretario y -

vocales, designados por la Asamblea Go11cra1 de la Sociedad, 

con una duraci6n en el cargo de no m6s de dos afios, el cual es 
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tambi~n vilido para los miembros del Consejo de Administraci6n . 

•. " (18) 

D.-LAS COMISIONES: 

Además de los órganos untes cjtados, debe de expresarse_ 

que tanto la Ley de Suciedndes Cooperativas como su Reglamento 

permiten la organización de tantas y cuantas comisiones sean -

necesarias para atender mejor la administración y vigilancia -

de la sociedad cooperativa. 

Por otra parte y partiendo del conocimiento de la exis-

tencia de mfiltiplcs definiciones de lo que es una sociedad, t~ 

nemes que la dóctrinu cooperativa define a esta sociedad como: 
11 La organización concreta del sistema cooperativo, que lleva -

en sí el gérmen de una transformación social encaminada a abo

lir el lucro y el régimen de asalariado, pora sustituirlo por_ 

la solidaridad y la ayuda mutua de los socios, sin suprimir la 

libertad individual ••• " (19) 

COOPERATIVAS ESPECIALES. 

Debido a su diversidad de objetivos tendientes almeJora

miento de la clase trabajadora y a la luz de la LeyGeneral de_ 

Sociedades Cooperativas, se contemplan tamhi~n las siguientes_ 

sociedndcs de índole cooperntivo especiales: 

a).-Cooperatívas de Consumidores.-Las Cooperativas de -

consumidores, son aquellas que est5n formadas por personasfí-

sicas que se asocian para obtener en común bienes o servicios_ 

(18).-Art. 32 de la L.G.S.C. 
(19).-Rojas Caria, Rosendo, 11 Tratado de Cooperativismo'', 

H~xico 1952, Edo, Porrfia e HijoR, Pig, 92. 
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a).-Cooperativas de ConsumJ~ores.-Lns Cooperativas de -

consumidores, son aquellas que están formadas por personas fí

sicas que se asocian para obtener en comfin bienes o servicios_ 

para ellos, sus hogares o sus actividades indivi<lualcs de pro

ducción, por lo 1¡ua no pueden vcntlcr al pGblico, sino es por -

excepción y previo permiso concedido por la Secretaria de In-

dustria y Comercio. 

b).-Cooperatlvas de Prod1Jctorcs.-Son las formadas por -

perso11as que se asocian µaru trabajar en cumGn en la produc--

ci6n de mercancías o en prestación de servicios. 

c).-Cooperativas de Intervenci6n EstatoJ.-Estas coopera

tivas, son las que han obtenido ~na concesión federal, local o 

municipal ¡1ara su explotaci6n, con la condici6n de que deben -

de organizar su contabilidad en la forma que la entidad o la -

federación scftalen. 

d).-Cooperativas de Participaci611 Estatal.-Estns cooper~ 

tivas, son las que explotan las unidades productoras o bienes_ 

que les hayan sido dados en administración por el Gobierno Fe

deral, Estados o Distrito Federal; por los Municipios o por el 

Banco Naclonul Pesquero y Portuario, S.A. (Art. 66 LSC). 

e).-Sociedad Coooperativa de responsabilidad Limitada.-En 

ellas los socios responden por las opcracions sociales hasta -

por el monto de sus respectivas aporLRcions (Art. So. LSC). 
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f).-Socicdad ~ooperativa de Responsabili1lnd Suplementa-

da.-En ellas los _socios responden a prorrata por las operacio

nes sociales, hasta por una cantidad fija, deLerminada en el 

acta co11stitutiva o por acuerdo do la Asamblea General (Art, -

So. LSC). 

g).-Sociedades Cooperativas Escolares.-Son aquellaa int~ 

gradas por maestroG y alumno8, con fl11es exclusivamente docen

tes (Art. 13 LSC), que se rjgen por el Reglamento de Cooperat! 

vas Escolares de fecha 16 dP abril de 1982. 

h).-Sociedudes Cooperativas de Vivienda.-Son aq11ellas -

que se constituyen con objeto de construir, a1lquirir 1 mejorar, 

mantener o administrar viviendas, o de producir, obtener o di~ 

tribuir· materiales b5sicos de const1·ucri6n para su~ socios - -

(Art. 4o. de la Ley Federal de Vivtcnda 1 de 30 de diciembre de 

1983). 

Además de estas formas de cooperativismo, existen las -

Cooperativas de Cr&dito, mejor conocidas como ''Uniones de Cr~

dito'', que son reguladas por la Ley de Instituciones fle Cr~di

to. 

C).-REGLANENTO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS. 

Este reglamento, fué publicado en el Diario Oficial de -

la F~deración el 16 de julio de 1938 y aunque resulta ser una -
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copia íntegra de la Ley General de Sociedades Cooperulivas, t~ 

nemos que con sus 114 Artículos y un finico trnnsitorfo comple

menta y perfecciona todos y cado uno de los lineamientos pre-

vistos para la conformación, organización y disolución de to-

das y cado una de las sociedndes cooperativas sefialndas en el_ 

apartado ''B'' de esta capítulo. Arte~5s de sent11r las bases r~ 

glamentarias para la formaci6n de las Federaciones y Confedcr~ 

cions nacionales de Coopcrati~istas. 

D),-LEY DEL I.S.S.S.T.E. 

En el capitulo respectivo y referente a la vivienda, es

ta Ley establece, que los objetivos del ~ondo de la Vivienda -

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaj~ 

dores del Estado, consisten en establecer y operar t1n sistema_ 

de financiamiento,que permite a los trabajadores obtener eré-

ditas baratos y suficientes medinntc pr~stamos con garantía hi 
potecaria, así como,la de coordinar y financiar programas d~ -

construcción de habitacioncs,dcstinados a ser adquiridos en -

propiedad por los trabajadores que carezcan de ella, o incluso 

simplemente para que les realicen las mejoras necesarias. Lo_ 

anterior, con un interés del 9% anual sobre saldos insolutos -

(interés que hasta la fecha sigue vigente). 

Habiendo sido reformada esta Ley el día 28 de diciembre_ 

de 1972. Modificación que consistió en la creación de la Comi

sión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda para los trabajadores_ 



de] Estarlo (FOVlSSTE), quC' tiPnc por objeto principal el de e§_ 

tablccer un sistema de financiarniPntc1, por me~io del cual los_ 

trabajadores al servicio Jel Estado, pueden obtener cr~ditos -

para adquirir ymejoror sus viviendas y para pagar nlgfin cr6di

to contraído por los a:iteriores conceptos, 

Otorga financiamiento para la construcción de viviendas_ 

que p11eden ser obtenidas en propiedad por los trabajadores, a_ 

quienes beneficia am~n con la~ prestaciones sociales que las -

otorg11. 

Este fondo se encuentra Jestinudo, Gnica y exclusivamen

te a los trabajadores que desemp<!finn st1s labores en las cntid~ 

des Federativas, en los poderes de l<l U11i6n y en el Departamc~ 

to del Distríto Federal. Es integrado con las aportacions que_ 

biraestralmente hacen las dependencias pGblicas sobre el 5% de 

los salarios ordinarios, con que se remunero a sus trabajado-

res, a quienes se asigno el crédito en la forma denominada 

''asignación de nfimero de cuenta''. 

Sobre esta asignación, se efectúa el proceso de selec-

ci6n, realizado a travós de un sistema mecfinico de computado

ras y no sln dejar de coniderar la nucesidad que existe en IDQ 

cerio habitacional, por los trabajadores adem~s de las propos! 

cioncs que hacen sus respectivos sindicatos: esto Gltimo, dcb! 

do a que se supone que son los miembros de tales sindicato~ -

los que conocen más de cerca el problema habitacional que aqu_!! 

ja a aquellos a quienes representan. 
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E1 fondo de la vivienda, tr3c 1:1 realización de los cst.!!_ 

dJos socio-económicos correspondientes, aprueba o no el otorga

miento de la vivif•ndn o del crédito solicitado, Procedimiento_ 

que a todas luces, result~ ya ino¡1cranLc. 

Obteni<lo que ~c3 rl cr6dito u olurgaraiento de la vivicn-

da solicitada, el trabajador cuenta cnn un plazo de diez o has

ta de veinte afias pura cubrirlo, a m~s 1lc gozar de un autosegu

ro que libera a sus bencf iciarios del ndeudo, en el caso de in

capacidad parcial o permanente o aGn el de Jn muerta; cuenta -

adcmfis, con el derecho de retirar los fondos constituidos o su_ 

favor cuando se separe del sector pfiblico y tenga m5s do 50 --

nños de edad 1 por lo que tales cr.édi tos, se )üs considera de -

verdadero conte11ido social. 

En lo referente a su orgnnizaci6n, la Ley del I.S.S.S.T. 

E. establece que uno de sus 6rganos de gobierno lo serfi la Ca-

misión Ejecutiva del Fondo de Ja Vivienda, representada por un_ 

vocal ejecutivo, que a su vez permite la creación de una comi-

sión ejecutiva del mencionado fondo, en cuya integración parti

cipnn tanto el Estado, corno lo& servidores pfibl1cos, a trav~s -

de su organismo reprcscntutivo, q11e lo es lo Federación de Sin

dicatos de trabajadores al servicio del Estado. 

Instituye adem5s la ley de referencia, que las atribucio

nes de la comisión ejecutiva, entre otras ser5n las Je: Jeci-

dir, resol\'cr, examinar y aprobar, o en su caso presentar a la 

junta directiva las inersioncs, operaciones de fondo, los pre--
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supuestos de ingresos y egresos, para acordar dentro de los 15 

días siguientes a ln fecha en que se haga ln petición corres

pondiente. 

Por otra parte, refiere que las atribuciones del Instit~ 

to de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del 

Estado en relación al fondo de vivienda, serón función estric

tamente jerirquica, el precisar que 5ste, s6lo podrfi realizar_ 

con cargo de dicho fondo las inversiones en los bienes muebles 

o inmuebles indispe11sablcs 11ara el logro de sus objetivos, por 

lo que deberá de cuidar que sus actividades sean llevadas a e~ 

bo en base a una política integrada de vivienda y desarrollo -

humano. 

De lo anterior, se concluye, que 1'el [ando de la vivien

da del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra

bajadores del Estado, tiene como órganos de gobierno, a la ju~ 

ta directiva del Instituto, el director general y a la comi--

sión ejecutiva de éste, lo que permite conocer que en el fondo 

es una dependencia del I.S.S.S.T.E. y que por lo tanto no cuc~ 

ta con autonomía económica ni personalidad jurídica y presu--

puesto propio: circunstancias éstas que permiten ln limitación 

de funciones de la comisión ejecutiva del fondo de la vivienda 

para actuar como móxima autoridad, como fue inicialmente el e~ 

píritu del Legislador, al aprobar la creación de esta comi---

si6n •.• " (20) 

(20).-Diario de los Debates de la Cfimaru de Diputados, del día 

29 de septiembre de 1972. 



E).-OTRAS ~EYES Y DECRETOS QUE CREAN DIVERSAS I~STITUC10NES 

ORGANISMOS ENCARGADOS DE LA VIVIENDA EN MEXICO. 

En MExico, tenemos que adem5s de la Constituci6n General 

de la RPpúblic~, de la Ley General de Sociedades Cooperativas, 

del Reglamento de dichas cooperativas, de lo Ley del I.S.S.S.

T.E. que norman y regulan el establecimiento de las sociedades 

cooperativas, que han sido creadas µara el mismo efecto: la -

Ley Federal de Vivienda, la Ley del Instituto del Fondo de la_ 

Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Fideicomiso -

para el Fondo de Habitacionesfopulares (Fonhapo), en consc--

cuencia hablaremos brevemente de ellas. 

1.-LEY FEDERAL DE VIVIENDA. 

La Ley Federal de Vivienda, fue creada por decreto emit! 

do por el entonces Presidente de la República, Licenciado Mi-

guen de la Madrid Hurtado y publicada en el Diario Oficial de_ 

la Federaci6n el 7 de febrero de 1984, un afio antes de que oc~ 

rrieran los sismos en la Ciudad de Móxico que dejaron sin vi-

vienda a miles de familias. 

Dicha Ley, tiene su fundamento legal en el artículo 4o. 

Párrafo cuarto de la Contitución Política de los Estados Uni-

dos Mexicanos, que refiere que sus disposiciones son de (lrden_ 

p6blico y de interis social, ya que tienen ¡>or objeto el esta

blecer y rcglalar los instrumentos y apoyos para que toda la f~ 

milio pueda disfrutar de una vivienda digna y decorosd. 
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En lo concerniente a las sociedades cooperativas de vi

vienda, sefiala que ~stas son las que se constituyen con obje

to de contruir, adquirir, mejorar, mantener o administrar vi

viendas, o de producir, obtener o distribuir materiales bási

cos dR coitstrucción para sus socios y que ademfis funcionen de 

acuerdo con las disposiciones del Capítulo respectivo, con la 

Ley General de Sociedades Cooperativas y demás ordenamientos_ 

aplicables a ellas (Art. 49 de la L.F.V.), clasificlndolas por 

ello, como a continuación se señala: 

o).-En cooperativas de Producci~n, adquisición o distr~ 

bución de materiales para la construcción de viviendas. 

b).-En Cooperativas de contrucci6n y mejoramie11to de un 

'sólo proyecto habitacional, 

c).-En cooperativas de producción, continua y permanente 

de proyectos habitacionales que atiendan las necesidades de -

sus socios y, 

d).-En Cooperativas de conservación, administración y -

prestación de servicios para las viviendas multifamiliares o -

conjuntos habitacionalcs. 

Esta Ley además, refiere el procedimiento a seguir para 

la contitución de una sociedad cooperativa de vivienda, así 

corao 1 las modificaciones de que puede ser objeto y la forma de 

inscribirlas en el Registro Cooperativo Nacional (Art. 51). 
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2.-LEY FEDERAL DEL DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL. 

Publicada que fue en el Diario Oficial de la Federación_ 

el 7 de enero de 1986, la Ley federal del Desarrollo Urbano -

del Dislrito Federnl surge por decreto emitido por el entonces 

Presidente de la RepObliLa ~lcxicana, Licenciado Luis Echeve--

rrin Alvnrez. 

En su artículo 2o., esta Ley consi1lcra de utilidad pfibl! 

ca y de interés social las acciones~e planear y ordenar los -

usos, destinos y reservas de su territorio y el desarrollo ur

bano del Distrito Federal, para lo que clasifica a las vivien

das en: unifamiliares y bifamili~res; en plurifamiliares y en_ 

conjuntos habitacionales 1 sin que por ello señale las caracte

rísticas de cada una de ellas. 

Y aunque en ella se nos remite ol Reglamento de Zonific~ 

ción para el D.F., publicado en el D.O.F. el 20 de abril de --
1gsz, a instancias del entonces Presidente de MAxico, Lic. Jo

sé López Portillo, tenemos que en su artículo 29 prevcé que -

los usos y destinos que podrán asignarse en los planes y decl~ 

ratorias son sólo habitacionalcs, clasificando en su artículo_ 

30 a éstos en: 

l.-Habitaci6n plurifamiliar, vivienda b1familiilr, dos -

unidades habitacionales. 

2.-lfabitación unifamiliar, unidad habit~cional. 



3.-llabituci611 plurifnmilinr horizontal de 3 o 50 unida

des, de 3 a 50 unidades habitacionalcs. 

4.-llabitaci6n pluri[omiliar vertical de 3 a SO unidades 

•(sin elevadores), de 3 a 50 unidades hobitacionales. 

5.-Habitaci6n plurifamiliar vertical de 3 a 50 11nidndcs 

(con elevadores), de 3 a 50 unidades habitacionales. 

6.-llabitación plurifamiliar du 51 o 250 unidades, de 51 

a 250 unidades habitncionales, 

7.-Dc m5s de 250m2, habitaci6n plurifamiliar de m5s de_ 

250 unidades habitacionalos. 

8.-llabitaci6n especial, hnbituci6n _parn personas solas, 

habitación de una persona 1 parques para remolques y pie de ca

sa. 

Precepto que ademfis precisa, que lns habitacions pluri

familiares de más de SO viviendas se considerarán conjuntos h~ 

bitacionales, de los que sus propietarios tendrfin que donar el 

10% de la s11perficie totul del precio al Departamento. 

En su Artículo 74, de la Ley del Desarrollo Urbano, establ~ 

ce que compete al Departamento del Distrito Federal, determi-

nar las zonas en que se permita la contrucci6n de viviendas,-

la clase de éstas, asl como las normas u que deben sujotarse. 



Puru la contrucci5n dr• vivicndas 1 d~ber~ ~e1linr solici

tud del i11tcresado :lnLe el Depnrtnmcnto del Distrito Federal, 

que deber5 de satisfacer los requisitos previstos e11 esta Ley 

y ~us reglamentos, ndcm5s de cubrir flOr lo 1¡t1e respecta a los 

fondos de vivie11das y dem5s organismos e instituciones del se~ 

tor pfiblico (tnmbi~n obligadoN a cumplir co11 dichas obligaci~ 

ncs), lo preceptuado por el urtículo 18 de la Ley General de 

Sociedades Cooperativos, que son prccisorncnte de vial1ilidad y 

que no se establezcan condiciones ruinosas de competencia con 

respecto o otros organizacio11es de trabajadores debidamente a~ 

torizadas. Cuidándose que tales instituciones o fondos de vi-

viendo orienten prioritariamente sus inversJoncs~ la edifica

ci6n de las zonas consideradas de mejoramiento urliano. 

Se debe además conforme a esta reglamentación, tratar de 

vincular la vivien,la co11 el transporte y l¡1 proximidad a los -

centros de trab~jo, oricntantlo la plancaci611 de sus programas_ 

hacia políticas de bienestar social que destinen espacios para 

la recreación Lconstruccíón de planteles escolares, de merca-

dos y zonas arboladas entre otras cosas. 

Su funcionamiento se someterá a la aprobación del Depar

tamento del Distrito Federal, quien scr5 el e1lcarg0Jo de la ok 

servancin de las prevenciones antcriorment~ citadas. 

De acuerdo a las características del anteproyecto, el -

Departamento del Distrito Federal dctorminar5, cunndo un con

junto habitacional debe ser co11sidurado como plnn parcial, --

puesto que 6stos conten,Jrin la demarc:1ci6n, cnracterfHticas 
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condicions del área a la vez que la justificación y objetivos 

que se persiguen~ los derechos y obligacions de los particul~ 

res; procedimiento o procedencia y aplicación de los recursos 

financieros¡ asI como, los efectos social~s que se pueden pr~ 

ducir en la poblaci6n del ~rea af~ctada. Y que en consecuencia 

deberán de ser sometidos nl trámite previsto en la Ley y sus_ 

reglamentos. 

Los propietarios o poseedores de los predios incluidos_ 

en los planes parciales de mejoramiento, deberán de cumplir -

con las obligaciones derivadas de los propios planes, pudiendo 

celebrar entre sí, con el Departamento del Distrito Federal -

y/o con terceros convenios. 

3.-LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA -
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT). 

La Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda_ 

para los trabajadores (Infonavit), se hace realidad en la re

forma hecha al Articulo 123, en su apartado ''A'', Fracción XII 

de la Constitución política de los Estados Unidos Mex!canos,

reforma que fuera publicado en el Diario Oficial de la Federa

ción el día 14 de febrero do 1972 y que cotivara d su vez la 

modificaci6n del Capitulo 111 de la Ley Federal del Trabajo,_ 

quepo su parte fue public11tla en el Diario Oficial el 24 de -

abril de 1972. 

Entre Jos principale~ ohjetivos que pórsigue el Instit~ 
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to del fondo nacio11al <le lo vlvie11cln ¡1~1ra los LraLajadores se 

encuentra11: las de administrar los rect1rsos del fo11do nacionaJ 

de la vivienda; establecer y operar co11 finuncinmiento para -

que los trabajadores adquieran cróditos burato y suficiente p~ 

ra la adquisici6n de viviendas; co11strucci6n 1 reparaci6n y am

pliaci6n de dichas viviendas; coortlinar y financiar programas_ 

de construcci6n de viviendas destinadas a ser adquiridas en -

propiedad por los trabajadores, esto de conformidad con lo pr~ 

ceptuado por el Artículo Jo. de lu Ley de dicho instituto. 

Sus 6rganos de representaci6n se encuentran conformados_ 

por empresarios, trabajadores y representantes del Gobierno F~ 

deral, por lo que es considerada como una organizaci6n tripar

tita. 

El patrimonio del fondo nacional de la vivienda, se int~ 

gra con las participaciones que bimestralmente deben en forma_ 

obligatoria, hacer los patrones~on base al 5% del salario or-

dinario remunerado a los trabajadores: con las aportaciones en 

efectivos, los servicios y subsidios que proporciona el Gobic~ 

no Federal o con los bienes y derechos que adquiera por cual-

quier título Lfinalmentc con los rendimientos obtenidos en la 

inversión de sus recursos. 

Para asignar los cr6ditos toma en cuenta el Ir1fo11avit -

las necesidades de viviendo del trabajador, de acuer1!0 con los 

datos que los mismos proporcionan, a través de las tarjetas de 

información, que se aplican a un ~istema de computación que -

asegura n los trabujadores la imparcialidad y objetividnd ~xis-
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tente en el otorgamiento del crfdito solicitado. 

El cridito deber¡ pagarse en plílzos de hnsta 20 nftos, -

con un interés del 4'.; anual sohre. saldos insolutos, que se en

cuentran cubiertos por un seguro para los casos de incapacidad 

total o permancnt~ o para el de muerte de los trabajadores 

acreditados. 

4.-FlDEICOHISO FONDO DE HABITACIONES POPULARES (FONHAPO). 

Por acuerdo presidencial, publicndu el dfn 2 de abril de 

1981, en el Diario Oficial, se ~ulorizó la crc:1ci6n del Fidei

comiso fondo de habitucioncs populares, puru hacer cumplir lo_ 

establecido por la Ley Orgánica del Banco r,'acional de Obras y_ 

Servicios PGblicos, que dispone la creaci~n de un fondo de ca

sas baratas, desti11ado principalmente u proyectar y realizar -

casas ccon6micas v de precio medio, así como, para otorgar --

préstamos inmobiliarios. 

El fideicomiso tiene 11n fundamento legal, en el Plan GlQ 

bal de Desarrollo de 1980-1982, mismo qt1c determina que corre~ 

pande al Estndo, apoyar las..onstrucción de vivienda a través -

de mcdidns financieras, odmirtistrativas y t6cnicas, con el fin 

de que a la población mayoritaria sclr. uscgure lu inegración -

de un patrimonio propio. 

Así el Fondo de habitacion~s populares, se rige en base 

al contrato de fideicomiso celebrado entre la Secretaria de H.!!_ 
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cienda y Cr6d1Lo Público, en su c<Jrácll'r dP fidcicomit.entc únl_ 

co del Gobicr110 Fedcrdl el llanc-o ;iarionaJ de Obras y Serví-

cios como fiduciario. 

Su patrimonio se encuentra integrad(i con: los activos t~ 

tales del fondo de habitaciones populares al 3] de diciembre -

de 1980, según estados financieros destinados; con las aporta

ciones de cualquier tipo q11c entregue el Gobierno Federal, las 

Entidades Federativas, los Municipios o c11tidndes públicas o -

pri\'adas¡ ycuulquiPr otra .:i.portacíón que en bienes muebles o -

inmuebles adquiera el fideicomiso por c11alquicr título legal. 

Ademfis de os fines ya scfi11Jados que prcnt.endc alcanzar -

este fideicomiso, obran: el de financiar la construcci6n de vi

viendas y conjuntos habitacionalcs populares, al igual que el_ 

de su mejoramiento: financiar los programas de vivienda popu

lar de los organismos del sector pGblico; así como los formul~ 

dos por los gobiernos estatales ymunicipios; financiar la 

construcci6n o adquisici6n de viviendas o conjuntos habitncio

nalcs populares, para que sean dados en arrendamiento; finan

ciar los programas de vivienda de los socicda~es cooperativas; 

otorgnr cr~ditoR inm0hiJinrins, pnro la A<lq11isi~i6n de viviPn

das populares¡ financiar programas de regeneración urbana en -

sus modalidades de renovación, remodclación, rehabilitación, -

restauración, remozamiento, mejoramiento, s11bstit11ci6n y satu

ración urbana, que conllevan el concepto de vivienda popular. 

Con lo que se concluye, que el fideicomiso fondo de habi 

tacions populares, efectivamente enfoca sus directrices al --
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apoyo de las cl¡1ses ¡)opulE1rcs econ6micamcntc d5bilcs. 

Pero, no basta ~pura afirmar que en México la regulación 

de la vivienda, se encuentra G11icamentc prevista en las leyes 

y reglamentos ya enu~1c.iados, pues existen ndcm5s otras instit.!!, 

cions creadas parn este fin, de las que brevemente tenemos: 

a).-La del Departamet110 del Distrito Federal, creada en 

el afio de 1946 y reformada en 1949 y 1970, que contempla den

tro de sus actividades la cunstrucci6n de viviendas populares 

que puedan resolver el problema habitacional en las colonias_ 

marginadas 1 al tiempo que trata de evitar el paracaidismo, p~ 

ra lo que recibe la ayuda de los l1abitantes de zonas insalu-

bres y ciudades perdidas, lo mismo que de aquellas 1¡uc por f!!_ 

n~menos naturales y siniestros han perdido sus viviendas, 

b).-Fondo de Operac16n y Descuento Bancario a la vivie~ 

da (F.O,V.I.), Creado el 15 de abril de 1964, especialmente p~ 

rR otorgar préstnmos a las instituciones bancarias de Lré<liLo, 

con el objeto de realizar viviendas de interés social, regidos 

bajo el control de las características de los pr~sl¡1mos, os!_ 

como en rclaci6n con las instituciones de crfidito que hagan a 

las viviendas de intcrGs soci~1l, en cuanto a importes, plazos, 

tasas de inter~s social, etc. 

c).-lnstituto Nacional para el Dc~arrollo de la Comuni-

dad Rural y de la Vivienda Popular {I,N.D.E.C.O,). Este in~ 

tltuto fué creado el 20 de febrero de 1971, tuvo como objetivo 
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el realizar tareas de l1rogrnmaci6n e invPstignci5n, respecto -

del desarrollo de la ct1munid11d rural y de Ja vivienda y de co~ 

juntos habitacionalus 1lc bajo costo, y en tirmi11os generales -

en lo rculizaci6n dP todas nqt1ellns ohrns, t~ndicntes al mejo

ramiento de ésta. 

F).-PROBLEHATICA JURTDICA. 

Con la cxpedici6n de varios leyes y decretos, destinados 

a tratar el tema de la vivie11du c11 H~xico, so acorren Jn crca

ci6n de varias direcciones, coordinaciones, scctorizaciones, -

comisiones, fideicomisos, dependencias y cntidodcs de la admi

nistraci6n pGblica federal, los cuales en lugu1· de resolver el 

problema urbano de vivienda que lo aqucJu, Jo agudiza todaviu 

más debido a que muchos de sus respectivos órganos realizan -

id~nticas tareas. Esto provoca una duplicidad y a veces mult! 

plicidad de funciones, mismas que crean la competencia en el -

mercado de la construcci6n, e11 la adquisici6n de las reservas_ 

territoriales, en la contrataci6n de constructQras para la ej~ 

cución de los conjuntos habitacionalcs y a su vez implica la -

diversidad de partidas prcsupuestales que en forma indivj.dual 

reciben. 

Así tenemos, que hasta en tanto todas estas funciones no 

se canalicen en una sola Secretaria, que con un s6lo egreso 

partida prcsupuostal cumplimente en formo real todos y cada 

uno de los programas de vivienda que nnuulmcntc le fueren pla~ 

tcados, no se dari tampoco un final positivo al actuar del Es-
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tado, os necesaria la 11nificaci6n porque sólo eso permitiría -

ndem~s do Jo sefiolado,cl evitar la sola rcalizaci6n de proyc~ 

tos y programas que impiden a los organiamcs c11cargados de -

los programas, el dedicarse de ll~no a cumplim~ntnrlos, de una 

maner;i tal que incluso f1Jera plnusi ble p=i.ra todo el puehloE.!.ex.!_ 

cano. Affirmación v5lid~ si tenemos en consideración, que tan 

s6lo en el Distrito Federal existe un dcficit aproximado de --

800,000 viviendas (sino es que J1asto sup~rior). 

ºSin lo ya scfialado, y no obstante Ja existencia del Plan 

Nacional de Vivienda iniciado en el año de 1978 y creado únic~ 

mente para analizar precisamente la problemitica nacional de -

vivienda y solucionarla conjuntamente con: el Fondo de Habita

ciones Pop11lares (Fonhapo), el fondo de o¡seraci6r1 y descuento_ 

bancario de la vivienda (Fovi), el fondo nacional de la vivie!!_ 

da para los trabajadores (Infona\•it), el fondo de la vivienda_ 

del ISSSTE (Fovisste), la comisi6n para el desarrollo urbano -

del Distrito Federal (Codrur), la direcci6n general de co11trol 

t6cnico (Sahop), la dirección general de equipamiento urbano y 

vivienda, el instituto <lP srguridad y servicio docidl puru los 

trabajadores del estado (Issste) y el Instituto nacional de -

desarrollo para la comunidad (Indeco), como dije será imposi--

ble sin programa de solución seria. Las de¡1endencias una vez 

unificadas permitirian el buen logro de los proyectos conteni

dos en dicl10 plan conslderndo desde su inicio como ambicioso -
11 

( 22) 

(22).-Programa Nacional de Vivienda, S.P.P., Coordinaci6n Gen~ 

ral del Sistema Nacional de Informaci6n, Pig. 275. 



CAPITULO III.-ILUSION Y REALIDAD ECOXDHICA. 

1.-DISHINUCION DE INTERHEDIAR!OS. 

Co11 la crcaci6n de las cooperativos, ter1cmos que se dis

minuyen muchas leyes encargadas de rcguJnr todo lo co11ccrnion

te a las viviendas, además de desaparecer in(i11idad de intcrm~ 

diarios, que bien pucde11 ser explotadores, mayoristas, acapar~ 

dores, agentes de ver1tHs, etc., lo que t1·ae como resultado el 

mej~ramiento econ6mico de la sociedad, en Ju medida en que los 

artículos se obtengan a un mejor precio. 

Y partiendo del concepto qu~ Francisco Frola tiene, re

ferente a lo que es la vida cara, tenemos por una parte que -

nos dice: ''la causa pronfunda de la vida cara, 110 es Ja maldad, 

ni la capacidad, ni un limitado nfimcro de personas, sino el 

sistema del c11al 1 ellas son su J6gica y consecuente cxpre-

si6n ..•. 11 (22) 

Para el comfin de la gente, las tablas oficiales de pre

cios son el finteo y seguro rcraedlu c11 co11Lra del alza excesiva 

del encarecimiento de las cosas, cuando en In realidad éstus s~ 

lo actfian de momento er1 forma favorable, sin curar las cat1sas_ 

profundas del malestar, Producen la fr11straci6n do la sociedad 

ademis porque lo anterior son medidas c1npiricns, q11c no const! 

tuyen una novedad. Lo anterior con Pl sistema coopcrativ1), que 

(22).-Frola, Francisco, 11 La Coopcraci6n Libre", Ed. Porrfia e 

Hijos, Hlxico 1938, Plg. 140. 
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no pretende la r~ducción del costo de ln vida de una manera -

epi sódica, si110 el de conseguir un equilibrio real y. estable.

No debemos confundir la vida cara con el aumento de precios, -

puesto que la primera es originada por: 

a).-El alto nfimcro de personas desempleadas, n quienes 

por ello les disminuye su capacidad general de adquisición, 

b).-A la existencia de explotadores e intcrmediorios 1 -

que sin cscrfipulos ni vacilaci5n aumentan el precio de los ar

tículos, aGn cuando ~stos sean esenciales, apelando a mfilti-

ples artificios, mismos que aunque conforman una cadena succsi 

va de crímenes cometidos en Jlerjuicio de la sociedad, en su m!!. 

yoría escapan de la aplicación de una sanci6n, por hasta la fe 

cha encontrarse sin lcgjslar en formn concreta tales situacio

nes. Esta conducta la realizan constnntemcntc dado su afán de 

obtener el mayor precio posible, que les permitirá en brevísi

mo tiempo convertirse en verdaderos potentados financieros. 

c).-A las propagandas efectuadas en los medios de comun! 

cación por los comerciantes mayoristas, los importadores o las 

grandes constructoras de vivienda, con el fin de luchar en --

contra de la concurrencia de las firmas similares, o lo que es 

peor, en contra del comerciante minoritario o de las propias -

cooperativust cuyo costo resulta muy elevado, y el que a final 

de cuentas viene a ser cubierto poi los consumidores, a quie-

nes produce un menoscabo mds en sus de por si exiguos salarios~ 

menoscabo que por su parte las cmpr~sas aludidas les constitu

ye un beneficio tal, que les perm1te conformarse .en inmensos -
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monopolios, aunque revestidos con otras c~rncteri~ticas, pues_ 

recuérdese que istos se cncuci1Lcur1 prohibidos cr1 nuestro----

país, taJ y como lo señala el Articulo 2S de la Constitución -

Política; y qur:: finalmentl• Jes permite el fomentar Ja produc-

ci6n de artículos suntuarios y hasta b~licús, actitud que en -

el últi1no de los casos, no bcnofici;1 en nada a la clase traba

jadora y si por el contrario la perjudica. 

d).-En lo que se refiere al comerciante minoritario, es

ta clase de competencia le perjudica gravPmcnte en su economía 

por lo que se ve en la necesidad a su vez de recurrir al frau

de, mismo que efectúa cuando altera los artículos, hurtu el p~ 

so, o para el caso que nos ocupa, construye ~iviendas con mat~ 

riales de pésima calidad, todo ello también en detrimento de -

los trabajadores, 

e).-Además porque en el régimen actual, se produce y/o -

distribuye como se quiere y sin tomar en consideración la ofe.r. 

ta y la demanda existe11te e11 el mercado (23),dcbido a que se -

(23)-Acepcion utilizadn, en atención a la definición dada por 

Gómez Granillo, en su libro titulado ''Teoría Económica'', 

respecto a lo que es un mercado y que consiste en: ''que -

es un lugar donde la gente concurre para comprar y vender 

mercancias. Estas mercancías pueden s~r homog~nea~ y het~ 

rogfincas. Hay sin embargo otro tipo de mrrcndo menos ca-

nacido, en el cual no puede existir el concepto ''lugar'' -

para la realización de operaciones. Se trata de los mere~ 

dos de capital, cte., en donde los compradores pueden en

contrarse en cualquier lugar de la tierra .•• '' 
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produce para oblcner solamente un lucro, mfis no para satisfa

cer tino necesidad. 

En tanto que en mi opini6n personal pienso que, si el -

pueblo mexicano confiar·a su ecor1omía a lus cooperativas, pe-

dría efectuarse u11u verdadera revolución econ6mica, afin cuando 

con ellas se permaneciera en el mismo terreno de lucha escogi

do por los capitalistus. 

Considero lo anterior, por el valor intrínseco y las cu~ 

lidades sociales del movimiento cooperativo, mismas que perte

necen lo mismo al periodo de precios altos, como de precios b~ 

jos. Ademis, por ser las cooperativas un 5rgano constante, --

siempre suficiente y adecuado para co11scguir resultados modcr~ 

dos, pero verdaderos, en base a que sort pfeccuodos dentro de -

un sentido de defen8a rea] de los consumidores y con la f i11al! 

dad de liberarlos de In cxplotaci6n en que se encuentran. 

Debido a la ausencia del deseo de lucro, tenemos que las 

sociedades cooperütivas desti11011 sus mcrcancias a sus asocia-

dos, lo qu~ permite que en muchas de las veces, estas sean de_ 

una calidad muy superior con la que cuentan las ofrecidas en -

el mercado. Por otra parle las asociaciones de esta índole que 

se encuentran bien cimentadas, no s61o suministran a sus miem

bros el conocimiento de las leyes ccon6micas, sino que tambiin, 

abren la visi6n a una admirable síntesis y prfictlcas, dado que 

permiten regular la producci6n conforme a las nccesidndes de -

consumo y con ello eliminan la superproducción y la falta de -

trabajo. 
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Particularmente en las sociedades coopcratjvas te1tcmos -

que: ''venden a la vista, o bien se unen o las cooperativas de_ 

consumo, evitando así la acumulnLi6n de cupital, al mismo tlefil 

po que combaten el inlermediarismu, altcraci6n y aumento del -

precio de las viviendas .... '' (24) 

2.-AUHENTO EN EL PODER ADQUISITIVO DE LAS FAMILIAS. 

Como ya apuntabamos anteriormente, al haber una dismint1-

ción de intermediarios el poder adquisitivo de Jas familias ª.!!. 

mentaría, esto por la rclnci6n existente entre la producci6n y 

el consumo, dado que debe de existir concordancia c!n lo produ

cido y lo consumido, pues en caso contrario se estilria ante el 

problema del abaratamiento de loS productos, o en la alternat~ 

va de la escasfis de los hiencs o servicios qt1e acarrearía un -

alza catastrófica en su precio. 

Así, por el dcsoo que tienen las sociedades cooperativas 

de productores y consumidores do corregir los males y errores_ 

existentes en el rigimcn capitalista, les compete el realizar 

un nuevo orden económico. 

Por otra parte, debe quedar claro que la sociedad coope

rativa de producción, no pertenece ul comercio como mucl1a gen

te piensa, sino que por el contrario es una despensa colcctivn 

(24).-Ramírez Cabafias. Joaquín, ''La Sociedad Cooperativa en H! 

xico'', Ed. Botas, Mixico 1972, P5g. 79 
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integrada por pequeños capitales individuales, con los que --

efectfia sus adquisiciones a la vista y al por mayor en las fi

bricas y en los grandes centros comerciales, a fin de poder c,g, 

der u sus socios y al pfiblico en general, artículos legítimos, 

de peso exacto y de bueno calidad al menor precio posible, lo_ 

que logra tambi5n por vender al contado pdra evitar la dismin~ 

ci5n de criditos impagables, que en el comercio capitalista -

son normales y obligan al comerciante a adquirir mercancía a -

largo plazo ymediante el pago de intereses elevados. 

Al realizar la sociedad cooperativa finicnmentc ventas a -

la vista o en efectivo, asegura la independencia necesaria pa

ra obrar dentro de la organizaci5n capitalistu y para efectuar 

las comprns a mejores precios, lo que redundará en beneficios_ 

a· final de cuentas de todos sus asociados. Todo ello a pcsar,

de que por serle casi imposible marcar el precio de costo de -

cada nrtículu, el qu~ no depende Qnicamente de lo que por el -

fuera cubierto al productor, sino tambiin, de los gastos de al 
quiler, de personal, de luz, transportación, cte., realizar sus 

ventas al llamado ''precio de Plaza 1
' determinando al final del_ 

ejercicio en base a los excedentes 0Lte11i<los sobre el precio -

de costo total del producto. 

Torio lo anterior, no implica que la formaci6n de una so

ciedad cooperativa sea algo muy difícil, por el contrario bas

ta que cnda uno de los interesados .::i.l asociarse, aporte una sE_ 

ma igual al consumo mensual que piense realizar, lo que adcm6s 

le pondrá en igualdad de derechos y obligaciones con respecto_ 

a los demás asociados. 



69 

Por lo que hace a las sociodadrs de vivie11da en particu

lar tenemos, que son creados para contrarrestar las ganancias_ 

injustificadas, los abusos y excesos sociales, generados por -

la inelnsticidad de 1.1 oferta, lu migraciAn del campo a la ci~ 

dad y aglomeraciones urbanas, esta forma organizativa pretende 

transferir a las manos de los consurnidores, la actual organiz~ 

ci6n comercial, que es Ja fue11tc de miseria y de injusticia en 

la distribuci6n de las riqurzas, a travEs del trabajo socinl,

actuando dentro de lo preceptuado en las leyes en vigor y sin 

visos de hacer uso de violencia. 

De este manera, cuando se consiga asociar en una gran -

cooperativa de vivienda a todas las familias del país, en ese 

mismo día se habrá realizado la transformación deseada, sin -

la alteración en modo violento del ritmo de vida social mexic~ 

no. Para ello se considera, se deberA de promover en forma mis 

activa la creaci6n de estas coopcratjvas atendiendo partícula~ 

mente a que ln mujer se siente irresistiblemente atraída por -

este movimiento y una vez que comprueba sus ventajas, puede -

convertirse en su propagandista mfis entusiasta y adem5s porque 

debido a la función~écnico-administrativa que realizan sus so

cios, les permite mis tarde convertirse en personas aptas para 

la administración de la cosa pública. 

3.-AUMENTO EN COMUN PARA LA ADQUISICION DE LAS VIVIENDAS DE -
LA CLASE TRABAJADORA. 

Afin cuando los te6ricos se oponen a la venta al pfiblico 
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realizada por las sociedades cooperativas,por considerar que_ 

tal circunstancia aniquila su originario espíritu y engendra_ 

en sus socios el interés mercantil, que puede transformarlos_ 

en negociantes, considero incorrecta esta afirmación que es r~ 

futablr desde cualquier punto de vista, porque se contrapone_ 

con la realidad, ya que para las sociedades cooperativas resul 

ta insostenible enfrentar a la competencia (comercio privado), 

que cuenta por su capital y principalmente con los medios de -

comunicación que aún.son un costo l!levado, le permite ofrecer -

sus productos o sus bienes y servicios a un núcleo de pobla-

ción más extenso, lo que le ayuda a prosperar en mayor grado -

que las cooperativas, por lo que tal actividad al público pu

diera ser factible previa regulación. 

Así, cuando las cooperativas se abren a todos los que i~ 

dependientementc de su clase o profesi6n, sienten la influen-

cia educadora, social y económica, logro! con ello no sólo di~ 

minuir, sino es que evitar la limituci6n en el reabastecimien

to de artículos. 

Además la venta el público es aconsejable, especialmente 

en los países de escasa organización cooperativa, donde las -

clases populnres no alcanzan aún la comprensión exacta de su -

misión y de los medios precisos para realizarla en el campo -

económico; porque permite n los núcleos de personas con esca-

sos recursos económicos actuar en u11a experiencia cooperativa_ 

que preparar~ las nuevas formns económica del futuro, ya que -

las sociedades cooperativas desde el punto de vista social y -

a parte de ser una forma de actividad econ6mica, es una escue-
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la de progreso social, cuyos integrantes que además de querer_ 

disminuir el total de sus gastos y obtener una utilidad parti

cular y colectivo, se proponen también realizar formas de per

feccionamiento, de solidaridad, de propaganda, de racionaliza

ción e institutos de instrucción, educación y de asistencia. 

La escuela clfisica cnscfin que el sistema actual de dis-

tribución de las utilidades o beneficios depende de las cir--

cunstancias puramente objetivas, que no tienen relación algu-

na con la voluntad individual, ya que actualmente existe un 

equilibrio entre las diversas clases sociales, en donde por un 

lado existe una mase enorme y anónima que nado posee y se haya 

obligada a un trabajo inmenso para solucionar sus problemas -

diarios, y por el otro lado existe la concentración de la ri--

queza social en manos de unas cu~ntas personas. Adam Smith r~ 

fiere algo que estimo mfis grave: 1'el salario no depende absol~ 

tamente de la cantidad o de la habilidad del trabajador, sino_ 

de ln cantidad del capital empleado; asegura que la distribu-

ción de las capac~dades entre los hombres, en realidad deriva_ 

de causas ccon6micas ..• 11 (25) 

Si con la venta de ccrcancfas no se obtuviese un margen_ 

de utilidad, no sería posible economizar las cantidades ncces~ 

rias para la ejecución de los programas de las cooperativas. -

Lo que ju~tifica en su mayoría, el que adopten un sistema mix

to, esto es, que realicen tanto ventas al público, como a sus_ 

(25).-Smith, Adam, 11 Historia de lus Doctrinas Económicas 11
, Ed. 

Grijalbo, México 1967, Ptíg. 77 
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asociados a prucios ligeramente inferiores a los corrientes en 

ln plaza, paro atraer el mayor número posible de clientes y 

con ello beneficios. 

Los dividendos que las cooperativas obtienen dentro de -

su ej~rcicio los reciben los asociados, bien sea [ijindolcs un 

precio menor en los productos que en ella adquieran o antes de 

que culmine dicho ejercicio, benefi~io que además es difícil -

de podur precisar dada la cunntía que por producto en su com-

pra aunado a que su precio individual aurncntn con los gastos -

de transportación, <le luz, etc., individualmente tenga. y que_ 

a final de cuentas se entrega luego de la sustracción del por

centaje destinndo a la realización de sus finalidades y de to

dos y cada uno de los gastos que implicaron sus op~raciones. 

Pese a que se puede pensar lo contrario, este sistema si 

agrada mucho a los trabajadores de los pofscs en donde las co~ 

perativas alcanzan un mayor desarrollo, lo que en México de -

llevarse a caho con las bases de referencia podría también lo

grarse. 

4.-REALIDAD ECONOHICA. 

Muy a nuestro pesar y no obstante los buenos propósitos_ 

can los que son creadas las cooperativas en M6xico, no se ha -

erradicado afin el problema de las concentraciones humanas, de

rivadas u su vez de la centralización de servicios y fuentes -

de trabajo que impiden como incluso se haya contemplado en ---
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nuestra Carta Magna, el que todo indivj.duo pueda contar con -

una vivienda digna, en el coso especifico del objetivo o natu

raleza de estas corporaciones. 

Si tomamos en consideración, 11ue quienes carecen de vi

vienda, se ven con la carga de destinar una proporción muy -

grande de sus salarios al pago del alquiler de donde necesari~ 

mente tienen que vivir, no importando para ello en muchas de -

las ocasiones que éstas no satisfagan el mínimo de condiciones 

higiénicas que les generan enfermedades no sólo de salud físi

ca, sino mental; se hace necesario que las sociedades que sur

jan con el programa finico de constrücción de casas para sus -

asociados, cuentesn con las posiblidades económicas suficicn-

tes para hacer frente a todos lo~ gastos y erogaciones que -

ello implica para ello es indispensable procurarles del capi-

tal necesario, pues este no puede ser aportado en cantidad su

ficientes por sus socios, debiJo a que de tenerlo los raismos no 

recurrirían a la creación de tales instituciones, para tal 

efecto acuden al capital privado, lo que implica necesariamen

te la disminucj6n de su autonomía y en el último de los casos_ 

el nulo desarrollo de sus prop5sitos origi11ales. Por otr~ PªL 

te, el elevado precio con el que se encuentran cotizados en la 

actualidad los terrenos donde se pretenda la edificación de Vi 
viendas; la alta cotización de los materiales y mano de obra -

que para edificarlas se requiere; y en suma a que el capital -

invertido por una sociedad no pOdrá ser reembolsado en un tiefil 

po mínimo que le permitiera continuar con sus objetivos aten-

tos a la variante que de sus socios pueden tener, por ln sola_ 

incorporación de otros distintos a los que originariamente la 
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CAPITULO IV.-EL PROBLEMA SOCIAL. 

A).-LA EDUCACION SOCIAL DEL DERECHO COOPERATIVO. 

Por el desconocimiento de las bases y principios que ri

gen al cooperativismo, se han creado una serie de confusiones_ 

en sus asociados. Confusiones que de ser atacadas con una. ed~ 

caci6n social y legal del Derecho Cooperativo, podr5n despeja~ 

se o eliminarse en su totalidad, de lo que resulta conveniente 

distinguir con claridad lo que es el cooperativismo de otros -

términos con él relacionados: 

Así tenemos, que el fin so~ial del Dereclio Cooperativo -

lo es la justicia.distributiva y la democracia económica, por_ 

lo que si s~·atiende Gnicn y exclusivamente a las definiciones 

que establecen una forma concreta de la actividad humana, com

prendidas dentro del campo económico-jurídico, tendremos: 

1.-Que Cooperativa: ''es una organización jurídica que -

tiene pot objeto satisfacer una necesidad social por medio del 

sistema cooperativo, 

2.-Cooperativismo: sistema de organización jurídica de la 

clase trabajadora que tiene por objeto realizar, en común, un 

fin social de justicia distributiva y democracia económica. 

La cooperación no tiene limitación alguna; el cooperati

vismo está sujeto a principios científicos y a propia técnica 

legislativa. 
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La cooperación es una forma moral, el cooperativismo es_ 

una forma de organización jurídica dentro de la cual es obligA 

torio el cumplimiento de sus principios. 

El ~oopcrntismo es una simple conformidad en el modo de 

pensar para obrar conjuntamente en la realización de un mismo_ 

fin; el cooperativismo es un sistema social completo. 

El coop~ratismo puede ser, y en M~xico lo ha sido, un -

programa político nada más¡ el cooperativismo es un mecanismo_ 

económico que utiliza la actividad política como un medio para 

realizar los principios fundamentalos del sistema. 

La cooperación yel cooperatismo son compatibles con to

das las ideologías, con todos los r~gímcncs políticos y socia

les; el cooperativismo es, fundamentalmente, un sistema de de

mocracia económica que se realiza en beneficio de la clase tr1!_ 

bajad ora, 

3.-Cooperativo: lo relativo al cooperativismo. As!, se_ 

dice: Derecho Coopcrativo 1 Procedimiento Cooperativo, Acto Cap__ 

perativo, Consejo Nacional Cooperativo, significando con ello_ 

que se trata de instituciones pertenecientes a este mismo sis

tema económico. 

4.-Coopcrativista: el sujeto activo que realiza una obra 

permanente dentro del sistema cooperativo. 

El cooperador es un sujeto accidental, espontáneo, sin -
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vínculos estables¡ el cooperativista es un trabajador que con

tribuye con su esfuerzo al mejoramiento de la institución eco

nómica de la que depende. 

El cooperatisto es un simple partidario de que una obra_ 

humana se realice conjuntamente, sin 4ue ello signifique obli

gación exigible para actuar; el cooperativista, si no actna, -

pierde sus derechos dentro de la organización. 

El cooperador es el sujeto gramatical de la acción de--

cooperar. 

El cooperatista toma la nccjón de copcrar como un depoI 

te. 

El cooperativista es el sujeto profesional de una reln-

ción permanente dentro de un sistema económico, jurídico y so

cial completo .•.• " (26) 

Que por su parte Aristóteles definió a la justicia dis-

tributiva, como un 1'reparlo de bienes de honores en propor----

ción a los méritos de cada uno. Si las personas no son igu~ 

les, tampoco deberán darse las cosas iguales ••• '' 

En tanto que Ulpiano la definió como: ''la voluntad firme 

(26).-Salinas Puente, Antonio, Ob. Cit., Págs. 21-23 
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y continuada de dar a cada uno lo suyo". (27) 

Por otra parte, que la desigualdad de la riqueza ha or! 

ginedo las grandes revoluciones económicas y Sociales que ca~ 

mueven al mundo. Estas al igual que lns guerras internaciQ 

nales mas recientes, ponen de manifiesto la necesidad de cs-

tablecer un mecanismo más equitativo de distribución de los -

bienes económicos, principalmente entre 'los sectores de la P.!!. 

blación económjcamentc débiles. 

Frola escribe: 11 La asociación cooperativa representa la 

forma más compleja y elevada de la distribución. Contra--

pone a las empresas productoras comunes sus funciones mismas, 

pero ejercidas por cuenta de aquellas que debido a la imper--

fecta distribución, salían perjudicadas. Por tanto, ]a coa-

peraci6n es una institución económica que tiene una finalidad_ 

socialmente distributiva, y trata de eliminar los errores de -

la distribución capitalistas, considerada en sus aspectos de 

producción,cambio y crédito" ••. (28) 

(27).-Petit, Eugenio, 11 Tratado elemental de Derecho Romano", -

México 1924, Ed. Madrid, Pág. 19. 

(28).-Frola, Francisco, Ob. Cit., Pág. 274. 
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En efecto, si se suprimen toda clos~ de lucro, plusvalía 

y de especu1aci6n comercial, cumpliendo con el principio fund~ 

mental de realizar la distribuci6n directa entre el prod11ctor_ 

y el consumidor, este es sin intermediarios,los rendimientos -

se otorgarfin en proporci6n al trah;ljO realizado por los sccios 

o a las opcracio11s procticadds en la organizaci6n y no es pro_ 

al capital aportado, pero haciendo a 8U vez partícipe al pGbl! 

ca de estos beneficios. 

Así la justicia distributiva tiende, e11 consecuencia a -

lograr un meyor bienestar social, que en nuestra opinión es de 

vital importancia, porque proporciona oportunidades para que -

los individuos y los pueblos realicen sus fines trascendenta-

les más ampliamente. 

Por ello, se confirma cada vez más, la necesidad a que -

una sociedad cooperativa, deba tener una comisión de educación 

social de esa índole, misma que permita mantener a los socios_ 

al corriente de la historia, principios y m6todos del sistema_ 

cooperativista, ya que en la actualidad son tan sólo algunas -

cooperativas que cuentan con comisiones activas para ese servi 

cio de interés cultural. 

A veces las grandes sociedades mantienen una secretaría_ 

para la educación cooperativa con personal que destina todo su 

trabajo, su tiempo, y que además gozan por ello de un sueldo.

Asimismo es una prfictica general en las organizaciones .cooper~ 

tivas hacer circular un boletín o revista que llegue a todos -
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sus micmbr.os, que para el caso de aquellas que no pueden publi 

carlas le son estos proporcioandos por las que sí cuentan con_ 

esa posibilidad, el objetivo de tal comisión no se cumple. 

I.a cducaci6n social del derecho cooperativo, tiene lugar 

con los cursos proporcio11ados en las aulas de las escuelas pr! 

marias, en las i11stitucioncs sccun(larias y universidades. No 

obstante que nl principio tal funci6n s61o corría a cargo de -

las cooperativas, quienes las costeaban con parte de sus bc11e

ficios, en la actualidad el gobierno contribuye ampliamente a_ 

esa campafia, fomentando las cooperativas en escuelas e instit~ 

yendo cursos especiales en diversos grados de la enseñanza pú

blica. 

Como resultado de la cnsefianza coo¡lerativa, tenemos que, 

hoy día el asociado dificilmente compra articulas innecesarios 

e inconvenientes para la satisfacci6n de sus necesidades, como 

cons~cuencia directa de 110 ser la cooper11tiva una simple inst! 

tuci6n comercial; caso contrario ~on el comerciante, a quien -

s6lo leintcrcsa vender su murcancío para obtener ganancias, -

sin preocuparle el uso o destino que de ellas haga el compra-

dar y de si le sen provechosas o nocivas. 

Ademis lEts coopcrativ11s no pcrsiguc11 la sola obtenci6n -

del lucro,sino que se ¡ireocupan ante todo por sus socios, pn-

ra lo que adquieren s6lamcntc aquellos artículos que en reali

dad les sean necesarios y Gtlles, y con el sistema de ensefian

za se da a conocor al cooperativista las ventajas que tendrían 

consumiéndolos, en razón de haber sido creada a base de la co~ 
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fianza, dichas organizaciones. 

Por tanto se concluye, que resulta fundamental para el_ 

desarrollo del movimiento cooperativo, una educación propia -

que permita capacitar a sus dirigenlcs, socias, ejecutivos y_ 

empleados con miras a lograr la eficiencia en su desarrollo -

y comprensión eficaz en sus principios. La que deberá tam--

bién, involucrar la información del público en general, para_ 

producir un mejor entendimiento de los ideales de la coopera

ción y una mayor conciencia de la clase trabajadora, respecta 

a las posibilidades que tiene para desarrollar su propio des

tino. 

Por ello, la educación co~perativu debcrfi de llegar ha~ 

ta los niveles universitarios, para poder comprometer a sus -

profesionistas en las tareas cooperativas. Asimismo es Jese~ 

ble llegar al nivel de los políticos y funcionarios del esta

do, con miras a obtener su apoyo, que es esencial para la in

terrelación que debe existir con lns cooperativas. 

B).- PARTICIPACION SOCIAL DE TODOS LOS TRABAJADORES. 

El movimiento cooperativo, es una reacci~n en co11tra de 

los viejos sistemas de explotación industrial y comercial, ºL 

ganismo que ha nutrido su existencia en la ya cl~sica expre-

sión de Abraham Linconl, ''Ja democracia es el gobierno del -

pueblo, por el pueblo y para el pueblo 11
, cuyos elementos son: 
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la igualdad, la libertad y el principio de la mayoría. De lo 

anterior, se desprende que es una de las bases fundamentales 

de la cooperativa se encuentra en la igualdad de sus socios, 

no importa:-ido el capital que hubieren suscrito, pues sólo te!! 

drán derecho a un voto en las asambleas generales o como co~ 

firmaran los sencillos tejedores de Rcchd~lc 1'un socio un v~ 

to'', principio que traducido corno primeramente se ha mencion~ 

do y debido n su vital importancia, fuera consagrado por lo -

Alianza Cooperativa Internacional. 

Así, en las juntas y asambleas, las resoluciones se to

man por mayoría de votos. Los socios tiene11 derecho a votar y 

ser votados. No pudiendo los fundadores reservarse 11ing11na -

ventaja o prJvllegio, ni preferencia a parte algunil del fondo 

de operacioncs,tampoco de exigir n los nuevos socios que sus

criban más de un certific;ido de a¡1ortución o contraigan cual

quier otra ol1ligación eco:16mica superior a los miembros que -

fa la conformaban. 

Se trata pues, de eliminar toda forma de explotación -

del hombre por el hombre. Esto aún es resabio de la subsiste~ 

cia del pensamiento Rocl1dnli~no 1 que pcrmltc la percepción de 

intcr6s limiL3do al capital, la explotación del trabajo asala

riado y la verificdción de operaciones con el público sin de

volverle el exceso de percepción que le corresponda, ello en_ 

raz5n de lu crcaci6n de una previsión social ya que referían_ 

''reservar uno parte de los beneficios para la instrucci5n de_ 

Jos cooperadores''. Complementando este programa con una serie 
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de instituciones necesarias para procurar a sus miembros las_ 

ventajas pecuniarias y mejorar a final de cuentas su vida do

méstica y social. 

Por su parte la Ley General de Sociedades Cooperativas 

cristaliza dicho programa en la forma siguiente: ''procurar el 

mejoramiento social y econ6mico de sus asociados, mediante la 

acci6n conjunta de istos en una obra colectiva 11 (Art. lo. e11_ 

su Fracción VII). 

Si los organismos cooperativos cst5n constituidos por -

trabajadores, es lógico que mantengan su unidad de clase. Pe

ro esta solidaridad, no debe ser sólo declarativa y la mejor_ 

manera de manifestarla es a través de un hecho económico que_ 

a su vez permita constituir las reservar económicas de la el~ 

se trabajadora. 

El beneficio económico no sólamente debe de estar enca

minado a proporcionarlo a sus asociados, sino que debcri de -

participarlo al público en general, puesto que no debe de ol

vidar que al abrigo de la comunidad se desarrolla y prospera, 

Deberfi de contribuir equitativamente a establecer y mejorar -

los servicios sociales, al misco tiempo que enfrente a la ex

plotación y miseria que afecta a la clase trabajadora, asi c~ 

be referir las ideas que respecto a ello l1acc Petcr Warbasse: 

''la organización cooperativa de ln sociedad, al contratio de_ 

la organización política, empieza cloborfindosc en el pueblo,

en sus bases locales y no en un centro nacional. La organiz~ 
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ción plítica exalta las sociedadés locales que están más_ 

cerca del individuo. La sociedad nacional es uno unión de 

provincias o distritos en interés del cstada ..• ''(29) 

C).-MEJORAMIENTO DE LA VIDA SOCIAL. 

Los cooperadores estiman que el lucro, es la causa fun

damental de las desigualdades sociales. Así el movimiento COQ 

pcrntivo, plantea que la explotación de los trabajadores, ya_ 

sea como tales o como consumidores, se debe de eliminar mc--

diante la creaci6n de empresas de carácter cooperativo propi~ 

dad de los trabajadores o del Estado, que se preocupen por la 

producci6n o la distribución de los bienes, evitando con ello 

los salarios insuficientes y la occj6n de los 1nLt'rmediarios_ 

que encarecen innecesariamente los productos. 

Dentro del movimiento cooperativo, los hombres tienen -

una igualdad de derechos y obligaciones,cualcsquicrn que sea 

su condiciño, color, religión, etc. Igualdad que se manific.§.. 

tn en el proceso interno que genera el funcionamiento de lt1s_ 

cooperativas y en el mccanisrao dcraocr5tico quP SP prnctica. 

Partiendo de lo anterior, tenemos que dentro de los - -

grupos cooperativos no existen sectores privilegiados de nin

guna clase: todos son libres de participar en el proceso ndmi_ 

nistralivo 1 esto c11 base a las normas o pautas en ellas esta-

(29).-Warbasse, James Peter, Ob. Cit. P5g. 103. 
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no efectGen compra alguna en lugar distinto a ellas. 

Pero debido a que la pr5ctici1 PS diferente a la tcoria 

refiri~ndonos por el momento a las cooperativas de consumo, 

tenemos: que la satisfacción jntcgral de las necesidades de -

sus asociados. le resulta imposible realizar con un sóJo alm!!_ 

cen o con varios de ellos, y por ello es que muchas de tales 

11ecesidades son cubiertas por el Estado, los municipios y em

presas monopolizodor·as o m~diantc las profesiones liberales. 

AGn cuando ocurra lo anterior, es deber de todo cooperA 

tiva intentar el logro de s11s objetivos, para lo cu¡1l puede -

dcscmpefiarse en fireas distint11s de lns que se ocupan los org~ 

~lsmos de cuenta, tal y como oc11rrc con el cuso de cooperati

vas existentes claro está en otnls p;iíse::>, como f;~1 ía en el -

caso de los a.limcntos, el VC'Slido, el mobilinrio, la hubita-

ción, cte., pero siempre recordando que Ja base de una compe

tencia lo es la calidad en s11s productos así como el menor -

precio al que puedc11 ser venrjido8 y el buen tr~to que a sus -

clientes (consumidores) 11ucdan ofrecer. 

Por ello es indispensable, que intentc11 para su confor

maciónl_ogrnr la afiliación de un número considerable de po--

hlación obrera, a la que otorguen el rnfiximo nivel de educa--

ci6n e infundan mayor confianza y entusiasmo. 

Pero si como suele ocurrir, en la actualidad carecen d~ 

muchas de estas circunstancias, v se contenten al principio -
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con satisfacer las n1~cesidadüs de sus asociados, 110 sin la il!_ 

tcnci5n aunque o largo pluz,,, d~ llegar a tales metas. 

En lo refer~ntc o las soclcdu<les cooperativas de vivic~ 

da tenemos, que al alcanzar un grildo elevado de su desarrollo 

tiendas a em~nciparse de la producci6n capitalista, para cor1foL 

mar una orga11izaci6n de 11rod11cci6n propia y ante todo con la_ 

visible tendencia de rcali~ar una disminuci6n considerable en 

Jos precios de costo rlú lns ~ivicndas, que repercute en una -

baja significativa de su venta (en su costo claro cstfi). 

En la actualidad lo anLPrior no siempre se produce dcb~ 

do a la existencia de cooperativas dcdicr1d11s a la construc--

ci6n de ~stas viviendas finicamente para sus socios, y lus oc~ 

padas en la creación de vivicndns para el nlq11Jler de estos~ 

sus miembros Partiendo de lo referido por fro1a cabre progUft 

turnos: iQu~ conviene mis a la venta o el alq~iler de casas?. 

Al principio triunfó el criterio de la venta 1 se juzgaba, que 

la adquisición equivulín pnrn el comprador, a una cconomia -

obligatoria, superior a cualquier otra forma de economía .. LuQ._ 

go poe':l'J R pocf), se abandonó el c1·ltcrio Je la venta, prcvole

cicndo el del alquiler y quedando propietnrios de las fincas 

las cooperat1vas. 

Así, cuando los socios son obreros, es m5s conveniente_ 

el alquilar en beneficio de sus propios intereses, puesto que 

la mano de obra exige cierta movilidad en su empleo. 
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Ambos tipo~ de sociedades ya enunciados, nlcanzan nive

les de desarrollo muy satisfactorios en países anglosajones y 

europeos, rcspectivarncntc. 

Pero retomando el problema existente en MCxico, en lo -

que hace a las viviendas, tenemos, QUC desde los sismos que -

se produjeron en el año de 1985, se vió agrandado no obstante 

de los numerosos estudios realizados al efecto y de las diVeL 

sas propuestas para corregirlo. Tenemos, que antes de que se 

ocasionara dicha catástrofe sólo encontrabamos para la reali

zación de una vivienda prescripciones higiénicas y de carác-

ter local, de organización y de servicios de inspección que en 

general fueron insuficientes, puesto que como se vió en los -

momentos del sismo se construía con materiales de pésima cali 

dad o en lugares nada id6neos, ademis se reglamentaba en for

ma somera la construcci6n. 

Con posterioridad a los sismos de 1985, el gobierno de_ 

la República asumió directamente el problema de la construc-

ci6n de casas populares, ya que recuérdese el sinnúmero de f.!!_ 

milias que la perdieron en esa época y que la habían fomenta

do con auxilio financiero de toda especie, esta acción natu-

ral acabó por dejar manos libres a la iniciativa privada da-

das las oportunidades que les diera el propio gobierno en sus 

convocatorias a empresas constructoras, mismas que aunque pl~ 

gadas en los lineamientos por organismos oficiales no satisf~ 

cen totalmente las condiciones de seguridad, uso de materia-

les de buena calidad y otros; .y.E_or el conrario cada uno de --
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los lineamientos existentes limitan al particular y también a_ 

las cooperativas de vivienda la construcci6n de ~stas. 

E).-UTILIDAD PUBLICA Y NECESIDAD SOCIAL. 

Las sociedades cooperativas de vivienda, abren para la_ 

clase trabajadora, una revolución profunda de los principios_ 

de la economía, crean<lo también la mentalidad indispensable y 

los órganos necesarios para asumir la dirección de la sacie-

dad futura. 

Las cooperativas cuentan con un porvenir asegurado, da

do que ella se coloca dentro de las leyes econ6micas existen

tes y colabora en la lucha por el mejoramiento de las condi-

ciones.Q.e vida de todos los hombres. orientando a la lucha -

misma como un factor de paz y de progreso, facilitando la ju§_ 

ta elevación del proletariado, elevando o mejor dicho estimu

lando en éste necesidades nuevas de orden material e ideal y_ 

suministrfindole los medios econ6micos y morales para satisfa

cerlos. 

Si todos los consumidores entregasen sus economías a -

las cajas anexas a las cooperativas, se llegaría a la consti

tución de un enorme capital, que podría ser aplicado a la so

lución de sus problemas, que son de inter6s colectivo. Ya que 

si ese dinero fues~ dirigido por las cajas de las institucio

n~s cooperativas a la lucha por la elevación de las condicio--
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nes de vida del pueblo, se obtendría un éxito más rápido. 

Al contituirse las cajas o bancos cooperativos, se bu~ 

ca: 

a).-Constituir una caja económica para los cooperadores 

poniendo a la disposición de éstos los servicios del banco. 

b).-Facilitar a los almacenes al por mayor y a las coo

perativas los capitales que necesitan. 

c).-Colocar obligaciones cooperativas, destinadas a 

atraer capitales a largo plazo para las inmovilizaciones. 

Los problemas que afrontanlas cooperativas son princi

palmente de financiamiento, en razón de que sus rect1rsos son_ 

.cscasoR, pudiéndose considerar que dicho financiamiento que -

debe de ser principalmente gubernamental, si este no llega o_ 

tiempo para que le sea posible renovar los equipos y moderni

zar su tecnología, muchas de ellas pueden desaparecer. 

Es importante destacar la situación de que en las coop~ 

rativas de vivienda, es de suma importancia la asistencia té~ 

nica y cursos de educación cooperativa, para sus socios, dir~ 

gentes y público en general. 

Miguel de la Madrid expresidente de Mixico dijo: '' •••• -

la contrucción masiva de viviendas redunda notablemente en -

la actividad económica del país y puede propiciar un mejora-

miento en las condiciones de vida de un gra11 sector de la po

blación, toda vez que realiza la regulación de la tenencia de 

la tierra, regulariza las zonas rurales y urbanas, aplica me

didas fiscales de estímulo, perfecciona las leyes de propic--
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dad en condominio,agiliza los trimites notariales y en gene

ral, atiende a todas aquellas medidas de CHrácter legal del -

cooperativista que se traduce en una justa y agil solución -

del problema de la vivicnda"(30). 

Así, la cooperativa se inicia tomando al pueblo como -

consumidor y representa al individuo como usuario de las co-

sas que se han producido. Eso significa que su interés fundj!_ 

mental reside en la necesidad del ser humano para usar y dis

frutar de lo que pueda necesitar. Comienza en el hogar y la_ 

familia. Las diferencias del sexo no cuentan. Las cooperati 

vas interesan tanto a todas las mujeres como a todos los hom

bres. 

Reconociendo y atendiendo -especialmente a la familia, -

las cooperativas comienzan con esa organización en la que ya -

el hombre y la mujer actúan cerca de la igualdad y en la que_ 

el interés de los niños, es un asunto fundamental ya que el -

cooperativismo los organiza como consumidores deseosos de go

zar de los bienes de la vida y ser felices. 

Además utiliza el impulso primitivo y simple del apoyo_ 

mutuo, que ha permitido sobrevivir a las especies y razas y -

desarrollar sus cualidades sociales. 

Apoyándose en los criterios anteriores, ha surgido una_ 

diferente forma de sociedad, delltro de la antigua estructura, 

el movimiento cooperativista está creando una organización s~ 

(30).-La Jornada, Director Gral. Carlos Payan, Mixico,D.F. 

año uno, número 58 Pág.3 
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cial, que tia empezado a integrarse a Lrav&s d~l mundo, que -

una vez que adelante se perfcccionv y llegue a ser una gran SQ 

ciedad cooperativa constituirÚE_na utilidad pública y realiza

ción social. 
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CAPITULO V,- ESPECTATIVAS DEL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN 
m:xico. 

1.-DISHI~UCION EN EL PROCESO DE REGISTRO DE LAS SOCIEDADES_ 
COOPERATIVAS. 

Se da e 1 nombre de proceso, al momento dinámico de cual 
quier fenómeno, mismo que puede ser físico, químico, etc. En 

Derecho se denomina proceso al: 1'conjunto de las actividades 

necesarias para el desenvol\·imiento de la función judicial o_ 

jurisdiccional.'' 

Este medio o mecanismo, aplicado a las diversas ramas -

del derecho, nos permite hablar de procedimientos civiles, p~ 

nales, de trabajo, etc. 

Nuestra legislación señala, que sólo serán considera--

das como organismos cooperativos, las que funcionen de acuer

do con la ley y que estén autorizadas y registradas por la S~ 

cretaria del Trabajo y Prcvisi6n Social. Para acreditar su -

personalidad, deberán de exhibir la constancia de esta autor! 

zaci6n y registro. 

En la práctica, la falla de los documentos oficiales, -

se suple con las constancias respectivas, certificadas por el_ 

Registro Cooperativo Nacional. adscrito a la Dirección General 

de fomento Cooperativo de la Secretaria de Trabajo y Previsi6n 
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Social o con las contancias notariales correspo11dientcs. 

Se requiere de un n1[nimo de quince díns, para consti-

tuir a una sociedad cooperativa, de cuyu asamblea general se 

deberin de levantar por quintuplicado rl acta respectiva, mi~ 

ma que además de contener los generales de los fundadores y -

los nombres de las ¡1ersonas que hayan resvltado electas para_ 

integrar por prifflera vez los consejos y comisiones, se inser

tari el texto de las bases constitutivas. Lo autenticidad de 

las firmas de los inegrantes serfi certificada por cualquier -

autoridad, notario pfiblico, corredor titulado o funcionario -

federal de jurisdicción en el domicilio social (Art. 14 de la 

L.G.s.c. J. 

Las bases constitutivas, deberán contener una serie de_ 

estipulacions (denominación, objeto, régimen, etc.), señala-

das por el Artículo 15 de la Ley Gcn~rnl de Sociedades Coope

rativas. 

Deberin udemis haber quedado satisfechos los requisitos 

siguientes: el haber exhibido por Jo mer1os el 10% del valor -

del certificado de aportilción, la Secretaría de Trabajo y Pr~ 

visión Social, debcr5 de conceder la autorización para el fu~ 

cionamicnto de la sociedad solicilantc, dentro de los treinta 

días siguientes y siempre y cuando 110 venga a establecer con

diciones de competencia ruinoso r~specto a otras organizacio

nes de trabajadores, debidamente autorizadas y ademis de que_ 

ofrezca suficientes perspectivas de viabilidad (Art. 18 LGSC). 
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El acta contitutiva, se hurfi inscribir er1 el Registro_ 

Cooporutivo Nacional, que dependcrñ de la propia Secretaría y 

cuyo mecanismo se rige por decreto de fecho 2 de ilgosto de -

1938. 

Un procedimiento sem~jantc se requcriri para la autori

zaci6n y registro de las modificacionessue se hagan a las b~ 

ses constitt1tivas de una sociedad. 

Atentos al hecho de que uno de los requisitos exigidos_ 

por la Ley, lo es en su viabilidad, concepto que no para to-

dos significa lo mismo, aunarlo a que las autoridades encarga

das de determinar esta, para conceder a final de cuentas el -

permiso correspondiente y debidd a que encargan tal estudio n 

una sola persona, que por su ignorancia o por la carga de tr!!_ 

bajo debido a no encontrarse enterada con precisión de los o~ 

jetivos y lineamientos gcnr.rales de la sociedad emite su cri

terio por demás alejado de la realidad y que resulta ser 13_ 

base para la negativa que respecto a tenerlo como una socie-

dRd registrada en formn dcbid~. 

Otro problema que se presenta ante este hecho, es el d~ 

rivado de la Ley Org~nica de la Administraci5n Pfiblica Federal, 

que impone a casi todas las secretarías de Estado la obliga-

ción de fomentnr la crcaci5n de cooperativas, si11 que en nin-

guna de ellas se regule el procedimiento a seguir para tal o~ 

jetivo. Pero volviendo de nueva cuenta y que en muchos de los 

casos, porque n los funcionarios no les parezca tal o cual o~ 
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jctivo, bien s~a esto por desconocimiento de su vcrdddero tra~ 

fondo o por negligencia do su parte, es que se rechazan un si~ 

nfimero de solicitudes sin tomar en consideración además la se

rie de trámites a realizar por cada una de las cooperativas -

que en ocasiones por ignorancia no pueden ser satisfechos. De 

lo anterior se desprende en ese momento el empleo de una orie~ 

tación adecuada, para subsanar errores u omisioncs~ue una vez_ 

subsanadas la admitan. 

II.-AYUDA INTEGRAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA LA CREACION 
DE LAS COOPERATIVAS DE VIVIENDA. 

Debe de desaparecer la excesiva intervención estatal m~s 

no así el fomento sobre las cooperativas. Aspecto este que se 

materializan en las facultades concedidas a lo Secretoria del_ 

Trabajo y Previsión Social. 

En México, el espíritu de participación ciudadana, es 

opuesto o contrarioa la rxpansión de las atribuciones del Es-

tado, dicho espíritu sin embargo, es muy poco ejercido. Así en 

nuestro pais, la instnuraci6n de la vj.da democrfitica encuentra 

formidables obstúculos, el primero de ellos es el paternalismo_ 

tradicional de origen hispánico, y por otra parte, podemos en

tender que la vigilancia democrática es imprescindible para -

que los gobiernos no se excedan en sus facultades. 

Es conveniente señalar jerárquicamente por ello, las nor-
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mas supletorias de la Ley cooperaljvu, pues en el orde11an1iento 

actual esto no se proveé. 

No es encomiable la existencia de la ley y el reglamento, 

puesto que el segundo aunque compJcmf•nta a la primera, es mu-

chas de las ocasiones resulta redundante, contradictorio e in

cluso lleva a la confusi6n, de lo que seria recomendable su -

adaptación dentro dP la ley, 

Ejemplo de la a veces poca eficacia o inadecuada aplica

ción lo tenemos en el hecho de que en tal dispositivo cuando -

menciona que los trámites deberAn de realizarse ante la Secre

taría de la Economía Nacional (los trámites por supuesto de r~ 

gistro), la que en nuestra actual Ley Orgánica de la Adminis-

tración Pública Federal no existe con ese nombre, debido a --

que por haberse dado la creación de otra Secr~tarí~ u organis

mos gubernamentales, entre ellos fueron distribuidas las fun-

cions que efectivamente desempeñaba la mencionada Secretaría. 

Debe pues, actualizarse la Ley de Cooperativas a las Nu~ 

vas dependencias y a los nuevos ordenamientos que con ellas se 

relacionan. Ya que mientras eso no se realice, no se podrá h~ 

blar de ayuda integrRl de los servidores pfiblicos para el fome~ 

to de las cooperativas, ya que existe la falta de una jerarqui 

zación correspondiente entre las unas y las otras, tal es el -

caso de cuando se sefiala ''lo que las otras leyes refieren o s~ 

ñalen 11
• 
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III.-DISHINUCION DE LOS REQUISITOS DE CONSTITUCION DE SOCIE
DADES COOPERATIVAS. 

Siendo que el Artículo 15 de la Ley General de Socieda

des Cooperativas, dispone textualmente: 

-Las bases constitutivas contendrfin: 

1.-Denominación y docicilio social de la sociedad. 

2.-0bjeto de la sociedad, expresando concretamente ca-

da una de las actividades que deberán desarrollar, así como -

las reglas a que deben sujetarse aquellas y su posible campo_ 

de operaciones. 

3.-Régimcn de responsabilidad que se adopta. 

4.-Forma de contituir o incrementar el capital social, 

expresión del valor de los certificados de aportación, forma_ 

de pago y devoluci6n de su valor, adÍ corno la valoraci6n de -

los bienes y derecho~ que se aporten; 

5.-Requisitos para la adrainistración, exclusión y sepa

ración voluntaria de socios; 

6.-Forma deE_onstituir los fondos sociales, su monto, 

su objeto y reglas para su liquidaci611; 

7.-Secciones especiales que vayan a crearse y reglas pa 

ra su funcionamiento; 

8.-Duración de ejercicio social que no deberá ser mayor 

de un año; 

9.-Reglas para la disolución y liquidaci6n de la socie
0

-

dad; 
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10.-Forma en que dcbcr5 caucionar su manejo el perso

nal que tenga fondos y bienes a RU cargo; 

11.-Las demás estipulaciones, disposiciones y reglas -

que se consideren necesarios paro el buen funcionamiento de la 

sociedad, siempre que no se oponga ~1 la~ disposiciones de cstu 

ley. 

De lo antes expresado tenemos, que el caricter de socie

dad de capital variable es intrinscco a toda cooperativa, sc-·

gGn lo expresado por el Articulo lo. Fracci6n IV, del estatuto 

Cooperativo¡ sin embargo, el Reglamento exige p3ra el aumento_ 

o reducción del capital social, acuerdo <le la asamblc de so--

cios y afio mis un quurum a una votaci5n especial para que di-

cho pacto sea válido, lo que contradice la Ley General de So-

ciedades Coo?erativas en la que se dice que la responsabilidad 

siempre es limitada. 

Por lo que hace a la admisión de un socio, éste deberé 

presentar una solicitud por escrito al consejo de administra-

ción, apoyada por dos miembros de la sociedad y aún cuando d.!_ 

cha asamblea pueda aceptarlo con el s6lo hecho de la solicitud, 

esta puede ser modificada por la resolución que emita al respe~ 

to la asamblea general. 

Tanto el ingreso como la separación de los socios es li

bre, pero para el caso de exclusión hay que seguir el proceso 

establecido por el Artículo 25 de la Ley de Cooperativas, el -

que establece también la posibilidad que tiene el asociado ex-
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cluído para recurrir dentro de los quince días siguientes de 

tal resolución ante la Secretaría que prevcé o mejor dicho -

concdiG la inscripci611 y funcionamiento de la sociedad, y -

quien determinar~ fi11almentc si tal exclusión se encuentra o 

no ajustada a l.os prccc11tos de cxclusiGn que la originnron,

lo que en caso en segundo t6rmino scfialado obligar§ a le re

posición del procedimiento y hasta a la reinstalación que de 

nueva cuenta se haga del socio. 

En lo que hoce a las circunsLanclas que previene la ley 

respecto a la posible adminisión de los consumidores, siempre 

y cuando satisfagan los requisitos nl respecto por ella preví~ 

tos. Nos scfialn esta el plazo dl1rante el cu¿1l perdura la res

ponsabilidad del asociado que deje de serlo. 

IV.-EL FOMENTO DE CREACION DE SOCIEDADES COOPERATIVAS. 

El legislador ha Querido poner al servicio de los traba

jadores, todas las fucilidades posibles, para que puedan ellos 

mismos constituir sus cooperativas sin temor a equivocarse. 

Asi, la ley establece entre otras cosas, que se puede consti-

tuir una sociedad cooperativa, por medio de una simple acta a~ 

tualmente en la Dirección de Fomento Cooperativo, las tienen -

ya elaboradas, para llenarse en los espacios necesarios exten

dida en cinco ejemplares o copias, sin otro requisito que cer

tificarse la autenticidad de las firmas de los fundadores, por 

la autoridad municipal del domicilio de los socios, por un 

Juez Civil o por NOtario Público o Corredor Titulado. 
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Cubierto este requisito, se pued~ solicitar a la Secret~ 

ria del Trubajo y Previsi611 Social, lil autoriznci6n correspon

diente para funcionar, misma que debe de obtenerse segfin lo -

disponn 1~ ley dentro de los treinta días siguientes de hech3_ 

la solicitud. 

Asi vemos que si la conducta anterior, es como uno espe

ranza o un prop6sito de mejoramiento e11 las condiciones actua

les del pueblo mexicano, puesto que lo gran mayoría de nucs--

tros obreros y trabajadores han venido cobrando desde hncc mu

cho tiempo salarios miserables que le son insuf icientcs para -

la satisfacción de sus necesidades. Aunado a los actos efcctU!!_ 

dos por el gobierno con miras a evitar tHl miseria y dcsespe-

ranza tenemos que la creaci6n de-las sociedades de consumo y -

afin de las de producción ese objetivo se obtendría con mayores 

facilidades en un plazo no tan grande. 

Habida cuenta que el apoyo del Gobierno Mexicano aunado_ 

a la orientación y educación social de los cooperadores, así -

como a los i11centivos que real y directamente les lleguen a -

lns cooperativas otorgados por los gobiernos federal, local, -

los municipios, también como al entusiasmo que tengan los pri

meros y siempre con el afán losrarcmos una mayor creación de -

sociedades cooperativas cuyo mecanismo de defensa impida a la_ 

clase capitalista continuar con sus abusos que impiden un re-

parto y equilibrado de la riqueza nacional. 
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CONCLUSIONES. 

PRIMERA.- Es necesari• vivificar el ceeperativieae, 

como instrumente ae WIB política seciaJ. petencilulera ae1 trab,!!: 

jo y ie una tentlencia hacia la referma ie las estructuras ••

cieecen,llicas y la transfoI'llBci6n ae la re"liaai social. 

SEGUNDA.- Es coave1üente rehrmar la Ceastituci4a, -

en la inteligencia tle cenceier al Ceagreso ae la thi4n, facu1-

t•a expreea para legislar, en relaci6• s las Sociedaaee Cupe

rativae o O.el C••perativisme, tal vez atlicienand.t la Fracci6a 

X ae1 artículo 73 de oi.icho orienuieate, a f'in i1 que a su vez 

aich• 4rgaao realice las modificaciones aeceeariae para su ae

jar aceniiciensmienta a la viti.s cet itliana, 9.e toda l• relacia

aatl.o a ees 11ateria. 

TERCERA.- Al legislar tea~ lo relacienatl.e cea las ª!. 

cietl.atlee cotperativaa, se crearía Wla ley u.ifel'lle que iebe 9.a 

facilitar su maneja, i11terpretaci'" y aplicaci4n que en laa I'!. 

1E1cienes ce11erciales con ellas ª" efectué• en todo el territo

rio aacienal.. 

CUARrA.- Por le tanto, estiM que la ouporativa ie

be áe recibir un tratlilllient• legislativo realista, que regul.e 

la particular filesef!a, cenaiateate ea el 9.esee ie reua1r a -

les seres huaanes, i11iepeaiieatemente ie su ce•iici'n políti

ca, s•oial., ecea,mica • religiosa. 
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QUINTA.- Se tiebe ougnar por la llisminucUn de la ex

ceeiva iatervenci4n estatal en aquellas activiáaües que reeul

te incenveniente, intervenci4n que tieber~ de ser incrementada 

en el 11.abit• c•operativieta, a fin ie pr•piciar su mayor iapn! 

B• C••• tarea c•tidiaaa. 

SEXTA.- Se deben fementer las ideas ce•perativae.a -

mayor ndaere &e camp•e, utiliz!i.ndo pera ello todos les medies 

ec••61Rices, human•s, etc, que se tengan al alcance, para darle 

ua empuje aay•r de libertai ie aaciaient• y funcienamient~ a -

las seciedades cooperativas que en un futurQ no muy lejano oo

dr!Úl convertirse en el eje econ6111ice de la vida sociiil en M6x!:_ 

co. 

S8Pl'I~A.- Bs indisoensable señalar ~bjetivcmente l~ 

jerarquía de las normas supletorias que se relacionen con la -

ley cooperativa, ~ato oara el caso de que mediante una nueva -

legislaci6n en ese te~a no se les abrogue, oues el erdcnamien

t• actual no preve6 tal situaci6n, 

OCTAVA.- Ea necesaria una adecuada modificaci6n a la 

ley, al mism• tiemp• que el estªbleci~iento de un pr&cedimien

t• apropiado de coordinaci6n para las facultades que se encue~ 

tren distribu!dae entre loe divers~e organismos encargados en 

le actualiiad de la regulaci6n de las sociedades cooperativas 
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de viviendo. 

NOVill!;\.- Be importente tambHn una eduoaci6n integr!!; 

dora, o_ue 9ueda formRr conciencili y conocimiento exacto t..nto 

en la niñez como en la juventud de México. Por ser ésta quien 

tendrá el día de mañana en sus monos la economía, cuyo apogee 

o atraso depende de las habilidades de los mañana adultos. 

DEHit.:.A..- Como lan G·10oHrl:ltiVrts ñe vivienda, eon un -

instrumento de defensa en contra de la ex9lotaci6n de la ini

ciativa privada, se debe organizar con urp,ente neoesidad, pre

porcionando elasticidad a los exi@os solnrios que g&nan l<H• 

trabajadores, cauacitándolos para mejorar le adquisición de 

bienes (en este caso de viviendas), pare elever su nivel <le Y!_ 

da. 
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