
EL COOPERATIVISMO AGRARIO COMO 

ELEMENTO DE DESARROLLO SOCIO

CULTURAL Y ECONOMICO DEL EJIDO 
~-::::-:-~ 

l;'' ' .·· \~ 
\\:;-; . 11 

T E~;c:S i S 
~ .. // 

QUE PARA OBTENE-R~f( TITULO DE: 

LICENCIADO EN DERECHO 

P R E S E N T A : 

RAUL MEDINA NAVARRO 

'H~iS C~:N 
fllLA rE ORiGEN 

Acatlán, Edo. de Méx. 1991 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



• EL COOPERATIVISMO AGRARIO COMO ELEMENTO DE DESIBBOLLO 
SOCIOCULTURAL Y ECONOIICO DEL EJIDO. • 

Pl!EPACIO 

CAPITULO PRIJ!EllO 
4Nl'EOSD1'NTBS HISTORIOOS DEL OOOPiRATIVISIO 

l,l Epoca Antigua. 

l, 2 Edad ·Media, 

l,J Epoca llloderna. 

l.4 Epoca Contemporánea. 

CAPITULO SEGUNDO 
EL COOPBllATIVISMO Bll ll!XIOO 

2.1 Periodo Colonial, ............................... 
2.2 Periodo del lh:ico Independiente. . .............. 
2.3 Periodo de la Reforma. .......................... 
2.4 Periodo de la Revol11ci6n, ....................... 
2.5 Periodo Contemporáneo. .......................... 

pág 

l 

4 

6 

13 

16 

22 

24 

27 

32 



CAPI!ULO 'fBIWERO 

llA!tJ1W.IZ4 JURlllI04 I>KL COOPBllA!IVISllO 

3.1 Conoep1o 1 detinicidn del CooperatiTiallO. ••••••••• 39 

3. 2 Co1111Utucidn Politioa •encana. • •••••••••••••••••• 44 

3.3 C641'0 ~1o 1 L•1 federal de 
!tetera .&eraria. • ••• , • , , .................... , • • • • • 46 

3,4 Le7 Gemral de Sociedad•• CooperaUna. • •••••••••• 50 

C4PI!ULO CO.lll!O 

llL COOPlll.HIVISllO 4GIWIIO CO.O &LlllillTO llll llBSilliOLLO 
SOCIOCUL'flíl!AL T llCOIOUOO DIL llIDO • 

4,3 

.......................... 58 

................................ 62 

CAPITULO QUill!O 

llL OOOPEll4'fIYIS90 OOllO JOllB DI DIS.lllll)LL4Jl 
LOS llIBlllS umALSS. 

65 

5, 1 Coopez:atin de Cl'ldito. • .......................... · 69 

5.2 Cooperatift de Pro411ooidn. ........................ 73 

5,3 CooperaUn de Didriblloidn. ...................... 76 

Cooperativa de Co1111W10 • ........................... 79 

OOllCLtJSIOJQS. .......................................... 90 

lllltIOGIUPIA. • ......................................... 95 



1 

Animado por el entuei....,mo de aie aaeetro• 1 apaaiona

do por el estudio del derecho agrario 1 de la iaportazicia que ••

te ~iene en la aoluci6n de les probleaaa que prctaenta la re&li4ad 

&eraria merieane, ea colltO be decidido, para obtener el titulo de 

Licenciado en Derecho, presentar eete aodesto eatu4to, Por la que 

trato de encontrar, entre el eW.uJ.o de otr- -cbaa preguntu, 

una aoluct6n al problema de mis taportecia en tl1 peías la cuH

ti6n eoaial-B«t'aria. 

•1 plante&11iento es1 que el cooperatiYi..., acrario ee un el~ 

Mnto principal para el desarrollo aocioclll.to&ral 1 econ6a1co del 

•~ido; ee deeirt que estructurando la organ1aeci6n ~urídico-eocial 

de nuestra clase caapesina bsjo el rfgiaen coope:ratiYo, •• encon

trarl la aoluct6n &tinada y efic~ a nuestro probl ... agrario, 

Si resulta de la aayor i"'l>ortancia conocer loe reeuJ.tados pr6g_ 

ticoe de la aplicaci6n del •iateaa cooperat1YO en •6xico, preci•a 

entes hacer el eetudio te6rico de este •iete .. , h&ata ti~ificar a 

las soci•4&des cooperativas claraaente una ••• e•t1ldia4o aua fin! 

lidades, au organieaci6n, su gobierno, etc. 
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De asta suerte, empezamos nuestro estudio con un análisis eo

bre los antecedentes hist6ricoe del cooperativiemo,que abarca de~ 

de la 'poca antigua hll!lta la época contemporénea. 

lltt el capítulo segundo, eotudiaaos lo referente al cooperati

vismo en •&xico, circunscribiendo nuestro anAli•i• al periodo que 

Ya de la Colonia a la 'poca actual. Poeteriormente, analizamos la 

naturale•• jurídica del cooperativisao, aa! como su regul.aoi6n en 

loe ordenamientos legales de la aateria:Kn el capitulo cuarto, h! 

CellOe una reterencia acerca de los aYs.ncee eociocu.lturalee asi e~ 

mo de loa logro• económicos que han coneeguido los ejidatarioe. 

Pu111lmente, en el dltiao capitulo, sintetize5os lo referente 

a las diversas claaiticaoione• de las eociedadee cooperati'Y!lS que 

establece le vigente Le1 General de Sociedadeo Cooperativas y ha

cemos notar la diferencia de oete tipo de sociedad•• con 188 eo

ciedades mercentiles propia~ente dichas, 

Estamos seguros, que no es labor !Acil implantar de una asnera 

rápida y efectiva las cooperativas ejidalee, pero, tambi'n esta

mos pl•n!ll!lente convencidos que cuando se pongan de manifiesto las 

ventajee económicas do fetas, se impondrán finalmente, pues elimi 

narAn las causll!I que actilan sobre le econom!a agraria impidiendo 

el normal desenvolvimiento de la producción, y lograrAn ol mejor~ 

aiento sociocuJ.tu.ral y econ6aioo del ejido en léxico. 



CAPITULO PRIDllO 

ilTECEDBftBS HISfORICOS DEL OOOPDATIVISllO 

l,l Bpoca !nticu&• 

l.2 14ad •ed1a, 

l.J ipoca •oderna. 

l.4 lpooa Conteapo~••· 



l.l.- Epoca Antigua 

Durante la invest1geci6n para realizar el preeent9 trabajo, me 

encuentro que hasta el momento actual la prehistoria de la cooper~ 

c16n no ha sido objeto de un estudio orofundo y sistem&tico.En V.! 

rios autores pueden encontrarse algunas indicaciones sobre las foI 

mas priaitiTae de la cooper~c16n, pero siempre primarigs es decir 

a modo de meros indicioe. 

EntrE\Jldo de lleno a nues~ro teMa, encontra.aos que el espíritu 

de cooperaci6n ee nrofundamente huaano,lo encontramos en todW! las 

sociadadee, hasta en las "'8 priaitivae. Al reepecto cabe citar lo 

que dice 111.edenatz Gromoslav en su obra Historia de les Doctrinas 

Cooperativas1 

"Asi vemos que en el campo de le vida econ6mica ha ~enetrado la 
ayuda reciproca, la colaboración. Por tento fue natural, que cuan
do las necesidades econ6aicas crearon la economía individuel, sub
sietieran fonnes de colaboración colectiva en el terreno econ6mico, 
muestra de les eualee fue que determinadas funciones de las econo
mías individuales pasaren a les diversas organizaciones económicas 
colectivas creadas por la libre competencia de los interesados. En 
todas leP ~¡>0cee de exietencia del g¿nero humano pueden encontrar
se formas de economías colectiY&s que se ase:ejan, unes mAs que 
oira.s a la fo~a cooperRtiva.wl 

Vista económicamente, la e.ntiguedad se caracteriza por el pre-

(l) GROllOSLAV, Sl.adenatz. "Historia de las doctrinas coooeretiTe.s" 
Trad. Luis "uevemena. Editorial !\m~rica. MExico. D.Y. 1944. 
Edición Primera. pf,gina ll 



dominio de la esclavitud,del trabajo forzado, La aeocisci6n del -

trabajo no pudo ser en aqu61 entonces sino una acción t!U!bi'n foE 

zada. Por tanto no cabria oapersr que ae hubi,sen desarrollado 

asociaciones económicas libree. A pesar de e11o podemos encontrar 

formas de asociaciones econ6micas que fte ecerCBI2 a la estructura 

de lAs instituciones cooperativae mode"18S. 

Como ejemplos de este tipo de aaociacionee econ6aicas, el autor 

aladenatz Gromoslav seaala entre otras a las eiguienteet 

"Las organizaciones que el pueblo de Babilonia form6 para la ex 
plotaci6n en collllln de alSUJl88 tierras; loe ¡§¡¡apee de loe priaeroe
cristianos como .una forma primitiva de cooperativa de conswaidoree, 
pues en ellos el consumo se efectuaba en coadn y de la organiza~ 
ci6n y el aprovieionamiento necesarios ee encargaban determinad&11 
p•reonas; asimismo existieron sociedadee para a,rudar a l"" pereo~ 
nas que tenien un ditu.nto. !odae estas &11ociacionee tenían coao b~ 
se la ayuda autua.•2 

In Grecia, la eetructura de la poblaci6n fue idfntica a la de 

todoe loe pueblos de la antiguedad. Bxieti6 la 1aclavitud en donde 

el hombre libre,pobre o rico, tenia la libre disposici6n de su P•E 

sona y de sue bienee,era sujeto de derecho, miembro o ciudadano de 

su Eetado. Por el contrario, el esclavo fue un bien patrimonial o~ 

jeto de relación jurídica, de cuya vida disponía el oropietario; -

en otra.a palebrae, oarec!a de personalidad, era una coea. 

( 2) Ibidea. p6gin& 12 
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La práctica de u.o o!ic~o en Grecia fue vista con desprecio por 

loe hombree libres:sin eabargo,los artesanos tuvieron relevancia. 

Bl nd:iiero de oficios 7 de profesiones que practicaban fue m117 alto. 

s~ tiene la certeza de que el artesano era productor y comerciante 

7 producía para si 7 para la ciudad. Los artesanos se agruparon y 

conetituyeron asociaciones de oficios, nara actus.r en política, o 

con fi.nee de ayude mutua. Por otro lado, de acuerdo a lo que nos -

dice el trate.dista Jesús Castorena en eu obra •anual de Derecho 

Obrero, encontramos la siguiente situaci6n1 

"Batas asociaciones de artesanos no es preocuparon de la.e 9er
sone.s que ten!an a su cargo 7 que fueron generalmente esclavos"l 

Antes de Roma loe puobloe no tuvieron una economía de tipo gen! 

rP1;hsb!a una suma de econom!as pequens.s, le.a de cada ciudad; a lo 

mP.~ de cada regi6n,pero independientes general.aente unas de·otras. 

En Roma en cambio se forma una economía nacional.Los oficios en R2 

ma cobran i•ports.noia, por ra.z6n de que no se desprecia su ejerci

cio.Existieron los Colegios que fueron algunos, asociaciones reli

giosns y otros asociaciones profesionales, ástos eran "'1blicos o 

. ...-:?rivados seg\Úl fuera determinante la actividad de sus miembros pa

ra le subsistencia de la sociedad.Los udblicos go2ebsn de ciertos 

privilegios que lee otorgaba el Bstado, La antiguedezl de los Cole

gios data de Servio Tulio. Le Ley de 18" Doce Table.e autori•6 su -

constituci6n 7 les di6 facultades pare dictar sus estatutos. 

(3) CAS'r0111114, Jeadtl. "llanual de derecho obrero• lditorial Puentea 
S.4. ••xico D.P. 1973. ldici6n Soxta. p'&ina 25 
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Las asociaciones de artesanos que fabricaban ropa y armas pa

ra el ej~rcito fueron los que obtuvieron lRs. más altas considera

ciones, determinándose el carácter obligatorio de la ?rofes16n y 

su ejercicio era hereditario. 

Loa Colegios fueron constituidos solamente por loa artesanos; 

'1ás tarde admitieron a loe trabajadores, Los hubo d• hombres li-

brea, de libertos, de esclavos y de mujeres. 

En el Bajo Imperio Romano los artesanos fueron reducidos a 

servidumbre, pues sus servicios eran necesarios oara el aosteni-

miento de loe ejércitos y como ya no hab!a eeclavoe, la eerYidum

bre ~areci6 una buena soluoi6n. El efecto fue que loe maestros e~ 

plotaron a loa trabajadorea para poder aatisfacer las exigenoi!l.8 

del Eetajo, Fue en este momento que el Estado Romano ee disolvió~ 

1.2 Edad Media. 

A la caída de Roma en poder de loe bllrbaros(410 A. de J,C) el 

mundo unificado por el Estado Romano, ee diapersa, quedando loe -

límites de le economía, mercados ~ar el c!rculo estrecho del ce.e

tillo; no se consume mAe que lo que se produce en ~l. ?ue pues, -

una econo:n:!R cerrad~ la que privó en la ciudad de ls edad :edia. 

(4) Q!.!:. Ibidem. pilgina 28 



8 

Aparece entonces la corporeci6n que es una entidad organizada 

por la Ley para custodiar un fin que ee considera de interés p~-

blico, como lo era la econonía de la ciudad. Los grupos de orodu~ 

tores(eL croduc~or er~ el comerciante de lo que producía) fueron 

organizados por la Ley para realizar esa finalidad. La cor~ora--

ci6n fue ouee, la asociaci6n de los ?reductores de una rama orga

nizada por la Ley, parR regular la producci6n y al consumo de los 

artículoe que m<mufacturaban. En la corooreci6n, jamáa fueron con 

eideradoe como ~iembro• de ella, ni loe compa~eroe, ni los je!ee 

de taller y sí en aus registros figuraban loe trabajadores de 

aquél régimen,era debido a un requisito, ademtl.a porqua podían ll~ 

gar a ser maestros. 

Las cau.sas de la desaparioi6n del régimen corporativo, lee en

contramos en la ampliación de loe mercados, asi como en los he--

chos históricos y técnicos que hicieron posible las relacionee 

econófllicas entre las ciudades marítimas y terrestres y de éstas -

entre si. Finalmente, el régimen corporativo, cerrado dentro de -

loe limites estrechos de una ciudad, resultó inadecuado p~ra Rten 

der loe requerimiento• y las necesidades de un población que sup~ 

rabR con nrucho a la de la localidad, aunado a lo anterior, la li

bertad de trabajo fue la fórmula definitiva· pare. acabar con el r! 

gimen corporativo y pera alejar todo intento de restauración~ 

(5) !!!!:• lbidem. pAginBe 32-33 
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1.3 E~ooa moderna. 

Como hemos visto, en todos los tiempos ha el<iatido un espíri

tu de cooperación y tEl!!lbién se ha..~ conocido real.i~sciones prácti

ca.e que ee acercan mucho a las actuales forma.e cooperativas; es -

igualmente cierto que en la época moderna es cuando el movimiento 

cooperativo ha tenido a su disposición todos los elementos favor~ 

bles para un verdadero desenvolvimiento. El r~gil!len económico y -

juridico moderno, el del liberalismo económico y de la libertad -

de trabajo y asociación ha sido el que ha creado el marco necesa

rio para que surgieran las asociaciones cooperativas de di•tinto 

g~nero que hoy conocemos. 

La coo~eraci6n moderna, en especial la cooperación industrial, 

en cuanto que se ?ropone, transformar la organ.iaaci6n económica -

de la sociedad mediante la instauraci6n de Un r'gimen basado en -

asociaciones de carácter econ6ntco puestas al servicio del inte-

r~s de lo~ trabajadores, reconoce co~o su fundamento doctrinal a 

los utopistas ~ue desde la segunda mitad del siglo XV hasta medi~ 

dos del siglo XVI, escribieron aJ.gunas novelas sociales, en las -

que tendr!sn que desaparecer los defectos de la sociedad. Estos -

pensadores surgieron en InglgtArra y en Prancia9 que eran los pa! 

ses que marchaban a la cabeza del progreso industrial y que t!llll-

bi~n ocuparon los lugeres capitales en el desarrollo industrial -

de la época moderna. 
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Estos penaa~ores fueron Plockboy y Bellera, el primero escri

be u.n panfl~to " Ensayo sobre un procedimiento qu~ hagA dichosos 

a los ~obres de esta nación y a los de otros pu~blos ", consistía 

en reunir a cierto ndmero de ho~bres competentes en una reducida 

asociación económica, o repdblica en pequeno, en la que cada cual 

conserve su ,ropiedad y pueda sin recurrir a la fuerza, ser empl~ 

ado en la clase de trabajo en la que sea ml\s apto. Lo cual sería 

el ~•dio de librar a esta nación, y tanibíén a las demlÜ!, no sólo 

de lo~ vagoe y do los malvados, sino también de las ~ersonaa que 

h~~ buscado y encontrado la manera de vivir a expensas del traba

jo de los demás. 

Encontramos que Plockboy quería una asociación' económica en 

la ~ue ee conservara la nropiedad individual., pero en la que desª 

oa!"eciera la exµlotaci6n de unos ?Or otros. Se tiene conocimiento 

que estableció eon algunos otros se=;uidorea una colonia de este -

género en la Nueva Holanda, pero parece ser que en 1664 se disol

vió oor orden del gobierno británioo~ 

Por su 0o.rte Bellers, publica en 1965 una exooaici6n de sue -

doctrines cuyo titulo erA • ?reposiciones para la creaci6n de una 

asociación de trabajo de todas las industrie.a útiles y de agricul 

tura "• Su idea era establecer Colonias Cooperativas de Trabajo.

Esta asocíaci6n ~con6micA debía tener ?Or resultado una ~roducci6n 

que sobrepasara las n~cesidades indisr>ensables de sus socios. Te

nía ventAjas de orden ~conómioo, comparada con la econonia indivi 

( 6) Q!.!:• GROllOSLAV, Wladenatz. •Historia de les doctrines coopera
ti•es• Tred, Luis llue•aaene. Bditorial ,_.,rica. ••xico D.P. 
í94'i:' Edición Priaera. p'ifina 20 

\ 
\ 
\ 

\ 



dua1. En hta" colonias se haría re&lidad 1a unión de la indue--

tria y de la agricultura, coea que permitiría un cu1tivo m~ ra-

cional e intensivo del euelo; con lo que respecta al. excedente de 

producción, eerviría para darle mayor fir111esa financiera y ampli"!: 

la? 

Los obreroe socios, capatacee y empleados, no recibirían re-

tribución en dinero, sino 11nic9Jl!ente lllt!~ioe de subeietencie a\lfi

Cientes; aquí encontrwnos la importancia que concedía Be1lors al 

factor trabajo, para ~l era el trabajo y no el dinero lo que con~ 

tituye la ri~ueza de una nación, 

Robert Owen, ha sido considerado coao el padre de la coo?4!ra

ción moderna en general, lo cierto es que contribuyó en forma im

portantíeima a crear la idea cooperativa. Para Owen la aolución -

del problema social estriba en le creación de coounidades que tu

viesen el ~rincipio de propiedad colectiva, una especie de colo-

niBS que habían de sostener con sus µropiós aedios y producir to

do lo que sus :nieabros necesitaran. Eetlll! comunidad.ea eren " Coo

pera~ivas Integra1es " en las que la producci6n "T. el conaumo ee -

realizarían colectivamente, se ab"l"caría la ~ucción industrial 

y ta&bién la agrícola. Se constituirían por 500 y 2000 individuos, 

que se bas~!U"Ían esimismos. La propiedad J)rivade quedarie abolida 

en to~~s su• ~ode1idades. En cadk comunidad existie un edificio -

central en el que habitarían todos loa aieabroe de la comunidad, 

por familias, grupos de individuos de igual edad iendrían a au -

<7 l 2!!:• lbidem. página 23 
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cargo la nroducc16n, así co~o la edministraci6n de la colonia. De 

ese modo dejaría de haber jefes econ6:nicos o pol!ticos, y \1.nP. oeE_ 

fecta iguRldad reinaría en la COI?IU!lidad tanto desde el nunto de -

vista econ6~ico como en el oolítico. Deea~arecer!an las jerarquías 

de gobernente~ y .~obernadoe~ 

Analizados los intentos de 11 ensayos cooperativos 11 , es hasta 

el •iglo XIX cusndo ac eeteblece en Rochdale, Inglaterra, el 21 -

de dici•cbre de 1844 1 una peque~a tienda compuesta de 28 tejado-

res, que constituyeron la sociednd cooperativa 11 RochdE\le Society 

or Equitable Pioneere •, Debido a la importancia que reviste éste 

cooperativa para el objeto de nuestra teeie, e continuación eatu

dill!lloe su creación y i'uncionamiento, 

La iniciación de eeta sociedad ee debió a que la Villa ~e Ro

chd ~1e, como todes las poblaciones 1ndu8triales, por los " cuare~ 

tas • del siglo paeado, comenzó a resentir loe efectos de la Rev~ 

luci6n Industrial al quedar desplazados centenares de tejedores -

de sus pequeños telleres. Los tejedores deepu~s de algu.na9 refle

xiones, resolvi@ron iniciarse con sus propios medios en la lucha 

por la vida, ecordando recabar fondos necesarios para establecer

se como comerci9ntee e industriales. 

?ue hasta el 21 de diciembre de 1844 cuando los pioneros de -

Rochdale decidieron t!midn::ente abrir eu pequeíla tienda. Sste al

macén Cooperativo de Consumo se inici6 con 28 tejedores que a~or-

(S) i!J:• DIGBY, •ar~aret. "Bl aovi•iento coo~erativo llllfldial" B~1 
torial PAX-llWJ:ICO S.A. •'xioo D.P. 1983. Edición Priaera 
p'ginas 22-23 
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taran.una libra esterlina cada uno. 

El plan de los Pioneros9era el siguiente1 

La sociedad tiene por objeto y finalidad, realizar un beneficio 

necunario y mejorar las condiciones do•laticas y sociales de sus -

miembros, mediante el ahorro de un capital. integrado ?Or accionee 

de una libra esterlina a fin de llevar a la pr&ctica lo siguiente1 

a.- Abrir un l!llmacén ?BrA la venta de provieionea, rop&, etci 

b,- Comprar o construir un cierto mboero de cases destinadas a 
los miembros que deseen ayudarse mutua:nente nara mejorar -
su condición dom~stica y social; 

c,- Iniciar la fabricación de los artículos que la Sociedad ss 
timare conveniente para pronorcionar trabajo a los miem--: 
broa que estuvieren desocupadoa o su.jetos a re~etida8 re-
ducciones de eus ealarioe. 

Estos nlanes y otros más, tend!an a lograr el mejoramiento so

cial y econ6mico de sus miembros. 

En cuanto a la distribución de utilidades tenían el siguiente 

plan: se efectuará trimestralmente, des?olls de haber descontado: 

l.- Loe gestos de rulministración; 

(g) PROLA, Prancisco. "La cooperseión libre" Bditorial Joa' Porrda 
e Hi~os. •l%ieo D,P. 1938. Bdie16n Primera. p6ginae 10-11 
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2.- Los inter~ses sobre loe ~~pitales obtenidos en préstamo. 

].- g1 porcentaje de e..c:ortizaci6n sobre les rnercader!ae en 
existencia. 

4.- Los inter~ees al caoital accionRrio. 

5.- Las reservas para la extensión de les operaciones. 

6.- El 2 1/2 por ciento de la suma restante para ser empleado 
con fines de educaci6n general.. 

Este '1ltimo descuento con@tituye el rasP,o más característico 

del serio pro?6sito de los cooperadores de trabajar en frrvor de -

eu perfeccion;uiiento intelectuel. 

Las utilidades restantes ee dividen entre loe socios en pro-

porci6n Bl monto de las compras efectuadas por cada uno durante -

el trimestre. 

Como medidas de orden, ten!an que todas las cuestiones y con

troversias serían resueltas: 

a.- Por loe directores. 

b,- Por apelación ante la asamblea general. 

c.- Por arbitraje. 



15 

Los Pioneros ae Rochdale implantaron las bases sobre les cue

les se fundamente le creación de sociedades cooper~tivas. Asi, e~ 

contre.mos que loa sieuientes siete puntos, pueden ser considera -

dos en su aspecto hist6rico como los princi~ios esenciales de Ro

chdele y como característico de los famosos Pioneros• 

l.- Libre adhesión. 

2.- Control democrático. 

3.- Distribución de excedentes en !ll"Oporci6n al voldmen de 
las operaciones realizadas. 

4.- Interéses limitados al capital. 

5.- Ventas al contado. 

6.- Neutralidad politice y religiosa. 

7.- Educsci6n cooperativa~º 

Se han considerado a los cuatro primeros principios como de -

observancia obligatoria ~ara todas las coo9eretivas en el mundo, 

dejando loe otroe tres en libertad de que loe aovimientos cooper~ 

tivos los apliquen o no, eegdn las condiciones sociales de su prs 

oio desenvolvimiento. 

(10) 
ROJAS Coria, Rosendo. "Tratado del cooperativismo mexicano• 
Bditorial ?ondo de Cultura Bcon6aica. ••xioo D.?. 1992. 
Bdici6n Segunda, pAgina 632 



1.4 Epoca contemporánea. 

_ff~~os ~i~to qu~ el movimiento cooperativo es parte de una so

cie~ad ordenRda, es decir de un Eetado 1 chocando en ocasiones con 

'ate en diferentes ountoe. Así, encontremos qu~ desde mediados 

del siglo XIX se han pro:!111lgado leyes sobre cooperativas en cuan

do menos 150 Estados, y junto con las reformas suman entre 2,000 

7 3,000, lluchas dP éstas leyee son imitaciones unas de otras, El 

primer tipo y modelo para lae sie;uientee, fue la Ley de Socieda-

des Industriales de Previsi6n, ir.gleea. La ley alecana influy6 en 

muchas otras de Europa central y de alguno~ países de ultramar.En 

?rancia la legislación actuaba mediante diaposiciones especiales 

en el C6digo Civil, y date, s su veE, sirvi6 de modelo pera las -

colonias francesas y pera otros paises latinos. La ley soviética 

no tiene conexi6n alguna con las de otroe paises capitalista.e, -

Existiendo algunas naciones pequeñas, como Dinamarca y Suiza, que 

no tienen leyes sobre cooperativas. 

La generalidad de las leyes se ocupan de tres aspectos de la 

sociedad cooperativa, siendo los siguientes• 

l.- Debe de tener una existencia cooperativa, debiendo regis
trar8e en forma oficial, poner en claro que funciones va 
a desempeftar,como se van a suscribir los fOndoe, si le 
responsabilidad do loe socios es limitada o ilimitada, .c2 
mo ee va a controlar, que registros va e llevar y como va 
a confederarse, fusionarse o dieolverse. 
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2.- Debe establecerse el carActer cooperativo de la empresa, 
ea usual qu?. lR ley, o los reglaaentoe, hagan obligato--
rias varias disposiciones, de las cuales las eaencia.lee -
•ons 

a.- Afiliación libre dentro de la eafera de operaciones -
de la sociedad. 

b.- Contribuoionee, iguales aproximadamente, al CRpital -
de la empresa. 

c.- Igual voz en los asuntos de la sociedad. 

d.- En prinei~io eólo deben negociar con loa miembros. 

e.- Distribuci6n de los excedentes en pro,orci6n a los ns 
gocios realizados con la sociedad. 

).- Si el 
aa de 
puede 
poner 

~ovbniento cooperativo es conaiderado como una for
servicio social que merece ayuda del Eetado, ~ete -
concederle privilegios legales Yifiacale•: aei como 
cr~dito de la naci6n a eu f11Vor. 

En resázen, el cooperativismo contem?orAneo encuentra su mar

co jur!dico muy extenso; haciéndose legales las costumbres y re-

glas que al principio se dejaban a la discreción de la eociedad -

individual. Significando que lo• m~todos que •• crearon esnont'-· 

ne&l!:l~nt@ y ~u~ tuvi~ron ~xito 1 ectu~ent~ ee establezca...~ co:o 

cost11."Ilbr~s legales. ~s un hecho pues, que las leyes cooperativas, 

lo mismo que el movi~iento coop~retivo 1 son el resultado del cre

cim1~nto1 la exp~riencia y una m~nte tl.exible del hombre. 

(ll) DIGBY •argaret. 
PAX~ICO S.A. 
nas 210-211 

"11 moviaiento cooperativo ...,,dial• !ditorial 
•Axico D.P. 1983. ldici6n Priaera. '!16gi-
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2.l Periodo colonial • 

.l..ntee de iniciar el estudio del cooperativi~mo durante el pe~ 

r!odo colonial, ea preciso se~alar algunos datos sobre la organi

zaci6n de la propiedad "6"raria durante el •~xico PrehiapAnico, lo 

anterior es con el fin de analizar la tasi• del tratadista Rojas 

Coria, que sostiene que antes de la R'_lB.J:"ici6n del sistema cooperª 

tivo en réxico, los ~exicanos, desde la 'poca prehiep'nicg hemos 

practica.do ciertB.!! fon:1as de coo~rat1v1amo. 

As! encontramo~ ~ue d:irRnte é.sta época, los indio9 no llega - -

ron a íor.r.fl?'se un conce~to concreto tteerca de cadR uno de los ti

pos de ?ropieded; y para distinguirlos e•pleahan vocablos que ae 

referían a la c.e.lidad de los poseedores, e~ietiendos 

Tlatocalalli1 Ti•rra d•l Rey 

Pillall1 1 Tierra de loe Nobles 

Alte~etl!ll.111 Tierra del Pueblo 

Oalpullall1 1 Tierra de los Barrios 

~itlchi=allit Tierra para la Guerra 

Teotlalpan : rierra de los Diosea12 

De esta clasificaci6n, es importante para nuestra tesis, lo -

referente al Oal,ullalli o Calpulli ea decir la • Ti~rra d~ los -

(l2) ll!lfDil!lfA y Nd~e~, Lucio. •11 problema agrario en •fxico• ldi . 
torial. Porrd.a S.A. •b1co D.i". 1979· l4ioU11 hoi•Htna
l'ilgina 19 
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Barrios " Cuy~ orgr..nizaci6n era la siguiente : 

La nuda nroniedad de las tierrELB del Cal.';ru..lli oertenec!a a é~ 

te; pero el usufructo de las ~ismas, a las familias, ~ue la.e po-

seisn ~n lotes ?•rfectSJ:1ente bien delimitados con cercas de pie-

dr8J! o de magueyes. El usufructo era transmisible de padres a hi

joe, sin lieitRci6n y sin tér~ino; pero estaba sujeto a dos candi 

cionee ea~ncialesa cultivar la tierra sin interruoci6n; si la fa

milia dej~ba de cultivarlo ¿os a~os s~guidos, el jef~ y el seaor 

~rincipgl je cada bP.rrio le reconvenie ~or ello, y si el siguien

te !\~O no lP. cultivaban, ?Crdia..'1 el u:;ufructo. La seí;Ullda condi-

ct6n era per~a..~ecer ~n el barrio n que co?Tespond!~ la parcele, -

pues ~1 CNnbio 1 de un barrio a otro y con mayor raz6n de uno a -

otro pueblo, implicaba la p~rdida del usufructo:3 

Lo anterior viene a relac16n, porque Rojas Coria, nos indica 

iUe los caracter~e cooperativoe del r~gimen de nropiedad están r~ 

~resentados en el C~l"CUlli por los si~ientes hecboss 

La.s tierras de un barrio determinedo estaban lotificada9 y e~ 

da lote pertenecía a una familia, la cual la explotaba por eu !JT'~ 

TliB cuenta. Entende~os que la µro piedad era fainilier, con la ca -

racter!sticR de que lá familia no l~ poseí& c~mo prooiedad priva

da individual y ?Or lo tanto no ten!e una disposici6n enteramente 

libre nara enajenarla, aunque si tenia caracteres heredit"a.rios y 

cond1cionaOa al bien 2ociP-1. La condición de ~ro?ietario ~e daba, 

{l3) Q!!:. Ibidea. p'&ina 17 
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µorque, despu~e del p~o de tributos, el usufructo era integra:ae~ 

te pe.ra beneficio de la !11milia. 

Otra característica coor::ere.tiva del Calpu.lli la encontra?noa -

en su funcionR!rl.iento: en lo que respecta al. siste~a de irrigaci6n, 

lM !Bl!lilia.s se unían :;¡are. la construcci6n de acequias para condu 

cir el agua y la consert.taban en una especie de alberca llamada -

tlaquilacaxitl -; cada be.rrio tenia su prque~o dios general~ente 

representado por un ani~al; se unían periódicamente para celebrar 

su fieeta rel1~iosa: y en general, las familia~ se unían para e:

bellecer y de!ender el barrio que les correspondía~ 

Por lo que se refiere al. cooperativismo en México duren.te el 

periodo colonial, •st@ ae inicia con el ~oainio espai\ol, que in-

trodujo una nueva torca de propiedad pr1Yada que tue la indivi--

dual. Las Ordenanz.as Eena"!'\olae, tratando de proteger a loe indios, 

crearon, el lado de lR ~ropiedad individua1 de los esna..~oles, las 

tierras de comunidades indígenas 1 y en tora. oficial ee eutoriz6 

la e~ietencia de • repd.blicas de indios •, en donde ee reconocía 

al Rey de Espa¡la, pero funcionaban con- •WI propias autoridftdee e 

instituciones. 

En ~stas re"1lblic1Ul, se integraban c&jlUl de comunidades in~{, 

genas, las cuales son considerAdas como un eistema priaitivo de -

cooperativismo. El sisteca fue &!)robado pcr el Rey, a propuesta -

del Virrey Antonio de Mendoza, eegdn la ley II, Título III, Libro 

(l4l Cfr. ROJAS Coria, Rosendo. •Tratado del cooperatiYiemo en•~
xico• Editorial Pondo de Cultura lcon6aice. ••x100 D.P. 
1982. Edici6n Segunda. pigina 49 
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IV de la Beecopilación d~ Leyes de Indias, los fines er~n los si

guientes: 

h~ las cajas de comunidades han de entrar todos los bienes 

que el cuerpo y colección de indice que cada pueblo tuviere, para 

que de ah! ee gsste lo ~reciao en beneficio comiin de todos y ae -

etienda a eu ccn.eervaci6c y aumento y todo lo demás que convenga, 

distribuyindolo por libran•&, buena conducta y razón, y 3.!limismo, 

leo eecritur•• 1 reciboe oor ~onde constase de su capital efecti

vo. Poeteriot"!!.ente, ye que hab!a en la caja caudal suficiente, a 

juicio de1 oido~, tiacel y oticielee reales, se hab!a de dejar lo 

necesario oara gsstoe preciaoe y sobre lo dem'8 se i~poníe censo. 

En lo anterior, encontra:noo que las carecteristtcas cooperati 

va• de las cajas e~taban bien delineadas pues funcionaban como 

instituciones de !lhorro, previsión y pr~eta.moa. Ee un bP.cho que -

se com~tieron ~andes abuaos por loe adminietradoree de las ~aj&8, 

y que los indigenas no recibieron ningd.n nrovecho. Las autoridades 

eapa .. iolaa tratando de evitar la emancipaci6n de los indios, trat.!. 

ron de r•or~iEar las cajas en 1812, siendo imposible, ya que 

loe abusos co~etidos contra los indígenas en les cajas y aunado -

a esto la p~rdida de sus tierras, aun:entaron su rebeld!a~5 

Durante éste periodo existieron los " p6sitos ••, en los que -

encontramos for:nas concretas de cooperativismo. 

Los " p6sitos • fueron organismos fundados con fines caritat! 

(l5) 2!!:· Ibide~. pilgina 51 
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vos, siendo au objeto socorrer a los indigentes; evolucionando 

hasta convertirse en A.l~acenea ~n donde los agricultores depoeitA 

ban sus cosechas 9ara los tiempos de eecacez, y deepu~s &e convi~ 

tieron en cajas de ahorros y refaccionar18.!S que auxiliaban a los 

labradores ~obres y contribuían a le producci6n sgr!cola y gllllad~ 

ra. Loe fondo2 de los ""J6si toe", au."nentaron, pero debido a los 

transtornos de la ~poca, y post~riormente, a la Guerra de Indepen 

d~ncia, deaape.recieron totalmente!6 

La.a •alh6ndiga.A•, fueron institucionea que ee organizaron co

~o graneros, los virrey~s las establecieron en las ciudades para 

eliminar a los acaparadores y llevar directaaente la oroducc16n 

del cwtpo Hl consumi~or. Podemos considerar que las alh6ndig&s 

aon el a.~tecedente de las cooperativas mexicanas de distribuci6n. 

La primera alh6ndiga fue fundada •n l• Ciudad de X~xico, me-

diante la OrdenanzR de CRrlos Y, de obeervancia pora toda Amlrica, 

que establec!aa 

• Por cuanto habiendo reconocido el Cabildo, justicia y regi

miento de la Ciudad de .. ~xico, que ae iban encareciendo con e~ce

so los bastimentos de trigo, harina y cebada, a csuaa de loa mu-

chos re~atones y revendPdorea que trat?.ban T contrataban en 

ellos•.La alh6ndi~a, eliminabg a los especuladora• y regulP.ba loe 

~recios. Se dispuso que loe agricultores y loa arrieros deposita

ran oblieatorirunente sus ~r~ctos en la alhóndiga, dAndoles un co~ 

(l6) 5'!.!:· IbHem. pll&ina 53 



probante acreditando su procedencia y el ~recio que se pretendía. 

Un guardia nombrado ~ar el CRbildo, era el que daba cuenta dP. en

tradas y salidas y ee encargaba del cuidado de la alh6ndiga:7 

Por el interés que reviste para nuestra investigación, a con

tinuación hare~oe un breve estudio de los gremios que existieron 

durante la 'coca colonial, lo anterior es con el objeto de cono-

cer loa ántecedentee de las organizaciones obreras ooeteriores e~ 

mo lae mutualidades y sociedades cooperativas, que son la bB.!e de 

la estructura obrera contempor6..nea. 

As! ouee, vemos que el crecimiento de lae ciudades trajo como 

consecuencia la aparici6n de arteell!l11oe de diferentes oficios, lo 

que hi•o necesario que a mediados del siglo XVI ee ordenaren las 

actividades de estoe en las Ordenan••• de Gremios, siendo copia 

de la~ expP.didas en Esp~ña. 

S• or~511izaban en co!radias de oficios, ls co!radia o co!ra-

diae del mi•mo oficio tenían un santo patrono; la agr1paci6n de -

ellae integraba una corporación. Cada Corporación estaba sujeta a 

una Ordenanza que era expedida por el Cabildo de la Ciudad de ~~

xico 1 confirmada por el virrey¡ en virtud de la Ordenanza el go

bierno no intervenía directamente en la organización, trabajo,pr2 

ducci6n, etc., de los gremios. Los gremios elegían a sus autorid.J! 

des: discutían lA conveniencia de autorizar la aper~ura de un nu~ 

vo taller; no~braban los mayores al.caldea, loe veedores y los m~ 

(l7) crr. Ibidem. p&gina 55 
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yordo~os, exa~in~ban a los candidatos a maestros para otorgarles 

su nombr9l!liento co~o tales a fin de que pudieran ejercer su ofi-

cio; ~rohib!an le inter:nedieci6n; cooperaban proporcionalmente a 

loe gastos del culto del santo patrono. 

~n un princir,io las Ordenanzas no permitieron que en algunos 

gremios "libres y esclavos", tuviera..~ talleres pare vender sus 

productos, sino que solamente lo ~odian bacer loa criollos y esp.! 

ñoles. Posterio~ente si fue aceptado que el indio y el mestizo -

gozaran de este privilegio. 

Res?f!Cto al tema, nos dice ~ario de la Cueva que los &recdos 

murieron durante la colonia, siendo Wl antecedente la Ordenanza 

del 5 de julio de 1873, que dispuso que las fraternidades y gre-

mios debían tranefoI'lllarse en cajas de ahorros y aprovisionamien-

tos de Qaterias primafll para las artes J oficios~8 

2.2 Periodo del ~éxico indep~ndiente. 

Durante esta éooca los artesanos y filántropos se preocuparon 

por la suerte de lo~ deeemparadoe. Podemos contar entre los bene

factores al Colegio :.rt!stico y la Compañía Lancasteriana. Los ~ 

biernoa nacionaleo de la época atendían preferentemente al !omen

to de las artes y la cultura, ~ediente la creaci6n de escuelas de 

(lS) Ctr. CUEVA, lario de ln. "ll nueYO da!"eoho ••~1011!10 del tra~ 
bajo.• Tomo l. Editorial Porrda S.A. ••sico D.P. 1980. ~ 
ldici6n Sexta. pA;¡ina 39 



artes y oficios y de primeras letras. 

Encontra:1os que la Junta de ?omento de Artesanos de ~éxico,no 

s61o uni6 a los artesP.no9 par& lq d~fen9a de sus inter~aes y el -

perfeccionPJai.~nto de los conocimientos artísticos e industriales, 

sino ~ue ext•ndi6 sus beneficios a l!l!! familias de loe asociados 

y a la socieda1 nec~aitada en general: cre!ndose el Pon~o de Ben~ 

ficiencia, que fue un proyecto de seguridad social !!!Uf av!UU'ado -

nara la &~oca. Se buscaba orea:iizar un siatema de autoasietencia 

y a.)"Uda solidaria, con objeto de re•olver los principales nroble-

111&9 que el hombre afronta en la vida. 

s~ uued~ decir ~u~ loa Pondo! de Beneficiencia eran m&a bien 

cajaa de ahorros, fundadas en un siste~a de seguro fam.iliar que, 

te~!a "m.iraa beniticaa nara sus hermanea 7 ciudadanos" este ensa

yo fue el primer intento para crear las cajas de ahorros~9 

La nrímere caja de ahorros empez6 a funcionar en la Ciudad de 

Orizaba, el 20 de novie~bre de 18~q, ee llamó "Sociedad Mercantil 

y de Seguridad de la Caja de Ahorros de Orizaba11
, y funcio~aba c~ 

mo banco, monte~fo y caj~ de ahorros, se instituy6 9era combatir 

la U9Ur& y se ~ro!)On{s crear centros de ben~ficiencia náblica; la 

sociedad tenia dos secciones1 la be..~c;u-ía, compuesta ?Dr Rccíoni! 

tas, v la caja de ahorros, integrada por depositNites pobres, que 

nflrticipaban de loe ben~ficioe de la sociedad a trav~e del inte-

rl~ marc~do ~ r~7.6n del 6~ anual. 

(lg) ~· ROJAS Coria, Roeendo. •Tratado del cooperativismo en ~6-
xioo.• Sditoriel Pondo de Culture Econ6mica. W.6xico D.P. 
'i982".' Edici6n Segunda. p~ina 106. 



La caja de ahorros fue filantr6pica y de beneficio social, au 

éxito fue enorme. Su estructura era la siguiente: en lo interno, 

control democrAtico; CRda hombre un voto; capital y utilidades e~ 

mo instru.Tiento de beneficio público. En lo externo, combate a la 

usura; ben~ficios ext9nsivos a la soctedAd; impuleo a la indus--

tria: cejas de ahorros con servicios gratuitos al ¡n1blico, 

Podemos decir que la Ceja de Orizaba fue la precursora del ·~ 

vimiento coo~erativo en A~~rice, fundnda por unos modestos e ilu

minados artesanos y empleados de Orizab•~º 

2,3 Periodo de la r~forma. 

Deepu'e de la invasión norteamericana y no viendo loe artes~ 

nos otra forma de organizarse que el mutu8.l.ismo, se formaron •n -

185~ y 1854 dos sociedades particulares de socorros mutuo• que 

fu~ron las precursoras del mutualismo en ••xico. 

La Constitución de 1857, no trat6 lo referente a la situación 

legal de loe ¡¡remioe: acogi~ndoee ~etas al articulo 9°, que ~arag 
tizeba la lib\rtad de asoc1Aci6n y transformaron las extintas Jun 

tas Menores de Artesanos en socied~des mutualistas. 

C2ol Cfr. "JIESIS• Revista Juridica. 
racho de la UJIAI!, •6xico D.P. 
197). plgina 77 

Bditalle Por la Paoul.tatl 4e De
Allo 3 2a. lpoca Voldaen l. 
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Al principio las sociedades mutualistas buscaban formar un 

fondo de asistencia mutua con aoortaciones de los socios, ~ara ga 

ra.ntizar a éstos la asistencia médica, gastos de entierro en caso 

de d~funci6n y pE:aue~R.S ayuóas en CflSO de necesidwi extrema; se -

procuraba crear el espíritu ~e solidaridad entre los socios madi~ 

te festivales, veladas art!stico-literariae, etc. 

Entre las sociedades mutualistae ~u~ se formRron podemos señ! 

lar las sir.-ui~ntes 1 lP aocie·1ad mutua del ramo de sastrería; la 

amistosa fraternal de carpinteroe; la sociedad mercantil de soco

rros ~utuos; le unionista de sombrereros, y atrae w4s. 

A.l conocersP. los 4§xi toe de los mutua.listas de Ml!xico, se ore! 

nizaron t!Illtuas en Veracruz y Toluea. Varios gobiernos de loa Est~ 

dos dictaron leyes para la creación de 11'\ltualidades y fomento de 

lqs artes. 

A pesar de los erendes servicios que prestaron a ~as claeee -

bum.ildee, lAa sociedades mutualistas tenian, por cuanto se refie

re a su régimen interno, elgunas fallas difíciles de corregir, 

siendo algunas de ellas las siguientes• 

a.- llu.chos socios, para gozar las cuotas asignadas para 1os -
casos de enfermedad, se finginn en.f'ermos. 

b.- Algunos socios que tenían cuotas &?ortadas por varios 
años, no habian enfermado, otros socios de reciln ingreso, 
enfermaban continuamente. 



c.- Hubo casos en que, se nombraron comisiones ~ara comprobar 
la enfermedad o incapacidad del eocio; y en t!l!lto ee in-
vestigaba, el enfermo empeorRba notab1emente y en ocasio
nel!!I maria. 

d,- Hubo quejas de que, los mutualietaa eran ingratos con eus 
fundadores. 

e.- Los capitales se acumularon y peraanecisron estancados. 

Por cuanto hace a sus finea externoa, como sociedades que pr~ 

tendieron resolver el problema l!!locial. 1 eran ineficaces, pues eren 

sociedades que aliviaban un poco el estado de miseria en que se -

debatian los humildes, pero no atacaban la causa de la mieeria,ee 

decir, no se atrevian a combatir la explotaci6n capitalista, 

Algunos dirigentes mutualistas que conoeian el •i•tema coope

rativo, querían transformar las mutualistas en sociedades cooper~ 

tivae y B.!lociaciones de resistencia obrera, para combatir la cau

ea verdadera del malestar social. La generalidad de les mutualis

tas no se atrevieron a convertirse en cooperativa.a; no obstante -

algunas mutualiet9.fl si hicieron e1 esfuerso de convertirse en co~ 

peretivas; introduciendo reformas en sus estatutos qUe permitie-

ran la movilización de los fondos acumulados; crearon un fondo 

cooperativo, y como ejemplo tenemos a la Sociedad de1 Ramo de Ju!. 

ticia para Auxilios Mutuos, fundad s en 1864 ~l 

(21) 

Por lo que respecte al pP.r!odo ~orfiris~a, encontramos ~ue si 

2!'.!:· ROJAS Coria, Rosendo, "Trats4o del cooperativiemo en ••~ 
xico.• Editorial Pondo de Cultura llconcSaica. ••xtco D.P. _ 
1982. Bdici6n Segunda. pAgina 161. 



bien el porfirismo no ayudaba en sus primeros tiempos al movimien 

ob~rc, tampoco lo oer~egu!e, en los primeros a1os de gobierno 

hasta su segunda reelecci6n, percllti6 que se la acercasen las or

gani~acionee obrerns y lB.$ atendi6 como pudo. Por esta razón, los 

eocialistas mexicanos, que formaban asociaciones obreras, matua-

listas y coor~rativas, tuvieron toda la libertad del r~r.imen para 

o~erar. 

2.4 Periodo de la revaluci6n. 

Iniciada la con~ienda electoral para la Presidencia de la Re

odblica, el porfirismo d•clara triunfante a la plñnilla Diaz-Co-

rral para oresidente y vicepresidente de la República, 

El P?.rtido Antirreeleccionista est&ba en contra del fraude 

electoral y pidieron le renuncia del ganersl diez 1 que se convo 

cara a nueves elecciones. Es importante mencionar que elementos -

cooperRtivistes, concentrados en el centro obrero mutuo~coopera

tivo, riominsban la mesa directiva del centro antirreeleccianista 

de ~~~ico. 

Ya en el ~oder, don Venustiano Carranz~ convocó al Congreso -

Constituyente, en el que ~stuvieron representadas diversas tenden 
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cias sociales, que garantizaban un~ aport:ici6n de ido: es lo rn4.s -

completa de su tiempo, y que redactaron ls Con.!!!tituci6n que hoy -
22 

nos rige. Es un hecho, que el Constituyente de Quer,taro no olvi-

dó e las coooerativas, y para mostrar lo anterior transcribimoe -

los siguientes nrticul.ost 

J.rt. 28. -

Ta::ipoco constituyen monopolios las a.sociaciones ~ eoci~ 
dades cooperativas de nroductores que, en defensa de sus inte 
ré~es o del inter's g~~P.ral, vendan directamente a los merca: 
dos ~xtranjeros los productoe naciona1es o industriales que -
eon la nrincioal fuente de riqueza de la región en qu@ se nro 
du~can, y que no sean articulas de primerA necesidad, siem9r; 
que dichas asociaciones est~n bajo la vigilancia o Q:!l.paro del 
gobiento federal o de los estndoe, y previa autorización que 
al erecto se obteng& de las l~giela~uras respectivR.B en cada 
caso o l?s ~ismas leeislAturas, por ei o a propuesta del Eje 
cutivo, ~odrán derogar, cuando la.a necesidades ~dblicas asi -
lo exijan, 13.S autorizaciones concedidB!I pare la ro~aci6n de 
las asociaciones de que se trata•. 

Art. 123.-
Pracci6n XXX.- Asi misoo, ~erán consideradas de utilidad so-

cial las sociedades cooperativas oara lR construcción de cases ba 
ratas e higiénicas, destinadas ? ~er adquirid~ en ~ropiedad por
loa trabajadores en lo~ plAzos determinados. 

Pensamos que debido a que el sistesa cooperativo no estaba 

clarBl!!ente impll>Ilt&do, el Constituyente de 1917, no incluyó a las 

sociedades cooperativas de producci6n, crédito, consWDo 1 previ--

<22> Q!!:. lbidem. pigina 374, 
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si6n eociR.l. 

Don Venusti'lllo CRrran~n in!lu~nciado ~or el cooperativista 

Sealtiel Aletri~te, cre6 unh cooperativa p~ra co~b1tir el agio -

entregAndole e é•te la cantidad de 1150 00C úO para le constitu· 

ción de dicha sociedad. 

Iostf\l.adR la s~cieded, ásta contrató las coeech~s d~ determi

nA.do~ ~roducto9 de primera necesidad nara eliminar a loe interme

diArioe, el triunfo obtenido obligó R que se creara una cadena de 

tiendA~ !U~ lle~qron a veinte, instaladas en la Ciudad de Máxico. 

Posteriormente ln cooperativR, comenzó e crear sus propias fAbri

cas de ~astas, ~an. etc., y los productos ee vend!an a los socios. 

Loe HCS?aradores no soportaron ~sta situación y presionaron a Ga

rran~~ para que disolviere la cooperativa, lo que finalmente lo--
23 

e;r~on. 

En 1917, se constituye el ?ar~ido Cooperativista Nacional;que 

fue el primero con esa denoMinación, lo constituien obreros text1 

les, tranvie.rios, choferes, nrofesores y estudiantes; el partido 

luchó en la camia.~e perA la renovación jel ayuntamiento de la Ci~ 

;se _de f.~xico, hñbi~ndc ~PnR1o ~l~~s regidur!2s. A partir de 

1918, grandes figuras de le poli~ica, el periodismo, el mundo in

tel~ctual y Rlf:\lnos destacados militares se inici~ron en el Part! 

do Cooperativieta Nacional. 

(23) Q.!!:... Ibidem. página 376. 
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En la lucha electoral por la elección de presidente de la Re

póblica entre Bonilla y Obreg6n, el Partido Cooperativista Nacio

nal se afili6 a lR candidRtura de Obregón. El cual tomó posesión 

de la pr•sidencia en 1920, y el partido Cooperativista logró ga-

n•r 60 diputaciones y 5 gobernaturas. Todo el pueblo hablabs del 

cooperativis~o y e~ta doctrina fue conocida y atrajo a grandes n~ 

cleoe ea:npesinos, obreros y estudiantee~4 

A.1 aproxi~arse nuevas elecciones para presidente de la R~pd-

blica, comenzaron las d1f~rencias entre el Partido y el general 

Obregón y al lan~arse las CRndidaturas de Plutarco ~l!as CR!les y 

Adolfo de la Huerta, el Partido Cooperativista apoyó a de la HueE 

ta. Este se levantó en armas, contando con la ayuda de elementos 

del Partido Cooperativista Nacional, el cual. al ser derrotado 

de la Huerta se desintegró. 

Durante el régimen del general Callea, tuyo el gobierno gran 

interés por el cooperativismo; comisio~doee a1 licencia.do Goro~ 

pe para que redactfl.ra folletos sobre el cooperativismo, as! como 

un me.nua1 para loe fundadores y admi.nietradoree de cooperativas -

en México. Poet,riormente se formó un Proyecto de Ley de Coopera

tivas µor la entonces Secretaria de Industria y Comercio, el cua1 

fue enviado al Congreso de la Unión, y aprobado en diciembre de -

1326. 

Importante es hablar de una cooperati•a que illpule6 notable--

<2•l .Qf!:. lbidem. pégina 379 



mente al cooperativismo en su fpooa 7 que actualmente constituye 

un orgullo para el movimiento cooperativo mexicano, Se trata de -

la Cooperativa Gremio Unido de Alijadores de Tampico, en la cual 

loa trabajadores aostraron su capacidad de trabajo y su deoeo do 

superación, logrando notoriedad por su fuerza econóaioa y social, 

lo cual significó un ejemplo para la creaci6n de sociedades cOOJ>! 

rativaa. 

El Gremio Unido de Alijadores, oonvocó con 8Ul<ilio de variaa 

cooperativa.e a su Congreso de Sociedades Cooperativaa de la Repd

blica Mexie•na, 1ue fue el primero que ae eteetuó en la historia 

del mavilliento cooperativo mexicano. 

Los acuerdos tundamental.es adoptados en el Congreso del lº -

de octubre de 1929 tu.ron loa aiguientes1 

a.- Creaci6n de un Departamento Allt6nomo de. Pomento Cooperat! 
vo y de un Congreso !fenico de Cooperativae, para darle -
forma al movimiento cooperativo nacional. 

b.- Retorma a la Ley General de Cooperativas de 1927, o bien 
au derogación, para crear una nueva que atendiera las ne
cesidad•• cooperativaa de la lpoca. 

c.- Creación de un Banco Cooperativo Retaccionario, con obje
to de iapul.aar económicamente a las sociedades cooperati
•as existentes 1 crear otraa~S 

Mn lo anterior, encontraaoa que el moviaiento cooperativo re~ 

( 25) Ibid... p'«ioa 425 



firmaba su µosici6n de llegar a transformar el medio social 1 ecg 

nómico de un modo lento y pacífico y siempre respetando las base• 

del orden social y las instituciones democr4ticas dei pa!e; el m~ 

vimiento cooperativo significab~ una de las mejores ideas de la 

Revoluci6n ~exicana. 

2.5 Período .contemporáneo. 

En 1930, La Secretaria de Economía 1'acional organizó el DepB.!: 

tllDJento de Fomento Cooperativo. Lo anterior aucP.die durante el g~ 

bierno del general L. Rodríguez, qu16n creó una Collisi6n encarga

da de estudiar el problema de la organización de las empresas de 

transporte para convertirlas en cooperativas. Las propuestas de -

la Comisión fueron las oiguientee: 

a.- No exigir a las cooperativas que rea1izaran servicios de 
transporte tener determinado ca9ita1, debido a que lo an
terior contrariaba el postulado cooperativista de que eon 
l!l!IOcigciones de pereona.s y no de capital. 

b.- Que a las personas físicas no se les extendiera más de un 
permiso a cada una de ellas, 



El 6 de ~nero de 193~, el Ejecutivo rederal expide la Ley Ge

neral de Sociedades Cooperativas, la cual fue publicada el 12 de 

mayo de 1933 en ~l Diario Oficial de la P~deraci6n. Puntos impor

tantes iue conte~~la la ~encionada Ley son los siguientes: 

• Libertad plena de ~optar el rágimen de reRponsabilidad li
mitada o ili:nitada(art,2. frac.!); lla~ar a las aportaciones 
•certificado de aportación•(art, cit. frac.III); se permitió que 
loe individuos rte uno u otro eexo cumplidos los 16 aílos pudieran 
illg?'esar a las cooperativas y la capacidad para la mujer casada -
de asociarse(art. cit. frac.IV); neutralidad politice y religiosa 
(art, cit. frac.IX); la disposición de depositar los fondos de re 
eerra ~l liquidarse las cooperativas en el Banco de Máxico, para
fines ae foo>anto coo?erativo(art. cit. frsc.XIII); simolificar la 
divisi6n de la.a clase~ cooperativas en de consU!!l.idores, de ~rodu~ 
torea y m1xtas(11rt, 5 ); la posibilidad para los asalariados de 
convertir8e a los seis mesee conaecutivoe de trabajar en la coope 
rativa, en socio de le misma(art.11); se disponía que las opera-~ 
cionee de las cooperativas de consumo fueran preferentemente al -

· --e·oft-t.ndQ.L'!!"!'•l4) t_~a repartici6n de rendimientos seria en propor-
ci6n al monto- de lee operaciones en las de consumo, y conforme al 
trabajo realizado en las de prooucción(art, 24 fracs. l y ll);con 
cesión de franquicias fiscales para las mismas(art, 39 y 41): la
leg;lización de las cooperativas eecol!U"es(art. 32); la creación 
de fed•raciones y confederaciones de coo?erativas(art. 49); la 
creación de cooperativas de participación oficial(art, 90 y 96 de 
su reglanento; la

0
disposici6n de la Ley en su a:tículo 61 de abr~ 

gar el capítulo 7 del Título ll. Libro s~gundo, del C6iigo de C~ 
mercio, gue consideraba a las cooperativas como sociedades mercan 
tiles". 2 

La nuevR Ley facilitó la organización da cuet.lquier tipo de SQ 

ciedad coo?erativa, de esta manera tenemos que hasta el a1o d~ 

(2€) "Ley Generel de Sociedades Coooerativas" Diario O!icinl do -
J.a Pedeiraci6n óe fechh 12 de l!a¡o Je 1933· Mé~ic0 t.!". 
piigine ;:-~. 



1934, se habían constituido 778 cooperativas, siendo notorio el -

hecho de que de 1933 a 19~4 se organiEaron 272 cooperativas. 

Durante el rágimen de Lázaro Cárdena.s, el cooperativismo tuvo 

un impulso decidido y trascendental, debido a que ha sido el Eje

cutivo que más apoyo a brindado al cooperativiemo. ~l panorBIJ1a -

cooperativo de esa época, lo podemos resumir de la siguiente man~ 

re1 

Se organizó une cooperativa de pepenadorea, la cual en poco -

tiempo hab{a creado depósitoe de dietil\tos desperdicios en mllj!!IÍ

íicaa condiciones¡ construyó algunas casas de adobe para loa so-

cioe; montó un taller para industrial.izar ciertos productos y vea 

derloe al mercado. Se crearon dos gnmdee cooperativll9 que fueron 

loe ~alleree Gráficos de la Nación y loa ~a1leree de Vestuario y 
Equipo. 

Loe ixtleros se organizaron y co11Stitu,reron la Pedereción de 

Sociedades Cooperativas IxtlerB8 con aAs de 30 000 aaociedoa en -

diversRs cooperativas situadas en la le¡n1blica. 

Los trabajedores de la palma, tRl!lbién se organizaron en une -

?edcraci6n de Socied~des Cooperativas de Traba~edores de la P•lma. 

Aunado a lo étnterior, la afirmación del impulso vigoroeo que 

recibió el coor.erativismo por parte de Cárdena.e, ee ~uede nrobar 
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con 1~ sigui~ntes cifras: 

~n el ~oo de 1941 exist!!1!1 1715 eooperativas de diversas ra-

mas. Es decir en 6 ~~os de ~obierno, se hab!an fundado 937 coope-
27 

rRtivu. 

Dur'!!.nte ~1 e-ohlerno del genC?rR.l Uctm~cho, s~ fund6 el 3a.nco N,! 

cional de Pom~nto Cooperativo, eolabor~dose a~plia:z:ente en la 

creac16n de la ConfeJer.aci6n Necíone.l Cooperativa en el a.~o 1942. 

SíPn1? ~residente de la RendblieB Mi.suel Alemán, encontr~mos 

que durRnte eu gobiento no se real.izara~ acciones significativas 

en favor del cooperativiszo, eola.:nente es notorio el hecho unifi

cador que realizó de la.s distintas leyes y decretos qu~ fueron e~ 

?edidos ~or los anteríores pr~sidentes. 

~1 presidente Cortines, mantuvo el estatus cooµerativo,.ade-

!!!M uioi6 de il!lpuestos sobre la renta y sobre ingresos mercanti

les ~ las coo~erativa.s de consumo, as! co~o a las de producci6n, 

corrigiendo la injusticia que sa ven!a cometiendo con lae cocperA 

tivns. 

Durante los reg!mene9 de W.~teos y de Díaz Ordaz, se tuvo casi 

en el ~lvidc al cooperativismo: ae dice que lo an~erior fue cons~ 

cueneia de ~oner al frente de la Direcci6n General de Fomento Cog 

yerativo, a un ene~igo del coopera!ivismo. 

(27). Q!!:. LUllA Arroyo, Antonio. •Las ooop1retivae en •lsunoa ~a!-
se~ eocialiatas" Editorial Academia de Derecho Agrario. réxi 
co. D.1. 1977. Bdici6n Prilllera. página 102 -



Por lo que respecta al régimen de Luis Echeverría, durante su 

período el cooperativismo recibió %Dt11' pocos beneficios; aunque es 

n~cesnrio reconocer que se dieron muchas facilidad.ea para la for

mación y registro de sociedades coo!Jt?rativa.s de todas clases. 

El gobierno de López Portillo, apoyó al movimiento cooperati

vo de la siguiente forma: 

a.- Obli~6 ~que las dos confederaciones cooµerativas que 
existiRn se unificaran en una, con objeto de que se forti 
ficara el movimiento y recibiera la ayuda del Estado, AsÍ 
una ve~ creada la confederación d.n.ica, le otorgó un sube! 
dio pe?'?l!anente. 

b.- Obligó a sus Secretarios de Estado a cumplir las disposi
ciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública,la 
cu•l señala la obligación de crear oficinas o dependencias 
en lea mismas Secretarias que tuviesen relación con las -
cooperativas y establecer \Ul presupuesto pera su fomento. 

c,- Creó por Dan~§to la Comisión Intersecretarial de Fomento 
Cooperativo. 

Actualmente el presidente de la República, licenciado De la -

M•drid envió una iniciativa de ley al Congreso de la Unión la que 

despu~s de seguir el proceso legislativo, fue publicada en el Di~ 

ria Oficial de la Federación el d!a 3 de febrero de 1983. Por es

tar relecion~do con nuestra te~is a continuación transcribimos el.

articulo 25, fracci6n VII, que es donde ee establece la política 

a seguir con res?ecto a las: cooperativae. 

( 26 ) ROJAS Caria, Rosendo. "Tratado del cooperativismo en •~xico" 
Editorial Pondo de Culture Econ6111ica. •~xico D.?. 1982. 
Edici6n Segunda. piginas 514-515. 
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Artículo 25.- Corres~onde al bsta.do la rectoría del a~sarro-
llo nacional ;a!"'& garhntizar que éste sea inteeral, que fortalez 
e~ la Soberan!b de la NRci6n y su r~gimen democrático y que, me-
diente el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más 
jueta rlietribuci6n c!el ingreso y la riquaza, perrni't·a el pleno 
ejercicio ~e la libcrtr.d y la di~ióad de los individuos, ~nos 
y clases sociales, cuya seguridad protege e~ta Constituci6n. 

La lPY establecérA los ~écanie~oe que f&ciliten la orgeniza-
ci6n y lq expAnsiOn de la aetivid~d econ6~ica del sector sccial1 
de los eji~oe, orr.~nizRciones de trabajadores, cooperativas, CO:r!!!: 
nidadas, e~?res~s que nertene?.cRn mayoritariamente o exclusiv~men 
tP. R los tr~bajadores y, en eenpral, Ce todas las fort!l~S de or~a
ni2aci6n social ~gra la nroducci6n, distribución y consumo de bi! 
n~s y s~rvicios eocialmen~e necesa.rios~29 

Con lo :?nterior. vemos que la ?Olítica del !-;jecutivo P'E-deral 

es el de apoyar a las CO"operativas por par~e del Estado, a traYés 

del ~roceeo de planeeci6n. 

C23l •ADRID, •iguel de la. "El me.reo legislativo para el cambio" 
romo 2. Editorial Dirección General 41 Aeuntoa Jurídicos de 
la !residencia de la Reoóblica. •~xico D.P. 1983. Bdici6n 
Primera. páginas 254-255 
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],l Concento ;- definición del coooere.tivis~o. 

Actualmente Pn ~l orden internacionel encontremos las ei,;uien 

tes tendencias acerca del eoooer&tivismos 

s.- Se coneidera a le eoonerativa co=o una simple forma de em 
oresA ~u~ e~ desP.nvuPive ~n el cu~dro del orden econ6mic0 
canitaliata; la coopereci6n no se considera co:o instru-
mento oars una tre.nsformsción de la sociedad capitalista 

. y sus princioios no son contrario~ al sistema ce.9italiata. 

b.- El c~o;.erntivi~=o es un medio de luch~ de las clases obre 
ras co~trs la dominaei6n cRpitalieta, lA coooeraci6n es : 
un :€dio c~µaz de transforoar el sistema ca?italista, y -
socializar la vida económica. 

c.- La meta del cooperativismo es el establecimiento de un r! 
gi~en económico nuevo basado en la cooneraei6n."~ 

Los te6ricos eoonerati~istas, han definido el eistema cooper,!; 

tivo P.con6mico y social de la siguiente menera1 

Werner Sombart caracteriza este sistema económico: 

1 •. Establ~c~ 1ue ls cooperaei6n elioina el princi~io caoita

lista de la ganancia. Desecha ~1 ?rinci9io de l~ com~~tenciR so--

T30) GROIOSLAV, lllsdonate. "Historia de lae doctrines cooDerati-
vas• Trad. Luis Nuevamena. Editorial Alll~rica. •fxico D.1. 
1944. !d1ci6n Primera. páginas 205-?06. 



bre el ~ue se construyó el ca9italismo; destruye el odio de ele-

ses en las relaciones entre los inñividuos. 

2.- La cooperRci6n trnnsfor:na la forma econ6mica actual. 

3.- La cooperaci6n reconoce a la técnica moderna, co~o la in~ 

ludible base sobr• la cual ha de al.za.rae el edi~icio eociltl del -
•31 

porvenir. 

Charles Gide considera a la coonerativa como lB ~ntidad qu~ -

hA de hAcer reAlidad la idea ~edieval del j1U1tua ~retium1 "el jll! 

to ~recio es el ~recio libre de toda vegetaci6n superflua que con 

el nombre de beneficio, de divid~ndo, de renta, de plusvalía, lo 

infla indefinidamente a expensas del consumidor~. Seña.la que, el 

"cooperativismo es la democracia en el orden econ6mico, puesto 

que es la conquista de la industria por lRB clases po,ularee" .32 

Para LaverEm.e, el orden cooperativo v~ndr!a a caracterizarse 

según él,en la primacía econ6mica del consumidor a quien queda -

subordinado el productor; en ese régimen el provecho de lR empre

sa no quedaría suprimido, sino se repartiría entre 1os cons'l.Ul.ido

res coogeradores a prorrata de sus compras. No habría en este si~ 

tema une abolición dP. clases sociales; no obetante, el nuevo raét~ 

do ñe ,qrto del ~rovecho euoondría una distribución mé.s justa de 

los ingr~eos entre eetRS clases. Por otra parte el ~~todo cooner~ 

tivo tendr~ la virtud de corregir el estatismo económico con la 

(li) Ibidem. ~á;¡ina 206. 

<32 > LAVERGNE, Bernard. "Le revolución cooperativa" 
Luns Villenueva, Editorial In!l:!.tuto de Derecho 
la UN.\ll!. W~xico D,P, 1962. Bdic16n PriJlera. 

'!'re~. Berta -
Collt>eredo de 
~'-gins 204, 
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!l'U"ticiµaci6n de !.oe usu13.rios ~n la direcci6n rle lrui emnre~:i.s. ;'1S

blicae. E.n resúr..:.ni "El coopi?retivis~o -:s '?Or exco?lencia un régi. 

men de ~emocrAcie económica, ~ues r~oosA sobre la ~fir:r:ación de -

que toiio ser ~!u::i.ano, oue CO;tO tRl es un consumidor, tiene ':JOT es

t~ s6lo t!tulo v sin ~ue sea neces~ria w.Pyor €X?licaci6n, ~1 der~ 

cho teórico ~e ~?r!icioar en la ~P.sti6n direct~ o indirecta de 

los ~Pd1os de oroducci6n nec~sarios, oor lo ~Ué convien~ que ad-

qui@rR ~ro~P.sivR:1entP el control y la ~roniedad de tal~s bienes 

en la ~edidR en que oa;'a ~l uso de sus servicios"~--

EñuArd Pfeiffer, o~oniR al socialismo y al comunismo un nuevo 

sistema económico, escribía qufl ftno ee nosible establecer u.~ sis

tema a ,riori ya s~a socialis~o o comunismo~ pero lo que si se 

puede hacer ea in·jicar Pt "!lrincir.iio y la vía de refon:a de un si!. 

tema económico y si despu~e se advierte la viabilidad de ~1, en-

tonc~s habrá que adaptarlo a la vida, en la que h~br~ que desen-· 

volvPree en todAs ?artes segd.n. las circunstancias; e~u! de este -

modo, ~11A de aquel otro. hato 1ue decimos ~odemoe aplicarlo a la 

coooereci6n, y 9or esta razón es ~ar lo lUe ~od~mo~ ~redecir con 

fir-ne~a el nuevo sist~me., oue quisieramos llamar "cooperA.tivismo" 

nor o~oeici6n al socialismo y al comunismo".~4 

Hans ll!Uller de-fine lR coo;:ierativa co:no: "una fo!'!Ila de la eco

no!llÍ~ celectiv~ cuyo ~~i~:i~io fu~1~~~ntRl es Pl 1nterás del tra

bajo•~5 

( Hl Ibidem. pégina 205 

<34 > GROMOSLAV, 111.adenatz. "Historia de les doctrina• cooperati-
vas• trad. Luis Nuevamena. Editorial A.m~rice. W.6xico D,?. 
1944 id1ci6n Primera. páginas 211-212 

(JS) Ibidem, pAgina 216 
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En la li~eratura que trata del conce?tO "coo?erativa" desde 

oosicionee marxistas la definición de este tármino puede reRwnir

se, en lo fundamental, a lo siguiente: 

1.- La cooperativR se interryreta como forma de organización 
del trabajo, co~o actividad, trabRjo colectivo, que exis
te desde los tiempos mAs antiguos, desde la ~poca del r~
gi~qn comunal ~ri~itivo. En este sentido, la cooneraci6n 
~iempre ha sido inherente a la sociedad humR.na. Sin embar 
go, no toda acci6n colectiva tiene relación con el movi-: 
mi~nto coo,erativo. 

2.- Como determinada etaQa de desarrollo del capitali•~o en -
la industria(coo~erativizaci6n simple, cooperativizaci6n 
com~leja: canufactura y fábrica capitalista). 

3.- Como organización social econó~ica, ca9o en que la coope
rativa constituye uni6n de obreros, empleados, artesanos, 
campesinos u otrA.S capas de la sociedad ca,it'!.lista cuya 
situAci6n econ6~ica es inestable o emoeora con el deaarro 
llo del capitalismo y que se agrupan para acciones conju!i 
tae con ~l objetivo de defender sus interéees econ6micoe. 

4.- La cooperativa socialista qu2 en su periodo inicial con-
serva en alguna medida las formas del cooperativi~mo bur
gu~a, al consolidarse la dictadura del ~rolet!II'iado, ad-
quiere contenido com~letamente nuevo y se convierte en 
instruoiento de le transformación socialista de la a,gricul 
tura, en instr~ento de la eñificaci6n del socielisco. 

Los conceptos ~~teriores, verifican la importante tesis de 
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loe clásico! del ~arxismo Pn cuanto a que la deterrninaci6n de la 

naturaleza social de lAs coonerRtivas y su paoel en la sociedad 

debe ~artir, ante todo, de su es~ncia económica de clase en cond! 

cienes dP. uno u otro r~gimen social~ en este cqso, rlurante el ca

oitalismo o en la dictadure del proletariado~6 

Pinalmente, si~iendo el ~ensRmiento de Alberto Almoni el con 

copto !!10derno de coopera.tivismo ea el !liguiente: "LA cootJerativa 

ea una asociac16n de carácter moral 1 econ6mico, absolutamente 

n•utra1 en lo nol!tico 7 reli~ioeo,que trata de abolir el lucro -

sin i:;uurimir el cJtoital, eliminando a loe intermediarios. Por su 

naturaleza jurídica la cooperativa es una asociación y no una so

ciedad. No tiene ca.rfcter comercial, no ~rorluce ganancia ni es su 

fin el lucro, es diferente por eu ee~ncia de cualquier eociedad -

comercial, Uno de los principios b~icos del coonerativiemo ea la 

"indisponibilidad de las reservas", reconocido y establecido ex-

presamente por todos loe teóricos: ea decir que los eocios salien 

tes, -,or cqalquier cause, no tendrán derecho individual alguno S.2, 

bre laa reservas sociales", 37 

En nueetro ca!~, Rojas Caria dices ºSociedad cooperativa es -

la EUJociaci6n de personas que µersie;uen un fin comdn¡ é~ta misma 

agrupaci6n descansa sobre las bases de solidaridad y ayuda mutua, 

queriendo si,;;nif1car con la primera que desde el princi~io hasta 

el fin estén dis9ueetos a correr los mismos riesgos y oor cuanto 

a lR segunc!r., el que o.ientras estén unidos por el pRcto social, 

C35 l !!!!:• SERAEV, Sergein. "Bl eociali•mo y las cooperativas• Trad. 
Castul P~rez. Editorial Progreso. Mosc~, URSS 1981, Edición 
Primera. página 9 

C37l LUNA Arroyo, Antonio. •Les coooeratives en algunos 
cielistes" Editorial Academia de Derecho Agrario. 
1977. Edición Primera. página 51 

naíses so
!llbico D.". 
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ae impartirán entre ellos asistencia recíproca a efectos de lo-·

grar los objetivos rro!'uestos"~B 

3,2 Constitución Política Mexicana. 

Ea un hecho que les Constituciones se rede.e tan de A.cuerdo con 

el tiemno y que es la nrActica, en todo caso, le. que tiene que 1n 

dicar el mejor camino a seguir y las rectificaciones que se deben 

de hacer. Acorde a la ~poca, nuestra Constitución ?olitica áe 

1917, resultado de una tremenda corunoci6n social es una de las n~ 

cas Conatitucionee Políticas en el mundo, que ha rlado a las cooo~ 

rativas la importancia de figurar en ella. Quedando estableoidaa 

en loa articulo 2B y 12;, fracción :r::o:: que a continuación anali~! 

mosi 

Articulo. 28.- Tamµoco constituyen monopolios las asociacio-
nes o sociedades cooperativas de productores que, en defensa 
de sus inter~ees o del i~terés general, vendan directamente a 
los mercados extranjeros los oroductos nacionales o industria 
lee que sean lA principal fuente de riqueza de la regi6n en : 
que se produzca...~, y que no sean art!culoe de nrimera neceoi-
dad, siemore ~ue dichae asociaciones est~n bajo la vígilRl'lCia 
o amnaro del Gobierno Federal o de los E~tados, y orevia auto 
riza~i6n oue Rl ~fecto se obten?R d~ las leF.islaturas res~ec: 
tivaa en cada caso. Las mismas lo~islaturas, oor ~! o a pro-
nueata del Ej~cutivo nodrL~ dero~ar cuando las necesidades p~ 
blícas as! lo exijan, las autorizaciones concedidas pax·a la -
formación de las asociaciones de que se trata. 

(3B) ROJAS Caria, Rosendo. •Introduooi6n al estudio del coonerati
vismo• Publicación del Autor. Y.'xico D,P. 1961 idioi6n 
p;r,¡¡;ra. página 61. 
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E~te ?á.rrefo, in::roducidc oor vez nrimerr:. 4!n el texto ori~i-

nal de la Constitución de 1317, excluye de la categoría de ~onop2 

lio a laa asoci~ciones coonerativa.!!. El Con~eso Con2tituyente d~ 

batid estA forma de escci3ci6n, ~oniendo co~o ejemplo a la Co:I:i-

si6n Re~le.dora del Precio del Henequ~n en ~ucatá,, e~tablecida 

por Pino Suárez y Salvador Alvarado. Dicha Comisi6n creada por el 

Estado esteba inte~r1de por los oroductores ae henequén osra ven

der directa~ente sus productos al consumidor ~xtranjero, elimin~ 

da a.si la acci6n de ccopañ!As interrnediariae de Estaóos Unidos, -

co~o la InternRtionRl Hard~are. Vemos que el movimiento cooperati 

vo s~ introducía discretamente en nuestro medio, a trav~s de esta 

referencia indirecta del artículo 28 constitucional. Pasarían mAs 

de diez a~os ~ara que 1~ in!'luencia del movi~iento coo~erativo, -

se plq~~ern en la leeislaci6n federal sobre sociedades cooperati

V'lS de 1927, 19}} y 1933:
9 

En lR fracci6n :CCX del art!cul.o 123 se eetablec!a: 

" As! mis::'!o, serán consideradas de utilidad social, las soci!, 
rlades coo~erativ~s para la construcci6n de casas baratas e 
higiánices destinadas a ser adquiridas en propiedad por los 
trabajadores en los plazos determinados". 

Esta fracción pode=os considerarle co~o el antecedente const! 

tucional oás remoto que he venido a terminar en la organización -

d~l I!ll'Ol'!AVIT. 

<39> •constituci6n Pol!tica de 
tada, Editorial Instituto 
UNAll. láxico D.P. 1985. 

los Batados Unidos Mexicanos" Co~en 
de Investigaciones Jur!dicae de la
Edici6n Primera. pá¡¡ina 81 



3,3 Código Agrario y Ley Pederal de Refonna Agraria. 

Bn las postrimerías del gobierno de Carranza y al comienzo del 

gobierno del general Obregón, se desarrolló una intenea propat;an

da cooperativiata oatrocinada oor el Departamento del Trabajo de 

la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, inteligentemente 

secundada ~or los teóricos-idealistRS del cooperativismo en nuee

tro ~Ria. 

As! vemos que loe te6ricos-ideeliatae esteban de acuerdo en 

que le coooeraci6n a&r!cola sería uno de loa salvavidas de la ec~ 

nom.ía mexicen.e 1 y por la otra el gobierno deseaba impulsar tuert~ 

mente al ejido y le explotación agrícola en general, Aprovechando 

el sistema coocerativo se penad en regl1199ntar el tuncionemiento 

de las futuras sociedades cooperativll8 agr{colll8. 

Es el artículo 11 de la Ley de 6 de enero de 1915,el antecede~ 

te lejeno de la exnlotación en común del ejido; pero el docW!lento 

verdaderamente renresentativo de esta tendencia fue la CirculRr -

N~ 51 de l• Comisión ~acional Agraria del 22 de octubre de 1922, 

la que ordeneba la organización de lo• ejidos en coocerativae de 

nroducci6n. En elle se dej~ ver que el Estado ya había hecho con

ciencia en el sentido de oue el ejido debía aer la unidad de pro

ducción ne.cionel,obligándose a eoesorarlo técnicsmente. 



Posteriormente el Código A.<;rario jel 31 de diciembre de 1942, 

no ~recisa las coooerativas que pueden esteblecers2 de acuerdo a 

su articu.lado aun~ue deja lugar a una interpretación, de acuerdo 

a l~ cual se constituyeron las cooperativa~ agrícolas. De esta m! 

nera encontramos en el Título Segundo del mencionado Código lo r~ 

ferente a la explotación de bienes ejidales 7 comunales, que era 

la eiguiente1 

El Pre•idente de la Rep6blica determinará la forma de exnlot~ 

ción de loa ejidoa, de acuerdo eón las siguientes basea1 

Deberd.n trabajarse en forma colectiva las tierras que, por con~ 

tituir unidades de explotación infraccionable, exijan para su cu1 

tivo la intervención conjunta de los componentes del ejido. 

ln i¡¡ulll. forma se explotariln los ejidos que tengan cultivos 

cuyos productos est~n destinados a industrializarse. En eete caso 

tSlllbi~n se determinarán loe cultivos que deban llevarse a cabo. 

Podrá asimismo adoptarse la forma de explotación colectiva 

en loa demás ejidoa, cuando por los estudios t~cnicos y económi-

cos que se realicen se com~ruebe que con ella '!'Uede lo~rarse mej~ 

res condiciones de vida para los campesinos, y que es factible i~ 

~lan~arla. 

Se·R1ontRrá la for~a de explotación colectiva en los ejidos 

curuido una exulotaci6n individualizada resulte antiecon6mica o m~ 



nos conveniente, por lae condiciones topográficas y 1a calidad de 

los terrenos, por el tipo de cultivo que ee rea1ice, por lae exi

gencias en cuanto a ma1uina.ria, implementoe e inverHiones de la -

explotaci6n, o porque así ló determine el adecuado aprovechamien

to de loe recursos. 

Apoyando la ex?lotaci6n colec~iva, se creó el Banco Nacional 

de Pomento Coo9erativo el cual proporcionaría crédito e los eji-

dos conforme a les leyes y reglamentos de la materia~º 

De lo escrito podemos deducir que el C6digo Agrario de 1942, 

reconocía el sistema cooperativo en e1 Cll!llllt>O• aunque no lo esta-

blecie tan claramente como lo haría la Ley Pedere1 de Reforma 

Agraria, que AS el siguiente punto a tratar en este capitulo. 

La Ley Pederal de Reforma Agraria de 1971, con respecto al 

sistema cooperativo en el campo establece lo siguientes 

Articul.o. 147.- Los ejidetarios y los ndcleoe ejidales podrán 
constituirse en asociaciones, cooperatiYa.e, sociedad.es, unio
nes o mutua1idades y otros organismos semejantes, conforme a 
los reglamentos que para tal efecto ee expidan y, con la• fi
nalidades econ6micae que los grupos que las con11tituyan· se 
propongan, de lo cual darán aviso a la Asamblea General y al 
Registro Agrario Nacional, 

Esta Ley, a diferencia de los Códigos Agrario• de 1934, 1940 

C4
o) "La legieleci6n agraria en V~xico 1914-1979" Bditorial Secre 

taria de le Reforme Agrario. V6xico D.?. 1979. 141o16n -
Primera. p'-gine 54 
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y 1942, introduce un Libro especifico sobre la organización econ~ 

mica de los ejidos, comunidades de origen indígena y minifundios 

privados; entendi4ndolo bAsiCa'l\ente en t~rminos de inte¡;raci6n c2 

lectiva para le nroducci6n y los servicios. 

En este aspecto, la Ley establece que dos o mtis ejidos podriln 

asociarse ~<trs el efecto de colaborar en la ,roducci6n e integrar 

unidades agropecuariRs que oermitan la inversión de importantes -

voldmen•s de capital, y t&~bián que loe ejidato.rios y loe ndcleos 

ejid~lP.s podr6.n conAtituiree en asocieciones, coo,erativaa, soci! 

dades, unionP.s, u.utualiñades y otroa semejantes. 

Tambi~n estRblece la citAda Ley, que loa P.jidos provisionales 

o ~P.finitivoe y la.a comunidades podrlln ex~lotarse en forma indivi 

dual o colectiva. La explotaei6n colectiva de todo un ejido s6lo 

podr§ ser acordada o revocada por el Presidente de la Rendblica~1 

n 23 de diciembre de 1983, se reformó la Ley 1ederal d·e Re-

formP Agraria en al6\lnOS de sus artículos, qued&~do el articulo -

130 qua es importante para nuestra investigación, de la si!!Uiente 

forma: 

Articulo. 150.- Los ejidos provisionales o definitivos y las 
eomunidAñes se explotarán en forma colectiva, salvo cuando los 
in~eresndos d~t~rminen su explotaci6n en forma individual, m~ 
di~tli? acuerdo tomado en Asamblea. Genernl, convocada especia! 
mente con l•s formalid•áes establecidas por esta Ley. 

C4l) Q!i:. Ibidem. plgina 169. 
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Articulo, 136.- Por iniciativa de los ejidatarioa o comuneros 
interesados, en los eji<log y comunidades en que las tierras -
aer!colas se trabajen en forma individual, podrán establecer
se sectores de producción en los que los ejidatarioa o comun~ 
ros partici9anteA exploten en corm1n sus unidRdes de dotaci6n•42 

Encontramos que en ~ste articulo se sigue la tendencia a fo-

mentar la explotación colectiva de l"" tierras, aun en loe ejidos 

donde la explotación se ha.<ra en forma individual se podrán esta~ 

blecer sectores de producción. 

3.4 ~ GenAral de Sociedades Cooperativas. 

En principio diremos que una sociedad cooperativa no debe DU!!, 

ca por su nronia tinalidad, eer considerada como uns sociedad me~ 

Cl!lltil; ei~ embargo as! ha sido en el derecho positivo de .. éxico, 

desde que aparece por ~rimera vez y haeta el momento ~reeente. E~ 

to se debe a loe siguientes motivos de tradición y técnica de 

nuestro siRtema jur!dicol 

En la Constitución Pol!tica de 1857, decía el articulo 72 que 

el Con~eso eetqbl@cer!~ las bases ~enerales de la legislación 

mercantil; sin embargo, esta fncultad se re~orm6 en 1883, convir-

C4 2l •Reformas y adiciones a 
Editorial Secretaria de 
1984. Bdic16n Priaera. 

le Ley Pederal de Reforma A15reria•, 
la Refor:ne .Agraria. •éxico D,P, 

pAgina 62 
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ti6ndos• en la de exryecir c6diF.OS oblif.atorios en toda la Ren6bl1 

ca, de .nineria y comercio. 

F.n lBS4 ~e ~ublic6 ~l C6di~o de Cooercio y en él no se dice -

una sola ~alabra acerca de las Sociedades Coo~eratives. Pero en -

el a~o de 1883 se publicó un nuevo Código de Comercio, que en eu 

artículo 2~ enU!Ilera entre las sociedades mercantiles a ln cooper~ 
··-· ... ----·-·-

ti•.rn y contiene ader.u1s, el capitulo s6ptimo 1ue lA.e re/!19.menta. -

En ~stP C6digo encontramos el antecedente para que en nuestro 

na{s s~ imprima carácter mercantil a las sociedades cooperativas, 

el cuBl subsi•tP en las le.yPB es1>"ci<iles de lq27 y 1933· 

Nu•stra Constituci6n Politica de 1917, establece lo ref~rente 

a lae coooerativas en sus articulo 28 y 123 fracción JOCX(eetudia

doF en el ~unto 3,2 del presente capitulo). 

ks! vemos, que antes de tomar ~osesi6n de la Presidenc~a de -

l~ Reoública, el generel Calles, recorrió varios ~a!ees Euroneos 

y auedó fuertemente im~resionado ?Or sus movimientos coonerativos. 

Siendo ?residente pidió e sus colaboradores que se estudiara la -

oosibilidad de impulsar en México un desRrrollo s~m~jante, fue 

3~Í como el 10 d• febrero de 1927 se ~romulg6 le ?rimera Ley de -

Socie~Rdes Coon~rativas en.~~xico. Cr~!ndose para eetas socieda-

Ces un 91!1biente legal mAs afín a le doctring. 
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Esta Ley establecie tres tipos de sociedades coooerativas: 

1.- Las coo~erativae agrícolas locales, que reglamenta en fo~ 
oe DermP.nente y que reiuier~n de un mínimo de diez SRTi-
cultores oara su constitución. 

2.- Las coonerativas industriBles loca1ee, que requieren ~uin 
ce tr~b~j~~ores osre constituirse: y 

3.- Las coooeretiva~ de consumo, ~ue re~lB!nenta con ba~truitP. 
superficialidad. 

Se establ~CP- qu~ a cada socio corresponderá un voto ind~?enóiente 

del nWnero de acciones que posea y en cuanto a los rendimientos -

deberá-~ de~tin~.rse e lo siguiente: 

20~ ?era constituir el fondo de resei-~a. 

10( para distribuirse a los Consejos de Adm.inistraci6n y de -
Vigilancia y 

7~ ne.ra re\')artirlo e::rtre los accionistas. 1143 

Con fund=..:nento ~n esta L~y de 1927, se crearon a1gunos cente

nares de coonera~ivas que vegetRron y m~s tarde caai todas dese~~ 

recieron. 

En el R~o de 19~3, se ~rornu1g6 la segu.nd~ Ley ~ue fu~ mucho -

mejor y corri~i6 las deficiencias de la anterior. Los princi?ios 

(43) LUNA Arroyo, Antonio. nLss coou~~ativas en al~os uaíses so
cialistas" Editorial Academia de Derecho Agra.ria. KliTico. 
D.F 1977. Edición Primera. página 100 
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esenciales que ~stablecía la Ley, los encontraoos en los artículos 

l y 2 aue orCen~ban lo si~ient~: 

q,,- Le coo-:er~ci6n 9.bierta y l?. sdhesi6n voluntaria. 

b.- LR i...-ualdad de los socios. 

c.- El reintegro sobr~ las comoras, con un inter~s limitado -
al caoital. 

d.- La neutralidRd política y religiosa. 

e.- La v~nta Rl contado; y 

f.- La constituci6n de un fondo de ~rooa.P,anda y <le P.ducaci6n~44 

Al amnaro de l~ Ley de 1333, se constituyeron muchas coopera

tiv~a, siendo de cone\n'lo la mayoría, pero como reaL~ente sus orr.~ 

niZ!'·dcres no concc:[pn bien ni -el ,ro!'.'6sito ni los medios ni loe -

~roc~dimientos, se enartaban d~ la Ley y cometían violaciones,d8!! 

do lu~ar a ~n!\T02 y basta ejecutories de la Su~r~me Corte. 

Siendo ?residente Cárdenas, creó la Institución Nacional de -

Crddito PooulAr =1Ue dieb~r!a acercar el crédito a los trabajadores, 

artesanos, ~e~u¿~os comerciantes y orofesionistñs que podr!an con 

vertir as! sus sociedades en verdaderas cooperativas de r.roduc--

ci6n. Es la ~~oca en que se constituyó la Cooperativa de los Ta-

lleres Gré.ficos de la ~ación, la Cooperativa de Obreros de Vestu~ 

rio y Equipo, la d? chicleros, cuchas de mineros, etc. 

C44 l Ibidem. pAgina 101. 
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En 1938 se di6 unH nueva Ley de Sociedades Cooperativas, que 

las sir.:ui6 considerando co~o ~ercantiles. Se restaura la ,referen 

cia por las coo~erativas de ?roducci6n y se cremi dos nuevon ti-

pos de sociedad; la coo?erativa de intervención oficial que es 

aquella a le que sP otorga.~ con exclusividad permisos, autoriza-

cienes o concesiones para ser explotadas por los trabajadores que 

las organizan. Fue as! como se constituyeron cooperativas de pes

c&dores, salineros, mineros, trana?ortistBJ!I, chicleros, madereros, 

etc. El otro tipo de sociedad fue lR cooneretiva ~e ~articipeci6n 

estatal, en la que el Estado construye la unidad industrial y lu~ 

go la da en administración ~ los trabajadoree, como son los casos 

dRl Inr.enio Emiliano Z&?ata, los Talleres GrAficos de la Nación, 

la Cooperativa de Obreros de Vestuarios y Equipo, etc! 5 

De acuerrlo con nuestra le~islaci6n vigente, la sociedad cooP!. 

rativa aueda incluida en el conce?tO de sociedad, todR vez oue 

"loS socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus -

eaíuerEos pero lf' rea.liz.aci6n de un fin c'oI!ld.n, de carácter orepoa 

derentemente económico, ?ero que no constituya une especulación -

comercial". 

Por lo dem~s, l~ Ley en vigor prohibe en su articulRdo ~ue e~ 

tas socieri.ad"1s pert~nez.can a l&.s c.':.mares de Comercio o e. la.ci Aso

ciaciones de ?roductorPs; y, de ~cuerdo con le Ley General de So

ci~ded~s V.ercantiles, lss cooperativas gozan de personalidad, con 

los derechos y obligacione~ correspondientes, hasta el momP.nto en 

C45l Cfr. n.r.;55¡5•, Revista Jurídica. 
DOrech~a UKAJI, México D. l', 
1973. pigina So 

Editalla por le l•culted de 
Ai'lo 3 2a. Bpoca. VolW.en l 
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que se inscriben en el ReP,istro ?dblico de Comercio1 6 

Así pues, se treta de sociedade2 constituidas por ~l~mentoa -

pert~n~cientes ~ la cl~ae trabaje~ora, qu~ aportan su tr~b~jo ~e~ 

aonal cua...~do se trRta de cooperativas d~ productores, o se a~roV! 

•ionan A travée de le sociedad o utilizan los servicios que esta 

dietribuye, cuando se trata de cooneretivae de consumidoree. Pun

cionRn •obre princioioa da igualdad de ~•rechos y obligaciones de 

9us miembros, siendo ~stos en nd.~ero variable, pero nunca infe--

rior a diez. Tiene c~oital t!llllbi'n variable, y eu duración ee de 

carácter indefinido, concediéndose un voto a ce.da socio. No deben 

perseguir finee de lucro y han de procurar el mejoramiento eocial 

y econó~ico de lo• esociadoe m•diante la acción conjunta de éstos 

en una obra colectiva, repartiendo sue rendimientos a prorrata e~ 

tre loe socios en razón del tiempo trabajado por cada uno, ei ee 

trata de cooperativas de producci6n; y de acuerdo con el monto de 

las operaciones realiEadas, en lae de oonsu~o~7 

ContinuRn~o co~ el estudio de la Ley General de Sociedades 

Coo~erativas vigente, encontramos iue establece las siguientes 

clases de sociedades! 

a.- Coooerativas de consumo. 

b.- Coooeratives de ~roductores. 

c.- Sociedade~ de intervención oficial. 

d.- Sociedades de participación estatal. 

l 46 l •sociedades mercentilee Y coo~erativas• Editorial Porrda S.A. 
Féxico D.P. 198> Bdici6n Trigeeimoeéptima, pllgina 101. 

<47> Ibidem, p&gina 102. 
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Otra característica rie les s~~iedades Coo~rativaa, es el he

cho d~ ~ue de~en de !o:r::ar nart~ d~ las led~raciones y ~ste.e de -

la Confederación ~acif".:lnal 1e Coc¿er~tivas. Las Co:'l.federaciones 

eon: Re~ionales y ae Q~~~izan ?Or ra-:ias je ~ro~~cci6n o de cons~ 

mo dentro de la S~cr~ta:"!a de Industris y Co~erc!o. 

ta Con.f'edere.ci6n Nacion::¡l Coo9P.rfltiva tiien<e facul t9.des oara -

desarrollqr sus ~ctivi~~~es, tente en el territorio nacion9.l 1 co

rno en los merc3dos extr;mjeros~6 

A ~andes ras~os, he~os analizado el contenido b~sic~ de la -

Ley General. de Sociedarles Coonerativas. Cabe aclarm- ~ue la el~! 

ficaci6n de la..~ diferentes clRses de coc~erativ~ s~rA objeto de 

un aa9lio eetuCio en el dltimo cR,!tulo de la ~resente investiga

ci6n. 

(•S) Q!!:. lbidem. p6gina 103. 
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4.1 AvRnces sociocultural.es. 

México se debete ante una disyuntiva: de no encontrar fórmulas 

para hacer nroducir eficazmente sus tierrBB no cultivadas o mal 

a~rovecbadaa, su estabilidad se verá seriamente aaenazada en loe 

Bi\os venideros. Por un lado, esa amenaza YendrA de una población 

general que aumenta exnlosivamente y desde ahara observa insegura 

su alimentaci6n. En el otro vendrá de un excedente campesino que 

ya no encuentra acomodo en el CS.'llpo, al menos con las rormas uti

lizadas actualmente para explotar la tierra. 

Ante este ?a.~orar::ia, loa grupos ~á.e conservadores del ?aíB han 

propuesto en algunas ocasiones abandonar al e~ido como fonna de 

tenencia de la tierra, entregando parcelaa ~ posesiones cocxunalee 

a sus tenedores en calidad de propiedad priYada. Sólo as!, se~a-

lan, nodrd lograrse la eficiencia productiYa en las áreas ejida-

lee~9 

Nosotros no compartimos esta idea, ~ar ei contrario, pensamos 

que lB..!1 cooperativas ejidalee ayudarán en gran parte a solucionar 

el ~roblema de la escasa producci6n en el caspa mexicano, 

Para tal efecto nos permitimos citar como eje•plo el Plan 

Chontalpa llevado a efecto a partir de 1951, con el objetivo de 

conquistar el tr6?ico húmedo y em~e~ar adem.Aa, un novedoso progr~ 

C49) Cfr, FLORES, Edmundo, 
rii1 Pondo de Cultu.ra 
Primera. página 320. 

"Tratado de econo.Ja ~icola" Bdito-
Econ6mica, •6xico D.P. 1961, ldici6n 
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ma de desarrollo a~rooecuario. 

Ve~os nueR,que algunos de loe ejidos co~prendidos dentro del 

Plan Chontal~n contabP.n con una rudimentaria escuela btisica. En 

W'la o dos aulas los maes~rcs impartien nor lo general hasta el 

tercer grado de nrimRrie. Los niños que de alguna manera tenían 

onortunidnd de asistir a la escuela eufr!an serias limitantes. De 

cada cien infantes inscritos al ~rimer a~o, lo terminaban apenas 

cincuenta y cinco. Existía además deeinte,greci6n ÍB.!!liliar, falta 

de inter~e de loe ~adres uor educar a sus hijos, la opresión de 

la ~abreza, etc. 

Si bien el Plan Chontaloa atravesó por serios problemas en 

cuanto a sus programas productivos, la transformaci6n eocia1 ~re

movida logr6 resultados alentadores. Pod~~o~ decir que fina1mente 

~e ha desarrollndo una sociedad campesina más avanzada como re5u! 

~o de haber reestructurado la tenencie de lR tierra; cambiado el 

~oño de ~roducci6n, de unn notable acci6n educativa y la creación 

dp nuevas condiciones de vida en todos los asoectos. 

La nueva mentalidad del ejidatario de la regi6n, ha logrado 

aureciar la extraordinaria trascendencia GUe tiene la t~cnica en 

todas las fases del nroceso productivo. Antes, la tácnica y los 

t'cnicos eran a~entea que ignoraban sus experiencias y ?Or lo ge

nera1 anulaban su opinión. Con el tiec~o, unos y otros fueron 

aprendiendo. Los t'cnicos comenzaron R to~ar en cuenta la O?ini6n 

(50) .9.fl:. SOLON, Barraclough. et al. •Los nroblemes de la organi
zación campesina" EditoriB'f"Campesina !éxico D.1. lq75. -
Edici6n Primera. página 173. 
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camueeina, y los camnesinos, a eu vez, descubrieron que la t~cni

ca lo es to~o en la explotación de la tierra?1 

Finalmente vemos que los avances socioculturales que ha logr~ 

do el sector campesino, se verán reforzados por la capacitación 

que ee les brinda A nivel tecno16gico y organizativo, siPndo rea

lizado por difPrentes instituciones pdblicas y privadas, entre 

lRS que figurRn les si¡¡uienteeÍ2 

BANCO NACIONAL DE CREDITO RURAL, A trav~s de eu Gerencia de 

Organización y Asistencia Técnica, y del Pideicomiso Nacional de 

Organización y Canacitaoión Campesina. 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS. Por medio 

de la Dirección General de loe Productores Agrícolas y Porestales 

y la Dirección GenerAl de P.xtensi6n Agrícola. También por medio 

de la Dirección de Desarrollo Porestal. 

INSTITUTO NACIONAL INDIGBNISTA. 

SECRETARIA DB LA REPO~A AGRARIA, A través de la Dirección G~ 

neral de Organización Campesina. 

INSTITUTO l!F.XICANO DEL SEGURO SOCIAL, Mediante eu Instituto -

de Capacitación Camoesina. 

C5ll gf!;. Ibidem. páginas 161-162 

C 5 ~l gf!;. GOllEZ Gonz!lez, Gerardo."Organización campesina y lucha 
de clases" Editorial Universidad Autónoma de Chaoin~o. Esta
do de México, México. 1981. Edición Primera, página 40 
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PIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN JU;LACION A LA AGRICULTURA. A tra

v6s de le División de Organización Coonerativa y Desarrollo Comu

nitario. 

PROMOCION DEL DESARROLLO POPIJLAR A.C. 

PUNDACION MEXICANA PARA EL DESARROLLO. 

Existen RdemAs diferentes instituciones capacitadoras. Tantas 

como d~~endencins ofici~lP.e están relAcionadas con el campo, cada 

una con sus reeryectivoR intereses. 

Pensamos que el contenido de la ca~acitac16n cem?esina debe 

ester ñeterr.iinado ~or les condiciones particulares de la región, 

busconño nromover y desarrollar la organización propiR de los ej! 

dat?.rics, como una forme de solucionar eficazmente eus problemas 

sociPlea, ~ol!ticoe y ecqn6micos. As!, la organización campesina, 

será la mejor forma de defensa de sus intereses. También ee debe 

contribuir a nrofundizar y sistematizar el conocimiento del medio 

natura1 en el ~ue se encuentran los ejidaterios, con el ~rop6sito 

de hacer un uso más integral y racional de sus recursos, Con ello 

se contribuirá a formar en los ejidatarios una conciencia social 

de la nroblemática que nadecen y de las al~ernativas mds adecuadas 

µara resolverlas, 
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4.2 Logros económicos, 

Adn cuando no e~ una novedañ consiñerar el ~a~el de las coo~~ 

rativas en el dessrrollo econ6mico, dsta~ no han sido por comple

to desconocidae en los oaises en via..9 de desarrollo, sino que al 

contrario, tienen en e.l.e:unos de ellos cierta trsdici6n y a1"inidad 

con estructures comunAles antiguas, como en México en que algunas 

costumbres e institucione• prehiepAnicea y al¡;un"" otras que sub

sisten, tienen ideas básicas e.nálogas a les de lRB coouerativas5.3 

Las coouerativas son escueles de democracia y de educación 

econdmics, Por tanto, todas las fuerza.• antidemocr,ticss de los 

9aises en proceso de desarrollo han sido adversas al movimiento -

coooerativieta. 

As! vernos, a.ue no es ?Osible que exiat·a une -política de desa

rrollo económico que carezca en su base de programas agropecua

rios sustentarlos a su vez en la Reforma Agraria, las coo~erativae 

agropecuarias adquieren de esta manera gran im?ortancia que se a~ 

vierte con clsrida~ al enfrentarlas a las limitaciones del mini

fundio ejidal y como Aoluci6n a laa condiciones difíciles de los 

camnesinos ~ara adouirir maouinarie, equipo• fertili~antes, inee~ 

ticide~, semillss, asietencia tácnica, crádito, y facilidedee ~a

ra le venta de sus uroauctos~4 

(53) ·arr, ZAJIORk, Pernando. "Ls planeaci6n econ6mica de •~deo" 
Bditori~l Pon~o de CultUrR Económica Máxico D,P, 1962 
Edición Primera. página 108. 

( 54) Qf!. FLORES, Edmundo. "Tratado de economía •gricola" Bdito-
rial Pondo de Cultura Econ6mica. MAxico D,P, 1961. ldici6n 
Primera. páginas 375-376 
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En nuestro ~a{e, le agudizaci6n de los nroblemas ca:nnesinos, 

con su forma de ~x,resi6n mé.n drástica o sea mediante las inva.eia 

nes de tierras; el estran.,ul.amiento que significa el bajo poder 

ed~uisitivo c~pesino y lea cada vez más recatas posibilidades 

de a~acigua~iento mediante el renarto de tierras, di6 como resul

tado que a fin"1es de 1970, el r~gimen otorgara un decidido apoyo 

al aector agronecuario, no sólo en recursos canf\l.izados en nnilti

olee obraa y servicios, sino concediendo a la organización de los 

t>roductores una ~an importancia5.5 

La exoeóici6n de la Ley Ped•ral de Reforma Agraria a princi

nios do 1971, so roaliz6 en un contexto donde exiet!a un gran nd

;nero de campesinos sin tierra, con pocas o nulas posibilidades de 

obtenerla dontro de loe límites de la legislaci6n Sf:t'&ria Yigente, 

J en un degradwaiento del nivel de vida de los C!l!llpeBinoe, sobre 

to~o en les regiones con meyor presi6n demográfica, con aus cons! 

cuentes ~roblemas socialee 1 pol!ticoe. 

Para el objetivo de nuestra investigaci6n, lP novedad más im

portante de la Ley Federal de Reforma Agraria es el libro tercero, 

referente a la organización econ6mica del ejido. Con base en la 

Ley y dadas l•• condiciones favorables resultado del a~oyo pdbli

co, han proliferado las orEanizacionee cooperativas de todo tipo, 

promovidas por organiemoe ~dblicos y privadoe, con el objetivo 

nrimordial de elevar el nivel de vida de loe campesinos. 

(55) Jl!!:• ZAllORA, Pernando. •La planeaci6n econ6mica en 
Bditorisl Pondo de Cultura Bcon6mica •6xico D,P. 
Bdici6n Primera. p&gina 112. 

ll!~dco• 
1962. 
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Creemos que la oreanización colectiva ejidal ha sido eficaz, 

nero e6lo cuando se han dado ciertas condiciones comos un lidera~ 

go honrado y eficaz; un anoyo institucional flexible. Una magni

tud de operación que ~ermita lograr economías de escala, y una a~ 

titud emnresarial de la sociedad ejidal, Todas estas condiciones 

ee deben dar 'Para que exista una "sociedad buena", o sea la que -

demuestra resultados econ6m.icos significativamente favorables, no 

s6lo en comparaci6n con otros gMipos ejidalea, sino inclusive con 

propiedades privadas de una escala similar de operac16n; m'8 tod~ 

vía cu..ndo exceden a 6stae en cuanto a •u capacidad mostrada de -

generf\l" em~1eos o ingreso. medi~a en tfrainos de eficiencia ~ara 

la economía nacional. 

Loe sjidatarioa, se han apoyado en la organización cooperati

va para el mejoramiento de sus tierrae(n1velaci6n, regadío dentro 

del predio, plantaci6n de rrutalea, fert111saci6n, etc.). Lae co~ 

perativas eji~ales constituyen el derecho a la oportunidad del 

trabajo para deeemneñar colectivamente actividades que contribu-

yan al fortalecimiento del ndcleo ejidal.. Por esta raz6n el coo~ 

rativiemo ejidal como actividad econ6mica,no 1'Uede carecer de re~ 

tabilidad, p11ee serla contrario a su propia definición de produ-

cir el bienestar a que aspiran los ejidatarios cooperativistas, 

Ee urp,ente e imnreecindible nara el desarrollo democr~tico de 

la sociedad mexicana, el fortalecer y acrecentar el sector social 

de la economía, desarrollando formas autogestionarias y de coges-
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ti6n en ~lienza con el sector estatal. En este sentido, las coop.! 

rativae, loE miles de ejidos y comunidRdes dP.l ~aís y las di~tin

tas formas de organizaci6n cooperativas y formas asociativas nara 

el desarrollo rural, constituyen un eauilibrio entre la oro?iedad 

odblica, la nrooiedad orivada y la nropiedad social. 

Uno de lo~ lo~o9 económicos más importantes para el desarro

llo del sistema coonerat1vo eji~al, lo constituye el ~oder em

plear el cr~dito como un medio efectivo para la cons~lidación y 

exoansi6n de lRs coopP.rativae exi~tentes y de las nuevas que se -

conetituyan, eiAmore oue se apeguen a las disposiciones de la Ley 

que las ~ropicia y estimula. 

4.3 Relación de ambos elementos. 

Relacionando los avances socioculturales y económicos obteni

dos por lRS coooerativRs ejirlales, se hR puesto de manifiesto que 

lR solución al ~roblema de la esceaa o nulR pro~ucción en Rl cam

po lo re~reeenta lA exnlotaci6n colectiva de los ejidos. 

Al decir ~ue lAs coo~eretivas ejidales son el ~ejor sigtema, 

lo hacemos porque pensamos ~ue es acertado y justo, nues una vez 

i~nlantado el ~ist~ma, los beneficios que se uroducen son ~erma-
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nantes para los ejidatarios y para la sociedad; y de esta suerte 

se fomenta el urogreso, se aumenta la ?roducci6n y se exalta la 

armon!a entre los hombres. 

A trav~s de nuestro estudio, hemos visto que los logros obte

nidos por lRs cooperativas ejidales son entre otros, los siguien

tes1 

A,- Se ha logrado a.~ociar dentro de las cooperativas a gran -

ndmero de ejidatarios consigui.4ndose mejorar sensiblemente la ec2 

nomía general del nsís y la de los propios ejidatarios, GenP.rsl

mente la economía de un país desea.nea sobre la masa de camoesinoe 

que cultivan el suelo. Sí, el objetivo es elevar c!tlla día más la 

eoonomia de determinado país, preciso ea que los campesinos eati! 

fsgan eue necesid!tlles, obteniendo de su ocupaci6n el rendimiento 

necesario para vivir tranquilos. 

B.- El 'xodo a las ciudades ha disminuido en peque~a propor

ci6n, esto se debe a que las cooperativas han logrado obtener re

cursos del gobierno, que, aunque limitados han logrado que lse -

coonerativae funcionen regularmente y como consecuencia el éxodo 

de campesinos s las ciud~des ha disminuído. 

c.- En las regiones en donde existen cooperativas, los inter

mediarios han visto disminuir sus gan!Ulcias, en gran parte ~arque 

lRS cooperativas venden barato y directamente sus productos a las 

poblaciones cercanas, eliminando así el grave mal que los interm~ 
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diarios cPu~~n ~ le sociedad, lo que a su vez oermite a los ejid~ 

tarios obtener l.::;.5 utilide1es neces?rias petra SE.lir del atraso y 

de la miseria. 

C.- La or~anizaci6n de los ejidata.rioe en cooperativas ha,re

sulta1o irenensa~?nte favorable, pues esto les ha facilitado el a~ 

quirir no eola:nent~ Rbono, sino ma,o:uinarias y A~eros de labranza. 

Pues ee ~l caso ~ue ~atoa menPsteres s6lo se venden a ~recios re-

rlucidos si el ~onto de la compre ~s alto. 

D.- Tambi~n es de tomarse en cuenta que la agruoaci6n entre -

ejidatarios en coooerativas de oro~ucci6n, de crédito y de consu

~o, ha traído VPntajas tan considerables como son el que oueda 

vender directamente sus productos, con lo aue las utilidades han 

aumentado en su beneficio. 

Para concluir, sin ~reconizarlo como Wla ~anacea, creemos que 

las coooerativas ejidales oueden ser aun más viables en el campo 

~exicano, cuando se uresenten condiciones econ6micas, sociales y 

ool!ticas favorables. Pues, cuando estAn bien organizadas, las s2 

ciedades coonerativas ejidales su~eran a otras formas de organiz~ 

ci6n y ~enencia de la tierra, inclusive la privada; nor el contr~ 

rio, cua"ldo su organización 11 cojea11
, son inferiores a otras for-

me.s y son superadas por ejidatarios no organizados y con mayor r~ 

z6n ?Dr las oropiedades orivadas. 
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5.l Coonerativa de cr~dito. 

La definición que, de sociedades cooperativas, da nuestra Ley 

General de Sociedades Cooperativas vigente, en eu artículo prime

ro, hace que se desorendan varios ~untos de identidad en ~rinci

pios, que bien ~udieran tomarse en cuenta para intentar poeterio~ 

mente una definición acerca de lo que significa la cooperativa 

ceapesina; oe define pues, a la sociedad cooperativa como?
6 

l.- Una sociedad de personas, formada sobre la base de igual

dad en derecho9 y responsabilidades, con un voto nor socio, inde

pendientemente del capital que aporte; 

2.- Se constituye para formar una empresa en comdn, con 81 

fin de alce.ntar un mejoramiento social y econ6mico ~n bien de to

dos los socios; 

).- No persigue lucro, gan~.ncias, pues su objetivo exclusivo 

ee obtener economías en la adquieicidn de bienes o servicios ua

ra sui\ socios; 

a.- Se constituye exclusivamente ~ara oro~orcionar a sus so

cios seri.~icios que mejoren su situación aooial y econ6mica, y nor 

tsnto los excedentes que obtengan deben distribuirse entre sus 

miembros en ~roporci6n a las o~eraciones que hayan realizado con 

C56l Cfr, "Ley General de Sociedades Cooperativas" Diario Oficial 
d;'°1a Pederacidn de fecha 12 de Mayo de 1933. Mlxico D.P. -
P'8ina 33, 
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ellos, o al valor del trabajo de cada uno; 

5.- La sociedad cooperativa está obligada a realizar obras -

que tiendan al mejoramiento social, económico y moral de sus ele

mentos; 

6.- Actda dentro de un progremR orientado a creer un r'gimen 

de econom!a autónoma en bien de sus asociados, por medio de un i~ 

tercambio de serviciosr 

Por lo que h•ce a la cooperativa cam~eeina, es indiecutible -

que está obligada a emprender im1ltiples y variadas actividades 

que la necesidad le imponga. Pudiendo ser de venta y aprovisiona

miento en común, cuando no de crddito en su origen y luego de con 

sumo; de previsión social~ de nroducci6n para fabricar art!culoe 

destinados al consumo de los socios; y m1n de seguros contra rie~ 

gos nAturalea, plagas y hasta de enfermedades y vida; y esto lo -

harán los campesinos cuando sea indispensable, a pesar de los in

numerables obstáculos que erija el esu!ritu burocrático. 

Analizando la cooperativa de cr4dito en Máxico, encontramos -

que la organización económica del ejido hab!a venido haci~ndose a 

base de sociedades locales de cr~dito ej1de1, de acuerdo con la -

Ley de Cr~dito Agrícola. Las sociedades locales han sido una or&! 

nizaci6n su?ernuesta al ejido, ~orque general.mente sus autorida-

dee son distintas a lRs del ejido. 



La Ley de Cr~dito Agrícola de 1934 requería lao tres cuartas 

~artes de los ejidetarios y 20 socios como m!nimo oara constituir 

une sociedad local. En la Ley de Cr~dito Agrícola de 1942 se exi

gín que a la sociedad local perteneciera, cuando menos, el 51~ de 

los ejidatarioe¡ o aea, en ambAa leyes, la mayor!ar con lo que h~ 

bía una cierta asimilaci6n entre sociedad local y ejido, y, desde 

luego, no pod!a haber sino una en cada ejido. 

Pero l• Ley de Cr~dito Agrícola de 1955, cambió los t~rminos, 

'PUee estableció que bastaba con un mínimo de 10 ejidatarioa para 

formar unR sociedad local, con lo cue.11 

A.- Podía formarse con la minoría de los ejidatarios de un 

ejido; 

~.-Podía haber varias sociedades locales en un mismo ejido; 

c.- Cada sociedad local, en el caso anterior, tiene sus auto

ridades, con lo que aumenta la pluralidad de autoridades dentro -

del ejido. 

Adem4e, en la misma Ley de 1955, aparecen por primera vez los 

g!'lpoe solidarios como forma de organizar ejidatarios cuando su -

nlimero sea inferior e 10. 

Sobre esta experiencia aparece en 1971, La Ley Federal de Re--
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fonna Agroria con el espíritu de reunificaci6n del ejido como em

?resa económica y nene en mRnos del De9artemento de Asuntos Agra

rios su organización económica. 

El artículo 156 indica: "El ejido tiene capacidad .jurídica o~ 

ra contratRr µara sí o en favor de eue integrantes, a trav's del 

comisariedo ejidal, loa cr~ditoe ••• que requiera•. Es decir que 

no se necesita, ~ar fuerza, la conetituci6n de aociededes loca.lee 

de cr,dito, sin que 'atas queden abolidas, oues el artículo 147 -

de la referida Ley, las pennite. 

Pero, le Ley General de Crldito Rural oublicftda el 5 de abril 

de 1976, establece la desa0arici6n de las sociedad•• lace.lea de 

crádito. 

Bn loe artículos transitorios quinto, sexto, ª'ptimo y octavo 

ordena que las sociedades locales de cr,dito ejid;.i, serán suje

tos de cr&ditos hASta en tanto no ae integren al ejido o comuni-

dad resoectivo: seguirlln considerándose sujetos de cr,dito,debie!!. 

do transformarse en eocied~des de ~roduccidn n1ral en un ?lazo no 

mayor de veinticuatro meses; las asociaciones y sociedades loca-

les de crádito agrícola, seguirlln considerándose como sujetos de 

cr,dito, y deberán tranefonnaree en u.ni.enes de sociedades de pro

ducci6n rural en un nlRzo no mayor de veinticuatro meses. 

De esta manera vemos que al desanarecer las sociedades locales 
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de cr~dito, se consideran sujetos de crédito del sistema oficial 

de crédito rural y de.la bano~ privada, a los ejidos y comunida

des; uniones de ejidos y comunidades¡ la empresa social, consti

tu!da por avecindados e hijos de ejidatarios con derecho a salvo 

(tracciones l, 111 y VI del artículo 54 de la Ley General de Cré

dito Rural). 

Bl mencionado sistema oficial de crédito rural se formará uor1 

el Banco m~.cional de Crédito Rural, S.A., los Bancos Regionales -

de Crédito RurRl y Pideicomisoe 9~blicos de fomento a las activi

dades agro~ecuRrias y de rede~cuento establecidos nor el Gobierno 

Pederal en Instituciones Nacionales de Crédito (artículo tercero 

de la Ley citada). 

Lo anterior nos indica que en la ?rActica no existen coopera

~ivRs ejidales de crédito, y que el gobierno es el que maneja el 

crédito en el medio rural. 

5.2 Coooerative de nroduccidn. 

Las cooperativRs de oroductores, ee dividen en dos clases: de 

uroducción y de servicios~7 

En las coo~eratives de 9roducci6n, todo es coo~erativo. DesR

C57l Cfr. PERNANDEZ y Pernández, Ramón. •cooperación •grícola y -
~anización económica del ejido" Bditorial S,E,P. Péxico. 
D.F. 1973. Edición Priaera. p6gina 40. 



uarecen las unidades individuales de los socios y ástos se trans

forman en trabajadores de la cooperativa, que ea una unidad de ad 

ministración. Los socios aportan trabajo y reciben anticipos ( a 

manera de aalarios), diferenciados por jerarquía, cantidad y cali 

dad del trabajo desempe~ado. Los excedentes o beneficios se dis

tribuyen ee~n las normas, ea decir, eegdn la uartici~aci6n de e~ 

da socio en las actividades de la coonerativa. 

La coo~erativa de nroducci6n se constituye ~arR que los socios 

realicen une empresa comdn, un trabajo comlin, con ln finalidad de 

producir bienes o servicios. 

Loe µroblemas a los que se enfrenta la coo~erativa de nroduc

ci6n son1 evitar la competencia de las empres"" capitalistas que 

operen con.un cenital en aumento constante y el de convertirse en 

sociedades cerradae que no admitan nuevos socios, y ruin traten de 

reducir el ndmero de sus miembros. 

Las coonerativaa de ~reductores de servicios son aquellas que 

avanzan sobre el proceso de mercado de ioe productos; nero se co~ 

~rende tambi~n, nor analogía, las de a~rovieionamiento, es decir, 

las de comora coouerativa de insumos. 

Bn cuanto a lüS cooperativas de nroducci6n a~ícola (o ejidos 

colectivos), ~arece ser que su viabilidsd está condicionada a -

ciertos cambios significativos en el "°ea rural, y en la oociedad 



global; cambios tendientee,básica~ente, a logre.r el equilibrio en 

el em~leo niral. 

Hiootéticrur;ente, tales cambios oueden realizarse a trav~s de 

doe ~andes "~odeloe de desR.rrollo"?8 

A.- Crecimiento de lR industrializRci6n y de la urbanizRci6n 

con un~ reducción nronorcional de la ooblaci6n ocupada en el sec

tor agropecuario; lo que equivale a una reducción de la ~resi6n 

sobre la tierra, es decir,A una nueva relación tierra dienonible/ 

hombre ocuoAdo en la agricultura. 

B.- Un desarrollo egro-industrie.l simultáneo. Nos referimos e 

este modelo, utilizándolo dnicamente, para ilustrar una forma al

ternativa especial de desarrollo agr!cola, caracterizada por ten

der al equilibrio del emuleo rura1 mediante unidades agro-indue-

trieles disoereas,reletive:nente pequeñas autogeridas e integradas 

e todos los niveles, incluyendo.el de enseñanza e investigaciónª 

Otra oosibilidad de coo~erativizRci6n de la pequeña uroducci6n 

agrícolP nodría fundamentarse en la introducci6n de cultivos e.lt~ 

mente rrdituables y que absorbiesen gr~n cantidad d~ mRno de obrP 

oor unidad de sunerf1cie~9 

LR Secretar!a de ProgrR.C1Rci6n y Presupuesto, de acuerdo a les 

características de quienes participan en una empre~a, a su tm::ia~o 

(
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> SOLON, Barraclo~gh. et al, ":L~o~•'"""'p=r~o=b~l=em=a=s"-=d~e="""'l~a;.::-:o~r~g~an::-:1~z~•~c~i~6~n 
camoesina• Editorial C•mpesin•. ~éxico D.P 1975 Bdici6n 
Primera. p!gina 48. 

C59l !<!..!:• Ibidem. pll.gina 50. 
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y a sus nctividades agroindustrieles, hace la siguiente defini

ci6n que ea in~eresante nara el objetivo del presente trRbajo: 

"Emnresa ejidal, ee la formada por uno o vPrioe ejidos de una 

zona que se asocian nera realizar actividades industriales. Requ~ 

rirA relativamente poco capital de inversi6n, de ryreferencia uti

lizarA intensivamente la mano de obra y la materia primR uroduci

da por los mismos ejide.tarios. 11 

Resumiendo, nademos decir que1 si hay buena organización, un 

ejido colectivo uuede awnentar la calidad T cantidad de producción 

y oor lo tanto, tener mejores posibilidades de mercadeo. Todos 

los campesinos uueden formar un frente comd.n, intetp"""ar ofertas 

con grandes voldmenes, acumulando fuerza en el momento de vender. 

Por el contrario, un ejidatario solitario, con ~roducción reduci

da y de mala calidad, es fácil victime del inte:nnediarismo y de -

la esryecu1Aci6n. 

5.3 Coonerativa de distribución. 

La variable de comercia1izaci6n (~ara efectos de nuestro est~ 

dio lR. llamaremos de 11 distribuci6n11
) es ein duda una de las cen-

trales dentro del eamoo económico, debido e que promueve la entr! 

da consciente del campesino al mercado. 



El oroblema de la distribución resulta casi ineeoArable del de 

la oroducci6n, Y" que éstA es la realización de aquella (loe pre

cios en el mercado, tanto altos como bajos, tienen inmediata re-

~ercusi6n sobre la nroducci6n). A continuación haremos una sínte

sis sobre como se ha desarrollado la distribuci6ns 

Antes de ~ue se constniyeran las carreterAs, loe productos de 

las diferentes regiones del oaís se intercambiaban en trueque, en 

la cabecera del dietrito. La peque~e·eobreproducci6n que general

mente fue de ma!z, era acaparado por una fflmilia. El comercio es

taba oor comoleto en sus manos. Con esto el camnesino resultaba -

triolamente nerjudicado, oorquá1 

A.- Al faltar la comnetencia entre compradoree, el orecio pa

gado por el nroducto era muy bajo; 

B.- Vendido l!lntic10adamente, el ~reductor recibía e6lo de un 

~O oor ciento a un 50 por ciento del nrecio; 

c.- Comprando loe oroductoe de 0rimera neceeidad, e inclueive 

medicamentos, en la tienda del mismo ace~arador, pagab~ un ~recio 

mucho máe elevado. 

Con la constnicci6n de las carr~teras, las familias ~caoa.rad2 

rAa perdieron su control abaoluto,al establecerse comerciantes de 

diferentes ~roductos que rivalizru-on con los locales. No obstante 
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esto, loe campesinos siguieron en manos de los comerciantes aca?~ 

radores, nues tenían dos oncionee: vender el acaparador local o -

vender el acaryarador foráneo. 

Esta situación nos lleva a ~ensar que es necesario que exis

tan cooperativas de distribución, en donde una de las princiµales 

sería la referente al transporte en manos de los ejidatarios, co

mo una posible solución a los nroblemas del acaparamiento y lA e~ 

peculaci6n. 

Cabe mencionar, que existe la cooperativa de transvorte eji

dal, y señala la Pederación Nacional de Transporte Ejidal que en 

1981, se movieron treinta millones de toneladas, es decir el 25~ 

de le producción a.gronecuaria~O A pesar de eeto, el! evidente la e.! 

tructura deficitaria de la distribución de la producción del cam

po. Es un hecho que a1 se asumiera con vigor la estrategia del 

cooperativismo de distribución, esta generaría miles de empleos -

para el sector agropecuario y se abatir!an las p&rdidas en la ~r2 

ducci6n agrícola por eee concento. 

Se requiere ~uea, que los productores campesinos cuenten con 

coo~eratives de dietribuci6n también campesinas con capacidad in

die~ensable ?ara contribuir a resolver en forma efectiva el nro-

blema de lA mala distribuci6n de loe uroductoe agropecuarios. 

( 60) Cfr. "CONSULTA POPULAR EN LAS REUNIONES l'IACIO!'IALES, Coooers
ttvi•mo" Editorial Cuadernos de Divulgación del IEPES, Whico 
~981. p!gins 61, 
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5.4 Coonerativa de consumo. 

Hnbiendo definido en el ~unto 5.1 lo referente ~ los rasgos -

gener.cü.ee de las coonerativas, estamos en ~osibilidad de noder 

comnrender que es una sociedad coooerativa de consumo; y por lo 

mismo tiodemos definirla de lR siguiente manera: "sociedad cooper_!! 

tiva de consumo es una aaociRci6n de ~ereonas y no de canitalee, 

controlada de~ocrát1camente, que tiene nor objeto satisfacer las 

necesidades de consumo de eue socios, siendo los excedentes que 

se oroducen distribu!dos en proporci6n a las operaciones que cada 

uno de datos realiza con ella, y cuyos beneficios se extienden en 

la medida de sus noaibilidadee a toda la co!l!UlÚ.dad~l 

Los ~ron6eitos concretos que persiguen estas sociedades coa~~ 

tetivas ea nueden resU01ir en loe siguientes puntos~ 2 

A.- Pro~orcionar a los asociados mercancías de buena calidad 

con neeo y medidRs exactas, y a los ryrecios corrientes del merca

do; 

B.- Pomentar el esoíritu de ahorro entre sus afiliados, ya 

que al final de año, de modo im,erce~tible, los socios obtienen -

excedentes, que están a su dieoosici6n en la coo~erativa¡ 

c.- Po~entar la solidaridad y la ayuda mutua entre los asoci~ 

( ól) ~· GIDE, Carlos. "Las sociedRdes cooperativas de consumo" 
rrad. Julio Poulet. Bd1torial Secretaría de Industrie y Co
mercio M~xico D.P. 1938 Edici6n Primera. p!gina 19. 

<62) Cfr. Ibidem. página 75. 
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dos; 

D.- CombAtir en la medida de sus fuerzas, el lucro indebido -

de las instituciones comerciales, extendiendo sus beneficioA a t~ 

dR la ~oblaci6n. 

Las coooerativas de consumo clásicas, son las de consumo de -

artículos nRra satisfacer las necesidades nri~arias. Estas socie

dades, han seguido la siguiente ool!tica de ,recios: 

1.- Vender a orecioe de costo; 

2.- Distribuir a orecios de mercRdo, y 

J.- Exnender a nrecios que sin llegar al costo son, sin emb~ 

go inferiores a los orecios del mercado. 

Por lo que respecta a las cooperativas ejidales de consumo, -

nuestra legielaci6n oosibilita legalmente eu constituci6n en base 

a las siguientes leyes: 

La Ley Federal de Reforma Agraria que en su artículo 147, ee

tablece1 "los ejidatarios y los ndcleos ejidales podrán coneti--

tuirse en asociaciones, cooperativas, sociedades, uniones o mutu~ 

lidades y otros organismos semejantes 

A su vez la Ley General de Sociedades Coooerativas, ordena -

que la sociedad coonerativa debe reunir las siguientes condicio-

nee: 
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11 Estar inteeradas por individuos de !'.:' clase trRbAjadorR que 

e~orten a le s~ciedad su trnbRjo oersonel cuando se trate de coo

perativas de nroductores; o se aprovisionen a travás de lR socie

dad o utilicen ,_os servicios que ~st_e. distribuye cuando se trata 

de coonerativ~s de consumidores" 

Pero vemos nue en la nrActica, las cocas cooperativas ejida-

lea de consumo que existen, ee enfrentan con la existencia de una 

clgs~ 3oci~! 1u~ ~1P.Unos Autores definen como burlll.les!~ rural co

mercial usuraria, en la que ee oueden encontrar varios estratos, 

Des~e los simoles corredores y comoradores en ,equeño, generalme~ 

te intermediarios locales, hRste los grandes acap~radores V comer 

cientes regionales, que mRntienen una estrecha relaci6n con otros 

grupos de poder econ6mico y político a nivel nacional. Este grupo 

obtiene sus utilidades de la parte que se apronia del valor de 

los oroductos agronecuarios que comprE\Jl a los campesinos e nre--

Cios muy bajos y de los productos manufacturados y de primera ne-. 

eesidad que venden a ~recios sumamente elevado. 

Es necesario que el EstRdo a~oye a los campesinos, para que -

se organicen y formen coouerativas de consumo aue funciones corre~ 

temente, ~ru"P. que de esta manerR nuedan comercializAr sus eoae--

chea y adquirir productos manufacturados, tanto inBUmos producti

vos como artículos de consumo, a mejoree nrecios y en ese medida, 

ter.nine-.r con el obstáculo que les ooonen los comerciantes interm~ 

diarios y acannrAdores que viven precisamente de su exnlotaci6n. 
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5.5 !!!.~~inci6n de las coon,!!rativas con otras sociedades. 

De acuerdo con nuestra legislacidn vigente, la sociedad coop~ 

rativa queda inclu!dP. en el concento de sociedad, toda vez que: 

" r~os socios se obligan mu tuarnente a convinar sus recursos o 

sus esfuerzos nAre la realizaci6n de un fin común, de carácter 

orenonderantemente econ6mico, pero que no constituya una especul~ 

cidn comercial." 

Sí, nor otrR n~rte, lRs sociedades•mercantilea tienen como ti 
nalidad realizar actos que constituven es9ecul.actdn merc8Jltil, lA 

idea de que la coonerativa tiende a evitar el lucro he dlldo lugar 

a que se afirme que las sociedades cooperativas no deben conside

rarse sociedades mercantiles, ni las operaciones que realicen, a~ 

tos de comercio; e.f'1rmaci6n que resulta vana, puee la Ley General 

de Sociedades Mercantiles, en su artículo primero, eetRblece como 

una esoecie de sociedad mercantil a la coooerativa. 

Si la coonerativa como nersona moral obtiene utilidadee es i~ 

controvertible que lucra, s6lo que utilizR una forma especial ~a

ra la diatribuci6n de sus rendimientos. 

Por lo demás, la ley en vigor nrohibe en su articulado oue e~ 

tas sociedades ~ertenezcan a las C~arae de Comercio o a las Aso-
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ciaciones de Productores; y, de acuerdo con lA Ley General de so

ciedades Jrr.ercF1ntiles, las coo"Jeratives gozan de -personalidad, con 

loe derechos v nbligaciones correspondientes, hPsta el momento en 

1ue se inscriban en el Registro ?Úblico del Comercio. 

LA Ley General de Sociedades Coonerntivae, en eu artículo ~ri 

mero define este tino de sociedad: " Son sociedades coonerativas, 

nArA loe efectos de eetA Ley, lRs que se constituyen sobre el 

~rincinio de igualdad en derechos y oblignciones de sus asociados, 

y que reporten R sus miembros loe rendimientos que obtienen en -

prooorci6n a los frutos y ventajas que cadP uno personalmente hu

biere nroducido a la miemR sociedad y no en "Jronorci6n al caoital 

aportado" 

Tiene canital variable, y su duración es de carácter indefini

do, CQnCedi~ndose un voto a cada socio. No deben perseguir fines 

de lucro y hen de nrocurar el mejoramiento social. y econ6mico de 

los esociedos mediante la acción conjunta de 4stos en úna obra e~ 

lectiva, renartiendo sus rendimientos a prorrata entre los socios 

en rPz6n del tiem?o trabaj~do por cada uno, si se trata de coo~e

rativas de nroducci6n; y de acuerdo con el monto de las operacio

nes realizadas, en las de consumo. 

Para su const1tuc!6n, se necesitan reunir las ~ersonas que d~ 

seen formAJ" unA sociedad coo~erativa, una vez que hAn. llegado al 

acuerdo res~ecto e la clase de sociedad coo9eretiva que auieren -



formar, eligir~n una comisi6n de socios que proceda a confeccio

nar lR.S bnses constitutivas, y hecho esto, deberán reunirse nuev~ 

mente uare fonnar una AsambleR General Constitutiva y darle deno

minaci6n a la sociedad, fijar el domicilio y dirección de sus ofi 

cinRs, señAlar valor a los certificados de aoortRci6n, acordar el 

modo de reunir el cenital con que funcione la coooerativa, esoeci 

ficar las formes de euscrinci6n de los certificados, discutir y -

y aprobar el oroyecto de las bases presentado y eleeir los Conse

jos de Administración y Vigilancia. Terminada la sesión, se firm~ 

mar§ el acta y lRs bases, que deben constituir un s6lo cueroo,oor 

todos los socios fundadores en nresencia de ln Autoridad W.unici-

pal del domicilio o en su caso nor las Autoridades Pederales o ag 

te Notario Pdblico o Corredor Titulru!o. Enviarán, con la solici-

tud corresuondiente, cinco ejemnlares de dicha acta y bases cons

titutivas a la Secretaría de Economía uara su autorizaci6n y re-

gistro, 

Una vez registrada la sociedad, adquirirá nereonalidad legal. 

La inscripci6n de las sociedades coooerativaa debe hacerse en el 

Registro Coo~erativo Nacional, oficina de~endiente de la Secreta

r!a de le Economía Nacional. 

En cuanto el número de asociados, se ha fijado, como mínimo, 

el de diez ~ara ~oder constituir una sociedad cooperativa. 

Le resolución de los negocios sociales eatd a cargo de une 
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Asamblea General que es la autoridad mAximR de la sociedad, y sus 

acuerdos obligan R los socios. En tales asamblea~ se requiere le 

asistencia de éstos en forma oersonal, nues a ellos se les atrib~ 

ye el derecho de voto, sin tomar en cuenta el nWnero de certific~ 

dos que ~oseen. 

La Asrunblea General tiene un 6rgano ejecutivo de adminietra-

ci6n (Conoejo de Administración), áate reoresenta a la sociedad y 

tiene la firma social. Sue funciones son las de mayor imnortancia 

y co~sieten en ~ue, al hacer loe aeociRdos la elección de sus 

miembros, sea ~ar votación nominal y escojan a aquellos de sus -

comnafleroe que tengan alguna experiencia en la dirección del neg~ 

cio. 

La Ley eetablece un Consejo de Vigilancia, que permanentemen

te revisA los RcuerdoR y las resoluciones tomadas ~ar el Consejo 

d• Administración. 

Por lo que se refiere a las aportacionee de los socios coope

rativistas, éstAs no oroducen dividendos y sólo dan derecho R un 

voto, a diferencia de lRe características de las acciones de las 

sociedades an6nimes, eaAs aportaciones se refieren a nersonRs:eon 

instrensmisiblee por lo oue se les ha denaainado certificados de 

a~ortaci6n. 

La Ley neneral de Sociedades Coonerativns establece las si--

guientes clasee de coooerativasi 



CooTJerativas de consumo; 

Coonerativas de ~roducci6n; 

Sociedades Coonerativas que no exnloten concesiones, autoriza 
cianea, contratos o Drivilegios otorgados nor lae autoridades fe: 
derales y que administren sus pro?ios bienes; 

Sociedades Coonerativas de Intervenci6n Oficial; 

Sociedades Coooeratives de Pe.rtici9eci6n EstRta1. 

Resumiendo, lee diferenciAe fundamentales de las sociedades -

cooperativas y las sociedades mercantiles nro~iamente dichas, con 

eisten en lo siguiente: 

Las sociedades cooperativasi 

A.- Son asociAciones de personas y no de cenital.es. La perso

na nertenece a la coooerativR debido a que narticioa en sus acti

vidades, y nunc~ merAmente como inversionista. Esta lR nademos -

considerar una diferencia b6sica inviolable. Las aportaciones no 

son transferibles, no son acciones despersonalizadas como en las 

sociedades anónimas. 

B.- Cada miembro dP la cooperRtiva repreeentR un voto en la 

Asamblea General de socios. En la sociedad e.n6nimA cada accionis

ta tiene tantos votos como acciones; además se oermite que el de

recho de voto sea ejercitado por medio de representantes. 
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C.- EstAn abiertRs pRre la admisión de nuevos socios. En la 

sociedad anónima ~arP ~roceder Al aumento de caryital, la sociedad 

~uede acudir A dos ex~edientes distintos: 

1,- Emitir nuevas acciones, creando nuevos ~uestoe de socios; 

2.- Aumentar el valor nominal de la~ acciones existentes. 

D.- Distribuyen sus remanentes o excedentes { en el vocabula

rio coonerativo se acostumbra eludir el término utilidades oorque 

son eso.cieciones ein !inelidedes lucretivae) luego de senarer loe 

!ondoe de inversi6n, de reserva y otros que µuede haber, de acue~ 

do con la ~articipaci6n de cad~ socio en las actividades de la 

coonerativa. Por lo que respecta a las sociedades anónimas, ee e~ 

tAblece que el nago de los dividendos se hnrA contra nresentaci6n 

d~ los resnectivoa cucones, La cuantía de los dividendos se fij~ 

r' de acuerdo con las dos normas siguientes: 

l.- TodRs lee acciones debertúl participar en igu.Al medida, en 

las utilidades reoartibles, salvo los casos especiales de prete-

rencia. 

2.- Si las acciones se encuentrBl'l en diversa situación de de

sembolso, sus titulAres oarticipará.n en loa dividendos en nro~or

ci6n al valor ~a~pdo de sus acciones. 



E.- Socializan el ca0ital, El capitRl de una cooperativa no 

está dividido en yartes que correspondan individualmente a los s2 

cioa o puedan asignárselas individualmente, El verdadero capital 

social de la cooperativa se va a ir fonnendo a base de 1~ ca~ita

lizaci6n de remanentes,y entonces ya no estA compuesta nor partee 

de ~rooiedad individual; es simple~ente de la cooµerativa. Bn la 

sociedad anónima, el CRnitPl social y el uatrimonio constituyen -

la cifra de res~oneabilidad ante los acreedores, y al mismo tiem

uo, lR ~arantía ~Rre sus socios de la efectiva existencia de una 

mRSR patrimonial de la cuantía convenida dedicada a los fines so

ciales (función de lucro). 

P.- No persiguen finRlidades lucrativas. Este nrinci0io yR ha 

venido siendo exvlicado al hacer referencia a los puntos anterio

res. No significa que la cooperativa no persiga el mayor bienes-

tar material y el mayor ingreso monetario de los socios, Signifi

ca que no es un negocio en que se invierta dinero buscando utili

dades ~are ese dinero.La coo?erativa es '!)Ues,W'l medio de com,rar, 

de vender o de producir en forma más ventajosa. Por el contrario 

en las sociedades mercantiles lo que se busca es le ganancia lu-

crati vn. 

A grAndes reseos, los anteriores incisos nos muestren les di

ferencias fundamentales entre las eociededee cooperativas y laa -
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sociedades mercffiltiles. 

Habiendo lle~ado al fin de la presente investigación, estamos 

nlena::nente convencidos que el futuro de ~éxico se encuentra en el 

sistema cooner~tiviata. 

Por lo que resnecta al ca~po, la soluci6n se encuentra en las 

cooperativas ejidales en sus diferentes ti~os, lo anterior coadY!! 

var~ a vencer el nroblema de lR pobreza y la extrema miseria que 

nadecen loe cR.moesinos, y elevará el nivel econ6mico, social y p~ 

l!tico de los ejidatarios de Y.~xico. 



CONCLUSIONES 

PRDIERA.- El cooperativiamo tiene un gran atractivo teórico, lo 
cual ha ail!!llificedot un medio para ampliar el acceso democritico a 
los fenómenos de la producción 7 el consuao. 

5BOUNDA.- Be un hecho que el cooperativismo, con el ejido, con 
la coaunidad, con laa diferentes for11as de organización agraria 7 -
oon el sindicalismo, constituyen una bese fundaaentsl del aector s~ 
cisl de nueatro sistema econ6mico, 

TERCERA.- En •~xico 1 a6lo haata el r'gimen cardenista se hicie
ron i?ltentoe masivos de organización productiva de los ejidos, Son 
bien conocidas laa experiencias- de organi&aci6n económica 7 colecti 
va de loe ejidos en eas 'pocs; ss! coao eu posterior 4ecadencia. -

CUARfA,- Las cooperstivss en el caapo, son estructuras adecua-
dae para poder absorber la parte del gasto pdblico orientado a1 ·reE 
clón agr!cols. 

QUINrA.- La organizaci6n actual 7 futura del ejido organizado y 
en particular del ejido colectivo dentro de los planee de organiza
ci6n oficiales, obliga s conceder mia atención a la evaluación del 
funcionamiento de este tipo de sistema. 



3::XTA.- Hay que seffa1ar le importancia de una adecuada capacite 
ción,no sólo de loe dirigentes sino de todos los miembros del gru-: 
po, pues es evidente que la llevada a cabo hasta ahora, aunque se -
halla a cargo de un ndmero creciente de instituciones, se he real.i
zado de una manera incompleta y deecoordinada. 

Slo:PfIJlA,- Son mdl.tipl•e y variados lo• 1nemigo1 d1 l• or~aniza
ción eJidel, colllUllal, etc., que a le !echa hacen que no sea posible 
que en estas eapreeas ee obtengan resultados satis!ectorios, Entre 
los enemigoe 1nternoe encontramoss Humanos y Econ6micos. 

OCTAVA.- Bntre loe factores externos que impiden un satisfacto
rio desarrollo de las coop1rativas, encontrB11oe entre otros1 pater
nelismo gubern&11entel, duplicidad de funciones en las dependencias 
oficieles federales y estatales, etc, 

KOVEftA.- Pensamos que la estructura de la cooperativa debe de!i 
nirse pare que pueda alcanzar el taae5o justo que necesita una adm! 
n1straci6n eficaz. Nuestra proposición es que ae formen cooperati
vas de eJidatarios en un t•rmino de medio a largo plazo y que 6stae 
ee conceptualicen como empresas con tamlliio suficiente para que ten
gan capacidad de negociación. 

DECUIA.- !xpreeaaoe !irmemente nuestra convicción de que loe ·~ 
fuerzas actuales para la consolidación de le Reforma Agraria medi"'!! 
te la organización cooperativa de loe C!i.lllp•sinoe, es neceaaria y -
conducir! al logro de 109 objetivos planteados en la presente inve.! 
ti1BCi6n. 



95 

BIBLIOGRAl'IA 

l.- CASTORENA, Jesús. Manual de derecho obrero. Editorial Puentes, 
S,A, México. D.F. 1973. Edición Sexta. 

2.- CHAVEZ Padrón, Martha. El derecho agrario en México. Editorial 
Porrúa S.A. México. D.P. 1970. Bdici6n Segunda. 

3,- CUEVA, Mario de la. Bl nuevo derecho mexicano del trabajo. To
mo l. Editorial Porrúa S.A. México D.P. 1980. Edición 
Sexta. 

4.- DIGBY, Margaret. El movimiento coooerativo ll!U!ldial. Editorial 
PAX-llEXICO S.A. México. D.P. 1983. Bdici6n Primera. 

5,- PABILA, Manuel. Cinco si~los de legislación agraria 1491-1940. 
Editorial SRA-CEHAll!. México D.F. 1961. Edición Primera. 

6.- PERNANDEZ y Pernández, Ramón. Cooperación agrícola y organiza
ción económica del ejido. Editorial S.B.P. Wéxico D.P. 1973 
Edición Primera. 

7.- PLORES, Edmundo. T~atado de economía aericola. Editorial Pondo 
de Cultura Económica México D.P. 1961. Edición Primera. 

8.- PROLA, Francisco. La coooeración libre. Editorial José Pol'?'Úa 
e Kijoe, México D.F. 1938. Edici6n Primera. 

9.- GIDE, Carlos. Las sociedades coouerativa.e de consumo. trad. 
Julio Poulat. Editorial Secretaria de Industria y Comercio. 
México. D.P. 1938. Edici6n Primera. 

10.- GOMEZ Gonzélez, Gerardo. Or~anización cemoesina y luche de clR 
ses. Editorial Universidad Autónoma de Chaoingo. Estodo de -
México, México. 1961. Edición Primera, -

11.- GROMOSLAV, Mladenatz. Historie de les doctrinB!I coooeretivas. 
trad. Luis Nuevamena. Editorial América. México. D.P, 1944 
Edición Primera. 



12.- LAVERGNE, Eernerd. La revolución cooperativa. trad. Berta Lu
na Villanucva. Edit. Instituto de Derecho Comnarado Ce la 
UNAll. México D.F. 1962. Edición Primera. . 

13.- LUNA Arroyo, Antonio. Las coooerativae en alP.1.1.nos oaises eo-
cialistes. Editorial Academia de Derecho Agrario. M6xico 
D.F. 1977. Edición Primera, 

14.- MADRID, Mi~el de la. El marco le~islativo oera el cambio. To 
mo 2. Editorial Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 
Presidencia de la Reoública. México D.P. 1983 Edición Pri 
mera. 

15.- llEllDIETA y Núñez, Lucio. El problema wzrario en México. Edito 
riel. Porrúa S.A. M~xico D.P. 1979. Edición Decimosexta.-

16.- ROJAS Caria, Rosendo. Introducción al estudio del coonerati-
~· Publicación del Autor. México D.P. 1961. Edición 
Primera. 

17.- ROJAS Coria, Roeendo. Tratado del cooperativiamo en México, 
Editorial. Pondo de Cultura Económica. México D.F. 1982. 
Edición Segunda, 

18.- SALINAS Puente, Antonio. Derecho coooerativo. Editorial Coop2 
rativismo S.A. México D.P. 1954. Edición Primera. 

19.- SOLON, Berraclough. ~· Los nroblemas de la organización -
camoesina. Editorial Campesina. México D.P. 1975. Edición 
Primera. 

20.- SERASV, Sergein. El socialismo v las coooeretivas. ~rad. Cas
tul Pérez. Editorial Progreso. Moscú, URSS. 1981. Edición 
Primera. 

21.- ZAMORA, ?ernsr.do. La nlaneaci6n econ6mica en México. Editorial 
Pondo de Cultura Económica. México D.F. 1962. Edición 
Primera. 



LEGISLACION Y REVISTAS 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comentada. 
Editorial. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la U!IAll. Mé
xico D.F. 1985. Edición Primera. 

La legislación a~raria en México. 1914-1979· Editorial Secretaria 
de la Reforma Agraria. México D.F. 1979. Edición Primera. 

Reformas y Adiciones a la Ley Federal. de Reforma A,i¡raria. Edito-
rial Secretaria de la Reforma Agraria. •éxico D.F. 1984. Edi-
ción Primera. 

Sociedades Mercantiles y CooperativllB. Editorial Porrda S.A. Mé
xico D.F. 1983. Edición Trigesimoséptillla. 

Ley General de Sociedades Coooerativas. Diario Oficial de la Pede
ración de fecha 12 de mayo de 1933. •éxico D.F. 

~· Revista Jurídica. Editada por la Facultad de Derecho de la 
UNAJI. México D.F. Año 3 2a. Epoca. Volúmen l 1973. 

CONSULTA POPULAR EN LAS REUNIONES NACIONALES. Cooperativismo. Edi
torial. Cuadernos de Divulgación del IEPES. •éxico D.F. 1981 


	Portada
	Índice
	Prefacio
	Capítulo Primero. Antecedentes Históricos del Cooperativismo 
	Capítulo Segundo. El Cooperativismo en México 
	Capítulo Tercero. Naturaleza Jurídica del Cooperativos 
	Capítulo Cuarto. El Cooperativismo Agrario como Elemento de Desarrollo Sociocultural y Económico del Ejido 
	Capítulo Quinto. El Cooperativismo como Forma de Desarrollar los Bienes Ejidales
	Conclusiones
	Bibliografía



