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I N T R o o u e e I o N • 

El presente trabajo de investi9aci6n trata la problerr:S

t1ca Jur1dica y socio-organizativa del Cooperativismo en México;

Título que por la amplitud que enuncia, parecerla poco probable -

de aqotll, sim embargo las metas que nos hemos trazarlo J:Ara el -·

mismo, son en realidad m&s modestas que el titulo citaCo, ya qur 

el !ndic~ tem.5tico se encarga de delimitarlo en forma ~ss prec1sa. 

Como es de todos sabido, el cooperativismo en su acep -

ci~n m&s amplia ha tenido. por su misma naturaleza, un sin fin de 

estudios dedicados a comentar y ampliar en profundidad este com -

plejo y a veces mril cntenCido concepto, tanto en su dimensi6n hi!'! 

tCSrica. • doctrinaria, jur1dica, socio-orqanizativa, etc. as! como 

la puesta en marcha de experiencias prácticas derivadas de este -

conjunto de conceFtuaciones del coo~crativismo, de la mds diversa 

~ndole y pr&cticamente en todas las épocas de la historia del ho~ 

bre y sus sociedades. Bajo este contenido, pudiera pensarse que -

con todo ~ste cumulo de experiencias prácticas y de material bi -

blioqr.Sfico , el tema del coorerativismo estuviera ya agot3do. 

Cree.moa que no es as! , sino por el contrario el coope-

rativiGtno resulta demasiado complejo y atr~ctivo, por lo cual an~ 

!izamos una vez l\\Ss, bajo la pera¡:..ectiva jurídica y socio-orqanj-

zativa, mismas f!UO pueden resultar esclarecedoras al hacer señal!. 

mientes que no se ha:b.Uñ·:. hecho con anterioric!ad, el~ la eXFCrien-
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cia del cooperativismo en M~xico. 

Hny que señalar, gue no nos planteamos demasiadas m~tas 

r.ara el trabajo, guc cor.lo sabemos, el an511sis de l.i. tcni4tica nos 

puede llevar a realizar. en cuanto al voltlmen bibliográfico y an~ 

lisis de casos que.se tendr&n que confrontar con la legislac!6n -

para tal efecto es planteada en la Ley General de Sociedades Coo

perativas. Bajo esta 6pt!ca, lo que rlantearnos P.n el tercer apar

tado del capitulado, y a manera de hir.6tesis Ce trabajn • es de ~-

9'\lC el coOFerativismo en su pr:ictica • al menos en Ml?xico, no ha -

recuperado las experiencias fracasadas, para intentar fortalecer 

las coorcrativas en fur.cionamiento y las ~e en un futurc sP or9~ 

nicen y fromalicen, ya que cuando dejan rle operar. se abandonan y 

no se procede al análisis del fracaso de las mismas, dar.Ce sequr~ 

mente se descubriría c;:uc por faltn de una adecuada planificación 

para una intcgraci6n horizontal y vertical, lo cual no permitió -

que se hiciera a tiempo una redirecci6n o reestructuración Ce di. 

chos proyectos. Esto a pesar de que se encuentran asentados , como 

una obl1gaci6n para el cumplimiento del objeto social Ce cualqui

er coop€rativa que se autorice para su funcionamiento. Creemos 

C?UC ésto dltimo sustenta nuestro trabajo de investigación. 
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ANTECEDENTES HIS'IORICOS Y DOCTRINARIOS DEL COOPERATIVISMO 

l.l) Perspectiva Hist6r1ca del Movimiento Cooperativo. Para -

situar el cooperativismo en una perspectiva hiat6rica, es necesa

rio que antes, trate~os de situar en ese devenir hist6rico lo -

que oriqin6 en tiempos remotos , primero la actitud y luego la ac

c16n que son previas, para lleqar a entender al Cooperativismo O~ 

ganizado, ya como principio doctrinario y como concepto del mismo. 

Hablar de cooperac16n supone que el hombre ya vivi! en qrupo, as~ 

ciado con otros, o sea en sociedad, que no estaba aislado . y coo

perar en grupo supone hablar de part1cipac16n qrupa.l al cual per

tenecemos. Y participar en el grupo hace que se adquiera el sent! 

do de pertenencia se eet& en la fl0&1c16n ce 1dentif 1carnos con el 

grupo y ~oto supone una identidad. Esta identidad le permite al -

hombre de forma individual actuar dentro del grupo ál que perten~ 

ce y con el cual participa através de la ayuda mutua, que signif! 

ca solidaridad grupal, que en la acc!On se traduce como coopera-

cidn. Y de lo que estamos hablando en su significado m4s simple,

es del sustento social, o si se prefiere . la cohee16n grupal que 

le ha permitido al hombre hacer ese largo trayecto hist6r1co, pr~ 

dueto del cual ahora, en estos tiempos somos sus conte~po~4neos. 

Hay que señalar que ésto q\lC describimos de manera muy -

superficial , en la realidad del tiempo hist6r1co ha estado lleno 

de vicisitudes. 

Desde tiempos muy tempranos, el hombre descubri6 que tr~ 
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bajando y cooperando en: foraa or<¡anisada, lograba aatiafacer au• 

necesf.dad•• ..ls adecuadmnte. Y de que •i aequla :l.ncrement;ando .

bajo eate aaquema, la producot6n de bienea y servicios, BU nivel 

de vf.da ae verla , caai 1nmed.1at:amente • a1111entado. 

LO• rie9CJ0• de carecer de med.1oa de vida, con esta forma 

de trabajar, se alejaron cada vez 1114&. Sin ...marqo 1 e1empre ha h!!. 

b1do qu1en 11e qu1era aprovechar de esta a1tuac10n . y aparejado a 

eata act1tua de ccoperaciOn coexiate otra , la del l1derazqo. Aot.!:, 

tud que tambien 11e ident1f1ca como propia del hOIUbre. L1derazgo o 

ejercicio del poder dentro del grupo o sociedad, que ha 111<10 con

traparte del cooperar , actitud y acoiOn ce 1a11 aociedadea donde -

una quiera que loa individuos mantenqan unas relaciones de rec1-

prooidad en plano horizontal. La otra , que ae lllllntengan esas rel!!. 

cianea, pero no para todo•, donde un grupo o un individuo detec-

ten una poaicil!n verttcal 1 de liderazgo . o mejor dicho de ejerci

cio del poder y oellde donde .. controle a 1011 dem!s. 

Polaridades que ae han reducido a un v1ejo axioma, la t2 

talidad del grupo no p.iede detentar el poder1 todo el poder a uno 

&010 o un grupo privi11g1aao. Pero eate axioma lo han inventado -

loa que se han apropiado del poder. 

Pero a pesar de flato, 1a cooperaci6nr o aea el poder, -

las decisiones, .las re•ponaab1J.J.dadea, los derechos, etc·. , de to

do el grupo, han 1ogrado subsistir a travl!a de la historia del ho!!!_ 

bre. 
A veces sin que se estuviera muy conciente del potencial 
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que encierra eaa acc10n . otras veces apenas vislumbrado ese poten 

cial. Y muy en tiempos modernos, ha logrado esta actitud y acc16n 

del cooperar, que ae traduzca en un movimiento que ha rescatado -

ctel pasado las experiencias y un sustento doctrinario y concep -

tual. 

Esta historia que se resume de forma por demae arbitra -

ria . estuvo y sique estando 1."1ena de complejas interre.laciones, -

ae. obatacu!os, que en algunos per10aoe han llegado a costar irre

mediabiemcnte la pérdida de muchos hombres, que en su momen~o ---

fueron valiosos. 

l•orque una de ias acciones que ma:s identifica al hombre 

con el mismo, es de la cooperaciOn • acc16n que para otros nombres 

na resuitado parad6jica y aprovechable en otro sentido. 

Nos referimos a los que ae alguna manera han ejercido un 

liderazgo y un poder 9 Porque entre ios hombres, contraviene la 

verticalidad del poder, sea Aste total o parcial. 

La cooperac16n en términos qe~erales , por su forma de a=._ 

c16n, conjura esta verticalidad ael poder, al determinar una par

ticipa.ci6n de todos y cada uno de.los miembros del qrupo en cues

ti6n. Cf?O las mismas obligaciones , responsab1l1dades y derecho&. 

caso contrario de quién ve y asume, que los grupos deben de cohe

sionarse verticalmente, con una base piramidal, todos los dere--_ 

chos y la base del grupo asume todas las obligaciones y responsa

bilidades. 
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Estas concepc~ones, de lo que deba ser una sociedad, han 

p~oducido desde tiempos remotos, creemos, las polaridades de to -

das las sociedades hist6ricamente determinadas, también es claro, 

cu~les han prevalecido en ese tiempo: las de tipo vertical. 

Por otro lado, hay que considerar que esta actitud del -

hombre, que se traduce en acci6n y que llamamos cooperaciOn, nec~ 

sariamente ha implicado una serie de trabajos que han producido -

excedentes. ya que al cooperar, varios o todo el grupo. para sol

ventar las necesidades mas apremiantes del m1sroo . se tuvo que ha

ber realizado en forma organizada, con lo cual han poCido crista

lizarse algunas experiencias practicas, mismas que aon no han vi!_ 

to despuntar todo su potencial como tales. Es por ello que· a con

tinuación haremos un breve resQmen del movimiento cooperativo. 

Empezo su vida en forma de fam1lias pequeñas y ais!adas. 

Lejos de ser una forma primitiva de organiz_aciOn, ia fam1lia es -

un producto bien taidlo ae la evoiuciOn humana. Hasta donde poac

mos remontarnos en la paleonto1oqla de la numanidad, encontramos· 

nombres viviendo en banó.as • tri.bus, grupos, sociedades , pero no -· 

en familia. ~1 amor; ·1a ci~patla y el autosacr1ficio desempeñan -

ciertamente una parte :inmensa en el desarrollo progresivo de nuci!_ 

tres sentimientos morales. Pero no es ei amor, ni si quiera la 

simpat1a los que construyen los pilares soore los que se apoya la 

humanidad. El.Vetdadcro rilar de sosten es la conciencia de la e~ 

licaridad humana, aunque sea en la etapa del instinto. Es el re-

conocimiento incons1stente de la fu~r~a que caaa hombre toma --
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prestado de la práctica, de la ayudo'.' matua; de la ~s_tr~~h~ _de--

rencia entre felicidad de cada uno y la felicidarl de todoS;'.,--y ~l 

sen-tido de justicia y equidad, lo que condúce :·~-¡ i~~·i~-¡~-U-~·;,~ 
con~iderar los derechos de todos los derr:ás indi~iduos,:Com~. ~gua· 

les a loe suyos rropios. 

En las comunidades rurales, prineras u~idades territori~ 

les de la humanidad, podernos igualmente encontrar foEmas de vida

comunal natural, así como la propiedad coman de la tierra y de 

muebles, instituciones culturales y sociales comunes, y de más 

de un tipo de ayuda colectiva y cooperaci6n ( grupos de caza y de 

pesca . etc. 

En los países Europeos del siglo XVIII y XIX . y en ~éxi

·co , en los siglos XIX y XX. 

En la historia de la humanidad, como en la naturaleza, -

encontramos desde los comienzos, una infinidad de instituciones -

•• de ayuda mutua 11
• 

En cuanto apbrcci6 sobre la faz de la tierra • el hombre-

se organiz6 en grupos, cuyos miembros depend1an, para su existen

cia de sus estrechos lazos comunes; en tiempos prehiet6ricos en

contramos las primeras comunidades aldeanas, basadas totalmente -

sobre la idea central de la ayuda mutua , la etapa siguiente fue -

la organización comunal en ciudades fortificadas, con orqanis~as

sociales comple.jOs, los gremios por i: Jemplo, cada uno de los cu:i-

lct reprPSQntaba un~ fuerte c~lula de ayuda mutua. 
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El hombre, al principio de nuestra hist6ria, no estaba--

organizado en unidades familiares pequeñas e individuales, como -

lo está hoy; el modelo familiar patriarcal s6lo se desarroll6 al-

final de un largo proceso. Hasta donde sea posible reconstruir -

el curao de la historia , vemos en sus comienzos , hombres organiz~ 

dos en sociedades o g~upoe, una forma de vida basada en la unidad. 

Fue s6lo mucho mAs tarñe , ~ue cristalizó la pequeña unidad fami--

liar. 

Se ha eGtablecido sin lugar a dudas que la humanidad, en-

las comunidades territoriales más desrrolladas, pudieron haber 

existido, imcluso algunas formas'· incipientes de colonización ind! 

vidual, que empero, no eran transferibles por herencia: pero la--

propiedad en una escaia más amrlia, aparece recién en una etapa 

mucho m~s avanzada (incluso entonces, no se abarcd la tierra como

propiedad privada). A todo lo larqo de Europa podemos encontrar,

incluso en tiempos modernos, amplia evidencia de la existencia de-

la propiedad colectiva. 

1.1.1 LOS PAISES EUROPEOS ( SIGLOS XVIII-XIX) • 

Los anteccdentea hist6ricos de las conccpcion,es y de la.::;

Fráct~cas del cooperativismo los encontramos a fines del siglo XVIII 

y mediados del siglo XIX en Europa, como se podra ver e~ el p4r~afo 

que precede en donde se reúmen a los autores, sus obras y acciones, 

que por primera vez en forma sistemStica, es tratado el "cooperat!_ 

vismo~, como la rosibilidad real de solucionar los grandes proble

mas sociales que han auqejado a la humanidad. 
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11 E,. 1795 - 1799 Baboeuf escribe el " Tribuno del pueblo 

Sociedad de los iguales• ; en 1800 Robert Owen dá inicio a la· 

experiencia de New Lamark; en 1902 Saint Simon elabora su obra 

'' Cartas de un habitante de Ginebra a sus contemporáneos"·; en 1808 

Charles Fourier propone u. La teoría de los cuatro movimientos": en 

1813 Robert OWen redacta la • Nueva visión de la Sociedad•: en 

1816 Saint Simon publica "La Industria"; en 1818 nace ~arl Marx; 

1820 nace Friederich Enqels; en 1820-1822 Saint Simon publica 

" Del Sistema Industria~" : en 1822 Charles Fourier redacta el 

"Tratado de la Asociaci6n Doméstica- Agricola•;él mismo en 1823-

1824 publica r El Catecismo de los Industritales" en 18 24 Robcrt 

Owen funda en Estados Unidos" New Armony". la cual fracasa en 

18271 en 1825 muere Saint Simon; en 1828 nace Plotonio Rhodakanaty 

en 1829 Charles Fourier publica " El Nuevo Mundo Industrial Soci~ 

tariou.; en 1834 fracasa el 'Wational Labor Equitable Exchange" ,de 

Robert Owen; en 1835-1836 Charles Fourier publica rLa Falsa In -

dustrita; en 1836-1844 Robert Owen elabora rNuevo Mundo Moral~; 

1837 muere Charles Fourier; en 1839 Rouis Blanc publica L a or-

nizaci6n· del trabajO" •; Etien:ne Cabet publica "Viaje por Icaria" 

Pecqucr publica "Econ6mia Social"; en 1840 Proudhon publica su f~

mosa .. Que es la Propiedad", y Bouchez elabora "El Taller" ;en 

1843°se.funda· la Cooperativa de Rochdale; en 1844 Karl Marx y - -

Friedrich Engels publican "La Sagrada Familia", y surge la primera 

asociación estable de mineros Ingleses; en 1845 Stirner· publ1ca

"El Unico y su Propiedad", Friedrich Engels " La Situaci6n de la -

Clase Obrera en Inglaterra", ~~arl !-'.arx y Friedrich Engels " ·La -

Idcloq1a Aiemana"; en 1846 Proudhon elabora "Contradicciones Econ~ 
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micasº; en 1847 Proudhon " La Liga de los Comunistas"; en 1848 --

Karl Marx- Freidrich Engels publican el famoso "Manifiesto Comuni!_"' 

tap, en Febrero de ese año Etienne Cabet pone en marcha la expedi

ci6n a Icaria, Proudhon funda el ..Sanco del Pueblo 11
; en 1850 Plot~ 

nio Rhodakanaty, viaja a Par!& para conocer a Proudhon;en 1861 - -

arriba a·Veracruz Plotonio Rhodakanaty, en 1863, ~l mismo forma un 

grupo de estudiantes, quienes abrazaron el " Socialismo Libertario"~ 

ya era conocido como "El Grupo de Estudiantes Socialistas" , forma

do por los futuros líderes del Socialismo Mexicano; Francisco Zal~ 

costa, Santiago Villanueva y Hcrmenegildo Villavicencio. 

Gracias a estos hombres y sus obras, hemos podido tener -

acceso a estas soluciones propuestas en sus escritos, que se pueden 

calificar de socialistas, sindicalistas, u~opistas, anarquistas y 

cooperativiotas, etc. Esto no quiere decir que en otras ~pocas -

y en otras circunstancias no hayan surgido iniciativas de este --

tipo. Por el contrario, por mencionar algunas, en la Edad Media

surqi6 una sociedad llamada -Oel Espiritu L.:Lbre", que tenia como

¡::-r.:Lncipio b&sico el " Deja que tu mano tome lo que tu ojo ve" ,lo -

GUe suponía, que todo lo que hay en la sociedad es de todos y po~ 

Cernos tomarlo y compattirlo en circunstancias iguales. Otro eje~ 

plo fueron los elementos campesinos de carácter religioso llamados 

movimientos milenarios en la misma Edad Media Europea. Los ejemPloe 

se fUeden multiplicar, pero no es nuestra intención hacerlo en es-

te trabajo". (l). 

(1). FIORZA,ANTONIO; SOCIALISMO UTOPICO ESPA~OL; EDIT. ALIANZA -

EDITORIAL; MADRID 1977; P.P. 232-237. 
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Lo que podemos extraer del análisis de la información 

anterior es que entre los movimientos~sociales destacados que se 

desarrollaron durante los ültimos 150 años en~el curso del capita

lismo, o en oposici6n a el, el movimiento cooperativo, en todas -

sus ramificaciones, ocu¡:.a un lugar prominente. El cooperativismo 

representa sólo una de las estructuras sociales modernas que se -

desarrollaron en forma conjunta y paralela: es decir, el movimie~ 

to sindical y las diversas corrientes de pol!tica social Numero -

sos puntos de contacto pueden encontrarse además entre el movi -

miento cooperativo y esas corrientes radicales dentro de la hist~ 

ria moderna, que se basan sobre un rechazo completo del sistema

capitalista (socialismo revolucionario, comunismo); exiate, fina!_ 

mente una estrecha relación entre el cooperativismo y corrientes

ideol6gicas como el anarquismo, que si bien, en términos genera -

les nunca ha llegado a la etapa de la realización práctica, desa

rrollaron al menos una amplia teor1a opuesta al capitalismo. Al -

igual que todas esas corrientes y movimientos, el cooperativismo 

proclamó más de una vez que ~l pose1a el sistema comprensivo y c~ 

rrccto, capaz de reemplazar al capitalismo, y esa pretensión se -

basaba sobre un~ serie de m6ritos inherentes a la aoluc16n que c

frec1an el socialismo, comunismo, anarquismo y otros "ismos". 

Pero quizás hay que señalar , que durante casi todo el B! 
glo fa&ado y las dos primeras d6cadRs de este siglo, el rnovi~ien

to coopera·t1vo fue el único que logr6, por derecho propio una po

sición respe~able, en virtud de sus actividades prácticas. No dá~ 

dose por satisfecho con ideolog!as y teor!as, el cooperativismo -
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,"\ 

~\, se dedic6 hace ya varias d~cadas a seguir el camino de la imple-

·,,\ mentaci6n prc1ctica, desarrollando y moldeando al rr.ismo tiempo 

'~us doctrinas, hasta convertirlas en un sistema exitoso. 

l.l.2. MEXICO ( Siglos XIX - XX ) • 

Antes de pasar a una breve reseña de los antecedentes --

del cooperativismo en México de los siglos XIX y XX, es necesario 

referirnos al cooperativismo <?Ue de facto fue el sustento de to-

das las culturas que ~lorecieron en Mesoam~rica hasta antes de la 

llagada de loe Españoles. Formas pr~cticas de cooperac16n que ah~ 

ra en nuestra época, aun pueden ser identificados en mue.has de -

los qrup:1s indígenas que hay en algunas reqiones del ¡:a!s. 

Donde podemos observar m&s claramente estas pr&cticas 

cooperativas es en el mundo precolombino en las formas de pro-

piedad que prevalecen antes de la conquista, a saber: 

ur..aa tierras se dividían en las de dominio pablico y pr~ 

vado. Las pri~eras se clasificaban en: 

1) Tecpantlalli, que pertenectan al rey (Tlatoani), eran las tie

rras del Estado para servicios concretos del palacio. 

2) Teotlall1, las tierras de los dioses o sagrados y eran trabaj~ 

das por los mayeques y macehuales. 

3) ==onalli, las tierras para el mantenimiento de los soldados T! 
nochcas de las guarniciones. Las tirrrüs para el mantenimiento ~e 

los soldados en tiempos de guerra se llamaban Milchimalli o Cale~ 
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milli. Amb·aa tierras eran trabajadas por tributarios. 

Las tierras de dominio privado se divid!an en: 

a) Tierras Patrimoniales de Tlatoani. 

b) Pilalli, Tierras de los Nobles, llamadas también Tecpillalli. 

~) Altepetlalli y calpullalli, tierras del comfin del pueblo. 

Los rueblos se divid!an en parcialidades o campos, las -

parcialidades en Calpullis o barrios y los barrios en calles o -

Tlaxilocallis. I.os antiguos mexicanos no tuvieron el concepto de 

rroricdad individual de los romanos. S6lo el Rey pod!a disponer -

dr sus propiedades sin limitación alguna~ transmitirlas todo o en 

parte por donaci6r. y enajenarlas o darlas en usufructo, aunque __ 

siempre se ajustaban por voluntad propia a lao tradiciones y cos

tumbres del caso. Las propiedades del ej~rcito y de los dioses, -

eran grandes eetensiones de tierra destinadas al sostenimiento -

del ej~rcito en campaña y a sufragar los gastos del culto. Estas 

tierras se daban en arrendamiento a los que la solicitaban o bien 

eran cultivadas por los habitantes del pueblo al que correspond!a 

qomo tributo. 

Otro aspecto que hay que marcar, es el réqimcn legal y -

económico del Calpull1, pieza fundamental de la organizac16n so. -

cial vigente a la llegada Ce los españoles. Y as! tenemos que el 

Calpulli rural era la unidad territorial, militar . econ6m1ca, pa

l 1 tica y religiosa de la sociedad Ana huaca. Cada Cal pul l i ten!a -

su propio Gobierno, r.ncabezado por una asambl~a presidida por dos 

autoridades; el Calpuch (Administrador del Calpulli) , el Tlachcuah 
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" \\ 
Chernamo mayor) , ejecutor\~ instructor de la juventud , llamado -

también Tecuhtli (señor). e'~jo este esquema, todo miembro activo 

del Calpulli tenta derecho a una parcela o milpa, proporcional a 

sus necesidades. Si no la cultivaba en dos años consecutivos, se 

consideraba libre o abandonada y pasaba a poder de nuevas f am!l~ 

as. Adem~s de las milpas de particulares, existían las tierras -

del Calpulli que com~rend!an cl~rtas extensiones, con las aguas, 

bosques y pastales reservados al servicio de la comunidad y se -

llamaban Alte~etalli o tierras del pueblo. Las tierras del pue-

blo no ten!an cercas labradas por riqurono turno llamado Tcqui-

llo o faena dicha labor era considerada como derecho de los ---

miembros del Calpulli y como obligación de todos los habitantes 

del mismo. Los productos de estas tierras eran de beneficio ce-

lectivo, reservándose una parte para los enfermos, ancianos y ca

minantes. Estos productos eran guardados en el almacén (Petlacal

co} del Calpulco. estas tierras comunes de labor por razones de -

impuesto y de los beneficios eran derivadas en varias cate9orias: 

Tlahtocatlalli (tierras del gobcrr.ante) para gastos del Est~do. 

Pillalli (lierras de Piltin)~ las tierras principales del Calpu -

lli o concebidos Hucytlahtoani (qran 1-~inistro Ce la palabra o go

bernante} , por determir.aci6n del Tlatoani. Eran cultivadas por -

colonos y mayeques (braceros) • 

Teotlalpan (tierra divina), era destinada a cubrir los qastoe del 

culto. 

Hitlchimalli (flecha y escudo) , era destinada al mantenimiento de 

los gastos de guerra del ejército. 
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El Calpulli urbano era semejante al rural desde el punto 

de vista jur!dico. aunque su estructura fuese a manera de barrio. 

Al Calpulli pertenecía la propiedad de las tierras que lo formaban 

y el usufructo de ésta a las familias que recib!an en posesi6n -

vitalicia y here~itaria, parcelas o milpas. cada Jefe del calpu

lli, estaba oblig'ado a llevar un mapa o plano de las tierras y -

que se asentaban los canbios del poseedor. En la época prehispá

nica de los ~ueblos ind!qcnas( ..• ) integraban ( ... ) Un consejo de 

ancianos jefaturado por el pariente de mayor edaa, dirigía la or

gan1zac10n de la comUnidad, llevaba un registro o censo de lapo

blación para saber el no.mero oe individuos aptos para el traoajo

oel campo, distribu1an los turnos iaoora1es entre los hombres ap

tos para ese ~raoajo, ordenaba las demAs tareas que aebertan ha--

cer en coman ( •.• J. 

Al consejo de ancianos se le entregaba ei producto de -

las siembres, acl cual destinaba una parte- cinco por ciento para 

pagar el tributo al goblcDmo central; otra parte diez por cicnto

la reservaba en provis10n de malos tiempos, como sequtas. heladas 

u otras evcntuaLiOades, co~o la guerra, el resto se destinaba a -

satisfacer 1as neccsid~des de loG trabajadcrcs y su familia: asl

como sostener a los no aptos para el traoajc. 

Ante semejante organiznción sociaL que sustcntaoan las -

culturas Frecoiomoinas, los españoles so10 tuvieron expresiones -

de asombro y perplejidad, que una vez salido de su asombro cWlmi

nqda la conquista , retomaron casi en su totalidaa esta orqaniza--

ci6n. que fueron adecuando poco a poco durante todo el pertodo-- -

colonial. 
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Para entrar al antll is is de la organizac1c.'5n en la Nueva --

España, es necesario partir de lo que en esos r.ior.ientos SC' conceb!a, 

una organización rural en el importe español del siqlo XVI. Prim~ 

ro mencionamos la palabra ej1ao, aeriva de la voz latina "Exetus 11 , 

que significa salida y que paso al español antiguo como -Exido~ Y

quc fue el ejido español, el cual era un solar a la saLida del -

~ueblo destinado al solaz de la comunidad, y no pod!a labrarse . -

venderse ni enajenarse. ue conformidad con la Ley I, t1tulo VII,

libro VII, de 1367 y la Ley ~a., t!tuloXXIX, de la partida tercera, 

el ejido español se reglamente como una propiedad comunai que no

se podía vender, ni enajenar, ni grabar y sólo ~od!a usurse para -

el solaz y recreo de los vecinos de dichas comunidades. Este es -

el antecedente directo, jur1dicamente nablando de lo que serta de~ 

pués la organizaci6n agraria aurante la Colonia en M~xico. Los 

Reyes de España fundaron su derecno de pro~iedad sobre la Nueva -

España, en las Dulas de Alejandro Sexto. Las Ordenes de Don Fer

nando Quinto .. v" del 08 de junio y 09 de agoato de 1513 , otorga.ror: 

a los españoles, la facultad "para de ah! en adelante las puedan -

vender y hacer de ellas de su voluntad libremente, como cosa suya

propia", constituy6ndosc as! la pri¡:.iedad privada en la Nueva Esp~ 

ña. Estas se dividía en: 

a) Los mercados reales que se daban a loo conquistadores y colon! 

zadores tierra para sembrar, variando la extensiOn en razón de los 

servicios preEtad~s, se otorgaban cor. car~ctcr pro\•isional, hasta 

qu.:· se cumplía con los requisitos de residencia y de labranza, 

acreditados con los cuales se cor: fe :·!""aba la propiedad~ 
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b) La caballer!a se otorgaba a un soldado de caballería • cuya e~ 

tensi6n era la de un paralelogramo de 609,468 varas, o sea 42-79-

53. Has. 

cJ La peon!a se otorgaba a un soldado de Infantería y su exten-

si6n era la de una quinta parte de una caballer.ra·; 

d) Las suertes eran un solar ae 10-69-t:fl has, que se daban a ca

aa uno de los coionos ae las tierras ac una cap1tulaciOn o en si~ 

ple merced. 

eJ La compraventa, esta forma ae adquirir la propiedad operaba -

cuando las tierras eran oojeto de enajenaciOn por el tesoro real -

o por particulares. 

f) La confirmac16n, era un medio de regularizar 1as propiedades -

por acuerao real, cuando el que pose!a las tierras, carccla de t!

tulo sobre ellas o ie nab1an sido tituladas en forma inaeD1da. 

g) La composicion a los que nablan poseldo tierras en excceo du-

rantc diez años lo acreditaban con prueba testimonial , si su solL 

citud no derivaba pcrju1c10 para indios sn les oespachaban nucvos

~1tulos sobre excedentes, mediante el vago de la suma moderada que 

se fijara como valor oc la tierra. Las compos1c1ones fueron indi

viduales y colcctiv..is dcbiendose admltir con prclac16n J.as campos.!_ 

cienes solicitadas por comuniaaau6 de ~ndios. 

h) Las capitulaciones, se otorguoan a una persona que se comprom~ 

t1a a colonizar y fundar un pueblo, y en pago se le da.Da determin~ 

da cantidad de tierra. 

Ahora en cuanto a La propiedad colectiva ~sto se dividl~: 

l.- Las reducciones ce lndlgenas el 19 de febrero de lSGO, Felipe-
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11, en la Ley IX, titulo 111, 11.b~o IV, de las leyes de indias 

establec1a que los indios fuesen reducidos a pueblos españoles 

casco o fundo legal, ejido, prop10, tierras de coman repart1miento 

y montes, pastos y aguas. 

2.- Fundo Legal, era el casco del pueblo, el terreno donde. se aee~ 

taban la poblaci6n con su iglesia edif 1caci6n pa.blica y casa de -

los vecinos. Mediante C6dula Real del 12 de julio de 1695, se ai~ 

puso que las 600 varas a los cuatro vientos que delimitaban el fu~ 

do se contrataran desde la iglesia del centro del pueblo. 

3.- El propio esta instituc10n de origen, coincide con el Altepe-

tla!li preh1spanico porque el producto de las tierras se dedicaba

ª sufragar gastos püblicos. ~ran enajenables y se cultivaban cole~ 

tivamente a diferencia de ~apaña en dende el ayuntamiento tlnba el

' propio• en censo 6 arrendamiento. 

4 .- Las tierras de común repartimient:.o se conocieron como ''Tierras 

de Comunidc'.ld" o " Parcialidades " • Eran de propiedad coouna 1 pero

cJe disfrute individual, formados por extensiones de una '·suerte"-;

!as cuales se sorteaban porcl ayuntamiento entre los habitantes -

del pueblo para que las cultivaran. 

5 .- Montes, pastos y agua, en cédula expedida en 1523, Carlos .. V", 

establec!o que españoles e indígenas deb!an disfrutar en coman de

los montes, los pastos y las aguas. E~ta disposición se reitero -

en la ley V, t1tulo, 11.oro IV, de los días 15 de abril y 19 de ac

tubre de 1541. rot el rropic F.~pcraaor Carlos V. 

En rcsQ~cn, y limitándonos la frcpicdad comunal o colccti. 

vn de los pueblos f.c la r;uev:J Españ~ , de acuc>rdo con las leyes - -
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de 1ndias, dichos pueblos eran dueños del casco fundo legal de -

tierras comunales de labor llamadas propias que se trabajaban en 

beneficio del pueblo • de t1erra de labor comtln repartimiento , de 

montes, pastos y aguas, de ejidos Fara que los indios pudieran t: 
ner sus ganados sin que se revolvieran con los de los españoles -

sobre el fundo los ejidos y los propios, ningún Indio en partic~ 

lar ten!a derecho de propiedad, ya que eran concedidas a la ·enti

dad moral del pueblo y no a determinadas personas. Como se puede 

observar , las leyes de indias reglamentaron las propiedades de -

los pueblos en forma muy similar a la organización jur!dica . ad

ministrativa y ccon6m1ca de ias comunidades 1ndigenas existentes. 

uurante !a ~poca Colonial los ir.dlgenas al contrario d~ 

los españoles . por regla qeneral fueron detentadores de propieda

aes comunales, porque éstas eran de naturaleza intransm1t101es e 

imprescr1ptl.ble, y era muy dif!cil alterar frauaulentamente una 

licencia para vender tales 01enes, de tal manera que fue lo Qnico 

que a través de la ~olonia pua1cron retener la Ley IX, t!tulo --

XXXI, libro II del 18 de enero ae i~S~, procuró que los ind1os t~ 

vieran bienes de comunidad. Pero junto a este hecho, hay que te-

ner en cuenta que mientras las propiedades de los enpañoles no t~ 

· nian limite en cuanto a su extensiOn en la basta y grande Nueva -

España en catnb1o las propiedades comunales de los pueblos 1nd1os

ten1an una ext'ens'ión limitada y eran pequeñas. 

rl problema agrario y otros accesorios al mismo se inicio 

en M~xico, como resultado de las pr1rreras disposiciones que se di~ 
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taron sobre concesión de ''mercedes y "reducciones de indias",por

que ellos establecieron el reparto entre indigenas y españoles s~ 

bre una base d~ desigualdad absoluta. Cuando M~xico logrO indcpe~ 

dizarse , llevaba ya esos problemas como una herencia dei régimen 

Fasado. El gobierno del México Independiente no quiso atacar el ~ 

as¡)ecto de la distribución de tierras y sOlo trat6 de remediar la 

def~ctuosa distribuciOn de la población campesina. Consider6 que 

la colonización era la solución para este pronlema, especialmente 

si se <listribu1a a la población de indigenas y se levantaba su n!. 

vel cultural mezclándola son colonos europeos. Las leyes de colo

nizaci6n dictadas en esta ~Foca, principalmente a base de inmigr~ 

ci6n extranjera provocaror. el desmembramiento del pa1s y el pro

blema .:tgrario continuó agravándose~· (2). 

Esta s!ntcsis que hemos esbozado como una m:ploraci6n -

histórica necesaria para poder situar al presente estudio en la -

segunda mitad del siglo XIX, en M~xico. Marco que nos permitirá -

exponer los antecedentes del cooperativismo ~Al explicar el hecho 

(2). La informaci6n que antecede fue tomaaa en su maycr1a de un 

texto In6dito, o~se de una investigación que se resume en una con 

ferenc1a t1tu.Lada "t;l Ejido, sus or1genes }' estructuraciOn jurld!_ 

ca, econOmica y crediticia en el Agro Mexicano. La cual se llevo

ª cabo en Patzcuaro Michoac~n en 1988. 
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de que los l!deres del siqlo XIX: Plotonio Rodakanaty,Santia90 -

Villanucva : Francisco ZalacOsta, y José Ma. González ~ el primer

precursor revolucionario del siqlo XX, Ricardo Flores ~aq6n:los

fundadorcs rle la casa del Obrero , Atnadeo Ferréz ,Juc;n. Francisco -

MoncalC"ano y Rafael Quintero, y la mayoría d.el Centro Sindical!!!_ 

ta Libcrtarin lideres de la Confedcrnci6n General de trabajado

res [~eran anarcjuistas'. (3), no rriinirriza la ?-iquez"- c"c sus apo,r. 

tacionrs al ~ovi~iento cooperativista como lo demuestra sus plan

teamientos te6ricos y prácticos que dejaron rara que se les die-

ran continuidad. 

El tractivc del anarquismo para la clase obrera europea

aumentó significativamente durante 1860 y 1870, cama resultado de 

,la ideola~!a y nctividades del líder revolucionario del movimien

to en la ópocY de Mijail Bakunin, Ruso exhiliada revolucionario -

casi toda su vida, como lidcr de los disid~ntes anti~arxistas de

la asociación <le trabajadores de la primera Internacicnal, ~ijail 

nakunin, forr10 una crgnnizaci6n llamarla alianza Internacional ¡:a

·ra la Social Ocr.iocracia, c0n raMan en diversos paises, PI"! )oR mJE' 

.:i L-. larga cGpcraba organizar comunas y cooperetivas en fcderaci~ 

nes con bases rcqionalcs. 

Hija.11 Bakunin, proveía y aceptaba qrupos ñc obreros ri.fis 

numerosos que Proudhon; buscabñ ~sí mismo cooperativBs autosufi--

(J). HAPT :-: • .JOllN; FL 1\NARQUIS~m y LA CLJ'l..SE' C'DRF.P.f.. ?~I:XIC'J\~:f, r:a1t. 

Siglo XXI; .'1EX!CO, 1904, 2da. Edición. 1&60-1931. P:in. 9. 
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~ .. cientes d.estinadas a la producc16n y consumo, tanto en sectores -

urbanoá como rurales. De hecho, el colectivismo representaba el-

1n1cio de una exfstencia socio-económica coirunal separada, en el

interior de una economta todavía capitalista. 

Las clases trabajadoras rurales y urbanas de Europa y -

México, tenían una historia de protest~ preideol6gica y preindus

trial. Las_hist6ricas multitudes urbanas en Far!s y los tumultos 

en la Ciudad de México en 1624 y 1692, T"ostraban el claro deseo

de las clases m~s bajas de exigir soluciones a sus de~andas. En -

la Ciudad de México, los modernos sindicatos de trabajadores indu~ 

trialcs de principios del siglo XX Froven!an, r.o sólo de las con

diciones y acontesimicntos del rnomcr.to. sino también. Ce los anti

guos modelos sociales. 

En México, una vieja tradición de bandidismo social pro

ced1o al lider moderno de la violenta resistencia carepesina al r~ 

volucionario agrario, el bandido social dP. R!c Fr!o. d~ Chihuahua, 

o del este de More los, representaba elcMentos ~e una cul tur;: car.ip~

sina y reforzaba la econo~1~ Ccl r-uehlo al dCSF~jar Ce ricueza a

extraños pai-JJ repart1?:"las cntn: la ccr.iuniC.'\ri car-.pesina. I..a. intro

ducci6n y adopci6n de las idccloo!as revolucionarías del síqlo Y.IX 

en el ~undo rural rr.exicano confor~aron la resístenci~ aqraria, in

yectandole un clcMcnto ra_cional y transforlT'ado a los banC.idos en

rcvolucionarics, y fué el anarc:uisrno, una doctrina conqrucntc con

lo~ valores campesinos, el que ayud6 ~ transformar la resistenc!a

car.'fesina en agrarisrr.o r.-ilitante r-cx1canr.. Dúrante los 50 añcs an-

teriores a la revolucí6r., las vec.i;:C.ac!cs y fabricas se furron 



convirtiendo cada vez ~~s en semilleros d~ ideas revolucionarias, 

propagadas por ide6loqos }' organizadores aue exponían las Coctri

nas europeas de Charles Fourier, Proudhon, Hijail f:\akur::!.n. Peter

Kropotkir.. El movimiento trabajador urbano mexicanc del siglo XIX 

manten!a un contacto directo con la ra~a de fuera de la dividJda

asociac16n de Trabajadores de la Príccra Ir.ternacicna3 cuya basr 

estaba en Eurorar y en un :romento daCo h~ste se afilió abiertal"e~ 

te a ella. Las cifras MJC a!ca~:aror. los ar.ar~jstas al crqanizar 

esta fuerza Ce trabajo y al apoyar la rcfor:ra ~~r~ria • indu~ab1e

rrntc los hace rreeursores de la Revoluci6r. ~exicana ( 1· para f_! 

ncs Ce este trabajo en prC'COrsores t!el cooper.ativiSinO en )o:éxico) • 

í·loton1o Rhodakanati· • 1r.:miqrantc, aca~&..1:01 y act:!:ví~ta polfti

co,. el ¡:ri.mer partidario ~e> la c3cctr1.na anarquista y fundador del 

pr.iJr.cr gru¡x> anarquista guc crc;¡an.iz6 a la clase t:rahajjadeir.i! en ~

x:f.co. tuvo una enonne 1nfluenc:1.a er.i la cmergCJJ~e el.ase cbre.t:a ur

bana - as1 como en los 1n0vlln!en!:Cs .agrar:1ers -de ].'EEi'D. l:l37!l y 1980 _ 

[!! París, Plotonio Rhodat"...anat:i~ CONX:.i6. ectre otn.s j~s .soc~

listas • a ur irnexJ.canc c;ue le hah1'5 Ce !.es Oecretes sdb!re 1.a !::1e-

rr.a exped1eos por el qobierno :ne.xicanc1 .G!-e los ~!DDC.li:a:rn'-ent:os -

rlcl Presidec.te 'lf]Da.cic Ccanonf'ort:.. .scib-:-e .lla. :re~.O!rnrá?I at:cr.a:rh y C'e 

sa tnv.itaci'!Sn a l.os extranjeros rara ~ emi~.ara:r! ?I Y.&:ico y pr_!! 

bar a crear cueva& ccl..cn1.as agr:fco!as ~~:!e1t1!::t:s .. 'U'OOo ést:o-

er.tusías::m6 a Plotonio ~o!!akanat1•. quien ~c:!C.1!. :!r a ~x.!co a -

!'ir. c3e .asegurarse c:oc l.as rn:evas cmrur.J.~a-des a~!..as SE' <"'rqan:1-

zaran )' desarrollaran como cCl!'flUnas basadas <"!" CC1'M:'eft:os ct6¡:1eos

socJ.alístas. 
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Plotonio Rhodakanaty dej6 Espafia a principios de 1861, y 

se ~mbarc6 para México, lleg6 a Veracruz en Febrero, pero s61~ r~ 

ra enterarse de que las color.ias agrarias proyectadas por Ignacio 

\ Comonfort hab!an sido olvidadas ho?tcia ya tieMpo. Sir. desanirrarsc ·' 

Plotcnio Rhodakanaty observ6 ~ue los carr.pesinos wexicanos rracti

caban en sus pueblos tradicionales los ideales básicos planteados 

par Charles Fourier y Proudhon. Oecidi6 orqanizar a les campes!--

nos y construir por iniciativa rropia un siste~a socialista de e~ 

lonias agrarias. En un pri~er ir.tente por ~anar adeptos, Pl9tonio 

Rhodakanaty publicó un folleto titulado ~Cartilla Socialista~, en 

donde explicaba los principios de unn co~ur.idad aqr~c~Ja utópica, 

siguiendo la línea ae Charles Fourier. Al no poder reunir suficie~ 

tes adeptos para intentar la colonia agrfcola. Plotonio ~hodakan~ 

ty trat6 de obtener una cátedra en el coleajc de San Ildcfonso 

en la ciudad de México, como no fue aceptado por el colegio sP. 

cor.formó con un puesto en una escuela rrcparatoria. Durante el 

tiempo gue estuvo aht, 1nfluy6 cr. varios ~e sus alu~nos , ~uiencs

abraznron el socialismC libertario y en 1863 for~aror. un grupo -

de estudio que para 1865, ya era conoci~o como el ~rupo estudian

tes socialistas. Sus ~iembros consideraban a la nueva organiza-~ 

ci6n la rama Mexicana del bakunismo. En el qrupo estaban los futu 

ros líderes del Socialismo Mexicano; Francisco Zalaccsta. un jo-

ven fanático qur posterio~entc Pscabez6 luchas: sar.tiaqo Villanu~ 

va • '!_uien or1aniz6 el rritrcr rnovi~ientC'I obrero urhano , f!('l't'TTlcncgi~

.~i: ·.lillaviccncio, ouien trabaj6 con \'i llanueva rn la d6cada de -

1860, ¡.er0 r.mri6 antes Ce les grar.,~t:!; aconterim:fentos de !As d~-
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cadas de 1870 y 1880, 

En uno de sus primeros rroycctos, los estudiantes reviví~ 

ron la difunta orqanización mutualista rriexicar.a la "Socicdar. J>art!. 

cular de Socorros Mutuos'', que oriqinalmente formaren en 1BS3, 'los 

artesanos de la Industria Obrera. La Organización Anarquista ''La -

Social", creada fuera del grupo de Estudiantes Socialistas en 1865 

y dirigida por Plotonio Rhodakanaty, pretendía ser el veh!culo en

el que alcanzarían en México estos objetivos: 'l-La Social, al iqual 

que nosotros, tiene como programa la un16n universal no reconoce -

nacionalidades. Sus tres símbolos son libertad, igualdad y frater

nidad la idea santa•. (4). La sociedad secreta quería instaurar el 

socialismo en México. Como dcc!a Plotonio Rhodakanaty, la Srctal -

trabajaba para la soluc16n del Estado en contrato ccon6~1co, rccr

qanizaci6n de la propiedad, nulificac16n de la política, clestruc-

ci6n radical del feudalismo, expedici6n de la ley agraria; ~sto es 

lo que Fretende el socialismo y es le que nosotros qu~remos. Siem

rre consideró al sistema cooperativo Ce talleres de artesanos, co

lc~tivos de trabajadores y comunas agrarias co~o la antitésis m0-

ral de una sociedad capitalista incoral. 

'!ffacia fl\Cdiados de la d~cada de 1880, el régimen de D!az -

disolvió el Con~reso Nacional de Cbreros Mexicanos, afiliado al --

(4). TIART H • .J!;>H.N, Editorial, ~!,_!!~~~'?-".• 9 DI. MARZO 

DE 187E. 
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anarquismo internacional con Iura 1 que Platonio Rhodakanaty apoy~ 

ba; subvencionó un creciente núrnero Ce sindicatos sometidos al G~ 

bierno, sociedades mutualistas y coorerativas: arlast6 el MOvi--

aiento revolucicnario aqrario cerró y cblig6 D ur carbio de polt

tiqa a todos los peri6dicos de clase trabajadora para los guc Pl~ 

tonio Rhod~kanaty escri~ia. ~o!"l'.i Me~iGns cortra toda la propagan

da revoluci.onaria y atar:ues al Estado que hacían los reriidicos y 

ncdios de lo5 ar.tiques eo~paf.eros de Plotonio Rhc:x!akanaty fueron

arre&tados o tuvieron ~ce huir, tal vez e(!bido a esta inti~idaci6n 

ruh1idS su 6lti:ro ensayo ce 1885, ur.. tratado filosófico c!csprovi!! 

to de tO<!o contcnidc revolucionario, sl.I! riesaos, ~cdicado a ecu~ 

nJ:1es consi<!eraciones ;rondo literario )~ poco desi:u~s 1 en 1886, r!;_ 

qrcs6 a Europa~ (5). ·cuando Plcton~o P!ux?akanaty eescubr16 a1 r~ 

vclucionario Ctá.vcz L6¡:ez, lo-csti!!'.'Ul6. r.o e.abe C.OOa ll!e mw el~ 

est.ro ¡-TeVCla ¡-rnl>l.e:ras. ::uardo dej6 la esccel.a ~ Cha.lec 1 ya c;ue 

se daba ccer..ta de que ésta se babia convertide e:o. tm. grupo FX'CP'! 

rado ¡-ara actuar ~ el !ln de loi;rar la l:!~rta:!. Plobl>:r.i.i-o P.bod~ 

kanaty. volvi6 a la ciu.:ia<! de ~:leo, et'!' do~ 1ml!2 'l:"eZ anas traba

jó cor. se~ c:n.'ti9J!>s col.eqas idc J.a S'cc:la1. Perci y.a e-:n. ¡:oO?['e1 cien-_ -

t.ra1 iqu-e babia c!esenpeia1!o en el S(l.C:!a1.:!.~ ~:!c::aienD esbhal en r-!!, 

nas de Sactiago.Vil.lanaeva y de ot...-us rue. en su=- <HDser.«::la se ta-

bifi.n !DD'Vil.izado con bastan.te éxf:to Fara ~.:lz"':ir a les C!hreros· -

(S). HA1l'I' r. • .JOU•. EL ~S!IO '!'u C!A!:F aal!l'FtU. ~cu,.. - -

lF.EO - 1931. C~it. SICLC ~X ~leo, 19eC, 2~a. F~:Lci6r ~- 13 - ~G 
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urbanos y formar un c·onsejo central de trab.ajadC'res. Aunc;uc Plot2 

nio Rodakanaty, s1gui6 deserr.peñando un Farel rrominete, la direc-· 

ci6n fue f&aando cad3 vez ~&s a manos de ho~~res jfvencs y dinS~~ 

coa. 

A rrfneiFiOS de 1866, rnicr1tras Plotonin 'Rcdakanaty y Fra!!. 

ci~co Zalacosta trataban de inicJar su ~ovimier1to comunal agrario 

de Cha.leo Villanueva y V11lav1cencio restituyeron una or.,.aniza-

ci~n mutu~lista ~uc habta expirado años ~ntes. ~n los años que s~ 

~uicron, esta asociaci~n ta socfedad Art1st1cn Industrial adquiri6 

un."\ imrortar:te critica Fnra el desarrollo del movirnient.C" obrero y 

~u idco1671a al verse dominada por artesanos que declan dedicados 

oil estudio y discusión de los trabajos de Proudhon y Charles Fou·· 

rier. Al inicio de 1866 y Curante 1aeq los mie~bros de la Socie

dad iniciaron la actividad de proselitizaci6n entre trab~jadores-

de la Ciud<id de M~xico, y su recJ.utamiento en sociedactes mutuali!. 

t~ y de resistencia. Bajo J.a d1rccei6n ae ViJ.J.anueva, Mfxico, en

trti en su primera etapa de organización intensiva del trabajo, ··

durante los ~eses de julio y aqosto de 186~ . siquicror varias - -

asociaciones proudhoniotas nuevas, incluyendo a la UniOn do trab~ 

jn<lores de Miraflores, Le Asoc1aciOn 5ocia1ista de ti~oqr~f~s ~e

xicanos, La fiocicdarl rr.utua del ramo de Carpinteria l-' ·la Uni6n rr.u

tu.l. '1<' Cnntf!ros. J\demil's los trabajadores reorqanizaron las Socie

dades Mutualistas ~revin~r.nte derrotados y dispersadoF., en las f~ 

tric~s d~ San llclcfonsc y la ~olrr.cna, Vill~nuev~ se enc~ntraba 

ahora ~e nuevoG asociados tcdns los artesanos de la Ciudad de M6-

xico que pontcriormcntc ayudaron al prbqr~no ~~ l~s ~cstrinao co~ 

¡:erativistus, renito Castro. Agapito Silva y Picarc'o Villeti. • _ .. 
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Villanueva aiqu16 or.qanizando a la cla1Se obrera urbana. En 1869 -

forrn6 un grupo de militantQs.ohreros urbano~ radicales llemadc -

Círculo Proletario que eataba cons_tituid~ ¡:or lc·s cooperativistas 

antes mencionados y Francisco Zal~eosta· se Uniercr tarnhien Jos~ 

Maria Gonz41ez, Juan de ~ata Pivera Evaristo Mes~ y Pafael Pérez 

de León. El circulo coordinaba las actividades dE" orq~n1zaci6r. ·· 

d~ los obreros urbanos, particularmente en las f~bricas textiles. 

En otras partes del pais, los trabajadores influidos por las ideas 

provenientes de la Ciudad de México, comenzaron a formar socieda

des mutualistas y cooperativas. F~ san Luis Potosi, la Asociac16n 

Potosina de obreros comprendía tres qrupos r.utualistaS y estaba en 

contacto con el c!rculo en la Ciudad de México. En Toluca, los r

obreros formaron una sociedad mutuali&ta. ~: en ?i'oviembre de H?7t 1 

se afiliaron al circulo. 

Los cooperativistas mexicanos del siglo XIX aplicaron -· 

un enfoque directo y simple al desarrollo de su sistema. Co~pren

d~a ~ste a grupos de artesanos y/e traoajadores comunes un1~os p~ 

rala protecciOn de sus productos e intereses. F.n 1e7G, ~os~ ~nrr~ 

gonz51ez, ex¡·licO C1 sistema "Una vez establee.ida una compañia -

co~perntiva. se establecen inmediatament~ almacenes de censuro~ 

~fectos ~e primera necesidad, cuando el f~ndo auMPnta • se establ! 

cen talleres para el trabajaaor ca¡:italista, y hace subir el pre·· 

cio dt>l trabajo .. " •. 

La ideoi~1a ararqu1sta ~or.ect!a al.ceorcr.ativts~~ co"o

ur. crEciente r,,~vim1(',,to que en ¡ce!:' t.icr.iro if"clu1r1~ tt tnc4.n 1:1 - ... 

l"lundo en ?-!éxico. los dir1qcr.tes onteros libcrtarior !:OCi.altst011s -
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presionaban a los trabajadores para formar un sistema de comuni-

dades .1gual1stas , coherente con J.a teor1a anarco-colect1v1sta _ -

contempor!nea y con la reciente experiencia campesina de medios -

trabajadores en los pueblos libres. Consideraban al gob.1erno co

mo un abst!culo hacia el loqro de una perfecc.10n social. Gonz&lez 

cre1a que el colect.1v.1amo era el medio para el1m.1nar la necesidad 

de gobierno y la injusticia social que defendio VelJ.ati, veta a -

los cooperativistas como aqresivos obreros unidos en contra del -

cap1tal.1amo. 

Los anarqu1stas soeten!an que el sistema capitalista po

n1a de una manera 1nhumana las cargas m!s pesadas en hombros de -

la clase obrera, proponían como alternativa sustituir estos m~to

dos por una sociedad libertar.ta socialista basaaa en cooperat1vas. 

Su campaña a favor del cooperativismo incluia la organizaciOn de 

nuevas asociaciones ob~eras urbanas que retomaban actividades de

g:i:-upos organizados anteriormente • as! como .la producciOn consta!!. 

te de art1culos para peri6~1cos de la clase obrera por ejemplo -

.. El hi!Jo del trabajo 00 "IU. obrero Internacional" "El Socialista".

su qran momento de éxito se produjo en 1876 cuando orqanizaron a 

un barrio de clase obrera de la Ciudad de México, la colonia Obr~ 

ra de Buenavista . en 1,Ula cooperativa que se l.lamO Asociaci6n Coo

perativa de Consumo de Obreros Colonos. José Muñ1zuri, emiqrado -

español miembro de 'La SociaJ." y editor de "El hijo del trabajo" , 

fue el presidente. Para este momento del siglo x:rx, la infiuencia 

anarquista en ia clase obrera mexicana hab!a lleqado a la casp1de. 

Aunque en su mayor1a artesanos, los líderes anarquistas procuraron 
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siempre identificarse pára, ~~t~~r·.~~·~~ .:10~ ,Yi:?.c::er,~>s oficia'1es:·ae ·

los elementos JTláS humildé:s y_·-opr,~iTidos r.cl ruCblO'~ F~~ro~: r.'o~sir

tentes en su. or0sici6!1 ~1:: q:~~ier,~o ~~:·en.~~ l:{~m~~O p~·ra ~~na ~rl:'.ºt".:..
ganizaci6n-_del (-·oder··. rolÍti~o y ·e~~n6mi~~ t1'CcÍian''te el .-lesarrollo· 

<le ur C'rd_e~ coopc-ra.tivist., social' (t). 

''Pese a esa ér.ocn en la d6cadi' de 1970, C)UC sólo ruede -

c.:ili_ficarsc · cot:io Cxitr: considf>raole , el movimiento anarruista me·· 

xicnno ~adccla d~ debilidades inherentes que le hicieron ~xtrema 

r~.'\mcnte vulner11ble a los atacrucs gubernamentales de las dos d~ca

d~s si~uiP.ntcs. Los anarauistas demostraron peca prPparac16n para 

1..1 tenaz Cünpaña que se r.mr.tUVC" C'!. SU contra entre 1880 y lP.90 ª -

Fue• el rresidente Manuel González ouier er. lBRO inici~ la ofensi-

V.:1 qubcrnamcntal, sirviendo f1rrPmcmte a o!az hasta 1Pl34 , en gue-

e: hm: .. 'lrc fuerte· vol\•16 a tcrr.ar las riend<J.s. Fl gobjcrno espr.r6 -

hasta fines de 1881, para cerrar finalmente el qran c!rculo ~e la 

ciudaü de México, en esa 6poca der.om1na~a ror los anarr.uistas. Fl 
;' 

¡residcr.tc Manuel González levantó temroralmertc la susrensión en 

Marzo Ce 1883, el grnr circulo de Obreros de P.éxico, cerró para -

:;iem¡::rc y pa56 a la histC"!ria'! (7) . 

'La primera organizac1~n anarquista poderosa del siqlo-

XX, se desarrollo en torno al partido 1iocral, que d1r1g!an los -

ncr~ar.os Flores MagOn, Ricardo naola leldo a Peter Kropotkin a -

temprnna ·~dad y su l~cturc'I haolti dEjadl'l P.n él ur.n fuE>rte iripre• -

1€). Ob, Cit. P. P. ~7 - 80 

{7), Ob.Cft.P.P. "9 !'J6 

• JO 



s16n. Fntrr. 1~00. y 1!:110, F.t.orcs ~agOn y el partirlo libera; fueron 

los Onicos c:ur Cesafi_aror. er. ser Jo el r~gi111en ac nraz. ,· conv1rtié!1 

C10SO ast cr. UÍ1 stmhoi,, d~-· rcsJ.stcnc1.a • rero e.~ rea_l!daft, 'el ':far

lióo Liberal .. ~i~e.ralJa .col'lo una rcsister.ci.:i revolucionaria en con

tra d·~ 01az·, ·y riO cor.lo un grupo ded1cado a las caMpai"ias pol!t.1cas 

o " lcis :~~,~·¡:~i;~¡\~·:~ n~~malmerlte atribuidas a Jos r•art1dos pol1t1-

coo ;".LLf ~~~b:'.~a .·,; .. e ··lÓ9 r,.iel'lhros y activistas del Partido Libcral

!-tcxic3ncl--Oo E'rnr.'·nr.arc;uistas •. AlguJ"los eran sor:i.l!listas, r:-ero to~ -

de::~· nirni.1er..c_~-t~ º'!uC'r.lan una ae"'ocraci"' en México. cuando li\. revo

.fúc16ñ'.. ~0-~-t·r"'"d .. r:!~~ (or.:;:cz6 la mayor rarte de los IT'iemhros de l·:t -

·j•JrtP.,-dcl:- t•orlic!c· I • .ibP.ral Mcxicnno, no!'ll.nada por los anArot11stas

t -, a!Jilrirlcin( 1:.:tri1 aroyar a Francisco I. ~'adcrc. Fn 1903 f1n~.Lmen·-

ti· ir.lt 1.1· ~1ltP.rr.:ativa de una pf'.lrr.anentc v:l.Qilancia pr;lic:iar.a ~· -

cir frC'~Ut!r.tcs arret;tos u el aba.nCono de sus convicc1ones, I'" lores-

:1 n96r;~'Y su:.- co:nptñcros libera.Les Jrt:\s cercanos rlec1dl.e>ron prose-- -

···i"ii.- ~t.t~ _!.::, :ncl;:• Ct:!sdc i:stados Ur.iooJ. r:-. Fe!Jr ... :-r- .Jr 1':'')1, l~!'; -

11•"'r1t1~r.-:·.~ í-Jctl.'::> ~•mOr .. Juar. y ~anue1 !:-Sarab1.:i, Sant!ar:n "e L~ Ho::, 

I.i~:~ .~do Ri\•t.•rn 1\ntonSo I, Villarca.L, HosaJ.lo "'ustamente y Santi-7! 

"Jf' H •. tlr• l.:: Ve']<> 1 ne rt.~unieron en Lllredo, Texas y forrr-aron un -.

-,.:·úHJ YJlie·r·al ~ 1 C'f..cf;,i1" l\rr1aga corro uni"! C'lrganizac16r. rJUC llevarn-

a ::olhO su camr..:iiw r>1: contra di'! D1az. El 25 d~ Septiembre CC' 1905, 

los liberales anunciaron of1c!aJmcnt~ l~ cre~~ión ce! PartiCo Li-
hcral ."'lcx!canc., t>r 'aint LC'luis. F! anun-;Sc !r.cJ.u.la un llar.mflo ¡:.o

r~ cJ dcr.arrollc de 1ui.i rerl r:IP c~lu1e."" TPVC"ll!".:ion~ria.s cl~r.~~sti-

na::: ror tndo México. a fir ne loryror r~J rcr~o~amicnt-o ".!c-1 r~c!trP.I"'. 

Cl OÍ.:\Z. Los miembros c··F> la junt.a C ir i.ccntP r1E;>j nuevn r:.:i:-t1dn · · · 
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eran: Fi~~rdo F,loreS; M6:g6n, :rr~s1dC'-r.te; Juan Sarabia, vicepresidc!! 

tc:-·Anlonio. I. 'i11l8.real, secretar:i.e l' fnric-uc Flores M.:!.q6f', tefio ... 
. _,,_ . ' - .-

rero. ~.om?,",.".'"t;;::~}e~~~·~·- m·i~·~~¿~.-d~ ia·:di.~cc-ci.6n éstaoan, Libradc- Ri-
..,,._."'-·"- _; '.":,-· _. -~·- . .,- '.· 

vera, l'.~nuel.Sarabia y'Rosalté .. Bustarrar.te'· (9), 

~-~¡ rñó.vimiento anar<:;¡uistil-:f:\@.Xicanc fue producto c1e varios 

f'lP.rneTitos :_:al .. _E-1 infl.ujo de inmic;i:rantes anarquista~, ¡:rincipal- - -

mcntn-C:a España: b.) la At'l[.lia c:irc:ulaci6n de. literatura ClUC.· rrorP.

qaba la idEolog1a de Proudhon, Mijail Rakunin, Peter ~ropotkin y -

sus contrapartes mexicanos; el la corrupci6r ~ul:"~rnamcntal y la --

inestabilidad sccio··pcl!tica que permitieron a les revolucionarios 

organizarse; d} las condiciones socio-eccn6wicas acr.E"ralmentc into 

lerables er. 'UE se cncontraoan la clase obrcre, tantc urbana comn~ 

rural, lr r:ui:- cr~ab:i '...Ir. qrado ext.rer.'!o d':' c.r.ajenr.ciór sccia:! inC:Js-

~.cn~."'\blCr far.a <¿UC las tril:!SaS afciyarar. ideales revoluC:iC"OüJ::fO!' · C') 

las 1 cnur:Ja~ sociale~ Ccl campesino rcxicanc. carla ve= ccn rene~ 

cultura 3.~ir.eada, aroy:iba ya al banCidisn:o social, cuyos valeres -

do rcr f'lt'tor.j() Rhodakanety, Franciscc Zal:icr.!:'ta; !} c-1 procese dt'? 

::indu~trial:f~aci6r: cr. r'txi':;r-, C"'Uf'· i:-.tcnsific6 l<:1s desicua.ldades yn-

cxister.t~s ~ue en la ~poca rreir.dustri~l ya hah!an crear~ el nroy~ 

para las multituñC's urbanas y Je!; tuv.ultcf". 

L.::is cÓc}eratjvas del si~J~ ':'!:<, ~u"!rnn 'Jr fracaF0 rcr !.lu-

t9). C;... Cit. i"'. !>. l3P 1"J-



~l ndmero de segu1dores que se podrla esperar que los utilizaron

era demasiado limitado el nQmero de seguidores porque M~xico erft

todav1a un pals preindustrial y subdesarrollado. 

l6A inmadurez de la econom1a mexicana y la falta de prera

raci6n del movimiento anarquista eran m4s que obvias para l!deres

como Plotonio Rhodakanaty, Vellati, González y Muñizuri, éstos ia

mentaron la ~rsistente omnipresencia de las sociedades mutualis-

tas, la debilidad de las cooperativas y el desarrollo de las unio

nes dom1nadas por el gobierno y administradas "por charros".-El -

anarquismo mexicano revitalizado durante la decadencia del r~qimen 

de Dlaz, entro en abierto conflicto con el gobierno durante y des.. 

pués de la revoluciOn. Desde este Gltimo enfrentamiento, el refor

mismo activo de los reg1menes de Alvaro Obregon, Plutarco Ellas -

Calles y Lazaro ~árdenas, ha relegado al anarquismo mexicano a la

h1stor1a, y las iaayores organizaciones agrarias y obreras urbanas

est4n controladas por el gobierno nacional•. (9). 

Anora bien . bajo este contexto histórico es necesario ª"!. 
lizar a fondo la doctrina cooperativa. 

1.2 Doctrina Cooperativa. El movimiento cooperativo d1o un -

paso concreto en la primera mitaa del siglo pasado; un paso concr~ 

to en ia realización practica. que serla decis1vo para su futuro y 

esa fue la obra de ios pioneros de Rochdale en 1844 y la fundación 

de muchas otras sociedades cooperativas de diversos tipos •• en - --

(9J. Ob. Cit. P. P. 221 - 22"/ 
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en otros pa!ses. Fue ese el comienzo que representa una s~la corri 

ente, una sola forma de renovación o renaciniento opuesto al car!

talismo, ese hecho señala el naci:ni·ento de algo rrlir. .,.rande, m~s -

vasto, m~s ccmFrensivo. la creaci6n de un sistema unJvcrsal en es-

te mundo. 

•La fecha en que nac16 el ~ovireient~ cooperativo Interna

cional no t!~nc una respuesta .tan fácil como aC> su('One qen~ralmcnte. 

Los mde destacados autores inqleRes en este campo, Leonard S. 1ioolf, 

en su libro coorerativismo y el Futuro de la Industria, publicado

en Londres 1919 · el Profesor G.D.H. Cole, en su trabajo de 25 años 

más tarde titulado Un Si~lo de Cooperativismo, ~l iaual q.i~ ~irlney 

y Beatrice Webb, El Movimiento Cooperativo de Ccnsumidoree, Londres, 

192i el Profesor Norteamericano P.H. cassell'lan, el UovJrrcierto Col°" 

r-erativo y algunos d(' sus ~roblemas, N.Y .. 1951 y C'l Pranc~s Profe-

sor CH .. Gride. Sociedades Cooperativas de Consu~idore~, N.Y., 1992"(10). 

" r1 Coo~erativismo es un siste~~ econ6n1co con un cont~

nido social. Su .ideario incluye, tanto elo.meritos ecen6micos, conc 

soci~les. Los ideales ccon6micos afectan A la empresn coMercial, ~n 

sus métodos y oreraciones, los ideales sociales tienen injerenci~

directa sobre la asociación de rersor.as que constituyen la sociedad, 

particularmente en lo que atañe a lns relaciores pC'rsonl\lC's l• de -

los socios. (11) • 

(lC). rP.tUSS WALTER, El Coorerativismo, En Israel. y en el Hundo. 

P~it. Centro de Fstudios Coorerativo~ y ~aboral, F.n Isrnel,l9Bl.P.9 

(11). Ob. Cit. l'.I'. 10. 
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E•~s palabras del Profesor , P H. ca a sel.man . define una -

~a.racter1at1ca fun4amental del movimiento cooperativo, en una que-

1~ aparta de cualquier otra corriente social, su foco de idealismo 

surge de la concepci6n de que P La guerra de todos contra todos",

que es bAaica para el capitalismo (en opin16n do sus 1de61ogos el! 

aicoe) no es la Unica regla. ni tampoco de las fundamentales, que

rigen los asuntos o la existencia de la humanidad. Oos~e los cani

enzos de la historia, la sociedad humana, se ha visto influida en

fermo no menos decisiva , por la idea de "Ayuda mutua 11 
, y aunque

este ~rincipio pueda haberse hecho.a un lado durante los dos o tres 

tlltimos siglos de preponderancia capitalista , reconocen su 1.mporta!!. 

cia incluso, aquellos que.ven en .. La gu~rra ñr! todos contra todos" 

el dnico princip-o gobernante del capitalism~. 

Precisamente porque 1os resultados neqativos de ese prin

cipio son para ellos tan c1aroe e indestructibles, le aaiqnan con

siderable importancia a la idea del sistema; es decir, el capital!! 

mo, debe ser reemplazado por otro, que esté basado sobre la ayuda

mutua. Asi partiendo de un punto diferente, llegan a la misma con

clusi6n t'e c:"Uienee son partidarios clel princiFiO ºconflagatorio", 

como d.nica forma de capitalismo. De cualquier manera, el ~ovimien

to cooperativo, en cuyo centro reside precisamente la idea ñc ayu

da mutua debe de enfrentar dos tareas principales: primero mostknr 

y contradecir la teoría de la guerra general -Libre para todos~ ~B 

la d.nica reqla o princirio' posible en el mundo ( yn. sea cr la lucha 

de todos contra todos, o de lucha entre clases. naciones. etc. POI 

QU• ••U 1111 l!Ulla.& eOH toa U.111169 bl!ueoa de la naturaleza humana. 
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y pone coto a todo· posible intento de es~ablecer un sieterna econ6-

mico social-cooperativo, rn4s adelantado, Se9Undo construir y erigir 

en su 1ucha otro sistema ecn6mico, mlle positivo, hasado en los - -

principios de la econom!a cooperativa y la ayuea MutuD, y capaz de 

demostrar su suretioridad sobre el sistema prevaleciente e 

Los mismos t~rminos cooperativismo ayuda ~utua implican la 

presunci6n de que el carácter humano incluye, por lo menos, alounos 

rasgos altru!stas e idealistas~ implican tarnbi~n la existencia del 

-bien·· en el coraz6n del hombre, porque el cooperativisnio ele cual

quier clase o tipo tiene una influencia coercitiva sobre los inst~ 

tos de1 harbre, le obliga a controlarl1>6~ a adaptarse en una for~a 

de vida "cooperativn", a 1Sacrificar su eno!.smo en aras del bien c2 

mún. Tenernos aqul una de las ra!ces compartidas por las concercio

nes socialistas y COOFerativas de la sociedad, por~ue tarnbi6n el -

socialisac, en todos sus variantes subraya y exalta loe rasgos FO

sitivoo y de 1igaz6n social que existen el carácter hum.~no, y recl~ 

ma unn sociedad " libre de explotadores y explota~os~ as! como la

maxima reducción de todo lo (!Ue siqnifica buscrueda de beneficio --· 

propio. Es también de esta ra!z que derivan las tajantcc que cond~ 

cen desde el cooperativismc> a tales sfsteJ'Nls co1T.c- el Seguro Social 

General, cbntrolado por el Estado. ayuda semi-~t1blica o plares só

ciales rr.ás privados. todos los cuales tratan de realizar su··ohjct! 

vo ~e lograr la seguridad para el. individuo. por n:edio del misrno -

rrinc ir .. ic de "~yuda rr.utua í aunque t'l\!s no fuera en casos ae pobreza, 

enícrtr.P.da~ ancianidad, y otros por el estile,. 

No obstante , existe una diferencia profurtda y fundamental 
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~ntre loa a1•teruaa sociales de ayuda mutua y el cooperativismo como 

movimiento, 

Esto nos lleva a la importante conclusión de que para el 

cooperativismo podr~-realizar sus onjctivos de instaurar un nuevo

orden basado en la 11 ayuda mutua .. y la 11colaboraci6n, aolo as! se -

crean nuevas formas econ6micas en todas las ra~as de la ccono~!a. 

Esto está impl!cito en toda·definición del término "cooperativismo~ 

1.2.1. Proqrama y Principios.Cooperativos de los obreros de Roch, 

dale. La historia establece que por el año 1844, en la poblac16n

do Rochdale, Inglaterra veintiocho obrors hilanderos, desempeñados 

y otros tantos con salario rebajados, estuvieron reuniéndose free~ 

cntemente durante un año para encontrar corno resolver BU dificil -

situacidn, como resultado de 'laa discusiones y proyectos que tuvi~ 

ron durante sus frecuentes reuniones, determinaron realizar un pr~

qramn de acción mediante sociedades cooperativas que se fundaran -

de conformidad con los principios acordados por e1los, principal-

mente el relativo a la distr1buci6n de los beneficios que se obtu

vieran, principio que na.die hab.ta condretado. Entre otros princi

~ios b4sá~oes tambi~n acordaron, el de la educaci6n de SUB socios, 

combatir los malos habites y para ello principiar~n por establecer 

cen~ros de temperancia y bibliotecas para emplear el tiemp~ de -

ocio •y a la vez instruirse, alejandose de los peligros rle la acio

sidad. El rrograma adortado fue el siguiP.nte: 

~i.- La sociedad tiene por objeto realizar un rrovecho pecunar1n -
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y mejorar la condici6n dom~stica y eoc1al de sus miembros, reunie~ 

do un capital que sea bastante para poner en pr4ctica el siguiente 

plan. 

Debemos fijarnos en que ellos desde un principio se prop~ 

sleron obtener probecho pecunario que benef icia&e econ6mica y oo-

cialmente a todos por igual, para lo cual reunir1an el capital -

quo fuese suficiente. No se atuvieron al Estado ni a la filantro

p!a o caridad de particulares, tampoco pretendieron fundar una e~ 

ciedad de beneficiencia. 

cuando analicemos nuestra Ley General de Sociedades Coop.= 

rativaa,encontraremoa que en la fracc16n s6ptima del art!culo pri

mero , se establece que i 

Las sociedades cooperativas tendr4n por obj~to el mejora

miento social y econ0m1.oo de •aa aaociados me•tante la acci<Sn con

junta de ~atoa en una obra colectiva. 

2.- Abrir un almacen para la vea~a de artículos aliment:f.... 

cios, vestidos, etcEtera, para suo socios y familias. 

En este punto se ba8a le cooperativa de consumidores que

en el articulo 52 de nuestra referida Ley establece que1 

Son sociedades cooperativas de consumidore• aquella• cuyos 

miesibroa se asocien con el objeto de obtener en comdn bienes o se~ 

vicioo para ellos, •us hoqares, o sus act~Yidades 1n4ividuales de

producci6n. 

Contrariamente a la opiniOn que auatentan •lCJUDaa personas 

en el .. ntido. de que nuestra Ley de.Cooperativas ea deficiente po~ 
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que e61o menciona cooperativas de consuaidores y no hace referencia 

eapec!f:laa a laa c.ooperativas de vi11ien~a, ahorro y pr611te.mo, coop~ 

rativaa e•colarea. esrvicios diversos, etec., debemos decir que nue.!. 

tra Ley no ea casu1at1ca y que en la cxprea16n ~bienen y servicios" 

cabe cuftnta do actividad licita y de beneficio social existe o pue

d4 ftXbtir. 

3.- Comprar o construir casas para aqucllou miCJ:\bros que -

deneen ayudarse mutuamente y ~ejorar las condicio-es de vida do!B§a

tica y social. 

La vivienda aieapro.ha cons~rtsu'do uno de loe mayores pro

blemas del trabajador y su familia, y también una preocupación de-

los gobiernos. Los trabajadores de Rochdale consideraron esta nec~ 

aidad de proqraJQD. Nueatra Ley de Cooperativas la comprende en los 

art1culoe 52 y 56 . eegtin se trate de cooperativas de vivienda para 

uso de los socios, en el pr1.mer cano, y en el segundo, en el artíc~ 

lo 56 cuando •e trata de construir habitaciones para su venta al p~ 

blico. 

4.- Emprender la fabricac16n de los art!c~los que la aor.~!. 

dad juzgue conveniente producir para SUJllinistrar trabajo a aquellos 

de •u• miembros que ee encontraren faltos de el o que exper.1J!M!ntaaen 

una re4ucaidn continua de aalario. 

cuando alguna persona opine qu" les tejeilore• de Rochdale

eatablec.ieron en au proqrama .inicaraente cooperativas de consumo, -

debe mc•tr'r•ele ••te punto cu•tro del prograaa para que no 11iga ~ 

equivocada. Este tema es de actualidad y urqencia a peaar ilel ai-
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qlo y medio transcurrido desde que loa tejedores de llochdale lo -

apuntaron. 

Lo dispuesto en el srt!culo 56 de ls viqente Ley General

de Sociedades Cooperativas complementa lo expresado en el ptirrafo

que antecede al establecer que: 

Son sociedades cooperativas de productores aquellas cuyos 

miembros se asocien con el objeto de tra.bajnr en canGn en la pro-

duccidn de mercanctas o en la preataci6n de servicios al púb1ico. 

En este marco legal cabe la or9anizaci6n social del trab~ 

jo, comprendiendo toda actividad lícita y de beneficio so~ial. Se

dice •11c~ta y de beneficio social• porque hay actividad~o licitas 

que no benefician al pueblo, como la producei6n de bebidas embria

gantes, inclusive el pulque, el establecimiento de cantinas o pul

querias, etcétera. 

5.- Comprar o arrendar tierras para que las cultiven los~ 

miembros sin trabajo o aquellos cuyo salario fuere insuficiente. 

Est~ punto confirma que los trabajadores de Rochdale pre

vieron la fundación de~cooperativas de productores independiente:-

mente del aprovechamiento de los pruductos del campo , remediase -

entonces como ahora el des~mpleo. El progreso cient!fico y teqno-

16gico es, en sus efectos inmediatos,causa de desempleo. Fste feng 

meno SE' semejantE' al producido por la llamada "Pevoluci6n Ir:duetrial '! 

6.- Tan pronto como sea posible, la sociedad procederá a

la organización de la producci6n, de la dist~ibuc16n y educación -

en su seno y por sus propios medios, o en otras palabras, se cons-
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t1tu1r5 en colonia autónoma donde los interesados seran solid~rins 

y se propcaccionar& ayuda a las dern&s sociedadc~ ri11e quisiesen fu~ 

dar colonias semejantes. 

Este punto conf irroa que loe tejedores de Rochdalo no sol~ 

mente tuvieron la idea de crear cooperativas de consumidores, sino 

qoe su programa comprende todos los requerimier.·tos para la auton2 

m1a del movimiento cooperativo, incluyendo el aspecto fundamental-

de la educación. 

7.- A fin de propagar la temperancia, la sociedad abrir! 

sus locales un establecimiento de esa indolc. 

Robert OWen, sostuvo que el medio eocial condiciona la --

pcreonalidad del hombre. Partiendo de este principio la propas1-

ci6n de loa trabajadores de Rochdale de abrir en sus localos un --

establecimiento de temperancia, resulta a todas luces excelente.

idea,.porque en esta forma pretend!an sustraer A los trabajadorea

de la costumbre de ingerir bebidas embriagantes•. (12). 

1.2.2. Principios Cooperativos de Rochdale y La Iegislaei6n Mex~ 

cana de Sociedades Cooperativas. 

Anteriormente ya se hablo de los trabajadores de Rochdale. 

cada uno de los siete puntos fueron comentados brevemente,.aeña~a~ 

do a la vez su relacidn con las disposiciones relativas de la vige~ 

(12). CANO JAUREGUI JOAQUIN, Visión del Cooperativismo en M6xico, 

Edit. Secretaria del Trabajo y Previai6~ Social, Subsecretaria •e• 

México. D.F. 1986. p.p. 30 - 33. 
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te Ley General de Sociedades cooperativas, demostrando la concord&!!, 

cia de p~op6aito. Cerresponcle ahora analizar y .comparar con nuestra 

leg.1slaci6n loe principios establecidos por los referidos obreros -

para la estructura de las proyectadas cooperativas. 

•1.- Libre acceso y adhes16n voluntaria. La dignidad humana 

y la libertad individual se consideran en una sociedad cooperativa

como expresidn de democracia, complementada ~sta con la democracia-

econ6mica que constituye el objetivo económico de la cooperativa y

' que consiste en perseguir un provecho pecuniario básico para obtener 

el mejoramiento social. Ambas coracter!sticas le imprimen a la ao-

cidad cooperativa su fisonom!a propia, distinta de cualquier otro_ 

tipo de sociedad. Este principio se encuentra comprendido en el 

articulo primero de la Ley General de Sociedades Cooperativas al -

establecer: 

Son Sociedades Cooperativas aquellas que retlnan las eiqui-

entes condioiones: 

Estar integradas por individuos de la clase trabajadora --

que aporten a la sociedad su trabajo personal, cuando se trate de

cooperativms de productores; o se aprov1aionen a trav~s de la oo--

ciedad o utilicen los servicios que ~ata distribuye, cuando se tr~ 

te de coaperativas de consumidores. 

Algunos opinan que la ex;presi6n "individuos de la clase __ 

trabajadora" contraría el principio de "libre acceso y adhea16n 

voluntaria• • Debe tenerse presente que todo proqrama de acción de 

loa obreros de Rochdale, se refiere á trabajadores y aclara todav!a 

- 42 -



m«s al señalar a los trabajndores carent~s de eir.plP.o o r.uyo salarie. 

fuese insuficiente. r;o se- rcfiC"T'í" :t ntr.:i. rl.'1~r GC'r.i;iJ, por lo cual 

la expres~6n de •· cl.'lsc tro.!,l'jOHlor.~" que fiqura en al referido ar

ticulo pri!ncro. frncci6n 1 r1e la I.ey r.encr:1l C1· :1ricieda1.cs CcC"pe 

rativas., no hace m4s que precisar .¡ quá sector social está ~e~,ica -· 

da esta ley. 

2.- Control democrático, un hombre, un voto, cualquiPra 

que sea el capital que aporte. La fracción V del articulo primero 

de la referida Ley General de Sociedades Cooperativas,, que estable-

ce: 

Conceder a cada socio un voto. 

J.- Disribuc16n de excedentes en proporci6n a las opera -

cionea del socio en la cooperativa. Este principio p~opuesto por el 

señor Howart, que fue uno de loe trabajadores de Rochdale , se en 

cuentra establecido en la fraccidn VIII del rcf erido articulo pri -

mero (complementado con lo establecido en el art!culo 91 del Regla

mento de la señalada Ley, que dicei 

Repartir sus rendimientos a prorrata entre los socios en 

razdn del tiempo trabaj•do por cada uno ( y la capacidad tacnica 

que su desempeño requiera), si se trata de cooperativas de produc -

ci6n; y de acuerdo con el monto de operaciones realizadas con la 

sociedad, en las de consumo~ 

4.- Limitaciones del interés al capital. El capital, ya 

sea que está constituido por dinero, bienes, derechos o productos 

del trabajo, se considera servidor y no a~o, y por ello se le re 

tribuye con un interés 11.mitado. La fracci6n sexta del repetido 

articulo primero de la Ley, establece: 
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'' No persequir fines de lucro" y el artículo 36 dn la mi~ 

ma Ley, previene que: 

Cada socio deberá aportar, por lomenos, el valor de un 

certificado y si se pacta que los certificados excedentes perciban 

inter~s, ~ste no podr~ ser superior al tipo legal. 

S.- Neutralidad política y religiosa. En la fracc16n no

vena del art!culo segundo de la multicitada Ley, promulgada el 30 

de mayo de 193J, existe esta disposicidn. 

No se permitirá tratar asuntos políticos, ni religiosos 

en el seno de la cooperativa, ni menos destinar fondos sociales a 

propaganda de tal índole. 

Esta Ley fue sustituida por la actunl publicada el 15 de 

febrero de 1938, la cual no contienc,csa dispos1ci6n; pero el art~ 

culo quinto transitorio de la Ley vigente, establece que: 

Se deroga la Ley General de Sociedades Cooperativas de 30 

de mayo de 1933 y las diapouiciones que se opongan a la presente 

Ley. 

A penar de que la Ley vigente , no eatablece este princi -

pio , tampoco ·derog6 el contenido de la fracc16n novena del articu

lo segundo de la Ley anterior. Por otra parte, las cooperativas ·• 

actuales lo consignan en las bases constitutivas por considerarl~ 

saludable o conveniente, toda vez que los asuntos pol!ticos o re -

liqiosos son de suyo apas1Qnaotes y si se permitir«·tratarlos en 

el seno de las ·cóoperativas, podr!an provocar -div1s16n de opinio -

nea y alterar la armon!a que debe de existir.~ tanto mis que la 

cooperativa no distingue raza,color,nacionalidad,creclo pol!tico o 
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reU9~0110 y .i.-pre tiene au puerta &l>ierta para admitir el in9r~ 

llO de peraonaa haata el l!mite de au capacidad, baatando que sean 

do buena volUAta.~ y buenas costumbre. 

6 .- Ventas de Contado, Quien compra a crlldito se obl:I.: 

qa a aceptar las ,condiciones que le imp,onqa el venCledor , aunque. -

sean onerosas1 en ca.abio, el que canpra de contado tiene libertad 

de e11ooger. La Ley vigente no hace referencia a este punto que -

por otra parte no ae considera como princ~pio sino cono sugerencia 

dtil pero los tiempos pol!ticos comerciales han cambiando mucho -

de 1844, a la fecha. 

7.- Fomento a la educac16n y obras sociales. Regla de -

oro de aa cooperacidn; educar y servir, pues innegablP. que la ed~ 

caci6n a nivel moral, físico, intelectual, espiritual,cultural, -

profesional, social y materia:l. con lo que se logra unpa!e civil!. 

zado, culto que vive en paz disfrutando de un mayor bienestar, -

alejado de todo acto de violencia. Este principio contiene la - -

fracci6n Vll del art!culo primero de la Ley mencionada al eetabl~ 

cer que las sociedades cooperativas deben; 

Procurar al mejoramiento social y econ6mico de sus asoci~ 

dos mediante la acción conjunta de ~ato~ en una obra colectiva. 

Debemos entender que el mejoramiento social se basa en ~a 

educac1~n que adem&e de comprender la 1nstrucci6n,forma el car&c

tcr del individuo torn4ndolo capaz de vencer las oituaciones m.5a

d1Ciciles. 

Por otra parte, el art!cu-o 29 de la referida Ley establ!_ 

ce que: 
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el consejo de administracidn estar& integrado por un nd

mero impar de miembros no mayor de nueve, que deaempeñaran los Cfl!. 

qoa de presidente, aecretar1•• teao.rero, y com1,1cnadoa des 

Edacaci6n y propagandar organización de la producc16n o -

distribución oegdn el caso, y de contabili4ad e inventarios. Si --

el o'1mero de miembros es menor d~ c1nco , dasempeñaran los ters -

primeros puestos, y los que excedan de cinco tendrán el caricter -

de vocales. 

Adem4s las bases conat1tut1vas, de conformidad con el in

ciso d) del articulo 21 de la citada Ley establecen, en l• cl&us~ 

la 25, inciso e), el fondo de educac16n cooperativar y en la cl&u

sula 27 ,que: 

El fondo de educaci6n cooperativa se destinar& a cubrir -

el coeto de los pr09ramaa en aateria de educacidn c~eperativa que

eatablezca la Sociedad o los que en coordinaci6n con otros cooper~ 

tiva se realicen para capacitar a los socios como cooperativistas, 

a los directivos en el mejor desempeño do sus funciones, y a los-

empleados administrativos, incluyendo al gerente, si lo hubiere -

para una eficiente y rnod.erna admin1atraci6n. 

También la cl&ueula 30 de las bases constitutivas ampl!a

eae tema del si9uiente modo: 

La Comiai6n de Educaci6n Cooperativa recabar& oprtuna y -

previamante a la celebración de las Aaambleaa Generales de infor"'!_ 

cidn relativa a cada uno de loa puntos de la Órden del día que ee

tratar4n en la asamblea a que fueron convocado•. 
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Y la cl"1•ula 63 eatllllece que1 

De confora.f.dad con lo oUspu.,.to ani.• art,$culoa primero -

fraaailln Vll, y 21._ 1.nciao b), de la Ley, y .dem&a disposiciones r~ 

lativaa, •• eatableae la C0111i•1lln de Educacilln Cooperativa, qiie es 

tara integrada por .tres miembros r Pre11idente , Secretario y Tesore

ro , electos en Asamblea General, por mayoria de votos , y duraran -

en au aar90 doa años, pu.diendo ser removidos en cualquier tiempo -

en Anambleo General, ai no cumplen debidamente su cometido. 

Debe ·saberse que la doctrina que en materia de educaci6n-

cooperativa sustenta·nuestro país, comprende no solamente a los -

miembros.de las cooperativ~a, sino ta.mbi6n a sue familiares, y que 

la educación cooperativa debe ser integral y no concretarse sola-

mente al conocimiento de lao disposiciones contenidas en la Ley -. 

General de Sociedades Cooperativas, su Reglamento y las Sanes Con~ 

titutivas. Débe, asi mi4mo, capacitarse al socio para el mejor d~ 

sempcño de ou labor y para aumentar la productividad• (13). 

(13) •.. C:ANO JllUREGUI JOl\QUIN, V1s16n del Cooperativismo en M~xico, 

Edit. Secretaria del trclbajo y Previsi6n, Subsecretaria "B" MC!xico. 

198~. P.P. 34-38. 
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1.3. Coo¡Jerativiemo, coopeiativa y sus principios.- Lo primero 

que debemos de diferenciar de entre los conceptO~ de uCooperativi~ 

mo•, •Cooperativa" Y •principios CQoperativos", es la significa_-

cidn de loe mismos. Es decir, cuando hablamos de cooperatiViemo, -

nos referimos a todas aquellas experiencias prácticas, qu.e a .tra_

vés de la historia se han imple~entado, no !~portando el. tiempo y

el espacio donde se han realizado. Fn otras palabras, referimos al 

cooperativismo implica estar pensando en la~ ·cooperativas de· los -

obreros de Rochdale, en las cooperativas madereras del noroeste de 

los Estados Unidos, de las cooperativas.de Israel, del experimento 

Mondrag6n• en la regi6n Vasca de España, ó las cooperativas en Mé

xico; hacer una referencia conceptual, referimos al estudio de las 

cooperativas en general, esto, para los propósitos d~ esta inveat~ 

9aci6n, es el carActer que le damos al término de pcooperativismo" 

en lo que respecta al término. de •·cooperativa", nos estamos refi_ 

riendo a la figura formal de esta práctica, de esta singular forma 

de plantear y resolver en sociedad, al<iunos de ·1as problemas del -

hombre. Es como si nos referimos a otraai figuras cor.io la· Sociedad

An6nima, o a la Sociedad Civil~ o a la Asociación Rural de interés 

colectivo, etc. figura formal que supone un m1nimo de reqlamenta_

ci6n para su estal?lecimiento y reconocimiento dentro del •mbito e~ 

ciai . que le va a permitir una difercnciacidn y al mismo tiempo --

una aceptaci6n. Actualmente sabemos que en casi todos los paises -

la ~cooperativa~·es reconocida por las legislaciones, como una fo~ 

ma de asociaciOn que tiene su respaldo y garant!a en el cuerpo de

la normatividad, que para tal efecto se ha elaborado. Basta un 
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ejemplo de lo anterior, en el caso de Colombia, donde casi un 60\ 

de todae las sociedades ae encuentran bajo el r~qimen de coopera_ 

tiva, el caso .a.a adecuado para recalcar esto, ea el sistema de -

recolecct6n y aeleaci6n de basura de una cooperativa, func16n que 

generalmente aeeme la Municipalidad en otros paiaes. Entonces 

pues, ~eeumiendo para efectos de esta investigac16n, al hablar de 

.Cooperativaw, siempre lo haremos en el entendido de que estamos. 

hablando de la figurA jur!dicamente formal, y en cuanto a los --

•principios cooperativos", es obvio que nos referimos a la colum_ 

na vertebral, que fue marcada por los obreros de Rochdale. Al co~ 

tenido filos6fico y doctrinal que encierra dichos principios. Y~ 

que hasta la fecha ha sido el eje sector de todo el cOoperativiP_ 

mo en el mundo. Son la quia de teda cooperativa formal o informal. 

Es el cooperativismo conceptualmente hablando. Por eso su propio

enunciado. 

Ll.l. Diversas concepciones del Cooperativismo.- Estos pri~ 

cipios de cooperativismo han motivado diferentes perspectivas y -

adecuaciones que diversos sectorea,Ce la Sociedad han buscado, -

de acuerdo a sus intereses enriqueciendo y comploment~ndo al coo_ 

perativiamo. Y as! tenemos a~ 

l.J.2, Los Colectivistas Religiosos, que se apropiaron de estas 

concepciones e implementaron en la pr4ctica una forma cooperativa 

(con sus variantee) de trabajar. SObre todo despu6s de conclutda

la conquista de Am8rica. Durante todo el larqo y penoso proceso -

de evang&lizac16n, se di6 a implementar formas de trabajo con lo~ 
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""""' l.nd!genas de la llueva Eapafiil, con laa 
\,"' 

caracterlaticas del trabajo-

cooperativo ( aqul la variante era el hecho obligatorio), el eje!!!_ 

plo es muy claro revisar la histeria de todas las Mis ion.ea,. que a

tado lo largo y ancho del Continente Americano, ne fundaron. El --

caso de los jesuitas en el Paraguay, es un buen ejemplo de esto,~ 

al llamarsele por los historiadores de hoy como ftFl Estado Guar4ni 

de los Jesuitas~ donde se llegó a experimentar, bajo esta dptica,-

nuevas y exitosas fórmulas de vivir en sociedad con los ind!genas-

quaranies , siendo por ello el motivo inicial y propicio , para que

el Rey de España, expulsara de la Nueva España, y para siempre a -

la .. compañia de je sus'' . 

Con relaói6n a los Utopistas Socialistas, hemos de decir·· 

que son bien conocidos sus aventuras dada una mayor difusión de --

las mismas, y que se llevaron a cabo por algunos de los antecesores 

de MARX Y ENGELS. Nos referimos a ROBERT OWEN, rico industrial in-

qlcs que puso en marcha u~ experimento que puede ser considerado-

bajo la designaci6n de Utopistas Socialistas. Esta el caso de -

CHARLES FOURIER, con su concepción de los "Falasteros" . 

Hay que mencionar que incluso, se llevaron algunos exper! 

mentas en lo que hoy se conoce por Norte-america. Bajo esta con-

cepci6n se plantea, de una forma de relato ficci6n, lo que la fut~ 

ra sociedad, a partir del trabajo orerativo. debe ser. Con una su

per planificac16~, que hoy en día hn sido clasificación de utopi~ 

taR. Eri clonc'.le a partir ñe esta rlanificaci.6n y sobre todo una • -

tecnificación, se loqrará a la pcrfPC':'Ci6n y In felicidañ completa-

y total de la sociedarl en su conjun~o. Todos sabemos el destino -
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.de semejante proyecto ,pero hay que recordarlos, por lo que siempre 

son alccccionadores de dichos experimentos. 

Otra perspectiva cercana a la utopia socialista, es la -

anarquista. Que si bien fundamenta su proyecto de cooperación to

tal, aqraqa a esta concepci6n la toma de conciencia de todos y c~ 

da uno de los miembros de la sociedad~ para que pudiera ser posible 

eliminar todo tipo de ejercicio del poder, esta .. alternativa supome 

el desconocimiento de toda autoridad, de todo principio de direc--

ci6n. Rajo tales concepciones, que además son muy atractivas en -

términos conceptuales, la experienci~ pr4ctica en el mundo de los

anarquistas, no ha tenido mas que algunos efímeros resultados. Es

tos fracasos se deben sobro todo, a que no se;. 109ra concretar una

organizaci6n que permita consolidar en los medios, lo que se plan

tea en niveles teóricos. E~pericncias de los anarquistas hay mu~ 

chas, referiremos uno la participaci6n exitosa de los anarquistas 

en la guerra civil española, pero por lo que apuntabamos linea - -

arriba, no fue posible dar un giro de 190 grados a los resultados

guc todos conocemos como la ~poca franquista. 

También en lo que hemos definido como el cooperativismo -

en la rr.opiedad privada, hay ejemplos que dan cuenta.de la inci-

dencia del cooperativismo en este sector de muchas sociedades. En-

este esquema se ha partido de algo que se llama "Co-participaciOn

donde se pretende~ por parte del esquema capitalista de cmprcsas,

hacer participe, en la conducci6n y toma de descisiones de la em-

prcsa a los obreros representados por un comit' elegido por ellos 

mismos • Y que se supone mejorar las relaciones de trabajo en la --
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empresa privada. ·Al permitir a los trabajadores organizarlos en un -

~sque~a Se~i_Cooperativo. participen en la conducc16n de la mismaT 

Este esquema se implemento en Alemania en la decada posterior a la

Segunda Guerra Mundial , y su experiencia luego fue retoroada por al

gunos ~aises del bloque Socialista, con algunas variantes y edecua

ciones. Sin embargo, aGn cuando se dcemostrd que bajo ese esquema -

no es poeibl- una compatibilidad entre la forma empresarial con la-

del sector obrero, historicamente dej6 algunas lecciones ,que luego

han sido retomadas p:>r otras cooperativas, todo en Israel. 

Al repasar todas y cad~ una de las concepciones quo brev~ 

mente se analizaron, ~que s~ bién han sido experiancias y expcrimc~ 

tos, desde diferemtes enfoqueS, no dejan de ser eeo, una una expl2 

raci6n • y que a pesar de haber obtenido ciertos resultados no han

podido consolidarse y permanecer como una via alterna ,que pudicra

enriquecer al cooperativi&IDO en general. Eso si han aportado ele-

mentoe , que deban tomarse en el presente y en el futuro. 

1.3.3. Ahora bien, creemos que despues de.este largo ~oldear en-

torno al cooperativismo, podemos intentar un acercamiento que nos-

permita, no una definici6n al concepto de cooperativismo, sino un': 

posible explicación del mismo. Pero antes habra que ver algunas de 

sus relaciones o similitudes con los conceptos de solidaridad, co

lectivismo. sindicalismo y reciprocidad a saber • 

1.3 .4. Cooperat-vismo y Soli~aridad.- Ser Solidario es una con-

dici6n • sin la cual, no se puede pensar en ~antener una actitud ~ 
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ra aer mimnbro de una cooperativa. La solidaridad forma parte in..

tr!neeca de las relaciones que dan cohesi6n al grupo que pretende _ 

formar una cooperativa. Es el fund;aaento b4sico para poder concre

tisar una·organizaci6n qrupal, con el significado de cooperativa. 

Cooperativa y Colectivismo.- Bl Colectivismo implica que -

las acciones, las tareas, las responsabilidades, las aporta'?_iones y 

el trabajo seran de todos y cada uno de los miembros de unn cooper~ 

tivu. Trab.ajar colectivamente, s;lgnificü. que todos los miembros van 

ha aportar su fuerza de trabajo para el logro de objetivos y metas

en forma grupal y no cada quien por su lado. Las soluciones, las -

r~spucstas, las aspiraciones y los fracasos séran asumidos Por - -

toQo el_grupo y no por uno solo, o unos cuantos. 

Cooperativismo y Sindicalismo.- _qu! la similitud con el

sindicalisrno radica en una perspectiva de trabajo y participaci6n . 

en cuanto .:i la forma 11 democratica" que practica el cooperativismo. 

Ya que al sustentar el principio " UN MIEMBRO UN VOTO", conjura la 

posibilidad que se da en el sindicalismo de nombrar a representa~ 

tes v1a el -dedo directo~ o voto secreto. hl asumir lo de un ffiiem-

bro en voto obliga a la participaci6n real de todos y cada uno de

los miembros que conforma a la cooperativa. Esa ser!~ a la vez la 

similitud y la diferecia entre una y otra concer~i6n del ejercicio 

democrático al interior de las agrupaciones. 

Cooperativismo y Reciprocidad.- Este concepto de recipr~ 

ciclad adquiere especial relevancia dentro del cooperativismo. ya -

que si no se diera en la pr~ctica, se nulificaria toda la ar.titud

Y aptitud cle los miembros de una cooperativa es el espíritu profu~. 
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do que da cuerpo a la forma de organizac16n humana conocida como -

cooperativismo. Sin reciprocidad, pensamos no habr1a cooperativi~ 

mo y por tal no habr1a cooperativas. Es el eje rector filos6fico~ 

de los principios .cooperativos. Con este Glti~c creemos tener una 

explicación más o menos amplia ae lo que entendemos por cooperati

vismo cooperativismo y sus principios. 
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C A P I T U L O S ~ G ü ~ O o. 

EL COOPERATIVISMO DEt:TRO DEL DERECHO HERCAN1'1f, MEXICANO. 

2.1. El Cooperativismo y las Cooperativas enmarcadas dentro de 

la Ley General de Sociedades Cooperativas de 1938. 

Dentro de las opciones que las leyes nacionales ofrecen ü 

los diferentes grupos que buscan organizarac para producir, se en

cuentran la sociedad cooperativa, figura jurtdica que no obstante

su relativa antiguedad en nuestra legislación revolucionaria (1938, 

Ley General de Sociedndes Cooperativas) , y las ventajas sociales -

que genera, todav1a no alcanza en nuestro país un grado de acepta

c16n importante, ya que para Diciembre de 1985 anicamente existían 

? 134 sociedades activas, de acuerdo a los registros de la Seer~ 

taria del Trabajo y Previsi6n Social. 

Representante de una forma alterna de orqanizac16n, se e~ 

racteriza por una ineuficiente orqanizaci6n interna, tanto al nivel 

de slDCiedad cooperativa como de federaciones, que legalmente son -

sua instancias orqanizativas superares. Ello desde sus oríqenes,-

pues no comenz6 como una forma organizativa nacional, ni se aprov~ 

chO o se han aprovechado insuficientemente los antecedentes coope

rativos autóctonos. El apoyo principal siempre ha provenido de - -

distintos sectores del Gobierno, y as! han variado la~ t6nicas o~ 

qanizativas para las sociedades. 

2.1.1. Antecedentes Leqislativos del Cooperativismo en M6xico. -

( 1876- Congreso General Obrero de la RePOblica Mexicnnar 1889 c6-

di90 de Comercio; 1927, Primera Versi6n de la Ley General de Soci~ 

dades Cooperativas; 1938 Actual Ley General de Sociedades Coopera-

tivaai. 
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~El Gran Ctrculo de Obreros de México, que desde 1871,se 

dedicaba a la defensa de sus intereses. Pero también ya hnb!a tran~ 

currido sufiente tiempo para reconocer que esos csfu~rzos no basr~ 

ban, por lo que al principio de ese mismo año de 1876, habia con

vocado a la celebración de un Congreso General de Obreros. para -

discutir "Cn primera linea" un Proyecto de Constitución de la cla

se Obrera, iniciado por los artesanos jaliscienses, y que en una -

de sus partes contemplaba la legislación ideal para una Repdblica

dc Trabajadores. Segan la convocatorio en el Conqreso se tratarían 

todos aquellos aspectos que conccrnierar a la clase trabajadora , -

sin que lac sociedades que enviaran delegados perdieran su autono

m1a con respecto al Gran Círculo. Las sociedades deber1an nombrar

uno o más delegados que las representaran y la instalación solemne 

del Congreso seria el primer domingo de marzo. 

El Congreso siguió adelante con sus trabajos hasta publi

car el 17 de abril el Manifiesto donde señalabam los fines del Co~ 

graso General de Obreros. 

Entre las soluciones posibles se planteaba recurrir a la

instrucci6n de los ~dultos y la cducaci6n obligatoria para los 

hijos de los obreros, el establecimiento ac talleres cooperativos, 

hacer valederas las qarant1as pol1ticas y sociales que consiqnaba

la Constitución, lograr que el servicio militar obligara no sólo a 

los desrose1dos sino a todos los ciudadanos, la autonom!a de con-

ciencia y de culto, de defensa legal contra la desigualdad en los

impuestos. la protección legal para las artes y la industria¡ y un 

punto sumamente interesante, el nombramiento de procuradores gene-



rales de los obreros encarqados de gestionar y promover ante las _ 

autoridades federales y de los Estados, todo aquello que pudiera -

ae.r pro\'echoso o necesario pa.ra los trabajadores. Señalaba también 

la necesidad de fijar el tiro de salario -segGn las circunstancias 

de la localidad y el ramo de que se trate, o sea, la valorizaci6n 

del trabajo por loo mismos trabajadores con el propio derecho con

que los ca!talistae ponen precio a los objetivos que forman su ca

pital". 

Tales objetivos, no dejaron de alarmar a laqunas capas de

trabajadores cjue vinieron en ellos la intencidn de crear una nueva 

aristocracia; la aristocracia obrera. 

Con tales criticas al Manifiesto del Congreso Obrero se _ -

inicio una polémica. sabre los objetivos de los trabajadores y la -

contradicci6n que se pretendía encontrar con los principios democr~ 

tices y de igualdad. En ella intervinieron para refutar los con-

ceptos del autor del art1culo; Plotonio Rhodakanaty,Andrés Clemente 

V&zquez, y otras famosas plumad de la época. Tal pol€mica, no en-

traña a la prensa del siglo XIX, pone de manifiesto una serie de -

situaciones y enfoques ideol6qicos que nos permite un muestreo de

las corrientes de pensamiento imperantes entre los grupos de trab~ 

jadores. Ael para Plotonio Rhodakanaty, el eocialiamo.no era otra

coea que la democracia m4s pura. 

Por otro lado , al abundar en el Mismo tema se afirmaba - -

pueblo es la clase productora de la sociedad, la que edifica, la -

que siembra, la que construye muebles Qtiles a los usos de vida,la 

que desciende quinientas varas en el seno de la tierra para explo-
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ta.r rico• metales que engrandecerá al poderoso, la que aurca ma.res 

daeafLantea , el impetu de los .!ura.cses aquilones PAZ"ª transportar 

a loa navevantes de un pa!a a otro tendiendo ,por doquJ.er de ene 

moao loo suaves vincu1os de la fraternidad universal. Este es el 

pueblo, el resto es nada, en un enjambre de zSnqanos o eanquijuelas 

que devoran la austancia del proletariado. 

Sin eanbarqo, a pesar de tales polemi.cas y criticas el 

congreso obrero protendi6 aequir adelanto con aua trabajos•. (14) 

La primera sociedad cooperativa de consumo, fue orqani2a

da bajo la inspecci6n de las Reg~B de Rochlldale, organizada en 19 

de aqoato de 1916, en le Colonia Obrua de Buenaviata , entre lo• 

obrerQ'll fer.roviarioa y so llam6 • Primera Asgciac16n CooperAtiya ~ 

de consumo de Obrero11, Colonos .. h4binndo resultado Preai.dente al 

cbr~ro Joae Muñoz zurL,laa causas del fracaso de todos los onaayoe 

oooperativou los podemos encontrar en la fa1t4 de conv1cc~6n y co

nocimiento de loa que es el cooperat1v1amor pero adem.lts, porque el 

ambiente social y econ6mico de ia epoca Porf1r1ntn (1876..1~10), 

asf1X1aoa al moviente cooperativo, en razen aa que imperaban iaa 

teorías sustentaban por el Liberalismo Econ&nico. LA consecuencia 

fue que mucnos socios de la& cooperat1vas de ese tiempo, a~ ver 

frustrados sus propoa1ton se J.anz-.ron a 1a Kevoluo1on- ia cual al 

triunfar • a.bri6 el campo UberrJJno para eJ. cooperatLvlsmo, e 1n1.cia 

el capitulo que poa.rlamoa denom1nara• Harona Moderna del S1ate~a 

cooperativo Mexicano que conocemoa noyM. (l~) 

(14). Centro de Estudio& Hist6r1coe del Movim1ento ODrero Mexicano, 
Primera i.:aic16n, México, 199U, P•P• 8, 11-13 

(15). Rojas Cor1a Rosendo, Introducción al Es'tud1o del Cof?Perat1v1a
mo ,Editorial U.N.A.M., MExico 1961, PP• 5J,55 
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En 1899, ror primera vez se incluy6 un capítulo que esta

blece la normatividad para la s Sociedades Cooperativas, el cual -

se transcriba inteqramente como fué publicado. 

CAP I TU LO VII. 

DE LAS SOCIEDADCS COOPERATIVAS • 

.UArt!culo 239 .- La Sociedad·· Coopera ti va 1 es aquella 

que por su propia naturaleza se compone de socios -

cuyo ndmero y capital social son variables. 

Articulo 239.- Las acciones de las Sociedades Coop~1 

rativas ser~n siempre nominativas, y jares podran ser 

cedidas á un tercero, á no ser expreso consentinien

to de la Asamblea General, dado en los reismos t~rmi-

nos rrescritos respectivamente para la separaci6n y

admisi6n de un nuevo socio. 

Artículo 240.- Los socios de la Sociedad Cooperativa 

pueden pactar en sus Estatutos que su responsabilidad 

es solidaria 6 ilimitada, 6 que ellá está limitada á 

una suma doter~inada, menor, igual 6 mayor que el -

capital social. 

Articulo 241.- La Sociedad Cooperativa, carece de r~ 

z6n social, y que debe de ser distinta de otre soci~ 

dad. 

Art1c.ulo 242 .- Despues de la denominaciOn de la So-

é:iedad se agregarán siempre la palab~a "Sociedad Co~ 

perativa 11 cada vez que sea nccesarió hacer uso de -. 

denol'1inaci6n • expresando ademSs el grado de reepons!_ 

Lilidad de los accionistas •. 
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Articulo 243.- Además de los requisitos que habla el 

artículo 95 1 la escritura pOblica en que se hace con~ 

tar la constitución de una Sociedad Cooperativa, se

exprcsara: 

l.- Las condiciones de admisión, separación y exclu

si6n de los socios • 

11.- Las condiciones balo las cuales pueden entregar 

o retirar de la Sociedad el capital con que hubiera

contribuido. 

111.- Los derechos atribuidos á los socios, la mane-

ra de convocar las asambleas, la mayoría requerida -

para la validez de las deliberaciones y el modo de -

votaci6n. 

Artículo 244 .- A falta de .disposici6n sobre los pun

tos que indica el artícuio anterior, se obeervar4n -

las siguientes disposiciones: 

l.- Los socios pueden retirarse de la Sociedad, pue

den ser ecluidos de ella por falta de cumplimiento -

del contrato, pero la asamblea ser~ quien decrete la 

admis16n o exclus16n y quien autorice la scparacidn; 

11.- El importe de la acción 6 acciones de los socios 

podrá ser por abonos semanarios y el socio que se -

•epare 6 fue excluido recibirá su parte tal como re

sulte del balance anterior á ou oeparac16n o exclu-

sidn, y en la misma forma que fue entregada1 

111.- Todos los socios pueden votar en las asambleas 

generales. 
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Las convocatorias se publicaran en uno 6 m~s periódicos 

de los de más circulación; las resoluciones se towarán

ámayoria absoluta de votos siempre ~ue est6 representa

da más de la mitad del capital social, y las votaciones 

seran econ6micas, ámenos que tres socios pidan que - -

sean ncminalcs. 

Artlculo 245.- Toda Sociedad Cooperativa debe tener un

registro autorizado por su Director nue ccntendrá: 

1.- Los Estatutos de la Sociedad; 

11.- Los nombres, ocupación y domicilio de los socios~ 

111.- La fecha de admisión y la de su separación 6·ex

clusi6n: 

lV.- Ln cuenta de las cantidades que un socio hubiese

retirado de la Sociedad, las cuentas de las cantidades 

que un socio hubiese retirado, debe estar firmadas por 

61. 

Articulo 246.- La admis16n de un socio, despues de la

aprobaci6n de la Asamblea • se hara constar por medio .. 

de su firma . precedida de la fecha, enfrente de su "º!!!. 
bre, en el registro de que habla el artículo'anterior. 

Artículo 247 .. - Cuando los socios tengan derecho a reti-' 

raree, no podrán hacerlo sino en los primeros seis me

ses del año social. 

Artículo 248 .. - La exclusión de un socio se hara constar 

por medio de una acta suscrita por el pres~dente de la-
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aaa~lea y el gerente de la Sociedad. El acta debe 

referirse a los hechos que demuestren que la excl~ 

si6n ha tenido arreglo a loe estatutos y una copia 

autorizada de ella deber& enviarse en pliego cert! 

ficado al socio excluido, la excluei6n deberá ano_ 

taree en el registro de la sociedad. 

Articulo 250.- El oocio que se separa 6 que es ex_ 

clu1do de la Sociedad no puede provocar la liquid~ 

ci6n de ella; no obetantc,tiene el derecho de reci 

bir el capital con que hubiere contribuido a la S~ 

ciedad en los términos de la fracci6n II del art1~ 

culo 244 6 seqdn lo determinado por los estatutos. 

Articulo 251.- En caso de wuerte, quiebra o intcr. 

dicci6n de un socio , sus herederos, acreedores 6 : 

representantes, tienen el derecho de recobrar la -

parte del capital que les corresponda, en l~ f.orma 

y manera de que habla el artículo anterior. 

Articulo 252.- Todo socio que se separe o fuera e~ 

cluido de la Sociedad queda responsable en la par_ 

te en que estaba obligado de todas las operaciones 

pendientes en el momento de su separaci6n o exclu-

si6n. Dicha responsabilidad durara un año. 

Al:t1culo 253.- Las acciones a que se refiere el a~ 

ticulo 239, serán tomadas Ce libros talonarios y -

llevarán la denominac16n de la Sociedad, el nombre 

y apellido, ocupaci6n y domicilio de la Sociedad,-
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la~fecha de su admisión y serán firmadas por el -

gerente de la Sociedad y ¡:or el.socio a quien le-

pertenezcan. En el reverse de las acciones se ha

rán constar, por orden de fechas, las exhibicio_

ncs que los socios hubieren hecho 6 las sumas que 

hubieren retirado de la Sociedad. 

Articulo 254.- Los acreedores personales de los -

socios no pueden enbargar más que los intereses 6 

dividendos que les correspondan 6 la parte del e~ 

pital a que tengan derecho cuando haya sido decr~ 

tada la disolución de la Sociedad, salvo lo que -

disponga el derecho comdn trat~ndosc de a11mentos. 

Artículo 255.- La Sociedad Cooperativa debe ser -

administrada por uno o varios socios o gere~tes -

directores, ya sea que pertenezcan o no a la So_

ciedad, pero siempre temporales y revocables. 

Articulo 256.- Las facultade.s, ~bligaciones y re~ 

ponsabilidades del gerente son las mismas que a -

loe consejos de administración de las Soc1edades

Econ6micas imponen en los artículos 156 al 199. 

Articulo 257.- Los gerentes de las S~ciedades c02 

perativas deberán dar una fianza cuyo importe se

rá determinado por los Estatutos de la SQciedad. 

Articulo 259.- son aplicabi~s a la Sociedad Coop~ 
' rativa las disposiciones de los arttculos 231 y _ 

232. 
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Articulo 259.- Las prescrjpcioues que rigen la -_ 

convocaci6n, facultades y resoluciones de las ··::

Asambleas Generales, as! como la disolución rie -

las Sociedades An6ni.mas, son aplicables a las So.. 

ciedades Cooperativas; pero las facultades qu~ en 

ellas se atribuyen al consejo de administraci6n y 

a los comisarios, ser.Sn desempeñadas respectiva_-·· 

mente por el gerente y por el connejo de vigilan

cia•. (16). 

-1927 Primera versi6n de la Ley General de Sociedades Co~ 

perativas .- rio obstante su escasa aplicación a nivel nacional, des 

taca de ella su claridad al tratar cuestiones del sector prirnario·~ 

e incorporar elementos importantes de éste en cuestiones de produE 

ci6n trabajo .compra y venta en coman, de transpcrte, a7ricoln y

dc crádito; en ese entonces la aplicaci6n en cucst16n d~ aqricult~ 

ra, se confiaba a la Secretaria c!e Agricultura y Fomento (HOY S1'\PJI) 

1933 Aparece otra Ley General de Scic1edados Cooperativas. 

En ella so eliminan n las ngr!colas al incorporarlas al sector más 

genérico de cooperativas de producci6n. Este rrccepto legal releva 

de sus funciones a la Secretaria de Agricultura y Fomento en fa~or 

de la Secretaria de la Economía Nacional. Desde el punto de vista

de avance en los preceptos puede acreditarse la limitaci6n al uso-

(16) .- C6digo de Comercio~ Editorial Sagrado corazón de Jesas, - -

México 1889. pag's 51, 52 y 53 
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de la palabra "cooperativa", para tod,~;~ ~~uC'llas sociedades no re 

rc9iStradas oficial~cnte en la Secretaria de la Fconomía Nacional. 

( UOY SECOFI ) • 

1938 Actual Ley General de Sociedades Coorerativlls. La -

hoy vigente ley sobre sociedades Cooperativas. En ella se repite

y consolida la cuestión de incluir entre las cooperativas de pro

ducción a las agropecu~rias. ~~ ~ostiene la restricci6n al uso de 

la palabra "'cooperativa• y se incluyen las acepciones de 11 cooper!!. 

ci6n y cooperadores".· 

Se contintfo. tarnbi6n con el requi.sito de registrar a los

ryrupos ante una entidad del Ejecutivo Federal, la que siquio sic~ 

do la Secrctari:a de la Bconom!a N.:icional. C IOY SECOFI ) • 

A partir de 19 77 , esta función pasa a sC'r de la Secrcta

r1a del Trabajo y Previsi6n Social, en atención a lo diSpuesto en 

la Ley Organica de la Adminístraci6n PGblica Federal" •. (17). 

2.2. Constitución y Registro de Cooperativas.- Pn relación~

los siquicntes puntos del presente trabajo, todos los autores ti~ 

nen su opini6n pero esta es acorde generallt'entc dicho da unD 11 --

otra íorma es lo mismo. Para organizar una ~ociedad cooperativa -

se requieren por lo menos diez personas dedicadas a trabajar en. -

una determinada actividad. Los represcntamtes de los !'iocios fund~ 

dcrC's dcbcr&n acudir a solicit.ir un permiso constitutivo en la -

( 17). LAS SUCIEOAOF:S COOPERA'I'IVl't.S, OOLETn: INFORMATIVO nP. FIM., 

tfurr. 181, Volurien XIX, MEXICO. 1986. Pü')'S. 5 y 6. 
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Secretaria de Rclacior.cs Ext~riores 1 Direcci6n General de Asuntos 

Jur!dico::f, Dep~r.tamer.ta de P,er!faisos ,-. Tlatelolco, Oistrit~ Federal • 

o pelega~iOn~s óe· los.Estados. 

_ Un.::t:. vez obtenid6 el perm{s~ se rroccdcr~' a );Oi1C:i t~r un-. 

'!modelo o. .de· .acta :J bases ccnstitutivns en ln Di~·~·c~-J.~n :-(;'~-n~~~:~·l ·~~-
- '[,._. 

!='omento Coorerativo y Orqanizaci6n Socia~_ P_~-~'a -~?:··?r_~-~~ªA~>. _::-~·-

·Er modelo récibic?o debe corres·~-ona~l:--á·~~·?~1~tc·~-Soc~~·1 

que Ge rr.etcnde. Entonces, ·r1eber:! celebrarsr?'·un'.i_~:~s~-~bi.e~-",cqnst:i:... 
lutiva de los interesados par.:1 ller.ar el: ~sn~ei~tc--;·~~:·~c~",, c_on ;.._ 

los datos req:ueridos. En esta reunión, dCber;l ie-Vai!tarsc- nr. .:icta ~ 

del evento ~or quintuplicaño. 

~lacta deberá contener: el nombre Ce la sociedad; luaar 

y fecha de constitución despues ira insertado el permiso d~ la -

Secretaria Ce Rel.:i.ciones Exteriores, claves texto integro; domicí. 

lio social; autoridades electas ¡.ara la azaI'll:lca; autoridades de-· 

la sociedad Consejo de Admir.istración, con un Presidente, un s~ 

cretario y un Tesorero; o bien clc cinco il siete rricrrbroz activos.. 

nunca un número par Consejo ele \'iq ilancia . Corr.isiór ele contrc-1 -

T6cnico, Comisión dl.~ Concili.:i.ción y Arbitraje); bases cnrstitctivas 

suscriFCión de cJrital ( número de cc~tiítcados qu~ suscribir~ --

cada socio, así como la cantidad exhibida ror socio n cr. su r.cf~~ 

to la valuaci6n c~c los bienes aportados. Al final C!el clocumcr,to ,

ir~r. el nonWrc, sus generales firmas o huella~ ¿actilares de todos 

los socioP, incluyendose a los que sean inteqrantes del consejo y 

l,¡s comisiones). 

Las bases constitu~ivas incl~idas en el actn deberán c0~ 
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tener (" l\rt1culo 15 de la Ley,. y 3 del reqlamentc): dcnominC'.lción·· 

y dOmiCilio social de la cooperativa: bojeto socialt activiñades_ 

para, lograr el bojeto as! como una reglamentaci6n minima ~ue po~ 

tc.ri,C!rm~ntc sirva de base al reglamento interno: r6gimcn de rf'spo!:! 

sabilidad ( limitada o suplementada) : capital social ( certifica

dos .de aportaci6n, forma de pago, valuación de las aportaciones). 

Las bases también contcr.dran los requisitos de admisión •· 

l~>:cluGión o separación voluntariu de los socios: reglas de aplic~ 

ción y monto de los fondos sociales; üpuntarr.icnto inicial c'!c re..:

. q las r..ara los sccctanes de trabajos especiales· pla2c del ejercí" 

cio social { no más de un año ) • 

Requisito Legal, es certificar la ~utenticidad de las !iE 

mas de los socios a través de un Notario PGblico, Corrcñor Titul~ 

do • Autoridad Federül, rct>identc en lugar e autori¿.:id Municiral -

articulo 14 de la Ley y 2 del reglamento, en la práctica cotiñia

na, la Oirecci6n Gcnéral de Fo~ento Cooperativo y Organizaci6n -

~ocia! para el Trabajo, reconoce esta funci6n al secretario d~l

Ayuntamicnto. ;11 Secretario del Juzgado y n la r.ar.iir.istr.Jci6n de

Corrcos. 

En la d~pendcncia foMentadora rcsrectlva dcb~rá obtenerse 

un cuestionario socio-econ6mico que hay que llenar y entregar ~1-· 

personal de esta a efecto de que cuente con elc11"entos <'!<! juicio -

püra emitir su op."lnión de vialidad ccon6r:sica. las dependcricias 

fomentadoras pueden ser: SARH,. Sf.:COFI, SF.DUE. SFPESC/\, SPyPg. 

Reunidos todos los requisitos se procede a ~nviar ~sta -

documentación o a presentarla a la Ojrecci6n Gcreral de Fomerto -
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Cooperat~vc y Orqan1zac16n Social para el Trabajo, o en su caso, -

en la Oclegac16n de Trabajo respectiva. 

2.2.l. 11 Viabilidad Legal, Econ6nica, Social, Administrativa F!_-

nanciera y T~cnica.- La Viabilidad Legal, consiste en el cumplimi

ento de todo lo ordenado en las disposiciones legales , que de no -

satisfacerse impediría la autorización para funcionar de la proye:_ 

tada sociedad coorerativa. 

Uan vez satisfechos los requisitos de la Secretaria del -

Trabajo y Prcvisi6n Social, dentro de los treinta ~ras siquiertes; 

se conceder~ la autorización.para funcionar la sociedad solicitante, 

s !empre que : 

a) • - No venga a establecer condiciones de competencia r'u.! 

nasa respecto de otras organizaciones de trabajadores dcbidamente

autor izadas, y 

b o.- Oferzca suficientes perspectivas de vialidad. Además 

la proyectada cooper~tiva debe de satisfacer lo dispuesto en l~ ··

fracción primera del articulo primero de la Ley , al expresar qllf::: 

Son sccicdades coopcrativüs aquellla5 que reúr.en lan siau~ 

entes condiciones: 

Art!culo l.- Estar integradas por individuos de la clas~

trabajadora que aporten a la sociedad trabajo personal, cu~ndo se

trate de cooperativas de productor~~· os~ apr~visionen.a trv~s de 

la sociedad o ut;:i~icen los servicio qut' ésta distribuye', cuando se 

tral·...: de cooFerativas de consumidores. 

r.a viabilidad econ6mica se funda, scaein el tiro de coope

r.:ttiva que se pretenda constituir. '='' Pl cnpitc'll que aportan los -
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socios y .su·solvencia como trabajadores aptos para el desarrollo-· 

de la actividad.propuesta en el objeto social. El estudin econ6m! 

co, debe de acompañar a la docurnentaci6n constitutiva, mostrar~,

en cifras y estimaciones, que las cooperativas posee los ~edios -

de producción para iniciar operaciones y que su producto tiene 

mercado seguro y reminerador; que los trabajadores intervienen en 

el desarrollo de las distintas fases y del objeto social, tienen

aptitud necesaria; que la obtenci6n de materias primas correspon

de a las necesidades reales de la producción. que la roanufactura

propuesta de mercancías corresponde a la finalidad propuesta, y -

que el mercado de estas mcrcancias garantiza su ver.ta: que el 

producto de la venta tiene margen suficiente para garantizar su ~ 

ingreso razonable al socio trabajador , la constituci6n de los fo~ 

dos sociales y un beneficio líquido estimulante. 

La Viabilidad social de una cooperativa tendría que vcr

con ~ata cumpliera con su finalidad social, no s6lo en cuanto a -

organización solidaria entre iguales, sino en cuanto a la forma-

ción .~y educación integral de sus socios, a las obligaciones quc

la cooperativa tiene en el medio social en que se desarrolla y a

la difusi6n de los principios mediante la actitud ejemplar de los 

socios. 

Se considera de fundamental importancia que los integran

tes de una proyectada cooperativa tengan una preparación previa de 

manera que sepan básicamente lo que es la sociedad cooperativa; 

~uf obligaciones se contraen ~l ingresar a estas sociedades, qué -

facultades y obliqaciones tienen los derectfvos, com6 deben vigilar 

su situación y qu~ deben hacer en c:l momento en que dichos direc-
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ti vos no cumplan debidamente sus obligaciones, etcétera . pues Al

fracoso de varias cooperativas se ha d~bido fundamentalmente a que 

sus directivos, d&ndoles la oportunidad de transfornarse en caciques 

de ellas y Ce explotar a sus irtcgrantes. 

La Viabilidad Administrativa, ir.CispPnsable para el huen

éxito de toda eMpresa, requiere que las personas a quienc se elija 

para el con6cjo de adrninist~aci6n tengan conocimientos de adminis

traci6n de c~pre-as cooperativas ( lo que forma parte dn la cduc~ 

ci6n coorcrativa intcgr.:al y ¡ierrianente) , o por lo ricnos idea de la 

iTI•('Ortancia de l.1 administración y recurran. de ser necesario, a -

l.:i asesoría de personas cs¡:ecializadas en cst.:i materia. 

t..1 intcnraci6n cooperativa tiene col!lo recursos legales --

las F'cdcracioncs de cooperativas y la Confederación Nacional Coop~ 

rativa de la RepGblica Mexicana, organismos ~ue deben contar con -

elcm~ntos muy caraces especializados en organizaci6n y administra

c i6n de emi;rcsas cooper.ltivas. La Unidad Coordinadora de> Políticas, 

Estudios y Estéldísticas del Trabajo, de la Secretaría del TraJ::.ajo

y previsión Social en coordinaci6n y apoyo de otros organismos. 

La viabilidad financiera, se deriva de la satisfacci6n de 

los puntos anteriores. A una empresa cooperativa que en su organi_ 

zaci6n no mantenga elementos especializados de contabilidarl y adm~ 

nistración. le será muy dificil determinar cuáles son las fuentés

dc financiamiento que puede utilizar, cómo debe formularse las so

licitudes de crlidit o, de qu6 documentos dcbl:'n ir acorirañadas, talen 

como un balance general actual comparado con el correspo~d1ente al 

ejercicio social anterior, un detalle de la situación financiera -
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de la sociedad cooperativa, un documento de~ostrativc ñ~l e~plec 

que se dara4 al préstamo que se solicita y los beneficios ~ue se-

estiman obtener de su 1nversi6n. 

Iqualmentc • &C' deben tener detalles de los resultados de.l 

desarrollo de las actividades efectuadas, ~n los cuales debe ha-_ 

sarse el desarrollo de ejercicios posteriores. Entre estos ñocu-

mentos deben C'ncontrarse los presupuestos de inqresos y egresos a 

los cuales debe sujetarse la administración una vez que sean apr~ 

bados en asamblea general. 

La Viabiliif;td T6cn1ca requiere que C>n la cooperativa no-

sola~entc existan rroycctos de operaciones ccn buenos resultados, 

sino cont~r con elementos técnicos de probad~ capaciñad para el -

dC>sarrollo de las labores de su especialidad. Hay que tener siem

r;rc presente c-uc ~l factor humano es el principal factor en la -·· 

producci6r, dC! toda clase de bienes y servicio y una cooperativa-

cstarta incom~leta sí no contara con la maquinaria ~ás ~odcrna y-

los recursos ~con6micos suficientes parn el desarrolle de los tr~ 

bajos o sí careciera de los trabajadores técnicos y pcrsonalcali-

fícado para el dese~pcño eficiente de las tareas de la prórlucci6M. 

I'or últirx>, debe establecerse una ~rc.fedaC coorcrat1-v;i <le 

commmo de bienes y servicios, ya spa para satisfncer necC>sidades 

f.imil1i1res o rara el desarrollo de actividades iridividualf:'s de ~;

producci6n en sus miembros, rcr su n~turaleza propia, no est~ble-

ce competencia «l9una con otros orgnnis~os de trabajadores legal· 

mente ilutorh:ados' • (18) . 

(18}. CANO Jl\UREGUI JCAQUIN, Visión del Coorerativísmo en México. 

Edit. Secretaría del Trabajo y Previsión social, Subsecretaria "'3" 

MElCICO. 1986. Paq's. 179. 183, 184 y 185. 
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2.2.2. Régimen de Responsabilidad de las Cooperativas.- El rég! 

mcn de re~ponsabilidad (artículo 5) de estas sociedades, es limi

tado los socios responden hasta por el monto de sus aportaciones_ 

al cap~tal social o suplemen~ado, los socios responder. por una -

cantidad fija determinada en Asamb.lea General y puesta en acta,-

ello impide que el acreditante obtenga como qarant!a los frutos y 

productos futuros o pendientes. 

En efecto, un recurso ha sido establecer en las actas --

constitutivas de loa grupos que la res¡x>nsab!lidad inicial se su-

~lementará hasta el monto de los financiamientos que se reciban -

de las instituciones acreditantes, ello ante notar1o y con los re!_ 

pectivos permisos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el-

Registro de la Secretaría del Trabajo y Prev1si6n soc~al; otro r~ 

curso que comienza a utilizarse es el de ''patrimonio soc.ial 11 que

ª continuaci6n se explica: 

El procedi~icnto es como sique: en AsamPlea General de -

socios se propone que todos los activan de la sociedad paRen a -

formar parte del patri.JTtonio social y que éste ~ su vez pase ~ ser 

capital social per16dicamente. La acc~tac16ri ante notario de la -

convers16n (co~o pcsibil1dari) iJnplica un mecanismo d~ seguridad -

de operación, al no poderse enajenar los activos mas que con aut~ 

r1zac16n de la Asamblea y que evita la situación que se presenta

frecucntemcntc ób los activos que se suscriben en for~a individu-

al y en ése. !'.arma se enajenan, nur.has veces al marqcn de los .1ntf: 

rcse;, del grupo". (19). 

( 19J. Prcntuario de Lcgislac1ón 'J . ..:; : .inr-rudenr.ia Coo¡:crativn .. en 

l,3 pag4 49, el tttulo "Capital Socia.}". rdic16n ele J,"'I Proc.Ur-"üuria 

Fcc1cr-l.l ele:• l.:s D~fcnE>.;i del 'Trabajo4 HT>'IC'C. 19R~. 
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.2.2.3. Pondos Sociales.- Los recursos que constituyen los fon---

dos (articulo 38) provienen de aeparacioñea reales del capital -

activo: el fondo de reserva esta. limitado, no podra ser menor del 

25\ del capital social en cooperativas de produce16n y se constit~ 

ir& con el 10 al ~º' de los rendimientos de cada ejercicio social; 

el fondo de prev1s16n social, aunque esta considerado como' ilimi

tado • no deber& ser menor de dos al millar de los ingresos brutos. 

y ambos son, desde su proceso constitutivo, irreparables y ~ntran 

en funci6n s6lo amte necesidades de.la cooperativa. El primero es 

afectado , emplellndose para, cubrir las ~rdidae líquidas que hubi~ 

re al fin de cada ejercicio social y deber4 reconstruirse cada -

vez que sea afectado (Artlculos 39,40,43,50 .y 71 de la Ley y artf 

culos 3 • fracci6n Vll, 32 fracci6n IV y 78 del Reglamento) • El s~ 

gundo, el Fondo .de Previatdn Social (Artículos 39 .41,44 .SO y 71 -

de la Ley y artlculos 49,54 a 56 del Reglamento), debe destirutrse 

preferentemente a cubrir loa riesgos o enfermedades profesionales 

de los socios y trabajadores, y en general a obras de carácter -

social; también como el anterior, deber.i reconstituirse cada vez-

que sea efectuado. 

Las deducciones a los ingresos de la sociedad para la 

constitución de estos fondos pueden hacerse mensualmente, o en e~. 

da ejercicio social, o segdn el manejo de flujos importantes de -

capital a criterio de los socios. 

Los fondos deber6n dcposi~rse en el Banco Hac1onal Obr~ 

ro de Fomento Industrial (artículo 43), seqdn la• di•poaiciones -

de la Ley vigente. 
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2.2.4. Afiliación de.las SOcieades C~operativas.- La asociaoi6n 

de las sociedades ,por lo menos entre dos ~operativas , debe ser a 

nivel Federac16n Estatal o Reqional y a n~vel de la Confederac16n 

Nacional (art!culo 72) • El objeto de las federaciones ~eta refcri 

do a lograr una i"ntegraci6n vertical y horizontal del sector coo

perativo a través de la coordinaci6n de acciones, el apoyo mutuo

para la compra-venta de insumos, ael como para proporcionar a sus 

federadas orientaciones en aspectos de gestión financiera jurídica. 

La autorizaci6n para funcionar _que otorqa la Direccidn r 

General de Fomento Cooper"ativo y Orqanizac16n Social, para el Tr~ 

bajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, implicael -

ingreso automático e inmediato a federaciones ~ confedcraciones;

de lo contrario en treinta dias pierden ~stas el registro obtenido. 

~En la pr!ctica, no se realiza dicha caneelaci6n", eeqdn personal 

de esa Direcci6n. El sostenimiento econ6mico de esta estructura -

organizativa es a trav~s de aportaciones limitadas y cuotas de las 

cooperativas y de los socios. Al interior de la Ley, tar.tbi~n se -

plantea la rrohibici6n expresa a las sociedades de no pertenecer

a· ninguna Cámara de Comercio o Asociación de productos (articulo-

12). 

En el párrafo anterior, se trasluee una estratificac16n• 

que seqreqa a los trabajadores para que éstos no se asocien mas -

que con trabajadores, de tal manera que su forma radiqué en la -. 

or9anizaci6n cooperat1Va, ello corifirma e1 articulo primero de la 

Ley en donde se plantea que las sociedades deben tastar integradas 

por individuos de la clase trabajadoraM. 

Las sociedades tienen un limitado personal capac.itado para 
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la del>ida coord:l.nllci6n , vigilancia y apoyo a aua programas de tra. 

bajo1 generalizado, ello se redu~e talllbil!n a la falta de un princ~, 

pio cooperat~vo internacional: apoyado a la educación cooperativa, 

gue en esencia es educacidn capacitadora para la producc16n. 

Otra cueati6n m&s, la Ley establece la posibilidad de.ere. 

ar (articulo 72), sin prever loe mecanismos que permitiran un buen 

funcionamiento de !!atas. La Direccidn Gneral de Fomento Cooperativo 

y Orqanizaoi6n social para el Trabajo, para encauzar eficientemente 

la orqanizac16n de 6stas, realiza an411sis previos de tipo econ6mi

co, social y jur!dico, an!lisis a los que debe recurrirse para una

comprens16n cabal de las sociedades. 

2.2.s. Ingreso y Separaci6n de Socios.- El ingreso de socios a -

la cooperativa (art!culo 23), legalmente tiene un flujo conatantcy 

ello· puaden entrar y salir con relativa facilidad. Para entrar,du

rante mucho tiempo se necesit6 presemtar solicitud por escrito al

Consejo de Administraci6n con el apoyo de dos socios activos, fste 

a su vez la presentaba a la asamblea general, la que decid1a por -

mayor la de voto& las dos terceras partes de ella. El Reglamento -

(art!culo 9) , ampl!a lo anterior 11 la resoluci6n del Consejo surtir~ 

efectos desde luego, a reserva de lo que en definitiva deter~ina la 

a~a.mblea general más prox1ma., la pcrson~ que provicionálmente hubi~ 

se tenido-el carácter de socio no perderá el derecho a -btener i~ -

pa.rtic1pac16n que le corresponda en los rendimientos de la coopera

tiva. 

Los asalariados serán considerados como s~cios, cuando as! 

lo manifiesten r cumpla con el haber trabajado para la sociedad rl!!_ 

- 75 •. 



rante seis meses ininterrumpidos y a satisfacción, as1 como estar 

dispuesto a suscribir un certificado de aportaci6n con su exhibi

c16n correspondiente (por lo menos 10\) • El mismo trato se dar& a 

los dependientes econ6m1cos de un socio fallecido (articulo 62 de 

la Ley y 14 del Reqlamento) • 

La aceptaci6n de socio deber& mani!estarae a la Direcci6n 

General de Fomento Cooperativo Y Orqanizaci6n Social parn el trab~ 

jo de la Secretarla del Trabajo y Previsi6n Social, indicando el -

nombre, nacionalidad y ocupac16n de los nuevos miembros (Art. 9 ) • 

El retiro o renuncia de un socio en forma voluntaria est« 

9arantizado plenamente por el artículo 15, fracci6n V de la Ley y 

el 15 del Reglamento, ~ate deber& hacerlo a trav~a de comunicaci6n 

escrita diri9ida al -Consejo de Administraci6n, quien resolver!! el

caso en forma provicional: posteriormente se aceptar~ por la asam

blea 9eneral en forma defillitiva. Se entiende que las responaabil! 

dadea y derechos del socio se mantedran viqentea hasta la acepta-

c16n definitiva de su renuncia , siempre definiendo en quién quedan 

estas responsabilidades y derechos. 

El retiro forzado o exclusi6n de un socio (articulo 25) -

se debe a falta de cumplimiento en obligaciones encomendadas o a -

trasgresiCn de las reglas que rigen la operativa de la sociedad:-

, La Ley, su Reglamento, los Estatutos del grupo y las disposiciones 

de los 6r9anos ejecutivos. 

La exclusi6n procede por proposiei6n del Consejo de Admi

nistración o del Consejo de Vigilancia, previa audi.,..eia de las r~ 

zones del interesado y en virtud de un acuerdo especifico. El socin 

expulsado si no esta d~ acuer~o podia 1nconfcrmarse dentro de los-
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siqu~cntes quince d1as al acuerdo ante la Sccretnría del Trabajo y 

r.revis16n Social (art!culo 25) , la que ordenará su reinccrroraci6n 

si as! fuese procedente, despu~s de una acucios~ revisión del caso. 

Son causales de exclusi6n: no liquidar los certificados -

de aportac16n en el lapso suscrito; negarse a ocupar car~os en la

sociedad 7 causar perjuicios de alquna forma a la cooperativa: no -

respetar los acuerdos de 6rqanos directivos o del reqlamento inte

rior de trabajo y con ello causar perjuicio al grupo, en suma no -

respetar lo pactado socialmente. 

Cualquier socio que deje de pertenecer a la cooperativa -

formalmente tiene derecho a: ls devoluci6n del importe de sus cer

tificados de aportaci6n al capital social o a la cuota·proporcio

nal, de acuerdo al áltimo balance, deducidas las cantidades aport~ 

das a los fondos y dem!s cantidades irrepartibles. 
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e A p I T u L o T E R e F. R º· 

111. ORGANIZACIO~ FUNCIONIU. o~ LAS COOPF.RJITIVAS.- F.n ente

.apartado nucRtra intcnci6n es h~~Cr un análisis exploratorio, con

la finalidad de poner en claro alqunos aspectos ; tanto jur!dic~s -

como eocio-or9anizat1vos, que r.o han s·1ao en su conjuntq. vistos 

por quienes llün tratado el tema con anterioridad. 

El ejt' rector <le eetr capitulo lo Sustenta la orqanizac16n 

funcional de las cooperativas. Ya _que en la experiencia práctica -

del cooperativismo en M~xico, o sea la puesta en opf>raci6n de lns

cooperativas, contempla para eu implementac16n,el atender para CU!!!_ 

pl1r a la normativa jur!dica contenida en la Ley Gencrnl de Soci~ 

dadcs Cooperativas, dcjandoac de lado, por falta de una visión in

tegral del cooperativismo,. aspectos fundamentalea que rebasan la -

for~alidad exigida por la l~qislnci6n corrcspnndicnte. Nos refcri

moa obviamente a la cuesti6n socio-organizativa de las cooperativas. 

Aspectos, que desde otras disciplinas se han aral!zado -

un tanto cuanto parccladarr.cnte. Por .ejemplo: a'asdc ·la Sociología ,

se toc~n aspectos del cooperativismo, como una pos:ih!l!daJ especi

al y alternativa a lll. problcmltica que entraña el tejido social,-

P<'ro dejando dt' lado las implicaciones c:u<' tienen laG cooperativas, 

desde el punto de vista de la producc16n y por andP car~z de comp~ 

tir en mejores circunstancias con las figuras empresariales marca

d.as por el sistema de mercado. Per.spcctiva é"sta, que descteñ": un· - -

análisis filos6f1co doctrinario como el anarc¡u1s~o. 

As1 mismo una mirada c't~scle t'rtica Ot''Jüni Zll:Cional puerl<' 1~. 

norar los pla_ntcam1entoa 1.tnplf'citos cont<'nida n~ la lcg1slaci1Sn c02 

rerativa. Y as! rlOQcmos hacer un larqo anSlis1~ cornrarativo d~ con

trasta'!i6n. de lo_ que una y otra p_crspcr.tiva inc:luye o excluye en -
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su análisis, pero no es la intención de e·ste apartado / solo se - -. 

plantea a manera de ejemplo, que nos puede servir de marco.rcfere~ 

cial para continuar con nuestras observacion~s. 

3.l. LA ORGANIZACION Y EL COOPERATIVISMO.- Antes de pae~r

a ver lo referente a la orqanizaci6n y que significa esto en. la~ -

cooperativas.debemos de abordar de manera eequemStica una claaifi

caci6n de las cooperati.vae, con el señalamiento de esta clasifica

c16n no es la ünica y la más completa, es una clasificaci6n que -

nos· permitir~ apoyarnos en este análisis. Las Cooperativas se cla-

sifican e.n: AJI de Consumidores y B) de Productores. las de consu

·midores son por ejemplo tiendas cooperativas y de s~rvic1os corno -

transporte / recreac.16n, etc. Las de Productores son: a) de Produ~ 

c16n y b) de SC!rvicios. t.as. de Produccidn son:, Intec;rrales o Colcct!_ 

vas, donde todo el proceso de prodccci6n es cooperativo y eemico-

lectivas, dentro de lee semicolectivas encontramos que pueden ser

horizontales y verticales: En las .. horizont.ales es rarte del procf'

so de producci6n se hace colectivamente y rartc en r~rma irdividual. 

En las·v~rticaleo el proceso de producci6r. es colectivo y el rroc~ 

so de distribución es individual. Y la:; de Servicios son las ouc -

avanzan aobre el proceso de mercado. Ahora bien, co~N es de tcdos-

conocido, cualquier actividad ya sea grupal o individual que el --

hombre lleve a cabo, supone necesariamente que éste• .•P. d~sarrolla

con un ordcnamier.to natural. Dicho ordcnamirnto se suotcnta Fara -

realizarlo ejecutarlo de rnaneora organizada y gradualmente, c-sto -

es, una .acc16n tras otra~ F.sto cobra especial ·importancia, c:uando

SC tratn del trol.bajo y las .:ict1~ic!adcs c,,.uc se rretendcn llevar a -

c.1.ho en un.i. organizacit.n como lo e~ la cC'Opcrativa. C'r'f"ºizaci6n -
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que ea la parte medular de eota fiqura jur!dica. Y que todos y ca-

da uno de los inteqrantes -Oe ella deben de conocer con un cierto -

qrado de profundidad. De lo contrario, creemos es la principal ca~ 

sa de que las experionc1a·s pr&cticas del coorcrativismo en Mé.xico, 

sean consideradas como experiencias no logradas, de acuerdo con la 

doctrina y principios cooperativo6. 

3 .l.l. Caracterteticas de una Orqanizac16n.- Es necesario pun-

tualizar en ese ~entido, cuales son las caracter!sticas de toda o~ 

gan1~ac16n. Primero debe de haber objetivos comunes, y esto supone 

que haya afinidad entre los objetivos y los integrantes de la coo

perativa. Segundo , bajio esta afinidad y objetivos comunes deben -

plantearse o mejor dicho concretizarse en objetivos de corto, me_

diano .Y larqo plazo. Ast como•metas bien definidas tanto rroducti

vas, organizativas y sociales. Aqui cabe hacer una acotación al -

respecto. En algunos extremistas a ex-inteqrantes de cooperativss

que se hab:l:an desintegrado , al inquirirles sobrP. si tenian claro -

el por gu~ •. au cooperativa no pudo continuar, expresaron que desde 

un principio . al constituir su orqanízación 07 manera formal par~

dar inicio a las acti"'.'idades, muchos de ellos c?esconocian en real!_ 

dad los alcances o el potencial qu~ la cooperativa pudiera ñesarr~. 

llar. Y que lo que les interesaba, era obt.~ner el registro .corres

pondiente, tener una fuente de empleo. S1tu.'lc16r cuc d<'"epu~s d.j6 -

origen a que alguno$ sccios los m&s preparados, se apropiaran de -

la toma de decisiones, al ir imponiendo poco a roce, una serie de

criterios y metas, que la gran mayoría de los socios coorcrativis

tas desconocian cual era su alcance en el tiempo y cual era ~l be-
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neficio real que les iba a rc;oportar. F.st~s f9ntrevistas se llevaron 

a cabo con o).lgunos ·miembroh ex-socios de una cooperativ., rrc-rJucto·· 

ra de flores en el Municipio de Ocampo en el nstado de Michoacan.~ 

Esta cooperativa se originó, por haber quebrado como empresa priv~ 

da productora de flores. Ya gue esta empresa daba empleo a cerca -

de cien trabajaQores y para que esta fuente de trabajo ro se pcr-_ 

diera en el Municipio las autoridades del.lugar y algunas instit~ 

cionczs , promovieron y animaron a los trabaja.odres a que S("' const! 

tuyeran en ~ociedad Cooperativa. cuando se llevó a cabo todcs los-

trámites y se puso en operación con apoyo técnico y crédito banc?. 

rio, todos creyeron que se hab1a loqrado conjurar el fantasma dcl

desempleo con esta afortunada aeociaci6n. Oearues de cuatro años

dc ~descalabros~ y una gigantesca inyección de recursos financie

ros, además de rnultiples cambios de socios en la dirección y aCmi-

nistración, se lleg6 a la conclusión por rartc del cons~j~ de acl~i 

nistrac16n y la Asamblea General, (!Ue la ccoperativa no podía se-

guir con pérdid~.- y se tenia que 11qu1dar esta asociación. Nadie -

sabia siquiera por qu~ se prC>c!ucian alli claveles de r.Y.Fortacj6n~ 

~ocotros creemosº que se c!cbió a que r.o hubo· ur.a rn!nimn. cnpaci t;i- ·· 

ción para t~os los so~ios en aspectbz orgilnizacior.alen, jur!dic~~, 

administrativos r ¡:roductiVOS. Esto dentro de otros l"Uchos asre>ctc5 

~uc requerirían una investiqac16n por SeFarado, pero que ccr. esto_ 

termir.a la acotaci6n gue señalabarnos. Ahora bien retomando las __ 

características de las organizaciones en obvio que todo~ y cada -

uno de -os sacios sepan, que rlentro de la cooperativa y de cualcruicr 

crqar.ización Cebe de haber una división rlel trabajo. Y esta divi--

sión de-1 trabajo, eobra especial if"lrortc""r.cin cm lan coopera ti vas.-
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Ya que si atendemos al principio doctrinario del cooperativismo s.c:i 

debe educar continuamente a todos los cooperativistas con vistos a

que se capaciten en forma de trabajo y aein de vida y si no se tiene 

claridad sobre la capacitación permanente, entonces existe el ries.. 

go de suceder situaciones como las que nos referislos lineas arriba. 

y quo de hecho sabemos se dan desafortunadamente muy a menudo. 

Otro aspecto que toda organización debe tener . es la de urta 

formalidad. Que tiene quo ser previamente definida y acordada entre 

los niembros de lamisma. Nos referimos a la formalidad legalizada,-

ya que en ella se encuentran los derechos y obligaciones , las res

ponsabilidades, las sanciones. las atribuciones y las facultades,-

cue co~o í1gura jurídica esta obligada a tener presente. Para el--

caso de nuestro cjemrlo citado, el desconocimiento de este nspecto, 

provocó quo algunos socios se elevaran por encima Ue todos los so-

cios y ejercieran un liderazgo negativo que provcc6 la desintegra

ción de la cooperativa en cuestión. Otra caractecística que toda -

organización dabe cbnoccr e~ la de ~abcr cdalcs son sus recursos -

humanos y materiales. En especial los primeros, que son los más va

liosos de cualquier grupo y sabiendo cual es su potencial o sus ca-

rencias, se podrá tomar medidas en ese sentido. Pues es necesaric,

en el caso del cooperativismo; que la educaci6n o ~apacitación no

nada más atienda una sola cuestión, por ejemplo la dostrina. Esta

t.iene quo ser de forma integral , que atienda aspectos te6ric'~s - -

doctrinarios pero que tambi~n desarrolle destreza y habilidades,-

para que en un momento dado cualquiera de loR socios cooperativis

tas, asume con .. capacidad .. , cualquier actividad df! los 1'lnltirlcs -

que supone esta organización. Esto para evitar los liderazgos neq~ 
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tiVos, sustentados en el desconocimiento.de la mayoria del grupo.

para que no se establezcan relaciones· de trabajo cP forma vertica

les y jerarquizadas basadas en esta r.arencia. 

Cuando se atiende al interior de una orgn.nizaci6n las an·· 

teriores cuestionCs, entonces sucede algo muy pocas veces se da en 

todos los miembros de una cex>perativa: La ConcienciQ de la Pertene~ 

cia. O sea el identificarse hacia la oraanizaci6n y co~ el resto -

de los inteqrantes. Y esto se logra ccn la inteqraci6n grupal, Pn

establecer relaciones o intercambio de experiencias . aur faciliten 

la preveñci6n Y. solución de los rroblernas c::ue pued.'ln nn un futnro

amenazar la existencia de la rr.is~a organización. 

3 .1.2. Determinantes en el Funcionamiento Ce la Cooperativas. -

Los factores ~e ¡:.ademes apuntar en ese sentido sen dos:

cxternos e internos. Dentro de los pri~eros podemos citar a las --

Pol1t1.cas gubernamentales e institucionales, c;ue en el caso de las 

cooperativas en México, son las ~uc dctc.rw.inar. el funcionnminrto · 

de las mismas. Sin embarqo hay que señalar que cyistcn otros co~o 

por ejemplo: la co~ercializaci6D ~l créCito, l~ asist~ncia técni~~, 

la Jnfraentructura. etc. J:xisten tarnLiéri los ir.ternos cor.io l~ r.oot.f. 

vac!6n entre los socios, la comun1.caci6n . ia capacitación, le: par

ticipación, la coordinaci6n interna, el liderazao ya sea FOSitivo

o r.cqativo, la C1recci6n, la cohesi6r. qrupal y el conocitriP.nto de-

la orqanizaci6n. Hay que noñalar guc e~trc anbos factores, internan 

y externcs y su adccuadc equili.Urio y r.-anejo ~erendcrá el errado de 

determinación ¡:ara.<-;!UC una cooreratJva fur:c1or.e adecuadamente y de 

ello dci..cnder:1 dt-1 r.:ayor o rcencr conocimiento, que de esto5 facto-:-
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res tengan toc'l.os y cada uno de 1os socios conperativistas. Esto -

es, que hay crue analizar las relaciones que los socios tienen para 

con su organizaci6n. 

3.2. Relaciones de los Socios con su Cooperativa.- En general~ 

cualquier miembro de una organizaci6n corno la cooperativa s~ consi

dera parte de la misma, bajo una óptica muy litr1itada, qua va m~s ,.:r 

allá de sentirse socdo y trabajador. Sín llegar a preguntarse si -

esta relación es la unica. Es ¡:-or esto que se plantea , que los so .. 

cios de cooperativas que fracasaron, al no tener clara su relación 

y responsabilidad para con su organización, no fueron capaces de -

evitar que ésta se disolvierra. Pues se consideraban ro.is que menos, 

simplemente socio-trabajador. Su proceso de fcrmación de cooperati

vistas no llegó a ponerlos en situaci6n de asumirse con li\ actitud 

y aptitud de llegar a temer, dentro de su organización, un papel-~ 

protagónico de dirigente, representante, administrador, qercnte o -

director de la misma. Creemos en este punto nodal, pues al t~r.er el 

miembro de una cooperativa bien delimitada su relaci6n con ella, 

habrá menor riesgo de que ásta 1leque a dejar de funcior.ar. Veci.mos 

pues cual debe de ser la relaci6n del cooperativista cor. su cooper~ 

tiva: como socio tiene derechos y obligaciones en ~eneral. Por ej~~ 

rlo al trabajo, a votar, a ser elegido para alg{in cargo, Ceb~ de -

participar en la to~a de decisiones que se acordaron en asamblc q~ 

neral. Como trabajador tiene derecho a su jcrnal, la N:ol1~aci6n r.P. 

cumplir una tarea de forma eficaz y ciErecho r. prestaciones. Co~o .. 

admi~istrador. gerente e Circctor de la co~~er~tiva, rebe buscar -

lao r.1ejorcs c¡1iniones para producir, vender y at.lMiniatrar el r.:nnc-
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jo y buena ~archa de la cooperativa. Como Representante o dirique~· 

te debe de tener presente lograr la unidad armónica entre los obj~ 

tivos de la cooperativa y los socios de la misma; debe de loqrar -

para ello, ~ue la participación de los socios sea la más adecunda7 

para lograr en ~rminos reales el desarrollo de la cooperativa, -

pero sobre todo el desarrollo del cooperativismo a través de mejo

rar las condiciones de vida de los socios y sus fimilJ.aa. Para que 

estos a e:u vez se vuelvan punta de lanza del cooperativismo, tal -

cano se plantea en la dostrina cooperativa. Y esto 6ltimo a61o so

loqrar4, en la medida. en que cada socio de las cooperativas en fi. 

nanc:iaaiento actual , aao.ma bajo esta perspectiva integral , el cam

bio de su actitud-aptitu. 

3.3. Perspectivas y Limitaciones del CooperativiS1110 en México. 

Una de las mayores 11.mitaciones ~e existen dentro do 1as 

cooperativas en M6xico es,aeqdn las deducciones ~ue obtenetn0s des-

pues de hacer este somero ana:lisJ.a de ello. Es de ·que existe én la~ 

.. yor1a de los socios cooperat1visbls una actf.tud indiferente hacia 

1a problem!tica '!Uª entraña lUla. figura asociat1.va como lo es la COE._ 

perativa. Actitud que se entiende ya que no es fortuit:o este probl~ 

lllil. La mayoria de estos socios estan dentro del. prceed1.o de escola

richsd llllls bajo que se registra en este sector de la pobJ.acicSn. Y -

aCin en el ca.so como ea cc:.t1n de encontrar a ftli.embros de cocperati

vas hasta con estudios profesionales • es dificil por el. grado de -

especi.alizac1.6n en todas las profesiones, que se encuentr<" a socios 

capacitados en todos los renqlonec y materias <:Ue 17.:plican la oP<'r~ 

tiva de esta crganizac16n. Este y otros frrille~as CeriVados ~esae -
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la. forrqac1.0n y prepc.raci6n educativa, sólo son el reflejo }" conse

cuencia, de la problemntica que en su conjunto enfrentamos a diari6, 

como miembros de esta sociedad. Dcaafurtunadamcnte, la presspcctiva 

que tiene el cooperativisno en México, no üC va a resolver Ce un ··

momento a otro. pues aunque resulte v.1.lido este planteardcr.to, en -

la realidad de las cooperativas que cstan actual~ento en operación, 

la scluci6n a los problcrr1as , se dan en funci6n Ce los recursos y -

muchas veses de la improvización. Y cr;to proque no ha habido una -

sostcmática cval-aci6n de resultados, ya scñn estos r.ositivos o ne~ 

qativos scbrc todo las-experiencias ~racas~das. Pues ~1 suceder eR· 

to óltimo pareciera ser c;uc lo que más importa esos mementos, es-

Iiquid~r la organización, cancelar la autcriznci~n y cuitarsc de e~ 

cima las obliqacioncs de la normativa co rrcopor.dicntn 1mponn. a to

dou los socios de cooperativa en M6xico. Y se ·dencuirl~ Ccsde c~c m9 

mento aspectos tan relevantes corno: qué fue lo que origin6 pa~a que 

se tomara deci~s16n colectiva de finiquitar esa organización · que -

en teoría se sustenta come la rr.~s viable para resolver alqunos de -

los problemas cie la colectividad. De que lado se encuentran la fal

ta, o la imposibilidad para temar esta óisici~n. fue ño une rcrsona, 

de un lider, del admiJ:iistrador ,e dt> un qrupc ae socic!'i. Te fun acaso 

dE.. la incar.acitlad tccrica y/o orl)an1zntiva p.1rtt bt~5c<Jr, <::Hscutir,··-

evaluar Y encontrar SOlUCiOneS I 0 fUC Una Causa eY.terOil Ü }.3 CC::OpC

ratiVa. Todas estas y muchas otras prcquntas de esa !nc1clc se les -

planteara>n algunas instituciones fomentaCoras de 14'1~ CC'Op".'rativnfl y 

a ex-socios de cooperativas fracasadas. Su resrut:'stn fue ir.varia~la, 

no, no se hiz6 nada al r~specto. N0 se con~cnpl6 t~l posibilidncl.Fl 

coo¡:.erativisrr.o, las coore.rativas y los Bocios cocrcrntivistns en --

•. r.6 -



México . ne han ar-rendido r'!e sus fracazos .. y clerrota~. ?\'o ha:.' rcgi!_ 

trOs ni memoria de estas cxperinncias prácticaR n~1·coorerativ~s~o. 

Este es un trabaje c:ue los hintoricl~orcs de lt'ls CC"Ofeorati"ae,.:c!i·~-

116xico, r.o han emprendido. Quizá sea la taren r.i!s. iJT:pcrtante. que·

sc dcha do iniciar. Y no la ot.ra histori-3. de las coorcr:~.tivas, :-.la 

c;ue consigna datos estadísticos y la exaltación el"? solo 'etlqunas·-:~

cooi,::crativas }' que no repnrta algur~ exr:crier.cin rnra ei. m~jora-
micnto de las coorE"rnt1va.s ~n ar cr~'lcJ6r.. en ese ser:tüio ,· l;"f,c~·Se 
f'ectivn del coopnr<:.tJvis?""o -:'O !-'f.x!co, es sobrS~ y lcjc:-s' cFt~ .·ª~~

en v1a que osta situaciOn· se revierta y el coopcrntiyi!;MO loqre ·· 

alcanzar sus meta~ y obj~tivofi qu~ ccnticncn SUF. Frincipios doc-

trinarios. Pues h;ist.1 hoy éstes "~tan P.r la et>j~1 <:!e lns utcrinF: -

jrrcalis:ihlcs. 

3 .3 .1. F.Gtrateg1ao Pllna Pl da~arrcllo ~1r lar: CoorC'rnti\1ar:.-·--

Por las carater1stica~ de los recurso~ de nuc ~inpon~ cate s~ctor 

de nuestra socicCnñ , ror el n1ve) St".'":"~,...-·r.cont<nie("I C"r· ~ue n.-. c.>rcu-· 

corjunt.o los rr.1ricircalcs irstrur~r.r.tr:;., r .t::~i. ~·l lrr-'!'r ('":e cbjetívo -

la::: r'>Xfi:o:.-j'cnc1as F-YáC"ticas c!rl ccoperat1visf"'ln, fl>tperíeT"cins snt1~ 

factnrJa~ t:ttc· cn<"yuver .'1 lr.rr~r cr. lon irt:cr¡rantr!': <.'e 1.,:t conr:cr!? 

llr.i t!C" sus fa'Tlili;i5 y ~11s cc-r.:uric"ar.!·~. 
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conocer los elementos básicos dC" esta estretP.qia , rnra entender y 

proponer solucion<'s .:i la corr.plrja Froblcmátic11 de las coopcratie

vas en M~xico. Que en la rr.edidn de su aplicacic5n, contribuirá. a -

lograr organizaciones integraleG atendiendo a su formalizac16n ~

desde la normativa contenida en la r.ey General de Sociedades Coo

Perativas. As! como a su inteqraci6n socio. orqaniztitfva, a fin de 

lograr un cooperativismo realmente funcional. 

La im¡ortancia de la orqanizaci6n del cooperativsmo para 

el desarrollo de todo su potencial hacen necesario unreoerdenami. 

cnto de las actvidades tanto como en lo cualitativo co~o en lo -

cuantitativo, que pcrmitn contribuir al logro de los siguientes~ 

objetiven eDtrat~~icos: 

Ouc las cooperativas sr. integrr.n con base en necesidañcs 

reales y el potencial de sus rc~ursos, para la rca1Jzaci6n de pr~ 

yectos con viabilidad t6cnica, financ~era y social. 

Que las coor-erativas imrulscn y consoliden la inteqrncJ6n 

horizontal ~, Vertical de SUS procesos _rrod~ct!VOS y de T"Crcadc. 

Lograr una mayor rnrticiraci6n y c~ordinacidn Pn accio

nes socio-organizativas entrr. nocíos, representante, ascs~re~ y· 

los rP.FrCSCntRntcs c1e las inntitUCÍOOE'S (il'!P QfOYñ lº rro~UC'VP el

desarrollo del sector cooperatívn. 

Sistematizar la promoci6n, ornanizaci6n y ejecución de

proyectoc con coo!"iC"rotivas P.n orcrac16n, pnr:i 011c~ contribuy:l a • 

incr('r.•cntar l."1 Pficicncil'I. y efeC"tivid~t! rlC' sus r~r.nrsC":: y Jn::: -

servic:f.oo y a¡;oyc.s eme> proporcinnan las inctituc1oncR ("Or-r'°'!Flf'Cn·. 

Cientes. 

Lc;f!rar en los ir.tegr¿-¡rtes ch"" las i:onrer;itJ.vns una JT'!ªl'nr 
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cápacidad tla·autogesti6n orientada al desarrollo en RU nivel d~ -

vic!n.·-

: AlqilnC.;. -ác ic!'i problerras d,cl coo¡:erativismc. son csenci

lslmente, rroblcmaa ¿e c1uplica.ci6n de funciones y rlivr.r!=iidad de 

CritE-r"ioS CJUC arlicon las ~ifcrcntes dcpenc1cnclas c:uc tier.cr. o se 

?rrojan autoridad Fara rartici~ar en esta ~ctivj~a~. I-0 que dctr.: 

mina que la ~cci6r. organizativa s~ efectuc en for~a anár~uicA y -

recurriendo ~uchas VP.ces a m~nos personales Cictarloo por el ~cnt! 

do ccm6n de los rromotorcs y aú~ Ce lo~ socion dirigentes de las• 

cooperativas, aunaCo n una falt~ e~ coorCinación, ee co~plc~r.nta

. ricdad ;• de continuidad c!c acc16no~ t"!ntrc las dcpandcncias :.· los-

cooperativistas. t>or estas razorcs crc>errm; c:uc la <"rgani'.'!~cifm ñc 

lo~ m1e~brcn re los cooperativas en Civcrsas formas de coopcracjón . 

pueden convertirse realmentt". en una alternativa viabl~ rnra el d~ 

s:irrollo de este sectcr • cuD.nCo se fundamente el cor.ocl'mianto t~~ 

rico-rráctico y en estrategi~ organizativn. 

Acorde a esta perspectivD., las bases de la eGtrateqia r~ 

visten cn.-.:carácter rropositivo: 

a) .. - Es nccesnrio caracterizar a 1os cocperatjvista:s y a 

sus inte9rant~s, ya quc Gnicarecnte conci6r.dolos estarcros en con-

dicionea de diagnc·sticar las necesidades de recursos físicos, ec~. 

nómicos, tegnol69icos y organizatJvos que ret;!'Uierl'!n para loarar -

ir.crcmcntar su Froductiv:id~cl. Con l:ase en P.11,,. lograr uñ T"."jorarn! 

C"nto ccon6m1co y social. :Entrt? lc5 princjr:Blf"'S :fndicarlorcs qP.nérf 

cc5 que cnracteriz.'ln n lnr. t:C\cirer;itiva!: en 1.u:x1co, !'O~ef"!C"S rmnci~. 

r.ar C'SCD.U.:l jr.fr"le:::.tructl•ra, cnr.tjr-.~ )' r.alicfo.d limit~dll de rE'.'CU!:, 

sos. !';aje ,.r;'"' .:!e tC'qnoloq!r. r.crcrril. nivel Pducativo iT"Suficientc, 
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deaor9anizaci6n, poco acceso a informaci6n instruMP.ntAl, f~ltn de 

capital,un escaso control de mercado. Estos indicadores vartnn de 

magnitud e intcncidad en las diferentes regiones y en las mistnac-

cooperativas, por lo crue se hace r.ecesario identificar su compor·· 

tamiento en cnda una de ellas, para que los socio9 se intcrior1een 

y conozcan su coopcrativu }' caten en condiciones de ren.lizar las

acciones corrcsrondicntes acordes con eµa su realidad. Finalmente 

el conoci~iento de loe r~zgnG culturales ,la~ for~3S Ce orgünizacf 

6n tradicional }' el rcsricto ror loo valores prcvalccicn.tcs de los 

integrantes de un.oi cooperativa , deben ac ser tomatlos en cuenta y

toda acci6n y eEtrat~g1a o~ganizativa para·evitar el cho~ue fron-

tal y no caer en 1r·posicioncs sinC' buscando f;rjmordialmcntc la --

comrlemcntariedad de lo existente con lo innovaaor. 

b) .- La organización que se promueva no debr. snr coersi-

tiva en cunnto al tipo y forma, sino que tienn que SE'r rcaultnnte 

de análisis de los recurnos disponiblcs,de les objrt1vo~ y mota~

quc los üctuales y futuros soc1os intcqrüntes establcscan contri

bu~·cndo a 1'1 definición de ln C"rg;1niznci6n utie; rccor.'enñnble c-n -

función de lüs ventajas, las desventajas y del entorno socic-cco.. 

n6mico en que se va a actuar. Pare loqrar lo artcrior se requie

re que los coop~rativistas y los promotores de las co
0

crf'rativas

conozcan. los elementos mlnimos ae una orgnnizaci6n. ~iendo estos: 

objetivos comunes a corto, Medio, y larqo rlazo: ~etas rroductivas, 

organizativas, econórr.icas y sociales: CisponfbiliCad y poter:cial

Cc los recursos físicoa y humanos que rC'rwitan nl~~nzar los obje

tivos y metas; relacione~ e ir.tercanbio Ce experiencias entre los 

integrantes; identidad y rertcnencia con la coopcrativ~ y con el-
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resto de los socios; divis16n del trabajo y estructura forro.::\l; d~ 

fin1ci6n previa y por acuerdo sobre derecho, obliqacinne~, facul

tades, responsabilidades y sane iones. Cuando a esto, la orqanizü • 

c16n deberá considerar niveles de coperaci6n entre los socios pa

ra la compra transformaci6n servicjos y ventas en conGn buscar~o

en la medida de lo posible alcanzar de oriqen y gradu~lmente los

máa altos niveles de coperaci6n hastn llegar a l~ colcctivizaci6n 

de la organiznci6n. 

a) .- La organizaci6n de las cooperativas se sustcntnrá -

en los principios cooperativos n. saber: adhes10n libre y VC"luntñ-· 

ria; democracia, un hombre un voto; distribuc!én i'<:!' C):cerln~tes y

scrvicio en proporcil:n a su participac16r: SC'CiLJl y ('CC'n6 ... :!c;'l inti: 

reses l!tnitados a las ar.:ortaciones Ce capital en íur.ci6r; re los . 

resultadof>; educaci6n sobre :Joctrina ccC'lpcrativa; 11bC'rt:tc1 de cr~. 

do pol!tico y religioso; colaboraci6n cooperativ~· n~í M1Rr.o Ce -

manera cornple~entaria a cates se sustentará en Ion rrir~ir!os ora~ 

niz.:itivos 1) .- 1'.utcgetitióf"; rropícia la partJ.cJración ñr lec $,.. __ 

citJa ('In la torna de decisiones, en la Ejccucir.n }' r-r. lC'c rE'sti!t;:icll)s 

de sus conr,....rativas. ~) .- Solj'1ar!CrC· forncnt.:ir lri corrf'~rc-r.Ri't!":!l.~ 

C,1d y el apcy<" mutuo rara illcanznr lC'·S r":,jr·t'i,,,..~ l't"c<lniz~t1vn!" :

rc.rsc.nalf"!G Ce los soci.1"'6. 3) .- Inc1ucciór.: forl?ntar la r:!:"q~ri2,,c:1.l".T' 

de los socics cor base en sus nr--cesidilCas r.ealii!aries y el rotr-rci

al tiP. loe recursc-s f!cJcos y humanos disrorJbles. 4) •.. Pquidad; -

mantener equilibrio justo en ln (li:stribuc16n de cxcE-dente!.'= ~· scrvi_ 

cin~. rrororc1onal a ln pnrt1cif'l1Ción cconi'-l"ic~ !' soc1al sf" sus -

intt"'grantes. 5) .- Univcr~alir.ar.; loqr'~r l.:i ad~cu.i'dr uh:fcl"ci6n y el 

¡;·arel c1o les coopPrativista.s, en relacJ6n con su entcrnn ·económico 
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pol1tico y scclrtl. t.).· CritJ.Cit .•. ~st1::iul-1r e•! iln:'il isjs de laH ncc~ 

ones rea liz.:tdas con el propfüdto dft i0cnt.1.fjcdr l .. "1.C medidi'IS COrTA~ 

tivas qlH: contribuyan al logro de sus f'bjL>tivos y metan. 7) •·· Grv-

dualidad; promover el crecimicntci y des.1rrolln de la orqanizaci.ón·· 

acorde n la disponibilidad y caI;acidarl de gf?llti6ri de los socios. -

8) .- Diversificaci6n; ¡.trc1picinr el carrhici Ce sist.cmas y procr?~il!'i.

entoe socio-org:ir.izativos, ac!Finj str.a t ivo:; y productivos que con-

- tribuyan n incrementar la eficiencia y efectividad en nl ~anci1:> -

(.:e lo::. .recursos ó.itiponiLlL~. 9} ·- !ntegraci6n; rroponer acciones ·· 

de cooperac16n entre loG socios parr'l el establecirnienta d~ SÍ!:itc-. 

mas de comercialización y serviciot: comunes que contribuyan u cu -

cons0Udaci611 y lú) .- Desarrollo IntP.gral; buscar incr.cri:wnton en 

los nh•cles Ue producciln .Y product1vidacl e inqreso cue hn.qnn po

sible mejorar el bicne~tar rlü nu~ fan1ili<'1s y cóMttrdc1;)rlr>s. 

Lo anterior s~r~ ¡:osible en la medida en que cuente con

untt moJ.yor. partici.paci6n nctivil, en todon los njvclt:"s por partJ? de 

lo!> sacian cooperativistas. Que hastu ahDril h.nn sido eYcluiclcs y

rnargin.:idc.is L?n la toma de clccitiioneb y en la r1Dfinición dP ohjcti

vos Y. metas. Siluaci6n que solo ha bcncíicLHlo ~ ryrupog mincrj tar1 

_r;J.os sicnc!o neccsari<1 r;uc aharu la. dcflr:ici6r. de los ni.sr"o~ l-" cor:· 

z.;ecuci6n., sea turea de los socios que comr.·onPr. la~ coopcrativa~.

Crcemos eruc aplicando esta estrateníti b:inic.:i . l.:i situación en qun 

se encuentra ~tite scct<'r ¡ uode Ger modificad<• C:L travl'!n ck· la or'1!! 

nización de socios orientada haciu su rrorin des.1rrollo, en que ·· 

la participaci6n de tlus irlcgrantPs 5ca causa y efecto c1cl mismo

proccso. Orqanización que con~tituya ét cr~ñ.c las cordic10ne$ p.=ira 

que el hombre y la comunid.:td dejen de r;er objeto ele: r~esarrollr y-
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~e transforr1c er. sujetos ,1r.: su rror io desarrollo . huscando como 

finali~ad ~rimordial, la.manifestaci6n de la~ capacidades de los -

propios sócios cooperativistas en.la autogestión de sus cooperati

vas· y su desarrollo personal y familiar. 

3 .3 .2. Integraci6'ri Horizontal y Vertical (En les Procesos de 

Producción y Mercado).- En este punto es necesario ~r~ntar alqunos 

aspectos, que creemos deben ser tonados en cuPrta,'relativcs n la

producci6n y el rroceso d<' merceCo en el áJTtbit:c lic las ccorcrati-. 

vas. Para qu€ se de esta integración, es necesari.o decir que la 

horizontalidad se refiere a que si varios cooperativistas estan 

Froduciendo un mismo producto o servicio, es deseablE: que se i~tf!

gre. Ya sea a través de su intercambio de experiencias o de infor

maciones, para c:;:ue se: busqt!e en este r::roceso una wejor efi=ienciu

que pueda redundar en la obtención de mayores beneficios. Ahor~ -

bien la integración vertical, a lo que los econor.:istü.n ! laman "CC~ 

necias tic escala". Donde ror diversas circunstancias, se produce -

un bien o servicio que está liqado entre s1, ror una serie d.<:• afi

nidades productivas o etapas de producción que a su vez se relaci2 

nan con los procesos de distribuci6n y consumo final. En ~se sP.nti 

do, la inte>oración resulta n.ás que favorable se hace necesaria pa

ra la consecución de los objetivos y metas que contienen las cocp~ 

rativas. Bsta~integrac~6n horizontal y vertical va rrás alla del -

princi~io doctrinario enunciativo, de que es deseable hacer o for

mar parte ae Federü.cioncs y Confederaciones de Cooperativas. puPs .. 

en la rráctica del ccoperativisMO en México, este csc:uema enuncia·· 

tivo, apunta a un control político o ideol6qico·a meramente esta-
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d1stico. Desde nuestra óptica, esta inteqraciOn debe de a~untar -

a que las cooperativas puedan ser en lo econ6mico y más productivo, 

una real alternativa en el esquema del libre mercado y suc benefi

cios puedan tener un alcance más social, reforzando el ámbito de -

las cooperativas mismas. 

3.3.3. Rcdirecci6n de las Coorerativas.- Fn virtud de lo pla--

teado en los puntos anteriores, creemos que debe de haber, con su

aplicaci6n gradual y sistemática un cambio siqnificativo donde co~ 

verjan estos principios ya señalados, as1 como la estrategia socio

orqanizativa, que cstan llevados a ser la piedra angular de la~ -

nccioncs orqanizativas, siendo la qu1a básica para contribuir en -

eut~ rcdirecci6n de las cooperativas y del coorcrativis~o. Loqran

dc1 con elle una mayor autonom1a, que haga posible su consolidación 

y destierre de una vez por todas actitudes dcpcndent!Stas y pater

nalistas. 

J.J.4. Hacia donde van las Cooperativas (Estrategias de Crecim! 

ento y Consolidaci6n.- Si bien la confiquraci6n jur1dica Uc las -

cooperativas es uno de los aspectos importantes, quizli la Orqaniz~ 

ci6n Funcional es la base real de su futuro financiamiento • la cu

al es frecuentemente descuidada por los socios cooperativistas, -

ror los ¡rorr.otorcs y asesores técnicos. Ya sea Fºr Ol'\isión o falta 

d~ capacitación en as~cctos organizativos y administrativos. La -

Organización Funcicn:::il, requiere formalizarse mediante rertla!'llento

signado ¡~r sus inteqrantes, en donde queden debidamente normados

los clemer-.tos m1nimos de la organización. l\si corno su estructura -

funcional, rromoviendo y supervisando que sean conocidos y renpet~ 
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dos ~or todos -os miembros. Ya que es coman que se le vea co~o r~ 

quisito sin imrortancia que es prácticamente arch~vado y nn apli

cado. 

Es conveniente destacar , acorde con la leqislac16n preva

leciente y con base en los principies y rroccdimientcs que hemoR

señalado, se puede lograr t~cnicamente, financiera y socialmcnte

un sin namero de organizaciones como las ccoperativas, esa es, en 

filtima instancia la finalidad de este somero trabajo de investiq~ 

ci6n, en el cual se ~reponen alqunas rr.edidas correctivas para el

mayor desarrollo de las cooperativas. 

El problema y su solución sabemos, es demasiado complejo. 

Y es obvio '1Ue enta propuesta ¡:or s! r.·isma no resolvará qran cosa , 

Fflro suponemos que por algo hay que empezar y ese es el ~entido de 

este modceto trabajo. 
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CONCLUSIONES 

PRIMFRA 

Debemos concluir este trab~jo de investigacjdn, es la 

Sociolog1a general y Jur1dica, la que nos permite ubicar y entender 

al coperativismo organizado, desde tiem~os atrás, ya que se desFre~ 

den de la convivencia humana,dc lal> relaciones y hechon sociales. 

SEGUNDA 

En este parrafo se manifiestan los antecedentes hist6r1cos 

y las prácticas del cooperativismo , es la prirncr.:i. vez que es trata

do el cooperativismo en forma sist~mática, para la solución de lon 

problemas sociales que aquejan a la humanidad. 

TERCBRA 

En lo c;:uc toca a México _ en los siqlos XIX l' XX, ,el coo -

~crativismo de hecho, fue el sustento de todas las culturas que 

florecieron en mesoamérica, hasta antes de la llegada de los Espa

ñoles para despues tomar las ideas de los precursores de Europa. 

CUARTA 

En el siglo XIX. en 1"1 rrimera ~1 :f.tad del n:f.sr:to, rror.i.:i -

mente en Inglaterra, se dá un Fªªº decisivo en la· rcaliznci6n del 

cooperativismo , por los pioneros de Rochdale. 

CiUINTA 

Para la soluci6n de los problemas ~ntrc ellos el de los 

bajos Sñlarios ·,se· rcunicror y c!ecidieron establecer programas y 

principios para beneficio de los mismos. 
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Los rrincipios de Rochsdale y los principios de la Le 

g1slaci6n Mexicana ,de fondo son similares a los primeros y aunado 

a esto ccmprende no solamente a los mier.IDros ac las cooperativas, 

si~c taml::icn a sus familiares y la educaci6~ dcLe ser integral. 

Existe diferencia entre los conceptos Cooperativismo, 

Ccoperativñ y' Principios Coopcrativosi Cooperativis~o se refiP.re 

a todas aquellas experiencias prácticas, Cooperativa es la forma 

que se Cá en un grupo asociado y Principios Cooperativos es la 

colwr.na vertebral . el contenido f iloe6fico y doctrinal que encie

rra ciichos principios. 

OCTAV~. 

Existen diversas concepciones del cooperativismo, esto ha 

mctivado ciif~rentcs perspectivas y adecuaciones. 

l~OVt:Nli. 

LOs colectivistas en sus diferentes organizaciones, se 

arropiaron e implenentaron concepciones de los cooperativistas , 

con sus variantes cada una. 

PE CIMA 

Existen varias concepciones del cooperativismo, rodero9s 

intentar un acercamiento que nos pcrrr.ita, no una dcfinici6n al 

con cepto de cooperativismo sino una rosible exrlicac16n del mis-

mo. 
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DECIMA PRIMERA 

La Solidaridad, for~a parte intr1nseca de las relaciones 

que dan cohesi6n al grupo que Fretende formar una cooperativa. 

DECIMA SEGUNDA 

El coperativis~o, se encuentra dentro de la le~islaci6n 

rcro desafortunadamente no se ha desarrcllado er. nuestro pais, no 

se la ha dado L'l ir:portanci:1 que tiene. 

Los antecedentes de nuestro cooperativismo, se apoya en 

los origcnes de I:.uropa y aqu! .- hasta el año de 1876, se dá en forma 

del Pr imcr Congreso General en México. 

Dl:CIMJ\ CUART/\ 

En este rárrafo se:deber~ llenar los reGuisitos estable -

cides, para que puedan funcionar las cooperativas, sin estos no se 

otcrgará la autorizaci6n de las mismas. 

DECIMA QUINT/\ 

Debe.de existir en toda cooperativa, viabilidad legal. 

económica, sociai, administrativa, financiera y t~cnica para auc 

pueda funcionar legalmente como tal •. 

DECIMA Sl:X1'A 

La responoabilidad es limitada y se responde hasta por: el 

monto de nus aportaciones al capital social o surlernentado y pcr 

asar.tblea oe determinttn una cantida~ fija. 

DECIMA SEPTIMA 

Los fondos sociales. provienen de scparacion~s reales de 
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VIGESIMA TERCERA 

Existen dos deterr.inantes en el funcionamiento, externo 

... e interno, los primeros son pol!tic.as gubernamentales y las segun-1 

das Institucionales,en el caso del cooperativisrno-Mexicano. 

VIGESIMA CUAR'l'A 

La relación que existe entre los socio~ '':l .nu co~E?eratiw1, 

que sa consideran r·artc de la misl't'a , teniendo derc:chos y obliaaci~ 

ncs en gcmral. 

VIGESit1A QUIN'l'A 

Cn las pcrsrectivas y li~itacioncs de una cooperatíva,son 

muy complejas, desde su formación y ~sto se debe n ~oc el nivel de 

rreparaci6n de los socios es muy bajo y esto influye demasiado al 

grado que en muchas ocasiones no lP.s interesa, evaden la capacita

ci6n,dedicandose s~lo al trabajo,dejando la respor.sabilidaC a los 

dirigentes. 

VIGESIMA SEY.TA 

El desarrollo de las ccor-erutivas, se puede calificar por 

el tipo de tccnolog1a que tienen, por la organjzaci6r. ~· cnpacita -

ci6n de los socios, ~or asistenci~ t6cnica,ctc. 

VIGESIW> SEPTIHA 

La integraci6n horizont~l, es cuando varios cOOFerativis

tas están produciendo le rnismo,ya sea en productos o servicios, es 

deseable suc sé ~rltegran, y ~n la vertical, es cuando cat~~ inte -

grades ~ntr~ sf una serie Ce afinidades de productos. 
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VIGESIMA OCTAVA 

La aplicaci6n debe ser graudal y siste~ática donde se unan 

los princifios señalados, as1. corno la estratcqia que puede ser la 

Fi~dra angular de las acciones organizativas. 

VIGESIMA NOVENll 

La organizaci6n funcional, se deba formalizar mediante 

reglamentos signados por sus integrantes, en donde queden debida -

mente norrnados los elementos m!n1mos de la 0rqanízaci~n. 
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