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l E 

•1 N T R O D O C O I O B" 

La t6sia que presentamos se ba elaborado tomando 

en cuenta dos puntos importantes: el primero consiste en 

analimar el origen del cooperativismo y ou desarrollo en 

distintas épocas y el segundo llegar al conocimiento e -

importancia que tiene dentro de la oconomia, tanto en -

nuestro País como dentro de loa Paises ooo una industria 

~~ daearro1lada. 

La aituaci6n del cooperativismo en el Derecho -

Keroantil, t .. bi6n ea tema de antlisis paro el abogado, 
Ji 

aai como parn el industrial interesado en dicha parte -

del Dencho, ·teniendo como tin, mantener un h!bil conoc! 

lliento de lae moditicaoionea que pudiera haber tanto le

gialati..-as como empr~•arialee, :a que 6otos C8Jllbios son 

importantes para cualquier tipo de e•preaa, pues intlu-

~en indudáblemente en el desarrollo econ6mioo de una Na

ci6n y a su ~es, en las relaciones eoon6aicas mundiales. 

El actual concepto de las cooperativas, no ea m! 

rement• una utopía presentada a los estudioeoa del Dere

c bo Social, sino un punto de reterencia que repercute en 

lo• Derechos tanto f(iblieo como PriTado. 

El abogado que se grad6a, el comerciante o el -

hombre de negocios que se inician en el ejercicio de sua 

funciones mercantiles, normalmente con el tin de t-·rote-

ger sus intereeea !i~an su atenci6o en lo que se lee in! 
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tru1e •in pr•Tetr lo que •e pue4• p~•entar en el futuro, 

au,4ue eabeao• que dentro de 101 aectore• obrero-patron1 

lee y oaapeeino1 ha7 cierta inQuietud por una nue•a orS,! 

nizaci6n o un aeJoraaiento taproaarial o agrario. 

Ea por eato que •• nece1ario poner de reli•Y• •1 

oonooilli•nto 1 orientaoi6n intelectual en lo que •• re-

fiere a planifioaoi6n de Socied.adee, 1 acepta.r l .. nu•-

Y.aa corriente• dt cierto tipo dt Eapreeaa coao aOD la.a -

OooperatiYaa. 

Sin ••bargo, lo• ••ancea dtl dtaarrollo intelec

tual ion interprttadoa con cierto dee46n, no coao pJ10te1 -
ta contra el pen.aaaiento renOTador, •ino por laa d~a -

que •• euecit&ll rtapecto al punto de partid.a 1 a au 4••

tino. 

Loa e1peoialiatá1 d11tinguir6n de inee41ato el -

deeto de realizar un ~Janteaaiento eatiaulantt dentro -

del aaterial que •e recopil6. Aquello• que acepten loa -

punto• de reterenoia de que pa.rten l•• cooperativaa, qu! 

z'• puedan compartir loa punto• de 'Ti.eta que guian este 

e1tuer10 intelectual por identiticar el deatino del coo

perat1Ti.amo en la econo•i• contemporinta de nueetro Pa!a 

7 en el pol"Yenir hu.anc. 

Desde luego, existen i.llplicacionea práotioaa que 

ae del"i.Tan de cierto• &flllCtoe de 6ete aza'li•i• del ooo-

.. . -~- .. ·- --~-- - - ---

, ·.;,'.;L.' ·~-~~--;t-_,-~-,---"·~,- .... ~·--·-;-
-----~-"';¡. 
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perati"fi .. o, coao •• comprobar' con las oonoluaion••· 

Ji'a el Oapitulo 1, ae eetudia tl porqu6 1 o6ao 11! 

oieroD 7 to.aron tora& laa inetitucion•• oooperati.,.a ea 

hropa 1 en Uxioo. Aai aie•o ee 11enoionu peraonaa, d.&• 

toa 1 heoboa. 

~ •l O&pitulo II, ae ••tu4ia a la ••pre•• 11er-

oantil alucli•D4o a 06digoa 1 detinioion•• d• la 111811&. -

In ••t• aiaao capitulo •• alud• al cooperati"fi••o dentro 

«• la• tor.ae 4• orgalliaaoi6n 100D6aic: : su poaioi6n e1 -
pecial en Uxico. 

Se Ter' en el Cepitolo III, la aplicación 4el -

coopere ti"fi .. o •D relaci6n con la agricultura, ail•ioul-

ture, oaaa. pe1ca, e11pre1aa extraoti••• para oonocer laa 

41apoeicion•• ore41tioiaa, obtener ••1or riquea•• que -

•irJaD ooao punto• de reter.noia para progre•ar. 

El capitulo IT, alude a la reglaaentao16n ~uri4! 

·r oa 4• lu cooperatiYu en 116xioo dHd• el •iglo puado -

haata el preHntie, reaalt&D4o lae •od.alidaclea que lu -

cli8poaioioaea legal•• oorreapondient•• •utrieroD (.l&rOP!. 

ouariu, atraotiTu, de trautoraaoi6n, de HrTioioa). 

111 el OapiW.lo T, H Hñala el .. reo aocial para 

ubicar al coo~eratiTi .. o 41ferenc1'114olo del colectiYia• 

mo, aociedadee aercantiles 1 sooialieao, ee.dalando aua • 

coiacidenoi•• 7 diferencia• coo laa antedl.chaa, 1 tOllAA• 
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do en cuenta el papel de lae cooperativa• en una aocie"

dad de economía mixta para la evoluoi6n econ61lica 7 so-

oial en M6xico. 

El Capitulo VI, se re!iere a las perspectiYas -

del cooperativismo, y su aoeptaoi6n política por todo• -

los partidos politioos. Se aencionan loa Bancos o!icia-

lea que actualmente deaarrollan el oocperativie~o en las 

zonas urbanas como en laa de la 9gricultura. Se citan P

loe aspectos sociale• y econ6micoa de la cooperativa 1 -

su desarrollo ma¡or o aenor en diversos paises 1 el ent~ 

eiaemo y tipo de organizaoi6n alcaniado en M6xico. Se -

menciona la necesidad educativa de los cooperativiataa 1 

que las ••presas cooperativas de !unci6n m6ltiple deben 

de servir para contrarrestar el abuso industrial y cien

ti!ioo de las empre1as que ena~elUU' a las personas. 

Se reconoce que lae aociedadee meroantilee, tan

to estatales 7 pareeatatale• oomo las particulare1. han 

servido para el progreso de la hu.m.anidad 1 generado ri-

queza. Toca ahora a las cooperatiYas la nueva regulaci6n 

del desarrollo econ6mico y el estiaulo personal de las -

persona.e, para proporciouarl•• todos los aedios para •u 

tranquilidad econ6mica y desplazamiento holgado dentro -

de la sociedad. Las cooperativa& deben desarrollar la -

ciencia o subvencionarla para el servicio dela humani-

dad. 
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Por lo que •• retiere a las Conclusiones, aluden 

entre otras coaa•, a loe antecedente• hist6riooa 1 juri

dicoa del oooperatiYiamo y a sus metas, A los factores -

que han desvirtuado el cooperativismo en nuestro País, -

pero tambi6n se refiere a la tierra en relación con el -

oooperativia•o 7 el papel humano y de desarrollo econ6m! 

co que ~uega. Que son una eaouela de preparaci6n al olllR'

bi o y qu~ eon nu~vaii ro~•~o de preparar cuadros de t6on! 

cos. iluden a las cooperativas de !unción mdltiple en r!, 

laci6n con las empresas enajenantes, So reconoce el a6r!, 

to de laa aooiedadea mercantil••· Que la• cooperativas -

deben de ser nueYoa aodoe do pensar y obrar para resol-

ver neceeidade• reales tanto del grupo como de las pera~ 

nas. Que subsidien centros de investigación y ae8.ll ejea

plos de orgenizaci6n y eficacia a otro tipo de aocieda-

des mercantil••· Que se modi!iquen las disposiciones le

galee en lo pertinente y que se acepten a los trab~jado

rea profesionales e intelectuales como cooperativistas y 

asesores, como los aceptan los eampecinos y los sectores 

público y privado. ~ue participen con loa otros tipos de 

aociedadea mercantiles en el fortalecimiento y cogtrol -

del mercado intQrno, para suprimir lüS causas de ciertos 

con.tlictoa econ6mioos y sociales. 



CAPITULO PRIMERO 

.All'l'EOEDEHTES HI S'l'Olll COS. 

Resulta l6gico auponer que ninguna teoria apare

ce por generaci6n espont,nea, sino m6s bito ea la res--

putsta a una neceaidad jur1dioa, econ6aica, politioa 1 -

social, desde el momento aiamo en que el hombre primiti

vo logrl> M<>o.!.11u:o1t~ {!.O!l t~n t:t.!'l deteraiaado, surgió la in! 
eiac16n de relacione• econ6micas a trav&s de loa medio• 

necesarioe, 1 ae ill.fiere taabi6n, que ante este hecho, -

pronto debieron ••~zar a configuro.rae los usos y noraas 

jurldicaa re~lamadoa por ese nuevo modo de resolver las 

necesidades aocio-.co.n6micaa, que ~reciaamente por desea 

volverae tn el '1nbito social dieron lugar a la ooopera-

ci6n de l• cual no ae tiene generalmente un concepto --

exacto y por ello se ha prestado a que sea aplicada en -

diversos eentidoa. 

Unos entienden que este modismo solo aigoifioa -

ahorro o tconom!o y otros. que es la ayuda o auxilio que 

se presta para el logro de alguna cosa. y no !alta quien 

atribu;ye a la cooperación el concepto de reinviodícacio

cionee proletarias relacionadas con loe partidos extre-

mista.s. 

De acuerdo con la semántica, y su antecedente -

etimol6giao, 6ata expresión se deriva de la palabra lat!, 
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·JÍ.11 coop•ra.ri.• de cua, con '1 opera.ri, trabajar. (l) 

Desde el puto de rlata ••roantil, el ueatro -

Cerreatea •lm••d•• con1idara a lu aocitd.adH oooperati

na • en canto al tomo 7 por la aoth'idad como iutitu

cionea eaeDcialaente aerc1ntilta.<2> 

ID el aentii!.o -'- &111Plio, c•open.r, •• decir, -

unir '7 coord.inar loe .. dio• '1 loa ••tuersoa de cada ano 

en aa actirl4a4 c-6a, coa aina a u reaulta4o apeteo! 

do por tio4oe. t conai4•l'llda .. ta palabra n au upeoto -

econ6aico, tiene por finalidad tomeDtar 7 utili&ar el P! 

queiio ahorro 7 Aprild.r ci•rtoe 1Dt1rudiario1 •D la ••

!era de la producoi6n, 4•1 cr44ito 1 del conauao, para -

obtener 'beneticioa coaunea que ae reparten entn tod.oa -

loe aaociadoe. 

El desarrollo que en a 6~ aod.erna ha alcua.! 

do ea te am.iento de uociaei6n, ha dad.o luger al neolt 

giao oooperatiTb•o o coo114ratia110, pan india.ar la te¡ 

dencia de loa que Yen en la cooper&oi6D, no a6lo el •

dio de obtener ·nnta3u econt.icu Hpecialea, •iDo todo 

v.n pZ'Ograaa de renoY&ci6n aocial. 

S.g6a Gomes Ouo, la cooperaci6a •couiate tD la 

1limine.oi6n del lucro evitando •l enriqueciliiento de "!!-

uoa pocoa en 'bene.fioio de otro• a oosta de la aa;ror1a, 

(l) Diccionario Dunan de la Lengua Eepeiiola, Bilbao, -
1966.c . . 

(2) Radl enante• .Ahumada• Derecho leroan1i11, Editorial 
Berrero, 16xico, 1975. 
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mediant• una acc16a con~unt.a c011pueata cte lo• que a in

tegran. <3> · 

La YO& oooperatirtao, •• un n•ologiMo uplea4o 

por qui•••• ooaprendienn •n la cooperaci6a todo ua pro

grama de renoraciá eocial. 

!a por tanto el cooperati'rismo o cooP.ratino a 

•i•teaa •ocial econ6aico que tiene por ob~eto la e11aDci· 

paci6Jt eoou6aic:. 4• loa uociado• ea lu entidactea orea

das ba~o el car,cter cooperatiYieta. 

~••bif• 11 11 ... oocperatinno todo rigiaen •o
cioecon6aico de explotaci6n eooperati••t aeg6.n Gollea GrA 

nillo<•> el que 4ioe que en el tondo, Tiene a 1or no ~-

otra ooea que 1llll aplioaoi6n de la corriente social ll•

aa4a eoll4arino, puea eu conocida t6raula 11ca4a uno pa

ra todoas todo• para uo• no d•J• lugar a dudu. 

Si na pregu:nuaoa U¿u6 es UD11 coopera ti"'ª?. ED 

priMl' lugar, direao• qa este tlnt:l.Jao tu6 adoptad.o PQ%' 

primera ••• en Inglaterra, hace ª'ª de Teint• añoa, por 

Roberto Owen, comrt1'D4o.e, por tal aoti'fOt ftJ1 UDO de 

loa pl'eouraorea 4e ••te aoTillliento. 

(3) Baldomero Cerdl. 1 Richart., La cooperaoi6n.'(S. upee
to ecos6mico ¡ social), .Editora ~acio~al, M~xico, --
1964. Pag. 23. 

(4) 1101861 Goaez Granillo, BreTe Bietoria de lee Doctri
nas Econ611icas, Editorial .Estinge, S.A., M6xico.l967• 
Pag. 25'). 
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INGLATERRA. 

Roberto Owe11,"no tu6 precisamente economista, a!, 

no hoabre de acci6a, naci6 en 1?71 en Gales, Inglaterra, 

de padrea pobres, debido a lo cual tuvo que abandonar la 

escuela a la temprana edad de nueve añoe, para ingresar 

coao aprendiz en una t!brioa de paüos. 

A los dieciocho eños, marcha a Manches ter en do.Q 

de compra una pequeña !'brics de maquinaria textil, con 

un pr6staao que le hizo eu hermano. No habiu cumylido -

lo• veinte, cuando entra a prestar aua servicios ea una 

gran •apresa textil, con un salario extraordinario para 

la 6pOGa 7 para la inexperiencia de Owen. ~ocos o.iioa de~ 

pu6e coapr6 una fábrica textil, ubicada en la ~equeña -

aldea de Bew Lano.rkt la cual diez años más tarde, se ba

bia coDTertido en Wl· gran emporio industrial; 1 Owen, -

~dea!a de ganar reputaci6n como !il&.ntropo y vieionario, 

,,, gana una gran fortuna que, más tarde, habria de emplear 
--~f .t' en la reali:r.aci6n de sua .ramosos proyectos. 

y 

Libertad e individualidad únicamente pueden !lo-

recer cuando se les trasplanta a un medio nuevo, medio -

que es necesario crear. New Lanark !u~ una magnifira 

oportunidad, que O.en aprovech6 pera poner en práctica -

sus teoriaa acerca del progreso de la humanidud~ pues ª!. 

taba convencido de que al hombr~ lo hace el medio social 



¡ • 

,_ 
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en que Tive; es decir, por naturale1a, el hombre no ea -

bueno ni es malo, sino que 6ste es producto del medio; y, 

ai es malo, es porque el r6gimen eooo6mico y social ea -

malo. De ahi el inter6• de Owen de cambiar el medio. 

La pobresa de la 6poca en ~ue vivi6 bizo que coa 

oibiera la idea de tol'lllar "aldeas coope:r.•th••"i o sea, 

comunidades agrioola• • induatrialea autoau!ioientee. La 

gente Ti'ri.ria en caaaa aultitamiliarea, dotadaa 4• esta¡ 

oia, biblioteca 1 cocina, colectiTaa; loa dea&a aervi--

oioa seria.u priT&dos. Habría eacuelu, 3ardinH ¡, .U -

alll de fatos, 101 terrenos agrioolaa 1 la aona indu.a--

trial. Elte pro1ecto ea aiai.lar a la Oiudad Ja.rdin, que 

existe en alguaoa pais••· 

En un principio hubo reaiatenoia para relliaar -

au pro7flcto, pero en 1819 O.en 'Hncli6 Lo.oark para llna¡ 

lo a cabo 1 logr6 que ae hiciera el experimento. ~ 1824 

ae traslada a los Eetadoa Unido• para hacer realidad la 

primera comunidad. del futuro en Indiana y se le llaJ116.-

"Ne• Harmo~"· Este tracaa6, ya q9e no hubo plenitica~~

ci6n ni orden 1 acab6 por venderla, deapu6a de gastar -

•'• de las 401 terceros partes de au fortuna 1 regre16 • 

su patria. 

Ya en Inglaterra, Owen ae encoDtr6 con que mien

tras un aector dela poblaci6n seguia mot,ndoee de au "•1 
dea cooperativa", otro, el de la claae trab~~ad.ora, veia 

' Mª'J'M"fWfi: 
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ooo bueno• o~o• au doctrina, por considerar Que ••ta era 

la puerta grande que lt ctaria aooeao a la 1oluci6n de ...... 

au1 probleaaa eoon61R1001 y aociale•. Loa obrero• toll&l'on 

en ••rio 1ua eneefia.aaaa ~ O.en se conYierte en el porta

"'º' de aue iatereaea. Por toda Inglaterra surgieron ooo

perati Y&• de traba~adorea, tanto de produco16a coao de -

oon•wao, ººªº UD& reapueata positiva ... IUI ideal. La• -

pr1:4r:.a tl'tiCiliitttoD total••nte, pero 1111 aeguoda• triun

faron. 

Corria el afio de 1884, cuando veiotiooho obrtroa 

textil•• de Boobdale, bajo el nombre de "Rochdale Pio--

neerti", organiaan la primera cooperativa de oonauao • .Es

te •o"fimiento, ae convierte d6cadaa deapu61, ea la coops. 

ratiYa -'8 grande del mundo, la cual habria de incluir, 

.ta tarde la cooperativa de produoci6n. 

Otra.a ideas habiaa de inquietarlo y se convierte 

en líder de una cruzada :oral, apo¡ado por los dirigen-

tea obrero• inglesea, a la que se lanza dirigiendo u.o -

gnpo con el nombre oticial de la "Gran Liga llacional" -

en 183), con 500;000 a.tiliadoa. No a6lo se hablaba de ..... 

~ornada, salario, previai6n, etc., sino tambi6n de cam-

bios en la estructura social, tales como los que puede -

efectuar una cooperativa o la abolici6n del dinero, en -

lo que consietia la obaeci6n de Owen. 

Luch6 en detenea de au causa, pero tampoco tuvo 
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mucho 6xito, Inglaterra no estaba preparada para 6stos -

acontecimientos. El Estado intervino para quebrantar el 

aovimiento y los patrones insistieron en que se perei'°"!'

guiera. a la Liga, por considerar que oonatituía un grave 

peligro para la integridad de la propiedad privada. Ante 

6ate impacto auoumbi6 antes de dos años 1 asi te.rmipaban 

tambi6n los intentos de O.en. 

Para O.en lo importante era suprimir el beneti-

c io, entendiendo por 6ate lo quo excede del costo de !a

bricaci6n, que además engendra el mal de la crisis de ª2 

breproducc16n, aejor dicho de eubconaumo~ porque loa tr!, 

bajadores ee ven i~posibilitadoa de comprar phra su con

sumo aquello que han producido con su trabajo. Y pensaba 

que la mercancía debe venderse a un costo igual al de su 

produeci6n y la moneda se convierte en instrumento iln":'~

prescindible del benoticio, debido a la funoi6n de cam--

bio que tiene. pero con la gran desventaja de que la 

mercancia se vendo por encima de su valor. Y resuelve 

eliminar la moneda, en virtud do que e: mal reside en 

ell&. 

Owen piensa que se puede reemplazar con bonos de 

trabajo, porque solamente éatos pueden constituir un ve! 

dadero patr6n del valor, en vista de la superioridad que 

tienen, en rel~~i6n con la moneda metálica o con el pa-

pe l moneda. 
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Por otro lado, si el trabajo dá origen al valor, 

es justo afirma Owen, que sea tambi6.n modida del valor. 

Para que tuera e!eotiva 6eta idea, Owen concibi6 

que fuera a través de un llmac6ó de cambio del Trabajo o 

sea el ramoso 11National Equitable Labour Exchange" que -

!unoion6 en Londres por algún tiempo, y este Almac6n no 

era otra cosa que una cooperativa, dotada de almac6n. 

Fu6 precisamente en un periódico llamado."El Ec.2, 

nomista 11
, donde vel'ios discípulos d•~ O>ien pregonaban las 

ideas de su maestro y !u6 en ese rotativo donde apareció 

por ¡;rimera vez 1s -palabra "Coopiirati va".(!>) 

Así rué como OWen coosider6 que aoa el .. ailli•n• 

to de esa Inetitucién acabaría con el viejo mundo inmo-

ral, de explotaci6n del hombro y de desplazamiento de 6! 

te por el maquinismo, pero como era natural al preooni-

zar la cáida de esto mundo, tuvo que luchar contra los -

que le atacaron y sus simpatizadoras so !ueron restando• 

al grado que !racas6 su intento. 

El modelo de Rochdale tuvo un desarro~lo insosp~ 

cbado. Pasado el tiempo, el sistema alcB.Dz6 proporciones 

grandiosas y del mismo modo so deriv6 la Wbolesale Soci~ 

ty, que reunía, !undi6ndolas entre si. muchas covperati

vas locales de consumo y de producci6n. Le Wholesale as~ 

(5) "El Economista". Apareci6 en Londres en el año de --
1821 y era editado por George Mudie 

li ---·----·¡ 7111'1111'111 ll?llittt•·Z'-ll!•' 
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mi6 una gran importaxicia como ap4ndico e instrumento de 

difuei6n del nuevo sistema. 

Para suministrar sus almacenes, cre6 tábricaa, -

estableoi6 tactoriae, compr6 rlotas de transporte, ~es

tos almecones no siempre adoptaron la f'o:ru111 legal do ºº.2 
pera ti vas. 

En Manchester (la ciudad del liberalismo econ6=!, 

co), naci6 la primera ~)lolesale o almac6o al por maJor, 

al que sigui6 al de Glasgow, Ocuparon cientos de miles -

do obreros y empleados. 

La coc·perativa brit6.nica se ha desarrollo.do con 

una t6rmula do di!usi6n paoirica y positiva, manteni6ndg 

se mucho m&a lejos que en otros Paises, de los partidos 

poli ticos. no ha pedido la ayuda del J::oto.do y ha adopta

do sistemas libres 7 ágiles de venta al pdblico, sin --

adoptar la !orma de cooperativas, con tal de conseguir -

rebaJar el costo do lns moreanc1aa y mejorar el tenor de 

vida obrero con tendencias moralistas y, al propio tiem

po con un sentido vivo de loo negocios que utiliza todce 

los medios comerciales, 

Cuando John ?d. F, Ludlow .i'ué nombrado je!e d.el -

Registro, se iniciaba uon serie de reformas que darían -

por resultado la expedici6n de una disposici6n por la -

cual se consolidaba la ley de 1862 y se separaba a las -

í ------



- 15 .. 

cooperativas de las sociedades mutualistas, ioioi6ndose 

el camino para la constituci6n de un C6digo Oouperativo. 

Las dispoaioiones que eat&n on vigor son las que nos se

fiala la tey de 1893, y la cual ae permite la íusi6n en-

tre Sociedades y cualquier 001npo.ñia para convertirse en 

cooperativa •. 

En el año de 1882 ee contaba con 20 cooparati--

vas de producci6n, 6eto año se fu.nd6 la Foderaoi6n de -

cooperativas de producoi6n, éatn l!'ederaci6n en la actua

lidad sigue runcionar.do. 

Siguiendo loe lineamientos del libro de Uargarot 

Digby (6 )que nos indica que pura el año de 1894 habian -

1421 sociodaden cooperativas de venta al menudeo de ropa 

y comestibles, en su mnyoria. Los socios pertenecían a -

la clase tro.bajado1·a poro hubo ai111pa tiz.antes de la• clase 

media que contribuyeron con idoas y ex¡)eriencics vulio--

sas. 

Al estallar la guerra de 1914-1918, el movimieD

to cooperativo oontaba con 3,000,000 de socios. El movi

Miento cooperativo en este pais, tuvo una más amplia vi

s16n que el propio gobierno, dándose cuonta que por mot!, 

vos de la guerra era necesario tener un control.do pro-

cios y de racionamiento, pues de lo contrario la crecies 

(6) Kargaret Digby, El Movimiento Cooperativo Mundial, -
Editorial Pax-~6xico, México, 1965. Paga. 37,38 y 39 
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te ~aoaa6z de comestibles, traeria OOJllo consecuencia la 

-~7.--16n de loe precios 1 la privaoi6n para todo•, 

exepto para loa riooe. 

Ba •ido tllll fuerte en este paia el movimiento -

cooperativo que ha llegado a penetrar activamente en la 

politica 1 asi en 1918 OQ tund6 el partido cooperativis -
La estructura del movimiento coopex·a.tivista Br,! 

t'nico es ho~ dia muy compleja, como lo indica llarearet 

Digb1 ya que cubre un amplio campo de prooesoo econ6~i

coe y acrvicioe, aa! como un elaborado meeaníamo por •!. 

dio del cual las actividades del movimiento son estimu

ladas ¡ •anejadas por los socios. Ha logrado éxitos al 

proveer lae'necesidades diarias de muchas peroonas en -

t'orma regular, barata y con mercancía de calidad aored! 

tada. (7) 

(7) Margaret Digb)-, o.P. cit. l'ags. 64, 65. 



:FRANCIA 

En ~ate gran Pais eminentemente revolucionario -

Francoie Marie Charles Fourier, fu6 un pensador que vi-

vi6 durante la revoluoi6n, aunque sin tomar parte en --

ella, qui6n se coovirti6 en el humilde profeta del modo 

de vivir cooperativo, Naci6 el año de 1772 y sus ensayos 

conatitu;reron meritorios esfuerzos por llevar adelante -

sus ideas coc·perativae eo el compo de la producci6n. 

Era un viajante de comercio y un visivuario, que 

soñaba oon loa Canales de Su6z y de Panamá, un idioma -

universal, ej6roitos industriales, la modi!icnci6n del -

clima por ~edio de la vegetación, etc.¡ pero !u~ tambi6n 

el inventor del !alansterio, uoa comunidad agrícola e ia 
dustrial, que estaría integrado por 1,600, personas, mi

tad hombree 1 mitad mu~ores, que podrían eocoger el tra

bajo que m4a les agradara y con una jornada decorosa que 

seria mucho menor a l~ de 16 6 l? horas, que era la que 

existía en ese tiempo. Vn Fu6 un autltntico idealista que 

no pudo llevar a la práoti~a nuo pensamientcs. 

Por lo que concierne a la cooperaci6n de conswoo, 

Fourier estim6 que los productos de los co~perativistas -

deben de venderse a precio de costo y no conforme a los -

de mercado, como habían opinado eri e .:otra sus antecesores. 

(8) Yois6a 06mez Granillo, Historia de las Doctrinos Eco 
n6mio .... Editorial Esfinge, S,A., Mltxico, 1967· Fagi 
134, 1J5 

--~·~.:.··· .. ·· 
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Charlee Fourier elobor6 su teoria de los ralaoe

terioa como sociedades aut6nomas de producci6n y de con

sumo, eue teorías sobre la convivencia nocial, el trabu

~o, el reparto de provecho, etc., se considernron cvmo -

extraordinarias. Como no tenía dinero, esper6 úurante -

veinte aiioe al rico que quiaierll propcircionarle los fon

dos necesarios para su ensayo, sin encontrarlo jw:1ás. 

El talansterio, ideado por Charlea Fourier y a -

trav6a del cu!l pretendía establecer el modelo para ro-

solver el problema soeinl; ésto eoría en un terreno que 

comprendería aproximadamente mil acrea (9)de tierra, que 

cultivaría el trabajo conjunto de la comunidad, sua rniee 

broa vivirían en forma comunal on un enorme hotel coope

rativo. Las gannncias de la empresa se di~idirinn en la 

proporci6n siguiente: 5 duodécimas partes al trabnJo, 4 

duodécimas al capital y 3 duod6cimas al talento (el cuál 

si~niticaba el trabajo de dirección). 

Dichos falansterioa se bsata.rian así. mismos en -

lo principal, pero podian intercambiar los excedentes de 

eu producci6n y aó.n formar ccnfederacioues. 

En si toda cata idea, no es múe que en realidad 

la verdadera coop~r~tiva, pero que en su runciocamiento 

estaba fuera de 6poca, máxime que Churlea Fourier asreS! 

(9) 14~dida agraria que equivale aproximado.mente a ''-,OI+? 
m 



- 19 -

ba lo siguiente: (que era lo que no aceptaban oua o~one_q 

tes) "Las ír'on~erae nacionales desnpurecerá.n con el ties 

po y Europa formaría una enorme federaci6u de íalnnste-

rios, cuyo. ca¡:ital seria Constnntinopln','.(lO) 

Sus ideas que se intentaren aplicar tuvieron un 

rotundo fracaso y s6lo algunt's parcinl:!a.mte 11e 1~aron a -

tener 6xito en el ramoso familistorio do Guisa, Francia. 

Al miBmo tiempo en i:p~o las ideae anteriormente -

descritas se exteodian, npnreci6 Luis Blanc; quién prof~ 

saba las idens de Saint Sim6n y de bourier, h~biendo es

crito en 1841 una obra que fui muy popular entre lo cla

se trabo.jadora. y que se llam6 "lu orguni&acHin del treb,!a 

jo". En 6ste libro a0Atenia GUD ore preciuo reempluzar -

el sistema de litr. oompetencio. por alguna forma de o:;-

fuerzo cooporativo, no como pueblos comundlea, sino n -

trav6s de tulleres sociales poseídos :¡ administrados po1• 

los trabaj~dores miemos, 

F11é en la t:?evoluci6n de 1848 donde pudo realizar 

se de un modo parcial las ideus de este ~enaador. 

La asociaci6c m~c antigua fué lu do loa oastrea 

de Paria, a la cual la convenci6n do Luxemburgo le prOC!! 

r6 contrato para abastecer de unif ormea u la 5unrdia nn

c i cnal. ~e formaron asociaciones ac~logaa para la manu--

(10) Roaendo Hojr.a Caria. ·I'ratado dt Cooperativismo lnexi 
cano, Fondo de Cultura Econ6mico. V.éxi~o, 195é. -
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taotura de ailla• de montar y de maaamaneria para unitor

••• de otioialea. 

!od.o 61to baoia penaar en que loa trabaJadorea 

oon el •iatema cooperativo, irian a un mejor porvenir; P! 

ro pronto •• vi6 detenido ••• progre10 por el hecho 4• •• 

que la coaiai6a de l'A:axemburgo desempeñaba una aooi6n ioe

tio'• • dando luga:r a qu• '•ta oolli1i6n tuera d.iauelta por 

lu tro)••· 
lo ob•tante, i.. .U&111blea Nacional, con u.na iDH• 

pereda abpatia por la cooperaoi6n, autoria6 la cantidad 

4• trea 111.llonea de.tranco• para tl eetablecillliento de -

aaooiaaion•• dt productor•• o sea de cooperativa• de pro-

4ucci6n. 

Se tunúron 60 cooperatiTu, aunque para 1885 sA 
lo 16 aobrevivir!an, 1eg6D datos proporcionadoa en el li

bro del Lic. Ro~•• Ooria.(ll) 

Jrancia tu6 el bogar originario de la producci6D 

de cooperadores. Los retormadores sociales traoceeca de -

los treintas 7 loa cuarentas usaron de la aaociaci6n como 

uno de loa mejores reclamos, de manera que los programas 

de la pro4uoci6n cooperativa figuran en lugar prominel!lte 

en casi todas las !ilosotias sociales de la época. El ta

lanaterio de Pourier y el taller social de Louis Blanc 

(11) °»· oita. l'ags. 4.3 7 44 
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rueroa peraoniticaoionee diterentea de la misma idea, pe

ro el m6rito de haber hecho los primeros enaayoe pr,cti-

ooa para establecer en Fr ... oia tallerea cooperativos co-

rreaponde a un antiguo disoipulo dt Saint-Simón, ae .trata 

de Buchez¡ aua idea.a eran expueataa en el peri6dico •Tt.-

ller", que editaba en oompaiií.a de .lnt6n Oorbón, partida

rio de laa·mismaa ideas. (l.2) 

Eu 1831 6ate autor tund6 la Aaooiaoi6n de Carpia 

teros, en el miHo año organiz6 una im,Pr9Rta en oooperati, 

Ta. En 1833 ore6 otra cooperativa, 6sta entre sastres. ED 

18,34- Leroi, bajo le.e idea.a de Bouchb !und6 una uocia_,_ 

oi6n de joyeros qu• du~6 39 añoa,Cl3) 

En 1849, un afto despu6s de la Revolución liepubli 

cana de 1846, Paria contaba con 100 aaociacionee obreras 

~cerca de 200 en lae provincias trancesaa.<14) 

Eri 1851 un golpe de E•tado abate la Rep6blica 1 

la• Aaociacionea obrerca fueron diaueltaa y su peri60ico 

"!aller" ttt6 claua1ura4o. (l5) 

Entre 186? 7 1879 ae orearon 150 nueva.a socieda

des. entre ta.Ato el Oongreao Obrero de Havre de l880 ace¡ 

t6 la 1oluci6n cooperat1Ta, como medio de aoJore.r la Tida 

do los traba~adorea.< 16) 

¡12¡ noeendo Bo~as Coria. Op. cit. 
lJ ~oaondo Ro~as Ooria. Cip. ci~. 
14 Roeendo Bo3a• Ooria. op. cit. 
15 Roaendo Bo~aa Ooria. ~. cit. 
16 Roe~ndo Bo~aa Ooria. op. cit. 

1 J 7 77· 
·.MI& _____ . __ .., ............ .- 111•1 
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ED 1884 hubo una r•wú.611 que tuyo lugar en Pa-

ri•.,,lo• delegados de lu oooperativae .tranceeae orearon 

la C'-ara OonsultJ.va de laa Aaooiacionea obreras de pro-

4uooi6n de Hrancia, posteriormente en el presente aiglo, 

la Olmara se tran1.tor116 en Oontederaci6n General de Coo

perativa• de producoi6n obrera, que ea la que baata nu•! 

troa día• oontrola las cooperativas de produeoi6n de ---

1ranoia. (l7) 

Fero al aovillianto cooperativo en Francia no se 

ha reducido 6nioaJDent• a la exiatencia de cooperativas -

da producci6n y de conau•o en el campo y en la industria, 

eino que inspi»adoa en la doctrina Áltmena. extendieron 

au •ovimiento cooperativo al campo de la Banca y aai en 

1882 en Menton, sobre el modelo germano de Schulze, ae-

g6D Artbur Birnie, el movimiento oooperativiata de la ;.;... 

Banca se extendi6 a .lla.r1ella, dvnde enoontr6 un fervien

te partidario en Eugene Rostrand, padre del autor de la 

obra literaria Cyr8Jlo de .Bergerao¡ a o~o esfuerzo ae d! 

be el Centro laderatiTo de Cr6dito popular que 1irYi6 oa 
ao lazo de uni6n entre loa di!erentea Bancoa.(l&) 

La m~oria de loa 1oatenedoree de la Jederaoi6n 

fundaron Wla tederaci6n rural de Sociedad•• Cat6licas de 

Or6dit~ en 1893 bajo la divecci6n de Duran, abogado de -

(17) lla*eldo Ro3a1 Ooria. Op. cit. 
(18) Arthur Birni•~ Historia .Econ6mioa de Europa. Fondo 

de Cultlll'a Econ6tllica. 3• Edici6n. 1944. --
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Lyon, aiendo las m&s numeroeas las de loa distritos de -

Bretaña Vendee y loa Departamentos de los Pirineou. El -. 
Or6dito CooperatiYo de Francia hizo pocos progresos basta 

que el Eatado en 189? vino en su ayuda con una amplia do

taci6n de rondo• p6blicos.<l9) 

Ea Francia la doctrina cooperativa est' escasa-

mente difundida, es por 6ato que el Parlamento !ranc&a ba 

permanecido basta la !echa invariablemente riel a la r6r

mula eatatiata, haata ho~ el .E:st~do irancéa aolamente ha 

constituido doa cooperativas póblioas y aón 6staa en una 

toraa inoonacientei la priaera con la finalidad de aprov!. 

char laa agullB del B6dano para producir una inmensa tuer

za motriz; la aegunda se refiere a las aguas del Dfll'doña, 

y es de pretensiones modestas. 

En Francia las oooperativao del tipo ingl6s, ta,a 

to de conawao como agrícolas de produoci6n han tenido t8! 

bi6n un desarrollo notable, pero habi6ndoae convertido en 

inetruml!tt:ito, bastante combatido, de la politioa social, -

no consiguieron tener una legielaci6n org,nica y quedaron 

mercadas por el espíritu capitalista del tiempo.( 20) 

A peoar de algunas leyes sociales sobre esta ma

teria el principio cooperativo ha ~ucdado ao!ocado por -

aquella !o:m::a híbrida de sociedad de capital variable que 

(19) Margaret Digby. Op. cit. 
(20) Trait6 elementaire de droit comparó. Tballer-~erce-

rou, Paris, 1922. Paga¡ 504 
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•e puede considerar como un aubproduoto de la ley tunda~ 

aeutal eobre las sociedades por acciones de l867.C2l) 

~rancia coloca a las cooperativaa entre loe ti

pos tradicionalea de eooiedadee comerciales, eapeoialmea 

te por acciones, pero sin capital fijo, con algunas lim! 

tacionea en la medida de la participaoi6n. 

Las caraoteriaticaa de las cooperativas de ooa

au110 f!n Frenci& li>Oil lu aiguienteai l) la sociedad vende 

a loa aooioa, pero también a los extraños; 2) la aocie-

dad acoge, junto a loa socios, adheridos no socios, que 

concurren como 6stos en las miomas ventajas, pero sin -

participar en el reparto del capital; 3) la coo~erntiva 

es una aociedid. civil porque no compra para revender a -

otros; 4) la cooperativa no concede ninguna remuneraci6n 

a su capital. El sobrante activo se devuelve como "bono 

de restitución". 

Ultimamente en 'ote pa!s se ha estado utilizan

do el cr~dito cooperativo para croar !ondua y resolver -

el problema de la vivienda. 

Podemos constatar que en cata Naci6n donde el -

cooperativismo tuvo ruertee idealistas del mismo, s! 

bien no pudieron llevar a la realizaei6n sua idenst si'-

{21) Antonio Drunetti, Tratado del Derecho de las Socie
dades. Buenos Airee, 1960. Peg. 343. 

1111111111117 t LL M'fftnt ...... 
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tu6 posteriormente cuando los Gobiernos se dieron cuenta 

que este sistema cooperativista. era uno de los medios 

para me~orar las ole.sea trabaJadoras en Francia, y no s~ 

lo 6ao, s.:1.no que con este sistema podrian resolver mu--

ohos problemas de la comunidad, como el tinanciamiento -

:!>ar• la l'fl•ligaoi6n de obras aocialea y le eoluci6n del 

problema de la vivienda. 



-
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ALDIANIA, 

Esta neci6n en el especto del desenvolvimiento -

del movimiento cooperativo. no se quod6 atrás, aunque sus 

movimientos. sociales a fines del siglo XVIII y principios 

del XII, no eran de la magnitud y repercuci6n de los de -

Inglaterra y Francia, tuvieron penaadorco do la talla de 

Fernando Lasalle (1825-1864)¡ quién a peaLll' de tenor una 

aotuaci6n meramente política, !ué in!luenoiado por Luis -

Blanc para reeolvor el problema oocial que empezaba a ªS!!. 

dizarse en au patria,consider6 que creando Sociedades Co~ 

perativae de Trabajadores con ayuda oficial podria resol

verse el problema de superar el nivel econ6mico y social 

de la clase trabajadora, 

Aunque siguiendo los lineamientos del Lic. RoJas 

Coria <22) el verdadero propagador del cooperativismo en 

Alemania fu~ Vietor Amadeo Huber, hombre interesado por -

la soluci6n de las necesidades sociales, quién viaJ6 a IJ! 

glaterra, donde conoci6 personalmente el lxito de los pi~ 

neroe de Rochdale, por eso al retornar n su patria, prop! 

g6 ardiehtemebte la idea de cooperaci6n, pueo estaba fir

memente convencido de que la acci6n cooperativa al mejo-

rar la condición eoon6mica de los hombres, mejoraría su -

carácter y la convivencia humana seria más armoniosa, se 

(22) Rouendo Rojas Coria. Introducoi6n al estudio del Coo 
perativismo. Talleres ~rárioos de la Nnc16n. M6xioo"; 
1961. Pag. 47 
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puede decir que los principios de Huber tuoron los que -

prepararon el camino a loe dos grandes organieadores del 

Cr6dito Cooperativo en Alemania. 

Uno de ellos fu¿ Uerman Schulze, quién naoi6 el 

29 de agosto en Delitzoh, ¡rusia; durante los tiempos di

ticilee de 1846 1 1647 org!!lni.z6 un comité de t3ocorro y a! 

quil6 un molino y una. panaderia p&ra distribuir loa pro-.~ 

duetos entre loa pobres, despu~e organi~6 una Co~pañia de 

Seguros pi28 dar protecci6n contra enfermedades y muerte, 

en 1848 torm6 un Banco en Elbing y en 1850 una Sociedad -

de Cr6dito en F.dimburgo.<23) 

Como resultado de su empeño, en el año de 1859 -

hab!a 183 Sociedades con 18,6?6 sooioe,<24) y en eso mis

mo año se llev6 a cabo la Primera Convención en Weimer, -

en la cual eatuvie~on representadas 29 asociaciones, y en 

esa convenci6n se organiz6 la !ederaci6n de Cooperativas 

que llev6 el nombre de 6ate cooperativista germano.<25) 

Para el año de 1861 habia 361 cooperativas de -~ 

Crédito, en 1867 se promulgó la Ley para la protecci6n de 

las Sociedades Cooperativas. t~ 1882 babia ya J,481 seg6n 

dato proporcionado por Sohulze, en la Couvenci6n de la F.!, 

dereci6n de Cooperativas de ese año.< 26) 

(23l Rojne Coria. º1>· 
(24 Rojas Corin. op. 
(25 Rojas Coria. Op. 
( 26 Rojas Coria. op. 

cit. 
cit. 
cit. 
cit. 
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Otro pensador alem6n,1que inici6 el movimiento -

cooperativo de esto Paie fu6 ~ederico Guillor~o .Raf!eieen, 

6ste hombro limit6 su trabajo a las &rens ruralos, poro -

on nuestro Continente, oomo noa lo sonala ol Dr. o. Urib~2?) 
es influenciado en eata rama por este autor. 

Este pensador tenia muchn r6 en ol cooperativtu

mo. Es proeieamante a éste a qui'n los Eotadoe U~idos de 

Horteam6rica le deben au desarrollo en el campo del movi

miento de cr4dito. 

Un modesto burgomaestre, que so preocu~aba únic! 

mente del bienestar de sus oonciudadanos, Ra!!eisen, tuvo 

la genial idea de atrontar el problema cveo.ndo una peque

ña caja de p~stamos que atendiese a las necesidades de -

aquella clase deeheredada~,(28) 

Cocstituy6 unos grupos de campesinos que, liga-

dos en asooincioned comprometían todos aue prove:eh°)s para 

garantizar recfprocamente el pago de los d6bitos que cada 

uno de ellos contraía con la caja.< 29) 

El pr6stamo que era a interés reducido, se coDC,! 

dia ónioamente cuando tenia car~cter productivo, 6sto ea, 

cuando !ba a eer invertido en los cultivos o en les nece

sidades de la heredad. Aqui tienen su origen lua cajas r~ 

~
27~ Antonio nrunetti. Op. oit. 
28 Antonio Brunetti. Op. oit. 
29 Antonio Brunetti. Op. cit. 
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ralea, que ba30 el modelo do Ratteisen, tuvieron, casi in

mediatamente, una gran di!uoi6n en todos los estados euro

peos. (30) 

En Alemania, la sociedad de 1 inspirnci6n de Rat!e!_ 

aen, fundado sobre el cr6dito personal, afirmaba el princi . -
p1o de .la responsabilidad limitada de los sooios.(3l) 

En el año de 187? se constituy6 unn !~d~reci6n 69. 

n~ral para la protecoi6n y promoción do las cooperativas -

de cr6dito. Esta organizaoi6n llevabq a cabo el trabnJo de 
' 

propaganda 7 organizaoi6n. Contaba con !aoUidadoe de Bi-

blioteca 7 una impronta quo publicaba un periódico quinco
na.l. ( 32) ' 

En un principio, esta !ederaci6n tuvo ayuda del -

gobierno, pero m6.s tarde se sostuvo por e1 mioma. El serv!, 

cio de auditoria de las cooperativas de or6dito eotaba a -

cargo de 13 ligas provincialos. ~ambi6n !u6 el creador do 

una vida mejor para loa agricultores alemanes, loe result! 

dos de su trabajo que constituyen principios para el movi

miento cooperativo pueden resull!ii•ac en los siguientes: 11 Laa 

Cooperativas son un orga•iomo•perteoto para facilitar, la -

corriente de capital 11 (33)1a boja de servicios de miles de 

estos pequeños Bancoo en A, . ,..inia, demuestran qua nunca ba 

~
31~ Antonio Brunetti. Op. cit. 
32 Rejas Coria. º1l· cit. 
33 Rojas Coria. op. cit. 
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habido p~rdide de un"s6lo centavo, su capital pertenece a 

millares de personas que han hecho neuocioe con ellos du

rante loe óltimos 50 años • .l::stos resultados son notables 

en la historia de las finanzas. 

Loa millones de dólares puestos en circulaoi6n 

hRn ~s~~tsdo a loe agricultores alemanes de la usura 1 -

la pobreza, haciendo de ellos sus propios banqueros, oo--

11erciantee y educadores, elevando st2 nivel de vida y los 

han colocado ea el camino de la ayuda mutua y la ayuda de 

los vecinos, el dinero serviría para fines bonáficos, sin 

necesidad de que el mismo perdiera su utilidad, no permi

tiria que ae pagaran dividendos, porque decía que ésto -

ayudaría a lOG socios pr6speros y quu evitaría el desarrg 

llo de un verdadero espíritu de mutualidad en sus socied! 

des¡ como resultado de la ausencia total del motivo de ly 

ero existiria una gron fraternidad de Sociedades. 

Raffeiaen tul: el pl'imero en darse cuenta de que 

la cooperaci6n no alcanza su verdadera utilidad, si laa 

Sociedades no se unen y cooperan entre si en la Clisma !O!:, 

ma que lo haoen los miembros individualmente en las soci!, 

dades loes.les. 

Se le considera como el padre de la cooperaei6n 

rural, su influencia sobre los pensadores mexicanos en e!, 

ta materia oe hace notoria. Orgaiiz6 la primera .ll'edera-
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ci6n de Cr6dito en .Renania y fu6 el verdadero creador -

del oooperativiomo de cr6dito rural en Alemania. El sis

tema tuvo gran adaptaci6n en el agro alem'1l, y en la hi! 

toria se le reconoce oomo uno de los mis positi~os intea 

tos pare. liberar al pequeño agricultor de los créditos -

usuarios. 
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MEXIOO 

Bien es cierto que en nuestro Paia, hemos tenido 

formas do vida cooperativa; 6stas, aunque de una manera -

•llY ir.regular, sin sistema, ein doctrina 1 sin principios, 

le.e pod1t111os enoontrarr. por prilloro. vez• remont4ndonoa ha!. 

ta los oritenee,de nuestra historia, cuando el indígena -

estaba sujeto mAa que a un r6gimen de propiedad privada, 

a un r6gimen de propiedad eomunal. Asi el maestro Lucio -

Mendieta y Nuñez(34)noe señala que dentro de este tipo de 

propiedad comunal Yivia la clase interior de los indige-

naa (o sea que loa integrantes del pueblo mismo estaban -

sujetos al r6gimen de propiedad colectiva), pues el re1 -

los nobles y los guerreros, que eran loe que !ormaban las 

otras clases SC>Cialee, acaparaban la mllJ'Oria de las tie-

rras, y &atas si estaban sujetas a un eiste~a de propio-

dad privada. Una ~inoría de las tierras las entregaban al 

pueblo o a los barrios. La tierra perteneciente a los ba

rrios o al pueblo, recibi6 el nombre de Calpullali o cal

pulU.. 

ta totalidad de las tierras del Calpulli perten! 

cía a 6ste, pero el usufructo de las mismas, a las !WD.i

lias, las cuales las explotaban conjuntamente, aportando 

loa miembros de dichos !'lmilias sua esfuerzos personales 

(34) Lucio Mendieta y Núñez. Derecbo Agrario Mexicano, E-
ditorial Porrúa, México, 1946, Paga. 15 y 16 

;; .. -. 

' 7 2 
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~ fato fQ6 una pequefia mkni!estaci6n de cooperaci6n, ya -

que se entre~ban a oada tamilia una especie do lotes di

vididos por oercaa o hileras de magueyea, los cuales de-

bian ser explotados por todos los mie~bros de la !nmilia• 

con la conaig\liente sanci6n de perderlos sin6 los explot! 

ban, esta explotaci6n de los lotes que hicieran las tami

liaa, tenia que hacerse de acuerdo a las reglas generales 

1~e señal8..!!ll el jete o ~~ñ~r del C&lpulli, de lo que se -

desprende que la explotaci6n do dichos lotea estaba cond! 

oionada al bien social. 

El carácter cooperativo no s6lo lo encontramos en 

los enunciados anteriores, sino twabi6n en el tunoiona-

miento de loa mismos, pues sirvi6ndoso del sistema de --

irrigaci6n, las to.milias se wúan en la construcci6n de -

acequias para conducir el aguat as! como la cocaervaci6n 

de estanques; o sea que las familias unían aus esfuerzos 

para el embellecimiento, de.tensa, eta., del barrio que ·.

lee correspondía. Poro este carácter cooperativo, aparee! 

do en una in.atituoi6n tan vieJa como lo tu6 el Oalpulli, 

no puede guiarnos para considerarlo como una verdadera m,! 

oitestaci6n del movimiento cooperativo, por aua princi--

pioa tan rudimentarios ~ su falta de organización y aist!. 

matización cooperativa. 

Tambián es necesario no pasar por alto otro ante

cedente de nuestro moviwiento cooperativo, el cual apare-
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ci6 en los tiempos de la conquista española 1 que !u6 el 

referente a las caJas de las comunidades indígenas, que -

ae manifiestan solo como un simple cardcter cooperativo -

tal y como lo indica Mendieta y Ntíñez(35): "•n estas ca-

~as han de entrar todos loa bienes que el cuerpo y oolec

ci6n de Indios de cada pueblo tuviere,para que de ah! se 

ge.ete lo pr.;;ciao en bane!'icio comdn dú todo¡¡ y l.io atienda 

a su conservaoi6n y awnento y todo lo demAs que convenga, 

distribuy6ndolo por libranza, buena cuente y ruz6o y asi

mia=o loe eeorituras y recibos por donde constase de su -

capital efectivo." 

Eetas caJas de las comunidades indígenas que fue

ron aprobadas por el Rey de España, a propuesta del ViL-

rre1 de Mendoza~36)advierten ola.ros caracteres cooperati

vos, que tenian por objeto funcionar como Instituciones -

de Ahorro, previoi6n y pr6atazaos en beneficio de todos -

los integrantes de la comunidad.. Desa.tortunadamea.te, con 

el tiempo se cometieron grandes abusos por quienes admi-

nistraban las mismas cajas (en su mayoría españoles), de 

modo que los indígenas no recibían ningún provecho. . . 

Se puede menoione.:r tambi6n por su carActer coope

rativo, a la Institución llamada de los p6aitoe, la cual 

(35) Lucio Wendieta y N6oez. Cr6dito Agrario en M6xioo. 
Editorial Porróa, M~xico. 1946. Pag. 37 

(36) Roeeodo Rojas Coria. Op. cit. 



tu6 fundada en la 6pooa de la colonia; original.mente esta 

inetituci6n tenia fines de caridad, puesto que eu objeto 

era socorrer a loe indigentes. Posteriormente ovolucion6, 

convirti6ndoee en Al.lllacenea de Dep6eito, las cuales oe pg 

dian retirar en tiempos de eacac6z. Por óltimo, 6sta mis

•• instituci6n se convirti6 en Oaja de '4horro y Re!aeci6n, 

que tenia por objeto aUlCiliar a los labradorea pobre•, n~ 

contribu¡endo eficazmente a la producci6n Agricola y Gan1, 

dera. 

La !unci6n de los"p6eitos", en su dltimo aspecto 

como instituci6n de a.horro y re!acci6n, era proporcionar 

semillae a loa labradores pobres, las que deberían devol

ver en el tiempo estipulad.o, mds "sus creces de medio Ce! 

min por tanega",(37)es decir uno por ciento. Antes de ce

lebrarse la operaci6n de pr6stamo, el P6aito publicaba un 

bando o edicto, para que loo vecinos que necesitasen gra

nos, los solicitaran, presentando una petici6n jurada de 

sus neccoidades, tal petiei6ü era comprobada por una com.!:, 

si6n de labradores, loa cuele8~dicteminaban si era de oo,a 

cuderse o n6. Los labradores gue recibían dichos pr6ata-

mos debian dar cuenta e la Junt~ Directiva do los Pósitos, 

de la cosecha levantada, a efecto de vigilar el pago opo¡: 

tuno. De lo expuesto, se desprendo que esta iostituoi6D -

oper6 baJo los earact6res del cooperativismo. 

(37) Rojas Ooria. Vp. cit. 
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Laa alh6ndigaa fueron instituciones parecidas a 

loa P6aitoa, a6lo que !uncion&.l'oD COl!IO graneros. Jt.l. aor -

establecidas por loa virreyes en 19.!I ciudades, era oon el 

objeto de eliminar- a los ao,pa.radorea 1 llevar la produo

oi6n direot1.11entt del campo a manos del consumidor. Con -

respecte a au funcionamiento, se babia dispueato que to-

d ea loa ~grioultorea 7 ganaderos deberian depositar obli

gatoriaJ11ente sus efectos en las alh6ndigas, d!ndolea a -

cambio un comprobante, en el que se hiciera constar au -

procedencia 7 el preoio que se pretenaia. Esta institu--

ci6n ea muy parecida.a nuestros actuales almacenes de de

pósito. 

Ea en la 6poca de la lndependenoia a la retol'llla -

cuando encontramos en nuestro Pais loa primeros g6r~enes 

tol"l!lalee del cooperativiBJDo, pues cuando en el M6:xico in~ 

dependiente hacia estragos la práctica de nuevos y deaco

nooidos eiatcmae pol!ticos e ideol6gicos, alb-unos hombres 

comonzaron a pensar que era necesario hacer algo positivo 

por l~a desvalidos, los hu4rtanos, loe enfermos y loa po

bres. Se cuenta de algunos tildntropos que antes de 1840 

hicieron ea!uerzoo tendientes a ami.norar la gravedad del 

problema, pero todos ellos se perdieron ante la indi!ereg 

cia e inseguridad del momento. No !u6 sino hasta el aiio -
• 

de l&IJ.l, cuando un hombre conocido de todos nosotros, Vi• 

dal Alcocer, se dec1di6 a integrar una sooi~dad en grande 



- 37 -

para benetició eapeciallllente de los niños. Esta sooieda4 

tenia proyec~ado adquirir terrenos bald!oa para oontruir 

editicioa, empleando para ello, los despordioioa de lae 

obras del ayuntamiento. Este proyecto no se pudo llevar 

a oabo.(.3S) 

Mis tarde, el 16 de octubre de 1846(39)oomo lo -

precisa Ignacio Altamirano, en eu periódico "El sOQial.1! 

t•" reuni6,a un grupo de personas caritativas y les e:xpJ! 

ao su pensamiento, que rué acogido con entusiasmo y on -

ese momento y con eaaa gentes empez6 a llevar a cabo la 

realinci6n de t'an ambicioso y loable proyecto. Fu6 tan 

grande el 6xito de la aociodad, que en 1858 se contaban 

sostenidas por ella 37 escuelas, en las que 7,000 alUll-

nos recibían instrucoi6n. 

Las Juntas de romento de Artesanos de México, -

com'prendi6 que su misi6n era no sólo la de unir a loa ar -
tesanos para la defensa de sus intereses, sino que inclJ! 

76 en sus bases oonatitutiV8s dos artículos, el 17 y el 

18, que extend.ian sus bone!icioa a la asooiaci6n, a las 

tamilias de los asociados y a la sociedad necesitada en 

general; fueron las baaos para la creación de un tondo -

de beneficencia, que viene a ser un principio de la orS,! 

ni1aoi6n cooperativa. A la letra dioen:.(tal como apare-

(38) Rojas Coria. Op. cit. 
{39) Peri6dico que se publicaba en 6aa 6poca 
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ce en el libro dol Lio. Roeendo RojWJ Ooria)C4o) 

"Art. 17.-Además de las matriculas determi~adaa -

en el articulo 15 (en el acto de ingresar a eata inet1tu

ci6n ser• obligaoi6n de todos loa socios, matricularse en 

la cuota que le asigne la Junta General por é6lo una vez, 

cuyo mínimo seria el de $2.00 y el máximo de 112.00), pr2 

curar' la Junta creai• un ,fondo con la cooperaci6n de to-

dos loa socios inscritos, cuya cuota no excad~rA de cua-

tro reales, ni será monos de dos, con los productos de -

una caja de ahorros que ae establecerá y el 5 % de venta 

1' lo adamo de comprn de las piezas que rife o venda en 

el almac6n que tormara para au obJeto, cuidando de promo

Yer lo al.a que ~uzgue conveniente y fuere aprobado por el 

Gobierno". 

"Al"t. 18.-La iaversi6n de las utilidades liquidas 

ser& para llenar loa ob~etos del art. 2o (proteger a loa 

artesanos ~ !omentar el adelanto y per!ecci6n de todas -

las producción&s) de estae bases para gremios de artistas 

distinguidos por arte!aetos notables, para gastos del ee

tablecimiento y para loa demás actos de beneficencias que 

a favor de los artesanos aprobase la Junta". 

Estos dos artículos sirvieron de base pare la -

creaci6n del l?ondo de benefice~•cia, el 15 de i'ebrero de -

(40) Op. cit. Pag. ;1. 
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1844, que dentro de su limitaoi6n era un pro1eoto avanza

do de seguridad social para la 6pooa. 

La Junta aspiraba con el tondo de benetioienoia, 

a organizar un sistema de auto-aoiatenoia y ayuda solida

ria, con ob~eto de resolver los principales problemas que 

el hombre afronta en la vida. 

Eate Fondo de Beneficencia tenia por obJeto que -

sus socios aportaran nemanariamente una cantidad determi

nada, coa lo que ae formarte un fondo que eoria destinado 

par::i atender a los aocciadoa en loo ct111os de enfermedad, 

muerte, casamiento, etc., los preceptos quo regularon al 

tondo de benetioencia y son auténticos antecedentes del -

régimen cooperativo y del r6gi~en de e~gu.riaad sociai,a·

la letra dicen: 

"Art. 2o.-Su objeto del tondo de beneficencia, ª! 

rá atender a todos los socios inocritos a 61, on sus en-

termedades, muerte, casamiento y bautismo de GUS hijos''. 

"Art. Jo.-Be formará el rondo con la cotizaoi6Il -

semanaria de todos los indi'viduoa que gusten pertenecer a 

el". 

Otro antecedente del Cooperativismo es g6rmen lo 

conetit~6 la aparición de las Cajas de Ahorro, posteMo! 

mente a la consumaci6n de la Independencia. Entre los 

años de 1841 y 1846 influenciados por las ideas econ6mi--

~-----
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ctta de Lucaa Alam•n,loa 6rganoa o!ioialea de las Juntas -

de Industria¡ de Fomento de Artesanos haoian inTitaci6n 

oficial para que sus socioa o el pueblo en g~neral !orma

ae esas cajaa de ahorro, que teoian por objeto no a6lo -

ali via.r la pena de loa pobres, sino que eran la mejor ma

nera de crear bastos capitales para industrializar y en-

grandeoer a la Patria; el resultado de esta campana ru6 -

la creaci6n del Nacional ~onte de Piedad, en junio de --

1849. 

Tomando en cuenta los lineamientos aeiiAlados por 

91 Lio. Rojas Coria~4l) encontramos que el primer ensayo 

pre-cooperativo ae di6 en ln ciudad de .Orizaba, pertene-

cieute al Departamento, actualmente de Veracrúz. 1u6 6sta 

ciudad, la cuna de la primera caja de ahorro, fundada el 

30 de noviembre de 1839, por modestos artesanos 1 emplea

dos que qui,i:is no oyeron máa que una sola vez la idea y -

la llevaron a la práctica, sus componentes, sobre todo -

los directores que la estructuraron; podemos decir de -

ellos que fueron hombrea precursores de la. pre-cooperati-

va. 

Esta sociedad que hemos mencionado llevab& el ti

tulo de Sociedad 14areantil y de Seguridad de la CaJa de -

Ahorros de Orizaba; y tuncionnba como Banco, montepío 1 -

(41) Op. cit. Paga• 82, 83. 

--
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-ce~a de ahorros, 1nstitu¡6ndose !undamentalmento para ce! 

batir la ueura 7 ne propon!• crear centros de bene!icen-

cia pdblica. La Sociedad tenia dos aeccioneo propiamente; 

la bancaria, compuesta por accionistas y la caja de aho~

rro integrada por depositantes pobre• que participaban de 

loa bene!ioioa de la Sociedad a trav6s del inter's marca

do en sus estatutos a raz6n del 6 % anual. 

Es de extrañarse qce llevara el nombre de ''Socie

dad MercaDtil•, pe~o !u6 utilizado 6sto tármino porque P! 

ra estos casos no había denomi.naci6n apropiada, además o~ 

mo obtenían utlidades, penas.ron indudablemente que podria 

llevar ese nombre. 

Se puede pensar que 6stos hombrea precurnores -

del pre-cooperativismo no conocían loa movimientoa c•ope

rativos de Europa, ni oonocian los pensamientos de los -

iniciadores del Cooperativis~o, sino que oran sus instin

tos nntos de defensa contra la Niseria, la usura, la ex-

plotaci6n, la que les hizo unirse para de!ender sua inte

reses y ayudar a la colectividad. 

EII un principio aus utilidades y beneficios eran 

muy eacaaos, que hicieron que sus detractores (usureros ¡ 

ricos explotadores) di!undi~ran que estaban en quiebra 7 

en absoluto !racuso, pero eso no !u6 asi, sino que poste

~i~ent~.l~Q datos que nos proporciona el libro del Lic. 



:a. Ro~a• Ooria~42 ) •• de que ae encontraban en un absolu

to cwno de 6xito. 

Lae peraoaaa que integraban esta Sociedad no •6lo 

•• uniero11 para tortiticar sua ahorros, la ru6n era q,tie 

•• el.aban cuenta de la ai tua.ci6n aooial de la 6poca 1 tra

tabu de aJUdat' a la colectividad¡ de ahi que aunque no -

oonocieran loa principios del cooperativiamo, 11 por au -

oonriooi6n natural de solidaridad 7 BJ'Uda aooie.l cuaplian 

con loa postulados cooperatiTietaa. 

La estructura de esta oaja de ellorro de O.rizaba, 

en n aspecto interior era: 

A) Control democr'tioo. 

B) Cada hombre un voto. 

C) Capital 1 utilidades como instrumento de bene
ficencia p6blica. 

En su aspecto exterior: 

A) Comba.te a la usura. 

B) Beneficios extensivos a la Sociedad. 

O) Impulso a lr. Industria. 

D) Cajas de ahorro con servicios gratuitos al p6-
blico. 

De modo que a6n cuando no llevaba el título de ._ 

coo~erativa (pues no se conocia on áata época en nuestro 

País el cooperativismo), la caja fundada en Orizaba en --

(42) Op. cit. Paga. B?,88,89,90,92,93. 
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1839 fu6 la primera cooperativa de or6dito' que exiati6 en 

M6xico y seguramente en el continente americano. 

Ya en la oonatituoi6n de 1857, los gremios espera -
ron que se tratara su eituac16n legal, pero como no fue-.,. 

ron reglamentados, tuvieron quo acogerse al Art. 9o, (el 

cual estipula que"• nadie ae le puede coartar el derecho 

de aaociarae o de reunirse pacíficamente con cualquier o~ 

~eto licito; pero solamente los oiudndanoe de la Repúbli

ca, pueden hacerlo para toaar parte en loa aeuntoa polit! 

coa del País. Ninguna reuni6n armada tiene derecho a del! 

berar"). De la Conatituci6n de 165?, en sus principio• •! 

tas tenian las tendencias de formar un fondo de a.siaten-

cia mutua con aportaoionta de los socios para garantizar 

a 6atos la asistencia •'dica, gastos de entierro on caso 

de 4eitunc16n ~ ciertaa pequeñas ~dae en casos do necea! 

dad extrema; independientemente de ello, se procuraba -

crear el espíritu de solidaridad entre los sooioa, medie.a 

te festividades, voladaa art!atioaa, literarias, etc., la 

magnifica direcoi6n de las primeras sociedades mutualia~ 

tas son anteoedentea de la miseria más cruda que amenaza

ba a la capa m!a baja de la poblaci6n, originó que los -

gremios, como queda dicho, reaccionaran tavorablemente h,! 

cia el mutualismo como forma legal de continuar exiatien-

do. 
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De 6sta manera se torm6 inmediatamente la Socie-

dad mutua del ramo de sastrería on 1864 on la Calle de J! 

e6s Maria # 14; la Amiatad Fraternal de Carpinteros én --

1868; la Sociedad ~ercantil de Socorroo ~utuoa en 186?, -

tunda~a por Mariano Riva Ptllacio, la Unionista de Sombre

reros de 1870, a partir de ~ata lecha se empezaron a -~~

crear un mayor nómero de Sociedades Mutualistas, como la 

de Carpinteros, Tipográfica Mexicana, Peluqueros, flebot~ 

aiaooa, fraternidad de curtidores, alumbradores de gas, -

obreros del porvenir del ramo de Onrrocerin, Mutua de Oa~ 

tineros, Amigos de la enseñanza, etc., como so v6, muchas 

de las mutualistas fueron fundadas por ramr.s do"ln produ~ 

cióh artesanal, lo cual demuestra lo que howos dicho; que 

fueron las clases trabajadoras y d6biles eco116Qica.rnente, 

los que se acogieron a la asociaci~n mutualista en su ~·

a!An de supervivencia.(43) 

Lo que si se advierte en esta oonstituci6n de ·--

195?, es que no habían disposioionos legales que re6lamo.e. 

taran su situaci6n sino que había la hbaoluta libertad P.!. 

ra orearse y asi ecootramoo que había variao mutualistas 

do un mismo gremio. Con el tiempo, como nos lo a~ñala el 

Lic. R. Rojas CoriaC44>ru6 palpable que en su régimen in

terno hubiera irregulnridade~ como la de que los socios -

(
4
4

4
3) Rojas Coria. Op. cit. 

( ) Rojas Coria. Op. cit. Pag. 121. 
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no aportaran sus cuotas o se hicier1111 pasar en!ermos, etc., 

lo cual hacia quo no !uncionaran como on un principio; en 

eu aspecto extorno eran ino!icncoo, puen no podían roaol

ver el problema social, ea decir eran sociedades para al.!, 

vior un tanto el estado de miseria on quo se debatían los 

bumildes,pero no eran capaces de atacar las causas do la 

miseria. 

Algunos de los dirigentes de las mutualistas, que 

ya conocían ol Sistema Cooperativo (por haber leido li--

bros tra!doe de Europa), querían traoa!ormarlas y quitar

les esa idea 0610 !ilantr6pica de ayuda y conve~tirlas -

en Sociedades Oooperativaa y moc)Dcioncn de resiotoncia -

obrera para combatir la verdadera. causa del ma.lootar so-

cial, o sea ser verdaderas promotorna de la resolución de 

los problemas sociales. 

El Hder cooperativista. de la ~poan lr'ort1110 C. -

Diosd.ado en 1873(45) sentenciaba.: "Laa suciedades Mutua

listas más tarde o más temprano tendrán que convertirse • 

en cooperativas". 

El tema del cooperativismo en nuestro País rué -

abordado por primera vez en una for~a razonada y conoced~ 

ra por Luis G. Mir~nda~46 ) este hombre fué constituyente 

y fundador del círculo obrero en Méxic" decía: "Lee soci!_ 

(45) Rojos Coria. Op. cit. 
(46) Rojas Coria. Op. cit. 



- 46 -

dades de Socorros Mutuos, deben girar en un circulo más -

extenso, deben aer sociedades cooperativas, es decir, de

ben ser reuniones de artesa.nos que en sus economías tor-

men capitales, para establecer talleres y trabajar por -

cuenta propia, de ésta 11111nera los empresarios DO abusarAn 

de la miseria de loe obreros, los trabajadores cuando DO 

les convenga el precio que fijen a una obra los empresa-

rios, se retirar!n a los talleres de la Sociedad a que -

pertenezcan, entonces los empresarios para poder movili-

zar sus capitales, llannr&D a los obreros y les aumonta-

r'n el precio de su trabajo." 

Despu6s de la propaganda ideológica en !B11or 

del cooperativiaao, los dirigentes obreros del gran circg 

lo, consideraban llegado ol momento de obrar y propusie-

ron tormalmente la creaoi6n de talleres cooperativos fun

dados por el gran círculo, como medida práctica de lograr 

que las mutualistas y otros artesanos se decidieran a fot 

marlos. 

En 1873 C47>so inaugura la primera Sociedad Coop!_ 

rativa en nuestro País. No babia dispoeiei6n legal que PS 

diera regularla y s6lo para su creación se apegaban al w

Art. 9o de la Constitución de 1857, o sea las Sociedades 

Cooperativas existían como una realidad y después como --

. una legalidad. 

(47) Lic. Rojas Coria. Op. cit. 
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" Ju6 el primer taller que se le llam6 MCooperativa, 

pero tracas6 a causa de partidarismos políticos {unos Lor

distos y otrob Por!iristas), ocasionando su cierre en 1876. 

La primera compañia cooperativa {así se le llam6) 

se constituyó en 18?4 y tuh la Sociedad Progresista de Oa~ 

pinteros (mutualista), la que so oonvirti6 en una Co=paiüa 

cooper«tiv~ de obreros, (que tu6 su nombre o!ioial). Como 

6sta se encontraba apegada a loo principios de la coopera

tiva pionera de Roobdale, es la prueba más !iol de que te

nia el verdadero carácter de cooperativa.<48) 

Despu6a de 6sta, empozaron a apareeer diversos en

sayos cooperativos, influenciados por los lideres, lo cual 

ocasion6 que se fueran organizando varias sociedades, has· 

ta llegar a crearse tormalmente la primera cooperativa de 

consumo, el 18 de agosto de 18?6 y al mismo tiempo, la pr! 

mera tienda o almac6n cooperativo por parte de la colonia 

obrera de Buena Vista. 

Cuando Don Porfirio Diaz eotr6 al poder por prime

ra vez. respet6 parcialmente los derechos adquiridos por -

la clase trabajadora, pero cuando volvió en 1884- definiti

vamente !u6 el enemigo número uno del eooperntivismo mexi

cano, feto ocaaion6 que durante su gobierno, pocas tueran 

las manifestaciones del movimiento cooperativo mexicano. 

(48) Lic. Rojas Coria. Op. cit. Paga. 187 y 188 
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Tambi6n debemos decir que el cooperativismo mexi

cano no s6lo abarc6 las cooperativas de producción y de -

consumo. sino te.mb14n casi al mismo tiempo, aparecioron -

experimentos de cooperativas de cr6dito. 

As!, el primer intento de Banco Cooperativo de ~

Or6dito se hizo en 187?.<49) 

Nuestro movillliento cooperativo siguió avanzando, 

y el ll de septiembre do 1879 (50)so publicó el primor P.! 

ri6dico cooperativo que se intituló "Boletín de la Coope

r~ci6n", fundado por Jos& Baibier, y fueron precisamente 

los socios fundadores de ~ate periódico los que crearon 

"la caja popular Mexicana~ que tuncion6 como una coopera

tiva, aunque su capital estuviera sunorito con acciones y 

tuviera algunas disposiciones propiaa de lns Socicd~-des -

Mercantiles, pero toda esta con!uai6n so debo a que como 

no babia disposiciones legales sobre co<,,porntivas, se tu

vieron que formar ajustándose al 06digo do Comercio do --

1854, que era el vigente. 

La !unci6n cooperativista de 6ata caja po~ula.i· de 

aho~ro, era destinar el capital suscrito por sus socios -

para el !omento de Sociedades Cooperativas de ~roducoi6n 

y ConsUi.livt Como nos lo dice el maestro Rojao Coria,(51) -

con las mismas baoea del Banco Popular, se cre6 otro don2 

¡
49~ Lic. Rojas Coria. Op. cit. Pag. 228 
;o Lic. Rojas Coria. Op. cit. · 
51 Op. cit. Pag. 195. 
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minado "Banco de .&npleados 11 (que seg(tn parece, al quebrar, 

ous acciones rueron adquiridns por el que posteriormente -

sería •aanco de Londres y lJ6xioo", el cua1 se .tund6 on no

viembre de 1883). 

La. idea cooperativa avanzaba irremisiblemente tan

to en el ámbito obrero, como en el crunpo de loa intelectu! 

lea, por lo que el Gobierno ya no pudo hncer caso omiso y 

tuvo que considerar la necesidad de dar vida y cause legal 

a las sociedades cooperativas. 

Por lo que incluy6 en el C6digo de Comercio de 

1889 un copitulo relativo a ellas. A partir de entonces 

se empezaron a conocer multitud de cooporntiv.s que, amól

dándose a las condiciones do la ápoca, tratnbnn de conqui! 

tar la sociedad. 

Todas éstas formas de dií'usi6n co •. o que,i6 dicho 

tueron practicadas al promulgarse el 06digo de ~omercio 

mencionado, que ya oonaideraba con peraonalidad jurídica a 

las Sociedades Cooperativas. 

El maestro Cervantes Ahumada, hace notar, que mer2_ 

ce especial menci6n el ensayo de colonizaci6n y fuodaci6n 

realizado ut6picamente en Topolobampo, Sinaloa, por Albert 

Owen.<52) Esta persona obtuvo del gobierno de Manuel Gon-

(52) Raúl Cervantes Ahumada. Op. cit. Pag. 126. 
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•'lea, en 1881, una conceei6n pare conatruir un terrooa-

r:ril de Noltorlc a !l!opolobfll:lpo (53)y para fundar en 6ste .. 

lugar una colonia cooperativa. Doa Porfirio le contirm6 -

la coneesi6n en 1886 y O.en organi16 la sociedad. llamada 

•Ored.it Jonoier ot Sinaloa", vendi6 bonos en Estados Uni

dos '1 Europa; 7 tund6 en lo que h~ es ~polobampo, en la 

Babia de Ohuira <~-ª de las m6.a her111.oaae del mundo) la 

ciudad de la Pam, que seg~n ellos creian seria la aetr6p~ 

li capitaliata que era BueT&.York. Se construyeron la es

cuela, la iglesia pnra todas las religiones y el hospital, 

todos conrunalee, y se inioi6 la vida de una ciuded aocia

liota, ain moneda, ain propiednd privada de los medios de 

producci6n. eon base en el trabajo como 6.nica !uente pro

ductora de riqueza y "libre de las in!luencias malignas 

del comercio y de los centros pol1ticoa del mundo". (54) 

El clima y la.a enfermedades tropicalee, hicieron 

rraoasar 6ste intento, los colonos sobrevivientes se au-

santaron y algunos se enraizaron en laa !6rtiles tierras 

del Valle del Fuerte, olvidados de sus sueños cooperati-

vi eta-a ocialistaa. 

(~) Ea el actual terrocaI'l'il Chihuahua al Paci!ioo, 
(......,.) A Southwestern Utopia in Sinaloa. 'l'ho~as A. Robe~t

eon, Loa ADgeleet 194? • 

... ----·----~---



CAPilfOLO SEGUNDO 

a) CONCEPTO. 

A pesar del constante uso do nuestros cuerpos le

gielati Toe, no se encuentran definidos juridioameDte, 7 

naturalmente todos estamos conscientes de la existencia -

de la :Eapresa, 1 que se le considera la "piedra angular,55) 

de la economía del mundo contemporAneo, pero como decil!lon 

no se encuentra definida en forma jurídica, nsi como -~ 

otros conceptos, como son negociaci6n mercantil, despa-

oho, almac6n, tienda, tundo, caaa de comorcio, etc. 

El maestro Mantilla Molina,(56) noo d6. una caetin! 

ci6D de Empresa la cual dice; "El conjunto de cosas y de

rechos combinados para obtener u ofrecer al p6blico bie-

nes o eervicios, s:l.atemáticamente y con prop6si tos de lu

cro•, aunque 61 la 118.llla negociación mercantil. 

Tambi6n el maestro .Pina Vara(5?) la define como -

la orga.nizaci6n de una actividad econ6mica que se dirige 

a la producci6n o al intercambio de bienes o servicios P! 

ra el aeroado. 

(55) Jor6e Barrera ~raf. Tratado de Derecho Mercantil. -
Editorial Porr6a, Vol. I, »'xioo. 1947· Fag. 175. 

(56) Roberto Mantilla Molina. Derecho Mercantil. Editorial 
Porr6e, 6a. edici6n. M6xico, 1963. Pag. 99, 

(5?) Ra61 ervantes Ahumada, Op. oit, Pag. 450. 
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El aaestro Cervantes .A.humada la expresa as!; "ea 

una uniTorsalidad de hecho, constituida por un conjunto 

de trabajo, de elementos materiales y de valort1s incor-

p6reos, coord~nado pai:a la producoi6n o el intercambio -

de bienes 7 serYioioe destinados al mercado general.(58) 

Deqde el punto de vista econ6mico, se considera 

a la empresa como una organización de los !actores de la 

producci6n para obtener una producci6n determinnda, asi 

noa lo indica~ señala Rodriguez Rodriguez (59) que" •••• 

la empresa podria ser definida como un organismo que se 

propone producir para el mercado determinados bienes o -

servicios, con independencia !inCllloiera de todo otro or-
' ganismo•. 

Existen varias teoriaa que presentait el carácter 

jurídico do la empr~aa,entre las que ae considera, a ta1 

empresa como una pereoni!icaci6n, como un patrimonio, º.2. 

mo una pluralidad de cosa.a y como universalidad. 

Esta teoría.basa su argumento en que la empresa 

posee los mismos atributos de las personas; es decir ti.! 

ne nombre, patrimonio, domicilio y nacionalidad, y es -

una característica de esta empresa el hecho de que en C!, 

so de existir transmisi6n, cambian los titulares de la -

(~8) Radl Cervantes Ahumad~. op~.cit_ Fag. ~;o. 
(59) Joaquín Rodriguez Rodríguez. Curso de Verecho loier-

cantil. Octa~a edición, Editorial Porrúa, U6xico, -
1969. 
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misma, pero no la empresa, la cual sigue con las aismaa -

obligaciones 1 derecho~ adquiridos con anterioridad a la 

techa de lleTarse a cabo la transmiei6n, as1 como loa mi,! 

moa contratos de trabajo • 

.Por lo genc:ral 6ote teoria no tiene .much\>S adep..

tos, en Virtud de que no se puede hablar de·un patrimonio 

sin suJeto, y adem!a de que el d.micilio J la nacionali--· 

dad no tienen fundamento legal al considerdrseles co~o -

propias de la empra1a, aunque el C6digo Civil considera -

como domicilio de lae personas morales el lugar dondo so 

halle estableoifu.\ eu administraci6n, el articulo 25 del -

propio C6digo, uo menciona a la empresa o estableoimiento 

como per1ona moral. 

Por lo que ae refiere a los cr#)!litos o deudas pa

ra el nuevo adquirente, éstos se encuentran oujetos a lo 

pactado entre las partes. aunque lo que so re!iore a las 

deudas, es necesario que los acreedores otorguen su con-

sentimiento, pa~a la transmisión de los miamos, según el 

artículo 2051 del C6digo Civil, lo que hace resaltar, no 

la personalidad de la ~~presa, sino del enajenante y loa 

titulares de los or6ditos, en igual forma el becbo de que 

exista substituei6n de patr6n y que éato mismo no a!ecte 

les relaciones de trabajo de la empresa o establecimiento, 

. tomando en cuenta el articulo 41 de la Ley Hederal del --
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12rabajo, el cual determina la poraonnlid~d jurídica del -

patr6n sobre el cual recaen las obligaciones en eate caso. 

Se ha elaborado otra teoría la cual considera a 

la empresa como patrimonio separado del patrimonio civil 

del comerciante, y también ~eta ha sufrido varias objecio

nes, las cuales exponemos a continuacihn: en primer lugar 

el articulo 2964 del C6digo Civil señala que el deuuor re§_ 

ponde con todos sus bienes del cumplimiento de sua obliga

ciones, excepto aqu6llas qu9 con.forme a la Ley sean inali,! 

nablee o no emba~gablea, y no se admite la existencia de -

patrimonios sin sujetos. 

Existe la teoría que considera a la empresa como -

una pluralidad de cosas, reconoce n la empresa misma como 

a un nombre que sirve :;:::nra designar a un conj11nto de ele-

mentoe distintos entre ai que se encuentran sujetos a las 

disposiciones jurídicas, que en nuestro País, persieuen 

proteger la unid~d de'ln negociaci6n, principalmente la 

Ley de Quiebras y 6uspensi6n de Pagos que constantemon~e 

hece referencia e le unidnd de la empresa, en igual senti

do se pronuncia el C6digo Civil en diversos artfoulos. 

Loa tratadistas mexicanos del Derec~o Uercantil, 

coinciden en resaltar la actividad organizadora existente 

en les empresas como factor muy importante de las mismas, 

así. Sf: ; ".>n:.> de manifiesto la actividnd organizadora que ... 

r }a1ü. ' -. .. ; ft,:.".J.1. pl'Ofesional el empresario. 
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Es anteced&nte de la Loy de Naver;aci6n el .Proyec

to po.ra el N~evo C6digo de Comercio, que define la em1;ru

sa como "el conjunto de elementos materiales y de valoras 

incorpóreos coordinados para ofrecer al p6blico, con pro

p6sito de lucro y de ~anera sistem,tica, bienes o aervi-

oios". (!rt. 598). 

El C6digo Civil Italiano oe le considera como el 

primor instrumento Jurídico QUe define los elcmentoo priB 

cipalee de lo. empresa, como empresario y hacienda, y 6ste 

mismo ha servido de modelo a nuestros tratadistas p~rn -

emitir sus conceptos de carácter econ6mico, oc do une mn

DPre coteg6rica, pues como dijimos oo un principio huzta 

la feche carecemos de un concepto jur{atco ¿e la mis~a y 

sus elementos so reglamentan en f0roa disrursa. 

El articulo 2082 del C6dit;o Civil Italiano Lf.:;;alü 

que wEs empresario quién eji.;rcita profesionalmente uua a,a 

tividad econ6mica encaminada al !in de la producci~n o 

del oa.mbio de bienes o servicios". 

De aqui ha surgido Ulla nueva teoria, la que cons! 

dera a la empresa mercantil oomo la orga.nizaci6n de un.a -

actividad econ6mica que se dirige a la producción o al iB 
tercambio de bienes o servicios, ticrne su .fundamento :pre

cisamente en el Derscho Civil Italiano, al señalar éste -

Código que es empr~sario quién ejercita profesionalmente 
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una actividad econ6mica encaminada al tin de la producci6n 

o del c&11bio de bienes o servicios. En igual rorma ea con

siderado el empresario como el elemento preponde%'11Jlte, al 

11anitesta.r que 6ste es el "Joro de la QnpraH". 

F.a importante insistir en que la organizaoi6n del 

empt'eaario'es decisiva para la existencia y desarrollo de 

las e11preeoe, "X. organización se manifiesta en el traba-

~º del e•presar1o que otorga a la empresa !ama y prestigio, 

permiti6ndole, no solamente que aobreviva sino ta~bi6n 

que se ensanche y se imponga a los competidores, que aumoa 

te au clientela y, a la postre, conceda a su titular una -

mayor utilidad".(GO} 

El maestro llur.io de la Cueva (6l)tambi6n hace re-

aaltar la actividad del empresario dentro de la Olll.Pr~sa, -

e~ la detinici6n que de emp~osa emite siguiendo a liueck-N! 

pperdey, quién entiende como tal a la unidad de los eleme~ 

tos personales y materiales,, destinada a realizar la !in! 

lidad que se propone alcanzar el empresario. 

El maestro Cervantes Ahumada nos dice tnmbi6n que 

existe en relaci6n con la Empresa, una notoria con!uai6n 

conceptual 7 ni las leyes ni los trntaoistaa coinciden en 

cuanto al concepto runduinentnl de la insti tuci6n. <62) 

(60) Jorge Barrera Grar. Op. cit. Pag. 175. 
(61) Mario de le. Cueva. El nuevo derecho del trabo.jo. Edi

torial Porrúa, M~xico. 19?2. Pag. 16?. 
(62) Raúl Cervantes Ahwneda. Op. cit. Pag. ~47. 
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Continúa diciendo el maestro (G3)que en el mismo 

Derecho Alem,n, la empresa es concebida como actividad -

de empresario, como conjunto de bienoo patrimoniales al 

servicio de la actividad empresarial, o como comuoiddd -

de trabajo que se realiza en el seno de la empresa, en-

tre el empresario y sus auxiliares. 

Que en el lenguaje mercantil ordinario, la voz -

empreea suele contundirse oon sociedad meroantil.(64) 

La terminología legal ea vacilante en el Derecho 

Comparado, lo que se explicaría en ordenrunientoo co~o el 

nuestro que en parte d~tan del siglo pasado, esto es, .. 
desde la época en que.~~ tooria do la empresa no se des! 

,. 
rrollaba, pero resulta ineXJllicable en ordenamientos co-

mo el Italiano (06digo Civil de 1942) que tuvieran como 

anteoedonte una amplia elaboraci6n dootrina1.<65) 

Me~oionaremos a eontinuaci6n algun~s defini~io-

neo que menciona el mismo maestrr..' Co1·vantes Ahumada ( eG) 

y que consid~ramos importantes. 

Ferrara (G?)la define como una 11 orr:;onizaci6n de 

personas y bieneu pra el ejercicio de una actividad pro

ductiva C\11'0 riesgo soporta el empresario." 

¡63¡ Ra6l Cervantes Ahumada. up. cit. Pag. 447. 
64 Ra61 Cervantes Ahumada. 0p. cit. 
65 ~61 Cervantes Ahumada, IDp. cit. 
66 p. cit. 
67 Franoesco Ferrara Jr. La teoría giuridica dell'aziea 

da. Florencia, 1945. 
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Woaaa (GS) nos ñá la definici6n de empresa como 

una "organiz.ci6n de capital, trabajo y ruentes natura-

lea". 

G;:,·,ron (G9) dioe que "ca el COlljunto de los que 

trabajan, de los cuales el empresario, como jefe, forma 

parte". 

Para Garriguea (?O) "ea un conjunto organizado 

de actividades industriales, de bicneo patrimoniales y 

de relaciones materiales de vnlor econ6111ico." 

Barrera Graf (?l) dice que ea "la orge.nitacitin 

de una actividad ecoc6mica quo se diriGe a la 11roduc--

oi6n o el intercambio de bioneo o do servicios ptn•a el 

mercado." 

Vivante , (?2) la defino como un "ori:.aniamo econ6-

mico que bajo su propio riesgo recog(' y pone en o.ctuaci6n 

sistem!ticamente los elementoa necesarios para obtener un 

producto destinado al cambio." 

(68) 

(69) 

(?O) 

(?l) 

(72) 

Lorenzo Uossa. Derecho Mercantil. i'raducción de Feli 
pe de J. ~ena. Buenos Airea, Tomo I, 1940. -
Mario Ghiron. L'Imprenditore L~empreaa e L1 Azienda. 
Turfo S/F. 
Joaqufn Garrigues. Comentario a la Ley de Sociedades 
An6nimae. Madrid, Tomo I. 1952. 
Jorge Barrera ~raf. Tratado de Derecho Mercantil. -
Editorial Porrúa. Máxico, 1957. 
c6sar Vivante, Tratado de Derecho Mercantil. Trad. -
de C6sar Silio Belena, Mad~id, 1932. PaG• 131. 
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El C6digo de Comercio dice que son actos de comer

cio: "Las empresas de abastecimientos y suminiotros 11
, "lns 

emprosaa de construcciones y trabajos p6blicos y privados", 

•las e111presas de !'Abricas y maou!ac turas", 11.!.s.S empresas de 

transportes de personas o cos~s, por tierra o por agua'', y 

laa empresas de turismo", "las librerías y las empresas -

editoriales ¡ tipogf'!ficas 11
, "lo.e empresas de comisiones, 

de agencias, de oficinas de negocios comercioleo y cstabl! 

cimielitos de ventaa en p6bliea nlmoneda", y "laa empresas 

de eapeot6culoa pdblicos". (Art. 75) 

Tambi6n ae habla de la E:Dprcaa en los C6digos de 

Proeediaientoa Civiles y la Ley de <.tuíebrao y SuaponsH.n .. 

de Pagos, oomo establecimiento mercantil. Asimismo, la Ley 

General de T1tulos ~ Operaciones de Or6dito habla tambi4n 

de la empresa como negociaci6n. (.A..rt. 321, 323 y 331). 

Todas las leyoa citadas simplemente hacen re!eren

oia a la empresa, pero no inten~an definirla. 

Nos dice el maestro Cervantes Ahumada que la pri

mera ley mexicana que establece un concepto de empresa ea 

la Ley de Navegae16n y Comercio Mar!timos,(73) que en su 

artículo 127 dice que "se entiende por empresa Maritiina -

el conjunto de trabajo, de elementos materiales y de valg 

(?3) Op. cit. Pag, 449 

e " 1 
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res incorp6reoa coordinadoa para la explotaci6n de uno o 

más buques en el trAtico 111ari timo". Y agrega que "ª•' en

tiende por navi1n•o el titular de una emprasa mari tima". 

Continda diciendo el maestro Oervantea Ahumada, 

que de lo tranacrito se deduce que el legislador mariti

mo concibi6 a la empresa como una cosa compuesta, con 

elementos corp6reoa e incorp6rooa y destinada a una ex-

plotaci6n mercantil (en el cnao, la explotaoi6n de uno 9 

mda buquoa en el trdtico marítimo). no se confunde, con

secuentemente, a la empresa con el establecimiento (el -

buque puede ooneideraree similar a la ncgociaoi6n). Y la 

calidad de cooerciante naval (naviero) deriva del hecho 

de ser titular de una empresa mnritima.<74) 

Tambi~n noe dioe el maeatro Cervantes Abu~ada ~ 

que el concepto de empresa contenido en la .Loy de lfovee;,! 

ci6n es extensible a la empresa mercantil en general, y 

que, por tanto, el concepto general do empresa mercantil 

podemos expreaarlo as!t "es una universalidad de hecho, 

constituida por un oonjunto de trabajo, de elementos ma

teriales y de valores incor1.6reos, coordinado para la -

prc·dueci6n o el intercambio de bienes ;¡ servici::s dcsti-

nados al mercado general". 

(74) ,,;ervantes Ahumada. Gp. cit • .Pag. 449 
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b) NATURALEZA. 

Be considera a la empresa como universitas !aoti, 

universalidad de hecho, compuesta de una serie variada de 

ele•eAtos oorp6reos o incorp6reos, vinculados, según vi-

moa ;ya, por una finalidad com6n: proporcionar al p6blico 

del mercado general, bienes o servicios. 

La empresa tieno la caracteriutica de que siempre 

tend.r6. la posibilidad de establecer negociacfoues m61 ti-

ples y enajenar algunas de ellas. Y debe tenerse presenta 

tambi6n que un aiemo empresario podrá ser titular de em-

preane diversas. 

Algunos autores pretenden atribuir personalidad -

juridioa a le e=pre~a y ado al catablocimiQnto, a lo que 

argumentamos que como universo.lidnd de hecho que es, car1 

ce de tal personalidnd, la que radica a6lo en el empresa

rio, sea comerciante individual o oociedad morcanti1.<?5) 

(75) Cervantes Ahumada. Op. cit. 
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(?5) Cerrantee .üiumada. Op. cit. 
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e) ORIGEN 

Precisar el origen de la empresa resulta dificil 

si tomamos en cuent~ que es on ol derecho merc~ntil don

de m!s reperouei6n tienen ln costumbro y loo usos, que -

por raz6n natural son diforontes en los divcraos pais~s 

y 6pocae, más a6n cuando vemos que nuestra legislaciln -

mercantil,entre otras, sigue todnvia el aistema estable

cido por el C6digo de Nnpole6n a principios del Sielo -

XI?, de caracterizar al derecho n1eroant::..1 en !unci6n dol 

acto de comercio, con la !inalidad do destruir el monop2 

llo de privilegios ejercidos por loa (7emios y corpora-

ciones durante la Edad .Liedia. Bate sistema resulta hoy -

en d.!a obsoleto, dado que el deenrrollo industrial, co-

mercial y financiero del mundo contempor,neo oe est! lo

grándo gracias al incremento de la empr~sa, oonsidornda, 

no como acto de comercio, independientemente de le pers2 

na del empresario, sino como "la orgnnizaciGn de una ac

tividad eoon6mica que se dirige a la producci6n o al in

tercambio de bienes o servicius parn el mercado".(7G) 

Considerar a la empresa mercantil entre la·· .. enu

meraci6n de los diversos actos de comercio mencionnnos -

por el 06digo de Comercio, sieuiendo el criterio establ.! 

(76) Rafael de Pina Vara. Elementos de Derecho Mercantil 
Mexicano. Editorial Porr6a, ba edici6n. M6xicv,1973 
Pag. 29 



... 63 -

cido por el C6digo de ?lapole6n, implica que las actuales 

actividades industriales, comerciales y financieras no -

encuadran en los mioMos, oomo meros actos objetivos, ya 

que prescinde de la importancia que tiene la empresa co-

110 unidad de los diversos elementos que la CC.i11ponen, de 

donde, resulta imposible precisar el origen do la misma 

con las cnractoristicne que hoy en dia la distinguen. 



- 64 -

el) EVOLUOION 

A pesar de lo di.tio~l que ea precisar el origen -

de la empresa, varios autores, han emitido sus opiniones 

respecto a su evoluci6n, entre ellos, Barrera Gra! (??)_ 

señala que ~el reconocimiento do esta rigura, (la empresa) 

deriva de la proteoci6n que en contra de la cou.petencia. 

desleal .tu6 concedida a la "Casa de Comercio", o sea el 

establecimiento. 

Por auparte Iturro.spe,(?S)mani.fieeta que "la em

presa exiati6 siempre, en la colectividad primitiva, en 

la aocied.ad esclavista o feudal. Existi6 en cuanto hubo 

h~rea que sobre la base de eooperaci6n reciproca y de 

riesgo se propusieron transformar los bienes materialea 

para obtener sobre ellos una ganancia. Pero ni el iote-

grante de la GENS, ni el esclavo, ni el siervo tenian 

conciencia de su .tunci6n en la empresa arcaica." 

Casi la mayoría de loa estudiosos de esta instit~ 

ci6n coinciden en señalar que ea durante el sistema eco

n6mico llamado capitalismo cuando la empresa alcanz6 un 

desarrollo e importancia fundamentales, como instrumento 

e.ticAz para la producci6n de bienes ¡ servicios, impulsa 

(??) 

(?8) 

Jorge Barrera Ura.t. Estudios de Derecho Mercantil. 
Editorial Porr6.a. M6xioo. 1958. Pag. 250. 
Juán Bernardo Iturraspe. La empresa ¡ el trabajo. 
Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1964. Pag. 4.3. 
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do por loe nuevos desonbrimientos ctent!ticos, como la mi -
quina de vepo~ 1 la electricidad. as! co~o la tecnologia, 

miemos que dieron la pauta pera el nacimiento e incremen

to de este eietema econ6mico. 

Son la• transformaciones sociales, cientiticas y 

teonol6gicae las que imponen un~ =cditicaoi6o a las acti

vidadea industriales, comeroiales y fioancieroe¡ cual---

quier diaorepanoia que se pr~sente entre la realidad 1 -

las noraaa Tigentea, ae ell.lllienda con la adaptaoi6n de 6a

tas a la primera, al grado de que hoy en d!a la Olllpresa -

tiene iaportancia en cualquier Paia, con diferente siste

ma econ6aioo, e6lo que con una organizaci6n y estruoutra 

diferente. 

En Italia, los tratadista.e del Derecho J.iei:cantil 

han dedicado m(:lJ'or atenci6n al estudio de la empreaa, co

mo lo comprueba la rct'Ulaeion de sus elementos hechos en -

torma sistem6tica y ordenada por el C6digo Oiivil de 16 de 

ma':"'zo de 1942. 

Desde el 06digo de 1882 ae.malcU>na n ln emp~ean -

como un mero acto de comercio, siguiendo la corriente do

uiinante en ha 6i.·ocn. derivada del C6digo de l~apoloún co

mo se dijo anteriormente, situaci6n que prevnleci6 hasta 

1940 como lo demuestran los diversos proyectos de 06digo 

de Comercio elaborados después de 1922, en loa que la em

presa no tuvo la importancia y predomi.uio actual. 
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El 06digo de Nnpole6n, como hemos cani!estudo, -

caracteriz6 el derecho mercantil en runci6n del acto de 

comercio, lo que di6 lugar o. que ln empresa mflrcnr:til no 

se regulo.re eo forma espooifica y ei oe incluyera con 

tal característica, a efecto de determinar su netureleza 

comerciol. 

La empresa ha permanecido oculta bajo el concep

to do propiedad, ya que se estima que ln persona que ex

plota un establecimiento mercantil es propietaria de to

dos loo bienes que so utilizan para la producci6n y de -

loa productos mismos. 

Posterio~ante ee va despertando una inquietud -

por parte del legislador, do controlar aquellao empresas 

que representan un peligro para lns personas que tratan 

oon ellas, como lo son loa bar.carias, las da seguros, -

etc., lo que implicó quo el derecho rranc6s fuera ace~-

tando la cxistoocia de ecpreoa y la reglamente a trav6á 

de determinadas normas en loa diversoa c~crpoe lecialati 

vos. 

Por lo que se refiere al C6di~o de Comcrci~ Ale-

1116.n, tiene como finalidad conocer que de;:tro de la expl.2, 

taci6n mercantil se aceptan divcrnns em;rcsns, entre las 

que tenemos lao de trenaformaci6n, de cambio, üe neBuros, 

de transportes, bancarias, etc: No obstante esta enumer_! 
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ci6n. el 06digo de Oomercio Alemán no contiene una deEini

ci6n de ellas,. es la doctrina 1a que conaidera como empre

sa o negocio de un comerciante n ln "organización mercan-

til que constituye un conjunto de cosas, derechos y rela-

oiones de hecho, mediar.te los cualea persigue aquel (el c2 

mercie.nte) su prop6sito de· lucro, dedicándooe al cambio, a 

la produoci6n o a cualquier otra claae do actividades mer

(..1\ntiles. (?9) 

Elaborado el Derecho Mercantil español en torno al 

acto de comercio, no se menciona a la cmpresn, no obstante 

el frecuente uso de la misma en di7ersoo ordenamiootoo, -

aunque no siempre en el mismo sentido. 

La doctrina bs considerado a la empres< ao ol Der! 

cho español co~o uoa peraooa Jurídica, como un petrimonio 

separado, como una universalidad y como unn orsanizaci6n. 

La teor!a de la empresa os extendida univcraalmen

te, y la mayoría de los tratndiataa actualeo y do loo ord! 

namientos ~tlridicoa, admiten la sipculnr importancia de la 

i nsti tuei 6u. 

(?9) Karl Heinabeimer. Derecho Meroantil. Tercera edici6n 1 
Editorial Labor, Madrid. 1933. Pag. 43. 
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e) SISTEMA LEGAL 

En primer t6rmino nuostro actual Códiso de Comer

cio, como yn se dijo con anterioridad, no reguln en torma 

especifica a la emprosa y monos n6n emite un concepto so

bro la miama, se menciona a 6atn como meros netos do co-

meroio. 

Con mucha frecuencia ne monoionnn en el C6dit,o de 

Comercio expresiones como empr•Jsn, establccimieuto, dtsop~ 

cho u otros sin6nimoa, como ee desprende de los artículos 

4o, 15 primer párrafo, l?, fracciones I-III, 68 frncoi6n 

IV, 75 !rncciones V a XI y X.VI, 291, 309, 319, 320, 586, 

58?, 593, 597, 599, 601, 602, 60), 6Ü4, 1082, 1134, 1136, 

1138 tracciooes VI y VIII, 1236, 1262 fracoi6n XII y 1287 

tracci6n III; en ninguno de estos preceptos no persigue -

que los t6rminoo ontes menoionadoa aoan uniformes, oioo -

se retieren a ellos en diversos s~ntidos, oin mencionar -

qu6 es lo que se entiendo por omprean, ostablo~imiento, -

negocio, etc., no se aceptan la empresa en !orma unita-

ria, ni como instituci~n comeroiai.,' 

Por au pnrto ln Ley de Quiebran y Duspenoi6n de -
(80) 

Pagos, pubLca.da en el "Dhrio u.ricial" de la l!'oderaci6n 

(80) I1&y de QuicbrE.s y Suopensi6n de Pasos. J:niqtH.n Ro-
dric;uez Rodrieuez. 5a edici6n. Editorial Porráa, M! 
xico. l'ag. ?. 
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el 20 de abril de 1943, ha tenido como principio !uudainen

tal el considorar a la empreoa oomo el peroonnje central -

del Derecho M~rcantil, cuyo objetivo e~triba on la coneer

vaci6n de la empresa, p~iocipalmonte como salvaguarda de -

los intereses eoleotivos que tod& emprcsn mercantil ropre-

sentn. 

Son bastantea loa articuloz; comprendidos on la -

Ley de t(uiebros y Suspenai6n de Pagos que hüci;;n rcJc cnoio 

a la empresn y on todos ellos DO hu procuri:ldo d.urlea un -

mismo significado, ae re.rieren n ella. c..:.:sidertindoln como 

unidad, en especial ol articulo ?.04- frncci6n 1, "El Júcz -

está obligado a observar el ai¡:;tiicnte orden de 1,1·e!'eronoio. 

en cuanto a ln onajenaci6n del nctivo, dol que podr~ apar

tarse por roaol~ci6n motivndn, de acuerdo con lo dispuesto 

en el articulo anterior: I.- .Enujenaci6o de la emp~esn, c2 

mo unidad econ6mica y de destino jurídico de los bionoa 

que la integrnn. 11 

Esta Ley 1 dentro del titulo cor:;;·eapondientc a las 

Quiebras y Buspensi.ones de PaFOS eapecif;jlet: recula. a las -

instituciones de crédito, a l~D empresas nseg~radoras, em

presas de aervic ~os públicos e in:-1ti tnciones dü fie.1l:v;1s, 

L.? Ley General do Títulos y Opcr~cionos de Crédito, 

tambi~n acepta a la empresa como unid=d econ6mica, el art! 

culo ~28 letra e, ceñala que pora lon efectos de le emi---
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ai6n de certificados de participación pod.Jrán constituirse 

fideicomisos eobre toda clase de empree&s industriales y 

mercantiles consideradas como unidades mercantiles. 

La Le1 de Bavegaci6n y Comercio Ma.r!timo, no s6lo 

hace reterenoia a la empresa con mucha treouencia sino -

que tiene un capitulo intitulado "De la &!presa Alaritima" 

en cuyo articulo 12? ellite la definición de 6ata co=o ¡a 

lo heaoa dicho anterioraente. 

La Ley General de Sociedades Mercantiles se refi!, 

re a la compailia como sin6nimo de empresa en loa a.rticu ..... 

loe 27, JO, 31, 41, 47. 

La Ley sobre el eontrato de Seguros basa todo au 

articulado en el uso frecuente de expresioooa como eapre

ea- aseguradora o empresa de seguros para re!erirue a laa 

obligaciones y derechos de 6stas respecto al asegur~do. 

Por lo que se refiere a los Proyectos de C6di60B 

de Comercio de 1929, 1943 y 1953, tenemos que el primero 

de ellos siguiendo las aportaciones de la doctrina !ranc.! 

ea y la italiana considera como empresa en su articulo --

611 a ªtoda organizaoi6n de los !actores económicos para 

produoi.I• bienes o prestar servicios destinados al cambio'~ 

Por su parte el anteproyecto de 1943, ya en s~ a~ 

tículo lo estableoia que "las disposiciones de éste Códi

go se aplicarán a las empresas mercantiles y a los actos 
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~u• pertenezcan a la actividad profesional de los miemos~ 

.to.que i&plica que oeta de.tinioi6n basa el contenido del 

O&digo en torno a la empresa y no obstante que regula loa 

acto• a loe que podemos calificar de comerciales, ea aiea 
~. 

pre en tol'llo a la actividad que se desarrolle en la e~r! 

••• 
El:pro;recto 4e 1953 no a6lo regula a la negocia-

n!~n .. ~il, aino incltJ7e a los oomorciantea, los ac-

toe de ca.ercio, 1 a las ooaas mercantiles. 
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EVOLUCIOU DEL COCI'ERATIVISMO DENTRO DE LAS FOlll!.J.l:l DE ORGA 
NI~XcíóN EóoflotUOX. 

Desde mUJ" remotos tiempos se encuentran manitest! 

ciones jurídicas de la idea de la mutualid~d, que tan !u,a 

demental importancia tiene en las sociod~deo cooperativas. 

Al referirnos al Derecho Romano, debemos recordar les so

dalitatea, los collegia opi!icum, teoiorum, etc., en loa 

cuales la agrupaci6n tenia como fin, primordial o acceso

rio, el prestar ayuda econ6mica a sus propios miembros. 

En la :Edad Uedia, los gremios o universidades, de 

tinalided prepondere.mtemente econ6mica, y las cofradías, 

de carlcter religioso, en ocasiones tenían tambi6n el pr_q, 

p6aito de .. Prestar servicios o ayuda econ6mica a sus pro-

pios componentes. 

Sin embargo, la Sociedad Oooperativa, con sus ca

racteres actuales, no puede considerarse de una antigue-

dad superior al siglo XX, en el que, como ya dijimos pri!! 

eipalmente en Inglaterra se crearon multitud de socieda-

des cooperativas en las cuales la idea de mutualidad re-

Yisti6 los caracteres jurídicos, netos y precisos, con -

que se presentan en nuestros diaa.<81) 

·('.61) Roberto L. Mantilla Molina. Op. cit. ~ag. 287 
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El ten6meno oooperativo, aparecido hacia la mitad 

del siglo pa~ado, desde sus orígenes se presenta como una 

de lae m4s caracterizadas manifestaciones de la moderna -

política socia1.<82) 

EJl Italia no se ha b~~bo nunca Wl estudio J~r!di

co de la mutualidad cooperativa. En el campo econ6lll.ico, -

por el contrario, los trabajos han sido notables, y a ~• 

ello se debe que la idea cooperativa no baya tenido una -

elQbOraci6n jur!dica adecuada. 

Para penetrar su espíritu y cocprcnder su m6todo 

de desarrollo es necesario que nos coloquemos desde un -

punto de vinta distinto del que basta ahora hemos examin! 

do el principio asocíativo,porque en comparaoi6n coc las 

sociedades capitalistas. ~ue son asociaciones, dominadas 

por la regla mutualista, son asociaciones de fuerzas de -

trebajo que tienden a realizar beneficios económicos y m2 

rales, extracapitaliatss, a favor de gru~os de obreros, a 

menudo sin bienes de !ortuna.<83) 

La legislaci6n europea sobre la materia se dirige, 

hacia dos direcciones: una, el aietema ingl6s (Inglaterra, 

Alemania, Austria, Hungr!a, Polonia, Suiza), que crea un -

tipo de sociedad especial, netamente distinto de los trad! 

(
8
8~) Antonio Brunettf. Op. eit. Pag. 339. 

( ~) Antonio Brunetti. Op. cit. Pag. 344. 
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oionales, poniendo en su fundamento la p&l'ticipaci6n per

aonal y admitiendo, todo lo mAe, en la organizaoi6n, el -

recursg a alguna de las reglas de las sociedades capita-

listas; otra (Francia, Italia, Bélgica), que coloca a las 

cooperativas entre los tipos tradicionales de sociedades 

comerciales, especialmente por aecionea,"pero sin capital 

fi~o, con algunas limitaciones en la medida de la partic! 

paci6n. ( 84) 

El cooperativis110 visto a ln distancie de un oi-

glo ha demostrado su eficacia en todos los pueblos de la 

tierra donde so ha adoptado cu~lesquiere que sean las fo! 

aaa de gobierno que rijan, y el grado de desurrollo inte

lectual que se baya alcanzado; se ha observado quo en to

dos los Paises donde se aplica se mantienen las mismas r! 

glas que en esencia son las mismas que trazaron loe teje

dores de Rocbdale y s6lo han variado en aquellos aspectos 

en que la t6cnioa y la producci6n lo exigen. 

En laé diversas etapas que se ad.vierten en la ev2 

luci6n del capitalismo, el cooperativismo representa el -

punto de transici6n gradual en que al quedar organizada 

la rep6blica cooperativa el capitaliemo dejará de ser un 

régimen que en eu aepeeto jurídico se manifiesta por la -

prepondereneia del Derecho Subjetivo, para coovertiree en 

una instituci6n de riqueza socializada. 

(84) Antonio Brunetti. Op. cit. Pag. 344, 
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OOMO EsTA F1lTRUOTURADA EN MEXICO. {Su r6gimeo legal) 

En M4xico, como en Francia, existen sociedades de 

capital veriable{e5) reglamentadas por la Ley Genernl de 

Sociedades Mercantiles de 28 de julio de 1934, y las oo-

ciedadea cooperativas regl&J!lentadaa por una ley especial 

de 15 de febrero de 1938.<86 ) 

La ley mexicana dice que "en las sociedades de º.! 

pital variable, ol capital social ser! susceptible do au

mento por aportaciones ponteriores de los socios o por a~ 

miai6n de nuevos socioo y de disminuci6n de dicho capital 

por retiro parcial o total de las aportaciones, sin m!s -

formalidades que lan establecidas en este capitulo,<87) -

pero contraJiemente no pueden aer la !orma de una sociedad 

cooperativa en el sentido de la ley mexicana, aunque pue

de tener un prop6sito de cooperaciln, de servicio a sus -

propioe componentes sín someterse a ley especial de coop! 

rativas. 

Esta Ley especial dice que son coopera~ivas les -

sociedades que re~nen las siguientes condiciones: lo Es-

tar integradas por individuos de la clase trnbajndore que 

aporten a la sociedad su trabajo personal, cunudo ae tra-

I85¡Antonio Brunetti. Op. cit. 
86 Antonio Brunetti. Op. cit. 
87 Antonio Brunetti. Op. cit. 
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te de cooperativa de productoros o ee aprovioionen a tr.! 

T6& de la sociedad o utilicen los servicios que 6sta dis

tribuye cuando se trate de cooperativas de consumidores; 

2o Funcionar sobre principios de igualdad on derechos y -

obligaciones de sus miembros¡ 3o Funcionar con ndmero va

riable de socios nunca in!'orior o. diez; '~º Tener cnpital 

variable y duraci6n indetinida; 5o Conceder a cada socio 

un voto; 60 No perseguir fines de lucro; ?o Procurar el 

me~oramiento social y ooon6mioo de aua asociados median

te la acci6n conjunta do 6stos en una obra colectiva; y -

80 Repartir sus rendimientos a prorrata entre los socios 

en raz6n del tiempo trabajado por cada uno. si se trata -

de una cooperativa do producci6n, y de acuerdo con el moa 
, 

to de operaciones realizadas con la sociedad en las de --

consumo. (SS) 

La cooperativa existe bojo una denomioaci6n so--

oial, la responsabilidad de loa socioo es siemi'ro limita

dt..; el car6.oter de socio no es transmisible. (S9) · 

El maestro Cervantes AhWlluda al respecto nos dio<;9) 

que la Sociedad Cooperativo ea una sociedad clasista, la 

que se compone exclusivamente de socios pertenecientes a 

la clase trabajadora, cuyo objeto ser~ la explotaci6n de 

(88) Art. lo. Ley de Sociedades Cooperativas de .15 de !e
brero de 1938. 

(89) Roberto L. Mantilla Molina. Op. cit. 
(90) Op. cit. 
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una empreaa comercial, de producci6n o diatribuci6n de -

bienes de servicios, con eliminaoi6n del co111eroiante-·in-

teX'l11ediario9 y con la finalidad de distribuir los bonofi

cios de la explotaci6n de la empreaa, dlrectawcnto entre 

los asociados cooperativistas. 

Que en la producoi6n debe oomprenderae la de bie· 

neo y la de servicios destinados al mercado general. 

La-e cooperativas en nuestra lee;iel&ci6n se const! 

tuyen por medio de una asamblea do loa presuntos co~ptra

t i vistas, de la cual se levantará acta por quintuplicado. 

en la que se hsr6n constar l!:s generales do todos los Pª!: 

ticipantes en el acto y las b~soe constitutivas de lb so

ciedad. Se roguerir' permiso de ln tiecrotaria de Helacio

nes Exteriores, como en todas laD sociedades, 

Todos loa e~emplares del acta constitutiva dete-

r4.n enviarse a la Secretaria de Industria y Comercio. di

r~c.tamente o por conducto de la autoridad que deba otor-

gar .la concesi6n o permiso neceaarioa, en su caao,pa.ra el 

desarrollo de la actividad de la cooperativa, o por oon~ 

_dueto del Banco Nacional de Fomento cooperutivo, si se ,_ 

tratare de cooperativa de participaci6n estatal. La auto

ridad o el Banco, al enviar lee bases a la Sccret~ia, i~ 

dicarán su opini6n sobra la autorización de la cooperati

-ya o sobre las moditica~iones quo estimen deban hacerse a 

¡as bases. (Art. 16). 
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La Secretaria, dentro de los treinta dias sigui~ 

tes a la reoepoi6n de las bases, deberá otorgar su autor!_ 

zaci6n para el funcionamiento de la cooperativa, si esti

ma que ella no va "a establecer condiciones de competen-

cia ruinosa respecto de otras organizaciones de trabajad~ 

res debidamente autoritadas" y que la cooperativa otrece 

"su!ioientes perspectivas de viabilidad•. Ordena~& la Se

eretar!a, además, la inacripci6n de la coopera~iva e~ el 

Registro Cooperativo Nacional (Art. 18 y 19). 

Nos indica el maestro Cervantes .AhWllnda que se ª! 

guirá ol mismo procedimiento para la moditicaci6n de las 

bases constitutivas.(9l) 

La asamblea general, como en toda sociedad, ser' 

el 6rgano o autoridad suprema "Y sus acuerdos obligan a -

todos los socios, presentes o ausentes• (Art. 22) 

"El Consejo de ~dminiétraci6n ser! el 6rgano e~e-~ 

cutivo de la.asamblea general y tenorA la representaci6n 

de la sociedad y la firma social ••• " (Art. 28) 

El Consejo de Vigilancia ae compondr' de no m!a -

de cinco consejeros, en c6mero illpar. 
(92) 

Señala el maestro Cervantes Ahumada que la activ! 

-dad mer~antil tiende a ser socializada. Y que tambi6n al-

(91) Op. cit. 
(92) Op. cite 
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gunae de lee formas como el Eatado interviene en la vida 

econ6mica. Para incrementar la produoci6n agrioola, el -

Estado ha organizado. como instituciones descentralizadaa 

que operan bajo la forma de sociedades an6nimas, los Ba.D

oos Nacionales de Cr6dito Ejidal y de Cr6dito Agricola, -

que .torx:ian pal te de un sistema que ae co111pU1menta con :&a¡;, 

coa regional.es y con sociedades locales de cr6dito agrio~ 

la y de cr6dito ejidal. Estas sociedades tendrán la cate

gor!u de "organizaciones auxiliares de cr6dito" (Art. lo 

de la Ley de Cr6dito Agricola). 

En el folleto que ~dita la Secretaria de lndus--

tria ¡ Comercio nos indica que las cooperativas gozan de 

todoe los derech?e· al igual que toda peraona jurídica, o 

sea que pueden comprar y vender bienes, recibir dinero en 

rr~stamo y distribuirlo ontre los socios que lo neceaitau; 

su facultad esencial ea la de auto3obernarse y autolimi-

terse, de acuerdo con nuestrac Leyes, y en su caso, pue-

den compararse en juioio.(93) 

También este mismo !olleto hace la referencia a 

que las &iglas S.C.L. signi!ican Sooi6dad Cooperativa Li

mitada, lo cual indica que la reoponaabilidad de los so-

c!os se l:i.mi ta al importe de sus certi!icados de apcrta

ei6n ¡ y las siglas s.c.s. significan Sociedad Cooperativa 

(93) Publicaci6n de la Secretaria de lndastria y Gomercio. 
Talleres Grá.!ioos dela Naci6n. No. l?. 1974• 
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SuplemeDtada; lo que indica que la responsabilidad de loe 

áocios oompronde tantü sus carti!ic:dce de ~porteei6n eo-

mo las cantidades que fijnrán para responder en el Acta -

Ooaotitutiva o por acuerdo de la Asamblea. reparti6ndose 

proporcionalmente esa responsabilidad. Para e!ectoa de -

otorgaaiento de cr&ditoo las cooperativas suplementadas -

otorga.a aayores gt.?'l'tnties. Las si3las referidas se ponen 

inmediatamente deapu61 del nombre o denominaci6n de la ·~ 

ciedad. {<)4) 

Las cooperativas de producci6n tienen la obliga-

ci6n de inscribir a sus socios en el Instituto Mexicano 

del Seguro Social, a loa que beneficia en Yirtud de que -

lea d! acceso a la Seguridad Social, mediante el pago de 

cuotas preferentes que concede esta Instituci6n a laa 002 

perativas. 

Las sociedades cooperatiTaB deben formar parte de 

las tederacioneat 1 ~etas de la Contederaei6n Nacion.&l. -

Cooperativa. La8 federaciones tienen p~r objeto coordinal; 

vigilar y lograr el aprovechamiento en com6n de laa coop!,. 

ratiTae federada.e y representar y detender aua intereses. 

Su 1ntervenci6n ea •U: 6til, sobre todo en las cooperati

vas de mercadeo. Se organizan dentro de laa zonas ecoo6m1 

caa que les señale la Secretaria de Industria y Comercio 

(94) Op. cit. 
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1, por lo tanto, son regionalea. La Oonfederaei6n laeio-

nal CooperatiT~ tiene como finalidad forauler, de··acuerdo . 
con la Secretaria de Industria y Comercio, planc1 econ6m1 

cos de trabajo, aai como coordinar actividades, comprar 1 

Tender materialea, y conocer y resolver los con!lictos • 

que surjan entre las federacioDes 1 entre 6ataa y laa so

ciedades cooperativaa. 

Eat6.D exentas del iapuesto del tilllbre en todos -

loa actos relativos a su constitución, autorizaci6n 1 re

gistro. La.e cooperativas do consumo eatdn oxcntw.:, e.dem!s. 

del pago del impuesto sobre la renta y del impuesto so-

bre ingresos •ercantiles, en las operaciones q"e realiceR 

con sus socios. 

Beg6.n indica el Diario Oficial del 30 de abril 4e 

1971, el Secretario de Industria y Co111ercio delega !acul

tedee en el c. Subsecreta~io de Industria pera que coooa

ca y resu&lva todos l~s asuntos en materia de Sociedades 

Cooperativas. 

El Diario Oficial publica uo o!icio circular de 

la Secretaria de Hacienda y Cr6dito Púvlico que dá ins--

trucciones pa~a que las Sociedadea Cooperativas cumplan 

con sus obligaciones !iseales y obtención de exenciones. 

(Diario Oticial del 23 de Ma¡o de 1965). 



OAPl!ULO TERCERO 

CLASIPIC!OIOR DEL COOP~TIVlS~O ACTUAL 

l.GROPECUARI.A.. .lgricul tura. 

Las necesidades del agricultor son m~ d.i!erente• 

de los que viven en las poblaciones urbanas o ae dedican 

a una actividad induetrial. 

Al agricultor lo que mla precisa ea que se le su

ministren abono1, simieatea, aparatoa de labranaa 1 sobre 

todo se le conceda un cr4dito; por ésto las inatitucionea 

econ6micaa que ba.D acogido con m!a agrado• son loa sindi

catos agr{colaa y las caJaa rurales. ~os primeros les ta

cili tan las materias para el cultivo y la maquinaria nec! 

saria para el trabajo 1 loe segundos el capital que preci 

~an para poder trabajar. 

Por medio de la cooperaci6n se heoc surgir la va

riedad 4e las industria& en los campos y se lo¡;ra que r12 

rescan laa exiatentea : se evita de este modo las crisis 

agricolaa motiTadaa por el estancamiento de los producto& 

Lo m.6.s característico en el campo ea la eacas6z -

del numerario ;¡ por esto precisan de las cooperativas -

de cr6dito 1 ahorro. que son las que llenan la.a necesida

des mAs urgentes. 
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Ibcymond Vernon (95)dic• que durante el r6gimen -

Oardenista se i~puls6 decididamente el cooperativiemo en 

la t~nencia 1 producci6n campesina, estableciendo ejidos 

colectivos en todas las ex-haoiendas que hubieren tesúdo 

ritmos elevadoe de produoci6n, ea decir que ae hubieren 

t6 aquellas medidas era la de •coneerve:r las haciendas• o 

sea mantener el tipo de cultivo en la torma y distribu--

ci6n que caracterisa a la unidad agrícola de haeieoda. ...... 

Oon estos criterios se organizaron aproximadamente 900 -

ejddoa colectivoe en las comarcas lagunera, Kichoac!it y -

Yucatán. Como la simple dotaci6n de tierras a loo eaapea! 

nos solicitante• no basta para lograr las !inalidndes que 

la reforma agraria ha pretendido tener; por este motivo -

el r6gimen Cardenista se preoeup6 desde el primer aomentq 

por ampliar las posibilidades de acceso a crédito ot'icial · 

para les ejidatarioa, intecsitiee.ndo a la vez la8 obras -

de 1rrigaci6n ¡ aumentando la capac:li&ad:.de producir t6cni

cos agropecuarios a nivel nacional. 

A continuaci611 se señalan las distintaa disposi

ciones legale• que han promotivo o sentado las bases de -

la productividad agropecuaria. 

·(95) Vernon ~ond. El dilema del desarrollo econ6mico 
de ltfxico. Ed. Di.o.na. M6xico, 1966. Pag. 89. 

•' •. 
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ED 194-2, el Presidente 4e la RepCtblica el General 

Manuel .A.vil• Caucho pro:mulg6 un C6digo Agrario, el oual 
' . 

f u6 derogado por la 141 lPederal de Reforma Agraria del 16 

de ma~zo de 19'71, publicado en el Diario Oticial de la P!, 

deraci6n del 16 de abril ¡ entr6 en Tigor el lo de aa¡o -

de' 1971. 

La ba.~a produetivid~d del ejiAo ha 4etenaina4o -

qua laa autoridadea gubernamentales pr~aten especiel cui

dado a la necesidad de extender la capacidad gubernamen-

tal para el tioanciaaiento de la produec16n ejidal; con -

e ate criterio ae fu.nd6 el Banoo Nacional !gropecuario .. 

Ooao 7& dijimoa, el c:r6dito para el CU!pO es uno 

de loa 11Uchos problemas que debian resolver las le:¡ea, e~ 

ao ae hizo al triunfo de la llevoluei6n de 1910. A.e! la -

Oonatituéi6n, en su articulo 27 !racai6n V, establece que 

•1os bancos debidamente aatorhados, contorme a las le;yea 

de inqtituciones de e_Ñdito. podr4n tenor capitaiea i.Jl

puestos sobre propiedades urbanas y r6aticas, de acuerdo 

con la~ prescripciones de dichas leyeew.(96) 

El General Plutarco Elias Calles, el 18 de febre

ro de 1926, diet6 la pri!llera Ley de Crédito Agrícola; on 

QeB más ta.rde 1 se !und6 el Banco Nocional de Crédito Agri' -
(96) Constituci6n Folitiea de los Estados Unidos Mex.icWlos. 

Edici611 Poma. M6:rico. 
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cola, B.A. Basta 1955 despu'a de una serie de moditicaci°" 

nea ae expidi6 la anterior Le7 de O~ito Agricola, en cu

ya exposici6n de motivos mani.!'iesta1 "Despu6a de )0 años -

de haberse promulgado la primera Ley de Cr6dito Agrícola, 

ae han ido acumulando cuidndoaru:iente los resultados obten.!, 

dos en su aplicaci6n, se han revisado todos 1 cada uno de 

los preceptos de la le7 actual para ser modificada eD CU&!! 

to ha ido aconsejando la pr,ctica en el traba~o•. 

Son dos canales a trav~s de los cuales flUJ'e el -

cr6di to al campo: La banca privada 1 las institucionea ot!. 

cialea, de las cuales iotas dltimaa han !ormado una sola. 

Anteriormente, las principales eran el Banco Jaoi~ 

nal de Cr,dito Ejidal que atendía necesidades eji4alea; el 

Banco Nacional de Crédito J.Gricola (que operaba con peque

ños propietarios) y el Banco Nacional Agropecuario (que r!. 

taccionaba a ambos), incliqendo Bancos Regionales de Cr64i -
to Ejidal 7 Sociedades Locales de Cr6dito Ejidal. 

Dichas instituciones ot'ioi&lee de cr6d.i.to, OOllO -

tueron los Bancos de Créd5.to Agr!cola 1 el Agropecuario, -

so incorporaron al Banco Nacional de Crédito .Ejidal pan -

.formar el Ballco Bacional de Crédito Rural, S.A., contorme 

al decreto Presidencial del 3 de abril de 19?5 ¡ contirma

do el ? de julio de 19?6. 
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En t6rminoe generales, el cr6dito agrt6oll. oti--

cia.l ha promovido la apertura de nuevas !reas il culti"f'o; 

el incremo~to de lineas indispensable• al conawao; ha sa

tisfecho la de11anda industrial de materia• priaaa, asi. -

eo~o las necesidades nacionales de exportación. Bill ••bS!: 

go, el Banco Jacional de Or6dito Ejidal operaba solamente 

con el 21 % de los ejidos existentes 1 con el 14 % de loa 

ejidatarioa,<97) 

Aproximad .... ate el 55 ~ de todos los ejidoa del -

pa!a no habían tenidos relacionea crediticias con el Ba.D

jidal, (9S) 

La nuen. Le¡ G,ceral de Cr6dito Rural Tigente(99) 

se considera como' el instruaento legal para la organ1za

ci6n de los productores; sienta las bases para que1·l• or

ganiíaci6n asegure un adecuado finallciamiento, una 6ptilla 

producci6n y una convenieate comercializaei6n de los pro

d ue tos agrícolas, a trav6e do la creaci6n de 8 tipos de -

sujetos de cr&dito entre los cuales se encuentran las so

ciedades locales de crédito EJidal y Agrícola, con.tormo -

al articulo 54 de dicha Ley. 

Las finalidades de estaa dltimas sociedades, ao~ 

ent~e otras, el trabajo comdn de las tierras, la ~dquisi-

~
9?~ Cifras del propio Banco. 
98 Cifras del propio Banco. 
99 Ley General de Cr6dito Rural, publicada en el Diario 

Oficial de la Hederaci6n del 8 de julio de 1976. 
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ci6n do instrumentos neceao.rio9 para hacerlas producir, -

el procesa11iento industrial de loa product~s y su comer-

cializaci6n, la obtenci6n del crédito; en general, fomen

tar el bienestar eoon6mico y social de sua socios. La so

ciedad local ea una tor111a de organizaci6n dol productor. 

un recurso de cuya aplicaci6n ~e derivan resultadoo poei

ti voa para la ~conomia del Pais. 

El Banco Nacional de Or6dito Rural S.A., tiene la 

tinalidad de otorgar financiamiento tanto a ojidatarios -

y comuneros como a pequeños propietarios ae;ricolas. Ac--

tualmente contribuye al proceso de industrializaci6n ru-

ral, •ediante la instalaci6n de plantas industriales en -

diferentes lugares de la República, 6ntregadas cowo cr6d! 

-""'. tos refaccionarioo a los productos organizados en soeied! 

des localen de Cr6dito Ag:ricola; cada sociedad cuenta con 

sus estatutos generales, con un reglnento interno de 'tr! 

bajo, y en su estructura adlllinist~ativ• invariablemente -

se cuenta con un departamento t6cnico contable. 

La clientela del nuevo Banco Racional de Or6dito 

Rural S.A., se constituy6 con mAs de un mill6n de raini!US 

distas privados, con que contaba el anterior Banco Nacio

nal de Cr'dito Agrieola. La nueva intituci6n o!icial de -

cr6dito, ejecuta actualmente, en el plano nacional, un --

• programa-.de tomento a las aociedadea locales de cridito -



asricola, bas,ndoae ea laa diapoaicionea legal•• vigentes, 

en les oaraoteristioas que hsit6ri~amente ae han configul'!, 

do en el cllJltpeaino mexicano 1 la$ peo\lliaridades que regi,e 

nalJllente presente en las di.f erentee lreaa de la Bep6blioa 

la producci6n agropecuaria. 
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SILVICUL'l'URA: 

Los bosques son taD fundamentales para la agricu! 

tura mexicana COCO lo son la tierra y el 86Ua. 

La tala en K6xico como en todo el mundo, obedece 

a cauaus eoon6Lllicaa. Loa bosques se ban dentruido, ae de! 

truyen ~·ae seguirán destl'UJ'endo por la necesidad eoon6-

mioa y con vistas a una utilidad económica. 

Se tala para utili&ar el suelo 1 las maderas ~ d.!, 

m!e productos de la vegetaci6n rarestal. 

Con excepoi6n de Europa, donde parece haber term!. 

nado, la tala con fines agrieolas continúa en las demAa -

partes del •undo, por la creciente necesidad de alimentos. 

Si hubiera terrenos agricolaa planos y de !ácil • 

acceso para la agricultura, nuestros campesinos no esta-

rían invadiendo las laderas de los monteo; obedeciendo a 

la universal ley del menor eatuerzo, rehuirían el duro .... 

trabajo de desmontar ccn hacba y maohete. 

los usos de la madera han disminuido por el GJll--

pleo de earb6n mineral, el petroleo, el gas natural, el -

hierro, el aluminio, el acero 1 los materiales plásticos. 

Pero por otra parte, han aW11.entado tambi6n notablemente -

con la tabricaci6n de papel 7 cart6n, de celulosa, de se

da artiticial y de otros productos de menor i111portancia. 
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Le. induetria de la. conatrucci6n, dobide al uao de 

la piedra, ~ cemento, la cal, el hierro y el Tid.Jlio, em

plea menos •adera por unidad de coll8trucoi6n, pero demanda 

grand.ea cantidades, especialmente para pisos, puertas·y 

veDtanaa. 

M'xico no puede prescindir del uso de la madera ni 

tampooo obtener toda la que n•cesita comprándola en el ex

terior .. 

Los recursos rorestales de M6xico no son extraol'd! 

nariamente buenos, como sucede en otros paises, desde el -

m~s remoto ~estigio de la antiguedad mexicana, so adTierte 

que los cortes de »aderaa en nuestros bosques, se han ate5 

perado precisamente al consumo 1 necesidad presente, ain -

tratar, al mismo tiempo, de asegurar la germinaci6n 1 plan 
' -

tio de nneTos '1.-bolea. 

El clima social que ahora predolllina en Ké.xico es -

tavorable para l• extensi6n de la tecnolo~!a !orestal, po

ro no ofrece condiciones 6ptimaa para esa expanai6n. 

Indudablemente, en loa centros.urbanos vive lapo

blaci6n más preparada culturalmente para asimilar 111 tecna, 

log~a forestal. 4 ásto se at'iaden otras condiciones t6cni-

cas, econ6mieas 9 institucionales. que se combinan para X'.! 

voluciooar.la tecm.oloi)ia de producci6n y distribuoi6n en -

)' .·,. 
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las grandes oiudadeB. Gradualmente van desapareciendo laa 

economías cerradas de regiones inaccesibles en ápocas an

teriores, de modo que los ~ercados se amplían geográfica

mente y se diversifican. 

La economía mexicana hA superado la etapa en que 

las actividades primarias o extractivas constituyen la --

} parte más importante. Cierto que ln agricultura, gauade-

ria, silvicultura, pesca y mineris aportan menos de la -

cuarta parto al producto nacional, sin embargo, ésta pro

porei6n pone de mani.fiesto le. importancia de dicaaa acti

vidades. (lOO) 

La posioi6n econ6mica de M6x:ico, se estA fortale

ciendo debido a las conexiones cada vez trW.s intiJll8.B entre 

los diversos sectores de la economía. La agricultura, la 

ganadería, la e:x:plotaci6n de los bosques 1 la pesca, se -

hayan relacionadas con las industrias manU!actureraa, a 

las que suministran cereales, fibras oleagin6aas, oaiia de 

az6car, tabaco, !rutas, forrajea, leche, ce.roe, legumbres 

y madera. Por su parte, las industrias entregan a lea ac

tividades agropecuarias, combustibles y ooergía el6otrica, 

tertili~antea, insecticidas, maquinaria agrícola, etc. 

Tanto las leyes forestales como las agrarias, han 

tratado de proteger el patrimonio !orestal de las comuni-

(100) Los problemas del desarrollo industrial. de ~6xico. 
Revista »aneo Nacional de Comercio Exterior1~~.A. -
Emilio Anal!e Patiño. Agosto. Septiembre. l~. 
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dades ind!genae y de los ejidos estableciendo que las ex

plotaciones, con fines comerciales de sus bosques deben -

hacerse directamente, por 1 para beneticio de loa pueblos 

propietarios de los mismos. 

Este principio, vigente en la actualidad, ee en-

! cuentra establecido desde la primera le1 .tore1tal expedi

da en el año de 1926. El dnioo C8Jllbio legal operado sobre 

este particular consi1te en que, hasta el 12 de mayo de -

1943 1 las explotacione~ f.or.eatales eJidalee debian hacer~ 

se precisamente por conducto de cooporativas que ae orga

nizaban en el eer:io de los própioa e~idoa. Y a partir del 

13 de ~ayo de 1943, las explotaciones torestalea ae pue-

den hacer fuera de.la exigeocia for&o&a de las cooperati

vas e~idales, o sea a partir de la fecha en que entr6 en 

vigor el anterior C6digo Agrario.(lOl) 

Pero como se oonaorv6 el principio de que la ex-

plotaci6n debe llevarse a cabo directamente por los pue-

blos, en realidad e6lo se trat6 de evitar la duplicidad -

de organismos directivos en loa ejidos porque, con tra...;..a 

cuencia entraban en contlicto. 

En consecuencia, a los ejidos les está prohibida 

la explotaci6n indirecta de los terrenos !oreatales por -

(101) Manuel Hinojosa Ortiz. Los bosques de U6xico. Insti 
tuto Mexicano de Investigaciones Econ6micaa. México. 
1958. Pag. 91. 
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medio de a.rrendrunientos, apo..rcer!as o cualquier otro con

trato del que puedan ser objeto los bienes comunales del 

ejido~ 

Mientras la ley lo exigi6, se llev6 a cabo la or

ganizaci6n de cooperativas, pero como una simple r6rmula 

o requisito para tromjto..r y obtener permisos de explota-

ci6n forestal que, en óltiroa inotancia, se manejaban por 

Y'. para provecho de terceros contratistas. En 19)6, el De

partamento Agrario manejaba 240 cooperativas forestales 

e~idales que operaban a base de contratos particulares. -

M's tarde ae suspendi6 la organización de cooper.! 

tivas ejidales y empezaron a redactarse 7 suscribirse COB 

tratos de compraventa o abastecimiento de productoa foro! 

tales que, por ou letra y sobre todo, por la toma en que 

se ejecutan o cumplen, significan una explotación indire!! 

ta de los bosques ejidales,. violatoria del antiguo Clxiigo 

Agrario. (102) 

No se llaman contratos de arrendamiento o de al-

gún otro modo que denote la explota.ci6n indirecta, ta.les 

contratos estipulan que todos los gastos de apeo, troceo, 

transporte y apertura de caminos, corresponden al coapra

dor, asi como los relativos a pago de e6tudios dason6mi-

cos, impuestos 1 honorarios del t6cnico responsable¡ el -

(102) ~anuel Rioo3oaa Ortiz. Op. cit. 
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contratista debe preferir en el trabajo a los miembros de 

la comunidad~ pero, como segón el contratista no tienen -

la preparaci6n necesaria para realizarlos, general.mente -

no les dá ocupaci6n; las multas por intracoiones de la e~ 

plotaci6n debe pagarlas el comprador, salvo que se oom--

pruebe que fueron cometidas por miembros de la comunidad; 

finalmente, el pago del derecho de monte debe hacerse en 

la Agencia de la Secreta.ria de Agricultura, es decir, en 

la capital del Estado, al tiempo de obtener las guias fo

restales. (l03) 

Lo que ocurre entonces es que, al ampB.l"o de un -

falso contruto de compraventa, se entrega a los contratis_ 

tas la pooesi6n, el manejo y el aprovechamiento de los -

bosques comunales y ejidales. En algunos contratos se es

tipula que los aserrad aros t vehículos y demá.e bienes que 

se empleen con motivo de la explotnci6n, quedarán afectos 

preferentemente a la garantia del cumplimiento del contr! 

to ¡ se prevée que ai el comprador no es dueño de esos -

bienes, "qn9dará obligado tambibn a presentar a la perso

na que tenga tal carácter con el !in de que firme el con~ 

trato como !iador". Es decir, se acepta la contrataci6n -

con quienes nó sen industriales y funGcn como intermedia

rios, como interp6sitas personas de empresas o individuos 

(103) ~anuel Hinojosa Ortiz. Op. cit. 
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~ 
con dinero, que no quieren o no se atreven n dar la cara. 

Se elude asi, la relnoi6n directa entre el propi! 

tario y el industrial quo puede asc6urar un mejor pr~cio 

para la comunidad. 

La Dirección de Promoci6n Agricola Ejidal no vis!_ 

la ni intenta vigilar el cu~plimiento de las obligaciones 

contratistas. Se concreta a formalizar contratos que ano 

tras año re!renda o revalida, ejecutando un intermin~ble 

e inútil trabajo de o!ieina.(l05) 

En la actualidad, es imposible, sin duda, organi

zar en K~xico cooperativas al estilo Suiza, do Finlandia 

o de Su~cia, pero a! podemos y debemos crear organizacio

nes quo, sio duda organicen la explotaci6n para provecho 

de comuneros y ejidata.rioa 1 sin dar las espaldas a los -

pueblos. Estea orGanizaciones ya aean cooperativua u otro 

tipo de ellas, debeo emplear el trabajo de loo miembros -

de las comunidades e irlos educando y preparando para que, 

en el futuro, puedan abordar y resolver todos los proble

mas t6cnicos, industriales, comerciales y administrativos 

que exige la explotaci6n forestal. Sólo por eate camino, 

tal vez largo, pero el m!s apropiado, la defensa del pa-

trimollio de laa comunidad.es quedará en manos propias y no 

a~enas, como hasta a.hora ha sucedido. 
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La ca.aa ea un sector sumamente compleJo de la eo~ 

nomia de nuestra patria. Por eso el carácter todavía inc! 

piente de su crecimiento subraya los protl.11ldoa problemas 

de naturaleza administrativa, técnica, eoon6mica y·social, 

que es preciso enfrentar con una acci6n definitiva, con~-

> certada y creciente para alcanzar reaultados satia!aoto-

rios. 

El hombre ejerci6 la caza antes que la a~ricultu

ra, por lo que viene a oer una de las ocupaciones mds an

tiguas de la humanidad. 

A poco qu~ las primeraa familias fueron j>oblando 

la tierra se instalaron a orillas de los rios y marea, su 

elimentaci6n !u6 siendo ref'orzada por la caza y la. pesca 

las cualea est6n intima111ente relacionadas. 

Tanto en el pasado como en el presente. embss 

ocupaciones dependen de la tauna nativa de las tierras y 

mares, pues se ha heoho comparativamente poco para eu coa 

servaci6n. 

A'1llque la caza es todavía una ooupaciln principal 

en diversas partea del mundo, aón más en la actualidad.-

qµe en el pasado pocos son los cazadores que dedican en -

torma continua y exclusivamente todo su tiempo & esta ac

tividad econ6mioa. 
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En algunas regiones de poblaci6n poco densa, aun

que en las r'Jgiones de clima des6rtico o semidrido, la C! 

za de manutenci6n constituye el principal o cuando menos 

un importante medio de subaistencia. Los pueblos de la -

tundra y de las regiones polares cubiertas por bosques de 

·•~· conireras (taiga) son primordialmente cazadores y peecadg 

res. 

En el lejano norte, donde lo riguroso del clima y 

las malas condiciones del terreno impideo la produoci6n -

de cosechas y restringen el crecimiento do los árboles, -

una poblaoi6n muy dispersa obtiene. con dificultad sus su~ 

tento viviendo principalmente de la caza. Circundando ca

si. la mitad del globo a lo largo de la costa !rtica de la 

Am6rica del Norte, desde la orilla oriental de Groenlan-

dia basta las costas de la Siberia Oriental, viv~n los e! 

quimales, que figuran entre los cazadores má.a especialiZ! 

dos del mundo. 

Como resultado del clima, 188 aguas y el tipo de 

vegetaei6n, la !auna de la tundra, en la parte septentri~ 

nal de la taiga, es muy variada • .Alllbas regiones se encueB 

tran habitadas por zorras, loboe 1 osos, martas, liebres, 

armipos y carib6es. 

En las regiones habitadas por los esquimales, el 

verano es une eataci6n de cielos ole.ros, sol cAlido, 11111-

cba agua libre y caza abundante. 
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Ta11bU11 el ctoño ea una estación exc.elente para -

la casa, pero de un tipo ~i!erente. 

En todos loa continentes en las regiones situadas 

entre las partea cercanas a los polos y loa bosques y ••

benes de clima templado, los granjeros y pastores cazan -

en pequeña escala cQIDo un modio para aumentar el suminis

tro local de alimentos, Esto ea particularmente cierto en 

Eunsia, l'iorteam6rica '1 Europa, donde hay todavía abund~ 

te Gaza, a pesar de existir nlli una elevada densidad de 

poblaoi6n. 

Las montañas, las tierras accidentadas, las co--

rrientee de agua, las llÚU.'genea de los rioe, loa pantanos 

7 loe bosques grandes ¡ pequeños proporcionan la. mayor -

parte de la caza anual en estas regiones. La caza mayor -

que antiguamente abundaba en grandes zonas, ha desaparee! 

do por completo en algunas, y muchas especies se han es-

tioguido. (l04) 

En las zonas tropicales donde los gobiernos han -

becbo poco para reglamentar la caza, 6st~s actividades -

ban ocupado un luBar importante en la economia de los pu! 

blos con escasos habitantes durante mucho tiempo. 

Uno de los !actores que determinan la necesidad -

(104) O.P. Jones ¡ G.G. Darkenwald. Geogra.!ia Econ6111ica. 
,. Fondo de Cultura Eeon6111Íca. t~bico. 1971. 
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de organizar cooperativas en eeta rama, estA dado, primo!: 

dialmeute por el bajo nivel t6cnico de explotaci6n en -

nuestro .país, ¡por la complejidad de la propia actividad. 

La caza, la pesca, la agrleultura y las artesanias son -

ejemplos claros de actividades complejas que requieren de 

la habilidad o iniciativa de personas¡ cuya t6cnica de.

producci6n es atrasada. 

Por tal motivo, no es posible pasar de laa fo111as 

tradicionales de producci6n, a la producci6n en gTan ese!. 

la que aplica teor!ás 11odernas. Dos !actores !Wldamenta-

les se oponen a una tranatorma.ci6n de esa naturaleza, uno 

es de carácter t6enico econ6mico, y consiste en que no es 

posible cmr.biar intempestivamente los métodos o 111WJ.eras 

de producción que han prevalecido tradicionalmente. En t.2, 

de ~~r..:'~o todo cambio tiene que aer de llllnera gradual. El -

otro factor ea de car,oter social¡ al campesino, el pese! 

dor, el cazador y el artesano son esencialmente individu! 

listas, tieoen un concepto muy arraigado de la propiedad. 

Para lograr la evoluci6n de las !uerKas producti

vas que gobiernan ese tipo de actividades y lograr todos 

los beneficios que la aplicaoi6n de la ciencia y la tácn! 

oa brindan, ea necesario en primer lugar, pasar de las -

formas individualistas de producción a la !ol'IUl cooperat~ 

va, y buacar la manera de incorporar poco a poco aquellos 

adelantos que la técnica y la organizaci6n moderna acona1 

jan. 
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La peeoa como actividad humana, ea probablemente 

anterior a la caza, y puesto que el hombre ejerci6 6eta • 

antes- que la agricultura, viene aai a ser la pesca la más 

antigua de las ocupaciones humanas. 

Sin embargo, oua y pesca deben considerarse int! 

mamente ligadas; al respecto el Dr. Luis Recaséns Sichea 

señala que los "pueblos de pescadores se hallan !irmemen

te ligados al suelo. Son escasos loa ejemplos de comunid! 

des dedicadas exclusiv8lllente a la posca ya que 6sta re--

quiere la solidaridad de estuerzos colectivos."(l05) 

A poco que las primeras familias que fueron po--

blando la tierra se instalo.ron a orillas de loa rioa 1 ID! 

res, su alimentaci6n !u6 siendo reforzada por los molus~ 

coa ~ crustáceos que quedaban en las pl&)'as con las fluc

tuaciones de la marea. No es di!icil pensar que también -

aparecieron en las playas algunos peces y que l.• necesi-

dad les obligara a agudizar su ingenio para capturarlos -

luego ep su elemento, interuándose en loa rios 1 marea a 

medida que fueron per!eccionando eus artea de na•esac16n 

7 pesca, practicadas.al principio y durante siglos a baee 

de armas arrojadizas, tal~s como piedras, lanzas y tle--

chaa basta llegar al anzuelo primero de hueso y deepu6a -

de metal. 
(lo;) Luis lieoas6na Sicl:iea. Tratado de Socici~ogia. 9& Fd4: 

ci6n. F.ditorial Porr6.a, 146x:1.cxo, 1968. Pag. 299. 
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Loa ejipcioa, asirios 1 hebreos practicaban la -

pesca fluvial y lacustre¡ "pero fueron los fenicios, pue-. . 
blo de grandes navegantes, los que inorementaron la pesca 

maritima "! eran los que recorrían la.a costas del Pelopon! 

so en busca de m6rice, molusco del que ae hacia la mUJ1 e~ 

nocida p6rpura de Tiro. Te.nto los ~riegos como los Boma~ 

nos fueron asiduos cpneumidorea de productos pesqueros, 1 

desde entonces estos productos ee constituyeron en un ar

ticulo de comercio•.(106) 

Mis tarde, con el aumento constante de la pobla-

ci6n humana de nuestro planeta ¡ debido a la demanda cada 

dia ms,-or de los medios de sustento, el boa1bre se va dan

do cuenta de que no ha aprovechado en toda su extensión -

los enormes recursos de la pesca que el ~ar le brinda. 

As! :Pues, surgen las pesquerías del Norte del Atlántico y 

del Norte del Paoi.tico 1 CUJ'O desarrollo no tiene igual y 

tueron siendo especialmente importantes laa establecidas 

en la.a costa.a europeas. 

En tiem~os del reit1ado de los ~dor en Inglaterra, 

los pescadores de la Gran Bretaña. desarrollaban sus acti-

'Y14a4os no solo en el Lúlr del Norte y otras aguas cerca

nas a sus islas, sino tanbién en aguas de Ialandia y l1as

ta en regiones tan apartadas como Vardo, en Noruega, 1 -

las costas de Terranova. 

(106) Enciclopedia Jurídica Omeba. Bibliográfica Omeba, -
Tomo !XII, Buenos Aires, 1964. Pas. 294. 

.-



La poderosisima Liga HanseAtica se inici6 con pe! 

queriae de a~enque on laa costas de Bcenia y tenia co~o -

rin, promover y proteger el comercio maritimo de sus !un

tadores¡ por otra parte el poderío naval d• que disfruta

ron los holandeses en el Siglo XVII ru6 resultado de su -

predominio en lns actividades pesqueras del Mar del Norte. 

Aproximadamente tres cuartas partes de la super!! 

cie de la tierra estAn cubiertas de asua en las que exis

te abundante y variad!sima riqueza pesquera. ~or otra p~ 

te la actividad pesquera crece y de ese modo surge la po

derosa industria relativa a la misma, destinada a ser ca

da vez mayor como resultado de las nuevas t6cnicas de CBJ! 

tura y del aprovechamiento de derivados. 

Diversas naciones, aprovechando sus recursos naty 

rnles físicos y utilizundo adecuados programas en la mat! 

ria, comienzan a alcanzar un radical y de!ioitívo auge 

pesquero. Ejemplos tales como Jap6n, Estados Unidos de -

Am,rioa, Inglaterra, Noruega, Perú, Canadá, la Unión So-

vi~tica 7 Dinnmarca para citar algunos ejemplos, se con-

vierten rnpidamente en los principales explotadores y pr2 

ductores de pescado y mariscou, formando sus propias !lo

tas pesqueras comerciales. 

Actualmente, la pesca como actividad econ6mica es 

fuente principal de ingresos en diversos paises y se ··.,. ... .;. 
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"calcula que d! ocupación a más de seis millones de perso

nas en el mundo, directamente conectadas con ella o bien 

con sus industrias a!ines."(107) 

Las aguas oceánicas de M6xico, se encuentran si-

tuadas en su mayor parte en la regi6n tropical y s6lo una 

porci6n relativamente pequeña tiene oaracter!stioas tem-

pladas, que la hacen más productiva por causas oceanogi:'

!ioae (litoral de Baja California y Golfo de California). 

Una de las características de loa mares territo-

riales .mexicanos es la enorme variedad de sus ambien~es -

biotisicos, pues lo mismo presentan mnntoe sedimentarios 

formados por el acarreo de los ríos, que declives, trin-

cheras y acantilados violentos. El Golt'o de ldé:xi.co y el -

Mar Caribe tienen !ormas de vida propias y muy semejantes 

entre si por el clima y latitud en que se encuentran si-

tuados. En el Pacitico, !rente al litoral occidental de -

Ba~a California, lna aguas templadas del Sur se unen a -

las corrientes subárticas del Borte, variando la !lora '1 

la tauna marinas, por lo que, además de las especies bio

l6gicas que caracterizan a las zonas tro~icales, se en--

cuentr!lI! las típicas del lugar y otras de procedencia bo

real que recorren desde Alnska hasta el tr6pieo de Cáncer. 

tl07) Sociedad Mexicana de Crédito Industrial. "Estudio -
general sobre el desarrollo pesquero de M6Xico~. 
México. 1964. 
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. A pesar de la riqueza territorial natural y de la 

gran variedad de especies que tenemos, en M6xico, la pea

oa salvo excepcionalmente y gracias al impulso definitivo 

que en los 6ltimoe tres años se le ha dado, no ha traa--

puesto la etapa artesen•l ya que esta actividad ae basa -

casi exclusivamente en los recursos pr6ximos a las coataa. 

esteros 1 lagunas o bien, en los d• aguas interiores. 

El desarrollo pesquero en Y6xico ea adn incipien

te y desequilibrado, tanto region11.1.l como estructural '1 -

seetorialmente. En graa medida descansa todavía en la ex

plotaei6n del camar6n y otras especies cuyas capturas fu! 

roa impulsadas inicialmente en lo tunde.mental por la de-

manda exterior. 

En J.l6xico existen las cooperativas ejidalea, laa 

cuales ae desarrollan bajo un r6gimen coordinado entre la 

Secretaria de Industria 1 Comercio y el Departamento de -

Asuntos Agrarios y Colonizaci6n 1 s6lo pueden contratar -

con organismos o empresas de participaci6n estatal para -

la vent~ de su producci6n pesquera, excepto que dichos ºl: 

ganism~e estatales no puedan adquirirla por no cubrir con 

su prograJla de operaciones el !rea de que se trate, caso 

en el eual podrán contratar con particulares. Exi•ten ya 

quince sociedades cooperativas de prodaeei6n pesquera ej! 

dales. 
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El legislador ha elegido el eietema cooperativo -

para desarrollar la actividad poaquera. 

El Lic. Silvestre CbA~ez F6rez en su "Manual de -

Cooperativas Pesqueras" seiiala que los beneficios obteni

dos en este aspecto por los asociados de cooperativas de 

producci6n pesquera serian por ejemplo, •el mejoramiento 

de la pos1ci6n de sus socios en la oferta, la reducci6n -

de costos de opera~i6n que puedo log.rarae por medio de la 

compra com\Íll de materiales, la especializaci6n de las tua 
ciones o por la uniformidad de loa equipos 1 por ú.ltimo, 

la mejor eapecializaci6n de ·los productos."(l08) 

Loa peacadorea pueden clasi!ioarse en cuatro cat1 

gor!as: asociados en cooperativas de producci6n pesquera 

y de producci6o pesquora ejidal; permisionarios particul! 

res en gran eaeala; permisionarios particulares en ~eque

ña escala; y pescadores a sueldo. 

Desde el punto de vista estricto, participan trea 

sectores en la pesca: privado, cooperativista y estatal. 

Las especies más valiosas esté.n reservadas por la 

Ley a las cooperativas; por esta razón, ellas abarcan el 

grueso del valor del producto pesquero, no asi en tonela

je, en el que loé permisionarios particulares tienen llis 

mayores capturas. 

(108) Silvestre Ohávez·P6ret.~·.!ianual- de 1Cooperativas Pes-
queras:Organizac16n de Estiidos .Americanos, Washington 
n.c. 1961. Pag. 14. 
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El grueso de los pescadores asociados en coopera

\i vas, se encuentra en la Zona Noroeste, en una propor--

ei6n del 54.60 % sigui6ndole la Noreste con 16.23 %¡ la -

Occidente y Sur, 15.88 %; Sureste 12.34 % y aguas interi~ 

~es 0.95 %.(l09) 

Dentro de la explotaci6n pesquera nacional, es el 

sector cocperativo quien aporta el mayor número de miem-

bros; sin embargo su participaci6n ha venido siendo cada 

vez menor, ya que la poblacivn pesquera en su CJojunto -

crece más rapidamente que el n6müro do socios de las coo

perativas. El n6.mero de pescadores cooperativistas crece 

menos proporcionalmente que la poblaci6n pesquera en su -

conjunto por lo que su importancia relativa so reduce cos 

siderablecente, aumentaDdo correlativamente la de los de

más sectores, destacando el incremento de los permiaiona

rioLJ en grande y en corta escala. 

Para lograr la expanai6n del cooperativismo pes-

que~o es necesario el deecubrimiento de nuevas dreas de -

explotaoi6o de especies reservadas, m6todos de captura -

más eficaces y el aprovechamiento de otras especies ae--

.tualmente ignoradas por este sector. para competir con la 

iniciativa privada de modo que se creen nuevas fuentes de 

trabajo y de in~esoa para loo pescadores cooperativistas. 

(109) Secretaria de Industria y Comercio. Direcci6n Gene
ral de Capacitaci6n y Fomento Cooperativo Pesquero. 
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Adem&s del necesario incremento en el námero de -

cooperativistas, es indispensable tambi6n un aumonto cua

litativo de los mismos que se traduzca en una mayor pro-

duotividad, nuevas artes de pesca, tbcnioas mbdernaa de -

explotaci6n y programas en los que las eocuelas prácticas 

de pesca deban tener un papel decisivo. 
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EXTRACTIVAS. 

Las cooperativas soD las sociedaf.es constituidas -

con el objeto de transformar o modificar las primeras mat! 

rias por medio del trabajo, a fin de hacerlas aptas para -

la satisfacci6n de las necesidades humanas • 

.Es amplisimo el cnmpo de acci6n de las cooporati-

vas extractivas, debido a la gran variedad de actividades 

que pue~ec desarrollar y son importantes puesto que tienen 

por objeto agrupar a los trabaJadores manuales que desean 

remontarse por enoima de la condici6n de asalariados 9 eli

minar al patrono y orBanizar la explotaci6n ellos mismos. 

En estas sociedades, el desarrollo del objetivo s2 

cial se lleva a cabo por los pro;ios asociados, y siempre 

con la !inalidnd de repartirse loa beneficios con relación 

al trabajo que cada uno baya realizado, una vez que se ha

yan cu111plido las disposiciones est1:tutariaa referentes a -

la constituci6n de las reservas irrepartiLles y reservas -

especiales. 

Se les considera como una rama de las llamadas co2 

perativas de produeci6n. Baldomero Cerdá (llO) las dividé 

en Agrícolas, mineras, salinas y caza. 

Este ha. sido el tipo de cooperativas que más bito 

han tenido en México, sobre todo en las zonas urbanas y en 

(110) Op. cit. 
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los medios industriales dende más se ha consolidado este 

tipo de coop~rativas. Siendo en el medio1Ut'9.l donde se 

ha descuidado la creaci6n de cooperativas de este tipo -

y que podría ser un medio para anear de su pobreza al in

d igena mexicano, ademts el !omento del cooperatiTismo po

dría constituir u.na etapa de la Reforma Agraria, que en -

~ su tace rle repartimiento se bn estado cumpliendo, faltan-
• 

do la forma adecuada de explota~ l~ tierra, pudiendo ser 

esta forma las cooperativas de tipo extractivo. 

Abora bien, para que estas cooperativas disfruten 

de prosperidad, precisa: Que tenga una direcci6n hábil 1 

honrada, orden, discipiina y una buena adm.inistrnci6n. 

El carácter econ6mico de las cooperativas de pro

ducci6n agrícola consiste en que estas instituciones pre 

curan conservar y fomentar la pequeña propiedad moral, i~ 

dustrial ¡ comercial al por ~enor. 

~uy extensa tambi~D es '1a colaboraoi6n que existe 

entre las cooperativas agríoolaa y lao de producci6n, és

tas últimas proporcionan a las pri~eras uteoeil~os y me-

quinaria egrícole y también se eocarga.o de las reparacio

nes q~e necesitan las máquinas; en el periodo de las cos! 

chas, p~ro rendir un servicio más é!icáz, !uncivnan tall! 

res ambulantes para repe.racio:1es de emergencia que se di

rigen a las cooperativas agrícolas que solicitan sus ser

vicios. 

. , 
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Las cooperativos salineras operan en las 9 zonas -

ecoa6micas en que se ba dividido el Pais, según lo hnce -

notar el Lio. Rosando Rojos Coria en su obra ''tratado de 

Cooperativismo Mexicano.(lll) 

En la actividad de las cooperstivas mineras tam-

biAn operan las cooperativas de producci6n,sióndo en los 

ólti~os años cuando se les ha !omentado. 

Actualmente, una de las actividades donde ae ha -

permitido que el cooperativismo tlorezca es en la indus-

tria pesquera, llegando al grado de que el Estado reserva 

dotel'lllinadas especies (camar6n, langosta, abul6n, etc.) -

para su explotaci6n ñnicrunente por parte de cooperativas. 

Es de lamentarse que estas cooperativas, reguladas por •

una ley especial que data del 26 de enero de 1928, estén 

tormadas por costeños iletrados, en su mayoria, por lo -

que no tienen conciencia del eooper~tivismo y por tanto -

son fácil.mente prosa de especuladores; pues su producci6n 

es adquirida a muy bajoa precios por eatos intermediarios. 

El saneamiento y le reestructuración de que han -

sido objeto las cooperativas pesqueras que operan en el -

pais bajo reglamentaci6n legal desde 1928, nos hace abri

gar una tundada esperanza sobre los resultados qua habrán 

de lograrse. La pesca es uno de loa campos de acci6n que 

(lll) Op. cit. 
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tradicionalmente se ha pretendido explotar a base de es-

tas sociedad~s, ei tom8.llos en cuenta que nuestras costas 

tienen una extensi6n de 2,611 Kil6metros en el Gol!o ¡ -

Mar Oa.ribe 1 6,608 Kil6metros en el Oc6ano Faoitico y en 

el Mar de Cort6s, donde abunda una variedad de especies -

marinas que aprovechadas convenientemente nos servirían -

para tomentar el consumo interno de este alimento básico 

Yf seria una rica !'uente do di:tisas al colocarlas en el -

mercado exterior. 

La legislaci6n dictada a este respecto est' empa

pada de una finalidad gen6rica, reservar la explotaci6n -

de nuestros litorales a fin de que con ello se beneficien 

los pescadores póbres, debiendo realizarla mediante soci! 

dades cooperativas. 

Es competencia por otra parte del Gobierno Fede~ 

ral dictar la legislaci6n re~o.:nentaria ni respecto por -

tratarse de la explotaci6n de un recurso de propied~d fe

deral. 

Amparadas por estas dispoaioionee legislativas se 

organizaron muchas sociedades cooperativas sobre todo en 

el Pacifico, pero la !alta de crádito rn.ra adquirir los -

costosos equipos de pesca pronto las arrojaron en brazos 

de los poseedores de bienes que las roo:rs;~ron con ti-

pea a sus ±~tereses, de esta manera muchas de estaa orga-
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nizaciones funcionaron como racturistas, con socios de P! 

ja y cobrando cierta eanti~ad por facturar kilo ue produ~ 

to. 

En 1960 el Ejecutivo Federal en !unciones, por -

conducto de la Secretada del Ramo, se percat6 de la ur-

gencia de brindar un aroyo decidido a estas cooperativas 

para lograr los objetivos que el sistema pe:usigue·9 con •! 

te objeto se llev6 a cabo una estricta depuraci6n de las 

sociedades existentes para determinar el número correcto -

de las verdaderas cooperativaa; las estadísticas arroja-

ron saldos muy desfavorables, existian muchas sociedades 

que venían operando coco cooperativas que de tales s6lo -

tenia.n el noMbre; puea de hecho pertenecian a los 3rmado-

rea. 

Saneando de esta manera el cooperativismo pesque

ro, con !echa 21 de septiembre de 1962 !ué firmado un nu~ 

vo contrato de Asu~iaoi6n de tarticipaci6n.seg6n el cual 

se da a los armadores una pnrticipaci6n de la utilidbd ¡ 

se reserva para la cooperativa el restante, porcentaje -

equilibrado si se toma en cuenta que el armador proporci~ 

na unidades m6vileo y equipos de pesca, que por lo,gene-

ral aon muy costosos y sufren considerqble depreciación. 

Enta 1ntervenoi6n oficial ha auspiciado el amplio 

desarrollo de estas cooperativas; a pooos meses de dista,a 
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oia muchas de estas püqueñae cooperativas, si ae parte de 

la base que las !arman doscientos o tresoiento~ sooioa, -

cuentan con embarcaciones y equipos do pesca propios ¡ -

arriendan lae unidades que necesitan para el desarrollo -

de sus actividades; lealmente hay que reconocer que antes 

de la firma de este contrato el armador se quedaba con el 

100 % de las percepciones de la supuesta cooperativa y P! 

gaba a los socios como asalariados. Cooperativas pesque-• 

ras como la de "Pescadores de Mazatlán" en 1960 no conta

ban con una sola embarcaci6n propia, por estas !eohns di! 

ponen de m6s de 25 unidades m6vilea y modernos equipos P! 

ra la pesca; la "Empacadora de Me.riscos" del mismo puerto, 

cuenta con 16 embarcaciones propias, Estos resultados que 

tenemos a la vista, nos boceo augurarles a estas coopera

tivas magníficos resultados a corto plazo de seguirse es

ta poU.tica. 



- 114 -

COOPERATIVAS DE TRANSFORMACION O MAUUFACTUHERAS. 

Estas cooperativas las divide el maestro Baldomoro 

Cerdá y Richart en qu!micaa, textiles, alimenticias, del -

vestido y adorno, varias y metalúrgicos.<112) 

Estas cooperativas surgieron trua el periodo de 

transic16n en que la vida eoon6mioa quod6 reducida a meras 

individualidades, vemos hoy que empresarios y obreros, la

bradores y artesanos, funcionarios y comerciantes se van -

organizando y uniendo en este tipo de cooperativas. 

Tambi&n contribuyen a la elevaci6n del nivel de v,! 

da de la poblaci6n y educan al consumidor para que se sepa 

establecer una escala de preferencias en la aatiatacci6n -

de sus necesidades, además de prestar servicios b6sicos c2 

mo son los de transformar las materias primas en artículos 

consumibles, tanto a los habitantes del campo como a los -

de la ciudad, participan con un porcentaje apropiado, den

tro del volumen de la producción nacional ~ ayudan al des! 

rrollo de las zonas poco industrializadas con la manufact~ 

raci6n de elementos necesarios para el consumidor, 

.Entre cooperativas químicas, tenemos la !abrica~-

ci6n de vidrio, productos químicos, lana regenerada, perf~ 

meria, papel, abonos arti!ioiales, almidones, ácidos, pro

ductos tarmae6uticos, etc. 

(112) Op. cit. 
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Referente a ~as cooperativas textiles tenemos --. . 

las de bila~oe, tinte, aprestos, estampados, cordelería, 

etc. 

tao alimenticias son las referentes a la fabrica-

ci6n de harinas, aceites, semillas, az6caree, conservas, 

alcohol y licores, cerveza, pasta pnra sopo, cte. 

Del vestido y adorno tene:: J la relojería y obje

tos artísticos, sombrerería, sastrería, etc. 

Entre las varias se menciona la tipografía. 

Las cooperativas metali1rSicas comprenden las de ~! 

quinaria y utensilios. 

p¡cilmente se comprende que las cooperativas de -

transtormaci6n o manufactureras mencionadas anteriormente 

ofrecen grandes ventajas, siendo las princípales las si-

guieotes: 

a) Mejorar el rendimiento y las condiciones del -
trabajo personal. 

b) Mejorar la cultura y prepareci~n técnica de -
sus asociado~. 

e) Substituye provechosamente el trabaJo maoual -
por les máquinas. 

d) Disminuye el precio de coste de producción y, 
por tanto, produce una baja del precio de ven~ 
ta y un aumento de consumo. 

e) Permite e!ectuar en común cuantos trabajos o -
ta?'eas sean encoocndados por otras entidades o 
personas. 
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!) Explota colectivamente las fábricas y tnllepes, 
ya sean de la cooperativa, yü seqn nrrendadaa. 

g) Mejora la organizaoi6n do las ventas con reduc 
ci6n de los gastos que éstas puedan originar.-

La actividad ae las cooperativas de transforma-~ 

ci6n y manufactureras es muy variada, prestan todo tipo -

de servicios a la poblaci6n¡ de esta manera mantienen ta-

, llereo para la compostura y servicio de autoc6viles, para 

la limpieza y elaboración y prendas de vestir, para la !~ 

bricaci6n de muebles, lámparas, alfombras y artículos del 

hogar, para el curtido y fabricaci6n de artículos de piel: 

portafolios, carpetas, calzado, cinturones, bolsas do mu

jer, etc; para la elaboraci6n de productos químicos, plA! 

ticon. cosm6ticos, pinturas; ptiru la fabricación de'telas, 

pnrn elaborar objetos de vidrio soplado. Se encarBan tam

bi6n de prestar los rorvicios rle peluquería. foto15rafia, -

etc. 

Una especialidud más de las cooperaiivas de tran! 

formaci6n, la !crmun las cooperativas de producci6n arti! 

tica popular. Los represc;ntantes de laa tradiciones na-

cionnles, loa artistas poJ?ular·es, pintores, encaJeros, se 

agrupan en las cooperativas de producci.6n artística popu-

lar, 
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COOPER:.TIVAS DE SERVICIOS. 

En n)leetro País se encuentra m\Q' desarrollado el 

cooperativismo de servicios, como el de transporte; tan

to el cobierno federal,, como los gobiernos de los Esta-

dos, se ben venido preocupando por ¡a soluci6n de uno de 

los m!s grr:lndes problemas que puf!da tener una nación, en 

camino de desarrollo. 

Se considera que el problema del transporte, si 

por el momento no puedo convertirse en ocprosa del esta

do, menos debe dejarse en manoe re mOto¡(llioa, dadas lus 

dooventajaa que tiene 6ste. 

De aqu{ que los gobiernos emanados de la Hevolu

c i6n, teniendo como finalidad la consocuci6n de la Just! 

cin sooial; consideran este servicio como pl'Opio do coo

perativas, de aut&nticos trabajadores. 

El cooperativis~o en nuestro Faia se ha manife&

todo en las más diferentes actividades; asi, en materia 

de servic]oa de transporte, no s6lo se ha propaBndo den• 

tro del servicio de trnnaporte, sino también n través de 

otl"'OS. 

Hay cooperativas de tranaportaci6n de petroleo -;; 

sus ~erivados, de baños, de estibadores (Gremio Unido de 

Alijadores de Tampico}, etc. 



.. 118 -

Segfin el Lic. Rojas Coria(ll3)liabia 60 cooperati

vas de esta n~turaleza en 1950, ocn 3,?81 socios¡ para el 

afio de 19GO(ll4 )habia 115 cooperativas con 7,000 eoeios, 

aproximadamente. 

Seg6n el Lic. Rojas Coria (ll5)en nuestro Paie -

haD tenido mucho 6xito las cooperativas organizadas por -

consumidores de energía el6ctrica. ~ato ael'Vicio tiene º! 

plicaci6n en M6xico. ya que algunos pueblos del país no -

obstante su c'ategor!a, carecfoo de energía eUctrica, se;: 

vicio indispensable para el procreso do los mismos. 

En algunos casos el proble~a era resuelto median

te la compra de plantas t6r~icau; er. otros por la instal! 

ci6n de plantas de enrrgía hidráulic« Generada .or coidas 

de aeua; y en otros mediante el contrato celebrado por .1-

los socios de las cooperativao coo las compañína m6s pr6-

ximas para la compra del fluido el6ctrico. 

Todas estas eooperntivao funcionan y norinan sus -

actos de acuerdo con las disposiciones de la Secretaria 

de Industria y Comercio. 

Esta torca de resolver el problema del servicio -

de energía el6ctrica ha sido adaptada particularmente en 

el ~tado de Jalisco. en donde funcionan admirablemente -

cooperativas de eete tipo. 

(ll3l Op. cit. 
(114 Dato obtenido de la Dir. Gral. de Estadística. 
( 1,15 Op. cit. 
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Para el nño de 1950 habia !uocicnando 29 coopera

tivas con 2 183? socioe(llG)dospu6s ya no aparecen datos, 

advirtiéndose que en este caqo no ho habido propperidad, 

debido a que el gobierno mexicano se hn preocupado por ,. 

prestar este servicio de tluído el6o~rico basta loD luga

res m~s e.partadoa de nuestra República, 

Existen otrns cooperotivos que se cedican a ~res

tar cualquier otra clase de servi~ios, tales como los sa

nitarios, el de hostelería, fonda o restaurante, el de -

edura.cio'n: y enaeñan:;a, el de recogimiento de huérfanos, -

ancianos o personas sol~a, etc., sobro ln base de que el 

exceso de ¡eree¡cioh~s;.sedevuelva a los o.sociados en pro-

porci6n a las cantidades que durante el ejercicio corres

pondiente hnbiercn satisfecho. 

Con respecto a las cooperativas sanitarias dire

mos que tienen por !tnnlidad atender a la conservaci6n -

de la salud pública y física de los socios ~ aua famili! 

res, proporcionarles nin mirao egoístas ni de luoro, se~ 

vicios de asistencia m6dica, !armac~utica, de oospitali

zaci6n, cl{oicas, y cuantos puedan redundar en el mejor! 

miento, higiene y l& conservaci6n de la salud. 

· ,(116) Roseado Rojas Coria. Op. ·cit. 



CAPITULO CUARTO 

REGLAllENTACION JURIDICA DE LAS COOPERATIVAS EN LlEXlCO, 

AGROPECUARIAS. 

Siendo Presidente di'! la República el eeneral Plu

tarco Elias Calles, tuvo a bien realizar un viaje de catg 

dio al continente Europeo. En este viaje, viait6 Alemania 

en la que le llamaron ~ucho la atención las sociedades -

cooperativas de Cr6dito rural, fundadas desde hacia mucho 

tiempo por los incansables Rai!feison y Schulze-Delitch. 

Como lo hace notar el Lic. Uojna Corio.,(ll?) el inter~a -

del Presidente Calles ru6 notorio y se dedic6 a recopilar 

datos respecto al funcionamiento c'hlaa diversns cl¡_aes de 

cooperativas que visit6 en Europa. 

Inmediatamente de su regreso a ~6xico busc6 las -

posibilidades de i¡_!plantarlo en Uéxico, claro que al prig, 

eipio tropez6 con dificultades. 

En aquella 6poco, o sea 1925, se hablaba mucho de 

un manual de cooperativismo radactodo en Jalapa, Ver., 

por el Lic. D. Luis Gorozpe, que de tiewpo atr6s babia e!!, 

tudiado el co~perntivismo con detenimiento, intitulado -

"La Cooperaci6o". Este libro le intores6 profundamente al 

General Calles y se lanz6 en búsqueda del autor.(llS) 

(ll ?) Op. cit. 
(118) Rosando.Rojas Coria. Op. cit. 
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Fu6· comisionado el Lic. Gorozpe para que inicia

ra um. propasanda en tolletoe sobre cooperativismo, los que 

se repartieron gratuitamente por toda la Bep6blica, como -

una labor preparn~oria y de difusión, para establecer mAs 

tarde las sociedades cooperativas de todo tipo. 

Con posterioridad se acord.6 redactar un manual pa

ra los fundadores y administradores de cooperativas en Mé

xico, del cual se tiraron m6ltiples ejemplares, los que se 

repartieron gratuita.mente. 

Preparado así el terreno, se formul6 entonces un -

proyecto de Ley de Cooperativas, por ln entonces Secreta-

ria de Industria y Comercie·, el que fu& enviado al Congre

so de la Uni6n y aprobado en Diciembre de i9;.6; y se publ! 

c6 el 10 de febrero de 192?. 

En su texto original esta Ley conten!a únicamente 

87 artículos y 3 transitorios. Loa más importantes son los 

siguientes: 

Titulo preliminar: (Se refería a las disposiciones 

generales. En esta parte e.:1!ontrwnos los pruceptos necesa-

rios para describir el contenido de la ley misma), asi te

nemos el artículo lo.- 11Son !;'lbjeto de la presente Ley, las 

sociedades cooperativas agrícolas, lndustriales y de Cona~ 

mo que se constituyan con capital particular y que se es

tablezcan en lo futuro o estuvieren ya funcionando y de---
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seen acogerse a sus beneticioa. Queda prohibido el uso de 

la denominaci6n correspondiente a esta clase de socieda-

des a todas aquellas que en su forma de conatituci6n y -

funcionamiento, no se sujeten a las diaposiciones conten! 

das en esta Le:,y ¡su regluento.n 

Se puede apreciar. del contenido de este articulo, 

que establecía tres clases ~e oooperativ&a: las del caapo, 

las de la industria y las de consW!!o, sin darse cuenta -

que tanto laa agricolas o industriales pueden llegar en -

un momento dado a ser cooperativas de producci6n o de coa 

sumo. 

El artículo 2o habla de la personalidad juridica 

moral de la sociedad. 

El articulo 3~ dice que las Sociedades Cooperati

vas Agrícolas podrán ser: 

l) Sociedades locales que tengan como accionista a 
agricultores, 

Il)Sociedadee cooperativas integradas por oooper! 
. tivaa agrícolas locales. 

El articulo ?o señala que las Sociedades Coopera

tivas Agrícolas, podrán desarrollar las actividadea si:---
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El titulo primero ee re!eria, en su capitulo lo., 

a las cooperativas agricolas 1 eus disposiciones ~ubstaa

cialea. 

El articulo 25 decía: "Las Sociedades Cooperati

vas Agrícolas, deberán tener como accionistas a loa agri

cultores que llenen loa siguientes requisitos: 

I) Que radiquen dentro de su radio de acci6n. 

II) Que tengaJl una poeici6n económica semejante tg, 
dos los que constituyan la cooperativa. 

III) Que manifiesten en el acto de la cocstituci6n 
de la cooperativa, si fueron fundadores o al -
solicitar su ingreso, los bieQea inmuebles y -
aperos de labranza, animales aemovientee y en 
general los bienes muebles que poseen parn po
der cumplir con los requisitos que se indican 
en la !racci6n anterior. 

IV) La ocultaci6n de bienes serdn motivo de expul
sión del accionista del seno de la cooperativa. 

Las tres priJneras tracciones se retiereD a requi

ai tos de ingteso y la áltima a una causa de expulsi6n. 

Art. 26 "Los accionistas asolo.mente tendrb un vo

to en las asambleas generales, cualquiera que sea el llÚ.11! 

ro de acciones que tengan suscritas. El ntúnero de socios 

será limitado, pero bastarán 10 agricultores accionistas 

para que pueda constituirse una cooperativa agrícola lo--

cal. 

El capitulo cuarto tiene algunue diaposiciones ia 
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teresanteat tdea como el Articulo 52, que dicez 11La autg, 

ridad máxima.de las sociedades cooperativas locales, ya -

aeen agrícolas o industriales, rsdicarA en las nsambleaa 

generale1 de accionistas, cuya determinnci6n tomada por -

mayoría de votos, deber!n ser e.catadas !ieltnente. 11 El ar

t!culo 53 "En laa asambleas generales de Accionistas, ca

ña socio representar! un voto, cualquiera que sea el nd.m~ 

ro de acciones •• " 

El capitulo quinto, se ro!iere a loa boneticios -

sociales, sin precisar la torma como serán repartidos los 

tondos. 

El titulo segundo trata de las cooperativas inte

gradas por aquéllas cooperativao que habla el articulo 57. 
tas describe de la aie;uiente manera: "Las sociedades coo

perativas que t•ng8Jl accionistas ya sea a Sociedades Ooo

perati vas Agrícolas o Cooperativas Industriales, tendrán 

por objeto ••• " 

Como apreciamos, se podían eonstituir,coopersti-

vas aglutinándose o asociándose do o más cooperativas 

agrícolas o industriales, formando una sola. 

El titulo tercero es referente al Registro .Públi

co de las sociedades cooperativas • 

.Articulo 78~ "El Registro Públiao de Sociedades -
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Cooperativas oetar& a cargo de una sooci6n que dependerá 

del resiatro del comercio", do aqui so deduce que no ba

bia todav!a un registro nacional do cooperativas que pu

diera ser independiente, con• instituciones propias. 

El cuarto J quinto títulos hablan de los impues-

tos y sanciones. 

Lo que se puede comentar a esta primera Ley ao-

bre sociedades cooperativas en lo que se refiere a las -

agropecuarias sobro todo, os el sran esfuerzo que hicie

ron sus autores, para tratar do compaginar el sistema l~ 

gialativo mexicano, con ln creaci6n de una ley exclusiv

para las sociedades cooperativas. 

Desde el punto de Vista legal, se decia que la ' 

citada ley era inoosntitucional, puesto que el Con~res~ 

contorme a la constituci6n do 191?, careoia de faculta.,,, 

des para legislar en materia de cooperativns de produc.,., 

ci6n, de consumo y de c~dito, cuyo objeto es bien die-, 

tinto a laa sociedades mercantiles; por otra parte, la ~ 

nueva ley no deroga erpreaamente las disposiciones que ~ 

oobre cooperativas contenía el C6digo Federal do Com~r-

ci.o de 1889. La situaci6n juridica de la.a cooperativas .. 

ern francamente inestable. 

H~bo necesidad de dictar una nueva ley en 1933, 
apenas 6 años despu~s de pro~ulgada la anterior. 
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De cualquier manera, esto no reata mérito a los -

que entonces se empeñaron en distinguir y separar las so

Oiedades Mercantiles de las Sociedades Cooperativas. 

Una vez que el Ejecutivo comprendi6 que el Congr!. 

lo de la Uni6n no estaba autorizado para legislar pletla-

•ente en toda clase de cooperativaa, solioit6 do 6ste !a

tultadee extraordinarias, las cualeo le fueron otorgada.a 

11 6 de enero de 1933, con objeto de poder expedir la nu~ 

ta ley gene~al de sociedades cooperativas. Esta nueva le~ 

fu6 publicada en el Diario Oficial el 12 de mayo de 1933. 

Babia sido elaborada cuidados8.Illente y en ella se 

•16 como los aatores atendían a la realidad mexicana y se 

deñian n los principios del cooperotivismo universal. 

En esta ley se trataba de corregir los errores en 

4ue se había incurrido en la anterior. Así por·éjemplo, -

le libertad pleno de adoptar el régimen de responaabili~-

4nd limitada. o ilimitada, llamar a las aportaciones "cer

tificados de aportaci6n" y no "acciones"; permitir que ia 

41Tiduos de uno y otro sexo, cumplidos loa 16 años, pudi! 

ran ingresar a las cooperativas, y la capacidad para la -

mujer casada de asociarse; diaposici6n para depositar loa 

fondos de reserva al liquidarse las cooperativas en el -

Banco de M~xico, S.A., para fines de fomento cooperativo; 

eimplificar la divisi6n de las clases de cooperativas, 
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apareciendo por primera voz una clasificaci6n de coopora

ti vas que no atendían a un sentido particular de la acti

vidad que realizaban, sino a una nomcnclnt\ll.'a de orden 6!. 

neral como lo rué lo do las Cooporativaa de Producci6n, -

de consumo ¡ mixtas. 

Otra nueva dispooioi6n rué la facultad de organi

zar secciones espeeialeo dentro de la misma cooperativa -

de ahorro, de crédito y do previsi6n social; la posibili

dad para los asalariados do convertirse, s los seis meses 

de trabajar consecutivamente en la cooperativa, en socios 

de la misma. Se estableció que todas las operaciotJCS que 

se realizaran fueran en e!ectivo. Conceai6n de rranqui-

cias fiacalos·para laa mismas. Lcgalizaci6n ae las coope

rativas escolares, creaoi6n de !ederacioneo y confedera-

cionea de cooperativas. 

El 15 de !obrero de 1938 !ué publicada la Ley 00,2. 

perativa que a la fecha regula el sistema cooperativo me

xicano, s6lo con algunas modificaciones que no han tenido 

traoceDdencia alguna, pues el espíritu original de la Ley 

aún perdura. 

La existencia de ésta Ley Cooperativa confirma la 

opini6n de que cate ordenamiento legal no podria haber 

existido, si anterioX'lllente no hubiera aparecido el movi.-

. miento social econ6mico 1 llamado cooperativismo, que poe-
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teriormente di6 lugar a la aparición del Derecho Cocper! 

tivo. 

Como complemento, ae han establecido y pperado -

otros elementos, como &OD el otorgamiento de cr6dito con 

la !undaci6n en 1942 del Banco NacioDal de Fomento Coop! 

rativo. 

Desde hace 52 o.iios, la desaparecida Comisi6n Na

cional Agr8,J'ia, e. trnvb de 'Wlá Circular, la ndmero 51 -

de 1922, establecía la creación de cooperativas como ºº! 
plemento obligado en la ~ormaci6n de ejidos. 

Posterior!:lente en 1926, las leyes de Crédito --

Agrícola y Ejidal estable<.lieron la crenci6n de socieda

des local.es de crMi to que coinciden con algunos de los 

objetivos de las cooperativas, con la di!ereocia de que 

act6on como organismos auxiliares de crédito, vinculados 

muy· estrechamente con la Banca Agropecuaria oficial y P! 

ra su conDtituci6n requieren de un c;ap:ttal mínimo de cin

cuenta mil pesos en el caso de las de responsabilidód l! 

mitada; así como eh la forma como se distribuyen les ut! 

lidades, las cuales hasta en un 16 % se destinan al pago 

de gratificaciones a !uneione.rios de la aociedad 1 y el -

resto de ellas cuando igualan fll 50 % de capital má.zimo, 

en asamblea los socios deeiden el destino que les darán. 

· .Por otro lado, eetas sociedades pueden inclusive 
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gozar de las prerrogativas y beneficios que tienen las -

cooperativas al disponerlo as! el artículo 81 de la Le¡ 

Gene~l de Sociedades Cooperativas. 

La. Ley de Asociaciones Agricolas locales, que d!, 

ta de 1934, con el contenido de su articulo 9, es otro -

mecanismo legal con que se pretendi6 !omentar el dosarr~ 

llo de las oooperativaB agrícolas, ya que en el ae ~sta

blece que "por lo que respecta al proceso econ6mico de -

la prod.ucci6n agr!eola ••• la asociaei6n realizar! eatu-

dios que técnica, econ6mica 1 socialltlente sean m~s ade-

cuados, promoviendo en su oportuniiid la !undeci6n de un 

sistema de sociedades CO<)perati•es." 

Uáe recientemente. la Le¡ Pederal de la Be!orma 

Agra~ia de 1971, particularmeote en su libro III que tr! 

tn de la organizaci6n econ6iíica del ejido, establece en 

el articulo 147 que loa ejidatarios y loa nuoleos ejida

les podr!n constituirse en asociaciones. cooperativas, -

sociedades, uniones o mutualidades ••• ", con lmti!lalida-. 

des que los e;rupos que las constituyan se propongan, en 

la inteligencia de que el propio preeepto señale que las 

leyes correspondientes, aerán aplicables en lo que se%"!! 

tiere a los objetivos econ6:nicos de dichas entidades ••• 

y en la ~anera de distribuir sus pérdidas y ganancias. 
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Adicionalmente, dentro de las garantiaa y prefe

rencia.a para.los ejidos 1 comunidades, la propia 107 en 

el artidulo 168 establece que el Ejecutivo Federal, en -

coordinaci6n con loe gobiernos de los entados, promove-

r&n la formación de cooperativas de consumo manejadas -

por los ejidos que permitan a éstos la adquisici6n de ª! 

tículoa de primera n~ceaidad •• , y brindar'n amplio apoyo 

a quienes p~omuevan su oonetituci6n. 

' Todavía existen muchas posibilidades de mejorar la 

situación agropecuaria en el cam~o loBal. La clave de la 

.. pobreza o prosperidad del sector agricola se hnlla en el 

desarrollo de la industria, lo~~eervioioa y el comercio 

exterior. 

La situaci6n actual del sector agropecuario, es

pecialmente en lo que so re!icre a laa caracteristicas • 

en la tenencia de la tierra, eonotituye el problema báa! 

co de la economía del País, cuya soluci6n depende en r

gran parte do la reglamentaci6n legal que se le d6. 
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EXTRAOTIVAS 

Las cooperativas agricolaa, minera.a salinas 7 de 

caza, son las consideradas Qomo extraotivaa. 1 se euouen 
~ 

tran COlllprendidns dentro de las llamadas de producción. 

Como ya dijimos se les llama de produoci6n, en • 

virtud de que tienen por objeto modificar las materias -

prime.e por medio del traba30 para hacerlas 6tiles para -

la satisfacci6n de las necesidades de la bumanidnd, 

El articulo 56 de la Ley General de Sociedades -

Cooperativas los define en los siguientes t6rmince: "Son 

sociedades cooperativas de producci6n, aquellos cu;os -

miembros se asocien con el objeto de trabajar en común -

en la producci6n de mercanciaa o en la prestaci6n de se» 

vicios al público" 

Estas cooperativas no deben utilizur asalariados, 

salvo en los casos excepcionales siguientes: 

i .... cuBJldo cireunistancias extraordinarias o impr.ft 
vistas de la producci6n lo exiJe.n. 

'II.-Para la e~ecuci6n de obras de~erminadas; 1 

III.-Para trabajos eventuales o por tiempo lijo, -
distintos de los requeridos por el objeto de 
la sociedad. E~ estos casos debe preterirse a 
otras cooperativas para la ejecuci6n de los -
trabajos ~. de no existir éstas, se celebrará 
contrato de trabajo con el sindicato o sindi
catos que para el caso proporcione a los tra-
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bajadoras, y si no existiesen organizacio
nes obreras, podrán contratarse aquéllos.
individualmente, dando aviso eo 6stos últi 
mos casos a la Secretaria de Industria y -
Come!'cio. 

Los asalnriados que utilicen lae cooperati 
vns en trabajos extraordinarios o eventua= 
lea, del objeto de la sociedad, serAn con
sideradon como sacios, si nsi lo desean ¡ 
prestan sus ser-vicios durante seis meses -
consecutivos y nacen, a cuenta de su certi 
!icado de aportaci6n, la exhibición corre! 
pondiente. 

En lo que respecta a los que ejecuten o-•
braa determinadas o trabajos eventualúS .._ 
al objeto de la sociedad cooperativa, no -
serán considerados coco socios, a<in cuando 
sus servicios excedan de seis meses; igunl 
condici6n guardarán 106 "rentes y emplea~ 
dos técnicos que co tengan intere-s&s homo
g6neos con el resto de los agremiados. 

Finalmente, los rendimientos que deben co
rresponder a los asalarindos por aus traba 
jos, se abonarán a cuenta de loa certifici 
don de npo~taci6n que las corresponda; pe
ro si no llegaran a ingre3ar eo la sooie-
dad 9 oe aplicarán al Fondo Nacional de Cr6 
dito Cooperativo. (Articulo 62). -

El maestro ~antilla Molina(ll9/noa dice que por 

lo que respecta a lna cooperativas de proaucci6n, las -

utilidades oc repartirán en proporci6n a los servicios -

prestados a la cooperativas, oin atender nl capital apo~ 

tado por el socio. 

Los socioa percibirán, como auticipo por las uti 

(119) Op. cit. 
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lidndes que les eorrespondnn, una cantidad que determin! 

rá la asamblea general, tomnndo en cuenta la cnlidad óel 

trabajo realizado, el tiempo y la preparnei6n t6cnica -

que au deacmpeño requiera (Artículo 57 a 61 de la Ley). 
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:La Ley General de Sociedades Cooperativas señala 

en su articulo lo que "son sociedades cooperativas aque

llas que re6nen loe siguientes condicionea:<120> 

I.-Estar inteBradas por individuos de la clase -
trabajadora que aporten a la sociedad su tra
bajo personal, cuando so trate de cooperati-
vas de productores; o se aprovi~iQnen a tra-
vés de la sociedad, o utilicen loG servicios 
que Esta distribuye, cuando se trate de coop! 
rativas·de consumidores; 

II.-Punciona.r sobre principios de igualdad en de
rechos y obligaciones de sus miembros; 

III.-Funcionar ~on número variable de socios nunca 
interior a diez; 

IV.-Tener capital variable y duración indefinida; 

v.-oonceder a cada socio un solo voto; 

VI.-No peroeguir fines de lucro; 

Vll.-Procurar el mejoram~ento social y econ6mico -
de sua aaocindvs mediante la acci6n conjunta 
de 6stos ec una obra colectiva. 

VIII.-Repartir ous rendimientos a prorrata entre -
loa aoeioo en raz6n del tiempo trabajado por 
cada uno, si se trata de cooperntivns de pro
ducci6n; y de acuerdo con el monto de opera-
clones realizadas con la sociedad, en las de 
consumo. 

Articulo 2o.-S6lo serán sociedades cooperativas 

las que funcionen de acuerdo con esta ley y estén autor! 

(120) Ley General de Sociedades Cooperativas. Al.anual AD
drade. M&x:ico, &iíciones Andrade, 1965. 
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zadae y reg:i.stradas por la Secretaria de la Economia Na

cional. 

Articulo 60.-Lo. autoriiaoi6n para el tunciona~

miento de las cooperativas no con.riere otras prerrosati

vas que las expresamente establecidas por la Ley y, on -

consecuencia, ni la !i~aoi6n de un determinado campo de 

acciones, ni la de actividades concretas que la sociedad 

puede realizar, conceden a 6ota o a aua miembros dere--

chos de exclusividad. 

Artículo ?o.- S6lo de conoesi6n, permiso, autor! 

zaci6n. contrato o privilegio que otorgue legalmente la 

autoridad respectiva, podrán provenir derechos de exclu

sividad. 

Articulo 80.-Lns sociedndee cooperativas no dehs 

r'n desarrollar actividades distintna a aquellas para -

las que estén leGalmente autorizadas, ni se lea autorizA 

rAn actividn1os conexas. Para lns actividades complemen

tarias o similares necesitarán autoriznci6Á expresa de 

la Secretaria de la Economía Nacional, la que se otorga

ri siempre que no se per~udiquen intereses colectivos. 

La denominaci6n de las sociedades no podrá suge

rir un campo de operación mayor que aquel que haya sido 

autorizado. 
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Principio fundamental de las aocicda<J.es coopera

tivas ea el que pootuln la igualdad de los deroc ¡,os y -

obligucic:.er ce au!.l miembroo, exprc::;ado en la i'rucc:i.6n -

JI del n1·ticulo I de lu I,ey. Este pi'lincipio alcanza los 

~v 'Ucnto::: n que ne refi!lrc el nrt!culo Jo que a lu le--

trn dice: ''En lt11i sociedadl'.ls GOOpel'at.ivnri no podrá cono!:: 

~erse ventnjo o privile[iO a loG iniciadores, fun0udorcs 

~ directorcn, ni prafcrcnc~os a p3rLc alBuno del capiLnl, 

coso J co~0 lo ~Lnpone el articulo 35 de la Ley oapecial, 

:..n r:l I't-.::po:rto de uti1ldattes pueden tomurse en --

cucct r~r~ ~l repurto de rendimientos, la calidad del -

trebejo y ln preparoci6n t6cnica que su dooompefio requi! 

pon1.:cr ií:ual ant:i.cipo" (artículo 61). 

!~ed~ es 1 able~erce que lon certificados de apor-

t;cionen :i.:;f7ut.-:n <:e un intvrón, poro énte no puede sor 

superior al ocie por ciento, si dichos certificndoa son 
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suscritos por socios que ya posean uno, según disponen -

los artículos 36 do la Ley General de Coopera~ivas y 3o 

!racci6n VI del re~lamento. 

La asamblea general, dice el articulo 22 de l& -

mencionada Ley, ea la autoridad suprema de ln sociedad. 

Sus acuerdos obligan a todos los socios, presentes o au

sentes, siempre que sean tomadoa conforme a las bases -

constitutivas ~ a la ley. 

Todos los negocios y problemas de importancia d! 

ber!n ser resueltos por la asamblea, a la que te.mbián e~ 

rresponde establecer las normas generales para el runci~ 
1 

11 'rlamiento social. (Artículo 2.3 de la Ley de Cooperativas). 

Por lo que se refiere a la diaoluci6n de las so

ciedades, .en loo t6rminos del articulo 46 de la Ley, las 

sociedades cooperativas se disolverán por laa causas si

gui.entes: a )Por la voluntad de las dos terceras partes -

de los socios¡ b) Por la disminución del númoro de so~--. 

cios a menos de dier.; c) Porque llegue a consumarse el -

objeto do la sociedad; d) Porque el estado econ6mico de 

la aociedad no percita continuar las operaciones; e) Por 

revocaci6n que haga la Secretaria de Industria y Comer-

cio da la autorizaci6n para funcionar. 

Cuando una cooperativa se encuentre en estado de 

disoluci6n, ella misma, o la Secretaria de Industria y -
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Comercio• deber6. comunicarlo' al Juez de Distrito o al de 

Primera Instancia del orden 00~6.n del domicilio de la S~ 

ciedad. El Juoz, dentro de las 72 horas sigu.ientee, con

vocar! a una junta, en la que, con la asistencia del Mi

nisterio Público, se procederá a integrar la comiai6n 11 

quidadora. 

Esta com.isi6n ae tormará por: a) Un representan

te de la Federaci6n Regional Cooperativa correspondiente 

o, en su defecto, de la Contedernci6n Nacional; b) Un l'$ 

presentante de la Secretaria de Industria y Comercio. y 

e) Un representante de los acreedores. (Articulo 47 de -

la Ley General de Sociedades Cooperativaa). 

La comisi6n liquidadora deber& practicar la li-

quidaci6n de la sociedad de acuerdo con las re5las esta

blecidas en las bnaes constitutivas. (Artículo 15 !rac-

ci6n· IX de la mencionada Ley). 

En todo caso, el activo liquido que resulte des

pu6s de cubrir las deudas sociales se aplicará en la ro! 

ma siguiente: a) Se separarán y entregarán al Fondo Ba-

cional Cooperativo loa tondos irrepartibles (esto es, el 

Fondo de Reserva y el de Previsi6n Social) y los donati

vos; b) Se devolverá a los socios el importe de sus cer

tificados de aportación o la cuota que proporcionalmente 



- 139 -

corresponda si el activo es insuficiente para hacer la -

devoluci6n integra; e) Si queda algdD remanente despu6s 

de hacer la dovoluci6n total del importe do loa certi!i

cados de aportaci6n, se diatribuir4 entre los socios, en 

l• misma f orllla prevista para hacer el reparto de rendi-

mientoe. (Articulo 69 de ls Ley de Cooporo.tivna), 

La Oom.tsi6u liquidadora, dentro del plnzo de :-

treinta dias a partir de au toma de posesi6n, deberá fo! 

mular y presentar ante el Juea un proyecto pare la liqui 

daoi6n de la sociedad (Artículo 48 de la mencionada Le¡ 

de Cooperativas). 

El Juez, con audiencia del Uiniaterio Fúblioo y 

de la Comiai6n liquidadora, resolverá de los diez días -

siguientes, sobre la aprobaci6n del proyecto (Artivulo -

49 de la Ley ). 

Al concluir el procedimiento de liquidaci6n, el 

Juez del conocimiento ordenar& a la Secretaria de Indus

tria y Comercio que proceda a cancelar el registro de la 

cooperativa respectiva. (Articulo 15 da la Ley de Socie

dades Cooperativas) y su publioaci6n. 
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D!.: SERVICIOS 

El artículo 52 de la Ley General de Cooperativas 

nos precisa cuales son cooperativas de consumidores, 

aquellas cuyos miembros se asocien con el cbjeto de obt! 

ner en com6n bienes o servicios para ellos,suo bogares, 

o sus actividades individunles de producciin. 

En este articulo se mencionan los servicios que 

se ol.1tienen para. ellos y es con estns cooperativas de -

consumo ccns la.o qua se inici6 formalmente el movimiento 

cooperativo mundial (l2l) 7 es precisamente tambi6n en 

nuestro pa!s, con una cooperativa de consW110 con la que 

. se inioi6 el movimiento nacional cooperativista. 

Es de lamentarse que, a pesar de que nuestra Ley 

permite con amplias libertades la existencia de coopera

tivas de consumo, &atas no hayan llegado a tener el 6xi

to debido, nos atrevemos a suponer que la falta de éste 

en dichas cooperativas radica eo las si~uientes causas: 

I,-Una falta de reglamentaci6n adecuada y amplia 
por parte de la Ley. 

2.-EJ no h(ber tomado en cuenta el aspecto soci2 
16gico y econ6m:co al elaborarla, 

El articulo 53 se refiere a loa sindicatos óe 

trabajadores legalmente registrados podr&n constituir -

cooperativas de consumo de acuerdo con esta Ley y DU re-

gltu:1ento ••• " 

(121) Cooperativa de Rochdale, en Rochdale Inglaterra. 
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Esta es una de las disposiciones m&s encomiobles 

de la Ley. Así mismo pensamos que a los sindicatos ee -

les debería de obligar a difundir el sistema co,;perativo 

dentro de sus asociados, pues con esta enseñanza loa pr! 

para a que en un futuro ellos puedan constituir coopera

tivas. 

El articulo 56 de la mencionad& Ley de Cooperati 

vas también haco mención a la prestac1ln do nervicios d! 

ciendo: "Son Sociedades Cooperativas de productores o.qu! 

llas cuyos miembros se asocien con el objeto de trabajar 

en común en la producci6n de mercancías o en la prcsta-

o i 6n de servicios públicos." 

Este ha sido el tipo de cooperativas que más 6x!, . 
to han tenioo en M~xico; podemos decir con certeza que -

ba sido en las zonns urbanas y en los medios industria-

les donde m6s ae han consolidado este tipo de cooperati-

vas. 

Con respecto a las Cooperativna de prestación de 

servicios al público, una de ma1or ~xito ha sido la de -

transportes. 

El articulo 64 de la Ley, dice pri.mero lo si

guiente: qEl gobierno !ederal, los de los Territorios y 

el Departamento del Distrito Fed~~al, concederln las COJ! 
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cesiones, permisos, autorizaciones, contratos o privile• 

gios y encomendarán la atenci6n de servicios públicos a 

las Sociedades Cooperativas que se organicen con tal ob-

jeto. 

En uno y otro caso, las cooperativas tlenen der! 

cho de obtener si ee posible legalmente. que las autori4 

dades mencionadas revoquen los permisos de explotaci6n y 

atenci6n de servicios yn concedidos a !in de que se oto,t 

guen a ellas si ee obligan a mejorarlas. 

El articulo 65 de la ya citada Ley de Cooperati

vas dice que "Les Sociedadee de intervenci6n oficial que 

exploten servicios páblicos están obligadqo a llevar coa 

tabilidad conforme a las especificaciones dadas por la -

autoridad correspondiente. 

En el articulo 98 del Reglamento de la.Ley sobre 

cooperativas establece ripnra los efectos del articulo 65 

de la Ley, se entenderá por autoridad correspondiente -

aquélla que debe otorgar el permiso o contrato-conceai6n. 

Dicha autoridad estará para indicar, de modo general o -

en caea caso las especificaciones conforme a las cuales 

debe llevarse la oontnbilid!id. 11 

Por su misma naturaleza, las covperativas de 

prostnci6n de servicios tienden a extender a ,, odo el p6-
blico !Ha ventajas de precios y servicios logrados; tam-
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cesiones; permiuoa, autorizaciones, contratos o privile• · 

gios y encomendarán la atenci6n de servicios públicos a 

las Sociedades Cooperativas que se organicen con tal ob-

jeto. 

En uno y otro caso, las cooperativas tienen der! 

cho de obtener si es posible legalmente, que las autori4 

dados mencionadas revoquen los permisos de explotaei6n y 

atenci6n de servicios yn concedidos a !in de que ae oto!_ 

guen a ellas si se obligan e mejorarlas. 

El articulo 65 de la ya citada Ley de Cooperati

vt1s dice que "Las Sociedades de interveoci6n oficial que 

exploten servicios p6blicos eat!n oblig&d<:\B a llevar coa 

tabilidad con!orme a las especificaciones dadas por la -

autoridad correspondiente. 

En el articulo 98 del Reglamento do la.Ley sobre 

cooperativas eotablece "pnre. los erectos del articulo 65 

de la Ley, se entenderá por autoridad correspondiente -

aqu6lla que debe otorgar el permiso o contrato-conceai6n. 

Dicha autoridad estará para indicar, de modo seneral o -

en cada caao las especi!icaoiones conforme a las ouales 

debe llevarse la contabilid"d· 11 

Por su misma naturaleza, las co~perativas de --

prestaci6n de servicios tienden a extender a •,odo el pú ... 
blico l8a ventajas de precios y servicios logrados¡ twu-
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bién trata de engranar racionnlmonte con otras empresas -

similares con miras a lograr ciertos servicios en común a 

·los cuales no ae puede tener acceso en t'ormn individual. 

Los enlacea y las relaciones ontre couperativns -

de consumo, producci6D y servicios que o.etualmente exis-

ten deben de planearse, o sea que daotro de la !ioalidad 

económica la forma de lograrse es tr~tnrldo.· do llcGe.r di-

' ,rectamente las cooperativas (las pesqueras, salineras, -

azucareras, a.gricolnot etc.) a los mercados y lus cooper~ 

tivaa do servicios, eliminando por loo medios legales to

.do monopolio que iotor!iera estos servicios, cumpliendo -

ási·con la !ina.lidad· social y eeon6mica dela sociedad -

cooperativa. 



CAPITULO QUINTO 

I.a voz coopera ti vi amo, es un neoloGismo empleado 

por aquellos que coroprendieron que la cooperaei6n era un 

pro~raon completo do renovaci6n social. 

Rosondo Rojas Coria<122)cn su ya mencionado tra

tado de cooperativismo mexicano dedicn un titulo al est~ 

dio de la doctrino. cooporo.tiva, entendiendo por tal "El 

conjunto de principios en que se inspira todo el r6uimon 

cooperativo, para llegar a un mundo ideal". 

El cooperativismo o cooperatismo es un sistema -

econ6mico social que tiene por objeto la emancipaci6n -

econ6mica de los asociados en las entidades creadas bajo 

el carácter cooperativista. 

Para Rojas Coria,<123)el cooperativismo debe te

ner como objeto de su pensamiento y de.su acci6n el dir! 

gir el mundQ. 

En realidad, el cooperativismo en la actualidad 

está jugando un papel importante, acercando y hermanando 

a las personaa, incluso por encima de las fronteras na-

cionales, contribuyendo al mejoramiento econ6mico de sus 

oie~bros, objetivo fundaoental del movimiento cooperativo. 

(:.22) Op. cit. 
(123) Op. cit. 



-··145 -

El Lic. Rojns Coria fija la posici6n !ilos6!ica 

del cooperativismo con referencia a diversas cuestiones, 

Al ubicar al hombre dentro de la sociedad, "aíi¡ 

ma que en su sistema se pueden oonoervar en armonía la -

libertad del hombre y la solidaridad aocial"( 124) 

Oontinda diciendo Rojas Corin, que por la misma 

raz6n del sentido que tiene la vida para el cooperativi! 

mo su presencia en el mU!ldo determina una nueva ética en 

lo individual y social•.(125) 

Nos dice Baldomero Cerdá,Cl2G) que el cooperati

vismo es un sistema econ6mico social que ha de producir 

una completa transtormaoi6n en el régimen de las empre-

eas industriales, mercantiles ¡ de cr~dito y en todas ·~ 

las manifestaciones de la actividad humana en que sea -

aplicado. 

Estnmos conformes con Mass6 y Sim6, de que ol -

cocperativismo representa en el orden econ6mico, lo que 

el cristianismo representa en la !iloso!ia, cuando inco!: 

por6'a la ideología de aquellos tiempos, UD sentido cor

dial, al establecer como primer dogma el "amaos los unos 

a los otros", pues aquí la cooperaci6n da a la economía 

un gran contenido de amor y solidaridad hwnana, y pone -

trente al egoísmo individual, el inter&s colectivo de la 

humanidad. 
~124~ Roja.a Corin. Op. cit. 
}125 Op. cit. 
~126 QP. cit. 
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Una de las funciones principales del cooperati ..... 

Tismo ea edu~adora y p~pe.radora d~ una baso econ6mica y 

un sistema social que transforme radicnl.mente el sistema 

antiguo por otro, donde debe de existir la libertad y -

equidad por todos anheladas. 

El cooperativismo ea un sistema que pretende de

senvolver todas las actividades human&& mediante la aso

ciaci6n de esfuerzos, voluntodes, y de los elementos pr! 

cisos para ello, entre los que han de disfrutar de sus -

resultados inmediatos. 

Este sistema no tiene como finalidad 6nica fom!D 

tn.r la ereaci6n de Cajas de Ahorros y rensi .;nes, socie-

dados de Socorros Mutuos, asociaciones para la construc

ci6n de casas baratas, centros de cultura y aprendizaje, 

eatablecii:lientos para el suministro de artículos de pri

mera necesidad, sino que persigue otro objetivo de más -

importancia, puesto que se extiende a todas las ~ctivid,! 

des industriales, mercantiles, de cr6dito, sanitarias, -

etc. 

Dice Baldomero Cerdá(l2?)que éste régimen econ6-

~ico social, no lubha por arruinar a la propiedad indiv! 

dual; lo ónico quo persigue es que los obreros lleguen a 

ser propietarios de los elementos de ln producci6n y los 
beneficios sean repartidos entre los que trabajan. 

(127) Op. cit. 
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El cooperativista vive as! los sntistaccionea 1 -

angustias do la organizaoi6n a que pertenece, todo loco.e, 

trario a lo que ocurre con los accionistas de las em~re-• 

sas mercantiles, que sólo vivon para cobrar el dividendo 

de sus acciones. 

El Dr. ~anuel P~rez Pic6, menciona al tratadista 

PonsA Gil(128)ól cual nos dice que el cooperativismo re-

suelve un problema de economía trascendental, emancipando 

la clase proletaria de las tiranias del capital, de la cg, 

dicia de los grandes industriales y comerciantes; el mo-

desto agricultor, el pequeño operario, el consumidor, pu!. 

den oponer su tuerza cooperativa a las especulaciones del 

capital, pueden moderar las ambiciones absoventes de los 

acaparadores, de los unureroa, de loa negociantes; pueden 

en fin, reaolve~ con más economía las di!icultadea que -

oponen e la vida las srandes concentraciones del capital 

moderno. 

Tales palabras a nuestro juicio, realmente, no r! 

q.nieren otro comentario. 

(128) Dr. Manuel P6rez Pic6. Las Asociaciones Cooperativas 
Habana, Cultural, S.A.,·1939. 
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OOLEQJIDSMO 

Para.poder establecer una ditereneia entre la+

cocperntiva y el colectivismo, debc~os bncer primoro que 

nad~ la distinei6n entre los que es cooperar y lo que es 

colectivizar. 

Cooperar significa obrar conjuntamente con otras 

personaa, es colaborar en una obra en com6n, es decir, -

asociarse para realizar fines de carácter colectivo, ya 

sociales, ya econ6micos, pero siempre con lu nctuaci6n -

aubordinnda n los principios de la moral y de la justi-

cia ~ 

Por este motivo ln palabra cooperar del latin -

cooperari, es interpretnda como derivada de coopcrsci6n 

en el sentido puramente econ6mico y en la quo el es!uer

zo individual reom~lazado por el colectivo ae dirige a -

producir un beneficio de los quo integran la sociedad -

particular y con ~irqs al interés nacional y utilizando 

los medios que le son propios o adquiridos con sujeci6n 

a las leyes vigentes. 

En tanto que colectivizar, es baoer que la pro-

piedad privada pase a ser de la colectividad, la que ha 

de señalar y !ijar au plan ocon6mico sin atenerse para -

nada en lo que a la moral y legalidad correS}Onde. 

En las empresas colectivizadas todos sus a.aQC.ia.. 
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dos se encuentran las cosas hechas, porque el patrimonio 

ha pasado a ser de la comunidad por el procedimie~to de 

la incautaci6n. es decir, sin ser heredado ni adquirido 

con a~reglo a la ley. 

Cob esta manera de actuar, sus compooentes no 

pueden dnrle una valoraci6n real ni tienen noci6n del ª! 

crificio que supone el lle~ar a poseer tal patrimonio. 

Por otra parte. en las empresas colectivizadas -

los individuos que trabajan !ormnn parte de un sindicato 

que es el que manda y abso~ve todos los beneficios que -

en la labor colectiva se han realizado. 

En este sistema colectivo, Bin orden, sin disci

plina, sin estímulo, con el aumento de jornales y reduc

oi6n de horaa de trabajo, la producei6n dis.adnuye y so -

v~ritica deficientemente, su costo se encarece y se ene! 

mina a pasos acelerados hacia la ruina, 

En las cooperativas, los bienes y va.loros aport¡ 

dos son adquiridos por la via lega1., esto es, con recon2 

cimiento y pago de su importe 7 los socios reconocen -

una disciplina social y son amantes del trebaJo porquP ~ 

tienen un interés directo en la producción. 

El cooperativiata o cooperntiata, realiza una 

obra justa, eoon6mica, dicna de ser imitada, y por el 
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contrato el colectiv11ta realiza una obra antiecon6mica, 

antinacional~ injusta, basada en los principioa del mar

.xi..uao. 
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SOCIEDADES MERCANTILES. 

Entre las sociedades cooperativas y las empresas 

mercantiles existen puntoo de coincideocios, asi como di 
!erencias muy notables, tanto en lo que se re!iere a au 

constltuci6n como a la forma de desarrollar su objetivo 

social. 

Como principales analogías o coincidencias cita

remos las siguientes: 

a) Carecen do raz6n social particular y respon-
den a UDA denolD.i.naci6n o titulo especial. 

b) La responsabilidad de sus asociados puede ser 
limitada o ilimit~da. 

e) Los cargos directivos son amovibles, y siem--_ 
pre elegidos por· la Asamblea General soberana 
para resolver cualquier ouestiln que se orig! 
ne en el r6gimen interno de la sociedad. 

d) Realizan operaciones idéntions de carác,er -
mercantil 2 industrial, de cr6dito, de ahorro 
y previsicn, etc. 

e) Fol"!llalizen los balancea y eetados de cuenta -
en las !echas fijadas en los Estatutos o E.s-
cri turas sociales. 

!) Proceden a la disolución de la sociedad y li
quidación del activo social en lns condicio-
nes fijadas en los estatutos sociales y por -
medio de una oollll.si6n liquidadora nombrada ;~ 
por la Asamblea General. · 

g) Las cuentas anuales, asi como la geati6n de -
loe administradores es controlada por la As~ 
blea general. 
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Entre las principales diferencias señalaremos .

las siguientes: 

lo.-En las sociedades cooperativas, cada coopera 
dor s61o tiene derecto a un voto 1 mientras = 
que los accionistus de lao sociedades anóni
mas tienen tantos votos como acciones posean. 

2o.-El número de cooperndoroa es ilimitado, ya -
que las puertas de las cooperativas quedan -
abiertas a todos los que soliciten su ingre
so, siempre que ro6nan los condiciones fija• 
das en los Estatutos sociales 1 mientras que 
en las enprcsas mercantiles aoro pueden per
tenecer a ellas, los que huyan aportado el -
capital, posean acciones, o hnynn nido reco
nocidos en la Escritura funcional o sus coc
plementarias. 

)o.-lae sor.iedadca an6nimas, coco socioondea de 
capital, no se prcccu_nn do lns persuo5a, -
mientras que en los co:pe~ntivau el elemecto 
p~rsona es el principal. 

4o.-l'n hs sociedades m·rcantiloa el cnpí t;al es -
fijo J su vnriaci6n no puede llevarse a efec
to si no se modifican lae cláusul~s de ln ea
cri tura socinl, y en lns cooperativo.a el capi_ 
tal es variable por sor ilimitado el número -
de sus ascci~dos. 

5o.•En las sociedad<is nwrcaotiles los darec~os de 
los asociados es traa~asable, mientras que en 
las r.ooperativas no. 

60.-El reparto de benficios so efectúa en las em
presas m~rcnntilen en relación al capital ~~~ 
aportado y en laa sociedades cooperativas en 
partes iguales o con relación n l~s compran -
efectuadas o proporcionalmente a los jornales 
disfrutados. 

?~.-Los !onüos de reserva de las emprosaa mercan
tiles son ~espartibles entre los asociados --
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llegado el momento de su diaoluci6n, mion-
traa qae en las cooperativas ea irrepnrtiL
ble, y deberán ser aplicados a obras de -
asistencia social o do enseñanza de ln coo
peraoi6n. 

80.- Las sociedades mercantiles pueden ser decln 
radas en suspensi6n de pagos y quiebras, -= 
mientras que las cooperativas, no, por no -
estar regidas ~or lna disposicioues del Có
digo de Comercio; y 

9o.- En el aspecto ideo16gico se diferencian en 
que las empresas mercantilea al constituyon 
inspiradas en el egofumo dol lucro o inte-
r6s que debe reportar el capital aportado, 
mientras que las coo¡ierativas persiGuen la 
anuleci6n de ese egoísmo, y la obteuci6o de 
~n beneficio en provecho do todoo loa aso-
ciados y de la economin nacional. 
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SOCIALISMO 

Es ·~vidente que el cooperativismo tiene una inti

ma relac16n con el socialismo, toda vez que ambas teorías 

abogan por la libre asociaoi6n, a6n cuando en !orma muy -

r,!ferente y resumen y concretan los ansias de la clase -

trabajndora sin recurrir a medios de violencia ni a otros 

procedimie~tos que perturban la p3z y tranquilidad de los 

pueblos. 

La cooperaci6n y el socialismo nacieron;• en efe9_ 
'·. 

to, casi al mismo tiempo, de gran masa obrera deseosa de 

una mejor existencia y de una mejor justicia. 

El socialismo no comprondi6 en un principio la -

funci6n econ6mico social que la cooperaci6n habia de rea

lizn.l' y por ello no mereei6 por loa dirigentes de aquél -

ser recibida con el entusiasmo que era de esperar. 

El socialista Guesde<129)dijo que defender el ré

gimen cooperativista era perder el tiempo, y on el Oongr! 

so Universal de Paris de 1900 tueron objeto de apoyo con 

cierta demoetraci6n de frialdad, eracias a las indicacio

nes de Jaur6s, quién sostuvo que la.a cooperativaa debían 

ser defendidas por loa socialistas siempre que parte de -

sus fondon sociales fueran ingrcsvdus en las caoas del 

pueblo para dedicarlos a la propueandn del socialismo. 

(129) Baldomero Ce~dá hace la mención. 
0
p. cit. 
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Los socialistas no vieron en las cooperativas -

una instituci6n econ6mica que más tarde babia de consti

tuir una base de orgnnizaci6n de la economía de muchos -

pueblos, pues con su espíritu avasallador y dictatorial, 

no hicieron más que explotarlas y luego desacreditarlas. 

Hoy, además, una causa fundamental del porqué 

los socialistas no han sido defensores entusiastas de la 

cocperaci6n1 la diferencia de los )rocramns de ncci6n. 

Ln doctrina del coopera,,ivismo es la trcnsforma

ci~n por via econ6mioa y la del socialismo por via polí

tica. El socialismo va derecho a la conquista del poder 

político para imponer au sistema de organizaci6o, ln di~ 

tadura del proletariado, y el cooperativismo tiende a 

convencer ori¡lllildo,ndemá.s intereses de clases. 

El cooperativismo respeta la propiedad privada, 

trata de evitar la lucha de clases, ~ pretende dosarro-

llar sus !unciones econ6micas con miras al bienestar ge

neral, porque es un rágimen constructivo do concordia, -

de humanidad y desprovisto de todo egoiamo. 

El socialismo labora por la propiedad colectiva 

o común y la socializaci6n de todos los medioadela pro

ducci6n ¡ considera como medio para la conquista del po

der todos los procedimientos violentos, tales como las -
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huelgas, boicots, atentados y llega por 6ltimo a la revo

luci6n que paraliza la vida de los negocios, origina la -

\miseria de las familias y ha.ce derramar injustamente mu-

cha sangre. 

Por otra parte, el cooperotivismo ndmite a todos, 

cualeaquiora que sea eu ideologia, y en cambio el sooia--

1 ismo s6lo aduúte en sus !ilaa a los socialistas, 

Por todo esto podemos afirmar que socializar no -

es lo mismo que cooperatizar. 

i 
' 1 

l ¡ 

\ 
1 

l 
l 



CAPITULO SEXTO 

PERSPECTIVAS FUTURAS DEL COüPERA'l'IVISMO 

A travAs del deanrrollo de ente tema del cooper! 

tivismo, hemos re!orzndo el convencimiento de ln impor-

tancia y necesidad que tiene nuostro País, de encontrar 

sistemas adecuados parn lograr un crecimiento econ6mico 

~ás acelerado y más equitativo. 

Nos bemoa dado cuenta do que actualmente el coo

perativismo tiene una gran accptaci6n en el mundo, ya -

que las !ormaa de orgnnhnci6n coopor-';ti va son nctualmea 

te justas, porque contribuyen a promover el desarrollo -

de la economía y porque su sistema distributivo de los -

beneficios es recomendable por todos conceptos y que a -

su vez contribuye a lograr una mejor diatribuciln del i9_ 

greeo nacional. 

El co~perativismo es aceptado por la mayor parte 

de lns asociaciones, agrupaciones y partidos politicoa, 

e.l problema se presenta cuando ae plantean los medios y 

las !ol'l!las para lograr la creaci6n de un sistema cooper! 

tivo. 

Aqui es cuando lo.a perspectivas !uturas del coo

perativismo van desde las rom&nticas y ut6picaa que con

eideran que el cooperativismo debe prosperar por si mia

~o, a base del propio earuerzo de los socios, sin ning6n 
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apoyo espeoitioo por parto del Estado, o sin au decidida 

intervecci6n~ poro en todo caso respetando siempre la -

propiedad privada de los medioa de producei6n, hasta las 

actitudes mriy radicales que señalan que nada puede lo--

grarse sin cumplir como condioi6n a un auténtico cooper! 

tivisrno, la abolici6n de la propiedad privada de loo me

¿ios do producci6n y en general el cambio de la estruotil 

ra econ6mica social. 

Indudablemente que las posibles actitudes que h! 

mos indicodo se derivan a su vez de lo actitud que se -

tenga frente al sistema de producci6n vibeato. 

Ea por eso que deducimos que ol poder político 

~quiere una importancia trascendental en nuestros tiem-

pos, y en una forma m~s acentuuda en nuestros paises ca

pitalistas subdesarrollados y dependj.~ntea econ6micamen

te, donde el propio desenvolvimiento de la economía des

cansa muy pre!erentemente en el tipo de gobierno en el -

poder, ya ;que su intervenci6n y los supuestos democr,ti

oos de la política económica son indispensableu.-pura pus 

nar por la independencia, el desarrollo y el bienestar. 

Estas reflexiones nos conducen a analiiar y com

prender que las bases generales para el desarrollo del -

cooperativismo deben estar(. treclirunente li6adas a la m! 

nera de aer del gobierno en el poder, si es que dichas -
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bases aspiran a tener validh en la realidnd pi .. ~ctica, -

pues de otra manera s6lo serán una ospeculaci6n to6rica. 

En consecuencia como nuestras proposiciones y r! 

comendacionea para eatruotulBl:'·nuestro sistema cooperati

vo pretenden ser objetivas y prácticas tomarán m\cy' en S§. 

rio la realidad politica nacional y pensamos que nuestro 

gobierno adoptará una actitud positiva y que dentro de -

los elementos estructurnles ya dados se promoverá alguna 

política cooperativa que supere ol anquilosamiento en -

que se debate nuestro cooper~tivismo. 

Aún cuando actualmente hay numerosas prodamaoio

nes recientes en rela~i6n con el deaarrollo ejidal coop! 

rativo de la agricultura, la conntituci6n de cooperati-

vas de trabajadoras a domicilio, choferes de thia y ar

tesanos, el apoyo a las peRqueras, etc. Además en los úl, 

timos años se han dado panos IJ:rácticos en varios de loa 

aspectos señalados, como los oontrti.toa de asooiaci6n en 

participaci6n de laa cooperati~as camaroneras de alta -

mar en el Pacífico. 

Por lo que respecta a la vigente Ley de Socieda

des Coopera ti vas·, con todo y sus defectos constituye un 

ávance en relaoi6n a las anteriores. lndudablemente que 

se puede mejorar. 

El Banco llncional de Fomento Cooperativo, S.A., 
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reprcsonta uco de los logros m6s acertados, y seria muy 

conveniente mejorar y reforzar su funcionamiento. 

Otro de los aciertos en materia financiera que 

orea bases o6lidns pnra suministrar recur;_ios en la croa

c i 6n del Fondo do Fideicomiso Pesquel'O, operado truubi6n 

por el Bnnco de Fomento Cooperntivo, cuyos recursos pro

ceden de unn parte de los impueatoo pu0udos por las pro

pias cooperativna y quo podrían reforznrac con la total! 

dad de esoo iru¡;uooto.a y quiztí con alguno'l recursos adi

c i oaales. 

Existen además diversn~ inntitucionoo de crédito 

oficial que jUCEBn y podrían jucor un papel cada vez mán 

ir.:portnnte cono apoyo al de:nnrrollo cooperativo: Naci~ 

nal Finenciorn, S.A. y la Finenci~ra Rcci.nnl Azuc~rora, 

las quo contribuyen al desarrollo de la producción azuc¡ 

rern y cnñern de alr;un· o coopr:rntivan co~o l;1s del L\untt, 

Zacatcpoc y San F;~ncisco el Huranjnl¡ el Ba~co llocional 

de 'l'ransportcs en su propio cil!llpo; el Banco Nc.cionnl de 

?equefio Comercio y, sobre todo, las anteriores Inntitu-

ciorios oficiales do cr6di to a¡;ro1Joci.;urio q1.lc bun for:nudo 

actualmente el Banco Nacional de Gr6dito Hura.l, ~.A. 

En cuanto ul fin~nciamiento n las cooporativaa -

sería una buena solucHn el que con su funcionamiento 

más cfic6.z, cotas Soc:ieihdes lle0"Uen a ser verdaderos su-
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jetos de cr6dito, reconocido:.> por uu uolvcncin y ou res

ponsabilidad. 

Tanto lo ocon6mico cor:¡o lo nociul oon vitnll)a p~ 

rn el co1;1pl,:,to '~(':.,i:rl'ollo tkl \y·:.brc z; do ~u cociod:td. 

Si non concrcifü:'n.;";10~ n buccnr 111 nupcrttci6n uicludu en -

uno s6lo de eno'J c<1rr.¡,o11, ,inm~s lo 1<\;.rad.atr:o::>. 

Y no r:6lo ,i:~ neccu1riu ).,1 t!u;•c:·ilción en umt.os :

campos i 6l.!:O el hecho df:: l'.j'l r; ·l~\'.".'o:; lon fl C i11:1. 1 O 1.; CO; rcn 

dr.>n y lu·:frwn t,or lof~rorlo. 

los n~pnctaa econlmico y ~ocinl 1 aou inDcp3ru--

blos en ln coo¡yr::.t:i•:\, y<J qut: el. coo¡1<.r.t1vi.t;t~-· es 111,r1.1 

el hombre y lo aociodod. 

;:..l coo1,er ,tivio~:;c ::i<: hu vn1udo tl<!!mrroll<rndo on 

uno& Pair.H.:s :::tí:~ qu;: en otro::;\ pr!.c t;ic:.u:'ien\;u ctt todo,~ los 

ctli~pon de ln ne ti. v .liiad e con6mi cu. En todo~; lo<.l c:i:.u¡io:> se 

~~it·zi:::c el cn..:..~po del coo¡:crativif.::~o ln:.l cor:,unída

deo o ~rupo9 de pcraon~s con i~Greuos limitadoa. se ha -

Yisto co:r,o en la práctica :Je h:in or¡_;.1'niztc1o ccc;:<·:r1,!ti vas 

sin nin~una b~ae t6cnicu, purticndo finicoMento de la ne-

coopcrat!vas c=--6~1co. se ho debidO:a uµa duficie6té:or

!:!;llniz.~cit.:1 inicifil, e I"!bnl' del inmenso cntusia~':lo de -

len socioa. 
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Lo anterior se debe a la !alta de conocimiento -

de m6todoa de organizaci6n de empresas cooperativas por 

parte de los'l!IOCios y a la inexistencia, hsata hace &lBJ! 

nos años, de dichos métodos. 

El grupo organizador debe hacerse asesorar por -

personas capacitadas en loa aopectos jurídicos, econ6mi

eos, administrativos, tácnicos y propiamente cooperati-

vos, COII el !in de asegu~ar un adecuado deaQrrollo de -

los trabajo~ de organización y constituci6n de la coope

rativa. 

En ol ruturo se debe promover la creaci6n de nu1 

vas cooperativas, preocupándose porque esos orgflllismoa -

no caigan en los mismos vicios y errores que sus predeo! 

aore.s. 

Como los graves problemas que tienen las cooper!! 

tives pesqueras, las que están mal organizadas, la situA 

ci6n social de los miembros es lamentable y la de los -

cuerpos directivos es an6mala. Por otra parte tratándose 

de cor.perntiv~s camaroneras que operan en la costa del -

Pac~fico y con motiv~ de los contratos de aaociaci6n en 

participaci6n que les permite gozar de una situaci6n ec_g 

n6mica favorable se impone su rcorganizaci6n a !in de -

que se convieI"tan en organismos cado. vez más eficientes. 

Una reorganizaci6n total del cooperativismo pes-
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quero es necesaria y de manera total y por zonas limita

das, ya a.ea por medio .de oonvcnoilldento o o. trav6s de un 

OrGanismo en el que oat~n re,reaontndns todas las autoJ:i 

do.des que tienen que v<rcon el problema, así como otras 

autorid~dea e instituciones que tengan alg6n inter6s en 

ello" como son loa so?lier-nou de los Eatad.os y la con.red! . 

raci6n Nacional Cooperativa. 

Con 6sto se plantearia µ.n problema el cual ten-

dria ;-ea.oluói6tl integra y ae evita.rían conflictos que en 

estos casos se suscitan entre autoridades o bien entre -

estas y quienes tienen intereaes que proteger. 

Por eate medio de promoci6n cooyerativa, se po-

dria constituir un centro pudiéramos llamar de ore;oni?.a--. 

ci6n • donde se pondrian en práctica íos sistemas (llás >-;~ 

aeo~acjnbles y serviría además de di!usi6n de otros m6tA 

dos mejores. los que servirían como experiencia para -

otros lugares. 

Tambi6n tiene relevante importancia en la promo

ci6n del cooperativis~o lo que se refiere a la !ormaci6n 

de t6cnieos en la orsanizac16n y adminiotraci6n de ºººP! 

rativas. Con ente !in, seria coovcniente establecer ca-

rreraa cortas en diversas escualns con un plan demtudio 

a nivel cooperativista. Fara lo anterior seria oportuno 

aprovechar las disposiciones legales de la ~oy Haoional 
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de t:»ueaci6n para Adultos publicada en el Diario Uticial 

de la Federa~i6n del 31 de diciembre de 19?5. 

Por lo tanto creemos que las perspectivas del .¡;.. 

cooperativismo en el futuro son de relevante importancia. 

En todos loa :País"'ª del mundo han tenido gran -

aceptaci6n, la cooperativa ha resultado sor el i~3trume,n 

to cás adecuado para levantar el nivel eoon6mico de los 

pueblos. 

Actualmente hay paises, como los escandinavos, -

donde la economía nacional tione una base cooperativa. -

En ~atoa el desarrollo ha sido tan completo que ha dado 

lugar a movimientos oooperativoo nacionales coordinados. 

Esta coordinaci6n cooperativa de carácter nacional tien

de a relacionarse, m!a y más, internaeionalDento.(l30) 

El gran desarrollo industrial y comercial de los 

Estad.os Unidos, en los áltimos veinticinco añoB ha ido -· 

acompañado por un crecimiento en sociedades cooperativas. 

E3te movimiento cooperativo, por su volumen, su orienta

ci6n y su carácter auténticamente cooperativo, es uno de 

los más proGrcsiatas y mejor organizados en nuestra Am6-

rica. 

Las agencias internaci~nales especializadas en -

asuntos econ6micoa y social1~s, creadas muchas de ellas a 

(130) Orgsnizaci6n y ndminia:traci6n da empresas co:..pera
tivas. Waahirigton, D.C. 1956. 
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· raiz de la :::;egundo. Guerra Llundial, h:.n llamo.do poderosa

mente la ntcnci6n a los serios problcmns·de exportación 

e importaci6n, con la plausible actitud cooperadora de -

paises y especialiatns.(131) 

Con el transcurso del tiempo, las cooperativo.o -

han ido aumentando el ro.dio do educnci6n popular y de e.e. 

tividadeo culturales por medio de conrcroncias, charlas, 

mesas redondas, etc. 

Ln demostraoi6n de loa magoiricos resultados en 

provetlho del individuo han contribuido para que expertos 

y educadores reccmienden la organiznci6n cooperativa pa

ra elevar el nivel cultural de loo inüviduoa en aque--

llos paises con alto porcentaje de iliteratos. 

En cuanto n lo or50.nizaci6n de la comunidad, li,!. 

ne importancia la organización cooperativa, ya que cuan

to m!IJ deaorganizaci6n comunal se encuentre en una loca

lidad, m&yor ser~ la necesidad de la orsanizaci6n coope

re.ti va .. 

La cooperativa complementa la actividad guberna

mental en los programas de bienestar social. Es por esto 

que el Estado fomenta las cooperativas. Dicta medidas l!!, 

gales par~ regularizar la situaei6n de cooperativas pre

existentes y dar normas para las nuevas •. 

(131) CEPAL, OEA. 
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Hay algunos tipos de organizaci6n cooperativa 

que requieren muchas veces la contribuci6n financiera o 

crediticia del Estado o de las entidades de !omento ya -

agrícola o induntrial. Entro 6atna ae encuentran las de 

vivienda, de colonizaci6n, de irrigaci6n, en fin de ser

vicios genernleo. 

Desde el punto de vistn social, la coop~rativa -

ha adquirido tremenda importancia como instrumento de l! 

bertnd, de paz y de democracia. 

El cocpe:oati vismo, C·~t10 fortla de aoociaci6n li-

bre puede existir y florecer o6lo donde el dorec,.o a la 

lib~rtad personal ca reconocido y pructicado. 

El progreso del movimiento cooperalivo cu el mua· 

do es dependiente del mantenimiento de los derechos de -

los individnoa para expresar sus opiniooes, tomar par

te activa en el gobierno, dis!rutar de tal educaci6n co

mo sus habilidades se lo permitan, unirse con o~ros ind! 

viduoa en la b~squeda do intereses comunes.(l33) 

. (133) Declaraei6n de la t-.lianza Cooperativa Intel;'llaoio
nal en su Décimo Noveno Congreso celebrado en Pa·
ri~, en septiemb~e de 1954. 



CONCLUSIONES 
' 

PRIMERA.- Hist6ricamente hablando lna Sociedades 

Cooperativas tienen eu origen como una soluci~n a los e,! 

tados de miseria producidos entre las clases sociales 

proletnr:as. 

SEGUNDA.- Segi1n aotecedP.ntos hist6ricos corroa-

pon~.e a Roberto Owen ser el primi?r autor que utiliz6 el 

t6~oino cooperaci6n; el que consideraba quo la soluci6n 

del probleca social seria la creaci6n de co~UJ:lidades que 

tuviesen como idea básica el principio de propiedad eo-

lecti va. 

TERCERA.-Las "Cajas de Comunidades", los P6oitos, 

las "Alh6ndigas 11 y lt>B 11 08.jas de Ahorro" en cuanto a in.! 

tituciones de ayuda mutua, no especulntivo, entre sus 

miembros, pueden considerarse en el modio mo~icano como 

instituciones de las sociedades cooperativas. 

CUAHTA.- Los que llevaron a la pr&etica exitosa

mente las ideas cooperativas fueron un grupo de tejedo-

res de franela. de la Villa de Rochdale, InGls.terra; tras 

de muchas deliberaciones en la.5 que se estudiaba le. for

ma de salir do su pobreza, acordaron crear una tienda -

cooperativa. 
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QUINTA.- Federico Guillel'DIO Ra!teiseo, campesino 

de origen !u6 el padre de la cooperativa ruJ:al. su intlll 

enoia sobre loa pensadores mexicanos en esta materia se 

de~6 sentir en la primera etapa del cooperativismo poat

revoluci.onari o. 

SEXT.l.- A peaar de loa errores ¡ contrad.iooionea 

en que incurria la Ley de 1927 • motivados en gran parte 

por la falta de un conocimiento total sobre el sistema, 

ella repreoent6 un notable avance con respecto al 06digo 

de Comercio, inatituoi6n legal baJo la cual normaban su 

actividad lae cooperativaa. 

SEPUJl.A ... La Loy de 1933, vino a corregir muchos 

errores en que inourr!a la Ley anterior y a subsanar auo 

omiaionea. 

OCTAVA.- La Ley de Cooperativas vigente de 1938 

adolece de algunos defectos y omiaionea 1 se debe promo

ver una iniciativa de retorJ11as a dicha ley para actuali

zarla y encuadrarla dentro do las necesidades de la 6po

ºª • toda vez que dicha ley ea anticue.da, sin mirar loa -

~delnntoa en los cWllpoa industriales, peo~ueroa, a~-rico

laa, artesanales, etc. 
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lWVEHA.- Ln mayor parte dn las coopcrntivaa que 

funcionan en OUN!t1·0 Iaiu bun sido ror:nadaa por elemen-

tos interesados en trnbajar en alt;ún nococio e~ cv::iú:, o 

en obtener ciertos c0nccoionos del coLierno pura explo

tar un servicio ¡:(iblico, a esto se •le: be que las co0per,:;;_ 

tivao en MExico dende le 6r0ca de loLJ veintes hc¡en dc

sanu~ecido dejando ~reo de aí dcnconfioczn y provcn--

ci6n. 

DEClllA.- Todos los f.o.ctores quo han cootribu.i.do 

t ::!azvirtw;;r el movimiento co0perlltivo en nucatro Pa.1.a, 

talea como ln mala orennizaci6n y odministrnci6n, dosh~ 

nestidad do los di:-i F.1rnti::s, ln it;norunciu por parte de 

'1 c.::. r:ocios de .los priricipiou coO,Iicr;¡ti voo, de las nor-

mnn juridicu::i tiobre ln niateriu deben acr corregidos ai 

::rn pretende perfeccionar el coopero.ti vü1r110. 

m~crn:.:nn.L:E.'U.- Loa antecedentca que do la em-

presn encontramoo en ltulia, t.le:nanin y ,!:;Dpana nos ena~ 

flnc que pcGe n su origen tan remoto laa lcgislacionos -

de estos P&íses no han dndo a conocer uon dofioici6n 

concreta do lo qU'.? debe entenderse por cmprosr... 

m:CU.!ASEGUNDA.- Nuestro actual Código de Comer

cio no re¡;ul.:i en foroa espací..fica a la enipresa ;¡ mucho 

~enoe e~ite un concepto sobre la mioma. 
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DECIMATERCERA.- El cooperativismo siempre ha si

do medio etic&z para b~c~r surgir las industrias, rosol

ver las crisis BGricolas motivhdna por el eatancumicnto 

de los productos. 

DECIMACUARTA.- Para lograr la evolución de las -

tuerzas productivas que gobiernan las actividades posqu~ 

rae, de caza, agricultura y Qrtoaanias y loGrnr todos -

los bene!icioa que la aplicaci6n do la ciencia y la t6c~ 

nica brindan, es necea~rio en primer lu~nr, pasar de las 

formas individualistas de producciln a la !orma coopera

tiva. 

DECIMAQDINTA.- La situaci6n actual del oector -

agropecuario, especialmente en lo que se refiero a las -

caracterioticas en la tenencia de la tierra, constituyo 

el problema básico de la eeonomia del Pais, cuyo solu--

ei6n depende en r,ran parte de la reslamentaoi6n legal -

que SP. le d~. 

DECih!ASEXTA.- Fensrunoe que ol cooperativismo en la 

actualidad juega un papel importante, acercando y herma

nando a las peraonas, incluso por encima de'!as prácti-

cas nacionales, contribuyendo al movimiento econ6mico de 

sus miembros, objetivo fundo.mental del movimiento coope

rativo. 
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DECIILASEFTIW..- Los nuovns diaposich nea legales 

que se promulguen sobre cooperotivns deberán cre&r oue-

vos estímulos de trabajo a sus socios como el est.a.bleci

miento de fondos de ahorro porsooal de retiro, ya Que -

nctuall!lente sólo reciben rendimientos sog~n el trabajo -

que desarrollan y por lo mismo dividen sua esfuerzos en, 

tre la cooperativa y otros negocios. 

DEOIMAOCTAVA.- Hay que recurrir a los deseos de 

progreso eoon6mico y cívico de loa oocioa cooporntivis-

tas, los cuales muchas vocea so encauzan mnl, por lo que 

se les debe hacer ver a los cooperativistas que siempre 

entroguen sus productos a su propia sociedud • ¡.ues de O! 

ta mnnera se fortalece la mismu nl poder !ija1• mejores -

precios que redundarán en altos ingresos al cooperativi!!. 

ta y a su negociación. 

DEC!UA!lOVl:."NA ... Se re·~uicre que se mt1difique 111 

Ley General de Sociedades Cooperativt>.li Vi¡:;ente ,pura que 

lno cooperativas creen algún fondo econ6mico de rosorva 

para cubrir los ga3tos de loa socios que deseen cumplir 

con la nueva Ley Nacional de .Eduoaci6n do Adultos y al 

prepararse mejor, harán más productivas a sus soci! 

dades. 
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VIGESilJA.- Las cooperativas deben de considere.rae 

tambi6n como un medio para f ortaleoer el merco.do interno 

y una forma de edueaci6n dirigida a los CWllbioa del futu

ro a nivel eoon6mioo, Jur!dico. político y sociol6gico, -

para que se aprenda a adoptar el ritmo de cambio que el -

Pais necesita en dichos aspectos y prepararse ~ara las -

tr!lnd!ormnciones sooiotecnol6g:i.cau :t:lrburas de la humani

dad. 

VIGESIMAPRIM.ERA.-Las cooperativas tambi6n deben 

de estimarse como un laboratorio de relaciones bUJ!lanaa y 

como un medio de eronci6n do cuadros dir1;ctivos y técni--

cos. 

VIGESlMASEGUNDA.- Es necesario que los cursos de 

cooperativismo que ee imparten por las autoridades compe

tentes, ae complementen con escuelas de oapacitaci6n t~c

nica para los interesados y se modi!ique la Ley respecti

va para que se ac,pteo a los egresados de escuelas supe~ 

riores como cooperativista.a, ya que son elementos intele~ 

tualea muy útiles en las negociaciones econ6m.icas, y se -

pueden reali~ar en lan empresas que son dirigidas por peI 

aonas preparadas t6cnica e intelectualmente. 
·' . 
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VIGESIMATERCERA.- Las cooperativas deben de .ser 

o de tunci6n.simple, como ejemplo de homogeneidad entre 

los socios o de función móltiple para contrarrestar los 

efP.ctos de las empresas que promueven la transitoriedad 

de las relaciones entre las cosas, personas y lugares, 

al actuar estas 6ltimas por circunstancias científicas 

pero no por valores sociales. 

VIGESiil.ACUERTA.- La.o cooperativas en general de

ben de ser punto de partida hacia nuevos modos de pensar 

y de obrar, pa.ra lo cual deberán croar o subsidiar los -

centros de investigaci6n científica, e incluso alentar -

eeon6micamente y culturalmente a loo asociados que so -

unen para realizar aotoo de colaboración inteligente y -

activa y resolver necesidades reales tanto del grupo co

mo de las personas. 

VIGESIMAQUINTA.- Para optimizar las actividades 

de las cooperativas de funci6n múltiple, se estima que -

las mismas se confíen a grupos de trabajadores manuales 

e intelectuales para que con una gesti6n aislada de la -

direcci6n comercial y financiera, pero solidaria de la -

cooperativa realicen laa metas de dichas empr~sas y sir

van de ejemplo de orcanizaci6n y e!icacia a otras socie

dades mercantiles estatales o capitalistas. 
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VIGESIMASEXTA.-Debe de reconocerse que cualquier 

tipo de Sociedad Mercantil desde el pasado remoto hasta 

la actuadlidad, ha sido un paso m6s de 18. huawnidud parh 

liberarse de la pobreza y r,en,:ror riqueza, la ounl paul!. 

tinamente se ha ido repartiendo con la nplicaci6n del d~ 

recbo constituciónal, pero toca a.hora a las cooperativas 

ca~biar loa valores humanos que promueven el pro~reao, a 

!in do a!'ianzar la dignidad humana con la economía, el d.!!, 

recho y la oiencia. 
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