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INTRODUCCION 

Este trabajo tiene por finalidad dar a conocer 

una problemática existente en México, que ha sido objeto 

de diversos estudios, pero sin embargo el enfoque que en 

la presente tesis se da, ayudará en cierta medida a vi-

sualizar de una manera práctica el estado de indefensión 

en que se encuentran los trabajadores al servicio de las 

sociedades cooperativas, que no san prospecto de sacias, 

ya sea porque no lo desean, porque la Sociedad Cooperat.!_ 

va no se los permite, o bien porque la actividad que re,!!_ 
lizan no est~ encaminada a la obtención directa del obj,!!_ 

to social de la Sociedad Cooperativa. 

Esta ea, que si un asalariado, denominación 

que le da la Ley General de Sociedades Cooperativas a 

los trabajadores, no llegase a ingresar a dicha organiz,!!_ 

ción de trabajadores, se ve minimizado en el goce y' dis

frute de sus derechos laborales, cama lo son entre otros, 

el reparto a las utilidades de la Sociedad Cooperativa. 

Podrla pensarse que el término "utilidad" en -

las sociedades cooperativas, no debe utilizarse, puesto_ 

que al tratarse de una sociedad formada por trabajadores, 

cuyo objeto principal es la obtención de los satisfacto

res necesarios para el bienestar de sus agremiados y de_ 

la colectividad en general, haciendo a un lado el lucro_ 

mercantilista, no se puede concluir que obtengan ésta, -

sin embarga, al existe en las saciedades cooperativas -

uns diferencia valarable en dinero, resultada del coa ta_ 

de producción, aumentado can los gastas de administra- -

cién y distribución, frente al precio de venta, por bajo 

que éste sea. 

Esta diferencia es llamada por la Ley General_ 

de Sociedadea Cooperativaa •rendimiento", que se reparte 
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entre loa socios cooperativistas, y es ah! donde nace -
la problemática que se plantea en la presente investiga

ción, yA que oe ~xr.luyP. a loa a"8lniados d~ le partlcipe
c!ón de estos rendimientos o utilidades. 

Independientemente de la naturaleza jurídica -

que pueda en un momento dado tener una unidad de trabajo, 

debe cumplir con todas y cada una de sus obligaciones -

que coma patrón le impone la Ley Federal del Trabajo a -
los que utilizan las servicias del llamado trabajador. 

Las sociedades cooperativas na estén exentas -

de cumplir con tales obligaciones patronales ante una r~ 

lac!ón laboral, como lo señala el articula 123 conatltu

clonal y su Ley Reglamentarla, má<lme que la propia Ley_ 

General de Sociedades Cooperativas señala, que para los_ 

casos de eKcepción a que se refiere esa misma Ley, y an

te una relación laboral, deberá regirse ~sta de conforml 

dad con las disposiciones preeatablecldas en la Ley Fed~ 

ral del Trabaja. 

A lo largo de este trabajo, se hace una serle_ 

de consideraciones tendientes a demostrar que las socie

dades cooperativas, deben conceptuarse como cualquier e~ 

presa mercantil, respecta de sus relaciones pare con sus 

trabajadores, de tal suerte que, sean sujetos de la reg!!_ 

leclón jurídica civil, fiscal y principalmente labora~ -
ante esos supuestos. 

De igual forma, se pretende que las sociedades 

cooperativas cumplen con el mandato constitucional de -

participar a sus trabajadores de las utilidades de las -

empresas, y es eh! donde nace le necesidad de conceptuar 
lea como teles. 

En este orden de ideas, y si consideremos a 

las sociedades cooperativas como empresas mercantiles 
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respecto de sus obllgaciones patronales, frente a la re
lación laboral que se establezca entre las mismas y sus_ 
trabajadores o asalariados, debemos concluir que el in-
cumplimiento del reparto de utilidades, por parte de las 
sociedades cooperativas, debera traer aparejada la san-
clón correspondiente, de conformidad con la Ley Federal 
del Trabajo. 

A este respecto debe seftalarse que las autorl 
dades administrativas laborales, Imponen en la actuall-· 
dad, sendas mu1tas a las sociedades cooperativas que In
cumplen con tal obligación, con la flnaldlad de dlsuadl! 
las que sigan haciéndolo. 

La autoridad administrativa laboral, que bien 
puede ser la Secretarla del Trabajo y Previsión Social.
el Departamento del Distrito Federal o el Gobierno del -
Estado de las entidades federatlvas que integran a la R~ 
pública Mexicana, una vez que tiene conocimiento del In
cumplimiento de esta obllgac!On, ya sea por queja direc
ta presentada por los trabajadores; por el resultado de 
la revisión que efectúa la Secretarla de Hacienda y Cré
dito Público a la declarac!On de Impuestos que presentan 
las mismas sociedades cooperativas; o bien, a través de_ 
la Inspección que practiquen las mismas autoridades lab2 
rales; Instaurara el procedimiento administrativo sancl2 
nador, de conformidad con el Reglamento que establece el 
Procedimiento para la Aplicación de Sanciones Admlnlstr! 
tlvas por Violaciones a la Ley Federal del Trabajo. 

La consecuencia de dicho procedimiento es la_ 
resolución administrativa sancionadora, la que es Impug
nable a tr~v~s del juicio fiscal, ante el Tribunal Fls-· 
cal de la Federac!On, y cuyo resultado final puede dar -
origen al juicio de amparo directo seguido ante el Trib! 
nal Colegiado de Circuito que corresponda. 
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Como podemos ver reviste suma complejidad la 
problemattca planteada, por lo que este trabajo trata de 
ser lo mas claro posible en sus conceptos, tanto doctri
narlos como jurldlcos que en el mismo se contienen. 

La Tests consta de cuatro capitulas dividi--
dos en: 

Antecedente Histórico, en el que se dan a conocer al
gunos de los aspector internacionales y nacionales de 
mayor stgn!ficaci6n a las sociedades cooperativas en_ 
general. 

Marco Jurld!co, aqul se enmarcan los cuerpos normati
vos que regulan el funcionamiento Interno y externo -
de las sociedades cooperativas. 

Este capitulo trata acerca de la apl!cac!6n laboral -
a la relación de trabajo que se establece entre las -
sociedades cooperativas y sus asalariados, haciendo -
énfasis en la obllgaclOn que corre a cargo de las so
ciedades cooperativas, de cumplir con las disposicio
nes que la Ley Federal del Trabajo impone a todo pa-
trOn. 

En el cuarto y último capitulo se contemplan a las s~ 

c!edades cooperativas desde el punto de vista mercan
til, asemejandolas con las sociedades de tipo Jucratl 
va, subrayando la obllgac!On patronal de participar -
a sus trabajadores de las utilidades que obtenga, y -
del procedimiento a seguir para el caso de !ncumpl!-
mlento. 

Finalmente esta Tesis contiene un apartado denominado 
conclusiones, en el que, de una manera concisa, se e! 
ponen los rezonam!entos del por qué la problemattca -
planteada, debe ser regulada en forma especifica en -
las leyes respectivas. 



CAPITULO 

ORIGENES Y ANTECEDENTES DEL COOPERATIVISMO EN 
MEXICO Y EN OTRAS CULTURAS UNIVERSALES 

1,- Inicio y Desarrollo del Cooperativismo. 

A) En la kpoca preshlspanlca. 

B) En la época colonial. 

2.- Precursores del Cooperativismo 

A) Antecedentes 

B) Roberto Owen. El Padre del Cooperativismo. 

C) Los Justos Pioneros de Rochdale, 

3.- Influencia y Desarrollo en México. 

A) Influencia. 

B) Desarrollo. 

4.- Impulso Presidencial al Cooperativismo durante 
los primeros anos del Siglo XX. 



J.- Or!genes y antecedentes del cooperativismo en México 
y en otras culturas universales. 

1.- Inicio y Desarrollü del Cooperativismo 

A) En la Epoca Prehispanica 

Este Inciso tiene por objeto dar a conocer los 
caracteres cooperativos existentes en algunos grupos am~ 
ricanos de esa época. 

Como principales organizaciones sociales que -
trascendieron hasta nuestra época encontramos a los Incas 
y Aztecas, por lo que nos referiremos a estas culturas -
de la siguiente forma: 

Los Incas 

"La célula social del Imperio incaico era el -
~. de origen preincalco y que todav!a subsiste entre 
las tribus de la sierra peruana. El ~era una lnsti
tucl6n formada por los descendientes de un antepasado co 
mOn, real o supuesto, y dlsponla de un "totem• 1 llamado= 
pacarlsca, palabra equivalente a (un ser que engendra). 
Cada una de estas comunidades estaba Integrada por un n~ 

mero de personas que Iba de doscientas a trescientas y -

que vlv!an permanentemente 
la tierra que cultivaban. 
participaban de las tareas 

en el mismo lugar, duenas de_ 
Todos los miembros del ~. 
comunes de la agricultura y_ 

1rotem.- Objeto de la naturaleza, generalmente un animal, 
que en la mitologla de algunas tribus salvajes se toma 
como emblema protector de la tribu o del individuo, y 
veces como ascendiente o progenitor. 
Enciclopedia Ilustrada Cumbre, 14 v. "(México, Cumbre, 
1970). v. 13. p. 218. 
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se ayudaban entre st• 2 

De lo anterior se desprende que el Ayllu era una 
agrupación de trabajadores de la tierra con finalidad r.o-

mOn, es decir, conjuntaban sus esfuerzos para la ohtenclOn 
de un producto Qtil a la comunidad y de esta forma satlsf! 
cer sus necesidades primarias. 

Podemos concluir que esta organización es un an
tecedente directo de lo que conocemos en la actualidad c~ 
mo sociedad cooperativa de producción agrlcola, con sec- -
clón de consumo. 

Aztecas 

dada la organización social de los lndlge-
nas, la mayor cantidad de tierras laborales eran ocupadas_ 
por el rey, los nobles, la clase militar y la clase sacer
dotal. En este breve resumen sólo nos Interesará la situa
clOn de las familias lndlgenas y por ello hablaremos brev~ 
mente del calpullalll, llamado también~. o sea ti~ 
rras de los barrios • 

• • • los caracteres cooperativos del régimen de -
propiedad están representados en el calpulll por los si- -
gulentes hechos: las tierras de un barrio determinado est! 
ban lotlflcadas y cada lote pertenecla a una familia, la -
cual la explotaba por su propia cuenta. Esto quiere decir_ 
que el barrio no era un conjunto de tierras explotadas en_ 
coman, sin que nadie fuera duefto de nada, sino que, sin_ 
poseerla en propiedad privada Individual y sin una dlsposl 

2•1ncas". Enciclopedia Ilustrada Cumbre, 14 v. (México, -
Cumbre, 1970). v. 6 p. 209. 



clOn enteramente libre para enajenarla, la propiedad era 
familiar, hereditaria y condicionada al bien social •... , 
las familias se unlan para la construcción de acequias -
apantlll para conducir el agua y la conservación de al
bercas tlaqulleacAxltl, que los españoles llamaron Jagü~ 

yes ••. las familias unlan sus esfuerzos para el embelle
cimiento, defensa, etc. del barrio que les correspondla: 3 

Sobre los Aztecas podemos afirmar que tenlan -
una de las mAs completas organizaciones polltlcas y eco
nómicas de la época prehlspAnlca, en la que resalta la -
agrlcola. 

Como se desprende de la transcrlpclOn anterior, 
se dotaba de tierras segOn la clase social a la que pert~ 

necia el beneficiado. 

As!, tenemos que al pueblo le correspondla la -
tierra menos fértil, lo que lo obligó, a unirse para con
juntar esfuerzos a fin de obtener mejores resultados, he_ 
aqul el antecedente directo de las cooperativas, tanto -
de producción como de consumo, ya que los objetivos de é~ 
tas, son Idénticos a los buscados en la organización so-
clal Azteca, en lo concerniente a los calpulll, (tierra -
de los barrios). 

3Rojas Corla Rosendo. Tratado de Coo~tlvlsn10 Mexicano. 
México: Fondo de Cultilra!C:OñOiñlca:~~p. 48-49. 
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B) En la Epoca Colonial 

Para explicar la existencia de las organizacio
nes obreras y de las sociedades cooperativas debemos men
cionar a los gremios de artesanos que surgieron en la Nu~ 

va España. 

Los gremios estaban organizados " ••. en corra- -
dlas de oficios; cada cofradla o conjunto de cofradlas del 
mismo oficio tenlan un santo patrono; la agrupación de t~ 
das ellas integraban una corporación. Cada corporación e~ 
taba sujeta a una "Ordenanza• 4 que era expedida por el 
"cabildo" 5 de la Ciudad de México y confirmada por el Vi
rrey. Por virtud de estas Ordenanzas, cada corporación se 
autogobernaba pr~cticamente, pues el gobierno no interve
nla directamente en la organfzaciOn, trabajo, producción, 
etc., de los gremios, sino que éstos eleglan a sus autor! 
dades •.• •6, a quienes todos los gremios pertenecientes d; 
esta corporación quedaban obligados a observar sus polltl 
cas de organizac!On y producción, as! como de admis!On de 
gremios. 

Cabe señalar que cada gremio tenla su propio r~ 
glamento en el que se hacia mención de los dlas y horas -
laborales. número de maestros, oficiales, aprendices, pa
go escalafonario, según número y calidad de piezas produ
cidas, fiestas al santo patrono del gremio y algunos det~ 

Ordenanza.-Conjunto de disposiciones referentes a una ma 
terfa. Diccionario Larousse de la Lengua Espaftola. Edl-~ 
clones Larousse. México, 1979. 
Cabildo.- Ayuntamiento de una ciudad. (En este caso se -
aplica como el titular del ayuntamiento). ldem. 
Rojas Corla, Rosendo. Tratado de Cooperativismo Mexicano. 

ob. cit. p. 60. 



liaban hasta el procedimiento a seguir en la construcción 
y hechura de un trabajo, 

Como principio b~sico los gremios no persegulan 
finalidades de lucro, toda vez que pretend!an satisfacer_ 
lo mejor posible al cliente, al otorgarle una obra perfef 
ta y darse a conocer a través de ella, preferentemente 
con motivos religiosos. 

Estas organizaciones casi medievales desapare-
cieron en las postrimerias de la colonia quedando libre -
de ellas el· México lndeoendien~ con la expedición de la -
Constitución de 1824, que no reconoció nlngOn derecho de_ 
asociación u organización, sin embargo segu!an funcionan
do de hecho. 

Los gremios de nuevo surgieron vigorosos al fu~ 

darse la "Junta de Fomento de Artesanos" (1843), que agr! 
p6 en su seno a todo~ los gremios dispersos, que hablan -
subsistido hasta esta época, con ciertas modificaciones a 
la organización anterior, con la finalidad de que lucha-
ran contra los partidos de la teor!a del libre cambio. 
que estaban llevando a la ruina a los artesanos mexicanos. 

Estas organizaciones demuestran que el esplritu 
del pueblo mexicano siempre ha estado vinculado a la ayu
da mutua, con la finalidad de mejorar su condición so- -
cial y económica que como podemos ver es el mismo fin que 
persiguen las sociedades cooperativas. 
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2. Precursores del Cooperativismo 

A) Antecedentes 

El movlmlento cooperativo tiene como sostén 
ideológico, las manifestac:ones de los grandes pensadores 
europeos llamados "Los Econumistas Claslcos•, entre los -
que figuraban Adam Smith, David Ricardo, Tomas Roberto 
Malthus, John Stuart Mili, Juan Bautista Say, Claudia Fe
derico Bastiat, quienes pugnaban por la no intervención -
del Estado, bajo el lema del Liberalismo Económico: "DE-
JAR HACER, DEJAR PASAR", fomentando el desarrollo de la -
iniciativa pri~ada, el bienestar Individual y social. 

Como resultado del fomento a la iniciativa pri
vada, todas las industrias se fortalecieron en su aspecto 
patronal, dando origen a lo que conocemos como la Revolu
ción Industrial, que trajo aparejada la miseria de la el! 
se obrera. 

A fin de mitigar el descontento de los trabaja
dores y el problema social que ésta Implicaba, a fines 
del siglo XVIII y p~lnclplos del siglo KIK, algunas lnst! 
tuciones co•o las Sociedades Mutualistas y Asociaciones -
de Caridad abrieron subscripciones y pidieron donativos -
en diferentes tiempos y lugares, para auxiliar a multitud 
de gente a punto de morir de hambre y con ello pretendlan 
restablecer la calma social. 

No obstante los grandes esfuerzos de estas Ins
tituciones no lograron resolver el problema, por Jo que -
surgieron grupos con Ideas afines llamados "Socialistas -
Utópicos". 

Con apoyo a estos Ideales socialistas surgió el 
movimiento Inglés, denominado "Cartlsta•, que proponla 



que los trabajadores tuvieran representación en el Par!~ 

mento, a fin de obtener leyes protectoras para ellos, 
por lo que en 1838 redactaron una carta que contenta 
seis puntos Importantes que eran los siguientes: 

"1.- Sufragio masculino 
2.- Votación por cédula 
3.- Parlamentos anuales 
4.- Abollc!On de los requisitos de propiedad 

para los miembros del Parl~mento 

5.-Pago a éstos y 
6.- Distritos electorales lguales• 7. 

El Parlamento de la Gran Bretaña, una vez que -
analizo dicha carta y para lo cual se tomó casi un año, -
rechazo los puntos petitorios, lo que provocó una divl- -
s!On en dicho movimiento con lo cual se formaron dos co-
rrlentes: una violenta y otra pacifica, ambas a través de 
su convlcc!On tratarlan de alcanzar el mismo fin. 

P~fa 1848, este movimiento cartlsta, preparo su 
Oltlma gran manlfestaclOn que irla de Kenslngton, hacia -
Westmlnster Londres Inglaterra, sin que lo hubieran podi
do lograr, ya que fueron disueltos por la fuerza pObllca, 
lo que al poco tiempo tuvo como resultado que el movlmle~ 
to se extinguiera gradualmente. 

Para algunos autores el fracaso de este movl- -
miento cartlsta, fue originado por la falte de educaclOn_ 
de los trabajadores y la nula participación de la clase -
media y desde luego la falta de un buen llder que llevara 
a efecto la direcciOn del movimiento y no permitiera la -
división de opiniones. 

7Rojas Corla, Rosendo. lntroducclOn al Estudio del Coope
rativismo, Fondo de Cultura Económica. México 1961 p.25. 
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B) Roberto Owen. El Padre del Cooperativismo 

Oentro del Socialismo Utópico surgió Roberto 
Owen, como uno de sus principales lideres, a quien m!s -
adelante se le llamó el Padre del Cooperativismo. 

Este precursor del mcvimiento cooperativo nació -
en el Pals de Gales en 1771 y murió en 1858; coincidien
do su vida con los inicios de la Revolución Industrial. 
De jóven trabajó en diferentes actividades que le permi
tieron conocer de cerca la situación de los trabajadores; 
a los 28 anos IJegó a ser uno de los patrones de una fa
brica textil situada en New Lanark, Inglaterra, lo que -
le ayudó a constatar la situación miserable y sombrla en 
que se encontraban los trabajadores. 

Como reacción que tuviera en beneficio de la 
clase trabajadora, se preocupó por mejorar y elevar el -
nivel de vida de los mismDs, aun afectando su economla,
ya que en medida de lo posible, les pagaba sueldos jus-
tos; suprimió jornadas inhumanas de trabajo; estableció_ 
seguros contra enfermedades, proporcion!ndoles almacenes 
donde los trabajadores pudieran adquirir productos bara
tos y de buena calidad, sin apartar jamas de vista el h~ 
cho de que el Parlamento promulgara una ley que protegi~ 

ra los derechos del trabajador, situaciór. que se dió en_ 
pequena medida. 

El éxito que tuvo con ese motivo, lo convenció -
para que Iniciara una reforma social y legislativa, que_ 

pusiera fin a la situación miserable de la clase trabaJ! 
dora, por lo que insistió y logró, que el Parlamento pr~ 
mulgara una ley que alcanzaba en forma limitada los obj~ 
tivos propuestos. 
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Roberto Owen Insistió en mejorar la condición 
económica de los trabajadores, por lo que escribió unos 
reportes a la camara de Jos Comunes para convencerlos -
de que las 'Villas de la Cooperación' o 'Comunidades', 
eran el Ideal para resolver el problema social. 

Este precursor siguió luchando por el bienes
tar de la clase trabajadora, por lo que 'en enero de 
1821, apareció un nuevo periódico llamado El Economista, 
a través del cual se pudo constatar que Owen habla ere! 
do dlsclpulos que Intentaban popularizar sus Ideas. 

'El Economista era editado por George Nudle y 
utilizó qulza por primera vez, la palabra 'cooperativa•. 
Roberto Owen alentado por sus partidarios, proclamaba -
la necesidad de acabar con el viejo mundo Inmoral y ~ub! 
tltulrlo por 'El nuevo mundo moral', cuyo advenimiento 
traerla la adopción de su slstema•8 . 

Los anteriores acontecimientos, aunados al h~ 
cho de que Owen atacó a Ja Iglesia Anglicana, y a los -
aristócratas, provocó que le retiraran todo apoyo y lo_ 
boicotearan, lo que obligó a Roberto Owen a emigrar a -
los Estados Unidos de Norteamérica. 

Owen, en este pals de América, siguió con su_ 
conciencia paternaiista para con sus trabajadores, que 
mas tarde se transformarla ~n una preocupación constan
te, por encontrar una solución a la miseria de esta el! 
se, y propone que sus.colaboradores se organicen en al
d~as, como ya lo habla propuesto en Inglaterra, fundan
do en Estados Unidos, una colonia cooperativa que llamó 

8 Rojas Corla, Rosendo. Introducción al Estudio del Co~ 
perativismo. México, 1961 p. 27. 
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"New Harmony", basada fundamentalmente en una relaci6n 
de propiedad colectiva, trabajo colectivo y provechos co
munes, quien como visionario de un futuro mejor, predico_ 
con el ejemplo lo que consideraba en sentido justo. 

Pero Owen, de la misma manera que fracaso en 
Inglaterra, su doctrina fracasa en tierras de América no_ 
obstante los esfuerzos que hizo al punto de rogarle al -
gobierno de México, que le permitiera establecerse en su_ 
territorio para fortalecer su teorla, solicitud que fue -
desechada, decepcionado regresa a Inglaterra, donde obse~ 
va el florecimiento del cooperativismo y ampliada su fama, 
pues para 1830, en este pals existlan ya cerca de 300 co~ 

perativas organizadas, entre las que se encontraba la 
gran cooperativa de Rochdale, de la que hablaremos mas 
adelante. 
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C) Los Justos Pioneros de Rochdale 

No obstante los innumerables descalabros sufri
dos por el sistema cooperativo en sus primeros ensayos, -
surge en la Villa de Rochdale, población cercana a Manche! 
ter Inglaterra, Jo que podemos llamar el primer antecede~ 
te del sistema cooperativo mundial que no fracasa, éste -
fue el caso en que • .•. unos humildes tejedores de frane
la organizaban un Intento m~s para crear una cooperativa_ 
que contribuyese a mejorar su situación ... los tejedores_ 
cuyo nómero era exactamente de 28 hablan reunido después_ 
de muchos esfuerzos 28 libras esterlinas. Finalmente, el 
grupo decidió constituir la soc!edad'y sus estatutos fue
ron certificados por John Tidd Pratt en octubre 24 de 
1844, bajo el titulo de Rochdale Society of Equitable 
Pionners. (Los Justos Pioneros de Rochdale)• 9 . 

Esta sociedad cooperativa logró subsistir a pe
sar de los ataques de que era objeto por el comercio org! 
nlzado de aquella época, dado lo importante de sus princi 
pios de funcionamiento que contentan sus estatutos, a sa
ber: 

'La sociedad tiene como finalidad y por objeto_ 
realizar un beneficio pecuniario y mejorar las condlcio-
nes domésticas y sociales de sus miembros mediante el ah~ 

rr~ d~ un capital Integrado por acciones de una libra es
terlina a fin de llevar a la pr3ttlca los siguientes pla
nes: 

'Abrir un almacén para la cuenta de provlclones, 
ropa, etc. 

9 Rojas Corla, Rosendo. Introducción al ·Estudio del Coope
rativismo. Ob. cit. p. 30. 
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"Comprar o construir un cierto número de casas -
destinadas a los miembros que deseen ayudarse mutuamente_ 
para mejorar su condición doméstica y social. 

"J11lclar la fabricación de los art!culos que la 
sociedad estimare conveniente para proporcionar trabajo -
a los miembros que estuvieren desocupados o sujetos a re
petidas reducciones de sus salarlos. 

"A f In de dar a sus miembros mas seguridad y m! 
yor bienestar, la sociedad comprara o adqulrlra tierras -
que seran cultivadas por los socios desocupados o cuyo 
trabajo fuera mal remunerado. 

"Tan pronto como sea posible, la sociedad proc! 
dera a organizar las fuerzas de la producclOn. de la dls
trlbuclOn, de la educación y de su propio gobierno; o en_ 
otros términos establecera una colonia lndlgena que se 
bastara a si misma y en la cual los Intereses estaran re~ 
nidos. La sociedad ayudara a las otras sociedades cooper! 
tlvas para establecer colonias similares. 

"A fin de propagar la sobriedad, la sociedad 
establecera, tan pronto como sea posible, un salón de te~ 
planza• 1º. 

Los anteriores aspectos fueron conocidos como • 
"Principios de Rochdale, llamados también Reglas de Oro . 
de la Cooperación, porque han subsistido hasta nuestros . 
dlas. 

IO Rojas Corla, Rosendo. lntroducclOn al Estudio del Co~ 
peratlvismo. ob. cit. p. 34. 
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3. Influencia y Desarrollo en México 

A) Influencia 

México a principios del siglo pasado, vlvla su 
guerra de Independencia, lo que implico que los Intelec
tuales de aquella época, se preocy,¡aran primordialmente_ 
por buscar la consolldaclOn de la República que nacla, -
por lo que estudiaron todos los tipos de gobierno exls-
tentes en la comunidad Internacional, as! como las nue-
vas corrientes ldeol6glcas, entre las que se encontró la 
propuesta de Roberto Owen en el sentido de crear un pals 
cooperativo, a fin de alcanzar el bienestar social y ec~ 
nómico del pueblo mexicano. 

la corriente ldeol6glca propuesta por Roberto_ 
Owen requerla del conocimiento de las bases cooperativas 
cuya relación con el movimiento socialista era muy seme
jante, lo que provoco que se dejara a un lado. 

No obstante ello, Roberto Owen que en esos mo
mentos se encontraba en los Estados Unidos de Norteaméri 
ca tratando de fortalecer la colonia que habla fundado -
en ese pals llamada New Harmony, sobre la base de propl~ 
dad colectiva, trabajo colectivo y provecho común, soll
clt6 al gobierno de México en el ano de 1828, la dota- -
cl6n territorial y presupuesta! de los Estados de Coahui 
la y Texas con la Idea de crear en éstos, el pals coope
rativo que anhelaba, bajo las siguientes consideraciones: 

"El que suscribe pide que se le ceda llbreme! 
te la provincia de Texas y Coahulla a una sociedad que -
se formara con el fin de realizar este cambio radical en 
la raza humana, garantizando la Independencia de aquélla 
provincia, de la República Mexicana, los Estados Unidos 
y de la Gran Bretana, y lo pide por las siguientes consl 
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deraclones: 

"1.- Que es una provincia fronteriza entre la 
RepObllca Mexicana y los Estados Unidos, que est4n aho
ra colonlz4ndose con circunstancias que pueden producir 

·rivalidades y disgustos entre los ciudadanos de ambos -
Estados y que muy probablemente en una época futura ter 
mlnar4n en una guerra entre las dos RepObllca. Solo es
ta consideración, segOn opinan muchos estadistas de ex
periencia, harta que fuera una medida juiciosa que Mé
xico aceptara para la provincia el nuevo arreglo que se 
propone. 

"2.- Que esa provincia colocada bajo el régi
men de esa sociedad se poblarla pronto con gentes de 
costumbres, educación e Inteligencia superiores y cuya_ 
principal serla no sOJo conservar Ja paz entre las dos_ 
RepObllcas, sino demostrar los medios por los cuales 
las causas de la guerra entre todas las naciones desap! 
recerlan quedando asegurados para cada uno de los fl-
nes que se espera obtener con la guerra m!s afortunada. 

"3.- Que el progreso se lnlclarla en ese nu! 
vo Estado con Ja Introducción en el gran nOmero de lndl 
vlduos por su superioridad, en Industrias, habilidad e 
Inteligencia, contrlbulrla a que se hicieran también r! 
pldos progresos en las ciencias y en el verdadero saber 
en todos los Estados de la RepObllca de México y en las 
RepObllcas vecinas suyas, con lo cual se adelantarla de 
un modo desconocido ~asta hoy, en el camino de una nue
va clvlllzaclOn tan superior a la antigua como lo es la 
verdad o el error. 

"Por Oltlmo, que en una población Instruida y 

de buena lndole ser4 de m!s utilidad y de m4s Importan
cia para la RepObllca de México que un territorio de 
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gentes o con una población de caracter y conocimientos lrr 
feriares, es de esperarse también que el nuevo gobierno -
modelo demostrara pronto que todos los nuevos estados ti~ 
nen mas territorios del que pueden poblar u ocupar por 
muchos siglos, por estas razones y estas consideraciones, 
el que suscribe abriga la ~speranza de que hay causa ple
na y suficiente para conceder la provincia de Coahu!la y_ 
de Texas a la sociedad cuya constltuclOn y naturaleza va_ 
a explicar: 

'La sociedad se formara con Individuos de cual
quier nacionalidad cuyo animo sea tan !lustrado que se 
haga superior a las preocupaciones rje la localidad y su -
anlco objeto sea mejorar la condición del hombre, demos-
trando practlcamente cómo debe ser creado, educado, em- -
pleado y gobernado de conformidad con su naturaleza y las 
leyes naturales que la rigen. En consecuencia, sera una -
sociedad que prepare los medios de poner fin a las gue- -
rras, a las animosidades religiosas y a las rivalidades -
mercantiles entre las naciones y las dimensiones entre 
los Individuos para que la actual población del mundo pu~ 
da verse libre de la pobreza o del temor a ella; para fer-
mar con un caracter enteramente nuevo a la próxima gener! 
clOn, Instruyéndola por medio de la Investigación de los_ 
hechos en el conocimiento de la naturaleza y de las leyes 
Inmutables que la rigen, dando as! por resultado en la 
practica la paz en la tierra y la buena voluntad entre 
los hombres• 11 • 

La carta solicitud de Roberto Owen fue recibida 
por el entonces Presidente de la Repabllca Don Guadalupe_ 
Victoria, quien después de entrevistarse con el sollcltarr 
te, le negó lo que pedla. 

11 Rangel Couto, Hugo. Gula para el Estudio de la Historia 
del Pensamiento Económico. Porrúa. México, 1976. p.79-80. 
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No obstante la negativa de Don Guadalupe Victo
ria, Owen lnslstlO en tres ocasiones a los Secretarlos de 
Relaciones Exteriores de México, Juan de Dios Caftedo, Jo
sé Maria Bocanegra y finalmente Lucas Alaman, quienes CO! 

firmaron la declslOn del Presidente Constitucional. 

Cabe señalar que a pesar de lo anterior, la pr~ 
puesta de Owen fue objeto de numerosos estudios por los -
Intelectuales mexicanos, que produjo años mas tarde, que_ 
se le diera la Importancia al cooperativismo, que actual
mente reviste. 
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B) Desarrollo 

El antecedente mas remoto del cooperativismo en 
México lo tenemos en la Ciudad de Orlzaba, Ver., en el 
año de 1B39, cuando se crea la Organización de la Caja de 
Ahorros, que sl bien no se puede decir que sus caracter11 
tlcas estuviesen inspiradas en las ideas Rochdalianas, 
pues la Cooperativa de Rochadale se fundo hasta el año de 
1844, la Caja de Ahorros tenla caracterlsticas de las co~ 
peratlvas de consumo modernas, pues buscaba el beneficio_ 
no sOlo de sus agremiados, sino de la sociedad en general. 

Las principales caracterlstlcas de esta Caja de 
Ahorros eran: 

"El articulo 91, que en nuestro concepto es el 
mas revolucionario de su tiempo, decla as!: Si vinieran -
individuos que no sean socios a representar en las Juntas 
los derechos de los que lo sean (acreditaba su represent! 
c!On), tendran voz y voto en ellas, pero no podran obte-
ner cargo nl comts!On alguna de los de la sociedad, y na
die tendra mas de un voto sea cual fuere el número de las 
acciones propias o ajenas que representen. 

"En el articulo 11, en su clausula relativa, !~ 

dlcaba que, mediante el fin que se ha propuesto la socle
~ad de ser benéfica con sus capitales, y presentar una 

la usura escandalosa de algunos, 

"En el articulo 19 se mandaba que de las ganan
cias liquidas que rinda la negoclaclOn, se descontara y -

entregara en fin de cada año al Tesorero del Hospital de_ 
San Juan de Dios de esta Ciudad (Orlzaba) un 21 que se 
cede a beneficio de dicho Hospital. 
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"En slntesis la estructura de esta Caja de Aho
rros era la siguiente: en el aspecto Interior habla un 
control democratlco, cada hombre tenla un voto lndepen- -
dlentemente de las acciones propias o ajenas que represe~ 

tara, y el capital y las utilidades eran tomados como lni 
trumentos de beneficio pObllco; y en el aspecto exterior. 
sus funciones eran el combate a la usura, Impulsar a la -
Industria y operaba como Caja de Ahorros con servicios 
gratuitos al p0bllco• 12 • 

Como hemos observado, esta Caja de Ahorros fun
cionaba como u~a cooperativa de consumo actual, a pesar -
de no tener una leglslaclOn de apoyo o antecedente de fu~ 
clonamlento en nuestro Pals. 

En México para los anos de 1853-1870, surgieron 
las llamadas •sociedades Mutualistas", que Intentaban -
aliviar la miseria que habla en los obreros y artesanos,
logr4ndolo en pequena escala, sin embargo, para 1872, el_ 
gran precusor del cooperativismo en México Don Juan de M! 
ta Rivera, se pronuncio a favor de que desaparecieran las 
Sociedades Mutualistas y en su lugar se crearan socleda-
d•s cooperativas; as! el 20 de noviembre de 1872, en el -
aniversario de la Mutualista del Ramo de Sastrerla y ante 
el Presidente de la RepObllca, Don Sebastlan Lerdo de Te
jada, dijo: 

• ••• no debemos circunscribirnos a ayudarnos 
sOlo en nuestras enfermedades; debemos Ir mas all8, ten-
der una mano carlnosa a nuestros hermanos que la desgra--

12 Rojas Corla, Rosendo. lntroducclOn al Estudio del Coo
perativismo. Ob. cit. p. 52. 
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cla haya llevado a las carceles; necesitamos movilizar -
los fondos que comenzamos a acumular, convlrtiédolos en -
empresas lucrativas, creando SOCIEDADES COOPERATIVAS, fu~ 

dando talleres ••• •13 • 

la propuesta de Mata Rivera, tuvo eco y algunos 
per!Odlcos de la época, como "El Socialista" y "El Hijo -
del Trabajo", se pronunciaron abiertamente, en favor del_ 
movimiento cooperativo, lo que provoco que lideres como -
Ricardo 8. Valet, Directivo del Circulo Obrero de México; 
fortlno c. Dlosdado, de la OrganlzaclOn de Zapateros, ex
presaran en p6bllco, su opln!On acerca de la ventaja de -
convertir a las Sociedades Mutualistas en Cooperativas. 

El resultado de esta propaganda ldeolOglca, fue 
que los dirigentes del gran circulo obrero de México, 
aprobaran en una ses!On de 1863, la creación de una socl~ 

dad cooperativa, esta sociedad se dedicaba a la confec--
c!On de ropa, y estaba Integrada por sastres. 

A esta sociedad cooperativa le slgulO otra mas, 
organizada por la sociedad progresista de carpinteros el_ 
3 de marzo de 1874. Otro ensayo mas lo dlO la cooperativa 
organizada por la Mutualista Fraternal de Sombrereros a -
fines de 1874. 

La primera sociedad cooperativa de consumo fue 
organizada bajo la lnsplraclOn de las reglas de Rochdale, 
fundada el t de agosto de 1876 en la Colonia Obrera de 
Buenavlsta entre obreros ferroviarios, y se llamo "Prime
ra AsoclaclOn Cooperativa de Consumo de Obreros Colonos•. 

13 Rojas Corla, Rosendo. Introducción al Estudio del CoQ_ 
peratlvlsmo. ob. cit. p. 53. 
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No obstante que los ensayos cooperativos mencl~ 
nados fracasaron lastimosamente al poco tiempo de Inicia
dos, continuó Intensamente la propaganda a favor del coo

.peratlvlsmo durante los anos de 1877 a 1890 aproxlmadame~ 
te, debido a que contaban con el apoyo de periódicos obr! 
ros como "El Socialista", "El Hijo del Trabajo", "La Con
vención Radical" y otros mas. 

Las causas del fracaso de estas cooperativas, -
las podemos encontrar en la falta de una adecuada dlrec-
cl6n y conocimiento de la doctrina cooperativa. aunado al 
ambiente socia~ y económico de la época Porflrlsta (1876-
1910), que de una manera abierta asfixiaba el movimiento_ 
cooperativo, en razón de que Imperaba la teorla sustenta
da por el liberalismo económico, no obstante que Don Jus
to Sierra, hombre comprometido con el gobierno de Don Por 
flrlo Dlaz, apoyaba el movimiento cooperativo esperanzado 
en que estas sociedades evitaran en el pals, los desas- -
tres que en Europa habla causado el Industrialismo. 

Esta situación de oprimir oficialmente al coop! 
ratlvlsmo tuvo como consecuencia que muchos de los inte-
grantes de las cooperativas, al ver frustrados sus prop~ 
sitos, se lanzaran a la revolución, olvidando as! sus - -
Ideas cooperativas. 

Al triunfar la revolución, el movimiento coope
rativo cobra nuevo auge y se abren las posibilidades para 
su desarrollo en el pals. 
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4. Impulso Presidencial al Cooperativismo durante 
los primeros anos del siglo XX 

Desde la promulgación de la Constitución Polltl 
ca de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 hasta el ano de 
1927, pocos son los acontecimientos que se encuentran ref~ 
rentes al cooperativismo; al tomar posesión como Presiden
te el General Alvaro Obregón, el to. de diciembre de 1920, 
implantó un perlado activo en el que toda organización em-
presarial y polltica revestla una importancia, por lo que_ 
las sociedades cooperativas toman fuerza en este periodo -
y as! en el afio de 1922, se formó el "Partido Politice Ceo 
perativista Nacional", que en poco ~lempo contó en sus fi
las con la mayorla de los Magistrados del Tribunal Supe- -
rior de Justicia del Distrito Federal, as! como numerosas_ 
personalidades de la vida polltica que a manera enunciati
va senalamos a Don Emilio Portes Gil, Martln Luis Guzmán, -
Froilán Manjarrez, Juan Manuel Alvarez del Castillo y Jor
ge Prieto Laurens. 

Esta organización polltlca logró ganar las ele~ 
clones para el Ayuntamiento de la Ciudad de México. As! 
mismo postuló como candidato a la Presidencia de la RepO-
bl lca a Don Adelfa de la Huerta, quien en ese momento ocu
paba el puesto de Secretario de Hacienda en el Gabinete 
del General Alvaro Obregón. 

La designación del partido cooperatlsta provoco 
una revuelta de consecuencias graves, al morir cerca de 
7000 personas innecesariamente, ya que el General Obregón, 
se habla inclinado en favor del Lle. Plutarco Ellas Ca
lles, lo que puso fin a lo que fue un Intento politice y -
deseo de partlclpaclOn del movimiento cooperativo, en la -
actividad del Estado. 
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Una vez electo el General Plutarco Ellas Calles, 
Presidente de México, realizo un viaje de estudio a Eur~ 
pa, en donde se Interiorizó y convenció de la nobleza del 
sistema cooperativo, por lo que, de regreso a México Ini
cio consultas con diferentes personas que conoclan el si~ 

tema cooperativo, con el objeto de Implantarlo en nuestro 
Pa 1 s. 

Como resultado de lo anterior el General Calles 
comisionó al Lic. Luis Gorozpe, que tiempo atrás habla e~ 
tudlado el cooperativismo y editó un manual en 1925 en J! 
lapa, Ver., Intitulado La Cooperación, para que redactara 
una propagando en folletos sobre cooperativismo, que se-
rlan repartidos gratuitamente por toda la RepQbllca, como 
una labor preparatoria y de dlfus!On, para establecer mas 
tarde sociedades cooperativas de todos tipos. 

Posteriormente se acordó redactar un "Manual P! 
ra los fundadores y administradores de cooperativas en M~ 
xlco, del cual se tiraron 50,000 ejemplares, que fueron -
repartidos, también gratultamente• 14 . 

Este esfuerzo concluyo con un proyecto de Ley -
General de Sociedades Cooperativas formulado por la ento~ 
ces Secretarla de Industria y Comercio, que fue enviado -
al Congreso de la Unión, y aprobado en diciembre de 1926, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de_ 
febrero de 1927. 

Esta Ley comprendla 87 artlculos distribuidos -
en V tltulos. 

14 Rojas Corla, Rosendo. Tratado de Cooperativismo Mexl
camo. ob. cit. p. 395. 
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Cabe senalar que esta Ley General de Sociedades 
Cooperativas no derogaba expresaménte las disposiciones_ 
que sobre la materia contenta el Código de Comercio de -
1889. Asimismo esta Ley daba a las cooperativas el aspe~ 

to de Sociedades Mercantiles, ya que hablaba de acciones 
y de utilidades. 

La Ley de Cooperativas de 1927, fue derogada por 
una nueva Ley General de Sociedades Cocperatlvas de 1933, 
publicada en el Diario Oficial el 12 de mayo de ese ano, 
bajo la administración del senor Presidente Abeiardo L. -
Rodrlguez. · 

A diferencia de la de 1927, ésta habla sido ela
borada cuidadosamente y en ella se podla observar como -
los autores de la misma, atendlan a la realidad mexicana 
y se cenlan a los principios del cooperativismo universal. 

Esta nueva Ley corrigió errores en que habla In
currido la anterior; "as!, por ejemplo, la libertad plena 
de adoptar el régimen de responsabildlad limitada o lllmi 
tada (articulo 2, fracción I); llamar a las aportaciones_ 
certificados dE_!EQ!taclOn y no acciones como en ,la ante
rior (art. cit., fracción 111; el permitir que Individuos 
de uno u otro sexo cumplidos los 16 anos pudieran Ingresar· 
a las cooperativas y la capacidad para la mujer casada de_ 
asociarse (art. cit. fracción IV); ••• la posibilidad para 
los asalariados de convertirse a los seis meses consecuti
vos de trabajar en la cooperativa, en socio de la misma 
(articulo 11); ••. , la disposición clara y terminante de 
la repartición de rendimientos en proporciOn al monto de -
las operaciones en las de consumo, y conforme al trabajo -
realizado en las de producción (articulo 24, fracciones 
1 y 11); •••• y la terminante disposición de la Ley (Artl~~ 
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lo 61) de abrogar el capitulo 7 deltltulo 11, libro segun
do, del Código de Comercio, que consideraba a las coopera
tivas como sociedades mercantiles• 15 • 

Esta Ley General de Sociedades Cooperativas de -
1933, estaba comprendida por 61 articulas, distribuidos en 
8 capitulas y un articulo transitorio; contaba también con 
un reglamento Integrado por 120 articulas. 

Como podrá observarse este nuevo cuerpo normati
vo, definitivamente estaba mejor realizado que el anterior 
y su respuesta ~o se hizo esperar "ya que en sólo 19 meses 
de expedida la Ley (junio de 1933 a dicle,bre de 1934) se_ 
organizaron 272 cooperativas con 7780 funt~dores, o sea un 
promedio de 14 cooperativas mensuales• 16 

El General L3zaro Cárdenas durante su campana, -
hablaba constantemente de la necesidad de propagar el coo
perativismo, asl pronuncio encendido discurso ante los tr! 
bajadores el 10. de mayo de 1934, en el que se refirió es
pecialmente al sistema cooperativo. 

Ya siendo Presidente el General C3rdenas, Impul
so el movimiento cooperativo de tal manera que los gobern! 
dores de algunos estados lo Imitaron, asl por ejemplo: 
" ••• el Decreto de la Comisión Permanente del Congreso Lo
cal del Estado de Coahuila por el que se exceptuaban a las 
cooperativas de Impuestos, contribuciones y derechos sobre 
giros mercantiles e Industriales, tanto de los que corres
ponden al Estado como a los municipios (diciembre 1933). -

15 Rojas Corla, Rosendo. ob. cit. p. 433. 
16 lbldem. p. 434. 
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La Ley de Educación Cooperativa enviada a la Legislatu
ra del Estado de Guanajuato por su Gobernador Don Mel-
chor Ortega (septiembre de 1934), por el que se dlspo-
n!a que todos los permisos de ruta para el servicio de_ 
transporte en el Estado, deber!an otorgarse a cooperatl 
vas; el subsidio otorgado por el gobierno del Estado de 
Yucatan a Abastecedora de Carnes de Res, S.C.L., para -
combatir el alza inmoderada de los precios en 1935 •.. •17 • 

De esta forma nos damos cuenta que tal vez el 
General Cardenas y su gabinete fueron los principales -
fomentadores del cooperativismo en México. 

A principios del ano de 1937 el General card! 
nas, a fin de cumplir lo prometido al Segundo Congreso_ 
Cooperativo reunido en 1935, encargó al Lle. Enrique 
Calderón la elaboración de un proyecto de Ley que serla 
enviado por el Ejecutivo al Congreso de la Unión. 

Cabe senalar que en el Segundo Congreso Nac!Q 
nal de Sociedades Cooperativas realizado en febrero de_ 
1935, se acordó crear la Liga Nacional de Sociedades 
Cooperativas que trabajarla por la defensa de los inte
reses del movimiento cooperativo, por lo que al estar -
en funciones y al tener conocimiento de los proyectos -
del senor Presidente de la RepQblica, convocó a sus me
jores técnicos en la materia, los cuales, encabezados -
por el Abogado Antonio Salinas Puente, dieron cima a un 
magnifico proyecto, que las organizaciones cooperativas 
presentarlan al Congreso de la Unión como el Qnico ca-
paz de resolver los problemas cooperativos de la época. 

17 Rojas Corla, Rosendo. ob. cit. p. 466. 
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El objeto era tratar de que en la nueva Ley se 
tomaran en cuenta los puntos de vista de los Interesados, 
por lo que, cuando notaron que el proyecto del Lic. Cal
derón era de tipo totalitario, puesto que somet!a el mo
vimiento cooperativo a la voluntad del Estado, se pronurr 
ciaron enérgicamente, en contra dt dicho proyecto. 

El resultado final de la controversia fue que_ 
aunque predominando la mayorla de los puntos de vista 
del proyecto del Lic. CalderOn, muchas de las Ideas de -
la Liga y de las sostenidas por el General RamOn F. ltur 
blde, Presidente de la ComlslOn de Fomento Cooperativo -
de la C6mara de Diputados: quien también se habla pronurr 
ciado en contra del proyecto original, fueron Incluidos_ 
en el ensayo de Ley que finalmente fue aprobado. 

La nueva Ley General de Sociedades Cooperatl-
vas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el_ 
11 de enero de 1938,' vigente en la actualidad consta de_ 
87 articulas distribuidos en V titulas, con 5 articulas_ 
transitorios y cuenta adem6s con un reglamento consls-
tente en 114 artlculos con un transitorio. 

En este capitulo hemos pretendido visualizar -
en forma crono!Oglca los principales aspectos evolutivos 
del movimiento cooperativo en el mundo, y haciendo énfa
sis en nuestro pals, ya que esta corriente ldeo!Oglca se 
ha Identificado con las necesidades e Ideales del pueblo 
mexicano al pretender encontrar una soluclOn a la reali
dad de la clase trabajadora. 



CAPITULO 11 

NATURALEZA SOCIAL, ECONOMICA JURIDICA DE LAS 
SOCIEDADES COOPERATIVAS 

1.- Conceptuación de una Sociedad Cooperativa. 

2.- Naturaleza Social y Económica de la Sociedad 
Cooperativa. 

3.- Naturaleza Jurldica de la Sociedad CooperatL 
va. 

A) La Constitución como Fuente de la Sociedad 
Cooperativa. 

B) El Cooperativismo en la Legislación Labo
ral 

C) El Cooperativismo en la Legislación Mer-
cant i 1. 

D) El Cooperativismo en la Legislación Fls-
cal. 

E) El Cooperativismo en la Ley del Seguro s~ 
cial. 

4.- La Ley General de Sociedades Cooperativas y 
su Reglamento. 

A) Antecedentes de la Legislación Cooperati
va. 

B) legislación Vigente. 

C) Tipos de Sociedades Cooperativas. 

5.- Constitución y Registro de las Sociedades 
Cooperativas. 

6.- Administración y Funcionamiento de las Socl~ 
dades Cooperativas. 
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11.- Naturaleza Social, Económica y Jurldlca de las 
Sociedades Cooperativas 

1. Conceptuación de una Sociedad Cooperativa 

La palabra cooperación etimológicamente provie
ne del latln "cooperar!" de cum, con y operar, trabajar.
Y segOn el Diccionario de Ja Lengua Espaílola, "coopera- -
clón es la acción de cooperar.- Obrar juntamente con otro 
para obtener un mismo ftn• 18 • 

El Tratadista Rosendo Rojas Corla dice al res-
pecto de una so¿ledad cooperativa, "es la organización 
concreta del sistema cooperativo, que lleva en si el gér
men de una transformación social encaminada a abolir el -
lucro y el régimen de asalariado, para substituirlo por -
la solidaridad y la ayuda mutua, sin suprimir la libertad 
lndivlduaJ" 19 . 

Al referirse al sistema cooperativo manifiesta_ 
que "es un conjunto de normas e Instituciones que rigen el 
funcionamiento de un estado nuevo de cosas, o sea un nue
vo sistema social que va a instaurar el movimiento coope
ratlvo•2º. 

"Movimiento cooperativo es una actitud que con
mociona a la sociedad actual y que Imprime a su sistema -
una marcha dln!mlca, alentada por los principios de la -
doctrina cooperatlva•2 1• 

18 Diccionario de la Lengua Espaílola. Trillas. Héxlco,1982. 
19 Rojas Co;la, Rosendo •• Tratado de Cooperativismo Hexlca 

no. Fondo de Cultura Económica. Héxlco,1984.3ra. Edl- ~ 
clOn. p. 671. 

ZD Idem. 
21 Idem. 
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A su vez dice: ~doctrina cooperativa es el con
junto de principios en que se inspira todo el régimen co~ 
perativo, para llegar a un mundo idea1• 22 • 

Finaliza agregando que cuando se pronuncia la -
palabra cooperativismo, nos estamos refiriendo a toda co
rriente teórica y practica con flsonom!a propia, que sera 
la que fundamente y estructure un nuevo régimen social, -
jurldico, económico y politice, al que denomina como régi
men cooperativo. 

Las conclusiones a que llega este tratadista, y 

a las que denomina principios generales de actuación del 
movimiento cooperativo en México y, en lo aplicable, en -
toda América, son: 

"1.- Integración humanista, sin perjuicios ra-
ciales de creencia religiosa o de posición social. 

"2.-Combate al egoismo para substituirlo por una 
nueva conducta ética, amante de la libertad y la solidar.!_ 
dad social. 

"3.- Lucha por la desaparición del esplritu de -
lucro y del régimen de asalariado, para instituir un régi
men de econom!a cooperativa. 

"4.- Estatuir normas jur!dicas que legalicen los 
avances del movimiento, y 

·~.- Marcha pacifica y firme que vaya conquista! 
do ente~amente a la sociedad en genera1• 23 . 

22 Rojas corla, Rosendo. Tratado de Cooperativismo Mexica
no. ob. cit. p. 671. 

23 lbidem. p. 672. 
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Para el Maestro RaOl Cervantes Ahumada, las~ 

ciedad cooperativa es "una sociedad de la clase traba
jadora, cuyo objeto sera la explotación de una empresa 
comercial, de producción o distribución de bienes o de 
servicios, con ellminaciOn del comerciante-intermedia
rio, y con la finalidad de distribuir los beneficios -
de la explotación de la empresa directamente entre Jos 
asociados cooperatlvistas• 24 . 

El Maestro Mantilla Molina nos dice al res-
pecto, que la sociedad cooperativa "es aquélla que ti! 
ne por finalidad permitir a sus componentes obtener la 
mAxima remuneración por su fuerza de trabajo o el maxl 
mo de bienes o servicios por el dinero que pagan a la 
propia cooperativa y en la cual las utilidades se re-
parten en proporción a los servicios prestados a la so 
cledad o recibidos de ella• 25 • 

Para el Lic. Antonio Salinas Puente, la so-
cledad cooperativa es "una organización de responsabl
lldadlldad limitada constituida por individuos de la -
clase trabajadora que combinan sus recursos y su es- -
fuerzo personal para realizar un fin comOn de justicia 
distributiva y democracia económlca" 26 . 

El Maestro Alberto Trueba Urbina formuló una 
definición que dice: "El derecho cooperativo es el co! 
junto de principios, Instituciones y normas protecto-
ras de los trabajadores, destinadas a conservar y SLIP! 

24 Cervantes Ahumada, RaOl. Derecho Mercantil. Herrero. 
México, 1978. p. 135. 

25 Mantilla Malina, Roberto. Derecho Mercantll.PorrOa. 
México. 1980. p. 299. 

26 Salinas Puente, Antonio. Derecho Cooperativo. Talle
res Graficos de la Nación. México, 1954. p, 188 
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rar las reivindicaciones proletarias en el trabajo en -
coman o colectivo y en el goce de los beneficios de la -
previsión social"27. 

La Ley General de Sociedades Cooperativas en -
su articulo primero dice: "Son sociedades cooperativas -
aquéllas que reúnan las siguientes condiciones: 

"1) Estar Integradas por individuos de la clase traba
jadora que aporten a la sociedad su trabajo perso
nal cuando se trate de cooperativas de productores; 
o se aprovisionen a través de la sociedad o utlll-
cen los servicios que ésta distribuye cuando se 
trate de cooperativas de consumidores; 

"11) Funcionar sobre principios de igualdad en derechos 
y obligaciones de sus miembros; 

~11) Funcionar con número variable de socios nunca inf! 
rlor a diez; 

~V) Tener capital variable y duración indefinid~ 

"V) Conceder a cada socio un sólo voto; 

~I) No perseguir fines de !~ero: 

"VII) Procurar el mejoramiento social y económico de sus 
asociados mediante la acción conjunta de éstos en 
una obra colectiva; 

27 Trueba Urbina, Alberto. Nuevo Derecho Administrativo -
del Trabajo. Porraa. México, 1973. p. 1615. 
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"Vil!) Repartir sus rendimientos a prórrata entre los s2 
clos en razón del tiempo trabajado por cada uno.
si se trata de cooperativas de producción; y de -
acuerdo con el monto de operaciones realizadas -
con la sociedad en las de consumo• 28 . 

La sociedad cooperativa es una asociación de 
personas que persigue un fin común, que unidas sobre la 
base de la solidaridad y ayuda mutua trabajan para lo-
grar los objetivos propuestos, a saber: 

1) La aboliclún de las diferencias de clases sociales -
Invitando a todas las personas a agruparse en coope
rativas. 

2) La conservación de la propiedad particular aOn den-
tro de la propiedad social, esto es, que los mlem- -
bros adem~s de tener sus acciones, poseen todos los 
bienes de la sociedad. 

3) Eliminación del régimen salarial, toda vez, que el -
trabajador se convierte en dueno de los bienes de 
producciOn. 

4) Eliminación del sujeto Intermediario, logrando as! -
el Ideal de llevar los articulas directamente al co~ 

sumidor. 

Podemos agregar que el sistema cooperativo es 
la estructura que agrupa a las sociedades cooperativas, 
y que tiene el af~n de establecer formas de conducta 
que sirvan de Instrumento para equilibrar y distribuir_ 

28 Ley General de Sociedades Cooperativas. Porrea. Méxl 
co, 1983. Art. 1o. 
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la riqueza consiguiendo este objetivo por medio de la ex
pansión y adaptación de las cooperativas a todas las actl 
vldades del Individuo. 

as!, la doctrina y el movimiento cooperativo_ 
son los principios teóricos aceptados universalmente que_ 
dan fuerza a la acción dinamica de las Instituciones co~ 
perativas con el fin de reemplazar el sistema capitalista 
por el sistema cooperativo. 
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2. Naturaleza Social y Económica de la Sociedad 
Cooperativa 

la cooperación constituye un sistema económico_ 
social con propia personalidad, autonomla e Independencia, 
distinto del capitalismo o del socialismo, dado que los -
principios y objetivos que persigue son diferentes. 

la naturaleza de las cooperativas se encuentra 
Inserta en los siete principios en que se basa su activi
dad y generan la Idea de un sentido netamente social. 

"El origen de estos principios se debió a la D! 
legación Francesa que concurrió al Congreso de la Alianza 
Cooperativa Internacional, celebrado en la Ciudad de Vie
na en el ano de 1930"29• 

El asunto a tratar era el de saber si los prin
cipios de la Sociedad Cooperativa de Rochdale eran apile! 
bles a las cooperativas del mundo; para lo cual, se Inte
gró un comité que Investigarla minuciosamente la poslbili 
úad de generalizarlos universalmente, este Comité fue for 
mado por Estados Unidos, Espana, Hungr!a, Lituania, Polo
nia, Rumania y Suiza. 

Una vez concluidas las Investigaciones se consi 
deraron, y después de muchas discusiones se presento el -
proyecto de "OeclaraclOn de Principios de la Alianza", 
que fue aceptado por el Congreso celebrado en Parls en --
193730. 

29 Rojas Corla, Rosendo.-lntroduccl6nat Estudio del Coope 
ratlvlsmo. Fondo de Cultura Económica. Mé~lco. 1961. ~ 
p. 65. 

JO Cfr. Rojas Corla Rosendo, Ibídem. pp. 65 y 66. 
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Los slete principios son: 

"!. Libre adheslO~ 
11. Retorno de excedentes de acuerdo con las oper! 

clones realizadas. 
111. Control democrático, 

IV, Intereses l lml tados al capital. 
V. Neutralidad polltlca y religiosa. 

VI, Ventas al contado, 
VII. Educación cooperatlva• 31 . 

La Alianza Cooperativa Internacional decldl6 -
agrupar los cuatro primeros principios como obligatorios 
e indlspensables para cualquier cooperativa en el mundo, 
y los otros tres, podrlan ser adoptados a elección volu~ 
tarla. Haciendo un breve anállsls de cada uno de estos -
principios, podemos decir: 

!.-Libre adhesión. Este principio llamado tam
bién de la "Puerta Abierta" Impide 1 Imitar el nOmero de_ 
asociados ya sea por su posición social, raza, credo, n! 
clonalldad o ldeas polltlcas; siempre y cuando la misma_ 
naturaleza de la cooperativa no Imponga condiciones esp~ 
cla!es, como por ejemplo: en una cooperativa de pesca se 
entiende que necesariamente sólo puedan Ingresar pescad~ 
res. 

Es necesario declr que este principio no siem
pre se lleva a cabo, unas veces por cuestiones polltlcas, 
otras por conveniencias sociales. As! vemos cómo socled! 
des cooperativas en el mundo, condicionan el Ingreso de_ 

31 Rojas Corla, Rosendo. Introducclón al estudio del coo 
peratlvlsmo. Fondo de Cultura Económica. México. 196T. 
p. 66. 
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nuevos socios a las mismas, de acuerdo con las conviccio
nes religiosas o pol!ticas. o en el caso de cooperativas_ 
formadas por sindicatos que condicionan la adhesión a di
chas cooperativas a que los solicitantes sean miembros -
del sindicato respectivo. 

Por último, la libre adhesión, implica que las_ 
cooperativas puedan expandirse 1 ibremente sin limitación_ 
de número de socios y constituye una de las bases funda-
mentales para el progreso de las sociedades cooperativas. 

11. Retorno de excedentes de acuerdo con las -
operaciones realizadas. 

En la actualidad es este principio la diferen
cia principal con las empresas de tipo lucrativo capita
lista ya que en las sociedades cooperativas no existe el_ 
beneficio causado por las utilidades, éste opera de la si 
gulente forma: 

Analizado este hecho en una cooperativa de con
sumo, veremos que al finalizar el año o ejercicio fiscal_ 
se encuentra con que el balance le demuestra un aumento -
de sus fondos, situación idéntica a la de un comerciante, 
pero mientras éste se embolsa el excedente o beneficio, -
la cooperativa devuelve esta cantidad por concepto de utl 
lidad o beneficio a los socios, mejor llamado rendimiento, 
ya que son los propios socios, de la cooperativa, tos que 
le han pagado de mas ~ la misma cooperativa. 

La devolución se hace a prórrata del consumo de 
cada uno de los socios, ya que es justo que quien mas ar
t!culos ha adquirido en la cooperativa, mas dlmero habra_ 
pagado y por lo tanto, se le debera devolver mas dimero. 
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En la mayor parte de las cooperativas de consumo_ 
del mundo se vende a no asociados con el fin de interesa~ 

los a ingresar a la sociedad y como consecuencia ha sido_ 
necesario que se les devuelvan los excedentes ya sea a 
una cuenta de certificados de aportación, si se van a ase_ 
ciar, o bien se destinen al fondo de reserva o de educa-- · 
ción cooperativa de la propia sociedad. 

111.- Control Democrático 

A .este principio se le ha aplicado el lema de •un 
hombre, un voto•, basándose en la Idea de que una cooper! 
tiva es una asociación de hombres y no una sociedad de C! 
pitales. De lo anterior se puede afirmar que en estas so
ciedades se elimina el poder polftlco y social que el ca
pital otorga a una persona, ya que se tiene conocimiento_ 
de que en sociedades no cooperativas, quien dirige el de~ 
tino de una empresa es el socio mayoritario, porque tiene 
tantos votos como acciones posea. Es aqul donde claramen
te se observa un ejemplo de democracia económica en fun-
ción. 

IV.- Intereses limitados al capital 

El capital tiene un fin de servicio y no de gana~ 
eta ya que se considera como instrumento de trabajo; en -
otras palabras, los asociados que han aportado una canti
dad determinada de acciones en dinero para formar el capl 
tal de su cooperativa, perciben un Interés limitado como_ 
compensación de los servicios que prestan sus aportes. 

Además de los principios mencionados con anterio
ridad, la Alianza Cooperativa Internacional Inspirada en_ 
la Cooperativa de Rochdale, estableci6n otros tres que au~ 

que no fueron considerados como esenciales para las coope-
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rativas en el mundo, se examinaran brevemente. 

V.- Neutralidad polftica y religiosa. 

La actividad y el desempeño del individuo en la · 
vida diaria siempre se ve afectada o beneficiada, directa o 
indirectamente, por la ideologta del individuo; de tal man! 
ra que éste se auto! imita en es 1 cuestión para no perjudicar 
intereses que le son mas necesarios para desenvolverse. 

Fue por ésto que muy acertadamente los cooperati
vistas de Rochdale decidieron incluir entre sus principios_ 
et de "Neutralidad". Aunque este principio es bueno, no po
demos alejarnos de la realidad y ver que no se puede apli·· 
car en la extensión que se desea, ya que existen situacio-
nes de orden polltico-económico que hacen que algunos pal-
ses sean de orden absolutista, monarquico, dictatorial, 
etc., que no permiten Independencia a sus instituciones, sl 
no por el contrario, les imponen condiciones que deben cum
plir conforme a su ideologla y conveniencia, de ah! que es
te principio se haya dejado a la libre voluntad de adoptar
lo. 

VI.- Ventas al contado. 

En las cooperativas las operaciones se efectúan -
siempre al contado. Esta regla se funda en el principio de 
que los 'derechos y deberes de los asociados son iguales 
y el.hecho de fiar significarla destruir esta igualdad. Por 
lo demas, si uno de los beneficiados del crédito no abona -
su deuda, perjudicarla el interés de todos los demas socios. 
Las cooperattvas de consumo venden al contado no sOlo para_ 
proteger su normal desarrollo econOmico, sino también por-
que procuran educar y fomentar en el consumidor la práctica 
del ahorro. 
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Se podrla decir que para contrarrestar o suplir 
esta norma, estan las cooperativas de crédito en las cua
les el socio puede solicitar un préstamo en efectivo, - -
otorgando las garantlas necesarias, y después con ese di
nero poder comprar al contado en una cooperativa de cons~

mo, de hecho existen instituciones que cubren estas dos -
funciones. 

Se podrla comentar al respecto, que en la actu~ 

lldad la mayorla de los actos de comercio se ejecutan a -
base de crédito, y que qu!za sea tiempo de que las socie
dades cooperativas sólidamente establecidas en las comunl 
dades rurales o en las ciudades, piensen y establezcan un 
eficaz sistema de crédito con el objeto de combatir a los 
grandes almacenes capitalistas, que adquieren las mercan
clas directamente de los productores, las distribuyen a -
buenos precios y otorgan créditos con liberalidad a todo_ 
el pabllco. 

Vil.- Educación Cooperativa. 

Se ha afirmado mas de una vez que la educación_ 
del consumidor constituye la regla de oro de la coopera-
clón. 

Es facll comprobar dicha afirmación ya que esta 
necesidad ha sido interpretada en los paises mas evolucl2 
nadas del mundo que han establecido la ensenanza de la 
teorla cooperativa en los ciclos; primario, secundarlo y 
universitario como asignatura obligatoria. 

No obstante la Alianza Cooperativa Internacional 
consideró como voluntario este principio, en la actuall-
dad deberla ser incluido en la primera categorla 32 • 

32 Cfr. Rojas Corla, Rosendo. ob. cit. pp. 66-72. 
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En nuestro pals, la teorla cooperativa se ha \i 
norado por completo y serla muy conveniente que tas pers~ 
nas que dirigen o se encuentran dentro del movimiento ca~ 
perativo en México, pensaran seriamente en la necesidad -
de establecer programas de propaganda de gran alcance, 
con el fin de dar a conocer la esencia, estructura y obj~ 
tlvos que persigue el sistema cooperativo, a los sectores 

·de trabajadores en México. En pocas palabras, se trata de 
crear conciencia del cooperativismo en el animo de los 
trabajadores. 

Para. confirmar la naturaleza eminentemente so-
clal de este sistema podernos citar el articulo 123 constl 
tuctonal en donde la s6la tnclusl6n del término de socie
dades cooperativas para la construcción de casas baratas_ 
para los trabajadores, genera la idea de este sentido. 
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3. Naturaleza Jurldica de la Sociedad Cooperativa 

Todo régimen jurldico est~ compuesto de reglas de 
Derecho observadas, y todo derecho Implica normas legales -
que tienen que ver de una manera u otra con la conducta del 
hombre; a su vez el Derecho se compone de leyes y la "ley -
es un rey que gobierna todo", sentenciaba el poeta griego 
Plndaro; el conjunto de leyes y normas jurldicas converti-
dos en mandatos, llevan impllcita la ejercitación libre de_ 
las facultades del hombre. Juan Jacobo Rousseau, respecto a 
este tema, expresaba que siendo las leyes la expresión de_ 
la voluntad general, ello significa que todos participamos_ 
en su aplicación igualmente, con lo cual Ja apreciación de_ 
esta idea nos lleva al predominio de la racionalidad. Por_ 
otro lado, si las leyes alcanzan a todo ser humano en el te
rritorio de un Estado determinado, luego entonces, el lnstr!!_ 
mento del que se vale el mismo, lo constituye Igualmente -
el Derecho, ya que éste tiene importancia para que la obli
gación de sus normas se encuentren fundamentadas, ancladas_ 
en la convicción de la legitimidad de la autoridad que crea 
la ley, sea Dios, sea la acclOn popular, "la Importancia de 
las normas legales dentro de la vida social, estara en todo 
momento, hondamente Influida por la fé en la legitimidad 
del gobierno que lo Impone y por el cual son creados• 33 , es 
por consiguiente esencial que el Derecho y las leyes que 
controlan al cooperativismo, participen a su vez en la es-
tructura del Estado, ya que éste protege los Intereses, las 
fuerzas y voluntades tanto Individuales como colectivas. 

En una categorla m4s amplia de Ideas, es el Esta
do quien ejerce el poder por medio del derecho y es median
te éste, que se amplia su control a todos los Ordenes de la 
actividad humana Inclusive a los económicos y asoclatlvos,
planteado en conexión con el cooperatlvism~ concebido den--

33 Joachln Fledrlch, Car!. La Fllosof!a del Derecho. Edlt.
Fondo de la Cultura Económica. México, 1969. p. 132. 
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tro del contexto socio-económico, al igual que los planes -
para el desarrollo integral del pa!s, debe avocarse ese 
control jur!dico, pero mediante un derecho más autónomo 
que involucre a la organización cooperativa, otorgándole -
amplia participación dentro del plan de una pol!tica econ~ 
mica nacional, pues el término cooperación, es un concepto 
de apl icaclón en el campo de lo social, que impl lea acción_ 
y participación de los entes que componen a la misma, que_ 
tienen particular interés en "obrar conjuntamente con otro 
u otros seres humanos para un mismo fin, satisfacer sus n~ 
cesldades mediante un nuevo Sistema económico caracteriza
d~ no por un individualismo intransigente, sino por un 
afán de solida~idad humana, y este fin puede ser abarcado_ 
por la planeaclón económica, pues ésta es también social,· 
porque si se pretende barajar exclusivamente a! formularse 
un plan, todas esas variables de empleo familiar entre los 
economistas, tales como: tasa de crecimiento económico, t! 
sa de ahorro, relación producto capital, capacidad de lm-
portaclón, etc., no debe olvidarse que atrás de todo ello_ 
se encuentra la fuerza normativa del Derecho, sin la cual 
no es posible la armenia de la sociedad y tos Intereses de 
e i 1a" 34 • 

De todo lo anterior y relacionado con el régimen 
jurldico que en nuestro pals se guarda respecto al cooper! 
tlvismo, puede considerarse lo siguiente: 

Esta reglamentación ha sido regulada en un perlQ 
do de este siglo, qulzAs por ser nuestro pals un pueblo j~ 

ven, no ha tenido una partlclpaciOn viva y si falta, bien_ 
es cierto que el cooperativismo tiene mAs viejos antecede~ 
te~ pues parece reconocido ya desde la aparición en Méxi
co del Código de Comercio de 1889, dicha disposición con
tenida en eJ mismo, en su especie destruyo su desenvolvi-
miento y sembró la desconfianza del sistema cooperativo en_ 
los sectores Idóneos para su desarrollo, por Jo que tuvo -

34 Rangel Couto, Hugo. Gula para el estudio de la historia 
del pensamiento económico. PorrQa, México, 1979. 2a. Ed. 
pp. 201-202. 
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que esperar que éste fuera reestructurado por la Constitu
ción de 1917, que en su articulo 28 establece fomentar la_ 
organtzaciór. cooperativa bajo un principio social, dado 
que Ja Ley expedida en el periodo presidencial del General 
Plutarco Ellas Calles en 1927, relacionada con el coopera
tivismo completó a Ja semilla del fracaso, por ser otorga
da sin la participació[ de Ja clase social interesada, ad! 
más de la desconfianza que repr<sentaba para el régimen de 
esa época, por Ja reciente filiaciór. de un partido polltico 
cooperativista que se opuso a las decisiones del General -
en el Gobierno; años mA~ tarde Ja Ley General de Socieda-
des Cooperativas promulgada en 1933, corrió Ja misma suer
te, ya que al igual que su antecesora, no llenó las exige~ 
etas de la época, tal vez debido a la poca importancia que 
se le dió a los involucrados en el sistema cocperativo, é~ 
ta no llenaba el sentir del movimiento. 

No obstante lo anterior, en la actualidad es muy 
amplio el conjunto de leyes y reglamentos que regulan al -
cooperativlsm~ de la~ que pueden considerarse como las m3s 
importantes, las siguiertes: 

1.- La Constitució[ Polltica de lo~ Estados Unidos Mexic! 
nos de 1917. 

2. - Ley Org3nica de la Administración PObl tea Federal. 

3.- Ley Federal del Trabajo. 

4.- Ley Federal de Pesca. 

5.- Ley del Seguro Socia 1. 

6. - Ley Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional. 

7.- Ley Federal de la Reforma Agraria. 
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a.- Ley Federal de Educación. 

9.- Ley del Impuesto sobre Ja Renta. 

10.- Ley de Vlas Generales de Comunicación. 

11.- Código Civil. 

12.- Código Fiscal de la Federación. 

13.- Código de' comercio. 

14.- Ley General de Sociedades Cooperativas. 

15.- Reglamento Interior de Ja Secretarla del Trabajo y 
Previsión Social. 

16.- Reglamento de la Ley General de Sociedades Cooper! 
ti vas. 

17.- Reglamento del Registro Cooperativo Nacional. 

As! como mOltiples Acuerdos, Circulares y De
cretos referidos al Cooperativismo, tan amplio en nOme
ro que, Don Antonio Salinas Puente, Tratadista del Coo
perativismo en México, proponla en su Libro "Derecho 
Cooperativo", publicado en el ano de 1954; establecer -
un Código del Cooperativismo y con ell~ integrar en un_ 
sólo cuerpo de normas todo lo relacionado con esta ma
teria. 
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A) La Constitución como Fuente de la 
Sociedad Cooperativa 

El articulo 28 constitucional establece: "En 
los Est~dos Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopQ 
!los, las practicas monopólicas, los estancos y las exen
ciones de impuestos en los términos y condiciones que fi
jan las leyes. El mismo tratamiento se dara a las prohlbl 
clones a titulo de protección a la Industria. 

"En consecuencia, la Ley .castigara severamente, 
y las autoridades perseguiran con eficacia, toda concen
tración o acaparamiento en una o pocas manos de articulas 
de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el al 
za de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combina
ción de los productores, industriales, comerciantes o em
presarios de servicios, que de cualquier manera hagan, P! 
ra evitar la libre concurrencia o la competencia entre si 
y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados -
y, en general, todo lo que constituye una ventaja exclusl 
va Indebida a favor de una o varias personas determinadas 
y con perjuicio del pQblico en general o de alguna clase_ 
social. 

" .•. No constituyen monopolios las asociaciones_ 
de trabajadores formadas para proteger sus propios intere
ses y las asociaciones o sociedades cooperativas de pro-
ductores para que, en defensa de sus intereses o del int~ 

rés general, vendan directamente en los mercados extranj~ 
ros los productos nacionales o industriales que sean la -
principal fuente de riqueza de la región en que se produ! 
can o que no sean articulas de primera necesidad, siempre 
que dichas asociaciones estén bajo vigilancia o amparo 
del Gobierno federal o de los Estados, y previa autoriza-
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ci6n que al efecto se obtenga de las legis~aturas respef 
tivas de cada caso. ~s mismas legislaturas, por si o a -
propuesta del Ejecutivo podrAn derogar, cuando as! lo exl 
jan las necesldades públicas, las autorizaclones concedi
das para ia formación de las asociaciones de que se tra-
ta ... ,,35. 

Articulo 123 constitucional. " ... El Congreso -
de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, de
berá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirAn: 

a) Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos.
artesanos y de una manera general, todo contrato de 
trabajo; Fracción XXX. As! mismo, serAn considerados -
de utilidad social las sociedades cooperativas para la 
construcción de casas baratas e higiénicas, destinadas 
a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores en_ 
plazos determinados. 

b) Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distri
to Federal y sus trabajadores• 36 • 

Si se analiza el contenido de los preceptos an
tes enunciados se vé que el esp!ritu que los alienta, es_ 
eminentemente social ya que protege los derechos de las -
clases trabajadoras y son muy útiles para nuestro estudio, 
al ser la base en que se fundamente el sistema cooperati
vo. 

Oe todos es conocida la situación critica por la que Méxl 

35 Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos. 
1917. Talleres Gr~flcos de la Nación. México. 1983. -
Art. 28 

36 
Ibidem. Art. 123. 
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co ha pasado a través de su historia, durante la época de 
la colonia estuvo sujeto a un estricto sistema económico 
caracterizado por "monopol ios" 37 y "estancos" 38 , as! com~ 
por una serle de restricciones a la importación y la ex-
portaclón de productos y por la prohibición de realizar -
transacciones mercantiles con cualquier otra nación que -
no fuera Espaíla. 

Los resultados de esta polltica fueron desastr~ 
sos ya que bajo la presión de tal sistema, el desarrollo_ 
económico y social fue extraordinariamente débil, quedan
do a beneficio de la monarqula los pocos y malos prove- -
chas que se obtenlan. 

Con Ja Independencia de México se abrieron las_ 
puertas al comercio exterior, y como consecuencia se fue
ron eliminando los estancos con un recto sentido liberal, 
as! vemos cómo el Constituyente de 1857 estableció en el 
articulo 28 el principio de que en nuestra patria no ha-
brla monopolios y estancos de ninguna clase, subsistiendo 
este principio en el homólogo del proyecto del articulo -
28 de la Constitución de 1917. 

La asamblea de Querétaro, con ese profundo con~ 
cimiento de la realidad mexicana que la caracterizó, supo 
recoger en este articulo las aspiraciones revolucionarlas 
de la época, ya que al desterrar y proscribir los monopo
lios consignaba en la Constitución otra garantla social,-

37 Monopollo.-Atrlbuclón conferida por la vla legal a una 
persona (flsica o moral) del ejercicio de una determi
nada actividad (económica, comercial, etc.) coloc3ndo
la fuera del campo de la libre concurrencia. De Pina -
Rafaél y De Pina Vara Rafaél. Diccionario de Derecho -
Mexicano, México, PorrOa, 1981. p. 346. 

38 Estanco.-Monopollo constituido en favor del Estado para 
procurar provecho al fisco (Art. 20 de la Ley del Mono
polio). Expendldurla de articulas sujetos a un monopo-
lio fiscal. Idem. p. 257. 
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que protege el libre derecho del hombre a trabajar en 
cualquier actividad licita, mas la prohibe cuando con su 
ejercicio se atenta contra la situación económica de las 
mayorlas y en beneficio exclusivo de unos cuantos, para 
evitar de esta forma la explotación indebida en perjui
cio de los ciudadanos. 

No obstante los progresos y reformas que se o~ 
tuvieron con la Revolución en la cuestión social, los 
acaparamientos y monopolios en manos de reducidos grupos 
de personas sl~uló subsistiendo, con la diferencia que -
en lugar de beneficiar a la monarqula, beneficiaba a em
presas extranjeras de Norteamérica, que auspiciadas y prg_ 
tegldas por los corruptos gobernantes mexicanos de esa -
época, que Onlcamente persegu!an su beneficio personal, -
solapaban el despojo y la explotación de los recursos n! 
clonales y del trabajador mexicano en manos de estas em
presas extranjeras. 

Hecho que dló origen a que el articulo 28 -
constitucional de 1917 fuera adicionado con el propósito 
de evitar y contrarrestar la acción de estas compan!as,
legallzando las agrupaciones de trabajadores nacionales_ 
de determinado ram~ con el fin de que éstos protegieran 
y vendieran libremente sus productos a mercados Interna
cionales. 

La propuesta partlO de la diputación yucateca_ 
un 12 de enero de 1917 y dirigida a la comisión dictami
nadora, en donde se citaba el caso de "La comisión regul! 
dora del mercado de Henequén" organizada por unos de los 
próceres m~s limpios de la Revolución, el General Salva
dor Alvarado. 

Los problemas que ocasionaba la posesión del -
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mercado del Henequén, en VucatAn, y la gran demanda de e! 
ta fibra por Industrias extranjeras, fueron el motivo por 
el cual se empezaron a constituir los "Trust" de campa- -
ñlas extranjeras ·en dicha reglón. La International Hardw! 
re, empresa norteamericana que Imponla por medio de sus -
agentes los precios del henequén, llegó a controlar la p~ 

lltlca de ese lugar, en VucatAn un candidato Independien
te dlflcllmente podla triunfar en los comicios electora-
les ya que los representantes del Trust con su dinero e -
Influencias no tenlan competencia en esas cuestiones. 

En defensa de la lnlclat!Va propuesta hablaron y 
sostuvieron firmemente su posición; el General Francisco -
J. MOglca, el Diputado Vucateco Enrique Recio y el Dlput! 
do Alonso Romero, no obstante la oposición en el seno del 
Congreso Constituyente, triunfó la proposición de la dlp~ 
taclón yucateca y el articulo 28 constitucional fue adl-
clonado quedando tal como se enunció. 

Articulo 123 constitucional. Fracción XXX. En -
México en la primera mitad del siglo pasado, no existió -
el derecho del trabajo y se siguieron aplicando las regl! 
mentaclones de la época colonial como las leyes de Indias, 
las Siete Partidas y la Novlslma Recopilación, motivo por 
el cual, la situación de los trabajadores habla empeorado_ 
como ~~ecuencla de la lnestabllldad social, polltlca y_ 
econó~ de esos primeros años de nuestra vida lndepen-
dlente. 

La Constitución de 1857 consagró la declaración 
de derechos, en donde se establecieron aquéllos que gozan 
los hombres frente al estado y la sociedad. La filosofla_ 
predominante en la asamblea constituyente de 1857 fue ne
tamente liberal, con un sentido Individualista y la cree~ 
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cia de que el libre juego de las fuerzas económicas excl!!_ 
ye al poder público de toda intervención de ese importan
te campo de la actividad humana. En contraposiclOn al pe~ 

samlento general dos ilustres personajes de nuestra hlst~ 
ria, Ignacio Valiarta e Ignacio Ramlrez, subrayaron ante_ 
el Congreso, las injusticias sociales que tal régimen pr~ 
piel aba y con conceptos avanzados para su época, manifest! 
ron que "el grande, el verdadero problema .social, era 
emancipar a los jornaleros de los capitalistas; la resol!!_ 
ciOn es sencilla y se reduce a convertir en capital el 
trabajo. Esta operación, asegurar~ al jornalero no sola-
mente el salarfo requerido para subsistir sino un derecho 
a dividir proporcionalmente las ganancias con el empresa
rio"39. 

Bajo el sistema liberal, que falsamente suponla 
Iguales a poseedores y desposeldos, y debido al Incremen
to que alcanzo la Industria en los últimos años del siglo 
XIX, la situación de los asalariados fue cada vez m~s in
justa y as!, la explotación y la miseria de la que eran -
objeto los condujo a los hecbos sangrientos de Cananea 
Ria Blaco, en los primeros años de este siglo. 

El lo. de Julio de 1906, el Partido Liberal que 
dirlgla Ricardo Flores MagOn, publicó su valiente man!- -
fiesta y programa en favor de una legislaclOn del trah•jo, 
que señalara los derechos que deberlan gozar los obreros_ 
y campesinos para dignificar sus vidas. No obstante el d~ 
cidido apoyo de grupos y personas, el Oerer.bo Me•lcano 
del Trabajo es obra de la Revolución Constitucionalista. 

39 Burgoa Orihuela. Ignacio. El Juicio de Amp•ro. Porroa. 
México, 1975. p. 124. 
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Entre los años 1914-1917 se logr•ron vent•j•s en 
cuestión de tr•bajo para obreros mexicanos; •s! tenemos 
por ejemplo, Aguasc•llentes en 1914 decretó n"eve ~oras 

diarias de jornada. descanse sem•nal y l• pro~lbiclón de 
disminuir los salarios, as! mismo, estas disposiciones f11! 
ron acatadas en San Luis Patos!, T•h•sco y Jel lsco. En el 
mismo año el General Céndido Aguil•r expidió l• Ley del 
Trabajo para el Estado de Veracruz, que flj•h• prlnclp•l-
mente el salario m!nlmo, la Jornada de trabajadores y la -
protección en caso de riesgos profesionales. 

Estos son brevemente los antecedentes q"e dan l! 
gar a la creación del art!c"lo 123 en l• Constitución de -
1917, considerado como uno de los logros mAs import•ntes -
y progresistas de la Revolución Mexican•. 

El articulo 123 constitucional en relación con -
la cooperativa es important~ ya que además de fund•mentar 
legalmente el funcionamiento de estas Instituciones en s11_ 
fracción XXX, el propósito que lo al lenta es el de rees- -
tructurar el régimen jurldico, económico y social existen
te, para dar lugar a un régimen justo, remunerador y equi
\ tbrador de las riquezas para beneficio de l•s clases ohr! 
ras. 

Desgraciadamente en el contenido del articulo 
123 constitucional no se prevé la sociedad cooperativa con 
la amplitud deseada, a excepción de lo dispuesto por l• 
fracción XXX que a la letra dice: "Asimismo, serán consid! 
radas de utilidad social las sociedades cooperativas p•r•_ 
la construcción de casas baratas e higiénicas, destln•das_ 
a ser adquiridas en propiedad por los trab•jadores en pl•
zos determinados"40 

4° Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexic•nos. 
ob. cit. art. 123. 
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El contenido de las sociedades cooper~tlvas. r.o
mo ya hemos visto antes, es eminentemente socl~l y por tal 
raz6~ considero que es necesaria una regulación mas compl! 
ta en nu~strJ legislación socia\, 
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B) El Cooperativismo en la Legislación Laboral 

En la Constitución de 1917 es donde las socieda
des cooperativas reciben justamente una categor!a netamen
te social apartandolas as! del contexto de las institucio
nes mercantiles lucrativas. 

Considero que en ese tiempo aún no exist!a un 
pleno conocimiento respecto a la amplitud y proyección del 
sistema cooperativo como institución bienhechora y reivin
dicadora de los derechos de la clas~ trabajadora. 

Lo anterior se comprueba en la breve legislación 
que se hizo al respecto, concretamente me refiero a la 
fracción XXX del articulo 123 constitucional, en donde se_ 
establece la categor!a social de las sociedades cooperati
vas creadas para la construcción de casas baratas e higié
nicas para los trabajadores, as! como el parrafo 60. del -
articulo 28 constitucional que establece la categorla so-
clal de las sociedades cooperativas de productores, exclu
yéndolas de los monopolios cuando funcionen en defensa de_ 
un interés general. 

La finalidad que persiguen estos articules, es - · 
la de solucionar los problemas que tienen determinados se~ 

tares del pals, no al trabajador en general, sea obrero o 
campesino y que su actividad se desarrolle en el campo, la 
Industria, el comercio, las artes, etc. A esto es a lo que 
me refiero, cuando digo que no exlstla pleno conocimiento_ 
del cooperativismo visto como un gran sistema económico-s~ 
clal que benef icla y protege a los derechos del trabajador. 

Es en la Constitución de 1917 donde la cooperatl 
va alcanza cierta autonomla de las empresas mercantiles, -
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mas sin embargo, aún a la fecha la vinculación con la le
gislación social es mlnima. 

La sociedad cooperativi en la Ley Reglamentaria 
del Articulo 123 constitucional, o sea en la Ley Federal_ 
del Trabajo, no estA considerada en ningún aspecto a ex-
cepción de lo que establece en las relaciones de los asa
lariados con la cooperativa, as! como tampoco esta consi
derada en las ramas que derivan del derecho laboral, como 
son: 

a.- El derecho sustantivo del trabajo, constituido por 
las normas que regulan las relaciones obrero-patrón. 

b,- El derecho sindical obrero, constlturdo también por -
normas que organizan el funcionamiento del derecho sindi
cal de los trabajadores y de la asociación profesional -
proletaria. 

c.- El derecho de huelga como arma legal económica y so-
eta! esgrimida para obtener los beneficios que produce el 
desarrollo del capital. 

d.- El derecho de previsión y seguridad social, que vela_ 
por la salud e higiene del trabajador. Previniendo acci-
dentes y enfermedades profesionales, as! como la segur!-
dad social al trabajo mediante el pago de pensiones y ju
b! laciones. 

e.-EI derecho procesal del trabajo, cuyas disposiciones -
se aplican a conflictos del trabajo con el mismo esplrltu 
social que l~s sustantivas o administrativas. 

f.- El derecho administrativo del trabajo, constituido 
por normas y reglamentos expedidos por el Ejecutivo Fede-
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ral para la adecuada aplicación de la Ley por autorida
des públicas y sociales para proteger y redimir al trab~ 

jador, 

Serla interesante tomar en cuenta la función -
expansiva de nuestro Derecho Laboral, para asimilar tos_ 
fenómenos y acontecimientos sociales, de tal manera que_ 
se esté en condiciones de romper con moldes caducos y a~ 
tualizar su aplicación de acuerdo a la época en que vlvl 
mos, con el fin de ubicar realmente a la sociedad coope
rativa dentro de la estructura del derecho social. Lo- -
grar este objetivo serla complementar en gran medida el_ 
derecho laboral, además de fortificar los derechos y los 
medios de lucha del trabajador ante los poseedores del -
capital, un ejemplo de ésto son las cooperativas forma-
das por los trabajadores cuando están en pie de huelga. 

También serla interesante que el derecho sus-
tantlvo del trabajo definiera la naturaleza jurldica y -
la relación laboral del trabajador ante la cooperatlva,
tomando en cuenta que en este caso la categorla trabaja
dor-patrón recae en la misma persona, cuando se está en 
la cal id ad de socio de la cooperativa, pero lqué pasa con 
los asalariados?. 

Concluyendo, podemos decir que es necesario 
que los legisladores en materia laboral empiecen con to-
mar en cuenta formalmente al sistema cooperativo, inclu
yéndolo en sus leyes reglamentarias, códfgos y demás, 
pero no como una institución bienhechora a determinados 
sectores, sino como realmente es, un sistema económico -
y social capaz, si no de cambiar radicalmente las estruc
turas sociales existentes, si por lo menos de aliviar 
rei1l11dicar· en gran meoioa los derer.hos de la!l grandes -
masas oprimidas, sin apartar de vista la dualidad que se 
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establece entre los socios de la cooperativa (obrero-pa-
trón), y a la cooperativa como patrón frente a los asala
riados. 
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C) El Cooperativismo en la Legislación Mercantil 

Fue reglamentado por primera vez en México en el 
Código de Comercio de 1889, y es precisamente este cuerpo_ 
de leyes el que fijó el caracter mercantil de las socled! 
des cooperativas. 

El articulo 80 del Código señalado, clasifica 
los diferentes tipos de sociedades mercantiles en cinco 
grupos, que a saber son: 

l. Sociedad en Nombre Colectivo 
11. Sociedad en Comandita Simple 

·111. Sociedad Anónima 
IV. Sociedad en Comandita por Acciones 
v. Sociedad Cooperatlva 41 . 

En el Código de Comercio de 1889, la sociedad 
cooperativa no contiene los rasgos caracterlsticos que la 
diferencian de las demás sociedades mercantiles, de no ser 
los requisitos para su formación o su funcionamiento, pero 
en cuanto a su esencia y principios como Institución rei
vlndlcadora socialmente, tal y como lo hemos visto en la 
doctrina cooperativista, no es posible Identificarla, y -
para comprobarlo a continuación señalaré algunos artlcu-
los del Código de Comercio de 1889. 

En P.I articulo 238 se establece que la sociedad 
cooperativa es aquélla que por su propia naturaleza se -
compone de socios cuyo capital y número son variables. 

41 Código de Comercio. (México), 1889. Art. 80. 
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En los articulas del 239 al 259 se establecen 
en forma general Jos requisitos para integrar la coope
rativa, la forma de emitir las acciones, de administrar 
la, elección de directores, tipo de responsabilidad de_ 
cada socio, admisión y separación de los socios y en g~ 
neral todo lo referente a su constitución legal y admi
nistrativa. 

A simple vista se observa que la reglamenta-
clón del Código de Comercio de 1889, al no diferenciar_ 
la finalidad y la esencia de las sociedades cooperati-
vas, frente a las lucrativas, abandonó por completo las 
teorlas socialistas de los escritores proletarios del_ 
siglo pasado y ubicó a la cooperativa dentro del mismo_ 
régimen de las dem3s, quit3ndole as! su función netame~ 
te social. Con lo anterior no quiere decir que la soci~ 

dad cooperativa no sea una empresa que busque en última 
Instancia un beneficio económico, sino que a diferencia 
de la sociedad capitalista, ésta trata que ese benefl-
clo recaiga en la colectividad y no en una persona ex-
cluslvamente. 

La cooperativa en la legislación mercantil 
tiene rasgos muy especiales y por lo mismo fue motivo -
de una regulaclOn aparte de la mercantil, se dice que -
procura suprimir la remuneración del capital y quitar -
la ganancia a la empresa, actuando como cualquier otra_ 
sociedad lucrativa, es decir, una vez pagados los cos-
tos debe recibir una ganancia que remunere cumplidamen
te los diversos servicios de la producción, teniendo c~ 
mo objetivo que el precio del producto y la remunera-
ción de Jos servicios estén en proporciOn del costo y • 

de los sacrificios de esa producción, eliminando as! el 
sobre-rédit~ ya sea que se trate de un sobre-precio, un_ 
sobre-provecho, una sobre-renta, un sobre;lnterés y ha! 
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ta un sobre-salarlo. Por todo esto, vemos que la coopera
ción no tiene como fin esencial la ellm!naclOn nl la su-
preslOn absoluta de los Intermediarios, sino que solamen
te elimina a los fines especulativos de monopolizadores.
dejando Onlcamente aquéllos Intermediarios Otiles en bien 
de la colectividad, esto serla en otras palabras, la ga-
nancla productiva y remunerada en relación al costo. 

Para concluir cabe decir que es necesario ajus
tar al proceso, el periodo económico por el que atravesamos 
actualmente, mediante la asociación de los perjudicados -
en la distribución de la riqueza, a'fln de constituir una_ 
empresa capaz de competir con aquéllas de tipo capitalis
ta con objetivos especulativos y de obtener para si, me-
dlante la producción cooperativa, una ganancia, sin la 
cual no podrla corregirse la justa distribución de la ri
queza por medios pac!flcos. 
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D) El Cooperativismo en la Legislación Fiscal 

Las sociedades cooperativas analizadas en su a~ 

pecto fiscal son muy importantes, ya que como personas m~ 
rales quedan, independientemente de la función social que 
realizan, sujetas como cualquier otra a la fiscalización_ 
del estado. 

El estado basado en su soberan!a grava econ6rn! 
camente a todos los nacionales, ya sean personas f!sicas_ 
o morales, y salvo las prerrogativas que nuestra Constlt~ 

ción le otorga, concede ciertos beneficios y exenciones de 
tipo económico a algunas personas. 

En nuestro pa!s por ejemplo la Ley de Socleda-
des Cooperativas de 1927 declaraba que las cooperativas -
estaban exentas del Impuesto sobre Utilidades Liquidas 
Anuales. Posteriormente en 1933 se decretó que estas so-
cledades estaban exentas de todo tipo de Impuestos por -
el término de cinco años. Por último, en 1938 se decretó 
\J Ley que actualmente rige y que limitó la exención a 
los siguientes impuestos: 

111. 

I l. 

I I l. 

IV. 

Sobre producción e introducción de energla eléctrica 
Del timbre 
Sobre fondos mineros 
Sobre producción de metales y compuestos metAllcos 
Sobre el uso y aprovechamiento de aguas forestales 

VI. Sobre pesca y buceo 
VII. Sobre casa y la renta 

Esta exención se concede por cinco años a excep
ción del Impuesto sobre la Renta que es permanente•42 . 

42 Flores Zavala. Ernesto. Elementos de Finanzas Públicas 
Mexicanas. Porrúa. México, 1971. p. 384. 
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Es obligación de los legisladores coordinar 
complementar los diferentes cuerpos de leyes para que 
no se contrapongan entres~ causando confusión tanto a 
las autoridades que las aplican, como a las personas 
quienes va dirigida su aplicación; situación que es tan 
común en México. La Ley del Impuesto sobre la Renta del 
31 de diciembre de 1941, establecia que estaban exentas 
del impuesto las sociedades cooperativas de consumo qu~ 
sólo hicieran ventas a sus socios y no repartieran sus_ 
dividendos o cuotas, las dem~s sociedades si quedaban_ 
sujetas al impuesto. 

Como consecuencia de esta Le~ vino una reac-
ción de protesta de las sociedades afectadas, que consi
deraban violados sus derechos adquiridos e invocaban 
su favor la tesis sobre la retroactividad de las leyes. 
Tesis inaplicable en el campo del derecho administrati
vo por Ja imprecisión de su contenido. 

No obstante lo anterior, la Suprema Corte de_ 
Justicia de la Nación en algunas resoluciones protegió_ 
algunos casos argumentando que las cooperativas tenlan 
derechos adquiridos a no ser gravadas, dado los térml-
nos del Decreto de 27 de diciembre de 1938. 

En realidad la Suprema Corte consideraba que_ 
Ja exención no se derivaba de la Ley, sino de un acto 
emanado del Ejecutivo cuyos efectos no podlan ser afec
tados por una Ley (Teorla de la Retroactividad de JuJian 
Bonnecase). 

Posteriormente se verificó que la exención si 
se derivaba de Ja Ley y la Suprema Corte en ejecutorias 
recientes, modificó su jurisprudencia declarando que no 
existlan derechos adquiridos a la exención permanente -
del Impuesto sobre la Renta a partir del 10. de enero -
de 1942. 
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En 1943 la Ley del Impuesto sobre la Renta se 
modificó para precisar que las cooperativas, salvo las_ 
expresamente exceptuadas, estaban sujetas al Impuesto SQ. 

bre la Renta en cédula primera y al Impuesto del 8% SQ. 

bre dividendos, adem~s de pagar el Impuesto de Cédula -
Cuarta por las percepciones periódicas de los socios de 
las cooperativas de producción. 

De lo anterior se deduce que, la liase para que 
el Estado pueda gravar a las cooperativas, radica en la 
función que éstas realizan, esto se explica claramente_ 
en la Ley del' Impuesto sobre la Renta del 30 de diciem
bre de 1953, que a la letra di ce: 

"Estan exentos del pago del Impuesto: X.-Las 
sociedades cooperativas de consumo y las sociedades mu
tual lstas siempre que no operen con terceros. Las soci~ 

dades cooperativas de productores constituidas conforme 
ala Ley de la Materia, registradas y autorizadas para -
funcionar por la Secretarla de Econom!a, as! como orga
nlsm.os que con arreglo a la Ley las agrupan, por lo que 
serA correcto exceptuar del Impuesto sobre la Renta, a_ 
la cooperativa de consumo cuando opera con sus socios.
toda vez que por su propia naturaleza éstas no pueden -
percibir utllidades•43 • 

Al respecto, el Ilustre Maestro Ernesto Flo-
res Zavala nos dice lo siguiente: 

"En el caio de las cooperativas de consumo, -
las aparentes utilidades, es decir, la diferencia entre 
el precio· de venta a sus socios y el costo de la merca!!. 

43 Ley del Impuesto sobre la Renta. (México). 1953. 
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cla no son una utilidad real, sino que la cooperativa de
bla vender a sus socios al precio de costo, adicionando -
los gastos de administración y las reservas necesarias. -
Si la cooperativa vende a precio de mercado es por la di
ficultad de determinar con exactitud el costo de lo vendl 
do, por la necesidad de constituir reservas o para evitar 
los problemas que entranarla la existencia de dobles pre
cios en el caso de que la cooperativa tuviera que operar_ 
con el público. Las utilidades aparentes se forman con 
los sobreprecios pagados por los socios, y por lo mismo.
cuando esas utilidades se distribuyen no hay sino restit~ 

clOn al socio de ese sobreprecio, por eso la distribución 
se hace en función de las operaciones realizadas por el -
socio con la sociedad. 

"Gravar pues las utilidades de la cooperativa -
no es gravar la renta, sino el ahorro. Es decir, se esta_ 
gravando por lo que no se gasta, la disminución lograda -
por el socio en el costo de la vida. Por otra parte, las_ 
sociedades legalmente pueden eludir este gravamen, hacle~ 

do desaparecer esta llamada utilidad, operando sobre la -
base de tener como precio de venta, el de costo mas lo n~ 
cesarlo para obtener la cooperativa y la formación de re
servas. El dano que esta actitud producirla en el movl- -
miento normal del comercio por la competencia que permití 
ria serla muy grave• 44 • 

Cuando no se presente lo anterior y la coopera
tiva de consumo opera con el público es cuando procede - · 
gravarla con el Impuesto sobre la Renta. 

Finalmente, las sociedades de producción actual 

44 Flores Zavala, Ernesto. ob. cit. p. 387. 
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mente estan exentas del Impuesto sobre la Renta, ya que -
se considera que las utilidades (rendimientos), que obti~ 
nen en realidad son percepciones que corresponden a los -
socios como contraprestación por su trabajo, cantidades_ 
que han sido pagadas, no por los socios, sino por el pú-
bl!co al adquirir las mercanc!as producidas o al utilizar 
los servicios prestados, de tal manera que mensualmente -
la Sociedad anticipa a sus socios determinada cantidad a_ 
cuenta de la que deba percibir al final del ejercicio, 
sin embargo la Ley del Impuesto sobre la Renta grava es-
tos anticipos con fundamento en e! articulo 71 de dicha -
Ley. 

Es importante señalar que las determinaciones -
apuntadas son para el caso de que las sociedades coopera
tivas no cuenten con asalariados, o bien que teniéndolos, 
ingresen a la Cooperativa como socios, en términos del ar 
tlculo 62 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. 

Ahora bien, para los casos de aquel las coopera
tivas que cuenten con asalariados y que no quieran o pue
dan formar parte de la Sociedad, Independientemente de 
las disposiciones y criterios anotados, deberan de efec-
tuar el reparto de utilidades a los mismos, como lo orde
na la Constitución Pollt!ca de los Estados Unidos Mexica
nos, en Ja forma que estipula la Ley Federal del Trabajo_ 
y conforme a la resolución de la Tercera Com!s!On Nac!o-
nal para la Part!cipac!On de !os Trabajadores en las Ut!-
1 !dades de las empresas. 
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E) El Cooperativismo en la Ley del Seguro Social 

La Ley del Seguro Social tiene por finalidad re
gular la seguridad social, propiamente dicho 'al contem- -
piar normas de carácter protector de la ciase trabajadora_ 
y su familia contra los riesgos de la existencia y a enea~ 
zar en un marco de mayor justicia las relaciones obrerO-P! 
tronales• 45 . 

Bajo este orden de ideas, la Ley del Seguro so-
clal trata de contemplar a tantas organizaciones obreras -
ptteda, y es.el caso que, en su articulo 12, fracción 11 
dispone expresamente como sujetos de aseguramiento del ré
gimen obligatorio a las Sociedades Cooperativas de Produc
e i ón. 

Considero que este alcance, obedece princlpalme~ 
te al hecho de que, si en la Ley General de Sociedades CoQ 
perativas, art. 10., se dispone como requisito sine cuanon, 
que para ser miembro de un organismo de este tipo, se re-
quiere pertenecer a la clase trabajadora y dadas las cara~ 
terlsticas de ta Sociedad Coop~rativa de Producción, a que 
nos referiremos en capitulas posteriores, la Ley del Segu
ro Social pretende proteger a la clase obrera, lo que re-
sulta de considerable valor, ya que esa parte de la pobla
ción ha sido la más castigada a lo largo de la historia de 
nuestro pals. 

As! tenemos que, el maestro Juan Antonio Peralta, 
se refiere al alcance senalado diciendo que 'en cuanto a -
los miembros de las sociedades cooperativas de producción, 
debe tomarse en cuenta que de acuerdo con la Ley General -
de Sociedades Cooperativas, lo ~on de producción cuando e! 

45 México. Exposición de Motivos de la Ley del Seguro So
cial de 1973. Impresora Carbayón. México, 1985. p. 13. 



65 

t~n integradas por trabajadores que aportan a la sociedad -
su trabajo (art. 10.), funcionando sobre bases de Igualdad_ 
entre sus miembros, tiene m~s de diez socios, capital varl! 
ble y duración indefinida, conceden a cada socio un voto SQ 

lamente, no persiguen fines de lucro, procuran mejoramiento 
social y económico en acción conjunta en una obra colectiva 
y reparten sus rendimientos entre los socios a prorrata se
gQn ei tiempo trabajado por cada socio. Estas sociedades 
son registradas y sujetas a régimen especial. 

"Los miembros de estas sociedades, pues, est~n 

afectos de seguro. social obligatorio, pero la ausencia de -
un patrón hace necesario que las obligaciones que a éste CQ 

rresponden frente al Instituto queden a cargo de la socle-
dad (arts. 23 y 31 L.S.S.). 

"Es de tomarse en consideración que las cooperat! 
vas de consumo quedan excluidas, en cuanto a sus miembros.
de la obligación de registrarse e incrlblr a éstos como as~ 

gurados, pero tanto las de producción como las de consumo -
tienen obligación de Inscribir a tas personas que les pres
ten servicios como 1salariados•46 • 

De esta forma nos damos cuenta que el maestro Juan 
Antonio Peralta nos hace ver la posibilidad de que las so-
cledades cooperativas, ante los supuestos de excepción pre
vistos en el articulo 62 de la Ley General de Sociedades 
Cooperativas, éstas deberAn cumplir con las obligaciones 
que corresponden a cualquier patrOn ante una relación labo
ral. 

Manejando esta idea la Ley del Seguro Social dis
pone expresamente en su articulo 22 que las sociedades coo
perativas de producción y las administraciones obreras o --

46 Peralta v. Juan Antonio. Prof. Escuela Libre de Derecho. 
Seguridad Social. Notas de Clase. Curso 1976-1977. Tal!~ 
res de Guadarrama Impresores. México, 1976. p. 22. 
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mixtas serAn consideradas como patrones para los efectos de 
esa Ley. 

Es Importante destacar que la Ley del Seguro So-
cial contempla en su Titulo Segundo relativo al régimen 
obligatorio del Seguro Social; Capitulo IV, correspondiente 
al Seguro de Enfermedades y Maternidad; Sección Cuarta del_ 
Régimen Financiero, articulo 116, que las Sociedades Coope
rativas de Producción, las administraciones obreras o mix-
tas, las sociedades locales, grupos solidarlos o uniones de 
crédito cubrlr~n el cincuenta por ciento de las primas tot! 
les y el Gobierno Federal cubrlrA el otro cincuenta por - -
ciento. 

Igual disposición se contiene en el Capitulo 11 -
sección déclmaprlmera del referido Titulo Segundo, articulo 
179, que se refiere a los seguros de Invalidez, vejez, ce-
santla en edad avanzada y muerte. 

Por todo lo anterior, podemos concluir que la Ley 
del Seguro Social, como un cuerpo normativo de disposiciones 
tutelares de la integridad flslca y con un fin de dlgnlflc! 
clón de la clase trabajadora, contempla un extenso articul! 
do a través del cual Impone obligaciones a toda aquel la pe!_ 
sena que en realidad revista el carActer de patrón, y dis-
tlngue a las económicamente débiles con la finalidad de ali 
gerar su carga financiera, coobllgando al Gobierno Federal_ 
para que participe igualitarlamente con este tipo de organl 
zaciones obreras. Supuestos en los que se encuentran las Socie
dades Cooperativas. 
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4. Ley General de Sociedades Cooperativas y 
su Reglamento 

A) Antecedentes de la Legislación C~operativa 

La Sociedad Cooperativa como toda Institución l~ 

galmente fundada en nuestro pals, esta prevista en los di
ferentes cuerpos de leyes que la reglamentan en cuanto a -
su constitución, organización, funcionamiento, expansión y 
desarrollo. 

A continuación analizaremos someramente en prl-
mer lugar lo que 'son la Ley y los Reglamentos en su aspec
to formal, y en segundo lugar, la forma como es tutelada -
esta institución. 

La Ley "Norma Jurldlca Obligatoria y general di!:_ 
tada por legitimo poder para regular la conducta de los -
hombres o para establecer los órganos necesarios para el -
cumplimiento de sus flnes" 47 . 

Podemos agregar que cuando se define la función 
admlnlstrativ~ se Indica que constituye una función del e! 
tado realizado bajo un orden jurldico. Esta Idea se expre
sa en su forma mas amplia, por el llamado principio de le
galida~ que consiste en que ningún órgano del estado puede 
tomar una decisl6n Individual que no sea conforme a una 
disposici6n general anteriormente dictada. 

El Reglamento. "Conjunto.de normas obligatorias de caracter 
general emanadas del Poder Ejecutivo, dictadas para el cu~ 
pllmiento de los fines atribuidos a la administración pú--

47 De Pina Rafaél y De Pina Vara Rafaél. Diccionario de De
recho. Porraa. México, 1981. p. 328. 
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La atrlbuclOn de la facultad reglamentarla al P~ 

der Ejecutivo se justifica desde el punto de vista prácti
co por la necesidad de aligerar la func!On del Poder Legi~ 
latlvo relevandolo de completar en detalle las leyes para_ 
facilitar su mejor ejecución, teniendo en cuenta que el 
Ejecutivo está en mejores condiciones de hacer ese comple
mento, puesto que se encuentra en contacto más Intimo con_ 
el medio en el cual va a ser aplicada la Ley. Ademas de t! 
ner mayores facilidades para la modificación de los regla
mentos. El uso de la facultad reglamentarla permite que la 
Legislación pueda Ir adaptándose oportunamente a las clr-
cunst~nclas cambiantes en que tiene que ser aplicada, ada~ 

taclOn que no serla posible si dependiera del Poder Legis
lativo, ya que éste tiene procedimientos más complicados y 
periodos reducidos de funcionamiento. 

El sistema cooperativo se fundamenta legalmente_ 
por: 

l. El Código de Comercio 
11. El Articulo 25 del Código Civil 
111. El Articulo 28 Constitucional 
IV. La fracclOn XXX del Articulo 123 Constitucional. 

Las normas y cuerpos legales citados anteriorme~ 
te se refieren a aspectos concretos de las sociedades coo
perativas ya que en términos generales están reguladas por 
su propia Ley y Reglamento. 

l. Ley General de Sociedades Cooperativas del 15 de fe-
brero de 1936. 

11. Reglamento de la Ley General de Sociedades Cooperati
vas del 10. de julio de 1938. 

48 De Pina, Rafael y De Pina Vara, Rafael. Diccionario de 
Derecho. ob. cit. p. 417. 
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Los antecedentes a esta ordenación fueron en prl 
mer término, la Ley General de Sociedades Cooperativas pr~ 
mulgada por el General Plutarco El fas Cal les, pub! icada el 
1o. de febrero de 1927; cuyo objetivo se precisaba en el -
articulo lo. de la misma, en los siguientes términos: 

"Son objeto de la presente Ley las Sociedades 
Agr!colas, Industriales y de Consumo que se constituyen 
con capital particular y que se establezcan en lo futuro o 
estuvieren ya funcionando y deseen acogerse a su beneficio, 
Quedando prohibido el uso de la denominación correspondie~ 
te a esta clase de sociedades, a todas aquellas que en su_ 
forma de constitución y funcionamiento no se sujeten a las 
disposiciones contenidas en esta Ley y sus Reglamentos". 

Esta Ley adoleció de algunos defectos que a su 
vez haclan a la misma, parecer confusa y no muy clara en -
algunos puntos esenciales. 

El Lic. Rosendo Rojas Corla comenta en su Trata
do de Cooperativismo Mexicano algunas de las disposiciones 
que se contraponen, por ejemplo, los artlcu!os 21 y 22 - -
eran tlplcos. En el articulo 21 estaban contenidas las dli 
posiciones relativas a las cooperativas de consumo (Artlc~ 

los 15-20 del Código de Comercio) siendo que las cooperatl 
vas de consumo son asociaciones antlcapltallstas; el 22 r~ 

glamentaba Ja asociación de cooperativas locales de consu
mo con cooperativas agrlcolas e Industriales previo permi
so del Gobierno Federal, pero a su vez, Jos articules 55 y 
72 que hablan del reparto de beneficios, no mencionan ex-
presamente la forma en que obtendrlan una compensación a -
las acciones de cooperativas de distinta rama49 . 

49 Cfr. Rojas Corla, Rosendo. Tratado de Cooperativismo. 
Ob, Cit. p. 423 y ss. 
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Otro antecedente se tiene en la Ley de Sociedades 
Cooperativas de 1933 expedida por el Gral. Abelardo L. Ro-
dr!guez y publicada en el Diario Oficial el 12 de mayo del_ 
mismo aílo. La expedición de esta Ley dló ~n gr'n Impulso al 
sistema cooperativo ya que entre otras cosas suprimió del · 
Código de Comercio el Titulo VII del Capitulo 20. referente 
a las cooperativas, as! como la Ley de 1927 excepto en su -
Titulo 4o. 

En la Ley a que nos referimos se empiezan a plas
mar derechos de tipo social que van a beneficiar dlrectamen 
te al trabajador, y a su vez, a transformar el carácter me! 
cantil con que se conoc!an a las cooperativas. 

Algunos de los cambios que sufrió dicha Ley fue--
ron: 

I) Cambiar el concepto de "Acciones" por el de "Certifica-
dos de Aportación", con lo que se daba oportunidad de In 
gresar a las cooperativas a hombres y mujeres. 

II) <stablecló neutralidad polltlca y religiosa otorgando -
facultad de organizarse en secciones de ahorro, de crédl 
to y previsión social. 

III) Estableció la posibilidad para los asalariados de con
vertirse en socios de las cooperativas después de seis 
meses de trabajo en las mismas. 

IV) Estableció franquicias fiscales en favor de las coope
ratl vas. 

V) Fomentó la creación de federaciones y confederación -
de cooperativas, autorizando la participación oficial 
de las mismas. 

Aún cuando la Ley de 1933 en gran parte mejoro su 
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contenido, también adoleció de defectos y quiza el mas gra~ 

de fue el de haber fincado sus bases en un Idealismo negati 
vo, y sobre todo para la época tan inestable y dificil de -
aquel tiempo, por esta razón fue que su aplicación y efecti 
vidad fue un tanto relativa. 

Como consecuencia de encuadrar a las sociedades -
cooperativas en el amblto del Derecho Social y después de -
la creación de las leyes que señalamos surge la primera Ley 
de caracter eminentemente social en la materia. 

Originada en el "Plan Sexenal" donde el Partido -
Nacional Revolucionario postuló e.orno.candidato a la Presi-
dencla de la República al Gral. Lazara cardenas, quien en -
su discurso del 10. de mayo de 1934 combatió al pseudo coo
perativismo burgués proclamando un nuevo cooperativismo con~ 
tituldo por trabajadores. 
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B) Legislación Vigente 

La Ley General de Sociedades Cooperativas de 1938 
formulada como sistema económico y socialmente reivlndlca-
dor de los derechos del trabajador, adopta un nuevo método_ 
de organización que llena ampliamente lo establecido en la_ 
técnica legislativa yendo de lo general a lo particular y -
analizando los casos particulares en forma sencilla y clara. 

La estructura de la Ley esta basada en cinco tlt~ 
los, en los cuales estan contenidas las normas que prevle-
nen los derechos y las obligaciones de las cooperativas. 
Asl vemos que en el Titulo Primero se establecen las cues-
tiones de la constitución, organización, administración y -
término de las sociedades cooperativas en general. 

En el Titulo Segundo se hace la división y se 
clasifica a las sociedades cooperativas de acuerdo con su -
función especifica. 

En el Titulo Tercero se establecen las condlclo-
nes y requisitos a los cuales se deben sujetar las coopera
tl vas para formar sus federaciones y confederación Y a su -
vez normar el funcionamiento de éstas. 

En el Titulo Cuarto se establecen diferencias con 
sociedades mercantiles otorgando una serle de beneficios y 
exenciones fiscales, con el fin de fomentar y dar a conocer 
la bondad de este sistema para que se creen asociaciones de 
este tipo. 

por Oltlmo en el Titulo Quinto se previene la -
observancia 'de las normas contenidas en la Ley, establecle.!!_ 
do sanciones para quienes la violen y a su vez aplicando la 
vlgllancla oficial correspondiente. 
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A continuación se~alaré una serie de innovaciones 
introducidas a la Ley, observadas por el maestro Alberto 
Trueba Urbina. 

"En el Titulo Primero, el articulo primero conti! 
ne una definición que parece superar a la del articulo pri
mero de la Ley de 1933 porque en ellas se comprenden todos_ 
los caracteres especificas de esta clase de sociedades que 
son: funcionamiento sobre el principio de igualdad en dere
chos y obligaciones de todos sus miembros; autorización del 
Estado para funcionar; integración de individuos que apor-
ten trabajo personal o que se aprovisionen a través de la_ 
sociedad o utilicen los servicios que ella distribuye; con
cesión de un sólo voto a cada socio; número variable de so
cios; capital variable y duración Indefinida. 

"Los articules 60. 7o. y So., estan dedicados a -
establecer un sistema mediante el cual el viejo problema de 
los "radios de acción exclusivos" queda resuelto pues estas 
disposiciones hacen imposible que ninguna sociedad coopera
tiva pretenda derechos de exclusividad para operar en deter 
minado campo de operaciones, ni efectuar determinadas oper~ 
clones por el sólo hecho de tener una autorlzac!On para fu~ 

clonar con la cual se evitan los frecuentes conflictos que 
las cooperativas han venido sosteniendo entre si con las or 
ganlzaclones obreras afines o similares principalmente en -
los puertos. 

"Como una consecuencia del principio a que antes_ 
se ha aludido de, que las cooperativas deban formarse única
mente cuando no tengan el "propósito de eludir el cumpll- -
miento de nuestra legislación Industrial" el articulo 2 ei 
tablece que iualquler bien que utilice permanentemente una_ 
cooperativa para realizar su objeto aunque pertenezcan a 
terceros (como cuando a espaldas de la Ley, los patrones e~ 
tregan a los trabajos las utilidades productoras reservand~ 
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se para si la plusval la y fingiendo una organización coop~ 
rativa de sus asalariados), quedan afectos al pago de las_ 
responsabilidades en que la sociedad pueda Incurrir canfor 
me a la Ley Federal del Trabajo, con lo cual se establece_ 
legalmente uno de los caracteres especificas impllcitos en 
todo contrato que un tercero celebre con una sociedad coo
perativa para que ésta utilice permanentemente bienes per
tenecientes a terceros, destinándolos a realizar su objeto. 

"El articulo 12 exime a las cooperativas de per
tenecer a las camaras de Comercio y a las asociaciones y -
uniones de productores, en virtud de que juzga que la eco
nomla cooperativa a quedara lugar la aplicación de la nu~ 
va Ley se distingue fundamentalmente del sistema económico 
dominante y como consecuencia amerita normas diferentes, -
sin que ello constituya un peligro, puesto que de todos m~ 
dos la economla cooperativa queda también sometida a la dl 
recclón gubernamental, tanto a través de la intervención · 
oficial y de la participación estatal, como mediante las -
federaciones cooperativas y la Confederación Nacional Coo
perativa, en lo general, como se establece en los artlcu-
los 72 a 77 que integran el titulo 3o. que tiene funciones 
semejantes a las de las cámaras de comercio e Industria y_ 
a las de las asociaciones y uniones de productores. 

"Los articulas 16 y 17 Instituyen un sistema que 
permite la intervención de las autoridades que deban otor
gar el derecho de explotación cuando se trate de cooperatl 
vas de Intervención oficial o del Banco Nacional Obrero -
de Fomenfo Industrial, a fin de que no se autorice para 
funcionar a las sociedades de esas clases cuya existencia 
viniera posteriormente a constituir un problema por falta 
de acuerdo de esas autoridades o del Banco. 

"El ar~lculo 18 contiene reglas para normar el -
criterio conforme al cual la Secretarla de la Economla Na-
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cional puede conceder autorización para funcionar a las 
nuevas sociedades, reglas que tienden a impedir perjuicios 
a los trabajadores organizados y a la colectividad en gen~ 
ra l. 

"El articulo 39 crea el fondo Nacional de Crédi
to Cooperativo que conforme al reglamento de la Ley debera 
administrar el Banco Nacional Obrero de fomento Industrial, 
y establece la obligación de todas las cooperativas de co~ 

sumidores o de productores, de participar en la constitu-
ción de ese fondo, que tendra por objeto ir ensanchando el 
sector económico sometido al régimen cooperativo, finali-
dad que por definición habra de satisfacer a todos los or
ganismos cooperativos. 

"Los articules 46 y 5t contienen reglas para la_ 
liquidación de las cooperativas y establecen un procedl- -
miento rapido y eficaz que otorga plenas garantlas a los -
intereses de los miembros de la Socied•d liquidada y a los 
de la colectividad en general. 

"En el Titulo 2o. el articulo 52 deja subsls-
tente la definición que la Ley en vigor da de las coopera
tivas de consumidores y aqul cabe anotar de paso, que la -
nueva Ley adopta el mismo sistema de clasificación en dos 
grupos a las cooperativas según que quienes las Integran -
lo hagan con el objeto de obtener bienes o servicios por -
conducto de la Sociedad (cooperativas de consumidores), o 
con el trabajar en común para producir mercanclas o servi
cios para el público (cooperativas de productores), pero -
se suprimen las que la Ley de 1933 llamaba cooperativas -
mixtas, porque en la practica se ha observado que esta el! 
slflcación no añade nada al sistema y en cambio, contribu
ye a restarle nitidez y hacerla por ello de dificil apllc! 
clón. 
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"El articulo 53 introduce una innovación importa! 
te respecto de la Ley de 1933, al permitir que los sindica
tos de trabajadores constituyan cooperativas de consumo con 
organismos administrativos sindicales, en vez de los que la 
Ley establece para !os demAs casos. Esta innovación se jus
tifica por la necesidad de fomentar la cooperativa de cons~ 
mo entre el proletariado organizado, por las obvias venta-
jas que para él traen aparejadas, evitando al mismo tiempo_ 
toda posibilidad de choque entre los dirigentes sindicales_ 
y las autoridades cooperativas, puesto que con el sistema -
de! articulo 53, tales autoridades habrán de quedar someti
das a las del sindicato. 

"El articulo 55 permite a la Secretarla de la Ec~ 

nomla Nacional compeler a las cooperativas de consumidores_ 
a distribuir productos al pOblico para combatir el alza de_ 
los precios y dar eficacia a la acción gubernamental contra 
los monopolistas y especuladores que exploten a los consuml 
dores restringiendo la oferta para elevar los precios. Con_ 
esta disposición se tiende a dotar al Estado de ef lclentes_ 
canales de distribución que en caso de emergencia puedan 
sustituir a los que actualmente dan cauce a la circulación_ 
y que por circunstancias anormales artificialmente provoca
das, pueden y tienden a encarecer las subsistencias. 

"El articulo 54 establece que las cooperativas de 
productores pueden ser de tres clases diferentes: comunes.
de Intervención oficial y de participación estatal. 

"La disposición del articulo 57 respecto del por
centaje de extranjeros que puedan admitirse en las coopera
tivas de productores no es sino una adaptación de la previ
sión del articulo 9o. de la Ley Federal del Trabajo. 

"El articulo 58, en relación con los 37 y 48, tie! 
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de a garantizar los intereses de los asalariados que están 
al servicio de las cooperativas, mediante la constitución 
de seguros que amparen riesgos profesionales y en su caso_ 
de las cooperativas de productores, también los intereses 
de los mismos socios en este sentido. 

"En el articulo 59 se establece que en la coope
rativa de productores habrá una Comisión de Control Técni
co, cuyas funciones determina el articulo 60 y son de tra~ 
cendental importancia para evitar los frecuentes fracasos_ 
que hasta ahora han sufrido los productores asociados en -
cooperativas por falta de dirección y asesoramiento técnico. 

"La Comisión de Control Obrero que constituye el 
articulo 63 llena seguramente una necesidad de los socios_ 
considerados como trabajadores puesto que defenderá sus -
intereses como tales ante las autoridades de la Sociedad y, 
por otro lado, tendrá a su cargo las relaciones sociales -
con las organizaciones obreras. 

"El articulo 62 decide por el régimen de asala-
riados en las cooperativas de productores, cuando las cir
cunstancias extraordinarias Imprevistas de la producción -
lo exijan, cuando eventualmente deben desempenarse traba-
jos distintos de los directamente requeridos por el objeto 
de la sociedad, como construcciones, reparación y otros s~ 
mejantes; pero en todo caso con una autorización expresa -
de la Secretarla de la Economla Nacional y con la candi- -
clón que se celebre el contrato con el sindicato respectivo 
excepto cuando no lo haya. 

"El derecho de los asalariados para ser conside
rados como Socios se deja como en la Ley de 1933, pero -
con la salvedad de que no será necesario que sean acepta
dos por la Asamblea General sino que bastará la expresión_ 
de su voluntad de constituirse en socios si tienen más de_ 
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seis meses de servicios y hacen !a exhibición correspondie~ 
te de capital. 

'Esta decisión frente a !a alternativa de consld! 
rar a los productores que eventualmente hayan de trabajar -
en las cooperativas como socios de éstas desde el pr!nc!p!o, 
aunque con carácter transitorio, se debe a la consideración 
de que tales productores tienen mejor garantizados sus der! 
chos conforme a la legislación de trabajo y con arreglo a -
la legislación cooperativa y, en su mayor!a de los casos, -
si se aceptar!an pronto como desgraciadamente la exper!en-
c!a lo ha demostrado en más de una ocasión, en entidades C! 
p!tal!stas de explotación, con el añadido del desclasam!en
to de sus integrantes mientras que con el sistema de! ar- -
t!culo 62 sólo en casos excepcionales y plenamente just!f!
dos se podrá autorizar la contratación de asalariados no P! 
ra explotarlos, sino para evitar perjuicios a la producción 
o para desempeñar trabajos que la Sociedad no pueda desarr~ 
llar por su propia lndole, y la sanción a los contravento-
res tendrá que ser la más grave de todas, que es la revoc! 
ción del permiso para funcionar, porque una infracción sem! 
jante, forma entre las más graves que puedan cometerse con
tra la Ley de Cooperativas, puesto que esta directamente -
encaminada a desnaturalizar al sistema, al acarreo de des-
prestigio entre todos !os sectores sociales y a ganarle la_ 
justificada enemistad de la clase proletaria. 

"Dos caracterlsticas principalmente tiene la in
tervención de la Secretarla de la Economla Nacional en las 
cooperativas de intervención oficial que define el articulo 
63; la de tener un representante en el Consejo de Adminis

tración de éstas sociedades conforme al articulo 70 y la de 
revisar los casos de exclusión de socios como lo previene -
el articulo 71 y en ambos casos las prevenciones legales 
tienen su justificación en la necesidad de proteger el int! 
rés público, pues se trata de sociedades que reciben del -



ESU ltSIS NO DOE 
79 '1SAUI DE LA llBUDltcA 

Estado Jos derechos de explotación, sobre todo con la pre
ferencia que les concede el articulo 64 y por ello el Est! 
do adquiere un derecho de intervención y de participación_ 
por lo que de suyo pone para el éxito de esta ciase de so
ciedades lo que justifica el aumento en el porcentaje de -
la participación con fo que deben contribuir a formar un -
fondo frrepartfble de acumulación destinado a mejorar y e~ 
sanchar Ja unidad productora. (Art. 69). 

"De este modo queda suprimida toda posfbfildad de 
que mediante fa acumulación progresiva de los rendimientos 
al capital fnfc!al, esta clase de cooperativas pudiera al
gún d!a constituirse en explotadora de asalariados descla
sando as! a sus propios miembros y en esto precisamente_ 
consiste su excelencia como poderoso medio de transforma-
ción social. 

"Respecto al Titulo Jo. integrado por los art!c!!_ 
los 72 al 77 ya se ha explicado su alcance al hablar del -
articulo 12. 

"El Titulo 4o. deja subsistente las franquicias_ 
de que en la actualidad gozan las sociedades cooperativas, 
y en el articulo 80 se establece el procedimiento para co~ 
ceder otras en los casos en que ello se juzgue conveniente. 

"El Titulo So. integrado por los articulas 82 al 
87, otorga a la Secretarla de la Econom!a Nacional, facul
tades para vigilar el cumplimiento de fa Ley y para sancfQ 
nar a los infractores, .dando un criterio en el articulo 
87, para aplicar la sanción de revocación del permiso para 
funcionar que es el mismo establecido en el articulo 18 P! 
ra conceder ia autorización, a contrario sensu. 

"Finalmente, los art!culos 2o. y Jo., Transfto-
rlos establecen un plazo dentro del cual las sociedades 
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cooperativas deben reorganizarse para evitar que queden 
canceladas sus autorizaciones y GUe se les apliquen las 
sanciones que correspondan, el plazo es breve porque se 
considera suficiente para que las cooperativas gestionen -
que se ratifiquen su autorización de funcionamiento y por
que seguramente no habra dificultades graves para la reor
ganización de las que no resulten apegadas a las nuevas 
disposiciones legales•5º. 

Con la la cita anterior queda plenamente demos-
trado que, la Ley General de Sociedades Cooperativas de 
1938, vigente hasta la fecha, revolucionó la idea de que -
las sociedades cooperativas puedan ~onsiderarse como soci! 
dades mercantiles. 

Por otro lado también se desprende la problematl 
ca de los asalariados ante la cooperativa, ya que estos no 
revisten el caracter de trabajadores, ni se contempla la -
posibilidad de que el trabajador (asalariado) no llegue a_ 
ingresar a Ja cooperativa como socio, y por tanto, no se -
protege su derecho a participar de las utilidades o divl-
dendos de la sociedad. 

50 Trueba Urbina, Alberto. Nuevo Derecho Administrativo del 
Trabajo, Editorial Porróa. México, D.F. p. 1635 y ss. 

-
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C) Tipos de Sociedades Cooperativas 

Es indudable que las sociedades cooperativas se -
pueden organizar dentro de cualquier tipo de trabajo que 
desempeña honradamente el hombre en la sociedad, de ahi que 
podrá haber tantas clases de cooperativas como tipos de ac
ti vldad o de trabajo haya, ya sea en el campo lndustrial,
artesanal y agr!cola. 

"La amplitud de objetos que persigue el cooperat! 
vismo nos obliga a recurrir a una clasificación para consi
derarlos desde distintos ángulos, por ello, los agrupamos -
en objetivos financieros, económicos, educacionales, socia
les y técnlcos• 51 • A continuación se examinarán brevemente_ 
cada uno de ellos. 

•r. Objetivos Financieros, La falta de recursos -
económicos y de crédito ha sido siempre el problema princi
pal del productor ya que cuando requiere de dinero para ca~ 
servar su producción a la espera de mejores precios, no lo_ 
tiene, o no lo puede obtener prestado en condiciones favor! 
?les. Por esta razón cae en manos de usureros que le facil! 
tan los medios, yendo en detrimento de su economla. Esta s! 
tuactón es palpable en el sector agrlcola. 

"El movimiento cooperativo se ha percatado de e1 
te hecho y para solucionarlo cuenta con varias modalidades, 
como las cooperativas de crédito que financian a los socios 
necesitados, con condiciones y tiempos razonables, Otra so
lución son los almacenes de depósito en donde el productor_ 
previo recibo, deposita en las bodegas de la cooperativa 
cierta canti~ad de su mercancla y utiliza dicho recibo para 

51 Yuri Izquierdo, Mario. Cooperativas Agrlcolas y Pecunia
rias. Unión Panamericana. México, 1971, p. 69. 
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garantizar sus operaciones de crédito. 

'Otra forma de financiamiento son las cuentas e~ 
rrlentes, en virtud de las cuales las cooperativas entre-
gan a sus socios los art!culos que necesitan consumir du-· 
rante el año, permitiendo que éstas liquiden con sus pro-
duetos y dejando a la vez en la cooperativa, los saldos a_ 
su favor a cuenta de los art!culos que van a necesitar du
rante el año, de esto se deduce que el aspecto financiero_ 
de las cooperativas encaminado a Independizar económlcame~ 
te al productor, resuelve con entera libertad el destino · 
de su producción o sea venderla en la época y a los pre- · 
clos que sean mAs convenientes. 

'!!. Objetivos Económicos. Este aspecto de las • 
cooperativas persigue fundamentalmente el fortalecimiento_ 
económico de sus asociados que se logra al entrelazar los 
factores costo, precios y mercados, resultando en la prác· 
tica, en reducción de los costos de producción para propo! 
clonar servicios baratos, eficientes y oportunos; en venta 
a los precios más bajos que puedan obtenerse sin eliminar_ 
la Idea de servicio que cotrarreste la especulación, y 

por Oltlmo, en conquistar los mercados con productos de 
buena calidad y en la cantidad que requiera el consumidor. 
El cooperativismo debe basar el éxito de su función en la_ 
debida coordlnac!On de esos factores. 

"111. Objetivos Educacionales. Como se ha visto_ 
en incisos anteriores, la educación cooperativa es funda-
mental para el desarrollo y subsistencia de las cooperatl· 
vas. Para el Individuo que se desenvuelve fuera de ellas,
asl vemos cómo los movimientos educativos que basados en . 
la utilización pedagógica de los elementos que el progreso 
pone a disposición de la colectividad, se ~simi!an para una 
vida mejor. 

'IV. Objetivos Sociales. Fundamentalmente pode--
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mos considerar que este objetivo persigue el bien coman de 
la sociedad, entendiendo como tal a la agrupación social -
de los hombres para la obtención de un fin que beneficie a 
todos. Para Santo Tomas de Aquino este fin consiste en que 
los demas hombres no sólo vivan, sino vivan bien. 

"Tomando en cuenta este pensamiento, su realiza
ción depende de un sistema justo que equilibre las rique-
zas y las reparta equitativamente entre todas las clases -
sociales, es aqul donde funciona el sistema cooperativo ya 
que sus principios se prestan para ello, como se vió ante
riormente. 

•v. Objetivos Técnicos. La tecnologla es importa! 
te para desarrollar positivamente cualquier rama de la in
dustria o comercio, as! vemos cómo la producción debe ajul 
tarse a las necesidades del mercado, tomando en cuenta, p~ 

ra la cuestión de la oferta y la demanda la cantidad de 
bienes que se ofrecen, su calidad, su tipo, aplicar la 
tecnologla para aprovechar al maximo los factores de la 
producción en bien del capita1• 52 • 

El analisis anterior muestra una imagen del tipo 
y la variedad de cooperativas que se pueden crear. 

Oentro de una clasificación económica atPndiendo 
a las actividades que realizan, destacan las que se ~n- -
cuentran en las siguientes areas: 

a) Las Cooperativas tradicionalmente de consumo 
b) Cooperativas de Producción. 
c) Cooperativas de Trabajo 

52 PorrQa Pérez, Francisco. Teorla del Estado. Segunda Edi
ción. PorrOa. México, 1978. pp. 221 y 222. 
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d) Cooperativas de Crédito 
e) Cooperativas de Vivienda 
f) Cooperatlvas Pesqueras 
g) Cooperativas de Seguros 
h) Cooperativas Escolares 
i) Coopera ti vas de Servlcios Públicos y otras 

Servicios Privados 
j) Cooperativas de Intervención Oficial Co2_ 

perativas de Participación Estatal. 

a) La Cooperativa de Consuma. Para el maestro 
Rosendo Rojas Corla: • .•• es una asociación de personas y_ 

no de capitales, controlada democrAticamente, que tiene 
por objeto satisfacer las necesidades de consumo de sus S2_ 
cios, siendo las excedentes que se producen distribuidos -
en proporción a las operaciones que cada uno de éstos rea
l iza can ella, y cuyos beneficios se extienden en la medida 
de sus posibilidades a toda comunidad•53 . 

La Ley General de Socledades Cooperativas funda
menta que las cooperativas de consumo, deban de reunir los 
requisitos necesarios para este reconocimiento y basAndose 
en el articulo 52 de esta misma Ley, donde se establece 
que •son cooperatlvas de consumidores aquellas cuyos miem
bros se asocien con el objeto de obtener en coman bienes_ 
o servicios para ellos, sus hogares, o sus actividades in
dividuales de produccian• 54 , debiendo ajustarse a las con
diciones que se mencionan en el articulo primero de nues-
tra Ley de referencia, que entre otras son las siguientes: 

•1.- Estar integradas por Individuos de la clase trabajad2_ 
ra, que aporten a la sociedad su trabajo personal, cuando_ 
se trate de cooperativas de productores; o se aprovisionen 

53 Rojas Corla, Rosendo. Introducción al Estudio del Coope
rativismo. Fondo de Cultura Económica. México, 1961. p.81. 

54 
~§h?eR~t~l 5~: Socleda.des Cooperativas. Porrúa. México,-
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a través de la Sociedad o utilicen los servicios que ésta-
distribuye, cuando se trate de cooperativas de consumido
res; 

"11.- Funcionar sobre principios de Igualdad de derechos y 
obligaciones de sus miembros; 

"111.- Funcionar con un número variable de socios, nunca -
inferior a diez; 

"IV.- Tener capital variable y duración indefinida; 

"V.- Conceder a cada socio un sólo voto; 

"VI.- No perseguir fines de lucro; 

"VII.- Procurar el mejoramiento social y económico de sus 
asociados mediante la acción conjunta de éstos en una obra 
colectiva. 

"VIII.- Repartir sus rendimientos a prorrata entre los so
cios en razón de tiempo trabajado por cada uno, si se tra
ta de cooperativas de producción; y de acuerdo con el mon
to de operaciones realizadas con la sociedad, en las de 
consumo• 55 • 

De todos los anteriores puntos, podrla decirse -
que conforman los principios fundamentales del cooperati-
vlsmo; es necesario agregar que para ser 
empresas con esta naturaleza deben estar 
glstradas ante la Secretarla del Trabajo 
clal, como lo ordena el articulo segundo 
General de sÓciedades Cooperativas. 

reconocidas 
autorizadas 
y Previsión 
de la misma 

como -
y re-
So- -
Ley -

55 Ley General de Sociedades Cooperativas. ob. cit. Art. 1v. 
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b) Las Cooperativas de Producción. Es el tipo de 
cooperativas de cuyos principios tienen establecidos los_ 
repartos excedentes obtenidos dentro de la sociedad, el -
trabajador en este tipo de cooperativas, generalmente es 
al mismo tiempo socio de la Cooperativa. 

El maestro Salinas Puente las define como " .•. e! 
presas que venden al público semajantes a cualquier empr~ 
sa patronal, pero con la diferencia esencial de que en 
ellas el patrón es eliminado y substituido por una peque
fta república cuya constltucióP en verdad reviste los ti-
pos m~s var!ados• 56 . 

La Ley de la Materia en su articulo 56 la define 
diciendo que "son socle~ades cooperativas de pr~d~ctores, 

aquellas cuyos miembros se asocian con el objeto de trab! 
jar en común en la producción de mercanclas o en la pres
tación de servicios al pObllco• 57 . 

Estas cooperativas, por sus caracter!sticas, pu~ 
den absorver a muchas de su género, ya que después de las 
de consumo, son a las que la Ley de la Materia, se refie
re principalmente, por sus condiciones de estar integra-
das con individuos de la clase trabajadora, y cuyas apor
taciones, las constituye su trabajo; la Legtslactór. en 
vigor, las considera ampliamente en los dispositivos 56,-
57 y progresivamente hasta el 62, este último precepto, -
trata sobre la prohibición de que dichas cooperativas pu~ 
den utilizar a otros trabajadores, ccn excepciones muy 
especiales, en calidad de asalariados, ya que en apego 
la doctrina resulta Impropio el hecho de que una clase s~ 
eta! integrada por trabajadores, pueda explotarse a si 
misma. 

56 Salinas Puente, Antonio. Administración y Mercadotecnia 
para Cooperativas, A.C. Impresores, S.A. México, 1978.
p. 120. 

57 Ley General de Sociedades Cooperatlvas.ob. cit, Art. 56. 
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Es por Igual las condiciones que se fijan para el 
anterior tipo de cooperativa, para que puedan ser autori
zadas y registradas por las autoridades encargadas en su_ 
competencia administrativa, ya que son planteadas en el -
Reglamento de la Ley aludida en los art!culos del 87 al -
92, los requisitos para ello, con la aclarac!On que se h! 
ce a la ltmitante para que su actividad no se desv!e de -
su objeto social. 

c) En las Cooperativas de Trabajo. Se obtiene un 
elemento social, cuyo pivote central lo constituye el tr! 
bajo como reall~aclOn del hombre, pueden estas cooperati
vas organizarse en los centros Industriales o polos de d~ 
sarrollo y es mediante este tipo, que puede esperarse la_ 
colaboración del empresario para la adquisición de los -
medios de producción en la cooperativa y los socios apor
tar la mano de obra, hasta el pago total de los bienes de 
producción, según se pacte en el contrato respectivo. 

Cuando me refiero a las cooperativas de trabajo.
pienso en la posibilidad de fomentar a las de producción_ 
por un medio de creación de empresas administradas en co
gestlón de trabajadores y empresarios, es posible el con
trol bipartito de estas empresas, ya sean privadas o del_ 
Gobierno e Inclusive en aquéllas cooperativas en las cua
les se tienen pocos rendimientos en su producción, porque 
al asociarse con las negociaciones particulares habrla un 
Intercambio de experiencias y técnicas, elevando la eflc! 
cla de las mismas, con lo cual se tendrlan que considerar 
como un concepto nuevo dentro de las organizaciones naclQ 
nales de este tipo; en el fondo estas cooperativas de tr! 
bajo, son muy semejantes a las de producción e Inclusive_ 
pueden ser éstas, con la Qnica diferencia de estar forma
das por trabajadores que en su Inicio serAn socios de 
aquéllas y a su vez, dependientes de la empresa privada. 

SujetAndose dichas cooperativas en las dlsposiciQ 
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nes que se rigen por la Ley General de Sociedades Cooper! 
tivas en todo lo referente a la cooperativa de producción. 

d) Cooperativa de_Crédito. Nace en el interés y -
desarrollo de la corriente alemana propiciada por las ca-
jas RAIFFEISEN y los bancos populares SHULTZE-DELlTZCH, -
cuyo objetivo en su época de aparición lo constltula el 
ayudar a los agricultores que quisieran enfrentarse con la 
escases de implementos para producir. 

La actual Ley no contiene disposición alguna para_ 
considerar 1a integración de esta posible forma de organi
zación cooperativa, sin embargo, bien podrla ubicarse den
tro de las claslflcaclones de producción, por el servicio_ 
que aportan; es posible que los antecedentes de la aparl-
clón en el año de 1923 de este tipo de cooperativas en 
nuestro pals, nos diga algo de la apatla demostrada hacia_ 
ellas, no obstante de ofrecer salidas a la poca flnancla-
clón que se ofrece al cooperativismo en México. 

El tratadista del cooperativismo Alfonso Solórza-
no nos dice al respecto que, "existe una fórmula para lo- -
grarlo y consiste en fundar un ahorro de los asociados, -
quienes luego tienen derecho a obtener un crédito o prést! 
mo en condiciones mas favorables que las que en general 
ofrecen los bancos. Según el monto de los ahorros, los pré1 
tamos pueden ser de las mas diversas cuant!as, pero en ge
neral se mantienen dentro de un nivel destinado a gastos -
de emergencia. Se trata de lo que podrla llamarse una esp~ 

ele menor de cooperativas, la cual puede extenderse muy a~ 
pllamente en beneficio de los estratos sociales de bajo !~ 

greso, ••• Esta forma de cooperación puede cumplirse a tra
vés de la constltuclón de un fondo proveniente de aporta-
clones de los miembros o mediante la obtención en común de 
créditos bancarios. Se utiliza particularmente para actlvl 
dades que estan determinadas por ciclos, como sucede en la 
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agricultura, en la que se requieren préstamos de refacción 
y av!o al iniciarse el ciclo y se obtienen ingresos al fi
nal del misma• 58 . 

e) Cooperativas de Vivienda. Por ellas y dado que_ 
la tecnologla actual, facilita enormemente la construcción 
de casas por los propios socios, podrla solucionarse el -
problema habitaclonal, al permitir a los trabajadores aso
ciados en cooperativas, obtener una casa digna y habitable, 
ya que estas sociedades reúnen entre sus miembros a gente_ 
necesitada de vivienda; tienen dos alternativas en sus ac
tividades que pueden consistir; por un lado en reunir fon
dos entre sus socios, para adquirir con medlos económicos_ 
propios, la casa que les conviniera; o b!en construir sus_ 
propias casas ayudados por todos ios socios, lo cual resul 
tarta sumamente fac!l, con los materiales de prefabrica- -
clón existentes en la época. 

Toda vez que nuestra legislación cooperativa, di~ 
tingue sólo dos formas de organizaclOn cooperativa, a la -
cooperativa de vivienda debe ubicArsele dentro de las de-
consumo, pues el objeto social, lo constituye el hecho de_ 
que los miembros se provean de casas y una vez adquirida -
ésta, se cumple con su cometido, por tanto estara sujeta a 
las disposiciones de los articulas 52 al 55 de la Ley Gen~ 
ral de Sociedades Cooperativas. 

Cabe senalar que es el Estado quien desempena el_ 
papel de una gran cooperativa de vivienda, y asl por medio 
de instituciones tales como el Instituto del Fondo Naclo-
nal de la Vivienda para los Trabajadores {INFONAVlT). y el 
Fondo de la Vivienda del ISSSTE, cubren la actividad que -
las cooperativas en este rubro, bien podrlan participar. 

58 Solórzano, Alfonso. El Cooperativismo en México, Secre
tarla del Trabajo y Previsión Social, I.N.E.T. 1978. 
p. 40. 
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Coadyuvar a Ja solución apremiante que nuestro 
pa!s tiene para resolver el problema de la vivienda, impll 
ca todos los esfuerzos disponibles para satisfacer esta ne 
cesldad. 

f) Las Cooperativas de Pesca. Son las t!plcas so-
cledades de Intervención oficial, cuya modalidad, resulta 
novedosa en el sistema de cooperación en el mundo, pues 
que se sepa, es nuestro pa!s quien Je ha dado origen, as!_ 
como reglamentación legal a las mismas. Se preven en Jos -
articulas 63, 64 y 65 de la Ley General de Sociedades Coo
perativas; as! como de los articulas del 93 al 98, en Jo -
que se refiere al Reglamento de la citada Ley. 

Puede clasificarse igual y excepcionalmente este -
tipo de cooperativas como de participación estatal, as! en 
ambos casos es el Estado quien otorga la concesión de la -
pesca de aproximadamente ocho especies marinas, que sólo -
las organizaciones de este tipo pueden explotar mediante -
el permiso correspondiente, para que as! sea protegido el 
Interés de Jos cooperativistas. 

g) Cooperativas de Seguros. Al parecer no existen_ 
antecedentes de este tipo en México, podr!a a semejanza de 
las actividades que le estaban encomendadas identificarse_ 
con las mutualidades del siglo pasado, y que dicho sea de_ 
paso, promovió y fomentó Porfirio Dlaz en su largo manda-
to; éstas actualmente podrlan prever y asegurar entre sus_ 
miembros, una enorme cantidad de bienes tanto individuales 
como colectivos, compartiendo Jos riesgos Jos socios, 
quienes podrlan preverlo con estadlsticas limitadas a su_ 
cargo, y ubtcandolas como de producción. 

h) Cooperativas Escolares. son aquellas que se i~ 

tegran con el estudiantado de una JnstituciOn de Enseñanza 
de cualquier nivel educativo. 
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Funcionan con ia aportación que hacen los propios 
estudiantes, I!amese socios, e incrementen su capital con_ 
los rendimientos producto de las ventas de los articulas -
que comercian. 

En la actualidad, en nuestro pals no existen coo
perativas de este tipo. 

i) Coopera!lvas de Servicios Públicos o de Servi
cios Privados. Los primeros se caracterizan por estar aso
ciados con el Estado ya que de él reciben la concesión y -
muchas veces el financiamiento o parte del capital que se_ 
requiere para adquirir los bienes de producción; y los se
gundos cuyo campo de actividad y de socios pueda conslde-
rarse limitado, pues pueden ser socios dentro de ellos to
dos los trabajadores Independientes (Abogados, Ingenieros, 
Médicos, Peluqueros, Vendedores, Deportistas, etc.) 

j) Cooperat~ge Intervención Oficial y Part!c! 
pac!ón Estatal. Que Identifica nuestra Ley General de So-
cledades Cooperativas en sus articulas 63 y 66; las carac
terlst!cas que se refieren a las Cooperativas de lnterve~ 

clón Oficial son "las que exploten concesiones, perm!sos,
autorizaciones, contratos o privilegios legalmente otorga
dos por las autoridades federales o locales• 59 . 

Y las sociedades cooperativas de partic!pac!On e~ 
tata! son "las que exploten unidades productoras o bienes_ 
que les hayan sido dados en administración por el Gobierno 
Federal o por los Gobiernos de los Estados, por el Depart! 
mento del Distrito Federal, por los Municipios o por el 
Banco Nacional Obrero de Fomento lndustria1•6º. 

59 Ley General de Sociedades Cooperativas. ob. cit. art. -
63. 

60 lbidem. Art. 66. 
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S. Constitución y Registro de las Sociedades Cooperativas 

La Sociedad Cooperativa como ya hemos dicho es -
una forma de organización jur!dica que tiene por objeto 
lograr el mejoramiento social y económico de sus asociados, 
a fin de cumplir una función de servicios a la comunidad. 

Para formar una sociedad cooperativa se requie
re de diez socios mlnlmo como lo establece el articulo 
10. de Ja Ley General de Sociedades Cooperativas, y que -
estos Individuos sean de la clase trabajadora. que aporten 
a la sociedad su trabajo personal cuando se trate de coo
perativas de producción; o se aprovisionen a través de la 
sociedad o utilicen los servicios que ésta contribuye - -
cuando se trate de las de consumo. 

Una vez que se han realizado las reuniones nec~ 
sarlas por los Individuos que pretenden formar la sacie-
dad cooperativa, y han cubierto los requisitos a que se -
refiere el articulo 1o. de la Ley de Sociedades Cooperatl 
vas, se constitulran en las oficinas de la Dirección Gen~ 
ral de Fomento Cooperativo y Organización Social para el_ 
Trabajo de la Secretarla del Trabajo y Previsión Social.
quien es la facultada para conocer de la autorización y -
registro de todo tipo de organismos cooperativos, de con
formldad con lo que establecen los articulas 2o., 16, 17_ 
y 18 de la Ley General de Sociedades Cooperativas y 7o. -
de su Reglamento. 

Cabe aclarar que los articulas citados en el P! 
rrafo que antecede otorgan facultades expresas a la Secri 
tarla de la Econornla Nacional hoy extinta, por lo que la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal public~ 

da en el Otario Oficial de la Federación el 29 de diciem
bre de 1976 en su articulo 40, fracción X y Primero Tran
si torlo, le confiere a la actual Secretarla del Trabajo y 
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Previsión Social tal facultad, y es as! que el Reglamento_ 
Interior de esa Secretarla del Trabajo, publicado el 14 de 
agosto de 1985, delega a la Dirección General de Fomento -
Cooperativo y Organización Social. para el Trabajo, las fa
cultades siguientes: 

"ARTICULO 20.- Corresponde a la Olrección Gene-
ral de Fomento Cooperativo y OrganlzaciOn Social para el -
Trabajo: 

"l.- Proponer los lineamientos de polltica general para_ 
el fomento cooperativo, as! como para nuevas formas de or
ganización .social para el trabajo,. y promover su desarro--
1 lo en coordinación con las unidades administrativas de 
las dependencias competentes; 

"!!.-Coordinar e Integrar los trabaj~s de planeaclón y -

programac!On de fomento cooperativo di 1as distintas depen 
denclas; 

"lll.-Partlclpar, en colaboración con otras 'dependencias 
del Ejecutivo Federal con atribuciones sobre la materia, -
en la elaborac!On del Programa Nacional de Fomento Cooper~ 
tlvo; coordinar el sistema de evaluación de dicho programa 
y proponer las medidas correctivas que estime pertinentes; 

•zv.-Conocer y resolver lo relativo ª'la constitución, -
autorizac!On, registro, revocación de la autorización, di
solución, liquidación y cancelación del;registro de toda -
clase de sociedades cooperativas y otras formas de organi
zación social para el trabajo; 

"V.-Proplciar y vigilar que los actos de las sociedades_ 
cooperativas se ajusten a las disposiciones legales apile~ 
bles, coordinando esta acción con. las que deban ejercer 
otras dependencias de la Administración Pública Federal; 
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··v1.-otorgar asesorla y orientación técnica en los as-
pectas jurldicos, financieros y de organización adminis-
trativa a las sociedades cooperativas, en coordinación 
con las dependen~f~s corrP•pD~diPntP5, y buscar el apnyo_ 
rlP los Centros de Educación Superior: 

"Vll.-Promover el desarrollo de la capacitación en las_ 
sociedades cooperativas y nuevas formas de organización -
social para el trabajo, y realizar investigaciones sobre_ 
la materia, en coordinación con otras dependencias de la 
Administración Pública Federal y unidades administrativas 
de la Secretarla; y 

"VIIl.-En general, llevar a cabo todas aquéllas funcio
nes que la Ley encomienda a la Secretarla, que sean afl-
nes a las se~aladas en las fracciones que anteceden• 61 . 

Esta Dirección General de Fomento Cooperativo -
como ya lo vimos tiene la obligación de orientar técnica_ 
y administrativamente a las organizaciones de trabajado-
res que pretenden constituirse en sociedades cooperativas, 
y por lo cual les facilita una serie de formatos preesta
blecidos, en los que se contienen todos los requisitos i~ 

dispensables para la elaboración del acta de la asamblea 
general constitutiva, as! como de las bases constitutivas, 
listas de asistencia, registros de socios y de los linea
mientos que deberán observarse para la elaboración de so
licitud de autorización de nombre que otorgará la Secret! 
ria de Relaciones Exteriores y de la opinión que deberá -
emitir la Secretarla de Estado que por disposición legal 
conozca de la actividad en concreto que pretenda desarro
llar la entonces proyectada Sociedad Cooperativa. 

61 
México. Secretarla del Trabajo y Previsión Social. Re
glamento Interior. D.O.F. 14 de agosto de 1985. Art.-
20. 
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Es importante seílalar que una vez satisfechos -
todos los requisitos apuntados, la Secretarla del Trabajo 
y Previsión Social de conformidad con el articulo 18 de -
la Ley General de Sociedades Cooperativas, concederA la a!!_ 
torlzaclón de funcionamiento dentro de los 30 dlas si
guientes a la fecha de solicitud de autorización y regis-
tro, para lo cual deberA demostrarse que su autorización_ 
no establecer~ condiciones de competencia ruinosa respec
to de otras organizaciones de trabajadores debidamente 
autorizadas y que ofrezca suficientes perspectivas de vi! 
bi 1 id ad. 

Una vez que es concedida la autorización de fun 
cionamiento, la Dirección General de Fomento Cooperativo_ 
dentro de los diez dlas siguientes ordenarA la tnscrip- -
clón del acta y bases constitutivas en el Registro Coope
ratl vo 62 • 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
elaboró en el año de 1952 un documento, en el que se con
tienen diversos aspectos relacionados ~on las cooperati·· 
vas, que por su importancia a continuación transcribo: 

"Toda cooperativa que solicite su registro debe 
probar a la autoridad competente, como Institución, enea~ 
gada de aplicar la Ley, que sus propósitos, asl como los 
métodos gracias a los cuales se propone realizarlos, son 
en realidad cooperativos, a este efecto, la Ley exige que 
la solicitud de registro vaya firmada por un nómero sufi
ciente de futuros miembros, a fin de demostrar que la 
idea de la cooperativa ha tomado ya cuerpo y que tiene 
perspectivas razonables de éxito, por lo general se exige 

62 Cfr. México. Secretarla del Trabajo y Previsión So-· 
cial. Manual para la Constitución. Autorización y Re·· 
glstro de Sociedades Cooperativas. Manufacturas Lusag. 
México, 1980. pp. 19 y 65. 
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la firma de diez miembros fundadores. A veces, solamente -
de siete, la cooperativa habrá de facilitar dos ejemplares 
de los estatutos que se propone adoptar, previo exámen, la 
autoridad competente aprueba la solicitud, expedirá a la -
cooperativa un certificado de registro y devolverá un eje~ 

piar de los estatutos en el que se consignará la aproba- -
ción oficial, 

"Este procedimiento de constitución legal de una 
cooperativa segOn el cual y sólo de conformidad con el 
cual, podrá en seguida entrar ésta en funciones, desde el 
momento en que la cooperativa recibe el certificado de re
gistro expedido por la autoridad correspondiente, adquiere 
personal !dad jurldica, la principal ventaja del registro -
es que hace de la cooperativa una persona jurldica con fa
cultad para demandar y ser demandada en juicio, sin esta -
base jurldlca, la cooperativa sólo serla una mera agrupa-
clón de Individuos en que cada uno podrla estar obligado -
como demandante o como demandado en cualquier acción tnter 
puesta ante los Tribunales por la entidad o contra ella,
tal situación constituirla un obstáculo tan engorroso para 
todo el que tratara de demandar a la cooperativa que los -
comerciantes ordinarios no se aventurarlan a entablar rel~ 
clones comerciales con semejante sociedad• 63 • 

63 Ginebra, Suiza. Organización Internacional del Trabajo -
(O.I.T.). Práctica Cooperativa del Trabajo. Ginebra, 
1952. Tr. Secretarla del Trabajo y Previsión Social. Mé
xico, 1952. pp. 22-24. 
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6. Administración y Funcionamiento de las Sociedades 
Cooperativas. 

La Sociedad Cooperativa está integrada por los sl 
guientes órganos: 

a) La Asamblea General; 
b) E 1 Consejo de Administración; 
c) El Consejo de Vigilancia; 
d) La Comisión de Prevención Social; 
e) La Comisión de Conciliación y Arbitraje; 
f) La Comisión de Educación Cooperativa; y 

las demás Comisiones que designe la Asamblea 
General. 

Esta disposición se encuentra contenida en el ar 
tlculo 21 y demás relativos de la Ley General de Socleda-
des Cooperativas, asl como de su Reglamento, que por su -
trascendencia nos referiremos a cada una de ellas a conti 
nuación: 

La Asamblea General puede ser ordinaria y extraor 
dlnaria. 

Es ordinaria cuando se celebra periódicamente 
cuando menos una vez al a~o. en la fecha que senalen las_ 
bases constitutivas y en las que se tomará acuerdo por m! 
yorla de votos, salvo que para determinados asuntos s~ 

exija en las bases constitutivas una mayorla especial. 

La Asamblea General Extraordinaria es aquella que 
se celebra cuando las circunstancias lo requieran, siendo 
aplicables las mismas disposiciones que sobre el quórum -
legal se han mencionado. 

El Reglamento de la Ley General de Sociedades COQ 
perativas dispone en su articulo 21 que deberá convocar
se a Asamblea General cuando el Consejo de Administra--
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ci6n haya aceptado provislonalmente a dlez nuevos socios. 
La convocatoria deberA hacerse dentro de los dlez d!as sl
gulentes a la fecha de la última aceptación, es decir, a -
la déclma. 

El articulo 32 del mencionado Reglamento establ~ 
ce que se requiere la conformldad de las dos terceras par
tes de los socios para acordar la disolución de la sacie-
dad; el cambio de nombre y domicilio del mismo; la fuslón_ 
de la sociedad con otra cooperativa; la limltaci6n del fo~ 

do de reserva; el aumento de su monto o la form<clón de -
fondos especiales; el aumento o la reducción del capital -
y cualquier otro acuerdo que Implique una modificación a -
las basns constitutivas, con la salvedad de que tratAndose 
de una resolución de la Secretarla del Trabajo y Prevlslón_ 
Social, las modificaciones a las bases constitutivas se e~ 
tenderAn de pleno derecho. 

Como vemos la Asamblea General ya sea Ordinaria_ 
o Extraordinaria es el órgano supremo de admlnlstraclón de 
todo tlpo de Sociedad Cooperativa, por lo que sus acuerdos 
obligan a todos los socios presentes o ausentes, siempre -
que se hubieren tomado conforme a las bases constitutivas_ 
y a la Ley de la Materia y a su Reglamento. 

De esta forma y una vez constituida la Asamblea 
General deberé nombrarse a los órganos ejecutivos respons! 
bles de la administración y funcionamiento de la Sociedad_ 
Cooperativa, por lo que en la Asamblea Constitutiva y cada 
dos anos deberan nombrarse a los Integrantes de los Conse
jos y Comisiones. 

As! tenemos que el Consejo de Administración se
gün el articulo 28 de la Ley de la Materia es el órgano 
ejecutivo de la Asamblea General y tiene la representación 
de la Sociedad y la firma social. 
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El Consejo de Administración deber& estar Inte
grado por un número impar de socios no mayor de nueve que 
desempeñaran los cargos de: Presidente: Secretarlo: Teso
rero y Comisionados de: Educación y Propaganda; Organiza
ción de la Producción o Distribución, según sea el caso:
y de Contabilidad e Inventarlos. Si el número de miembros 
es menor de cinco, desempeñaran los tres primeros puestos: 
y los que excedan de cinco tendran el caracter de vocales. 

Los acuerdos que se tomen para la admlnlstra-
clón de la Sociedad, deberan serlo por mayorla de los 
miembros del Consejo de Administración. 

El articulo 31 de la Ley que rige la vida de -
estas Sociedades Cooperativas determina que las faltas -
temporales de los miembros del Consejo de Administración 
seran suplidas en el orden progresivo de sus designacio
nes y duraran en su cargo no mas de dos años, no pudien
do ser reelectos sino después de transcurrido Igual pe-
rlodo a partir del término de su ejercicio. 

El Consejo de Administración como ya vemos es 
el órgano ejecutivo de la Asamblea General y por tanto -
tendr& a su cargo las siguientes facultades y obligacio
nes que de manera enunciativa señalamos: 

a) Cumplir y hacer cumplir las prescripciones de las ba
ses constitutivas y los acuerdos de la Asamblea Gene
ra l. 

b) Señalar las fechas de celebración de las Asambleas G~ 
nerales. 

c) Determinar sobre la admisión provisional de nuevos S2_ 

cios. 

d) Representar a la sociedad ante las autoridades adml--
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nlstratlvas o judiciales o ante ~rbitros o arbitradores 
con el poder mas ampl lo, etc. 

Cabe señalar que el Consejo de Administración 
podra nombrar a_uno o mas gerentes para el correcto de
sempeno de las ahlvidades propias de la sociedad. 

Est~gerente podra ser designado de entre los_ 
socios o blen recaer en una persona distinta a la socl! 
dad, él que tendra el caracter de asalariado, sin que -
exista, ni en la Ley, nl en su Reglamento, disposición_ 
alguna que limite su acción o su temporalidad. 

El Consejo de Vlgllancla estara Integrado ta~ 
bién por un nOmero Impar de miembros no mayor de 5 con_ 
lgual nOmero de suplentes, que desempeñaran los cargos_ 
de Presidente; Secretarlo y Vocales, siéndoles aplica-
bles las mismas disposiciones que para los miembros del 
Consejo de Administración han sido señaladas. 

Las facultades del Consejo de.Vigilancia las_ 
regula el articulo 41 del Reglamento de la Ley General_ 
de Sociedades Cooperativas, y en resumen especifica que 
deberan vigilar el estricto cumplimiento de las bases -
constitutivas y de las disposiciones legalei y reglame! 
tartas que sobre el correcto funcionamiento de las socl! 
dades cooperativas existan. Distinguiéndose la facutlad 
de poder oponer veto bajo su responsabilidad a las deter 
mlnaclones del Consejo de AdminlstraclOn. 

Las Comisiones ya sefialadas estaran Integra-
das por un Presidente; un Secretarlo y Vocales y ten- -
dran a su cargo la reallzaclOn del objeto mismo de la -
e1istencla de su Comisión, es decir, la prevención so-
el,¡, concl l lación y arbitraje, etc. 

Las sociedades cooperativas en general funcl~ 
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nan, como ya se dijo, bajo el principio de igualdad de d~ 
rechos y de aportación de esfuerzos buscando siempre el -
beneficio de sus agremiados y de la colectividad en gene
ra l. 

Se prescribe asimismo, el hecho de que no podr4n_ 
realizar actividades con flmes eminentemente lucratlvos,
por lo que siempre estarAn vigiladas por la Secretarla 
del Trabajo y Previsión Social a través de la Dirección -
General de fomento Cooperativo y Organización Social para 
el Trabajo, de tal suerte que ni siquiera podrAn realizar 
actividades para las que no hayan sido previamente autorl 
zadas. 

En este apartado es Importante hacer el seHala
mlento de que las Sociedades Cooperativas no podrAn cele
brar contratos que impliquen una relación laboral, ya sea_ 
individual o colectiva.salvo en casos de excepción como -
lo seHala el articulo 62 de la Ley General de Sociedades_ 
Cooperativas y que a saber son: 

a) Cuando circunstancias extraordinarias o lm-
prevlstas de la producción lo exijan; 

b) Para la ejecución de obras determinadas; y -

c) Para trabajos eventuales o por tiempo fljo,
dlstintos de los requeridos por el objeto de la Sociedad. 

lmponléndosele la obligación de que deber! dar
se preferencia a otras cooperativas para la ejecución de_ 
los trabajos a desarrollar y, de no existir éstas, se ce
lebrar! contrato de trabajo con el Sindicato o Sindicatos 
que para el caso proporcionen a los trabajadores, y de no 
existir organizaciones obreras, podr4n contratarse a dl-
chos trabajadores en forma individual, con la obligación_ 
en los dos Gltlmos casos ·de dar aviso a la Secretarla del 
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Trabajo y Previsión Social. 

Asimismo, se impone la obligación de que para 
los casos de contratación para trabajos extraordinarios o 
eventuales encaminados al objeto de la Sociedad, serán co~ 
siderados como socios los asalariados (trabajadores), si -
as! lo desean y presten sus servicios durante seis meses -
consecutivos y hacen a cuenta de su certificado de aporta
ción, la exhibición correspondiente. 

Aqul cabe preguntarse si el gerente que llegase_ 
a contratar la Sociedad Cooperativa realiza actividades 
distintas al objeto de la Sociedad, J de no ser as!, si d! 
berá considerarse como socio al término de seis meses. 

La misma pregunta surge de aquéllas otras perso
nas que prestan sus servicios en forma subordinada y me- -
diante el pago de un salario a la Cooperativa sea o no en
caminado al objeto de la Sociedad. 

De igual forma es preciso señalar que cualquiera 
que sea la actividad y la temporalidad de la utilización 
de asalariados (trabajadores) deberá regirse por las diSPQ 
siciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo, según -
lo dispone el articulo 10 de la Ley General de Sociedades 
Cooperativas. 

En estas condiciones resulta claro que aún en el 
supuesto de que algún asalariado llegara a ser socio al 
término de los seis meses señalados, revistió el carácter_ 
de trabajador, y por lo tanto, tiene derecho a percibir tQ 
das y cada una de las prestaciones que se contienen en la 
Ley Federal del Trabajo, as! como que la Cooperativa debe
rá cumplir con todas y cada una de sus obligaciones que CQ 

mo patrón le impone la propia Ley Laboral. 
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Esto es as!, ya que antes de estar en la per! 
pectlva de llegar a ser socio de la Cooperativa, fue 
trabajador de la misma, y por lo tanto existe una rela
ci6n laboral, que necesariamente debe regirse por las -
leyes laborales. 

En este orden de ideas, es válidamente acep-
table que, un asalarla~o que no llegare a convertirse -
en socio de la Cooperativa, debera participar de las 
utilidades o rendimientos que ésta obtenga. 



CAPITULO 111 

LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS EN EL AMBITO DEL DERECHO 
LABORAL 

1.- Conceptuación de los siguientes términos y 
asimilación a las Sociedades Cooperativas. 

A) Patrón. 

B) Empresa. 

C) Trabajador. 

O) Salario. 

E) Jornada de Trabajo. 

F) Relación de Trabajo. 

2.- Tipos de Contratación. 

A) Individual. 

a.1).- Por Obra o por Tiempo Determinado. 

a.2).- Por Tiempo Indeterminado. 

B) Colectiva. 

Cl Contrato Ley. 

su 



- 104 -

111. Las Sociedades Cooperativas en el ambito del Dere-
cho Laboral 

1. Conceptuación de los siguientes términos y su 
asimilación a las Sociedades Cooperativas 

A) PATRON 

Para el tratadista Baltasar Cavazos fiares, patrón 
es "la persona cualquiera que sea su naturaleza jurldi-
ca, que utiliza los servicios subordinados de uno o va-
rlos trabajadores• 64 • 

Para el maestro Manuel Alonso Garcla, patrón es -
•toda persona natural o turldica que se obliga a remune
rar el trabajo prestado por su cuenta haciendo suyos 
los frutos o pérdidas obtenidos de la mencionada presta
ción165. 

A este respecto el autor sanchez Alva nos dice 
que patrón es "la persona flslca o jurldlca colectiva 
que recibe de otra, los servicios materiales, lntelectua 
les o de ambos géneros en forma subordlnada 166 • -

El Ilustre maestro Mario de la Cueva, nos dice 
a este respecto lo siguiente: "El articulo cuarto de la 
ley vieja decla que "patrono es toda persona flsica ~ j! 
rldica que emplea el servicio de otra, en virtud de un -
contrato de trabajo", una norma que era otra consecuen-
cia de la concepción contractualista. En cambio, la ley_ 
de 1970 expresa en su artlculo 10 q~e "patrono es la pe! 
sona flsica o jurldlca que utiliza los servicios de uno_ 
o varios trabajadores", definición que ratifica la tesis 

64 Cavazos flores, Baltasar. Treinta y cinco lecciones -
de Derecho Laboral. Trillas. México, 1982. p. 83, 

65 ldem. 

66 ldem. 
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de que comprobada la prestación de un trabajo subordinado 
se aplica automaticamente la legislación del trabajo• 67 • 

La Ley Federal del Trabajo en su articulo 10 nos 
da la definición de lo que debe entenderse por patrón y -

dice: "patrón es la persona flsica o moral que utiliza 
los servicios de uno o varios trabajadores. Si el trabal! 
dor, conforme a lo pactado o a lo acostumbrado, utiliza -
los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquél.
lo sera también de éstos• 68 • 

Como hemos podido observar, patrón es toda aqué
l la persona flsica o moral que contrata o utiliza los ser 
vicios de otro u otros en forma subordinada, y las Socie
dades Cooperativas en los casos de excepción a que se re
fiere el articulo 62 de la Ley General de Sociedades Coo
perativas; va a utilizar los servicios de otra persona en 
forma subordinada y mediante el pago de una retribución.
lo que necesariamente implica que, ante este supuesto, la 
Sociedad Cooperativa que cuente con asalariados, reviste_ 
el caracter de patrón. 

67 De la Cueva, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del 
Trabajo. PorrOa. México, 1977. p. 159. 

68 Ley Federal del Trabajo. México, 1970. Art. 10. 
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B) EMPRESA 

El maestro Baltasar Cavazos Flores, nos dice que 
la empresa •es un complejo jur!dlco, económico y social -
en donde existe pluralidad de intereses que, siendo en 
esencia opuestos, deben ser coordinados para obtener una_ 
productividad adecuada. En las empresas converge el lnt~ 

rés del trabajador de ganar mAs y trabajar menos con el -
del patrón que desa obtener utilidades por su trabajo de_ 
dirección y por el riesgo de su capital lnvertldo•69 . 

Para el Doctor Nestor de Buen Lozano, "el conce2 
to de empresa es esencialmente variable y suele asociarse 
a la idea de lucro •.• la organización y dirección no va-
len por si mismos, ya que deben vincularse a Ja realiza-
ci6n de un fin comOn con todos los demAs elementos objetl 
vos• 70 • 

El tratadista Mario de la Cueva nos dice a este_ 
respecto que la empresa "es la aventura de la producción_ 
o circulación de bienes para Ja conquista de los costos -
de los hombres y de los mercados• 71 • 

Georges Friedmann nos dice que "la empresa, re-
sultado de una ·iniciativa económica, es un centro de con
tabll idad, posee bienes, tiene créditos y deudas que tra
ducen la situación activa y pasiva de su balance. Compra, 
transforma, vende; su actividad se traduce en una cuenta_ 
de explotaci6n" 72 • 

69 Cavazo~ ~lores, Baltasar. ob. cit. p. 84. 
70 lb!dém. p. 85. 
71 De la Cueva, Mario. ob. clt, p. 164. 
72 Friedmann, Georges y Naville, Pierre. Tratado de Socio 

logia del Trabajo. Fondo de Cultura EconOmlca. Méxlco7 
1984. p. 47. 
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Rafael de Pina nos dice, que empresa 'es la erg! 
nlzaclón de una actividad económica que se dirige a la -
producción o al intercambio de bienes o servicios para el 
mercado• 73 . 

La Ley Federal del Trabajo define en su articulo 
16 lo que para dicha Ley debe entenderse por empresa y dl 
ce "para los efectos de las normas de trabajo, se entien
de por empresa la unidad económica de producción o distrl 
bución de bienes o servicios y por establecimiento la unl 
dad técnica que como sucursal, agencia u otra forma seme
jante, sea parte Integrante y contribuye a la realización 
de los fines de la empresa• 74 . 

Las Sociedades Cooperativas funcionan desde lue
go como una empresa ya que son una unidad económica de 
producción o distribución de bienes o servicios destina-
dos a la realización del objeto social de la misma, que -
si bien es cierto, no tienen un fin eminentemente lucra
tivo, también lo es que su esencia misma y su forma de 

funcionamiento es Idéntico al de una empresa y por lo 
tanto debe conceptuarsele como tal en sus relaciones con_ 
sus trabajadores. 

73 De Pina, Rafael, Diccionario de Derecho. Porrúa. Méxl 
co, 1981. p. 243. 

74 Ley Federal del Trabajo. México, 1970. Art. 10. 
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C) TRABAJADOR 

El maestro Baltasar Cavazos nos dice que "el CO! 

cepto trabajador es atribuible a la persona flslca que 
presta a otra, flsica o moral, un trabajo personal subordJ. 
nado". Definición idéntica a la que contiene el articulo_ 
80. de la Ley Federal del Trabajo, sin embargo, este tra
tadista desglosa el concepto de trabajador dándonos los -
siguientes elementos: 

"Dicha facultad de mando tiene dos limitaciones: 
debe referirse al trabajo estipulado y debe ser ejercida_ 
durante la jornada de trabajo. 

"La dirección y la dependencia a que se refiere 
la Ley de 1931 sólo son sintomáticas de la relación de 
trabajo, pues ésta puede darse sin aquéllos. Existen mu-
chos casos en la práctica en que habiendo contrato de tr~ 
bajo no existe dirección técnica y otros más en que, a p~ 
sar de que no se dá la dependencia económica si se dá la 
relación de trabajo. 

"El servicio, por otra parte, siempre tiene que_ 
ser prestado en forma personal. 

'Si una persona se encuentra establecida y cuen
ta con elementos propios, aunque preste el servicio en 
forma personal, no tiene la caracterlst!ca de trabaja
dor•75. 

75 Cavazos Flores, Baltasar. 35 Lecciones de Derecho Lab~ 
ral. ob. cit. pp. 81 y 82. 
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Sobre este concepto el profesor Mario de la Cu~ 

va nos dice que "todas las personas que entregan su ejer
g!a de trabajo a otro, Integran el concepto de trabajador, 
para designar al sujeto primario de las relaciones de tr! 
bajo" 76 • 

La Ley Federal del Trabajo vigente, en su artfC~ 

lo So. nos da el concepto de lo que deberá entenderse por 
trabajador, diciendo que "es la persona flsica que presta 
a otra, flsica o moral, un trabajo personal subordinado. 

"Para los efectos de esta disposición, se entle~ 
de por trabajo toda actividad humana, intelectual o mate
rial, independientemente del grado de preparación técnica 
requerida por cada profesión u oficio• 77 • 

Como podemos ver, trabajador es toda aquélla 
persona f!sica que presta a otra, ya sea f!sica o moral 
(patrón), su trabajo personal subordinado, por lo que al_ 
no hacerse distinción alguna de Ja calidad que debe reve~ 

tir esta persona flslca o moral, es jurldicamente válido 
concluir que una sociedad cooperativa reviste el carácter 
de patrón ante una relación laboral frente a sus asalarl! 
dos. 

Es importante señalar que una sociedad coopera
tiva que utilice los servicios de una persona fislca, re
viste el carácter de patrón sin importar que el trabajador 
asalariado sea prospecto de socio de la misma cooperativa 
en términos del articulo 62 de la Ley General de Socieda
des Cooperativas, ya que este mismo precepto determina 

76 De la Cueva, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Tra
bajo. ob. cit. p. 151· 

77 Ley Federal del Trabajo. México, 1970. Art. 8. 
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que el asalariado puede o no llegar a ser socio del orga
nismo cooperativo, por lo que en estrlcto derecho se debe 
conceptuar aquél que preste su servicio personal subordi
nado como trabajador. 

Existe jurisprudencia en el sentido de que aquél 
que preste sus servicios a una sociedad cooperativa debe
rA conceptuArsele como trabajador no obstante que lo haya 
hecho en forma ininterrumpllda por un periodo mayor de 
sels meses, la que a continuación se transcribe: 

"COOPERATIVAS, NO DEBE CONSIDERARSE SOCIOS A LOS 
TRABAJADORES DE LAS.-Si en la cooperativa demandada, el -
único trabajador asalariado era el quejoso, no puede de-
clrse que por haber trabajado durante mAs de seis meses -
en la misma cooperativa dicho trabajador quejoso tiene 
derecho a que se le considere como socio en los términos_ 
del articulo 62 de la Ley General de Sociedades Cooperatl 
vas, ya que conforme a este precepto legal, para que pu-
diera tener tal carActer de socio, no se requer!a tan só
lo que hubiere prestado sus servicios a la cooperativa 
por más de seis meses, sino que también era necesario que 
el trabajador lo solicitara e hiciera la exhibición co- -
rrespondlente de su certificado de aportacion• 78 • 

78 México, Semanario Judicial de la Federación. Quinta 
Epoca. VolQmen XV. PAg. 2343. Peralta GonzAlez Rubén.-
11 de septiembre de 1950. 4 votos. 
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D) SALARIO 

El maestro Baltasar Cavazos nos dice que sala
rio Viene del latln "salarlum", y éste a su vez, de -
"sal", porque fue costumbre antigua dar en pago una ca! 
t!dad fijada de sal a los sirvientes domésticos. Por lo 
tanto, salario es precisamente la contraprestac!On del 
trabajador• 79 • 

Baltasar Cavazos al referirse al concepto de S! 
!ario nos seftala lo que s!gn!f !ca para el maestro Pérez 
Botija diciendo que "es lo que el trabajador percibe -
a cambio de sus esfuerzos en la actividad profes!ona1: 80 

Para el maestro Mario de la Cueva salarlo es "la 
retr!buc!On que debe percibir el trabajador por su trab! 
Jo, a fin de que pueda conducir una existencia que co- -
rresponda a la dignidad de la persona humana, o bien una 
existencia decorosa• 81 . 

Para el tratadista Alberto Trueba Urb!na salario 
es "la remunerac!On de la prestación de servicios que 
nunca equivale a la compensac!On real que corresponde al 
trabajador, lo que origina la plusvalla" 82 • 

La Ley Federal del Trabajo vigente, en su artlc~ 

lo 82, nos da el concepto de lo que para esa ley es sala-

79 Cavazos Flores,Baltasar. 35 Lecciones de Derecho Lab~ 
ral. Trillas. México, 1982. p. 159. 

80 ldem. 
81 De la Cueva, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Tra

bajo. ob. cit. p. 297. 
82 Trueba Urblna, Alberto. Nuevo Derecho del Trabajo. Po

rrúa. México, 1981. p. 191. 
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rio senalando: "salario es la retribución que debe pagar 
el patrón al trabajador por su trabajo•83 • 

El articulo 83 de la Ley de la Materia nos dice -
que "el salarlo puede fijarse por unidad de tiempo, por_ 
unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cual
quier otra manera ••• •84 • 

Esta Ley nos Indica en su articulo 84 que "el sa
lario se Integra con los pagos hechos en efectivo por 
cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, 
primas, comisiones en especie y cualquiera otra cantidad 
o prestación que se entregue al trabajador por su traba
jo"85, 

La Ley del Seguro Social en su articulo 32 senala 
que "para efectos de esta Ley el salarlo base de cotiza
ción se Integra con los pagos hechos en efectivo por cu2 
ta diaria, y las gratificaciones, percepciones, allment~ 
clón, habitación, primas, comisiones, prestaciones en ei 
pecle y cualquier otra cantidad o prestación que se en-
tregue al trabajador por sus servlcios ••• •86 • 

Cabe senalar que la Ley Federal del Trabajo no dli 
tlngue mas que un tipo de salarlo en su articulo 90 con
ceptuando como salarlo mlnlmo a la cantidad menor que d! 
be recibir en efectivo el trabajador por los servicios -
prestados en una jornada de trabajo. 

8l Ley Federal del Trabajo. México. 1970, Art. 82. 
84 lbidem. Art. 83. 
85 lbidem, Art. 84. 
86 Ley de! Seguro Social. México. 1973. Art. 32. 



113 

Ahora bien los salarlos mlnlmos podran ser genera
les para una o varias zonas económicas o profesionales P! 
ra una rama determinada de la Industria o del comercio, -
o para profesiones, oficios o trabajos especiales, Tam- -
blén se distingue un salario mlnlmo para los trabajadores 
del campo que debera ser adecuado a sus necesidades. 

El salarlo mlnlmo ya sea general, profesional o 
del campo sera fijado por las comisiones regionales y ra
tificado o modificado por la Comisión Nacional de los Sa
larios Mlnlmos. 

Una vez analizado el concepto salarlo, podemos co~ 
clulr que las sociedades cooperativas ante una relación -
laboral estan obligadas, como patrón, a pagar a sus asal! 
rlados o trabajadores la retribución que corresponda a la 
prestación de su trabajo. 

1 
' 1 
1 

¡ 

1 
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E) JORNADA DE TRABAJO 

Para el maestro Baltasar Cavazos "jornada de -
trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador pre~ 
ta sus servicios al patrón o los deja de prestar por 
causas Imputables a é1" 87 

A este respecto el maestro Mario de la Cueva 
nos dice que jornada de trabajo significa "no un nOmero 
determinado de horas, sino la prestación de trabajo, 
por un nOmero de horas que se hubiera estipulado, y a -
falta de estipulación, por el máximo legal; quiere de-
clr, la jornada de trabajo es la prestación efectiva de 
siete u ocho horas de trabajo• 88 • 

La Ley Federal del Trabajo en su articulo 58 -
define a la jornada de trabajo se~alando que es el 
tiempo durante el cual el trabajador esta a dlsposl- -
clón del patrón para prestar su trabajo. 

Esta Ley distingue tres tipos de jornada: dlur 
na que es la comprendida entre las seis y las veinte -
horas sin que pueda exceder de ocho horas diarias; no~ 
turna que es la comprendida entre las veinte y las 
seis horas con una duración máxima de siete horas; y.
la mixta que es la que comprende periodos de tiempo de 
las jornadas diurna y nocturna, siempre que el periodo 
nocturno sea menor de tres horas y media, pues en caso 
contrario se reputara jornada nocturna. La durac!On m! 
xlma de la jornada mixta sera de siete horas y media. 

87 Cavazos Flores, Ba!tasar. 35 Lecciones de Derecho L! 
boral. ob. cit. p. 139. 

88 De la Cueva, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del -
Trabajo. ob. cit. p. 273. 
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Es pertinente Indicar que los horario señalados 
para las jornadas referidas son por cuenta diaria, sln_ 
embargo, la propia Ley Federal del Trabajo en su artlc~ 

lo 59 establece que el trabajador y el patrón podran 
repartir las horas de trabajo, a fin de permitir a los_ 
primeros el reposo del sabado en la tarde o cualquier -
modalidad equivalente. 

En estas condiciones es legalmente valido que -
la Jornada diaria cualquiera que ésta fuere, podra exc~ 

derse de los horarios Indicados, siempre y cuando la 
diurna no vaya mas alla de cuarenta y ocho horas: cua-
renta y cinco la mixta y cuarenta y dos la nocturna, a_ 
la semana. 

Existe otra variante en la jornada de trabajo.
que es la llamada jornada extraordinaria, y consiste -
en la prolongación del tiempo necesario, para la obten
ción de un determinado trabajo especial, sin que pueda_ 
exceder nunca de tres horas diarias, ni de tres veces a 
la semana, las que serán pagadas con un 100% mas del S! 
!arlo que corresponda a las horas normales de la jorna
da. 

El articulo 68 de esta Ley preve la posibilidad 
de que el tiempo extraordinario que exceda de nueve ho
ras a la semana sea pagado con un 200l mas del salarlo_ 
que corresponda a las horas de la jornada normal sin 
perjuicio de la Imposición de las sanciones establecl-
das en la misma Ley. 

También se preve la posibilidad de la jornada -
extraordinaria en los casos de siniestro o riesgo inml 
nente en que peligre la vida del trabajador, de sus co~ 

pañeros o del patrón, o la existencia misma de la empr~ 

¡ 
1 ¡ 
! 
t 

l 
t 
l 
f 
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sa, pudiéndose prolongar la jornada normal por el tiempo 
estrictamente Indispensable para evitar esos males. 

Estas disposiciones son aplicables a cualquier_ 
persona flsica o moral que reviste el car~cter de patrOn, 
sin importarle su naturaleza jurldica, incluyendo desde_ 
luego a las sociedades cooperativas en la hlpOtesis de -
que cuenten con asalariados o trabajadores. 
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F) RELACION DE TRABAJO 

Para el maestro Mario de la Cueva la relación de 
trabajo es "una situación jurldlca objetiva que se crea_ 
entre un trabajador y un patrono por la prestación de un 
trabajo subordinado, cualquiera que sea el acto o la ca~ 
sa que le dló origen, en virtud de la cual se aplica al_ 
trabajador un estatuto objetivo, Integrado por Jos prin
cipios, Instituciones o normas de la declaración de der~ 
chos sociales de Ja Ley del Trabajo, de los convenios lfr 
ternaclonales, de los contratos colectivos y Contratos -
Ley y de sus normas supletorlas•89 • 

El maestro Baltasar Cavazos nos dice a este res
pecto que la "relación de trabajo hace que se presuma la 
existencia del contrato de trabajo, ya que entre el que_ 
presta un servicio personal y el que lo recibe, se pres~ 
me la vinculación laboral y la falta de contrato escrito 
es siempre Imputable al patrón ••• podemos afirmar que la 
relación de trabajo se Inicia en el preciso momento en -
que se empieza a prestar el servlclo•9º. 

La Ley Federal del Trabajo en su articulo 20 de
fine lo que para esa Ley se entiende por relación de tr! 
bajo, afirmando que es "cualquiera que sea el acto que -
le de origen, la prestación de un trabajo personal subot 
dlnado a una persona, mediante el pago de un salar10• 91 

89 De la Cueva. Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Tr! 
bajo. ob. cit. p. 187. 

9° Cavazos Flores, Baltasar. 35 Lecciones de Derecho La
boral. ob. cit. p. 109. 

91 Ley Federal del Trabajo. México, 1970, art. 20. 
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Como podemos ver, la relación de trabajo es la 
figura que se establece entre las partes. de las cua
les una se obliga a prestar su trabajo personal subor
dinado a la otra, a cambio del pago de un salarlo. 

Debemos hacer notar que la Ley no dlstlngue -
qué tlpos de personas son las que pueden establecer 
una relación laboral, por lo que es jurldlcamente aceR 
table que una sociedad cooperativa pueda establecer 
una relación de trabajo con otra persona que se obligue 
a prestar su servicio personal subordinado. 

A lo largo de este punto, hemos tratado de 11~ 

gar a la conclusión que las sociedades cooperativas re~ 
nen Jos elementos necesarios para poderlos conceptuar -
como patrón y empresa; y en consecuencia pueden utlll-
zar los servlclos de un trabajador, mediante la reta- -
clOn de trabajo, observando una jornada de trabajo y 
con la obligación de pagar un salario, es declr, que 
las sociedades cooperativas ante los supuestos de exceR 
ciOn a que se refiere el articulo 62 de Ja Ley General_ 
de Sociedades Cooperativas, pueden v~Jldamente estable
cer una relación de trabajo generando as! Ja obligación 
de cumplir con la Ley Federal del Trabajo en Jo relati
vo a los patrones. 

Resulta aplicable en Ja especie la Tesis Juril 
prudencial sustentada por Ja Suprema Corte de Justicia_ 
de la Nación, visible en el Semanario Judicial de Ja F~ 

deraclOn, Quinta Epoca, VolOmen CIX, pág. 1369. Socle-
dad Cooperativa de Consumo del Sindicato de Trabajado-
res Minero~. 10 de agosto de 1951. 4 Votos. La que a la 
letra dice: 

"Cooperativas, Trabajadores al Servicio de. 
Si una Sociedad Cooperativa no acreditó que el trabaja-
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dor hubiera tenido el car6cter de socio cooperativista, 
las relaciones para con el Qr~anlsmo que se demanda no_ 
deben regirse por las disposiciones generales de la Ley 
de Sociedades Cooperativas si se toma en conslderaclOn 
que no existen constancias relativas a la solicitud de_ 
Ingreso de la parte actora, ni el acta de Asamblea Gen~ 

ral en que se hubiera acreditado el Ingreso del citado 
trabajador como socio de la cooperativa; motivo sufl- -
ciente para que, sin lugar a dudas, se considere que el 
actor era un asalariado de la cooperativa y no socio de 
la misma, y en consecuencia sus relaciones de trabajo -
deben re~lrse por la Ley de la materia, en los términos 
del articulo 10 de la Ley General de Sociedades Cooper! 
tlvas• 92 • 

92Méxlco, Secretarla del Trabajo y PrevlslOn Social. 
Cuadernos del Trabajador. Gulas 2. Prontuario de Legls 
laclOn y Jurisprudencia Cooperativa. México, 1984.p.2~. 
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2.· TIPOS DE CONTRATACION 

Antes de pasar a lo que es la contratación iab~ 

rai, considero necesario definir lo que es un contrato, -
por lo que a continuación expondré la definición que del 
mismo nos dan algunos tratadistas y sus caracterlsticas: 

'La palabra contrato deriva de 'cun' y 'traho' 
(ligarse), y significa acuerdo de voiuntades" 93 • 

El tratadista Luis Muñoz nos cita en su obra el 
Derecho Mercantil lo que para Regelsberger es un contrato 
diciendo que es "la .expresión de la conformidad de las v~ 
luntades de dos o mas personas para la producción de un -
efecto jurldico entre ellas o las personas representadas_ 
por ellas• 94 • 

Nos dice asimismo que para Col In y Capitant es_ 
"un acuerdo de dos o mas voluntades dirigido a producir -
efectos jurldicos•95 • 

El Código Civil para el Distrito Federal en Ma
teria Común y para toda la República en Materia Federal -
define en su articulo 1793 a los contratos diciendo que -
los convenios que producen o transfieren las obligaciones 
y derechos forman el nombre de contratos" 96 . 

93 Muñoz,. Luis. Derecho Mercant 11. Tomo J. Li brerl a He--
rrero. México, 1952. p. 371. 

94 ldem . 
95 Idem. 
96 Código Civil. México, 1928 en vigor. 1932. Articulo 1793. 
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Como podemos ver el contrato no es mas que la 
concurrencia de voluntades, cuya finalidad es producir_ 
efectos jurldlcos, por lo que en el Derecho Laboral se_ 
puede conceptuar esto como la obllgaciOn a cargo de una 
de las partes (trabajador) de prestar su servicio pers~ 
nal subordinado, y la otra (patrOn) de retribuir ese 
servicio. 

Una vez analizado lo que debe entenderse por 
contrato, pa~aremos a ver sus elementos esenciales o de 
existencia y de validez. 

El maestro Luis Mu~oz nos· dice que "etlmo!Og! 
camente la palabra consentimiento procede de Jas voces_ 
latinas "sentlre" y •cum•, que significa sentir jun
tos•97. 

Para Rafael Rojina VI llegas, son elementos de 
esenciales o de existencia el consentimiento y el obje
to. 

CONSENTIMIENTO 

"El consentimiento es el acuerdo o concurso -
de voluntades que tiene por objeto la creaciOn o trans
ml slOn de derechos y obligaciones •.. el consentimiento, 
dada su naturaleza, se forma por una oferta o pollclta
c!On y por la aceptación de la misma. Como es el acuer
do de dos o mAs voluntades necesariamente una voluntad_ 
debe manifestarse primero y es la oferta o policitación; 
es decir, que una parte propone algo a la otra respecto 
de un asunto de inter~s jur!dlco, la aceptación Implica 

97 Muíloz, Luis. Derecho Mercantil. Tomo l. ob. cit. p.386. 
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la conformidad con la oferta•98 • 

OBJETO 

'El objeto directo que es crear o transmitir 
obligaciones en los contratos y el objeto Indirecto que 
es la cosa o el hecho que asimismo son el objeto de la 
obligación que engendra el contrato• 99 • 

El Código Civil en su articulo 1794 determina 
que para Ja existencia de los contratos se requiere: 

'l. Consentimiento; 
11. Objeto que puede ser materia del contrato• 100 

Como podemos ver para que exista un contrato_ 
de la naturaleza que éste sea, se requiere del acuerdo_ 
de voluntades de las partes y de un objeto que como ya 
nos referimos deber! ser determinado. 

La doctrina distingue como 'elementos de val! 
dez, Ja capacidad, Ja forma, la ausencia de vicios del 
consentimiento y la licitud en el objeto, motivo, fin o 
condición del contrato• 1º1• 

LA CAPAC !DAD 

"La capacidad sólo es un elemento que se re-
quiere para que el contrato sea válido. Por consiguien
te la incapacidad es una causa de Invalidez que origina la 

98 Roj ina Vil legas RAfael. Compendio de Derecho Clvl J. 
Tomo 111. PorrOa. México, 198D. pp. 54 y 55. 

99 Ibidem. p. 6J. 

lOO Código ¿ivil. 1928 en vigor 1932. México, Art. 1794. 
1º1 Rojina VI llegas, Rafael. Tomo 111. ob. cit. p. 54. 
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la nulidad relativa del contrato o del acto jur!dico en 
general. La capacidad no es un elemento esencial en los 
contratos, toda vez que los celebrados por Incapaces 
existen jur!dicamente; son susceptibles de ratificación 
para quedar convalidados retroactlvamente o bien puede 
prescribir la Ineficacia que los afecta• 1º2. 

FORMA 

La forma, "son contratos formales aquéllos en 
los que el consentimiento debe manifestarse por escrito, 
como un requisito de validez, de tal manera que st el -
consentimiento no se manifiesta en escritura pObltca o 
privada, segOn el caso, el contrato estara afectado de_ 
nulidad relativa. Por consiguiente, el contrato formal 
es susceptible de rattflcactOn expresa o tacita; en la_ 
expresa se observa la forma omitida, en la tacita se 
cumple voluntariamente el contrato y queda purgado el -
vtclo" 1º3• 

AUSENCIA DE VICIOS DEL CONSENTIMIENTO 

Se entiende por victos del consentimiento al 
error, el dolo y la vlolencta; por lo que los analizar! 
mas a conttnuaclOn. 

"El error, en la mantfestaclOn de la voluntad 
. vicia a ésta o al consentimiento por cuanto que el suJ! 

to se obliga partiendo de una creencia falsa• 1º4• 

1º2 Rojlna Vi llegas, Rafael. Tomo 11!. ob. cit. p. 127. 
103 lbtdem. p. 92. 
1º4 Rojtna Vi llegas, Rafael. Compendio de Derecho Civil 

Tomo l. Porróa. México, 1980. P. 139. 
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"Se entiende por Dolo en los contratos, toda m! 
qulnaciOn o artificio que se emplee para Inducir al 
error" 1º5• 

La violencia, "es toda creación grave, Irresis
tible e Injusta ejercida sobre una persona razonable con_ 
el objeto de determinarla, contra su voluntad, a aceptar 
una obllgac!On o a cumplir una prestación dada"I06, 

LICITUD EN EL OBJETO, MOTIVO, FIN O CONOIC!ON 
DEL CONTRATO 

'Los contratos necesitan ser !!citos en todas -
sus manifestaciones para que el derecho los ampare y les_ 
de consecuencias jurldlcas•1º7. 

La Ilicitud existe cuando el acto va en contra -
de las leyes,del orden público o a las buenas costumbres. 

"La ilicitud se presenta cuando se procede con_ 
dolo o culpa, que en derecho significa esta Qltima proce
der con negligencia, descuido, falta de previsión o de 
cuidado" 108 • 

De lo anterior se desprende que en los contratos civiles_ 
se establecen de una manera por demas clara las modallda
oes a las que estar!n sujetas las partes, con la flnali-
dad de proteger los Intereses reciprocas de las mismas, -
y es aqu! que en mi opinión caben los contratos laborales, 
en virtud de que el asalariado va a buscar la protección_ 
de su servicio y el patrón la de sus Intereses econOrnicos 
e industriales. 

105 

106 

107 
108 

Rajina llillegas, 
Tamo I. ob. cit. 

Ibidem; Tomo II l. 

Ibidem. p. 132. 

Idem. 

Rafael. Compendio de Derecho Civil.
P• 144. 

p. 138. 
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Hechas las anteriores consideraciones de carác
ter general, a continuación pasaremos a analizar el con-
trato laboral en sus modalidades de individual, colectivo 
y ley. 

Cabe senalar que para el tratadista Philllppe -
lotmar, no se debe equiparar el contrato laboral con los_ 
contratos civiles, al clasificarlo como su! gener!s, opi
nión que estimo correcta, ya que el ser humano no puede -
ser considerado como un objeto o como consecuencia de un_ 
servicio material. 
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A) !NO!VIOUAL 

Para el tratadista Mario de la Cueva el contra
to individual de trabajo "es el documento en el que se h! 
cen constar las condiciones generales del trabajo a que -
estara sujeta la relación laborat• 1º9. 

El maestro Trueba Urbina nos explica lo quepa
ra él es el contrato individual de trabajo, diciendo que_ 
'en el fondo no hay ninguna diferencia entre el contrato_ 
y relación de trabajo aan cuando en la Ley se define pri
mero la relación que en todo caso siempre provendra del -
contrato individual de trabajo ya sea expreso o tacita, -
pues la incorporación del trabajador en la empresa requi! 
re siempre del consentimiento del patrón, ya que las rel! 
clones laborales no se originan por arte de magia, toda -
vez que el propio precepto reconoce que una y otra produ
cen los mismos efectos jurldicos• 11 º. 

Para el estudioso Baltasar Cavazos, contrato !~ 

dividua! de trabajo "no es mas que acuerdo de voluntades 
a través del cual el trabajador se obliga a prestar su 
trabajo personal subordinado mediante el pago de un sala
rio" 111. 

La Ley Federal del Trabajo en su articulo 20 d! 
termina lo que debe entenderse por contrato Individual de 
trabajo, afirmando que, "cualquiera que sea su forma o d! 
nominación es aquél por virtud del cual una persona se 
obliga a prestar a otra un trabajo personal subordlnado,
mediante el pago de un salario• 112 • 

109 De la Cueva.Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Tra
bajo. ob. cit. p. 217. 

llO Trueba U~bina, Alberto. Nuevo Derecho del Trabajo. 
ob. cit. p. 278. 

111 Cavazos Flores, Baltasar. 35 lecciones de Derecho la
boral. ob. cit. p. 109. 

112Ley federal del Trabajo. México, 1970. Art. 20. 
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Asimismo, afirma que para efectos de esa Ley, re
lación de trabajo y contrato Individual de trabajo producen 
los mismos efectos. 

Esta Ley en su articulo 24 establece que "las co! 
dlclones de trabajo deben hacerse constar por escrito •.• h~ 
cléndose dos ejemplares por lo menos de los cuales, quedara 
uno en poder de cada parte•1 13 . 

En concordancia con el articulo 24 de la Ley Fed~ 

ral del Trabajo, el diverso 25 señala los requisitos que d~ 
bera contener el contrato Individual de trabajo, y que son: 

"l. Nombre, Nacionalidad, Edad, se.xo, Estado Cl-
vll y Domicilio del Trabajador y del Patrón; 

"11. 51 la Relación de Trabajo es para obra o tle!!J. 
po determinado o tiempo Indeterminado; 

"111. El servicio o servicios que deben prestarse, 
los que se determinaran con la mayor precisión posible ... 114 • 

"En el articulo siguiente esta Ley determina que -
la falta del escrito de referencia, "no priva al trabajador 
de los derechos que deriven de las normas de trabajo y de -
los servicios prestados, pues se imputara al patrón la fal
ta de esta formalldad" 115. 

Como vemos el contrato individual de trabajo es -
el documento por el cual las partes se obligan una a pres-
tar su trabajo personal subordinado a la otra, y ésta a pa
garle el salario convenido, asimismo se estipulan las moda
lidades a que estara sujeta la prestación del servicio. 

113 Ley Federal del Trabajo. México, 1970. Art. 24. 
114 Ibidem. Art, 25. 
115 Ibidem, Art. 26. 
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a.1) POR OBRA O TIEMPO DETERMINADO 

El maestro Baltasar Cavazos nos dice lo que para 
él debe entenderse por obra determinada ante una relacl6n_ 
laboral afirmando que •cuando la relación de trabajo es 
por obra determinada debe expresarse con toda claridad en_ 
qué consiste dicha obra, que por ejemplo, puede ser promo
clona l o bien tratarse de un pedido especial en cuyo caso_ 
debe precisarse el mismo, la fecha probable de entrPga, 
etc" 116 • 

Al referirse este autor a los contratos lndlvi-
duales por tiempo Indeterminado nos dice que "deberá prec! 
sarse con toda claridad la fecha de su terminación, pero -
si vencido el término que se hubiere fijado subsiste la m~ 
teria del trabajo, la relación quedará prorrogada por todo 
el tiempo que perdure dicha circunstancla" 117 • 

La Ley federal del Trabajo en su articulo 35 de
termina que las relaciones de trabajo pueden ser para obra 
o tiempo determinado e indica en su articulo 36 que el se
ñalamiento de una obra determinada puede únicamente estip~ 
larse cuando lo exija su naturaleza. 

Esto es que tratAndose de contrataciones por 
obra determinada deberA especificarse claramente qué tipo_ 
de obra sera, en qué conslstirA la participación del trab! 
jador y todos aquéllos datos que permitan determinar las -
caracter!sticas de la prestaciOn del servicio personal. 

116 Cavazos Flores, Baltasar. 35 Lecciones de Derecho La
boral. ob. cit. p. 113. 

117 ldem. 
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La Ley Federal del Trabajo cuando se refiere a 
los contratos individuales de trabajo por tiempo determl 
nado señala que solamente se podrán hacer este tipo de -
contrataciones cuando lo exija la naturaleza del trabajo 
que se va a prestar y cuando tenga por objeto substituir 
temporalmente a otro trabajador. 

En este orden de ideas se puede pensar que los 
contratos Individuales de trabajo por tiempo determinado 
son una modalidad que preve la Ley para casos verdadera
mente excepcionales, ya que basta que el objeto del con
trato subsista para que se prolongue el mismo contrato -
mientras dure dicho objeto. 

a.2) CCNTRATO INDIVIDUAL POR TIEMPO INDETERMI
NADO 

A este respecto los tratadistas del Derecho L! 
boral se concretan a remitirse a las disposiciones de la 
Ley Federal del Trabajo en el sentido de que a falta de_ 
disposición expresa Jos contratos Individuales de traba
jo serán por tiempo Indeterminado, como lo señala dicha_ 
Ley en su articulo 35, con la salvedad de que esa Ley en 
su articulo 40 establece que los trabajadores en ningún_ 
caso estarán obligados a prestar sus servicios por más -
de un año. 

El maestro Oaltasar Cavazos sobre esta dlsposl 
clón expresa que, interpretando el articulo 40 a 'contr! 
rio sensu' se tendr[a que concluir que los trabajadores_ 
si están obligados a.prestar sus servicios por menos de_ 
un año, lo cual es falso, ya que a nadie se le puede - -
obligar a trabajar ni por un minuto sin su pleno consen
tlmlento118. 

118 Cavazos Flores, Oaltasar. 35 Lecciones de Derecho L! 
boral. ob. cit. p. 114. 
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Cabe señalar que el articulo So. constitucional -
preve la garantla del libre ejercicio de la profesión, por 
lo que, no se le puede obligar a nadie a dedicarse a deter
minada actividad o temporalidad, salvo orden judicial y en_ 
los casos criminales. 
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B) COLECTIVA 

Para el maestro Trueba Urblna la relación colectl 
va de trabajo está regulada a través del contrato colectivo 
de trabajo y lo define diciendo que "se le impuso al patrón 
la obligación de celebrarlo cuando tuviera trabajadores a -
su servicio, para el efecto de crear un derecho autónomo S! 
perlar a las disposiciones sociales mlnlmas de la Ley". 
Agrega que "todas las teorlas en relación con el contrato -
colectivo de trabajo anteriores al articulo 123, carecen de 
sentido práctico, pues por virtud de la fuerza de la asocl! 
clón profesional obrera y de la huelga, se lograron nivelar 
en gran parte las fuerzas del capltai y del trabajo• 119 . 

El tratadista Mario de la Cueva nos dice a este_ 
respecto que "las relaciones colectivas de trabajo ••. , se_ 
dan entre una colectividad obrera y una o varias empresas, 
y su contenido consiste en el conjunto de condiciones de -
trabajo que habrán de aplicarse a los trabajadores, prese~ 
tes y futuros, de la negociación o negociaciones Interesa
das. En nuestro derecho, la colectividad obrera tiene que_ 
estar representada por un sindicato, lo que da por result! 
do que sean las organizaciones de trabajadores los titula
res primarios y necesarios de las relaciones colectlvas• 12º. 

El Doctor Baltasar Cavazos analiza la definición 
que del contrato colectivo de trabajo nos da la Ley Fede
ral del Trabajo en su articulo 386, que a continuación se_ 
transcribe: 

119 Trueba Urbina Alberto. Nuevo Derecho del Trabajo. ob. 
cit. p. 383. 

120 De la Cueva, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Tr! 
bajo. ob. cit. p. 161. 
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"Articulo 386. Contrato Colectivo de Trabajo es 
el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de 
trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sin
dicatos de patrones, con objeto de establecer las condi-
ciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una_ 
o más empresas o establec!m!entos• 121 . 

Nos dice el tratadista en mención "esta defini
ción confunde, en apariencia, el concepto de contrato con 
el de convenio, a pesar de que aquél es la especie y éste 
es el género. 

"Los elementos que podemos desprender de esta -
definición son los siguientes: 

"a) El contrato colectivo es un convenio, 
b) Que sólo puede ser celebrado por un s!ndlc~ 

to de trabajadores o varios; 
c) Que puede ser celebrado por un sólo patrón_ 

o varios, por un sindicato patronal o por -
varios sindicatos patronales, para, 

d) Establecer las condiciones de trabajo en C! 
da empresa o negoclac!ón" 12 2. 

Como podemos ver los tratadistas citados coinc! 
den en que el contrato colectivo de trabajo, es el instr~ 

mento por el cual el sindicato de los trabajadores y la -
representación patronal, establecen las condiciones gene
rales del trabajo que deberán prevalecer durante la rela
ción de trabajo. 

121 Ley Federal del Trabajo. México, 1970. Art. 386. 
122 Cavazos Flores Baltasar. 35 Lecciones de Derecho La

boral. ob. cit. pp. 262 y 263. 
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Las sociedades cooperativas en los casos de ex
cepción a que se refiere el articulo 62 de la Ley General 
de Sociedades Cooperativas, deberan celebrar contratos c~ 
lectivos de trabajo cuando utilicen los servicios de un -
sindicato ya sea en su membresla total o en parte de ella, 
en cumplimiento a lo dispuesto en el mismo articulo 62 
que seftala en su segundo parrafo que "en estos casos deb! 
ra preferirse a otras cooperativas para la ejecución de -
los trabajos y, de no existir éstas, se celebrará contra
to de trabajo con el sindicato o sindicatos que para el -
caso proporcione a los trabajadores ... •123 . 

Esto es as!, porque el articulo 387 de la Ley 
Federal del Trabajo determina que "el patrón que emplee 
trabajadores miembros de un sindicato tendra obligación -
de celebrar con éste, cuando lo solicite, un contrato co
lectlvo•124. 

Ahora bien, es de observancia el articulo 387 -
de la Ley Federal del Trabajo a las Sociedades Cooperati
vas, en atención al articulo 10 de la Ley General de So-
cledades Cooperativas, que determina que ante una reta- -
clón de trabajo en que alguna sociedad cooperativa sea 
parte, se estara a lo dispuesto en la Ley Federal del Tr~ 

bajo, respecto de la relación laboral. 

Resultan aplicables en la especie las Tesis Ju
rlsprudenclales que a continuación se transcriben: 

"Cooperativas, cuando pueden celebrar contrato_ 
de trabajo con asalariados. El articulo 62 de la Ley Fe-

123 Ley General de Sociedades Cooperativas. México, 1938. 
Art. 62. 

124 Ley Federal del Trabajo. México, 1970. Art. 387. 
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deral de Sociedades Cooperativas expresa, que en los casos 
en que se permite a tales sociedades ocupar a trabajadores 
asalariados, deberá preferirse a los de otras cooperativas 
para la ejecución de las labores y de no existir éstas, se 
celebrará contrato de trabajo con el sindicato o sindica-
tos que para el caso proporcionen obreros, y s6lo que no -
existan organizaciones obreras, podrá contratárseles indi
vidualmente, dando aviso, en estos dos últimos casos, a la 
Secretarla de la Economla Nacional. Se nota por lo ante- -
rior: que el indicado precepto preve los casos en que pue
den celebrarse contratos de trabajo con las organizaciones 
obreras; de tal suerte que no es exacta la prohlblc!On ab
soluta para que las cooperativas utilicen asalariados y, -
muy por el contrario, sl están en posibilidad legal de ce
lebrar contratos de trabajo, en las condiciones que la Ley 
de la materia indica. Por tanto: si la Junta responsable -
tuvo en consideración que la sociedad demandada admitió la 
existencia de trabajadores asalariados dentro de su funclQ 
namlento, o sea, que la cooperativa usaba de los servicios 
de trabajadores asalariados para llenar sus fines; que ta
les trabajadores constituyeron un sindicato debidamente r~ 
g!strado ante la Junta y, consiguientemente, que era !leg! 
do el caso de excepción previsto por la Ley, para la cele
bración del contrato colectivo de trabajo, es claro que 
desde este punto de vista son injustificadas las violacio
nes alegadas por la sociedad quejosa. argumentando la lmp~ 

sibll!dad jur!dica de celebrar contratos colectivos de tr~ 

bajo con el Sindicato actor• 125 • 

Como se puede observar, las sociedades cooperatJ.. 
vas tienen obligación de celebrar contratos colectivos de_ 
trabajo cuando el sindicato se los solicite. 

125 México. Semanario Judicial de la Federación. Quinta 
Epoca. Volúmen LXXXIII. Pag. 2399. La Forestal, F.C.L. 
8 de febrero d e 1945. 5 votos. 
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"Sociedades Cooperativas, Huelga contra las. 

SI una junta para declarar lnexlstente el movimiento de_ 
huelga decretado por un sindicato, se funda en que los -
miembros del mismo no acreditaron ser trabajadores en la 
acepción legal de la palabra, puesto que la empresa en -
contra de la cual se dirigió el movimiento acreditó te-
ner el carácter de cooperativa, y por lo mismo dentro de 
las prerrogativas que establece la Ley de Cooperatlvas,
existe la de que los trabajadores, después de seis meses 
de servlclos, entren a formar parte de la cooperativa c~ 
mo socios y, por lo tanto, en concepto de la junta, en -
el caso se excluyen las caracterlsticas esenciales de 
las relaciones obrero-patronales, que otorgan el derecho 
de huelga, pero si no aparece que la negociación, contra 
la cual se declaró la huelga, hubiese comprobado el he-
cho de que los obreros huelguistas tenian ya el carácter 
de socios de la cooperativa, prueba que a ella incumbla_ 
rendir, para que se pudiera as! resolver que las disposl 
clones aplicables eran las de las sociedades cooperati-
vas, y si por otra parte, tampoco consta la voluntad de_ 
los trabajadores para hacer uso del derecho que la Ley -
les concede, en caso de tener sels meses de servicios, y 

convertirse en socios de la cooperativa, es claro que 
los propios trabajadores tienen el carácter de asalaria
dos y por tanto existe en su favor también el derecho de 
declarar la huelga, y al haberse declarado inexistente -
ese movimiento, por las razones anteriores, es evidente_ 
que se violan en perjuicio de los trabajadores las gara~ 
tlas constltuclonales correspondientes• 126 • 

En esta segunda tesis se contiene el criterio 
de que ante la negativa de una sociedad cooperativa para 

126 México, Semanario Judicial de la Federación. Cuinta -
Epoca. Tomo LlX. p. 1257. Sindicato de Trabajadores -
de las fábricas de Aguas Gaseosas y Similares en Cór
dova, Ver. 4 de febrero de 1939. 4 votos. 
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firmar un contrato colectivo de trabajo, se puede ejer
cer el derecho a huelga que reglamenta el articulo 450_ 
de la Ley Federal del Trabajo, que dice: 

"Articulo 450. La huelga debera tener por ob-
jeto: 

11. Obtener del patrón o patrones la celebración del 
contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión al -
terminar el periodo de su vigencia, de conformidad con 
lo dispuesto en el Capitulo 111 del Titulo Séptimo•; 127• 

Podemos concluir que ante los supuestos seña
lados, las cooperativas deberan celebrar contratos co-
lectivos de trabajo, los cuales podran ser por obra o -
tiempo determinado, o bien por tiempo Indeterminado, 
siendo en Jos 3 casos aplicable la normatividad a que -
nos referimos en el apartado relativo a contratos indi
viduales de trabajo. 

127 Ley Federal del Trabajo. México, 1970. Art. 450. 
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C) CONTRATO-LEY 

El maestro Baltasar Cavazos define al contrato 
ley diciendo que es "el convenio celebrado entre uno o_ 
varios sindicatos de trabajadores o varios patrones o -
uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de est! 
blecer las condiciones segün las cuales deben prestarse 
al trabajador en una rama determinada de la industria y 
declarado obligatorio en una o varias entidades federa
tivas en una o varias zonas económicas que abarquen una 
o mas de dichas entidades o en todo el territorio naciQ 
na l. 

"El llamado contrato-ley ni es contrato ni es_ 
ley. No es contrato, ya que inclusive se puede dar el -
caso de que exista en una empresa donde nadie Jo desee, 
por ser ajeno a Ja voluntad de las dos terceras partes 
de los trabajadores sindical izados que hubieren solici
tado Ja celebración del mismo. Tampoco es ley, ya que -
su vigencia no es general ni tiene las caracterlstlcas 
de los actos emanados del poder Jeglslativo• 128 . -

El estudioso del Derecho Trueba Urblna afirma 
que "la teorla del contrato-ley es la misma que Ja del 
contrato colectivo, si mas que el contrato-ley puede e! 
tenderse a diversas ramas de la industria y declararse_ 
obligatorio en una o varias entidades federativas o en 
varias ~onas económicas; hasta hacerse extensivo en to
do el territorio nacional. 

"El contrato-ley tiene una fuerza superior al 
contrato colectivo porque es el conjunto de éstos elev! 
do a una norma obligatoria "erga omnes" extensiva nos~ 
lo a las dos terceras partes que celebran el contrato-

128 Cavazos Flores, Baltasar. 35 Lecciones de Derecho -
Laboral. ob. cit. p. 289. 
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ley, sino a la tercera parte disidente y se aplica a todos 
los trabajadores que laboran a la sombra del mismo, como -
los contratos colectivos se extienden a todos los miembros 
del sindicato y a los que prestan sus servicios en las em
presas•129. 

La ley Federal del Trabajo en su articulo 404 nos 
da la definición de lo que es el contrato-ley, que literal 
mente obedece a lo transcrito en el primer parrafo de la · 
cita del maestro Baltasar Cavazos que antecede, sin embar
go, en el articulo 405 de esta ley se dispone que los con
tratos-ley pueden celebrarse para industrias de jurisdiC·· 
cion federal o local. 

El articulo 406 de la Ley Federal del Trabajo di! 
pone que "pueden solicitar la celebración de un contrato-
ley los sindicatos que representen las dos terceras partes 
de los trabajadores sindical izados, por lo menos, de una· 
rama de la industria en una o varias entidades feéeratlvas, 
em una o mas zonas económicas, que abarque una o mas de 
dichas entidades o en todo el territorio nacionat• 130 . 

los requisitos que deben contener los contratos
ley se enumeran en el articulo 412, a saber: 

"Articulo 4t2. El contrato-ley contendra: 
l. los nombres y domicilios de los sindicatos de 

trabajadores y de los patrones que concurrieron a la con
vención; 

11. la Entidad o Entidades Federativas, la zona_ 
o zonas que abarque o la expresión de regir en todo el 
territorio nacional: 

129 Trueba Urbina, Alberto. Nuevo Derecho del Trabajo. ob. 
cit. p. 387. 

t30 Ley Federal del Trabajo. México, 1970. Art. 406. 



139 

l!J, Su duración, que no podrA exceder de dos 
anos; 

!V. Las condiciones de trabajo seHaladas en -
el articulo 391, fracciones IV, V, V! y !X; 

v. Las reglas conforme a las cuales se formu
lar~n los planes y programas para la implantación de la 
capacitación y el adiestramiento en la rama de la lndu~ 

tria de que se trata; y, 

VI. Las demAs estipulaciones que convengan 
las partes" 131 . 

Como se ve, el contrato-ley es el documento a 
través del cual se consigna el acuerdo de voluntades_ 
de dos o mAs sindicatos de trabajadores con dos o mAs -
patrones o sindicatos de éstos, con la finalidad de es
tablecer las condiciones generales de trabajo, que doc
trlnarl~mente y con un principio de justicia social de
ben ser superiores a las que otorga la Ley Federal del 
Trabajo. 

En el Ambito de las sociedades cooperativas -
un contrato-ley podr!a venir a solucionar muchos de los 
problemas que sobre lnterpretacl6n y cumplimiento de 
las obligaciones laborales se presenten ante el supues
to de que la Sociedad Cooperativa cuente con asalaria-
dos; pero para ello tendr!a que aceptarse que este tipo 
de organizaciones de trabajadores operan en la prActlca 
como Sociedades Mercantiles; lo que resultarla muy dlfl 
cll de lograr, ya que rompe con el principio de la doc-

131 Ley Federal del Trabajo. México, 1970. Art. 412. 

¡ 
l ¡ 
¡ 
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trina cooperativa, que no permite que se explote ~si -
misma la clase trabajadora. 

Sin embargo, los contratos-ley, según su n!!_ 
turaleza, a la que ya nos referimos, puede agrupar a -
los diferentes contratos colectivos de trabajo que te~ 

gan celebrados empresas y sindicatos de alguna Rama I~ 

dustrial y /o de jurisdicción nacional, a las que tam
bién puede dedicarse una sociedad cooperativa, por 
ejemplo, Industria Pesquera. 

Aqul tenemos dos posibilidades jur!dicas: 
una la constituye el que la Sociedad Cooperativa no 
cuente con asalariados, pcr lo que en esta hipótesis.
no existe la obligación de firmar el contrato colecti
vo respectivo y por lo tanto, tampoco la firma del co~ 

trato-ley. La otra poslbil !dad consiste en que la so-
ciedad Cooperativa si cuente con asalariados, y en es
te caso, la Sociedad tendrA obligación de firmar un 
contrato colectivo con el sindicato que agrupe a los -
trabajadores de esa actividad, y en su caso la celebr!!_ 
ción y firma de un contrato-ley. 

En estas condiciones es claro que las socie
dades cooperativas se encuentran en la obligación legal 
de celebrar contratos colectivos y ley cuando tengan -
asalariados a su servicio. 
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- 141 

IV. Las Sociedades Cooperativas en el Amblto del Derecho 
Mercantil 

1. Definición de Persona Moral 

El tratadista de Derecho Luis Munoz nos da una -
definición de lo que debe entenderse por persona moral, 
término que considera mAs afortunado que el de persona ju
r(dlca o colectiva, ya que afirma que 'as( lo entiende 
nuestro derecho patrio, pues lo moral no cae bajo la jurii 
dicción de los sentidos sino que es de la apreciación ex-
elusiva dei entendimiento o de la conciencia. 

"La nota de moral conviene a tales personas por
que no son un ente f!slco al lguai que el individuo humano, 
que es perceptible por medio de los sentidos sino un ente_ 
no f!sico y cuya percepción es puramente intelectual. Pre
cisamente en esa cualidad moral estriba el hecho de haber
se producido entre los juristas y tratadistas tantas y tan 
divergentes opiniones para fijar la naturaleza jur!dica de 
semejantes personas. 

'Reciben la denominación de personas morales - -
aquellas personas Que el derecho considera como sujetos de 

la relación jurldica sin que se sustenten sobre Ja encarn! 
ción f!sica de un hombre tndividua1• 132 • 

Este tratadista cita lo Que para CastAn se en- • 
tiende por persona moral y Que son •aquéllas entidades fo~ 
madas para la ;ealizac!On de fines colectivos y permanen
tes de los hombres, a las que el derecho objetivo reconoce 
capacidad para derechos y obligaciones• 133 . 

132 Muñoz, Luis. Derecho Mercantil. Tomo l. Llbrer!a Herr~ 
ro. México, 1952. pp. 261 y 262. 

133 Muñoz, Luis. ob. cit. p. 262. 
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El tratadista en comento incluye en su ohra lo 
que para Roberto de Rugglero es una persona moral aflr-
mando que "persona jurldlca es toda unidad orgánica resul 
tante de una colectividad organizada de personas o de un 
conjunto de bienes y a los que, para la consecución de -
un fin social durable y permanente, es reconocida por el 
Estado una capacidad de derechos patr!moniales• 134 • 

Para el maestro Eduardo García Maynez, Persona 
Moral es "aquélla persona jur!dica colectiva, que de - -
acuerdo con la Tesis del Tratadista Francisco Ferrara 
puede definirse como "Asociaciones o Instituciones form! 
das para la consecución de un fin y reconocidas por la -
ordenación jurldica como sujetos de derecho". La def ini
ción procedente revela que son tres los elementos de 
aquél las, a saber: 

"1. Una Asociación de Hombres.-En toda persona 
jur!dica colectiva existe una asociación mis o menos nu
merosa de individuos, que tienden a la consecución de un 
fin. 

"2. El segundo elemento esencial a las perso
nas jurldlcas es el fin a cuyo logro se encuentran des
tinadas. 

"Los fines de las corporaciones deben reunir 
0 tres requisitos: determinación, posibilidad y licitud. 

Una absoluta vaguedad de fines no serla compatible con_ 
el surgir de una Institución, que en su fin encuentra -
su Individualidad, quedando en la Incertidumbre su cam
po de ac~lón y dejando sin freno la potestad de los que 
la representan y administran. Del mismo modo el fin no_ 

134 Muñoz, Luis. Derecho Mercantil. Tomo J. ob. clt. -
p. 262. 
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debe ser objetivo y permanentemente imposible, por razo-
nes objetivas naturales o jurldlcas, porque en tal caso -
ia Asociación verla, desde su origen, interdlcta su acti
vidad. 

'Por Oltlmo, debe exigirse la licitud de fin, -
ésto es, el objeto que se proponen las Asociaciones no d~ 
be ir contra la ley, la moral social y el orden público. 

"3. Las Asociaciones e Instituciones en que CO! 

curren los dos elementos que acabamos de examinar tiene Ja 
aptitud ~ara convertirse en personas de derecho,. Lo que_ 
hace que lleguen a ser tales en un tercer elemento, a sa
ber: su reconocimiento por el derecho objetivo. Gracias -
al reconocimiento, las pluralidades de individuos cansa-
grados a la consecución de un fin, se transforman en un · 
sujeto único, diverso de las personas fls!cas que las ln
tegran•135. 

El Código Civil para el Distrito Federal en Ma
teria ComOn y para toda la República en Materia Federal.
define lo que para ese cuerpo normativo debe entenderse -
por persona moral, diciendo: 

"Art. 24.- Son personas morales: 

l. La Nac!On, los Estados y los Municipios; 
11. Las demas corporaciones de caracter públi

co reconocidas por la Ley; 
111. Las Sociedades Civiles o Mercantiles; 
IV. Los Sindicatos, las Asociaciones Profesio

nales y las demas a que se refiere la fras 
c!On XVI del articulo 123 de la Constitu-
clOn Federal; 

v. Las Sociedades Cooperativas y Mutualistas; 
VI. Las Asociaciones distintas de las enumera-

135 Garc!a Maynez, Eduardo. Introducción al Estudio del 
Derecho. Porróa. México,, 1979. pp. 290, 291 y 292. 
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das que se propongan fines Polltlcos, Clentl
ficos, Artlstlcos, de Recreo o cualquiera 
otro fin licito, siempre que no fueren desco
nocidos por la Ley• 136 . 

Como podemos ver una persona moral es aquélla -
que se integra por personas flsicas o morales, para la o~ 
tención de un fin determinado, las que deberan funcionar_ 
bajo la estricta observancia de las leyes. 

En estas condiciones resulta que las Sociedades 
Cooperativas estan integradas por personas flsicas que 
tienen en coman la finaldiad de obtener un objetivo debi
damente determinado, mediante la prestación de su trabajo 
personal, por lo que es validamente aceptable que se les 
pueda conceptuar como una persona moral. 

En este orden de ideas, resulta claro que las -
Sociedades Cooperativas vistas como una persona moral o -
jurldica, son objeto de obligaciones para con sus trabaj~ 
dores ante una relación laboral. 

136 Código Civil. México, 1928, en vigor en 1932. Art. 25. 

l 
1 
t 
1 ,, 
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2. Atributos de las Personas Morales 

El maestro Rafael RoJlna Vlllegas distingue co
mo atributos de las personas morales los siguientes: 

"1.- Capacidad 
2.- Patrimonio 
3,- Denominación o Razón Social 
4.- Domicilio 
5.- Naclonalldad" 137 • 

"1.- Cppacldad. Es el atributo mAs Importante de 
las personas, Todo sujeto de derecho, por serlo, debe te
ner capacidad jur!dica, ésta puede ser total o parcial. -
Es la capacidad de goce el atributo esencial e Imprescin
dible de toda persona, ya que la capacidad de ejercicio -
que se refiere a las personas f!sicas puede faltar en 
ellas y, sin embargo, existir la personalidad. 

"La capacidad de goce es la actitud de ser titu 
lares de derechos y para ser sujeto de obligactones• 138~ 

"La capacidad de ejercicio supone la posibilt-
dad jurldlca en el sujeto de hacer valer directamente sus 
derechos, de celebrar en nombre propio actos jurldlcos,
de contraer y cumplir sus obligaciones y de ejercitar 
las acciones conducentes ante los Tribunales• 139 • 

El articulo 26 del Código Civil determina que~ 
pueden ejercitar todos los derechos que sean necesarios_ 

137 Rojina Vil legas, Rafael. Tomo l. ob. cit. p. 154. 
138 ibldem. p. 158. 
139 Rojlna Vi llegas, Rafael. ob. cit. p. 164. 
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para realizar el objeto de su Institución. 

Como vemos la capacidad en las personas mora
les estriba en la posibilidad jur(dlca de ser sujeto de 
derechos y obligaciones, y de hacerlos valer ante los -
Tribunales correspondientes. 

Cabe hacer notar que las personas morales por 
ser unipersonales deberán ser, representadas siempre 
por una persona f!sica a través de un poder protocollz! 
do. 

"2.- Patrimonio. A este respecto Rojina Vill! 
gas nos da una explicación de lo que debe entenderse 
por este término, diciendo que: "observaremos que aun -
cuando de hecho algunas entidades como los sindicatos -
y las Asociaciones Polfticas, Clentfficas, Artfsticas o 
de Recreo pudieran funcionar sin tener un patrimonio, -
existe siempre por el hecho de ser personas, la capaci
dad de adquirirlo. Es decir, cualquiera que sea su obj! 
to y finalidad debe tener la posibilidad jur!dica de a!!_ 
quirir los bienes, derechos y obligaciones relacionados 
con sus fines. Existen algunas entidades como las· Soci! 
dades Civiles o Mercantiles que por su naturaleza misma 
requieren para constituirse un patrimonio, o sea, un C! 
pita! social que es Indispensable formar desde el naci
miento del ente y a través de las aportaciones ,que ! le
ven a cabo los socios, en dinero, bienes, trabajo o ser 
vlclos• 14º. 

Una vez hecho el an~llsis anterior el propio_ 
autor nos da una def lnlclOn de lo que es patrimonio - -
afirmando que éste "es un conjunto de obligaciones y d! 

14º Rojlna Vlllegas, Rafael. ob. cit. Tomo l. p. 155. 
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rechos susceptibles de una valoración pecuniaria que 
constituye una universalidad de derecho 1141 • 

Es opinión personal que el patrimonio de una 
persona moral debera estar representado por las acclo-
nes o certificados de aportación tratAndose de Socieda
des Cooperativas, en las que no podra haber aportaclo-
nes en trabajo personal ya que éste es un requisito que 
corre a cargo de todos los socios. 

3.- Denominación o Razón Social. El autor Luis 
Munoz nos dice que: "Cuando el nombre de una sociedad -
que como sabemos, tiene personalidad Independiente y 
distinta a la de sus componentes o socios, se forma utl 
!izando uno o varios socios se llama razón social; pero 
si el nombre se forma libremente se llama denomlna
ción"142, 

La denominación de las personas morales equi-
vale al nombre de las personas flslcas por cuanto a que 
constituye un medio de Identificación del ente absolut~ 
mente necesario para que pueda entrar en relaciones ju
rldlcas con los demas sujetos• 143 • 

El Código Civil en su articulo 2693 establece_ 
que el contrato de sociedades debe contener la razón s~ 

clal entre otros requisitos, a su vez el articulo 60. -
de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece -
en su fracción 111 que la escritura constitutiva de una 

141 Rojlna Vlllegas, Rafael. ob. cit. Tomo 11, p. 7. 

142 Munoz, Luis. ob. cit. p. 402. 
143 Rojlna Vlllegas, Rafael. ob. cit. Tomo l. p. 157. 
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sociedad debera contener su razón social o denominación. 

4.- El Domlcll lo. El estudioso del Derecho 
luis Munoz nos dice a este respecto que "El lugar donde_ 
legalmente se establece una persona moral para ejercer -
sus derechos y cumplir sus obligaciones, es su domicilio 
jurldlco• 144 • 

El articulo 33 del Código Civil lo define en -
los siguientes términos: 

"las personas morales tienen su domicilio en -
el lugar donde se halle establecida su administración. 

"las que tengan su administración fuera del 
Distrito Federal pero que ejecuten actos jurldlcos den-
tro de su circunscripción, se consideraran domiciliadas_ 
en este lugar, en cuanto a todo lo que a esos actos se -
refiera. 

"Las Sucursales que operen en lugares dlstln-
tos de donde radica la casa matriz, tendran su domlcl-
lio en esos lugares para el cumplimiento de las obliga-
clones contraldas por las mismas Sucursales• 145 • 

5.-Nacional!dad. "Esta la define el articulo -
So. de la ley de Nacionalidad y Naturalización tomando -
en cuenta dos factores, que se hayan constituido confor
me a las leyes mexicanas y que, ademas, establezcan su -
domicilio en el territorio de la RepQblica. Cumplidos e! 
tos requisitos tendra la nacionalidad mexicana. Dice al_ 
efecto dicho precepto: "Son personas morales de naciona
lidad mexicana las que se constituyen conforme a las le-

144 Munoz, Luis. ob. cit. p. 403. 
145 Código Civil. México, 1928, en vigor 1932. Art. 33. 
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yes de la República y tengan en ella su domicilio legal" 146 , 

Una vez anal izados los atributos de las personas 
morales Que anteceden, podemos concluir que las Sociedades 
Cooperativas deben ser conceptuadas como personas morales_ 
y por lo tanto, sujetas a obligaciones en el ambito labo-
ral como cualquier otra Sociedad Mercantil. 

146 Rojina Vlllegas, Rafael. ob, cit. Tomo l. p, 157. 

i 
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3.- Regulación que establece el articulo 10 en 
relación al articulo 62 de la Ley General de Sociedades 
Cooperativas. 

Estos preceptos regulan los casos de excepción_ 
en que las Sociedades Cooperativas podran contratar libr~ 
mente a asalariados, a saber: 

"Articulo 62.- Las cooperativas no utilizaran.-· 
asalariados. Excepcionalmente podran hacerlo en los casos 
siguientes: 

"a) Cuando circunstancias· extraordinarias o tm-
prevtstas de la producción lo exijan; 

"b) Para la ejecución de obras determinadas; y 

"c) Para los trabajos eventuales o por tiempo fi
jo, distintos de los requeridos por el objeto de la socte-
dad. 

"En estos casos debera preferirse a otras coope
rativas para la ejecución de los trabajos y, de no existir 
éstas, se celebrara contrato de trabajo con el sindicato -
o sindicatos que para el caso proporcione a los trabajado
res, y si no existen organizaciones obreras, podrén contr~ 
tarse aquéllos individualmente, dando aviso en estos dos -
últimos casos a la secretarla de la Economla Nacional. 

"Los asalariados que utilicen las cooperativas en 
trabajos extraordinarios o eventuales, del objeto de la 
sociedad, seran considerados como socios, si as! lo desean 
y prestan sus servicios durante sets meses consecutivos y 
hacen, a cuenta de su certificado de aportación, la exhtbl 
ción correspondiente. 
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"Los que ejecuten obras determinadas o trabajos 
eventuales para la sociedad, ajenos al objeto de la misma, 
no serán considerados como socios, aun cuando sus servi-
cios excedan de seis meses; igual condiclón guardarán los 
gerentes y empleados técnicos que no tengan intereses ho
mogéneos con el resto de los agremiados. 

"Los rendimientos que debieran corresponder por 
sus trabajos a los asalariados, se abonarán a cuenta de -
los certificados de aportación que les corresponda; pero_ 
si no llegaren a Ingresar en la sociedad, se aplicaran al 
Fondo Nacional Ae Crédito Cooperatlvo• 147 . 

Como se observa del articulo transcrito, las s~ 

cledades cooperativas si pueden contratar asalariados en_ 
los casos previstos. 

Cabe se~alar que este articulo se encuentra In
serto en el Capitulo 11 del Titulo Segundo de la Ley Gen~ 
rai de Sociedades Cooperativas, que se refiere a las so-
ciedades cooperativas de producción, situación que ha da
do lugar a que se piense que las cooperativas de consumo, 
no pueden celebrar contratos de trabajo con asalariados.
al considerarse que las sociedades cooperativas de consu

mo, según su naturaleza jurldlca, exclusivamente operan a 
fin de mejorar las condiciones socioeconómicas de sus 
agremiados, es decir para satisfacer sus necesidades pri

marias, como son los de alimentación, vivienda y vestido, 

147 Ley General de Sociedades Cooperativas. México, 1938. 
Art. 62. 
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criterio que Ja Suprema Corte de Justicia de Ja Nación ha 
desconocido al sostener las siguientes tesis: 

"T .R. Cooperativas de consumo, no pueden tener 
asalariados las. De conformidad con lo dispuesto por el -
Articulo 62 de Ja Ley General de Sociedades Cooperativas, 
esta clase de sociedades no pueden utilizar asalariados -
más que en los casos excepcionales que señala este pre-
cepto legal; por lo que no basta que una persona preste -
servicios a una cooperativa de consumo, a cambio de una -
remuneración, para atribuirle el carácter de trabajador.
sino que debe acreditar que se encuentra comprendida en -
alguno de los casos de excepción determinados por aquella 
disposición, pues fuera de ellos las cooperativas no pue
den tener asalarlados"14B. 

"T.R. Cooperativas de consumo, casos de excep-
clón en que pueden tener asalariados las. De acuerdo con_ 
lo preceptuado por el Articulo 62 de la Ley General de s~ 
cledades Cooperativas, tres son los casos en los que las_ 
sociedades cooperativas, por excepción, pueden utilizar -
asalariados: a) Cuando circunstancias extraordinarias o -
imprevistas de la producción lo exijan; b) Cuando se tra
te de la ejecución de obras determinadas; y c) Cuando se_ 
trate de trabajadores eventuales o por tiempo fijo, dls-
tlntos de los requeridos por el objeto de la socledad" 149 . 

14B 

149 

México. Semanario Judicial de la Federación. Séptima -
Epoca. Volúmen LIX. Quinta Parte. p. 17. Precedente, -
Séptima Epoca. Volumen LVIII. Quinta Parte. p. 16. Am
paro directo 2052/73. Abraham Marmolejo. 23 noviembre 
1974. 4 votos. -

México. Semanario Judicial de la Federación. Sexta Epo 
ca. Volumen LXXXVI, Quinta Parte. p. 18. Amparo dlrec:
to 868/72. Cooperativa de Consumo Sección 65, S.C.L. 31 
de octubre 1973. 4 votos. 
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"T.R. Cooperativas de producción y de consumo, . 
no hay prohibición para contratar servicios de trabajado-
res asalariados en las. Es Inexacto que exista prohibición 
en la Ley de Sociedades Cooperativas, para que las agrupa
ciones de esa !ndole ya de producción, o ya de consumo, 
tengan trabajadores asalariados, pues lo único que existe, 
por cuanto a las cooperativas de producción, es limitación 
a ese respecto, al expresarse en el articulo 62, que estas 
últimas no utilizarán asalariados pudiendo hacerlo excep-
clonalmente en los casos señalados expresamente. En las 
cooperativas de consumo, por su propia naturaleza y funclQ 
nes, no puede existir la limitación para que la cooperati
va contrate los servicios de trabajadores asalariados, In
dependientemente de que· esa contratación recaiga o no en un 
socio de la cooperativa, pues si el legl~lador no lo hubl~ 
re estimado as!, seguramente que hubiera establecido en la 
Ley de la materia, la correspondiente prohibición, as! co
mo estableció la limitación antes dicha, por lo que hace a 
Cooperativas de producción. De la fracción XVI, del artlc~ 

lo 36 del Reglamento de la Ley de Sociedades Cooperativas, 
que confiere al Consejo de Administración de toda cooperat! 
va la facultad de "nombrar y remover con causa a los emple! 
dos de la agrupación", se infiere que es licita la utiliza
ción de empleados en las mencionadas cooperativas, toda vez 
que, para que fuera posible la remoción de un trabajador, 
en los términos del precepto legal acabado de referir, es · 
indispensable que previamente fuera contratado• 150 . 

Es de concluirse que las sociedades cooperativas, 
tanto las de Producción como las de Consumo, están legltlm! 
das, en los supuestos de excepción, para contratar asalarl! 
dos. 

150 México, Semanario Judicial de la Federación. Quinta Epo 
ca. Volumen LXXXIV. p. 18. Amparo directo 5300/62. Coo~ 
peratlva Unlca Ferrocarrilera, S.C.L. 5 de agosto 1964. 
5 votos. 
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Ahora bien, el articulo 10 de la Ley General · 
de Sociedades Cooperativas dispone: 

"Las relaciones del asalariado con la coopera
tiva a la que preste sus servicios, en los casos de ex-
cepclón que senala el articulo 62, se reglr!n por las le 
yes del trabajo" 151 • -

En atención a lo anterior, la relación de tra
bajo que exista entre la sociedad cooperativa y sus asa
lariados, se regirá por la Ley Federal del Trabajo. 

Apoya a lo anterior la siguiente Tesis: 

"T.R. Cooperativas, trabajadores al servicio · 
de. Si una sociedad cooperativa no acreditó que el trab~ 

jador hubiera tenido el carácter de socio cooperativista, 
las relaciones para con el organismo que se demanda no · 
deben regirse por las disposiciones generales de la Ley_ 
de Sociedades Cooperativas si se toma en consideración · 
que no existen constancias relativas a la solicitud de · 
ingreso de la parte actora, ni el acta de Asamblea Gene· 
ral en que se hubiera acreditado el ingreso del citado · 
trabajador como socio de la cooperativa; motivo suficlen 
te para que, sin lugar a duda, se considere que el actor 
era un asalariado de la cooperativa y no socio de la mii 
ma, y en consecuenci~ sus relaciones de trabajo deben r! 
girse por la Ley de la materia, en los términos del ar-
tlculo 10 de la Ley General de Sociedades Cooperatlvas• 152 . 

151 Ley General de Sociedades Cooperativas. Art. 10. 
152 México, Semanario Judicial de la Federación. Quinta . 

Epoca. Volumen CIX. p. 1369. Sociedad Cooperativa de 
Consumo del Sindicato de Trabajadores Mineros. 10 de
agosto de 1951. 4 votos. -
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Las anteriores Tesis, en relaclOn con lo trata
do en el Capitulo fil de esta Tesis, denominado "Las So-
ciedades Cooperativas en el ambito del Derecho Laboral",
nos llevan a la conclusión que las cooperativas deben cu~ 
pllr con todas las obllgaclones que corren a cargo de 
cualquier patrón, y en estas condiciones su Incumplimien
to amerita sanción. 
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4.-0bllgaclón de las Sociedades Cooperativas 
de efectuar el reparto de utilidades. 

El reparto de utilidades lo define el maestro 
Baltasar Cavazos Flores como "la prestación voluntaria_ 
u obligatoria que en adición al salarlo, corresponde al 
trabajador Independientemente de que se encuentre aso-
ciado a la empresa, de las utilidades finales que ésta 
perclba" 153 . 

El tratadista en cita, Incluye en su obra, lo 
que para los siguientes autores, es el reparto de utlll 
da des, a saber: 

"Para Bremeauntz es el sistema de remunera- -
ción contractual o legal mediante el cual el trabajador 
recibe un porcentaje de los beneficios liquides del em
presario, sin participar en las pérdidas y cuyo monto -
viene a ser una ajlclón a sus prestaciones (salarlo 
real), que aumentan la retribución a la fuerza de su 
trabajo, disminuyendo la plusvalla que recibe el caplt! 
llstau154 

"Para Eugenio Pérez Botija es una forma espe
cl al de remuneración que entraña una actitud polltlcos~ 
clal, tendiente a resolver la lucha entre el capital y_ 
el trabajo, asociando al trabajador a la empresa, bus-
cando su adhesión, su entusiasta cooperación y mas es-
trlcta fidelidad, sirviendo de Incentivo al transito 
del contrato de trabajo, al contrato de socledad" 155 • 

153 Cavazos Flores, Baltasar. 35 Lecciones de Derecho -
Laboral. ob. cit. p. 178 

154 lbldem. p. 177. 
155 ldem, 
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El Doctor Mario de la Cueva nos dice que 'la_ 
participaciOn obrera en las utilidades es el derecho -
de la comunidad de trabajadores en una empr~sa a percl 
bir una parte de los resultados del proceso economice_ 
de la producciOr y distribució~ de bienes o servi
clos•156. 

la ConstituciOn Polltica de los Estados Unl-
dos Mexicanos de 1917 dispone en su articulo 123, Apar 
tado "A", fracción IX, que "los trabajadores tendran -
derecho a una participaciOn en las utilidades de las -
empresas de conformidad con las siguientes normas: 

'a) Una comislOn nacional integrada con repr~sen

tantes de los trabajadores, de los patronos y del go
bierno, fijara el porcentaje de utilidedes que deba r~ 

partirse entre los trabajadores. 

"b) La comisión nacional practicara las investig! 
clones y realizara los estudios necesarios y apropia-
dos para conocer las condiciones generales de la econ~ 
m!a nacional, Tomar&, asimismo, en consideraclOn la n~ 
cesidad de fomentar el desarrollo Industrial del pals, 
el interés razonable que debe percibir el capital y la 
necesaria reinversión de capitales. 

"e) La misma comisión podra revisar el percentaje_ 
fijado cuando existan nuevos estudios e investigaciones 
que lo justifiquen. 

'd) La Ley podra exceptuar de la obligación de re
partir utilidades a las er.presas de nueva creactOn du--

156 De la Cueva .• Mario. El Huevo Derecho Mexicano del 
Trabajo, ob. cit. p. 330. 
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rante un número determinado y limitado de anos, a los -
trabajos de exploraciOn y a otras actividades cuando lo 
justifique su naturaleza y condiciones particulares. 

"el Para determinar el monto de las utt 1 idades de -
cada empresa se tomara como base la renta gravabie de -
conformidad con las disposiciones de la Ley del lmpues
to sobre la Renta. Los trabajadores podrAn formular an
te la oficina correspondiente de la Secretarla de Ha- -
clenda y Crédito Público, las objeciones que juzguen 
convenientes, ajustAndose al procedimiento que determi
ne ia ley. 

"r) El derecho de los trabajadores a participar en_ 
las utilidades no implica la facultad de intervenir en_ 
la dirección o administració~ de las empresas• 157 . 

La Ley Federal del Trabajo reglamenta la disp2_ 
siclOn transcrita de la Constltucion General de la Rep~ 

blica en sus articulas del 117 al 131. 

En el articulo 117 se contiene que los trabaJ! 
dores partlclparAn de las utilidades de las empresas de_ 
conformidad con el porcentaje que determine la Comis!On_ 
Nacional a que se refiere el inciso a) de la fracción IX 
del Articulo 123 Apartado "A" de la Constituc!On Federal. 

En los articulas 118, 119 y 120, primer pArra
fo de la Ley en cita, se establece el procedimiento me-
diante el cual la ComisiOn Nacional determinaré el por-
centaje que constituirA el preparto de utilidades. 

157 ConstituciOn Polltica de los Estados Unidos Mexica
nos, México, 1917. Art. 123 "A", frac. IX. 
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El segundo párrafo del articulo 120 define lo 
que para esta Ley debe entenderse por utilidad en cada_ 
empresa diciendo que es "la renta gravable, de conforml 
dad con las normas de la Ley del impuesto sobre la Ren
ta"158. 

El articulo 121 regula el procedimiento a se
guir cuando exista objeción de los trabajadores a la d! 
ciaración que presente el patrón, que el mismo precepto 
contiene. 

Cabe señalar que la fracción IV de este artic~ 
lo consigna la obligación a cargo del patrón, de efec-

·tuar dentro de los 30 d!as siguientes a la fecha de no
tificación de la resolución de la Secretaria de Hacien
da y Crédito Público, que modifique el ingreso global -
gravable, a pagar el reparto adicional de utilidades d! 
cretado, independientemente de que impugne o no la reSQ 
lución hacendaria. 

Como vemos, el espiritu del Legislador en es
te rubro, es proteger los intereses de la clase trabaj! 
dora. 

El articulo 122 determina que cuando la Seer! 
tarta de Hacienda y Crédito Público modifique el ingre
so global gravable declarado por la empresa, sin que h~ 
biere mediado objeción de los trabajadores o que ésta -
haya sido resuelta, el patrón deber~ pagar el reparto -
adicional de utilidades decretad~ previéndose la posib! 
lidad de suspender el pago, impugnando la resolución h! 
cendaria, garantizando el interés de los trabajadores. 

158 Ley Federal del Trabajo. México, 1970. Art. 120. 
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La forma de suspender el pago del reparto -
adicional de utilidades decretado, debera ajustarse a 
lo previsto en la Ley Federal d€l Trabajo, de confor
midad con lo previsto en el articulo 17 de la propia_ 
Ley, que Indica la forma en que se suplira la Ley en_ 
cita, por lo que resulta aplicable el procedimiento -
señalado en los articules 985 y 986 del Código Labo-
ral que a la letra dicen: 

"Articulo 985. Cuando la Secretarla de Hacienda 
y Crédito Público, sin haber mediado objeción de los_ 
trabajadores, modifique el ingreso global gravable d! 
clarado por el causante, y éste haya impugnado dicha_ 
resolución, podra solicitar a la Junta de Concilia- -
ción y Arbitraje, dentro de los 3 dlas siguientes al_ 
recibo de la notificación, la suspensión del reparto_ 
adicl1nal de utilidades a los trabajadores para lo -
cual adjuntara: 

"l. La garantla que otorgue en favor de los tra
bajadores que sera por: 

"a) La cantidad adicional a repartir a los trab! 
jadores. 

"b) Los Intereses legales computados por un año. 

"ll. Copia de la resolución dictada por la Seer! 
tarta de Hacienda y Crédito Público. 

"Articulo 986. La Junta al recibir el escrito 
del patrón examinara que reúna los requisitos señala
dos en el articulo anterior, en cuyo caso, inmediata
mente cerrera traslado a los representantes de los 
trabajadores, para que dentro de 3 dlas manifiesten -
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lo que a su derecho convenga; transcrurrldo el plazo 
acordará lo conducente. 

'SI la solicitud del patrón no reúne los requlsi-
tos legales, la Junta lo desechara de plano• 159 • 

De la transcripción anterior debemos concluir 
que, una vez que la declaración anual del Ingreso glo-
bal de las empresas, ha sido objeto de revisión y modi
ficación en el caso previsto en el articulo 122 mencio
nado, el patrón debera pagar dentro de los 60 dlas a la 
fecha de la resolución hacendarla el reparto adicional_ 
de utilidades, o en su caso, Interponer en su contra el 
juicio de nulidad fiscal ante el Tribunal Fiscal de la 
federación, dentro de los 45 dlas habites siguientes a_ 
aquel en que haya surtido efectos la notificación del -
acto impugnado en términos del articulo 207 del Código_ 
fiscal de la federación. 

Ahora bien, para efectos de suspender el pago 
del reparto adicional de utilidades decretado y con 
ello evitar la Imposición de una multa administrativa -
por parte de la Secretarla del Trabajo y Previsión So-
cial, o por la autoridad administrativa laboral local -
que corresponda, debera solicitar a la Junta de Conci-
llac!On y Arbitraje que corresponda, según la jurisdic
ción de la empresa, dentro de los tres dlas siguientes 
al recibo de la notlflr·ción dicha su~pens!On, para lo_ 
cual adjuntara la garantla que otorgue a favor de los -
trabajadores, que debera contener la cantidad a repar-
tlr mas los Intereses legales computados por un ano; y 

copla de la resolución Impugnada. 

Una vez hecha la solicitud, la Junta de Concl 

159 Ley federal del Trabajo. México, 1970, Arts. 985 y 986. 
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Ilación y Arbitraje referida, resolverá lo conducente, -
habiendo escuchado a la representación de los trabajado
res, previamente. 

Hecho lo anterior y habiendo obtenido el acue~ 

do que otorgó la suspensión, deberá comparecer y exhibir 
tal acuerdo, ante la autoridad administrativa laboral 
del conocimiento, para as! suspender también el procedi
miento administrativo sancionador por violaciones a la -
Ley Federal del Trabajo. 

Los articulas 123, 124, 125, 127, 128, 129, 
130 y 131 de la Ley Federal del Trabajo, determinan la -
forma en que se efectuará el reparto de utilidades a los 
trabajadores. 

El articulo 126 de la Ley en estudio determina 
cuáles son las empresas que están exceptuadas de la obll 
gaclón de repartir utilidades, a saber: 

"Articulo 126. Quedan exceptuadas de la obli
gación de repartir utilidades: 

"l. Las empresas de nueva creación, durante el 
primer ano de funcionamiento; 

"11. Las empresas de nueva creación, dedicadas 
a la elaboración de un producto nuevo, durante los dos -
primeros anos de funclonamler.to. La determinación de la_ 
novedad del producto se ajustará a lo que dispongan las 
leyes para fomento de Industrias nuevas; 

"111. Las empresas de Industria extractlva, de 
nueva creación, durante el periodo de explotación; 

"IV. Las Instituciones de asistencia privada,-



163 

reconocidas por las leyes, que con bienes de propiedad 
particular ejecuten actos con fines humanitarios de 
asistencia, sin propOsltos de lucro y sin designar In
dividualmente a los benef lclarlos; 

'V. El Instituto Mexicano del Seguro Social_ 
y las Instituciones pGbllcas descentralizadas con'fl-
nes culturales, asistenciales o de beneflclencla; y 

'VI. Las empresas que tengan un capital me-
nor del que fije la Secretarla del Trabajo y PrevlslOn 
Social por ramas de la Industria, previa consulta con_ 
la Secretarla de Industria y Comercio. La resoluclOn - · 
podra revisarse total o parcialmente, cuando existan ~.1 
circunstancias econOmlcas Importantes que lo justlfl-
quen'160. 

Ahora bien, la resoluclOn de la Tercera Coml 
slOn Nacional para la partlclpaclOn de los trabajado-
res en las utilidades de las empresas de fecha 28 de -
febrero de 1985, publicada en el Diario Oficial de la_ 
FederaclOn el 4 de marzo de ese mismo año, en su Consl 
derando 160., determina que sOlo estaran exceptuadas -
de participar utilidades las empresas que se señalan -
en el articulo 126 de la Ley Federal del Trabajo y el 
INFONAVIT por as! ordenarlo la Ley que lo creo. 

Asimismo el Considerando 170. de dicha reso
luclOn contiene la determinación de la Secretarla del_ 
Trabajo y PrevlslOn Social a que se refiere la frac- -
clOn VI del articulo 126 de la Ley Federal del Trabajo, 
en el sentido de que las empresas con un capital menor 
de 6 millones quedan exentas de efectuar reparto de 
utilidades. 

160 Ley Federal del Trabajo. México, 1970. Articulo 126. 
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En concordancia con los Considerandos senalados, 
los resolutivos 2o., Jo. l 7o. de la Resolución de la Co
misión Nacional para la Participación de los Trabajadores 
en las Utilidades de las Empresas que nos ocupa, determi
nan quiénes son los obligados a efectuar el reparto de 
utilidades, siendo los mismos que se preven en el articu
lo 126 de la Ley Federal del Trabajo ya transcrito. 

Como se observa de lo anterior, las sociedades_ 
cooperativas, no están exentas de pagar a sus trabajado-
res el reparto de utilidades que puedan obtener. 

Es Importante destacar que la Ley General de 
Sociedades Cooperativas en su articulo 62 determina que -
"los rendimientos que debieran corresponder por su traba
jo a los asalarladcs, se abonarán a cuenta de los certlfl 
cados de aportación que les corresponda; pero si no lleg! 
ren a ingresar en la sociedad, se aplicarán al Fondo Na-
clona! de Crédito Cooperatlvo• 16 1. 

En estas condiciones se puede pensar que las s~ 
ciedades cooperativas no están obligadas a participar a -
sus trabajadores de las utildiades que obtengan, sin em-
bargo, no es as!, ya que la Ley General de Sociedades 
Cooperativas determina en su articulo 10, que en los ca
sos en que las sociedades cooperativas utilicen los serv! 
cios de asalariados o trabajadores, deberán regirse estas 
relaciones laborales en términos de la Ley Feeeral del 
Trabajo, la que no las exenta de esta obligación, y esto_ 
es as!, porque la propia Constitución General de la RepO
bl lca no hace distinción alguna a este respecto, de las -
so'cledades cooperativas. 

161 Ley General de Sociedades Cooperativas. México, 1938. 
Art. 62. 
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Ahora bien, el hecho de que la Ley General de 
Sociedades Cooperativas emplee el término rendimiento -
en lugar del de utilidades, no la excluye de la obllga
cl6n de cumplir con esta prestaciOn constitucional. 

En estas condiciones y al existir la obllga-
ci6n de efectuar reparto de utilidades a cargo dE las -
~ociedades cooptratlvas que cuenten con asalarladcs, 
con las excepciones señaladas (Art. 126 de la Ley Fede
ral del Trabajo); las socledade! ccoperatlvas deben re
girse por lo señalado en el articulo 33 del Código de -
Comercio, que se refiere a la contabilidad de las so-
cledades mErcantlies y su forma de registro. 

De Igual forma los artlculos del 16 al 22 de la 
Ley General de Sociedades Mercantiles, resultan aplica
bles para regular el procedimiento contable a seguir p~ 
ra efectuar el reparto de utilidades y, en lo referente 
a la partlclpaciOn trabajadora de esas utilidades, lo -
regulado en la Ley Federal del Trabajo en sus artlculos 
del 117 al 131. 

Esto es as!, en atención a que las sociedades -
cooperativas en la actualidad, no llevan una contabili
dad que permita determinar la cantidad liquida que de-
ben recibir sus trabajadores por ccncepto de utilidades, 
y ello obedece a que el Reglamento de la Ley General de 
Sociedades Cooperativas, en su articulo 57 sOlo les Im
pone la obllgac!On a llevar los siguientes libros: 

"Art. 57. Los libros sociales que deben llevar_ 
las cooperativas, seran los siguientes: 

"l. Libro de Actas de asambleas generales; 
"JI. Libro de actas del consejo de administración; 
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'lit. Libro de actas de cada una de las comlsio-
nes especiales; 

•IV. Libro de actas del consejo de vigilancia; 
'V. Libro de registro de socios, y 

'JI. Talonario de certificados de aportaclon• 162 . 

El articulo 63 del Reglamento en cita dispone 
que la contabilidad de las cooperativas se llevara en_ 
libros autorizados, y quedaran a cargo del comisionado 
de contabilidad e inventarlos, él que llevara la cont! 
bllidad en forma legal, sistematizada, correcta, sencl 
lla y al dla, sin embargo, no se contempla un apartado 
relativo a ·las utilidades a favor·de los asalariados o 
trabajadores. 

Por lo anterior es que resultan aplicables los 
articules citados del Código de Comercio y de la Ley G~ 

neral de Sociedades Mercantiles, en alguna forma espe
cial de control que la Secretarla de Hacienda y Crédi
to PObllco establezca. 

162 Reglamento de la Ley General de Sociedades coopera
tivas. México, 1938. Art. 57. 
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CONCLUSIONES 

l. El cooperativismo en México se ha identificado amplia
mente con las necesidades del pueblo, 11 pretender en
contrar una soluclon relnvlndlcadora de 11 realidad de 
la clase obrera. 

2. Se consid'era necesario seguir fomentando 11 creaclon -
de sociedades cooperativas, a fin de hacer un frente -
capaz de competir con aquellas sociedades de tipo capl 
tallsta con objetivos especulativos, en estricta obser 
vancla a lo dispuesto en el articulo 28 constitucional, 
como una forma de hacer mas justa la dlstrlbuclOn de -
la riqueza. 

En la actuaJldad 11 Secretarla del Trabajo y PrevtslOn 
Social es 11 encargada de fomentar el cooperativismo.
sin embargo, se estima que el fomento a estas organlz! 
clones no debe Ir solo encaminada a constituir y regll 
trar 1 las socled1des cooperativas, sino también en 
proporcionar asistencia técnica y administrativa a las 
sociedades que ya funcionan bajo este régimen. para que 
obtengan mejores resultados en todos los aspectos. 

3. Las sociedades cooperativas deben conceptuarse como -
personas morales y COMO tales son sujetos de derechos_ 
y obllgeclones para con sus trabajadores, COMO cual- -
quier otre Sociedad Mercantil, ante una relacl6n labo
re!. 

En este orden de Ideas, las sociedades cooperativas 
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ante estos supuestos, deberAn asimilarse al término -
empresas y patrón, con los alcances que le da la Ley_ 
Federal del Trabajo, y por ende cumplir con todas las 
obligaciones que este cuerpo normativo les impone. 

4. La Ley del Seguro Social como un cuerpo normativo de_ 
disposiciones tutelares de la Integridad flslca y con 
un fin de dignificación de la clase trabajadora, lmp~ 

ne obligaciones a todas aquellas personas que en rea
lidad revisten el carActer de patrón, distinguiendo a 
las económicamente débiles frente a las fuertes, con_ 
la finalidad de aligerar su carga financiera, coobll
gando al gobierno federal para que participe lgualit! 
riamente con este tipo de organizaciones obreras, en
tre las que se encuentran las sociedades cooperativas, 
sin embargo, sólo se contemplan las de producción, 01 
vldAndose de las de consumo, las que como ya vimos, -
también pueden revestir el carActer de patrón, por lo 
que se estima necesario se reformen los artlculos 12, 
22,23, 31, 116 y 179 de la Ley del Seguro Social, pa
ra que se adicione a su texto la Inclusión de las so
ciedades cooperativas de consumo en los supuestos de 
que cuenten con asalariados. 

5. Dentro del Derecho Laboral Sustantivo, las sociedades 
cooperativas estAn obligadas a celebrar contratos-ley 
con los sindicatos que proporcionen a los trabajado-
res que empleen, de conformidad con el articulo 4D4 -
de la Ley Federal del Trabajo en relación con los di
versos 1D y 62 de la Ley General de Sociedades Coope
rativas y por ende la firma de contratos colectivos y 
la elaboración de los Reglamentos Interiores de Trab! 
jo congruentes con la actividad a desarrollar. 

Cabe señalar que ante la negativa de la firma de este 
tipo de contratos, legltimamente se puede ejercer el 
derecho a huelga que consigna el articulo 450 de la -
Ley Federal del Trabajo. 
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Es importante destacar que la celebración de un con
trato-ley celebrado entre sindicatos y cooperativas, 
que bien pueden ser representadas por las Federacio
nes Regionales o por la Confederación Nacional Coop~ 

rativa, vendrla a solucionar muchos de los proble-
mas que sobre la interpretación y aplicación de las_ 
disposiciones del derecho del trabajo existen en es
te ambito. 

6. Las sociedades cooperativas estan obligadas a parti
cipar a sus trabajadores de las utilidades que obte~ 
gan, con las únicas excepciones senaladas en el ar-
tlculo 126 de la Ley Federal del Trabajo, no obstan
te lo dispuesto en el último pArrafo del articulo 62 
de la Ley General de Sociedades Cooperativas. 

En concordancia con lo anterio~ se estima necesario_ 
una reforma al mencionado articulo 62, ya que no se_ 
prevé la posibilidad de que el trabajador (asalaria
do) que no llegue a ingresar a la cooperativa como -
socio, tenga derecho a participar de las utilidades_ 
o rendimientos de la Sociedad, incumpliendo as! la -
disposición contenida en la fracción IX del articulo 
123 constitucional. 

7. Los gerentes de las sociedades cooperativas que no -
sean socios de las mismas, deberan participar de las 
utilidades o rendimientos de la Sociedad, no obstan
te lo dispuesto en el articulo 127 de la Ley Federal 
del Trabajo, ya que esta figur' dentro de las socie
dades cooperativas, no es mas que un órgano auxiliar_ 
de ejecución, toda vez que las decisiones las toma -
la Asa~blea General, y en lo relativo a la administr! 
ción.el Consejo de Administración. 

B. Para poder determinar sobre qué cantidad participa-
rAn las sociedades cooperativas a sus trabajadores -
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de las utilidades que éstas obtengan, se requiere de 
una contabilidad especial, la que debera atender al_ 
articulo 33 del COdigo de Comercio, y a los artlcu-
los del 16 al 22 de la Ley General de Sociedades Mer 
cantiles, y a lo dispuesto en el articulo 7o., o en_ 
su caso al So., de la resolución de la Tercera Coml 
sión Nacional para la Participación de los Trabajad2 
res en las Utilidades de Jas Empresas, y en cense- -
cuencia, lo estipulado en la Ley del Impuesto sobre -
la Renta respecto de las sociedades con fines no eml 
nentemente lucrativos. 

9. Considero necesaria una reforma ·al articulo 16 de la 
Ley Federal del Trabajo, con la finalidad de que se_ 
Incluyan en el concepto 'empresas• a las sociedades 
cooperativas, para as! determinar la exacta normatt
vldad aplicable a las mismas, con la salvedad de que 
sólo seran conceptuadas as!, aquellas que tengan tr! 
bajadores (asalariados) a su servicio, ya que es el_ 
único supuesto en que le es. obligatoria la observa! 
eta de la Ley Federal del Trabajo. 

La reforma que se propone, consiste en adicionar un 
segundo parrafo al texto actual, en los siguientes -
términos: 

"Articulo 16. Para los efectos ... 
Las sociedades cooperativas, tanto de producción, c2 
mo de consumo, que utilicen Jos servicios de asala-
riados, se consideraran como empresas para !os efec
tos de las disposiciones laborales'. 

La propuesta anterior tiene por objeto esclarecer Ja 
obligación patronal que· corre a cargo de las socied! 
des coop~ratlvas, ante una relación laboral. 

Cabe •clarar que al reformarse el articulo 16 en la 
forma propuesta, se evitarla la reforma de otras di! 
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posiciones laborales, tales como las contenidas en -
los articulas 117, 121, 126, 127, 131, 132, 133 y 
otros que regulan la relación laboral, en los que se 
emplea el término "empresa", "patrón", o cualquier -
otra denominación similar, toda vez que en la redac
cl6n de los dispositivos señalados, no se establece_ 
en forma precisa la regulación en el sentido de que_ 
las sociedades cooperativas revisten el carácter de_ 
patrón y/o de empresa, ante una relación laboral, lo 
que da lugar a diferencias de apreclaciOn y propicia 
Incumplimientos a la Ley federal de! Trabajo y demás 
disposiciones análogas. 
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