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I N T R o D u e e I o N . 

Por considerar a las Sociedades Cooperativas como una 
institución que busca la reivindicación social de los miem--
bros que la integran; nos avocamos a realizar el presente es
tudio, encuadrado en el ámbito del Derecho Social. 

Analizar a las sociedades cooperativas desde un punto 
de vista del derecho mercantil a nuestro entender, no sería -
más que aceptar que corresponden a la materia de la especula
ci6n y al derecho convencional. 

Tratamos de definir la división entre las sociedqdes 
mercantiles, sociedades civiles y las sociedades sociales, de 
las que nos ocuparemos en la presente tésis. 

Queremos poner principal atención a algunos aspectos 
que caracterizan a las sociedades cooperativas o aquellas -
que determinan su funci6n y objetivos. 

Estamos convencidos que del resurgimienio de la ins
titución, podrán resolverse una serie de problemas que aque
jan a la sociedad y que además apuntamos, siempre y cuando -
se ubique en el contexto del Derecho Social. 

El desempleo y subempleos, el C!ecimiento anárquico 
y acelerado de·1as ciudades, la desorganizaci6n en los sist~ 
mas de producción y consumo y otros problemas que afectan la 
integraci6n del hombre en la sociedad, pueden encontrar úna 
solución mediante la adecuada organizaci6n, creaci6n o fome~ 
to de las sociedades que nos ocupan. 

Habremos de incurrir en fallas y· errores, en ocasio
nes de carácter doctrinario, otros serán en el aspecto técn~ 
co jurídico, pero creemos que el simple hecho de incursionar 
en el ámbito del Derecho Social traerá aparejado diversidad 
de opiniones o posiciones, sin embargo, el presente trabajo 
también tiene como objetivo el que se conozca y sobre todo -



se fomente el movimiento cooperativo como un medio reivindic! 
dor de la previsi6n, la seguridad y la justicia social. 

o 

o 

o 



LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS EN EL DERECHO SOCIAL 

CAPITULO I 

ANTECEDENTES DEL COOPERATIVISMO 

A) El Socialismo Utópico. 

Los antecedentes más lejanos de que se tiene 
conocimiento acerca del cooperativismo lo encontramos en la 
obra UTOPIA del Canciller Inglés Tomás Moro · (1480-1535) "h}! 

maniata renacentista, mártir de la fe Cat61ica y canonizado 
por la Iglesia Cat61ica en 1935." (l) señala Deveali ~!.re
ferirse a Moro, Utopia es un mundo imaginario en donde la -
producci6n y las riquezas aon comunes, todo el trabajo min}! 
ciosamente reglamentado en un Estado comunista, siendo una 
especie de Repilblica de Plat6n que se rige por el m~s puro 

Cristianismo, la vida es agradable y predomina la Moral. 

Dice Deveali al querer hacer una comparaci6n 
de la obra UTOPIA de Tomás Moro con la época prehispánica -
ésta ya no en forma ficticia o imaginaria sino auténtica -
que "en la América prehispánica se ha creido encontrar un -
imperio socialista, en el régimen Incaico y en su sistema -
de divisi6n de las tierras¡ el PerG de los Incas era una -
mezcla de colectivismo agrario y de socialismo de Estado, -
con una administraci6n muy minuciosa, pero de una estructu
ra muy diferente de la del socialismo Marxista contemporá-
neo." (2) 

(1) Tratado de Derecho del Trabajo.- Deveali.- Pág. 36 

(2) O.P .• Cit. PS.g. 38 
·. 
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B) El Socialismo Rom!ntico. 

El socialismo no se origina antes de la Revo 
luci6n Francesa, ni durante la misma, sino posteriormente, 
1:in las teor!as sostenidas a principios del siglo XIX, pens!!_ 
dores que preconizaban ciertas tranformaciones sociales y -

en contraposici6n al Marxismo que se le denomina socialismo 
cient!fico, se les llama a estos primeros socialistas; Ut6-
picos, "estos primeros socialistas no son Ut6picos, sino -
m&s bien rom!nticos, pues reflejan el romanticismo en el -
campo social, sus teor1as nacieron ·como una protesta en coa 
tra de la injusticia que para la clase trabajadora hab!a -
acarreado 'el dgimen capitalista y la libertad de trabajo," 
(J). 

Ciertamente la ideolog!a de los iniciadores 
del socialismo perdura en el socialismo de nuestros d!as, -
ya que en sus doctrinas hay mucho contenido. 

El or!gen doctrinal del cooperativismo, tie
ne su fuente en los asociacionistas franceses e ingleses a~ 
teriores a 1848 y en sus rasgos esencial~s ha permanecido -
fiel a las doctrinas socialistas en las cuales se gest6, y 

que surgi6 cuando se incrementaba la lucha de clases entre 
·al proletariado y la burgues!a, en esta ~poca el movimiento 
obrero estaba poco desarrollado y ten!a carácter espont!neo, 
el escaso desarrollo del movimiento obrero permiti6 el auge 
del socialismo Rom!ntico. 

C) Principales precursores del socialismo aso-
ciacionista; socialistas Ut6picos. 

La doctrina de los grandes socialistas a los 
que se insiste en llamar Ut6picos constituye una nueva orie~ 
taci6n en la cr!tica de la sociedad burguesa, planteando 

(J) O.P. Cit. Pág. 38 
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los problemas de la creaci6n de una sociedad nueva, desea
ban reconstruir la sociedad capitalista sin revoluci6n, la 

sociedad ideal en la que soñaban y por la que lucharon, pr~ 
supon!a como base, la propiedad social y el trabajo colecti 
vo libre. 

SAINT-SIMON 

Entre los precursores socialistas franceses 

es preciso señalar al Conde Saint-Sim6n (1760-1825) aunque 
de vida aventurera, proced!a de uno de los linajes arist6-
cratas m&s conocidos de Francia y ostenta el título de Con

de, al que posteriormente renuncia. 

"Saint-Sim6n recibi6 instrucciones muy com-

pletas en el seno de su familia. Entre sus maestros figur6 
el célebre enciclopedista D'Alambert, destacado materialis
ta del siglo XVIII, en su juventud aparecen ya ciertos ras
gos de la personalidad de Saint-Sim6n. Cuando contaba con 
trece años manifest6 a su Padre que no cre!a en Dios, negá!!_ 
dese a comulgar, el Padre lo encerr6 en la cárcel pero 
Saint-Sim6n huy6 matando al carcelero." (4). Confrontar la 
obra de Karataev y Ryndina "hist6rica de las doctrinas Eco
n6micas." 

"Desde temprana edad Saint-Sim6n tuvo la ºº!!. 
vicci6n de estar predestinado a realizar grandes obras rel~ 
cionadas con la reconstrucci6n de la sociedad humana, el f:!! 
turo le reservaba una misi6n especial. A los Diecisiete 

años lucha como voluntario en la guerra.de independencia de 
los Estados Unidos. Cinco años después regresa a Francia, 
siendo nombrado comandante de la fortaleza de Metz, en la -
frontera con Alemania, pero al poco tiempo abandona el Ser
vicio Militar. 

(4) Historia de las doctrinas econ6micas.- Karataev, 
Ryndina, Stepanoy y otros, Volumen .I, Pág. 249 
y Sigs. 
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Emprende diversos viajes, visita muchos 

paises Y. en todas partes sugiere grandes proyectos de mod! 
ficación .de la naturaleza. Creía que debía comenzarse por 
la reconstrucción de la"naturaleza para abordar después la 

modificación del sistema social. En España propuso su pr~ 
yecto de construir un canal que uniera Madrid con el Atlá~ 
tico. En M~xico propu11.o comunicar mediante un canal al Pa 
cífico con el Atlántico. 

"Después del golpe de Estado de Termidor se 
entreg6 plenamente a la ciencia, pero aquí también siguió 
un camino original, con el fin de obtener medios para sus 
experimentos científicos, especul6 con la venta de patrim~ 
nios nacionales, ganando en ello una gran fortuna. Este -
dinero permite a Saint-Simón llevar una vida holgada, de -
recepciones suntuosas en honor de sabios ilustres, y pro-
mueve en sus salones discusiones sobre temas científicos. 

La fortuna de Saint-Sim6n se agotó rapida-
mente y sus famosos salones se cerraron. Posteriormente -
se vio sin los medios de vida más elementales, fue enton-
ces cuando escribió sus obras rrincipales, que le valieron 
la fama de gran socialista Ut6pico. Su situación económi
ca se agravó a tal punto que en 1823 intentó suicidarse, -
murió dos años después. 

En 1802 aparece la primera obra de Saint-S! 
món: Cartas de un habitante de Ginebra a sus contemporáneos, 
en el período de 1813 a 1825, se publicaron sus trabajos -
principales: Ensayos sobre la ciencia del hombre, acerca -
del sistema industrial. En torno al viejo y al nuevo sis
tema político, Catecismo de los Industriales, el Nuevo 
Cristianismo. En torno a Simón se agrupan discípulos y s~ 

guidores que forman la escuela San Simoniana." (5) 

(5) Obra citada. P!gs. 251 y Siga. 



s. 

En las obras citadas Saint-Sim6n desarrolla 
la doctrina del socialismo Ut6pico. Comenzaba sus obras en 

nombre de la humanidad, termin6ndolas segGn sus palabras, -

en nombre de la clase obrera, pidiendo su emancipaci6n de -
la miseria y del yugo opresor, sin embargo, esta manifesta

ci6n suya sobre la emancipaci6n de la clase obrera no debe 
ser comprendida de manera literal. 

La doctrina de Saint-Sim6n tiene un definido 
carácter antifeudal, pero al mismo tiempo esta orientado -
contra el nuevo sistema burgués. En su doctrina la clase -

· m!s importante, es la clase dirigente, los ind~striales, en 
contraposici6n de la vieja aristocracia. Más los industria 
les segG.n Saint-Sim6n constituyen una capa social que abar

ca no solo a los propios industriales, capitalistas y come! 
ciantes, sino también los obreros. En su opini6n el nuevo 
sistema social·debería estar encabezado por los industria-
les. La sociedad ideal para él era la constituída por los 
industriales. Criticaba a la Francia de sus días por que -
los industriales no ocupaban el lugar adecuado. ERA PARTI

OARIO DEL DESARROLLO industrial. En consecuencia encuentra 
muy natural que en esta sociedad de industriales exista el 
capital y el beneficio de éste. Aunque intervenía en nom
bre de la clase obrera, justificaba los ingresos de los ca
pitalistas, consider!ndolos como remuneraci6n de su trabajo. 
En la sociedad futura, el lugar dirigente estaría ocupado -

conforme a la doctrina de Saint-Simón, por los industriales 
de mayor talento y experiencia, es decir, por los grandes -
capitalistas. 

Critic6 al capitalismo, considera.1do al réq! 
men surgido después de la revoluci6n francesa como un sist~ 
ma transitorio y preconizando la creaci6n de un nuevo orden 
social. Seg1in él, la divisi6n de la sociedad en clases es
tá determinada por la existencia de un lado, de los que no 
trabajan de las capas par~sitarias de la sociedad que él co~ 
paraba con los z6nganos, y por otro lado de lqs trabajado--
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res, para Saint-Sim6n eran trabajadores no s6lo los obreros 
sino tambi6n los empresarios •. "Su concepto de los empresa
rios se manifiesta en una c6lebre parSbola de Saint-Sim6n. 
Supongamos razonaba que.Francia perdiera un buen d!a tres 
mil hombres, y entre ellos cincuenta físicos, cincuenta q·1!.' 
micos, cien or~anizadores de la producción, etc., tal ~érd! 
da ser!a para Francia catastr6fica, convertir!a al pa!s en 
un cad!ver, paralizar!a su desarrollo ulterior¡ admitamos -
ahora que Francia perdiera tres mil hombres y entre ellos -
todos los duques y arist6cratas m!s. célebres 1 ésto provoca
r!a tlnicamente U.grimas a algunos franceses, que son buenas 
personas, pero la pérdida ser!a tlnicamente moral, sin conse 
cuenoias graves para el progreso econ6mico del pa!s." (6) 

Saint-Sim6n era partidario de una asociaci6n 
en la q~e el propietario de la producción no fuera el empr! 
sario, sino la cole~tividad, el empresario deber!a trabajar 
conforme a las directrices de la asociaci6n, en inter~s de 
6sta 1 como persona responsable. Subrayaba que en esta nue
va asooiaci6n desaparecer!a la explotaci6n del hombre por:-
el hombre, registr!ndose únicamente la explotaci6n de las -
fuerzas naturales. 

Expres6 la esencia del principio socialista 
de 41atribucien1 a cada cual segtln la cantidad y calidad de 
su trabajo, en pleno siglo XVIII plante6 de manera nueva el 
problema de la propiedad privada. Lleg6 a la conclusi6n -
de que la propiedad privada es una categor!a hist6rica, y -
que por eso cambia de contenido en ias diferentes etapas 
del desarrollo. La prupiedad esclavista es diferente de la 
propiedad feudal y de la propiedad burguesa. 

(6) Karataav y Ryndina. O.P. Cit. ~!g. 252 
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Los seguidores de Saint-Sim6n se manifesta-
ron abiertamente contra la propiedad privada, pero al no -

comprender su base, identificaron al derecho de propiedad -
con el derecho de herencia. Preconizaron la abolici6n de -
la herencia, pidiendo.que la propiedad pasara al Estado. 

Señalaban que la instituci6n de la herencia conduc!a a un -
juego casual, haciendo a unos ricos y a otros pobres. 

"La exigencia de que se aboliera la herencia 

es una idea importante de la escuela de Saint-Simón. Esta. 
negaba dicho derecho y la propiedad privada en general, co~ 
siderándolos como un privilegio injusto señalan Karataev y 

Ryndina este privilegio injusto permitía vivir ociosamente 
y apropiarse del fruto del trabajo ajeno y no se limitaron 

a la cr!tica de carácter moral basada en la injusticia de -
la herencia: señalaron que la propiedad privada, como cate
gor!a econ6mica, no aseguraba el 'desarrollo de las fuerzas 
productivas, con lo cual descubrieron que el capitalismo es 
un sistema de propiedad privada, que impide el crecimiento 
máximo de las fuerzas productivas. 

"Otro gran mérito continúan diciendo los an
teriores autores consiste en haber mostrado el freno que p~ 
ra el progreso de la econom!a supone la anarqu!a de la pro
ducci6n, condenando en~rgicamente esta anarquía, Saint-Si-

m6n la relacionaba con la crisis econ6mica. En su época -
existi6 la ciencia Política, estimaba que en el futuro, la 
política ser!a absorvida por la economía por la ciencia que 
organizar!a econ6micamente el sistema de los industriales. 
En su doctrina aparece con gran fuerza el elemento moral r~ 
ligioso." (7) 

CARLOS FOURIER. 

Fué quien lleg6 más lejos en la senda de la 

(7) Historia de las Doctrinas Econ6micas Karataev y 

Ryndina. Pág. 253 
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Utop!a; Ide6 los falansterios especie de hoteles cooperati
vos, en los cuales 400 familias poco m&s o menos vivieron .., 
en comtin; la vida bajo el mismo techo traer!a como resulta
do raalizar el máximo de comodidades con el m!nimo de gastos 
y pensaba Fourier, acarrear!a también ventajas de orden mo
ral. El falansterio o la falange, una sociedad cooperativa 
de producci6n y de consumo a la vez, en la que el salario -
queda abolido. Deveali afirma "Es un pequeño mundo que se 
basta a s! mismo, organizado a la manera de sociedad an6ni
ma, cuyos beneficios se reparten, ~/12 al capital, 5/12 al 
trabajo y 3/12 al talento. Los falansterios estarían situa 
dos en los campos, y deber!a abandonarse la perniciosa vida 
urbana; el trabajo en ellos ser!a atrayente, constituyendo 
un placer, Foririer ha tenido disc!pulos que han intentado 
llevar a la prSctica sus teor!as, casi siempre con poco €xi 
to empero el falansterio de Guise¡ establecimiento indus--
trial dejado por el Fourierista Godin a sus obreros ha pro~ 
perado; esta organizado de acuerdo con las doctrinas de -
Fourier." (8) 

A diferencia de Saint-Sim6n, en la doctrina 
de Fourier hay m~s problemas econ6micos. Fourier se dedic6 
a los problemas que plantearia la reconstrucci6n de la vida 
econ6mica, sin embargo el Foureorismo tiene un ca'rácter pr~ 
dominantemente filos6fico. 

Francois-Marie-Charles-Fourier (1772-1837). 
Fué hijo de un comerciante, heredero de la fortuna de su p~ 
dre, abri6 en 1792 en la ciudad de Lyon un comercio de col~ 
niales, un año despu~s, por haber participado en el levant~ 
.miento contra la convenci6n, fue condenado a muerte, siendo 
confiscados todos sus bienes, y aunque se libr6 del fusila
miento, no pudo ya ejercer el comercio por su cuenta traba-

(8) Tratado del Derecho del Trabajo.- Deveali.- P~gs, 

38 y 39 
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jando toda su vida como empleado comercial subalterno. (Co~ 

frontar Ideas Econ6micas de Fourier, en la obra de Karataev 
y Ryndina) ( 9) 

Fue un autodidacta de gran talento y un hom
bre con una fantasía muy desarrollada, concibi6 hasta en 
sus menores detalles la organización de la sociedad futura 

y de su base: Los falanges de la comunidad socialista. Se 
ocupó también de los detalles que plantearía la reconstruc
ción de la naturaleza y del orígen y mediación del mundo. 

En sus cuadros fant~sticos del futuro siste

ma socialista, Fourier describe incluso nuevos rasgos de 
animales capaces de transportar a los hombres a enormes ve
locidades, y otros con fuerzas para remolcar barcos, etc., 

segtln Fourier en el socialismo, el agua del mar se convert! 
ría en agradable bebida parecida .a la limonada, y el rocío 
es algo parecido al perfume. En el polo Norte reinaría u,n 
clima parecido al de Sicilia, y en San Petesburgo como el -
de Niza. En la sociedad socialista las personas vivirían -
por lo menos 144 años. La fantasía de Fourier penetra en -

casi todas las esferas de la vida de la sociedad humana fu
tura. 

Pero no es ~sto lo que atrae de las obras de 
Fourier. Lo valioso es su crítica del sistema social bur-
qués, de las deficiencias y vicios de la riqueza capitalis
ta, conden6 la especulación que se desarrollaba en Francia 
después de la revolución, oponiéndose al espíritu burgués -
que entonces imperaba en su país. Reveló la miseria mate-
rial y moral del mundo, las deficiencias de la producción y 
especialmente del comercio, dedicó gran atención a la crít! 
ca de las relaciones existentes entre el hombre y la mujer 
en la. sociedad y de la situación de la mujer en la ndsma. -
Fue el primero que expuso la tésis de que, en toda sociedad, 

(9) Historia de las Doctrinas Económicas. Karataev y 

Ryndina. P~g. 254 
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el grado de emancipaci6n de la mujer constituye la medida -

de la emancipaci6n en general. El m6rito de Fourier consis 
te tambi6n en que comprendi6 el cad.cter hist6rico dE! la so 
cie~ad y as! lo convienen la mayor!a de ·1os doctrinarios. -

Su obra principal apareci6 en el año de 1808, bajo el títu
lo de "teor!a de los cuatro movimientos y juicios generales" 
donde estudia el desenv.olvimiento de las diversas etapas de 
la sociedad y la suerte de todo el mundo. 

Posteriormente se public6 su tratado de la -

asociaci6n agr!cola doméstica, en donde expone la idea de -
asociaci6n y de creaci6n de nuevas formas de vida. Otra de 
sus obras se titula "El nuevo mundo social Industrial". P2_ 
co antes de su muerte apareci6 otra recopilación de artícu
los bajo el t!tulo "La Industria falsa diseminada, repelen
te engañosa, y su ant!doto~ la Industria Natural, arm6nica, 
atrayente" 1 pensaba hab!a que fundar una nueva industria, ba 
sada en la naturalidad, de acuerdo con los intereses del 
pueblo. Fustigó a los señores feudales, y especialmente a 
los comerciantes, pero no a los industriales, a pesar de la 
inmadurez de su pensamiento, la teor!a de Fourier contiene 
el ernbri6n de ideas valiosas desarrolladas posteriormente -
por Marx. 

Fourier fij6 cuatro grados de desarrollo de 
la sociedad1 Salvajismo, barbarie, patriarcado y civiliza-
ci6n, segtin Foutier el estado primitivo es la etapa más fe
liz, cuando no hab!a propiedad y los hombres satisfacían -
plenamente sus necesidades. Posteriormente el crecimiento 
de la poblaci6n motiv6 que la abundancia primitiva se trans 
formara en hambre. El invento de las armas significa la -
transici6n de la humanidad. 

Fourier atribuye una importancia considera-
ble al desenvolvimiento de las fuerzas productivas y al em
pleo de nuevos instrumentos de producción, lo que constitu-
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ye, en s!, una idea materialista. Fourier se fij6 que en -
el per!odo del salvajismo no existe la propiedad agraria. -
Todos los hombres gozan del derecho natural de la libertad 
de caza, de pesca, de recolección de frutos, del derecho de 
utilizar libremente los pastds para el. ganado. Este dere
cho que poseían todos los miembros de la sociedad en el pe
r!odo del salvajismo. "Al definir el salvajismo Fourier -
describe otros grados de desarrollo (la barbarie y el pa
triarcado) relacionando el comienzo de estas fases de la 
evaluaci6n social con los nuevos cambios radicales ocurri
dos en los medios materiales de producci6n ospecialmente en 
el invento del arado." (10) 

Indica, como la propiedad agraria adquiere -
una funci6n predominante en la sociedad, o sea caracter!sti 
ca del r6gimen feudal. Despuás gracias al progreso de los 
materiales de producci6n, se inicia el per!odo de la civil~ 
zaci6n, que ~l identific6 en esencia con el capitalismo. 
"Fourier estudia el capitalismo desde un punto de vista hi! 
t6rico. Lo que le permiti6 comprender de manera acertada -
aunque no hasta sus Qltimas consecuencias algunos fen6menos 
de la sociedad. A pesar del car~cter m!stico que general
mente tienen las opiniones hist6ricas de Fourier se halla -
en su conjunto, ligada a sus concepciones idealistas, en su 
doctrina pdy elementos de explicaci6n dial~ctica de la his
toria.• (11) · 

"Es evidente que la estructura del desarro
llo de la sociedad establecida por Fourier no tiene base 
científica. Pero para aquel tiempo era nueva. Un valor e~ 
pecial tiene su afirmaci6n de que el llamado grado ce civi
lizaci6n, el r~gimen capitalista, no es algo eterno, sino -
una fase transitoria del desarrollo social. La civiliza-

(10) O.P. Cit. 255 
(11) O.P. Cit. 255 y Sigs. 
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ci6n no es capaz de infundir entusiasmo al trabajo es impo
sible aplicar la cooperaci6n ba~o el r~gimen social, predo
minante, tampoco pueden solucionarse los principales probl! 
mas inherentes a la misma entre el capitalismo y el obrero 
se forma un abismo. La competencia origina el poder de un 
pequeño grupo de capitalistas favorece, la creaci6n del mo
nopolio, de la oligarqQ!a, aumenta la explotaci6n de las -
clases populares. El desenvolvimiento de las relaciones 
burguesas era para Fourier un proceso de surgimiento de un 
nuevo feudalismo, m!s terrible que ~l feudalismo anterior. 

"Aparece el feudalismo mercantil. El· proce
so social es una ilusi6n. La clase de los ricos avanza, P! 
ro los pobres permanecen estancados. En el mundo burguAs -
la pobreza est& originada por los productos sobrantes. El 
crecimiento de la producci6n, los productos fabricados en -
demas!a, causan la pobreza de las masas." Karataev. 

Fustig6 la anarqu!a de la producci6n capita
lista. Mostr6 como en la sociedad que conoci6, llamada por 
'l fase tercer~ de la c1vilizaci6n, lns hombres se hallaban 
en estado de guerra permanente entre s! mismos y con la co
lectividad. El m'dico est! interesado en que haya m!s en-
fermedades, el abogado en que aumenten los procesos jurtdi
cos y los delincuentes, el cristalero en que el granizo ro!!! 
pa m!s cristales, el zapatero en que se produzcan 101 cue-
r~s de mala calidad, etc. 

Fourier indic6 tambiAn que en el capitalismo, 
una· gran parte dé la poblaci6n realiza'un trabajo improduc 
tivo, viviendo como par!sitos, entre estos distingui6 veinti 
cuatro oategor!~a, divididos en tres grupos: par!sitos, do
mAsticos, sociales y auxiliares. En el primer grupo .inclu!a 
a las mujeres dos tercios de las cuales realizan labores d2 
mAsticas, sin participar verdaderamente en el trabajo pro-
ductivo. Las tres cuartas partes de los criados domAsticos 
trabajan tambi'n de manera improductiva, incluye as! mismo 
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a los niños que a su juicio podrían-también participar en -

la producci6n, si se supiera orientar debidamente sus ins
tintos, sus pasiones, etc. , 

Para Fourier eran parásitos sociales todos 
los funcionarios, el ejército y la marina los fabricantes y 

los comerciantes, Entre los parásitos ·auxiliares incluía a 

los políticos, que no realizaban trabajo productivo, las 
personas ociosas y los delincuentes. Fourier estableci6 

también una categoría original de agentes destructivos en-
tre los que figuraban las personas que, a primera vista, 

realizan un trabajo productivo, pero que practicamente tra

bajan para destruir, se refer!a en primer lugar, a los pro

ductores de cañones, municiones y armamentos, que los cons! 
deraba como improductivos. Distinguía también los agentes 

de producci6n negativa, llamand~ ~s! a los que contribuían 
con su trabajo al reforzamiento de la propiedad privada. 
Estimaba que no había necesidad de tal trabajo si no exis-

tiera esta forma de propiedad. 

Por este motivo el trabajo dedicado por eje~ 
plo al levantamiento de vallas entre las fincas no lo cons! 
deraba productivo. 

Fourier propuso una doctrina original sobre 
el trabajo productivo. Seglln la cual puede considerarse c~ 

mo tal únicamente el trabajo que será necesario en la soci~ 
dad socialista. Fourier hizo hincapié en las grandes venta
jas de la gran producci6n pero mostrando sus aspectos nega

tivos bajo el capitalismo. ·En relaci6n con esto afirm6 que 
el crecimiento y concentraci6n del capital conduce al feud~ 
lismo Industrial, es decir, al dominio de la sociedad por -

parte de un pequeño grupo de magnates que tienen subordina
da a toda la producci6n social. 

Un lugar especial ocupa la crítica de Fourier 
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al Comercio. En su opini6n en el comercio se encuentran t~ 

dos los vicios de la civilizaci6n. El comercio subordina a 
todos los que producen, y a todos los que consumen. Los 
agricultores est!n subyugados por el comercio. Ep Francia 

L dominan los comerciantes. Los especuladores y negociantes 
turbios deciden la suerte de imperios. El comerciante ori
gina la especulaciOn si~ fin. Simultáneamente el trabajo -
soporta condiciones extremadamente duras, los obreros reci
ben salarios m!seros, el obrero depende completamente de -
los caprichos del capitalista. 

Fourier def ini6 las bases y elabor6 un pro-
yecto detallado de organizaci6n de la nueva sociedad, de la 
asociaci6n: la Falange, que es una visi6n ut6pica de la or
ganizaci6n socialista de la sociedad. La falange debería -
ser a su juicio, la c~lula fundamental de la asociaci6n, 
donde sus miembros trabajar!an en la agricultura y la indu~ 
tria. El dinero necesario para cada falange, es decir, pa
ra su organizaci6n (cuatro millones de francos) deberían -
proporcionarlo los capitalistas, que serían accionistas y -

miembros de la Falange, todos los ingresos de esta se divi
dirían en tres etapas 4/12 al capital, 3/12 al talento y 
5/12 al trabajo, es decir, que los capitalistas recibirían 
tambi6n su parte. Todos los miembros de la Falange vivirían 
en un gran edificio común o falansterio. 

Despu6s de sus teorías sobre la acci6n, tras 
sus numerosos alegatos contra el comercio, el egoismo y la 

. competencia en el proyecto de Fourier aparece la competen-
cia, pero sobre nuevos principios, organiz~dose el trabajo 

! sobre una base m6s liberal • 
.. '.'. 

Fourier señal6 que una acertada organizaci6n 
debe tomar en consideraciOn todas las inclinaciones humanas. 
Fourier expone la idea de la competencia entre diversos gr~ 
pos de trabajadores. Expresa un juicio muy importante ace~ 
ca de la funci6n de la acumulaciOn entre trabajadores y gr~ 
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pos laborales empleados en diversas actividades productiVM: .. 

Carlos Fourier es uno de los m!s destacados representante~' 
del socialismo Ut6pico. No se limit6 a criticar el capita· 
lismo, sino que expuso detalladamente sus puntos de vista · 

sobre la organizaci6r. de la sociedad. 

ROBERTO OWEN. 

Gran Industrial y filántropo, atribuye enor·· 
me importancia a la creaci6n del medio social, subordinado 
el honDre a su ambiente, y cree que cambiando el medio se -
puede cambiar al hombre; para ello forma colonias comunistas 
en Inglaterra y EEUU, que fracazar!n, "es el inspirador de 
la primera etapa de las sociedades cooperativas, los pione~ 
ros de Rochdale eran discípulos suyos." (12) 

El t~rmino cooperaci6n fue empleado por pri

mera vez por Roberto Owen en 1821, representando entonces -
la antítesis de la palabra competencia, no .dejaba de ser sf. 
n6nimo de la palabra socialismo, casi de comunismo. Por 

cooperaci6n escribe el biógrafo de Roberto OWen. M. Eduar
do Ool~ans, "Roberto Owen entendía hablar de comunismo, cu~ 
do oponía el sistema individualista de la libre competencia 
al sistema de cooperaci6n mutua. Las primeras sociedades -
cooperativas que fundaron sus discípulos son asociaciones -
cuyos miembro~ aportan una cuota semanal con el único prop~ 
sito de acumular el capital destinado a la fundaci6n de co
lonias comunistas. La cooperaci6n de producción colectiva 
es la preocupaci6n esencial de los primeros congresos coop~ 
rativistas ingleses de 1831-1832." (13) 

SegGn García Oviedo las sociedades cooperatf. 
vas "Nacen en Inglaterra en 1820 cuando Roberto OWen fund6 
los primeros almacenes cooperativos de consumo." (14). En 

(12) Tratado de Derecho del Trabajo.- Deveali.- P~g. 38 
(13) Roberto OWen.- Dollens M. Eduardo.- Paris 1905.

George Bollois.- P!g. 176 

(14) Garc!a Oviedo.- Derecho Social 
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1832 llegaron a 500 las sociedades obreras de esta !ndole, 
exi1tentes en Inglate~ra, en 1844 se fund6 la de Rochdale, 
que 1e puede considerar como la curia del movimiento cooper! 
tivista. Los trade Unions prometieron al obrero otros me-
dios mla seductores y eficientes de mejoramiento qua apart! 
ron su e1p!ritu de aquella atenci6n. 

Roberto OWen aparece en escena muchos años -
despu~s de que en Inglaterra se hubiera sucedido la revolu
ci6n industrial y el pa!s se convirtiera en la f!brica del 
mundo. 

OWen defendi6 un nuevo sistema social sin i~ 
dustriales, sin capitales. La idea principal de OWen era -
la organizaci6n de cooperativa~ de fabricas, de cooperati-
vaa comercialea, y la uni6n de la c·lase obrera. bwen sos-
tiene opiniones muy cercanas a la clase obrera, participan
do algunas v~ces, en la direcci6n del movimiento obrero in-

.. gl'8. 

Las ideas de owen no fueron de carScter abs
tracto y te6rico, tuvieron generalmente un sentido pdcti-
co1 ejerciendo una influen~ia notable en el desarrollo de -
la lucha de la clase obrera en pro de la legislaci6n regul! 
dora del trabajo en las fabricas de la organizaci6n de coo
perativas orreras, etc, 

"Hay que decir que la esencia de la doctrina 
de OWen no consiate en las cooperat~vas, ya que él no di6 -
a eatas la gran importancia que le atribuyen sus seguidores 
cooperativistal. La base de partida de la doctrina Utopista 
de owen fue el aistema 1abril, sobre este sistema OWen rea
liz6 sus experimentos prlcticos atribuyéndole una importan_ 
cia esencial en la reforma que él propon!a de la sociedad -
capitalista." (15) 

(15) Karataev.- o.a. Cit. P&9. 261 
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Roberto OWen (1771-1858) era hijo de un art~ 
sano pobre, al terminar los estudios en la escuela primaria, 
desde la edad de nuevo años, OWen dirig!a una f~rica de h! 

lados de algodón en la ciudad dé Manchester, desde joven -
OWen mostr6 su gran talento organizador, introdujo diversos 
perfeccionamientos técnicos, y fue el primero en emplear el. 

algodón norteamericano, que era bastante más fino que el ut! 
!izado hasta entonces. 

owen adquirió una gran popularidad entre los 
comerciantes ingleses. En 1800 abrió una fábrica con base 
comercial en New Lanark (Escocia). En esta fábrica aplic6 
nuevos métodos técnicos, organizando racionalmente la pro-
ducción, proponiéndose simultáneamente ei mejoramiento de -
la situación de los obreros, su fábrica y toda la ciudad de 

New Lanark, donde se hallaba enclavada, se convirti6 en una 
colonia modelo, donde no exist!an las instituciones habitu! 
les en el mundo, ah! no hab!a parlamento, ni policía ni cá~ 
celes, los obreros vivtan en condiciones completamente dif~ 
rentes a las de otras fAbricas. owen se preocup6 por sus -
salarios, de la elevación del nivel de vida de los obreros, 
impuls6 la construcci6n de viviendas, fund6 comités sanita
rios, cajas de ahorro y de seguros. Atendi6 a los niños de 
los obreros, organizó toda clase de instituciones infanti-
les, guarderias y casa cuna, redujo la jornada de trabajo a 
lO'horas 30 minutos (en aquel tiempo en otras fábricas se -
trabajaba de 13 a 14 horas diarias) , cuando a causa de la -
crisis fue necesario cerrar la fAbrica, a los obreros se 
les continu6 pagando el salario completo, no obstante la f! 
brica continuaba recibiendo grandes beneficios. M~s los 
primeros 6xitos plantearon ante OWen nuevos problemas, ad.ro!. 
tió que los ingresos se obtienen a costa de los obreros, en 
una ocasión escribió "los obreros son mis esclavos". 

Por otra parte, la gran actividad que desa-
rroll6 en pro del mejoramiento de las condiciones de traba
jo en la f4brica le condujo a la lucha por una legislación 
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febril. OWen escribi6 muchos inf~rmes y art!culos, reclamit!!, 
do la prohibici6n .del trabajo infantil en las f!hricas, la 
reducci6n de la jornada.laboral de los adolescentes y la 
creaci6n de un cuerpo de inspectores fabriles pagados,. gra
cias ·a la movilizaci6n de OWen, parte .. de estas reivindica-
ciones si bien de manera muy limitada, fueron conseguidas. 
Pero Roberto OWen compr.endi6 que las reformas parciales no 
dan los resultados apetecidos. Esto lo llevó paulatina-
mente a conclusiones radicales sobre la necesidad de reorg! 
nizar por completo todas las condiciones sociales de la pr~ 

'ducci6n. 

En 1817 OWen da a conocer su proyecto de lu
cha contra el paro obrero, que por entonces hac!a estragos 
en Inglaterra, propuso crear para los trabajadores en paro 
forzoso, poblados especiales, constru!dos con medios del Es 
tado, de las ciudades y de las propiedades de la Iglesia y 
con préstamos de los capitalistas. 

En estos poblados OWen proponía organizar la 
producci6n y la distribución colectiva de los productos. 
owen comenz6 a encontrar rechazo por parte de la burguesía 
con respecto a su proyecto y fue tachado de inmoral o de l~ 
co, se le comenzó a amargar la vida, se le intentó matar en 
la c!rcel incluso, fue entonces cuando Ricardo que era miem 
bro de la comisión parlamentaria encargada de estudiar su -
proyecto, se manifestó contra OWen. Las dificultades que -
se le crearon fueron tantas que se vi6 obligado a abandonar 
la fabrica de New Lanark y marcharse a Am~rica. 

i . OWen se convirtió en un partidario convenci-
_,_11 t 

do del socialismo, y comienza a pensar en la reorganización 
de la sociedad mediante la creación de comunidades coopera
tivas, de las qúe exclu1a ·a los capitalistas. En los Esta
dos Unidos compr6 unos terrenos, y en 1825 crea una gran c2 
lonia comunitaria que denomina Nueva Armon!a pero esta empr~ 
sa fracas6. 
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Generalizando su experiencia pr!ctica owen -
lleg6 a la conclusi6n de que. exist!an tres obst!culos prin
cipales para la re~orma de la sociedad; la propiedad priva

da, la religi6n y la forma contempor!nea del matrimonio, 
cuando lo manifest6 as! ante el mundo capitalista, la bur-
gues!a comprendi6 que OWen defend!a el comunismo, rompiendo 

totalmente con 61, y obstaculizando su actividad de todas -
las maneras imaginables. 

Más esto no desanimó a OWen que sigui6 prop! 
. gando sus ideas. Despu6s de su regreso de Am6rica, a par-
tir del año de 1832 edita una revista titulada crisis, en -
la que preconiza la idea de la cooperaci6n, encamina S 1l --

creaci6n en pro de la unidad de todos los obreros de Ingla
terra en un sindicato dnico. Orga.~iz6 los llamados bazares 
de intercambio, donde intPnt6 presidir de los comerciantes, 
estos bazares de intercambio no tuvieron gran 6xito pr!cti-
co. 

OWen desarroll6 una bast!sima actividad erg! 
nizadora. En el peri6do comprendido entre 1826 y 1837 pro
nun.ci6 cerca de 1000 discursos en público y escribió cerca 
de dos mil art!culos para peri~dicos y revistas. Sin embar 
go no logró grandes resultados prácticos, ya que hasta el -
final de .su vida no pudo comprender la gran importancia de 
la lucha de clases para el desarrollo de la sociedad humana. 

OWen era contrario a la nacionalizaci6n de -
los bienes de la burgues!a, considerando que la organizaci6n 
cooperativa, pod!a con sus propios medios, crear riquezas -
ingentes. Se mostr6 contrario no s6lo a la lucha de clases, 
sino tambi~n de la actividad política de los obreros. 

OWen subestimaba, en general, la fuerza del 
proletariado y de las masas trabajadoras del pueblo. Para 
realizar sus planes solicit6 la ayuda de los capitalistas, 
apelando a su conciencia, bondad y cultura. En 1815 convo

c6 a los fabricantes de su distrito, ante los que present6 



-~ . 

20. 

un informe con dos reinvindicaciones: primera abolir las t! 
rifas aduanera. del trigo, y de las mate.ria& primas utiliz! 
das en la industria algodonera1 y segunda, mejorar la situa 
ci6n de los obreros. C~n la primera mostraron los capitali! 
tas un6nimemente 1u conformidad, pero de igual forma rech~
zaron la segunda. No obstante siguió apelando a los arist~ 
crataa, a 101 c!rculos de terratenientes, organizando m!ti
nas con la participación de Arzobispos, Duques, etc., lleg6 
incluso a presentar su proyecto a los Monarcas. 

La incomprensión total de OWen de la impor-
tancia de la lucha de clases, influy6 de manera decisiva en 
toda 1u actividad. El Gnico resultado real de su prolonga
da labor fue el desarrollo de las coopetativas, que consid~ 
ran a OWen como su fundador. 

En diversas cuestiones, OWen se elev6 m!s que 
Saint-Sim~n y Fourier, la diferencia principal entre la co
munidad socialiata de OWen y de las preconizadas por Saint
Sim6n y Fourier consist!a en que las concebidas por el Uto
pista Ingl6s, no admit!an ni el capital ni el beneficio. 
Saint-Sim6n al hablar de los industriales, comprend!a no sO 
lo a los obreros, sino tambi~n a los empresarios. Según 
Fourier 1/3 del producto social deber!a entregarse a los C! 
pitalistas. Sólo OWen afirmO que el capital debe pertene-
cer por completo a la comunidad y de la misma forma que to
dos los dem&s, participar en la producciOn. owen no admi-
tió :a divisiOn de la comunidad en empresarios y obreros. 

Para Fourier la agricultura desempeñaba la -
fun1i6n principal, y en consecuencia, concibiO a la socie-
dad con un carlcter agrario. A owen por el contrario se le 
considera con justicia padre del sistema industrial. Subrr! 
yO la importancia da la nueva tácnica y de la producci6n i!2, 
dustrial. 

·I 
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Entre los informes y discursos de OWen cabe 
hacer resaltar, observaciones sobre la influencia del siste 
ma industrial, informe acerca del mejoramiento de la situa
ci6n de los obreros industriales y agr!colas, los artículos 
sobre los bancos de intercambio y las organizaciones coope.
rativas, los estatutos de la comunidad, la Nueva Armonía y 

el testamento de Roberto OWen a la Humanidad, escrito mucho 
antes de su muerte. 

En estos dltimos trabajos owen dice una gran 
verdad que el sistema social existente est! basado en un 
gran error, en la ignorancia. Este sistema origina la vio
lencia, el robo, el crimen y la miseria de las masas. En -
el legado de OWen se encuentran dos aspectos: uno progresi
vo (su crítica al sistema~ el llamamiento a la transforma-
ci6n del mundo capitalista) y otro Ut6pico y reaccionario -
(su idea sobre la necesidad de renunciar a la lucha de cla
ses a la lucha revolucionaria por el cambio de las relacio
nes existentes, la propagaci6n de la filantrop!a y del amor 
general). No obstante los méritos contraídos a la unifica
ci6n de los obreros ingleses en un sindicato dnico. Fue el 
primero en crear sociedades cooperativas. Con su ayuda y -

gracias a su esfuerzo fue promulgada una Ley que limitaba -
la jornada de trabajo de las mujeres y los niños en las fá
bricas de esta manera plante6 por primera vez el problema -
de la legislaci6n fabril. 

LUIS BLANC. 

Historiador y político (1813-1883) tuvo ac-
tuaciones preponderantes en la RepGblica Social de 1848, es 
autor de la obra "La orga:Iíizaci6n del trabajo", en la cual 
culpa a la libre concurrencia de los males sociales y pre02_ 
niza el taller social especie de cooperativa de producci6n 
que será la c~lula de la cual saldr& la sociedad colectiva 
futura (16): el Estado ayudará a estos talleres siendo 

(16) oeveali. o.B. Cit. Pág. 39 
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Blanc uno de loa precursures del socialismo de Estado, 
Cabet autor de "Un viajé a Icaria• novela semejante a •uto
pia" fund6 en los Estados Unidos la colonia comunista "Ica
ria", que dur6 medio siglo, hasta 1898, pero desfigurada en 
relación a su doctrina primitiva, Blanqui (1805-1881), de -
tendencia avanzada; sus teor!as se asemejan al marxismo, 
porque sostiene que la.sociedad avanza y evoluciona hacia -
el comunismo y preconiza la dictadura del proletario; part! 
cip6 en la revoluci6n de 1848. 

PRQUDHON. 

Adem!s de las ya citadas, se destaca la fig~ 
ra paradójica, rebelde y contradictoria de Proudhon 
(1809-1865), quien critica el derecho de propiedad (dice la 

propiedad es el robo) , porque confiere al propietario un de 
recho para percibir una renta sin trabajo, para Proudhon s6 
lo el trabajo es productivo. Se le ha considerado padre -. 
del anarquismo por su culto fan!tico por la libertad y por 
haber sostenido que "la verdadera forma del Estado es la 
Anarqu1a" polemiza con Marx; su influencia es considerable, 
aua partidarios actdan en la primera internacional, en la -
COMMUNE, en el aocialismo francAs; sus doctrinas se hacen -
sentir en el socialismo revolucionario de GEORGES SOREL y -

en los anarquistas. ·. Nos parece interesante mencionar el 
nombre de Francisco Bilbao, un socialista.Rom!ntico Chile-. 
no, visionario impregnado de ideas francesas, que a media-
dos del siglo XIX, en plena era individualista liberal, pr~ 
dic6 en chile un aocialiamo humanitario, con gran esc!ndalo 
de la sociedad de entonces. 

En Par!a, en febrero de 1848, se produce una 
revolución republicana de car!cter social, inspirada en 

. gran parte en principios socialistas poco precisos y en un 
eap!ritu generoso, idealista y de contenido cristiano; par-
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ticipa en ella, asumiendo un papel preponderante, Luis --
Blanc, en un comienzo la revoluci6n impone la Reptíblica So
cial, que intenta realizar sus ideales de reforma; el dere
cho al trabajo y para hacerla efectiva crea talleres nacio
nales 1 a fin de ocupar a los trabajadores sin empleo1 los -
talleres fracasan, y con ello se derrumba la Re~tíblica So•
cial; estallan des6rdenes el pueblo se subleva el movimien
to de febrero de 1848 cae1 reprimiendo sangrientamente en -
junio de ese año, por otras fracciones minoritarias a la -
asamblea constituyente. Termina as! la primera revoluci6n 
social del siglo XIX, y le sucede poco despul!s el segundo -
imperio de Napole6n III. 

La segunda revolu~i6n social del siglo XIX -
fue la COMMUNE de Par!s, que estall6 al final de la guerra 
Franco-Prusiana, en marzo de 1871,.cuando las tropas prusi! 
nas abandonaron aquella ciudad. La Commune deber!a ser un 

r~gimen destructor del Estado burgu~s, formado por todas --
las comunas del pa!s, los cuales ser!an aut6nomos y unidos 
entre s! por el lazo Federal. Sin embargo s6lo fue un go-
bierno confuso y desorganizado, que tlnicamente domin6 en Pa 
ria. 

Ninguno de los señalados autores tuvo la 
idea precisa del cooperativismo. Sin embargo, durante todo 
ese per!odo, el movimiento cooperativo, entendido en el sen 
tido amplio del vocablo, y el movimiento socialista, esta-
ban tan pr6ximos uno del otro que casi se confund!an total
mente. 

"Por concebir como podr!a esbozarse el mundo 
nuevo, ponen su mira en el cooperativismo, que no distin-
gu!an de la sociedad en general. De ah! viene que con toda 
propiedad esos socialistas hayan sido llamados socialistas 
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asociacionistaa o. gremiales lo que quiere decir que para 
ellos la asociaci6n libre debe bastar para solucionar los * 
problemas sociales, a condici6n de estar organizada segGn -
un plan cuidadosamente elaborado. 

for esta convicci6n fundamental difieren de 
los Sansimonianos, quienes consideraban que los remedios pá 
ra los males de la sociedad era la socializaci6n que, en 
cierto modo, entend!an como una simple estatizaci6n1 de 
aqut.que los Sansimonianos aparezcan como loa precursores -
del colectivismo de Estado, tal como Robertus y Carlos Marx 
debtan concebirlo m~s tarde. 

Es el pensamiento opuesto del colectivista, 
que confta plenamente en el Estado, para organizar y diri
gir la producci6n econ6mica lo mismo que para hacer reinar 
la justicia, loa socialistas asociacionistas lamentan ver -
el rlpido crecimiento del poder!o y, las diniensionea del E!. 
tado." (17) 

Nadie ha repudiado el estatismo con mSs fue~ 
za que Proudhon qui&n lanz6 contra el poder p<iblico sus m4s 
furiosas imprecacionea1 pero Proudhon va m!s all! del aso
ciacionismo para caer en el ·anarquismo ultra individualista. 
Estas dos doctrinas profesan la idea de que el resorte de -
toda acc16n colectiva fecunda, es la voluntad individual el 
esfuerzo de un nGmero de seres hw.1anos, pequeño con frecue!l 
cia y temen que se esterilice al individuo que hasta se le 
triture en el gran anonimato del Estado. Para salvaguardar 
la integridad de la persona humana, lo mejor es, afirman, 
recurrir a la formacil5n de pequeños grupos autl5r1omos que se 
federaran libremente entre d.. Y es de esos grupos espont!, 
neos de los que esperan obtener la más adecuada organiza-
ci6n econ15mica en bien del inter~s general. Es evidente el 

(17) Bernard Laverne.- O.B. Cit. P4g. 190. La Revolu
ci6n Cooperativa o el Socialismo de Occidente. 
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parentezco intelectual que une a estos grupos con las soci~ 
dades cooperativas que nacen y se administran libremente. 

Los asociacionistas pensaban que el medio S2_ 

cial de su ~poca era adverso, deplorablemente ficticio, ah!:?, 

gaba las energ!as individuales y conduc!a al hombre al 
ego!smo y al mal. Se reconoce en esto la tésis tan célebre 
de J. J. Rousseau y que hizo famosa, de que el hombre nace 

bueno, pero que la sociedad lo ha pervertido. Herederos de 
ese pensamiento cordial del siglo XVIII, Fourier y OWen 
piensan y están íntimamente convencidos de que las asocia-
cienes con que sueñan ser!n capacez de dar al hombre su ve~ 
dadero ambiente, una atmósfera m!s libre y verdaderamente -
nueva. 

Por esta creencia 
una regeneración de la sociedad, 
velaron profundamente Utópicos. 

en una Palingenecia, en -
los asociacionistas se re

No hay ·duda que esa fue -
una de las causas de su fracaso porque más tarde tanto la -
experiencia como el razonamiento han estado de acuerdo en -
admitir que nuestro medio no es artificial, sino la expre
sión de lo que el hombre es en s! mismo: es decir, un ser -
ego!sta y limitado. Razonamiento y experiencia demostraron 
también la absoluta importancia de las asociaciones imagin! 
das para regenerar, a la vez que la naturaleza humana,· el -

medio humano. 

Tal fue el error, quiz! el más grande, en que 
incurrieron los socialistas de los años 1810 a 1840 y que -
los desacredit6 ante los ojos de sus contemporáneos, raz6n 
por la que éstos, peligrosamente aceptaron los reproches de 
Carlos Marx, quién orgullosamente se jact6 - sin ninguna r! 
zón - de mantenerse cient!fico. Sin embargo ser!a un error 
repudiar toda la ideolog!a socialista de la primera mitad -
del siglo XIX s6lo porque conten!a un elemento Ut6pico. 
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El principio de esas agrupaciones era no co~ 
sagrarse al comercio, como fue el fin de las primeras soci! 
dades cooperativas de consumo, sino a la producci6n propia
mente dicha. 

Fourier, OWen, Luis Blanc, Proudhon, todos -
están ungidos por la idea fija de que la solución de la 
cuestión social vendr!'de la creaci6n de un gran nCunero de 
pequeños grupos cerrados dentro de los cuales se logrará e~ 
plear la fuerza de trabajo de sus miembros. De este modo -
podrln bastarse enteramente a sí mismos al menos limitarse 
a muy d6biles relaciones de cambio en el exterior. La ins
titución de estos pequeños microsmos aut6nomos fue la pana
cea con que se ilustraron todos los inventores sociales o -
socialistas de principios del siglo XIX, Sea por ejemplo -
el sistema de Fourier as! el falansterio o la colonia Nueva 
Armonía de OWen. 

Como se v6 sólo consideraron en el cooperat! 
vismo el aspecto de producci6n. Hay que agregar que lo im~ 

.ginaron bajo formas muy variadas, grandiosas muy diferentes 
de las modestas asociaciones obreras de producci6n nacidas 
hacia 1848 y que debían de brotar de nuevo hacia lBBO, des
pués del largo eclipse a que los condenó el segundo imperio. 

"Por nuestra parte consideramos -dice Laver~ 
ne- qu6 el m&rito de haber establecido por primera vez la -
doctrina cooperativa en forma explícita, corresponde a Car
los Gide y a Beatr!z Potter Web, quienes hacia 1890 establ~ 
ciaron las bases de la nueva doctrina. 

Ni Fourier ni OWen descubrieron la idea de -
lo que podrían ser las cooperativas de consumo. Pero por -
su ardiente predicacidn a principios del ~ltimo siglo, am-
bos suscitaron en las clases obreras de Francia y de Ingla-
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terra, una emoci6n, un entusiasmo esencialmente favorable a 
la incubaci6n y nacimiento de sociedades socializantesn (18) 
y agrega de intento en intento, despufis de mil locuras y 
mil 'fracasos, fue descubierta la idea de la distribuci6n -
cooperativa de las utilidades. Despu~s de haber sido sosp~ 
chada por dos obreros Fourieristas, que en 1835 fundaron en 
Lyon una sociedad mSs o menos vecina de nuestras actuales -
sociedades cooperativas distributivas y le dieron un magní
fico t!tulo esencialmente Fourierista 1 Al comercio Verico y 
Social' la nueva idea fue reinvertida y predicada en 18~4 -
por un disc!pulo de Roberto owen. Indudablemente que los -
obreros Lioneses, en todo caso Roberto Howarth, s6lo descu
brieron la idea específicamente cooperativa que al fin deb~ 
r!a conducir al triunfo, en la medida en que se separaron -
de las enseñanzas tomadas al pie de la letra de Fourier y -

de Roberto OWen. Pero de todos modos es el idealismo espa~ 
cido por doquier en la doctrina de los dos famosos sociali! 
tas, en su entusiasmo por la idea de asociaci6n lo que des
cubri6 el mecanismo cooperativo. 

Pensamos-que precisando con exactitud, tal -
es la parte del m~rito y dem~rito que en esta creaci6n a e! 
tos dos socialistas. 

Se ve pues que la idea del cooperativismo 
distributivo es como una prolongaci6n de las ondas que el -
socialismo asociacionista provoc6 en la democracia a princ! 
pios del dltimo siglo. Por lo tanto parece que por sus or! 
genes doctrinales, el cooperativismo de consumo es tan esp~ 
c!ficamente socialista como la asociaci6n obrera de produc
ci6n. 

As! de esta forma se puede precisar las ca-

racter!sticas distintivas del socialismo anterior a 1848. -

(18) O.B. Cit. P!g. 194 
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Sabido es qud despu'• de la revoluci6n francesa se sucedie
ron dos grandes corrientes sociales, casi opuestas tanto en 
sus fines como en sus m'todos: a) El socialismo asociacio-
nista anterior a 18481 b) El socialismo marxista despu6s de 
1848~ 

lo.- Pu~de señalarse como una caracter!stica 
comt\n a los socialistas hwnanitaristas y al movimiento coo
perativo: ni el uno ni el otro han preconizado medidas .de -
violencia, ni la expropiaci6n de las clases poseedoras. 
Asociacionistas como Fourier, Luis Blanc, cooperativistas -
como c. Gide, no esperaron el advenimiento de un orden nue
vo, sino el desarrollo progresivo de las células que const! 
tuyen, aqu! los falansterios, all4 las ~ooperativas priva-
das, o bien las cooperativas ptlblicas descentralizadas. 

2o.- Asociacionistas y cooperativistas tie
nen otro rasgo en comlln1 todos son por esencia pacifistas, 
y que entendieron la paz lo mismo entre todas las clases so 
ciales que entre todos los pueblos de la tierra. 

Jo.- Otro car4cter comlln a1 socialismo pre-
marxista y a la doctrina cooperativista1 tanto en una como 
en la otra1 la bQsqueda de un nuevo principio de reparto de 
riquezas. 

4o.- Ultima concordancia esencial: tanto en 
un campo como en otro se mantiene la propiedad privada, el 
espiritu de ahorro, de la iniciativa y del m6vil individua
les. Sin duda la producci6n debe socializarse, debe prove
nir de bastas agrupaciones econ6micas que poseerán y admi
nistrarán sus bienes en vista del interEs general. 

ANTtCEDENTES COOPERATIVOS EN MEXICO 

Hay un antecedente entre los aztecas que era 
el TLAQUILASOCHITLE. En la dominaci6n española algunos Vi
rreyes y algunas gentes de la metr6poli, tuvieron especial 
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inter~s en mantener las instituciones esenciales de los na

turales, pero imponi~ndoles las modalidades derivadas de la 
conquista, en tanto que las más grandes extensiones pararon 
en manos de los conquistadores. 

Entonces sometidos los naturales a su servi

dumbre, las leyes españolas crearon determinadas instituci~ 
nes que en su funcionamiento implicaron una forma de coope
rativismo. 

Sin querer entender doctrinariamente o tal y 

como se concibe actualmente las cooperativas en el r~gimen 
de la colonia hayan existido las sociedades cooperativas, -
pero por su semejanza en cuanto a su funcionamiento se crea 
la comparaci6n de la instituci6n. As! señalamos que las C! 
jas de comunidades indígenas pueden considerarse por lo ya 
antes señalado como las primeras cooperativas en tiempo, su 
finalidad fue obligar a los campesinos a crear reservas ob
tenidas de los distintos cultivos; los cuales se almacena-
ban en lugares _especiales llamados "cajas". 

La ley de· indias decía: "En las cajas han de 
entrar todos los bienes que el cuerpo y colecci6n de indias 
tuviere, para que de ah! se gastare ·lo preciso en beneficio 
coman de todos, y se atienda a su conservaci6n y aumento y 

todo lo que dem!s convenga distribuy~ndolo por libranza y -

as! mismo las escrituras y recibos por donde constancia de 
el capital efectivo." (19) 

Estaba ordenado por el gobierno de la Nueva 
España, que cada indio haya de labrar 10 brazas de tierra -
al año, para ma!z, en lugar de real y medio que pagaban sus 
comodidades. Estas cajas constituyen e_l antecedente en 
nuestro medio de la primera forma de intento de cooperati--

(19} Ley II. Título III, Libro IV.- Ley de Recopila
cilSn de Indias 



30. 

vismo de cr~dito rural, aíirma Salvador M. El!as, se conGi
dera as! porque los bienes o los. g,ranos quedaban en las ca
jas y pod!an facilitara~ en pr6stamo a los que la solicita
ban, pagando naturalmente el correspondiente inter6s. 

LOS POCITOS 

Es probable que hubo años agr!colas con ese~ 
cez de semillas; entonces el gobierno virreinal trat6 de 
combatir el hambre, creando inicialmente instituciones con 
prop6sitos de caridad, y as1 aunque inicialmente fueron in! 
tituciones de carid~d, en su turno se convirtieron en alma
cenes para los tiempos de escacezi y por último fueron ca-
jas de ahorro y refaccionarios. 

El objeto era proporcionar semillas a los l! 
bradores pobres, con la obligaci6n de devolver en el tiempo 
eat1pulado,. m'8 sus creces de medio ce limen por fanega, cr~ 
car siqnifica interas celimen es una unidad de medi?a supe~ 
fioial de la' tierra, que eran 537 M2. 

Los p6citos se contienen en la ordenanza de 
Carlos v, Ley XIX, Libro IV, T!tulo XIV. 

"Por cuanto habiendo reconocido el cabildo, 
justicia y regimiento de la ciudad de Ml3xico, que se iban -
encareciendo con exceso los bastimientos de trigo, harina y 

cebada, de los muchos regatones y revendedores que trataban 
y contrataban con ellos considerando que en muchas repllbli
cas bien gobernadas se han fundado casas de alhondigas, pa
ra estar mejor provenidos y abastecidos, estableci6 y fund6 
por acuerdo de Don Mart!n Enr1quez nuestro Virrey de aqu~-
llas provincias una Alhondigar señalando corno conveniente -
para que en ella pudieran los labradores despachar sus gra
nos y los panaderos donde proveerse de harina y trigo que -
hubiere menester para au !!!2. y abasto de la ciudad, a pre
cios m&s acomodadosr y habiendo hecho algunas ordenanzas 
que preaent6 ante el conde de la Coruña que los aprob6 y 



confirmó, se ordenaron que se manden .. guardar, cumplan y ej! 
cuten en la forma y duraciones y limitaciones que se conti! 
nen en las leyes de este cap!tulo. 

ALHONDIGAS 

Constituye una modalidad de ios p6sitos y 
tal como se ve en la ordenanza que las cre6, .tuvieron como 
prop6sito eliminar intermediarios y acaparadores, preten--
diendo hacer llegar hasta los consumidores los satisfacto-
res producidos1 pryr ello las alhondigas representan el más 
t!mido y remoto antecedente en nuestro medio de las cooper! 
tivas de distribución, conocidas en la terminología moderna 
como cooperativas de consumo. 

Durante todo la época Virreinal los españo-
les imponen sus leyes econ6micas. 

Abad y Quiroga advirti6 la necesidad de corr! 
gir los problemas económicos y sobre el nuevo tratamiento -
que se les deber!a dar a los ind!genas, surgiendo el movi-
miento de insurgencia de que tenemos conocimiento. Surge -
la constituci6n de 1824 y el ind!gena es obligado a vincu-
larse a una estructura econ6mica que adquirió con la inda-
pendencia perfiles extraordinarios que eran las haciendas1 
propiedad· de españoles o descendientes de ellos con inmen-
sas superficies el trato de Hacendado respecto del ind!gena 
fue una modalidad medieval1 el pe6n acasillado o sea el tr~ 
bajador de ·1a hacienda vinculado de por vida a la tierra, -
61 y sus descendientes. 

Toda la historia de la primera mitad del si
glo pasado se resume en el nombre de un hombre: Antonio L6-
pez de Santa Anna y durante todo ese gran tiempo en que go
bernó y desgobern6 México intent6 frente al estado de cosas 

· existentes favorecer a los menesterosos mediante un plan de 
mejoramiento y as! cre6 en 1843 en México la junta de fome~ 

to 1e artesanos. 
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Antes de la independencia, la organización -
interna de los gremio~ de iapat~ros sombrereros y panaderos 
fue la siguiente: 

. 
. S6lo pod!an formar parte de estos.organismos 

los españoles o criollos. Se integraba el gremio por 
101 practicantes de un oficio determinado, su administración 
1e encomendaba a un alguacil, a un mayordomo y por lo menos 
a tres oidore1. Estos ten!an a su ca~go la vigilancia fun
dada .en la perfec~idn de los trabajos que ejecutaron los ia 
tegrante1 del g~emio. El sostenimiento .del gremio se real! 
iaba mediante cierto tipo de contribuciones int~rnas1 inva
riablemente cada gremio ten!a una imagen religiosa. Su fi
nalidad era que 1e impo1ibilitaba la pr~ctica de esa activ! 
dad a 101 individuo• que no estaban agremiados, 

En 1943 se intenta a trav's de la junta de -
fomento de arte1ano1 reunir los distintos gremios, fundamea 
talmente con el prop6aito de establecer cierta regulaci6n -
en la1 di1tinta1 actividades industriales. 

OBRAJES 

como una cierta modalidad de los gremios sur 
gen 101 obrajes que consi1tieron espec!ficamente en qu6 un 

determinado gremio fuese convertido en una especie de sind! 
cato, al frente del cull exist!a un amo, puede advertirse -
que e1ta deformaci6n constituye en M'xico el antecedente 
del capitalismo industrial o sea la. libre econom!a, que es 
caracter!1tica de la mitad del siglo pa1ado. 

CAJAS DE AHORRO 

En el año de 1841 Lucas Alam4n y Vidal Alco
oer 1 intentan crear instituciones llamadas haciendas de be
nefioienoia, con el carlcter de cajas de ahorro¡ la primera 
1urqe en Ori1aba y su estructura interna representa el pri
mer en1ayo de cooperativismo crediticio porque funcion6 co
mo banco, caja de ahorro y esencialmente como monte p!o. 
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El primer ensayo propiamente de cooperativi! 
mo lo vemos en la sociedad mercantil de seguridad de cajas 
de ahorro de Orizaba; fundada el 30 de noviembre de 1939. -

El aspecto mSs importante en esta instituci6n fue en tanto 
oper6 como caja de ahorros, porque recib!a aportaciones de 
las gentes mSs humildes de la ciudad de Orizaba, con un do
ble prop6sito; obtener un dividendo del 6% anual y combatir 
la usura, sobre todo a trav~s del pr~stamo con garant!a 
prendaria. 

En el segundo año de su existencia fundaron 

el primer hospicio de niños con la idea de combatir la po
breza y fundamentalmente el vicio. 

LOS ARTESANOS MEXICANOS 

Tambi'n se ocuparon con gran entusiasmo del 
cooperativismo en nuestro pa!s, distinguidos artesanos mex! 
canos, publicando en peri6dicos proletarios sus opiniones -
en torno del cooperativismo. 

El primer. gran sindicato mexicano, el gran -
c!rculo de obreros, inaugur6 el 16 de septiembre de 1873 el 
primer taller cooperativo en cuyo acto pronunciaron emocio
nantes discursos Victoriano Mereles y Ricardo Velatti. 

Mereles dijo en esa ocasi6n: 

"Conciudadanos: 

El recuerdo del d!a grande y glorioso de 
nuestra emancipaci6n pol!tica, no es posible demostrarlo ni 
con el talento ni con la palabra. 

Hay acontecimientos en la vida de las nacio
nes que no se pueden recordar con la memoria, mencionando -
solamente las hecatombes que han tenido que lamentar los -
pueblos poi: haberse hecho grandes; es preciso se demuestre 
plenamente que los sacrificios de los hombres del progreso 
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son recompensadoa, demostrando practicarnente el resultado -
de sus doctrinas. 

M'xico, hasta hoy, no ha hecho otra cosa que 
no d~jar que se pierda de nuestra memoria, ni sus fechas -
gloriosas, ni los sacrificios de sus conquiotas1 pero nunca 
demostrar a nuestros postreros lo que ~e puede conseguir con 
la independencia y la iibertad. 

Hoy hace 63 años que Hidalgo nos hizo indepe~ 
dientes. Pero aquellos que han obtenido una patria con su -
sacrificio. ¿Qu' han hecho? ¿Acaso han procurado que el pu~ 
blo haya dejado de ser presa de la tiran!a por la usurpa--
ci6n de los derechos sagrados del hombre y por el f anatísmo 
de los aut6cratas? ¿Es el hombre libre acaso para hacer uso 
de sus sacrosantos derechos? No. 

¿Se ha desarrollado la industria en bien de -
la hwnanidad? No. 

¿Se han protegido las artes en bien de los -
artesanos? No. 

¿Se ha buscado el cultivo de la agricultura 
para el bien del art!fice de la naturaleza como llama el -
gr~n Castelar al labrador? No. 

¿El comercio ha obtenido franquicias y éstas 
han reflu!do en bien del consumidor? No. 

Si los que año con año se engalanan para co~ 
memorar el gran d!a de nuestra Independencia, han procurado 
establecer estos principios, habrSn honrado la memoria de -
nuestros h'roes, pero si no han hecho otra cosa que osten-
tar patriotismo no siendo m4s que ego!stas pretenciosos. 

Hoy los obreros, los humildes obreros, los -
que han derramado su sangre para que haya Independencia, li 
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bertad y democracia, en este d!a levantan el templo de la -
inmortalidad de nuestros h~roes, sosteniendo en las firmes 
columnas del trabajo, apoyados en las bases de la confrateE 
nidad universal. 

La ambici6n de los que constituyen el edifi-· 
cio del progreso, no es otra cosa que fomentar el trabajo -
para procurar la regeneraci6n social de toda la especie hu
mana. 

Conciudadanos: Aqu! tene!s el comunismo de 
los mexicanos laboriosos y trabajadores; la proclamaci6n de 

·la paz que proporciona el respeto al derecho ~jeno, como 
dijo Ju!rez, y que de hoy en adelante tendremos siempre es
critos en el estandarte s!mbolo de la paz. 

jo. 
La protecci6n a nuestros compañeros de trab! 

El amor a nuestros hermanos." (20) 

(20) Rosendo Rojas Coria.- El Cooperativismo en 
M~xico.- Fondo de Cultivo Econ6mico, M§xico 
lS.52, P. 181 



CAPITULO II 

LEGISLACION COOPERATIVA EN MEXICO 

CONSTITUCION POLITICA DE 1857 

De acuerdo con su doctrina, la Sociedad Coo
p rativa tiene una misi6n social que cumplir, consistente -
e procurar el me~oramiento económico, moral, intelectual y 

f si~o de sus miembros, con el prop6sito de aumentar éstas 
su ntimero, mediante la integraci6n de un sistema tendie~ 

e a abarcar a la cplectividad entera, sin embargo; esta s~ 
iedad se ha encontrado catalogada dentro de nuestra legis
aci6n como una sociedad mercantil; es decir, come una de -
as entidades que a través de actos de comercio obtienen l~ 
ro, desde que figura por primera vez, hasta el momento pr~ 
ente. 

Pero lo anterior pensamos se debe a motivos 
e tradici6n y técnica de nuestro sistema jur!dico. 

En la Constituci6n Pol!tica de los Estados -
nidos Mexicanos que se promulg6 el 12 de febrero de 1857, 

dec!a el art!culo 72 "El congreso tiene facultades; fracci6n 
x.- Para establecer las bases de la.legislaci6n mercantil." 

1 
Es decir, que con sujeci6n a éstas, pod!a c~ 

da Estado legislar sobre comercio, la fracci6n mencionada -
fue reformada por decreto de 14 de diciembre de 1883, que-
dando en los términos siguientes: Fracci6n x.- Para expe-
dir C6digos2bligatorios en toda la Reptlblica, de rniner!a y 

comercio, comprendiendo en este Gltirno, las instituciones -
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bancarias. Con lo cuál qued6 totalmente federalizada esta 
Fracci6n. 

En el año de 1884 se public6 en M~xico el 
primer C6digo de Comercio, y en su art!culo no se menciona
ba una sola palabra acerca de las sociedades cooperativas; 

fue publicado un nuevo C6digo de Comercio a causa de los d~ 
fectos de que adolec!a el anterior, en el año de 1889, con
teniendo ya el artículo 29 que enumera las sociedades roer-

cantiles¡ a la sociedad cooperativa y teniendo además el c~ 
pítulo VII que la reglamentaba. Este C6digo imprimi6 por -
ende un car~cter mercantil a las sociedades cooperativas, -

que formalmente subsisti6 en sus leyes especiales de los -
años de 1927 y 1933, aan cuando en estas filtimas se instit~ 
yen ya, con una naturaleza opu~sta a la de las sociedades -

mercantiles. 

Posteriormente, la Ley General de Sociedades 
Mercantiles en vigor o. o. de 4 de agosto de 1934, dice en 
su exposici6n de motivos: Acogida la modalidad de las so-
ciedades de capital variable, la sociedad cooperativa puede 
ya desenvolverse, no como una figura a la que equivocadame~ 
te se acude por las ventajas que su estructura flexible 
ofrece, sino precisamente como a un tipo propio, cuya cara~ 
terizaci6n determinada, no en funci6n de datos formales, si~ 
no materiales, el proyectoha creído que debe reservarse a -
la legislaci6n especial sobre la materia. 

No obstante esta Ley en su artículo primero, 
fracci6n VI, continaa considerando formalmente a la sociedad 
cooperativa como una sociedad mercantil. 

Si las sociedades cooperativas no hubieran -
aparecido por primera vez en nuestra estructura jurídica c2 

mo una sociedad mercantil, cuya legislaci6n ha sido materia 
federal, según hemos visto y continúa si~ndolo con fundame~ 
to en la fracci6n X del artículo 73 de la Constituci6n Pol! 

tica de 1917 en vigor; la situaci6n legal de estas socieda-
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des, probablemente habr!a sido que en cada estado se podr!a 

haber hecho una ley local de sociedades cooperativas tal -
vez cuando y~ respondie~a a una realidad existente y sin el 

temor de invadir las facultades concedidas a la federaci6n. 

CODIGO DE COMERCIO DE 1889 

Como ya.dijimos anteriormente, las socieda-

des cooperativas fueron reglamentadas por primera vez en -
nuestro medio y como una novedad legislativa, por el Código 
de Comercio expedido el 15 de septiembre de 1889 y que en-

tr6 en vigor el primero de enero del año siguiente, de man~ 
ra que la inclusi6n de dicho C6digo de las Sociedades Coop~ 
rativas como Sociedades Mercantiles fue legalizado por el -

mencionado cuerpo de leyes, pues ni el "Código de Lares" ni 
• el de 1884 como ya señalamos se referían a dichas socieda--

des. Las disposiciones jur!dicas reguladoras de las socie

dades cooperativas mercantiles dice: 

TITULO SEGUNDO 

CAPITULO I 

De las diferentes clases de sociedades mercanti-

les. 

Art. 80. - La Ley reconoce cinco formas o es
pecies de sociedades mercantiles: 

I.- La sociedad en nombre colectivo¡ 

II.- La sociedad encomandi ta simple1 

III.- La sociedad an6nimai 

IV.- La sociedad encomandita por acciones¡ y 

v.- La sociedad cooperativa. 

....................................... 
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CAPITULO VII 

De las sociedades cooperativas. 

Art. 238.- La sociedad cooperativa es aquella 
que por su propia naturaleza se compone de socios cuyo nlime 

ro .Y cuyo capital son variables. 

Art. 239. - Las acciones de las· so.ciedades 
coope:.:ativas ser!n siempre nominativas·, y jamb podr!n ser 
cedidas a un tercero, a no ser con expreso consentimiento -
de la Asamblea General, dado en los mismos t~rminos prescr_! 
tos respectivamente por la separaci6n y admisi6n de un nue
vo socio. 

(Se define a la cooperativa que por su natu
raleza se compone de socio cuyo nlimero y capital son varia
bles, o lo que es lo mismo, no se dice nada, el llnico prece~ 
to que nos indica el carScter popular de tales sociedades, 
como un !ndice de la modestia de los recursos de sus compo
nentes, es que el importe de la acci6n o acciones de los s2 
cios puede pagarse por abonos semanarios; ya que la cooper~ 
tiva si ha de responder a su objeto, no ha de ser una sacie 
dad de ricos sino de pobres. 

Es evidente la vaguedad de la definici6n de 
la sociedad cooperativa en el C6digo de Comercio de 1889, -
al verse que la ley de sociedades mercantiles en vigor, au
toriza que cualquier sociedad mercantil se constituya como 
de capital variable. 

Art. 240. - Los socios de las sociedades coo
perativas pueden pactar en sus estatutos que su responsabi
lidad es solidaria e ilimitada o que aquella está limitada, 
menor, igual o mayor que el capital social. 

Art. 241.- La sociedad cooperativa carece de 
raz6n social, y se le designa por una denominaci6n particu
lar que debe ser distinta a la de cualquier sociedad. 
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Art. 242.- Después de la denominaci6n de la 
sociedad se agregarán siempre las palabras "Socibdad Coope

rativa", cada vez que s~a necesario hacer uso de aquella d~ 
~ominaci6n, expresando; adem!s, el grado de responsabilidad 
de los accionistas. 

Art. 243.- Adem6s de los requisitos de que -

habla el Art. 95 (se refiere a las escrituras pOblicas) , én 
la escritura pOblica en la que se haga constar la constitu
ci6n ·de una sociedad cooperativ.a, ~e expresa: 

I.- Las condiciones de admisi6n~ separaci6n 
y exclusi6n de soci0s. 

II'.- Las condiciones bajo las cuales pueden -
entregar o retirar de la sociedad el capital con que hubie
ren contribuido. 

Art. 244.- A falta ae disposiciones de que -
habla el articulo anterior, se observarán +as reglas siguiea 
tes: 

I.- Los socios pueden retirarse de la socie
dad, pueden ser excluidos de ella por falta de cumplimiento 
del contrato, pero la asamblea será qui~n decrete la admi-
si6n o exclusi6n y quién autorice la separaci6n. 

II.- El importe de la acci6n o acciones de -
los socios podrá ser entregado por abonos semanarios y el -
socio que se separe o fuere excluido, recibirá su parte tal 
como resulte del balance anterior a su separaci6n o exclu-
si6n, y en la misma forma en que fue entregada. 

III.- Todos los socios pueden votar en las 
asambleas generales¡ .las convocatorias se publicarán en uno 
o más peri6dicos de los de m!s circulaci6ni las resolucio-
nes se tomarán a mayorta absoluta de votos siempre que est~ 
representado más del capital social, y las votaciones ser!n 
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econ6micas, a menos que tres socios pidan que sean nomina-

les. (En este precepto se estipula que todos los socios -
pueden votar en las asambleas. generales y que las resoluci2 
nes se tomarán a mayor!a absoluta de votos, pero siempre 

que ésta represente más del capital social con lo cual se -
ve claramente que no se trata de sociedades de personas, s~ 
no que permanece decisivo el elemento capital, el principio 

de que a cada socio le pertenece un voto, independientemen
te de la importancia de las aportaciones, lo que constituye 
la base democrática de los cooperativos se vé aqu! desvirtua 
do.) 

Art. 245.- Toda sociedad cooperativa debe t! 
ner un registro autorizado por su director, que contendrá: 

I.- Los estatutos de la sociedadr 

II.- Los nombres, ocupaci6n y domicilio de 
los sociosr 

III.- La fecha de su admisi6n y la de su sepa

raci6n o exclusi6n1 y 

IV.- La cuenta de las cantidades que hubiere 
entregado · o retirado de la sociedad. 

La cuenta de las cantidades que un socio hu
biere retirado debe estar formado por ~l. 

Art. 246.- La admisi6n de un socio después -
de la aprobaci6n de la asamblea se hará constar por medio -
de su firma, precedida de la fecha, enfrente de su nombre, 
en el registro de que habla el art!culo anterior. 

Art. 247.- cuando los socios tengan derecho 
de retirarse, no podrán hacerlo sino en los primeros seis -
meses del año social. 

Art. 248.- La separación de los socios se h! 
·rá constar en la misma forma y de la misma manera que la a~ 
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misi6n. 

Art. 249.- La exclusi6n de un socio se har! 

constar por medio de una acta suscrita por el presidente de 

la asamblea y el gerente de la sociedad. El acta debe ref~ 
rir los hechos que demuestren que la exclusi6n ha tenido l~ 
gar con arreglo a los estatutos, y una copia autorizada de 
ella deberá enviarse en' pliego certificado al socio excluí
do. 

Art. 250.- El socio que se separe o sea ex-
clu!do de la sociedad no puede provocar la liquidaci6n de 
ella; no obstante tiene derecho a recibir el capital con 
que hubiere contribuído a la sociedad en los términos de la 
fracci6n II del artículo 244 o según lo determinen los esta 
tutos. 

Art. 251.- En caso de muerte, quiebras o in
terdicci6n de un socio, sus herederos o acreedores o repre

sentantes tienen el derecho de recabar la parte del capital 
que les corresponda, en forma y manera de que habla el ar-
tículo anterior. 

Art. 252.- Todo socio que se separe o fuere 
excluido de la sociedad, queda responsable, en la parte en 
que est! obligado, de todas las operaciones pendientes en -
el momento de su separaci6n o exclusi6n. Dicha responsabi

lidad durar~ un año. 

Art. 253.- Las acciones a que se refiere el 

artículo 239, ser~n tomadas de libros talonarios, y lleva-
r~n la denominaci6n de la sociedad, el nombre, apellido, 
ocupaci6n y domicilio del socio, la fecha de su admisi6n y 

ser~ firmados por el gerente de la sociedad y por el socio 
a quién le pertenezca. 
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En el reverso de las acciones se h.t:d constar 

por orden de fechas, las exhibiciones que ios socios hubié• 
ren retirado de la sociedad. 

Art. 254.- Los acreedores personales de los 
socios no pueden embargar más que los intereses o dividendos 

que les correspondan o la parte de capital a que tengan de
recho, cuando haya sido decretada la disoluci6n de la soci~ 
dad, salvo lo que disponga el derecho corntin tratándose de -
alimentos. 

Art. 255.- La sociedad cooperativa debe ser 
administrada por uno o varios gerentes directores, ya sea -
que pertenezcan o no a la sociedad, pero siempre temporales 
y revocables. 

Art. 256.- Las facultades, obligaciones y ·

responsabilidades del gerente son las mismas que a los con• 
sejeros de admiñistraci6n de las sociedades an6nimall 

1

;i.1t1po•• 

nen los art!culos 1B9 ai 196; 

Art. 257~- Los gerentes de las sociedade~ 

cooperativas deberán dar una fianza cuyo importe será dete! 
minado por los estatutos de la sociedad. 

Art. 258.- Son aplicables a la sociedad coo
perativa los art!culos 231, 232, 234, (se refieren al conse 
jo de vigilancia). 

Art. 259.- Las prescripciones que rigen la -
convocaci6n, facultades y resoluciones de las asambleas ge
nerales, as! corno la disoluci6n de las sociedades an6nimas 
son aplicables a las soC:iedades cooperativas; pero las fa-
cultad&s que en ellas se atribuyen al consejo de adrninistr! 
ci6n y a los comisarios, serful desempeñados respectivamen·t~ 
por el gerente y por el consejo de vigilancia. 
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Adem!s podemos seguir agregando con respecto 

a la reglamentaci6n de las cooperativas en el C6digo Merca~ 

til de 1889 con respecto al consejo de vigilancia, deber!an 

entregarle cada año un balance general para que ~ste hicie

ra su aprobación debiendo someter a la asamblea general el 
resultado de sus trabajos. 

No se les ~xig!a a las sociedades cooperati

vas un fondo de reserva, tampoco un fondo de previsi6n so

cial, que es ese.1cial en las cooperativas: El Estado no -
les atribu!a ninguna ventaja o privilegio, ni se atribu!a -

una especial intervenci6n en ellas, debiendo solo inscribiE 
se en el Registro Mercantil como cualquier otra sociedad de 
comercio; respecto a la responsabilidad de los socios, se -

podía elegir libremente entre la ilimitada y solidaria y la 
limitáda. 

CONSTITUCION POLITICA DE 1917 

Son pocas las constituciones políticas en 
las que se h? dado a las sociedades cooperativas la impor-
tancia de figurar en ellas en este caso se encuentra la 

nuestra de 1917. Como es bien sabido el art!culo 28 de la 
Constitución de 1917 prohibía los monopolios, prohibición -
que subsisti6 en su homólogo del proyecto de art!culo 28 de 

la Constituci6n de 1917, pero debido a la crisis surgida en 
Yucat~n en relación con el henequ~n cuyo mercado era el ex
tranjero, el general Salvador Alvarado en defensa de los 
agricultores yucatecos organizó en defensa de los mismos la 
Comisión Reguladora del mercado de henequ~n. En la cesi6n 
celebrada el 12 de enero de 1917 la diputaci6n yucateca pr~ 

sent6 su iniciativa referente a no considerar como monopoli~ 
a las asociaciones que en defensa de sus intereses o del i~ 
ter~s general vend!an directamente en los mercados extranj~ 
ros los productos naturales o industriales que fueran la 
principal fuente de riqueza de la regi6n en que se produje-
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ran, siempre que dichas asociaciones estuvieran bajo la vi

gilancia y amparo del Gobierno Federal o de los Estados y -

previa autorización que al efecto se otorgara por las legi~ 
!aturas respectivas en cada caso las mismas legislaturas 

por s! o a propuesta del ejecutivo, podr!an derogar, cuando 

las necesidades ptíblicas así lo exigieran, las autorizacio
nes concedidas para la formación de las asociaciones de que 

se trata. Y continúa la Comisión Dictaminadora en su dicta 
men señalado: 

"La diputación Yucateca funda su iniciativa 
y nos cita el caso típico de la comisión reguladora del me~ 
cado del henequén. Dice que los agricultores Yucatecos se 

agruparon para la defensa de sus intereses, procurando el -
alza correspondiente en los mercados extranjeros para el 
principal ramo de su agricultura y dirigidos prudentemente 

y auxiliados por el gobierno local, han obtenido muy buenas 
utilidades, que en otros tiempos hubieran servido para enrf 
quecer a los representantes de los trusts extranjeros. 

Que en el último ejercicio anual de la Comisión Reguladora 
se han obtenido más de cinco millones de pesos de utilidad, 
que no se obtenían antes." 

"Si lo que los agricultores yucatecos han h~ 
cho en esta forma cooperativa establecida últimamente, lo h! 
ciesen los productores de otros Estados con sus principales 
productos cuando se trata de exportar ~stos al extranjero, 
seguramente que se obtendr!a en toda la naci6n una utilidad 
no menor de ochenta a cien millones de pesos al año; este -
dinero, entrando en circulaci6n, nos traería desde luego una 
prosperidad efectiva." 

"Siendo por consiguiente, justas y razonables 

las ideas expuestas por la citada diputaci6n yucateca, ere~ 
mos equitativo que se adicione el citado art!culo 28 en la 
forma que proponen. 
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"Por todo lo expuesto, la Comisión somete a 

la consideración de la honorable Asamblea el artículo 28, -
redactado en los siguientes t~rminos: 

Art. 28.- En la República Mexicana no habrá 
monopolios ni estancos de ninguna clase, ni exenci6n de im

puestos, ni prohibicio~es a título de protección a la indu~ 
tria, exceptuando únicamente los relativos a la acuñación -
de moneda, a los correos, telégrafos, radiotelegrafía, a la 

emisi6n de billetes por medio de un solo Banco que control~ 
rá el Gobierno Federal, y a los privilegios que por determ! 
nado tiempo se conceden a los autores y artistas para la r~ 

producci6n de sus obras y a los inventores y perfeccionado
res de alguna mejora, para el uso exclusivo de sus inventos. 

"En consecuencia, la Ley castigará severarne!l 
te, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda conce!l 
traci6n o acaparamiento en una o pocas manos, de artículos 
de consumo necesario, con el objeto de obtener el alza en -
los precios; todo acto o procedimiento que evite o tienda a 
evitar la libre concurrencia en la producci6n, industria o 
comercio, o servicios al público; todo acuerdo o combinaci6n 
de cualquiera manera que se haga, de productores, industri~ 
les, comerciantes y empresarios de transportes o de algún -

otro servicio, para evitar la competencia entre sí y to~o -
lo que constituya una ventaja exclusiva, ir1debida, a favor 
de una o varias personas determinadas con perjuicio del pú- · 
blico en general o de determinada clase social." 

"No constituyen monopolio las asociaciones.
de productores para que, en defensa de sus intereses o int~ 
r~s general, vendan directamente a mercados extranjeros los. 
productos nacionales o industriales que sean la principal -
fuente de riqueza de la regi6n en que se produzcan, siempre 
que dichas asociaciones est~n bajo la vigilancia o amparo -
del Gobierno Federal o de los Estados y previa autorizaci6n 
que al efecto se obtenga de las legislaturas respectivas, -
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en cada caso. Las mismas legislaturas por sí o a propuesta 

del Ejecutivo, podrán derogar, cuando las necesidades ptíbl~ 
cas así lo exijan, las autorizaciones concedidas para la 
formaci6n de las asociaciones de que se trata." 

"Sala de Comisiones, Querétaro de Arteaga, -

12 de enero de 1917.- Francisco J. MGgica.- Enrique Recio.
Enrique Colunga.- Alberto Román.- L. G. Monz6n." 

En defensa de la iniciativa de la diputaci6n 
yucateca, habl6 el General Francisco J. Magica y dijo: 

"En cuanto al altimo párrafo que pone la Co
misi6n, debo advertir, en primer lugar, que la Comisión se 
propuso presentarlo a la consideraci6n de la Cámara con el 
mismo prop6sito que ha tenido siempre que añade alguna re-
forma que no sea de verdadero interés general, pero sobre -
el particular, yo me voy a permitir informar a esta Asamblea. 
No sé a fondo c6mo funciona . la Comisi6n Reguladora del He
nequén; creo que la diputaci6n de Yucatán nos dirá con pre
cisi6n, con detalle, la forma de su funcionamiento, y allí 
estarát precisamente, lo que venga a determinar la suerte -
que corra esta adici6n. El henequén es una fibra que, como 

ustedes saben, se producía anica y exclusivamente e.n Yucatán: 
hoy se produce también en Campeche~ Es una fibra que en 
los Estados Unidos, las industrias extranjeras establecidas 
allá, consumen en su totalidad; es una fibra muy apreciada 
por las industrias en que se usa. De tal manera, pues, se
ñores, que con la demanda que el henequén ha tenido, siem-
pre ha venido a constituir un "trust" desde un principio, -
en Yucatán, Sucedi6 que antes de la revoluci6n este monop~ 
lio estaba en manos de extranjeros; ahora está en manos de 
capital nacional •••• " 

También habl6 en defensa de la iniciativa el 
diputado yucateca Enrique Recio,·manifestando: 
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"Fue este mismo señor quien instruy6 amplia
mente al señor Lizardi. Este SP.ñor tampoco es partidario -

de los bancos de emisi6n, pero no lo quiso venir a manifes
tar aqu1. La cuesti6n 'fue ampliamente discutida por el se

ñor Niego con gran espíritu liberal y atinado saber. Y yo 
s6lo vengo a defender la parte del dictamen por lo que se 
refiere a las sociedad~s cooperativas. El señor Palavicini 

no se cuid6 siquiera.de leer el dictamen¡ solamente parece 
que ha venido con un f~rrago de ideas que le habían sido s~ 
gestionadas. Dice que la segunda Comisión pone esto entre 
las facultades de los Congresos de los Estados." 

"Dice aqu!: '··· los productos nacionales o 
industx·iales que sean la principal fuen~e de riqueza de la 
regi6n en que se produzcan y que no sean artículos de prim~ 

ra necesidad, siempre que dichas asociaciones estén bajo la 
vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de los Estados -
y previa autorizaci6n que al efecto se obtenga de las legi! 
laturas respectivas en cada caso'. As! es que est§ perfect~ 
mente deslindado este asunto y no tiene ninguna raz6n el se 
ñor Palavicini para hacer objeciones." 

"Paso ahora a hablar ampliamente sobre la 

constitución de la Comisi6n Reguladora de Henequén. El Es
tado de Yucatán estaba perfectamente maniatado pal los 
trust americanos. La Internacional Hardware y otras compa

ñías americanas ten!an a sus agentes bien pagados allá para 
imponer determinado precio al henequén. Estos señores, para 
poder dar rienda sue~ta a todo género de abusos, controla-
han hasta la política del país. En Yucatán no podía haber 
un candidato independiente haciendo propaganda electoral, -
porque cualquiera que representase al trust venía a México 

y triunfaba el candidato oficial. Era cuestión de nfuneros, 
señores, linicamente de nGmeros. Si el trust tenía pocas g~ 
nancias en Yucatá.n, n.~da le importaba sacrificar dos millo

nes de d6lares para sacar su candidato." 
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Asimismo, en defensa de la iniciativa, uno -
de sus autores, el diputado Alfonso Romero,· expresó: 

"No sé por qué raz6n ha causado tanto extra
ñeza a los señores parlamentarios la iniciativa nuestra. 
Nosotros no tenemos la pretensi6n, como acaba de decir err~ 

neamente el señor que me ha precedido en el uso de la pala
bra, de defender únicamente los intereses del Estado de Yu
catán. Que se dé lectura a esa iniciativa y se verá c6mo -
no pedimos nada únicamente para Yucatán, sino para todos 
aquellos Estados que tengan productos que puedan llevarse -
al extranjero. Somos más nacionalistas que muchos de los -
que aqu·! se ostentan con caretas y que vienen a exponer ar
gumentos tan falsos y tan mal sentados, como lo voy a demo~ 
trar. (Aplausos). Pero antes que nada, quiero hacer unas -
aclaraciones refiriéndome a lo que dijo el señor Palavicini, 
porque aquí en la tribuna es donde se combate. El señor P! 
lavicini dijo, fundándose en no sé qué, que le causaba ver
dadera sensaci6n que en Yucatán se quisiera establecer mono 
polios. No se trata, pues, de monopolios. usted, señor P! 
lavicini, sabe perfectamente bien que en todos los paises -

civilizados existe siempre el sistema proteccionista, que -
consiste en procurar de una manera amplia todos los medios 
para favorecer la libre exportaci6n de sus productos natur! 
les, sin que por eso pueda afirmarse que por el hecho de -· 
que determinada entidad defienda, por medio de una institu
ci6n de tal o cual 1ndole, la exportaci6n de sus productos, 
sea ésta, indefectiblemente, un monopolio. He aqu!, seño-
res diputados, el error en que han incurrido los señores P~ 
lavicini y socios, al declarar que la Reguladora de mercado 
de henequén del Estado de Yucatán, constituye en s! un mon2 
polio. Voy a repetir al señor Palavicini una vez más, pue! 
to que se ha dicho aqu1 hasta la saciedad, en qué consiste 
ese enorme fantasma que ha llegado a turbar su tranquilidad 
y sus sueños apacibles. La Reguladora del mercado de hene
quén no es más que una sociedad cooperativa de productores, 
tanto grandes como pequeños, que no tiene otro objeto que -
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defender el precio de la fibra contra los 'trusts' norteam~ 

ricanos, que durante ~anto tiempo y por mediaci6n de algunos 
elementos inmorales hab~an sabido explotar de la manera más 
inicua el precio de la fibra¡ y esa había venido realizánd~ 

se a través de todas las etapas constitucionales y no cons
titucionales, o sea desde la época del tristemente célebre 
traidor Cámara Vales hasta la efímera usurpaci6n del funes

to bandido Ortíz Argumedo¡ sin que de alguna manera germin~ 
rá en el espíritu de aquella murga de gobernadores mediocres 
la iaea luminosa de sacar avante esa benemérita instituci6n, 
hasta que el General Alvarado, no obstante el caos porque -
atravesaba el Estado en aquel entonces, removi6 con mano -
firme aquello que no era más que una apariencia convirtién
dolo como por encanto en hermosa realidad para orgullo de 
los que habían sabido estimar tan magna obra y para mengua 
de los abyectos reaccionarios que no han querido ver en esa 
institución una garantía para nuestro querido Yucatán y sin 
duda un baluarte para aquellos productores de ayer, vergon
zosamente acosados por los piratas de allende el Bravo. 

Qué feliz fuera el suelo mexicano si esa misma actitud asu
mieran todos los que han ido a la revoluci6n inspirados por 
sus más altos principios y tuvieran como lema reconstruir, 
haciendo a un lado criminales politiquerías; y si entonces 
eso fuera, el país estaría salvado indudablemente con la d~ 
fensa del petróleo en Veracruz, del plátano en Tabasco, del 
algodón en Coahuila, del azúcar en Morelos, del henequén en 
Yucatán, etc. etc." 

"Ya ve, pues, esta honorable Asamblea c6mo -
no hemos tenido la pretensión de que solamente sea Yu?atán 
el que participe de ese derecho que su grado de civiliza--
ción y de cultura le concede como a cualquier otro Estado -
en iguales condiciones¡ s6lo deseo que no se deje sorpren-
der por la malevolencia de algunos individuos movidos únic~ 
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mente por un fin bastardo o por el medro maldito que no fa! 
ta nunca. S6lo deseo, repito, que esta honorable Asamblea 

se forme un concepto cabal de nuestra iniciativa, a fin de 
que se compruebe también nuestra actitud y se vea que no nos 
impulsa más objeto que hacer una labor nacionalista. Digo 

nacionalista, porque no cabe duda que si los otros goberna
dores que se titulan revolucionarios imitaran la conducta -
del actual mandatario de Yucatán, entonces una aurora lumi

nosa anunciar!a el futuro de nuestro querido México. 

"Para terminar, señores diputados, yo supli

co a ust~des de la manera más atenta se sirvan dar su voto 
aprobatorio a nuestra patri6tica iniciativa. (Voces: r Avo 
tar TA votar)" 

.No obstante la nitidez con que la diputaci6n 

yucateca y la Comisi6n plantearon el problema de la defensa 
social de los intereses de los productores henequeneros, no 
fal~6 oposici6n en el señor del Congreso Constituyente, pe
ro el triunfo de la iniciativa de la diputaci6n yucateca fue 
notorio: en favor del a~t!culo 28 votaron 120 diputados y -

52 en cuntra. En consecuencia, en relaci6n con lo que int~ 
resa para los fines de esta obra, se transcribe a continua
ci6n el art!culo 28, que textualmente dice: 

"Art. 28.- En la Repablica Mexicana no habr~ 
monopolios ni estancos de ninguna clase; ni exenci6n de im

puestos, ni prohibiciones a t!tulo de protecci6n a la indu~ 
tria, exceptuando linicamente los relativos a la acuñaci6n -
de moneda, a los correos, telégrafos, radiotelegrafía, a la 

emisi6n de billetes por medio de un solo Banco, que contro
lará el Gobierno Federal, y a los privilegios que, por de-
terminado tiempo, se concedan a los autores y artistas para 

la reproducci6n de sus obras, y a los inventores y perfec-
cionadores de alguna mejora, para el uso exclusivo de sus -
inventos." 
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"En consecuencia, la Ley castigarS severame~ 

te y las autoridades perseguirán con eficacia toda concen-
traci6n o acaparamiento, en una o pocas manos, de art!culos 

de consumo necesario con el objeto de obtener alza en los 

precios; todo acto o procedimiento que evite o tienda a ev! 
tar la libre concurrencia en la producci6n, industria o co
mercio o servicios al público; todo acuerdo o combinaci6n, 

de cualquiera manera o de algG.n otro servicio para evitar -
la competencia entre s! y obligar a los consumidores a pagar 
precios exagerados y, en general, todo lo que constituya -

una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias pers2 
nas determinadas y con perjuicio del público en general o de 
determinada clase social." (21) 

SOCIEDADES COOPERATIVAS PARA LA CONSTRUCCION DE 
CASAS BARATAS E HIGIENICAS EN EL ARTICULO 123 

En la secci6n celebrada por él Congreso Cons 
tituyente el 23 de enero de 1917, fueron leidas y reserva-
dos para su votaci6n las dos fracciones siguientes del artf 
culo 123 que se cita a continuaci6n por estar intimamente -
ligados entre si, aún, cuando solo en la segunda figuran no 
minalmente las cooperativas. 

"Fracci6n XXIX.- Se considera de utilidad s2 
cial; el establecimiento de cajas de seguros populares, de 
invalidez, de vida, de cesaci6~1 involuntaria de trabajo, de 
accidentes y de otros confines análogos, por lo cual, tanto 
el Gobierno Federal, como el de cada Estado, deberán fomen
tar la organizaci6n de instituciones de esta !ndole, para -
infundir e inculcar la previsi6n popular. 

(21) Crf. Diario de los Debates del Congreso Constitu
yente 1916-1917 1 ediciones de la Comisi6n Nacional 
para la celebraci6n del Sesquincentenario de la 
promulgaci6n de la Independencia Nacional. y del 
Cincuentenario de la Revoluci6n Mexicana, Título II, 

M~xico, 1960, Págs. 499 y Siga. 
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"Fracci6n XXX. Asimismo, serán consideradas 
de utilidad social las sociedades cooperativas para la con! 

trucci6n de casas baratas e higiénicas, destinadas a ser al 
quiladas en propiedad por los trabajadores en plazos deter
minados. n 

LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE 1927 

"En la declaraci6n de derechos sociales de -
1917 -señala Alberto Trueba Urbina- Las sociedades coopera
tivas reciben un aliento social, especialmente aquellas que 

se organizan para la construcci6n de casas baratas e higié
nicas para los trabajadores,; este fue el primer paso para -
la transformaci6n de esas sociedades que originariamente t~ 

vieron cabida en la legislaci6n mercantil, hasta independi
zarse en una nueva legislaci6n, debido a que el cooperati-
vismo naci6 como una teor!a benefactora del proletariado, -
como lo fue también en tiempos remotos el mutualismo. Desde 
entonces el derecho del trabajo comenz6 a regir en el seno 
de las sociedades cooperativas, que apartadas del esp!ritu 

de lucro originaron la asociaci6n de trabajadores para rea
lizar actividades en común, por cuenta propia, sin que in-
tervinieran en sus relaciones ningún explotador o patr6n." 

"Las actividades laborales contintía diciendo 
el maestro Trueba Urbina- que se realizan por las socieda-
des. cooperativas de producci6n o de servicio, se rigen por 
el art!culo 123, por cuanto que esta norma aut6noma de ca-
r4cter social tiene que aplicarse rigurosamente a toda actf 
vidad de trabajo, por lo que las normas reguladoras de las 
sociedades cooperativas se aplican de manera que por encima 
de ellas impere la disposici6n proteccionista o reivindica
toria del derecho del trabajo. Es acertado sustentar que -
en el trabajo cooperativo naci6 un nuevo derecho laboral -
frente a las viejas disposiciones del C6digo de Comercio, -
de manerá que independientemente de estas normas deben apli 
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carse los estatutos sociales del derecho del trabajo con -
las modalidades q~e sin perjuicio de su vigencia impone la 

naturaleza del trabajo en comful y especialmente para conse!: 
var las reivindicaciones que implica el vivir al margen de 
la alineaci6n." 

Como co~secuencia de la aplicaci6n del dere
cho del trabajo en las sociedades cooperativas, se fue 

abriendo paso la.idea de expedir leyes autónomas en la mat~ 
ria, .independientes del C6digo de Comercio e influidas por 
el ideario social del articulo 123, que repercutió en el ª!: 
t!culo 28 de la Constituci6n, a efectos de darle un trata-
miento especial a las sociedades cooperativas de producto-
res para que éstos pudieran vender directamente en los mer

cados extranjeros sus productos obtenidos en el trabajo en 
común. Por consiguiente en el año de 1927, diez años des-
pués de promulgada nuestra Constituci6n, se dictó la prime

ra Ley General de Sociedades Cooperativas para que las aso
ciaciones respectivas quedaran liberadas de la legislaci6n 
mercantil cuyo esp!ritu de lucro es evidente. (22) 

Efectivamente el 10 de febrero de 1927 sien
do Presidente de la República el General Plutarco El!as Ca
lles, se promulgó la primera Ley de Sociedades Cooperativas 
en México, lo cual marc6 un notable adelanto entre nuestra 
legislac16n, pues cre6 un ambiente legal para estas socieda 

des mucho más afines a la doctrina que al C6digo de Comer-
cio. 

El objeto de la ley se precisa en el artícu
lo lo. de la Ley en cuest16n, en los términos siguientes: 

(22) ALBERTO TRUEBA URBINA.- Nuevo Derecho Adminis
trativo del Trabajo.- Teoría Integral.- Editorial 
Porrúa, México 1973.- Torno II, Págs. 1661 y 1662 
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"Son objeto de la presente ley, las Socieda

des Cooperativas Agr!colas Industriales o de consumo que se 
constituyen con capital particular que se establezcan en lo 
futuro o estuvieren ya funcionando y deseen acogerse a su -

beneficio. Queda prohibido el uso de la denominaci6n corre! 
pondiente en esta clase de sociedades, a todas aquellas que 
en su forma de constituci6n y funcionamiento, no se sujeten 

a las disposiciones contenidas en esta ley y sus reglamen
tos". 

Establecía tres tipos de sociedades; las co2 
perativas agr!colas locales que reglamentan en forma prefe

rente y que requieren un mínimo de 10 agricultores para su 
constituci6n; las cooperativas industriales locales que re
glamenta en forma un poco reducida y que requieren un m!ni

mo de 15 trabajadores industriales, y finalmente las de co~ 
sumo, que trata con bastante superficialidad y sin derogar 
respecto a estos altirnos los art!culos del C6digo de Comer

cio de 1889 que continuaron en vigor solo para constituir -
cooperativas agrícolas locales, se exigía una posici6n eco
n6mica semejante a los socios, con objeto de impedir lapo
sibilidad de una explotaci6n disimulada por el tipo de la 
sociedad. 

Para las tres especies, se establecen las 
primeras cooperativas formadas por cooperativas agrícolas -
locales podían ser suscritas, por estos y por organizacio-
nes de trabajadores industriales o del campo y el de las 
cooperativas formadas por cooperativas industriales locales, 

además de ~stas podía ser suscrito por organizaciones indu! 
triales o del campo reconocidas por la ley. Se quiso en e! 
ta forma vincular los intereses de los trabajadores del c~ 
po con los de la ciudad. En cuanto al de las cooperativas 
formadas por cooperativas de consumo, s6lo podía ser suscr~ 
to por éstos. Las sociedades de primer grado deberían de -
tener radio de acción limitado, con el objeto de que los so 
cios se conocieran entre sí, y pudieran vigilarse unos a -

otros. 

'. 1 

. 1 

1 

1 
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Esta ley al referirse a las actividades lo -
hace en los siguientes t~rminos: 

Art. 7o.~ Las sociedades cooperativas agr!c~ 
las, podr~n desarrollar las actividades siguientes: 

I. De cr~dito. 

II. De producci6n. 

III. De trabajo. 

IV. De seguros. 

v. De construcci6n. 

VI. De transporte. 

VII. De venta en común. 

VIII. De compra en común. 

Por lo que respecta a las de consumo solo P2 
dían desarrollar las actividades siguientes: 

I. De cr~dito. 

II. De compra en común. 

III. De venta a sus accionistas. 

Se establecía también que el Gobierno Fede-
ral podía otorgar conce iones para que una misma sociedad - ,/ 
cooperativa integrada por sociedades cooperativas locales -
pudiera tener como accionistas a cooperativás agrícolas e -
industriales y en consecuencia, desarrollar las actividades 
autorizadas por todas éstas. 

Tanto para las cooperativas agrícolas corno -
para los industriales se establece ya el principio de que a 
cada socio corresponde un voto en las asarnblea·s generales, 
independientemente del ntlmero de acciones que posea, y en -
cuanto a los rendimientos, en las sociedades cooperativas -

tllli~JECA Qirmtftt: 
~~!A, l. 
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locales agr!colas e industriales. En las cooperativas int~ 

gradas por cooperativas, se distribuyen en la siguiente for 

ma: 

20% para constituir el fondo de reserva. 

10% para distribuirse entre los consejos de -
administraci6n y vigilancia. 

70% restante para repartirlo entre los acci~ 
nis tas. 

En cuanto a la vigilancia oficial se establ~ 
ci6 que la Secretaría de Agricultura y Fomento o la de In

dustria, Comercio y Trabajo, pod!an otorgar el reconocimie~ 
to legal, respectivamente, a las cooperativas locales agr!
colas y locales industriales, cuando lo solicitaban se ajU!. 

taban, si se ajustaban estrictamente a las disposiciones -
contenidas en la ley; sin que estuviera contenida en la ley 
la obligaci6n de hacerlo as!, para las de consumo esta alt! 
ma dependencia estuvo autorizándoles su constitución. 

Pero vemos que más señala la ley en cuestión. 

Art. Bo.- Las sociedades cooperativas agr!c2 
las deberán hacer constar en sus cláusulas constitutivas 
que la responsabilidad de sus socios es solidaria, las so-

ciedades agrícolas locales deberán establecerse a base de -
responsabilidad solidaria ilimitada y las sociedades coope
rativas cuyos accionistas sean tambi~n sociedades cooperat! 
vas agrícolas locales, podrán optar por constituirse a base 
de responsabilidad limitada o ilimitada. A continuación del 
nombre de la sociedad deberán inscribirse las letras, S.C.L. 
o c.c.I. segiln que la responsabilidad sea limitada o ilimit! 
da. 

Art. 9o.- Las sociedades cooperativas indus~ 

tri~les podrán ser: 
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I.- Sociedades locales que tengan por accio

nistas a trabajadores industriales. 

II.- Sociedades cooperativas integradas por -
cooperativas industriales. 

Art. lOo.- Las sociedades cooperativas indu! 

triales locales deber~ estar integradas por trabajadores -

de una misma industria o de industrias conexas y deberán te 
ner un radio de acci6n limitado, de tal manera que todos 

sus accionistas se conozcan entre si y se puedan vigilar 
unos a otros. 

Las sociedades cooperativas que estén const! 
tu1das por sociedades cooperativas industriales locales co

mo accionistas socios, podrán tener el radio de acción tan 
amplio como sus actividades lo vayan determinando, pudiendo 
abarcar toda la República. Las.bases constitutivas determ~ 

nar!n el radio de acci6n que pueda abarcar esta última cla
se de sociedades cooperativas. 

Art. 110.- El capital de una sociedad coope

rativa industrial no se determinará en sus bases constitut! 
vas sino que ser! limitado, haci~ndose constar solamente el 

valor de las acciones y el número máximo que cada accionis
ta pueda suscribir; deberá hacer constar el número de acci~ 
nes que suscriban los socios fundadores y la cantidad en -
efectivo que paguen al constituirse la sociedad, que en ni~ 

. gdn.caso podrá ser menor del diez porciento del importe de 
su valor nominal debiendo especificarse que el resto se c~ 
brir4 en la forma y plazos que se fije en sus bases consti
tutivas la sociedad cooperativa de que se trate. En.todo -
tiempo se admitir! el ingreso de nuevos socios siempre que 
llenen los requisitos que en las bases constitutivas, esta
tutos y reglamentos de la' sociedad se fijen para su admi--
si6n. 
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Art. 120.- El capital.de las sociedades coo
perativas indµstriales locales deberg ser suscrito exclusi
vamente por los trabajadores industriales que las integren 
y el de las sociedades cooperativas que est~n constitu!das 
a su vez como accionistas suyos, por cooperativas industria 
les locales, podrán ser suscrito por ~stas y por organiza
ciones de trabajadores industriales o del campo, reconoci
das por la ley. 

Art. 130.- Las sociedades cooperativas indu~ 
triales podrán desarrollar las actividades siguientes: 

I. De cr6dito. 

II. De producci6n. 

III. De trabajo. 

IV. De seguro. 

v. De construccidn. 

VI. De transpor.tes. 

VII. De venta en comGn. 

VIII. De compra en com~. 

Art. 140.- Las sociedades cooperativas indU!, 
triales deber4n hacer constar en sus cl!usulas constituti-
vas que la responsabilidad de sus socios es solidaria¡ laa 
sociedades cooperativas industriales locales deberán establ~ 
cerse a base de responsabilidad solidaria e ilimitada. A -
continuacidn del nombre de la sociedad deber!n inscribirse 
las letras s.c.L. o s.c.I., segttn que la responsabilidad -
sea limitada o ilimitada. 

Art. lSo.- Las sociedades cooperativas de -
consumo podrán ser: 

I. Sociedades locales que tengan como accio
nistas consumidores. 
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II.- Sociedades cooperativas integradas por 
sociedades cooperativas de consumo local. 

Art. 1604- Las sociedades cooperativas de -~ 
~onsumo locales deber4n tener un radio de acción limitado, 
que en ningún caso ser! mayor de aqu~l que permita a los a! 
cionistas hacer sus compras en los establecimientos que la 
.sociedad abra para llenar sus finalidades sociales, y las • 
sociedades cooperativas que est~n constituidas por socieda• 
des ?ºoperativas de consumo locales como accionistas suyos, 
podr!n tener el radio de acci6n tan amplio como sus activi
dades lo vayan determinando, pudiendo abarcar toda la RepQ
blica. Las bases constituUvas determinar!n el radio de a~ 
ci6n que pueda abarcar la sociedad. 

Las cooperativas cuyos accionistas fueran a 
la vez sociedades cooperativas locales agr!colas o industri! 
les, depend1an para su vigilancia de la Comisi6n Nacional -
Bancaria. Esta comisi6n que fue creada por decreto de fechi 
29 de diciembre de 1924, estaba integrada por cinco miembro• 
y un secretario, y ten!a por objeto vigilar el exacto cum-
plimiento de las disposiciones legales vigentes, relativas 
a la organizaci6n y r~gimen de bancos, cajas de ahorro, mon 
te de piedad e instituciones semejantes. 

La personalidad legal de las cooperativas 12 
cales agr!colas e industriales, se adquir!a mediante el re
gistró que se hacia de ellas a cargo de una secci6n depen-
diente del registro de comercio, debiendo conservarse en el 
archivo ·general de sociedades cooperativas, en la secci6n 
establecida por la Oficina General de la ciudad ~a M~xico, 
y una vez que el acta y las bases constitutivas hubieran s~ 
do aprobadas por la Secretaria de Agricultura y Fomento por 
la de Industria y comercio y Trabajo,. según el caso. Dichas 
bases ~eber!an contener: Denominación, domicilio, duraci6n, 
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radio de acci6n y finalidades de la sociedad; valor y forma 
de pago de las acciones, importe del capital, fondo de re-
serva y de operaciones; requisitos para la admisi6n, retiro 
y exclusiOn de socios¡ elecci6n, duraci6n, obligaciones y -
facultades del consejo de administraci6n y vigilancia; como 
se distribuyen las utilidades y se reparten las p~rdidas; -
requisitos para las asambleas generales, sus acuerdos, mod! 
ficaciones de las bases y disoluci6n de la sociedad. 

Rojas Caria se expresa de la siguiente mane
ra en relaci6n con la Ley de 1927. 

"La lectura de la ley de sociedades coopera
tivas de 1927 nos deja la impresi6n del gran esfuerzo que -
seguramente tuvieron que hacer sus autores para tratar de -
compaginar el sistema legislativo mexicano, con la creaci6n 
de una ley exclusiva para sociedades cooperativas. Desde -
el punto de vista legal se dec!a que la citada ley era in-
constitucional, puesto que el Congreso, conforme a la Cons
tituci6n de 1917, carec!a de facultades para legislar en m! 
teria de cooperativas de producci6n, de consumo y de cr~di-. 

to, cuyo objeto es bien distinto de las sociedades mercant! 
les; por otra parte, la nueva ley no derogaba expresamente 
las disposicones que sobre cooperativas contenía el C6digo 

Federal de Comercio de 1889. La situaci6n jurídica de las 
cooperativas era francamente inestable. 

"Por otro lado, a los partidarios del coope
rativismo ortodoxo no les dej6 complacidos, y en diferentes 
ocasiones se hizo notar la contradicciOn existente entre las 
disposiciones de la ley y los principios del cooperativismo. 
Por ejemplo los art!culos 21 y 22 eran típicos; el primero 
sujetaba las disposiciones referentes a las cooperativas de 
consumo (Arts. 15 a 20) del C6digo de Comercio, cuando pre
cisamente las sociedades cooperativas de consumo son por -
excelencia asociaciones anticapitalistas. El segundo (el -
22) dispon!a que con permiso del Gobierno Federal, las coop~ 
rativas locales de consumo pod!an tener como asociados, co~ 
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perativas agr!colas e industriales¡ pero por otro lado, ni 
el art!culo SS ni el 72, que hablan del reparto de benefi
cios, mencionaban expre~.amente la forma en que obtendr!an 
una compensaci6n las acciones -as! se les llama- de coope
rativas de distinta rama." 

"El art!~ulo SS, en su aspecto esencial, -
dispone que el reparto de utilidades -también ese nombre -
se daba a los rendimientos- deb1a efectuarse proporcional
mente. (el 70% l!quido) no al capital pagado, sino 'al mon
to de las operaciones que hubieran realizado con la misma 
-sociedad- durante ese ejercicio'. El art!culo 72, por su 
parte, dispon!a en el párrafo segundo que 'el reparto que 
1e haga entre los. accionietas p_odr§. ser en proporci6n al -
capital que tengan pagado la sociedad o bien en proporci6n 
al monto de las operaciones durante ese ejercicio, segGn -
1e haga constar en las bases constitutivas de la sociedad'. 
Con excepci6n de este párrafo, el art!culo 72 es exactarne!! 
te igual al na.mero SS. Como se ve, hab!a una contradicci6n 
que pon!a en entre dicho al legislador." 

"Si a estas circunstancias que citarnos corno 
ejemplo, se agrega el hecho de que la ley hablara de 'accio 
nes', 'utilidades', cooperativas de cooperativas, y no de 
federaciones de cooperativas, de la sujeci6n de ~stas a la 
Comisi6n Nacional Bancaria, etc., debemos incluir que lo -
ocurrido fue 16gico1 es decir, hubo necesidad de dictar 
una nueva ley en 1933 apenas seis años de promulgada la an 
terior." 

"De cualquier manera, esto no resta méritos 
a los que se empeñaron en diferenciar, hasta dondé era po
sible, a las cooperativas de las sociedades mercantiles."(23) 

(23) Rosendo Rojas Caria. Ob. Cit. Pág. 324 y Sigs. 
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LEY GENERAL D~ SOCIEDADES COOPERATIVAS DE 1933 

El cooperativismo se vi6 nuevamente impulsa
do cuando fue Presidente de la República el General Abelar

do L. Rodr!guez, quien al hacer uso de facultades extraord! 
narias que le fueron otorgadas en Decreto del Congreso de -
la Uni6n o. o. de 24 de enero de 1933, en un.t~rmino que -

comprend!a entre el lo. de enero y el 31 de agosto del mis
mo año para expedir una Ley General de Sociedades Cooperat! 
vas. Dicha ley, o. o., 30 de mayo de 1933 1 puede conside-

rarse muy superior a la de 1927, pues llenó lagunas y corri 
gi6 errores y deficiencias que ~ste ten!a. Le ley de 1933 
fue objeto de grandes elogios de propios y extraños (Review 

of International de Londres 6rgano oficial de la Alianza I~ 
ternacional Cooperat:i.va, número correspondiente a octubre -
de 1934, la comenta muy favorablemente). 

En general se puede señalar que la ley de --
19331 en sus principios generales, se ajusta a la doctrina 
cl!sica salvo en lo que se refiere a las sociedades cooper~ 
tivas de participaci6n oficial en la que creemos se aparta 

de aquélla, y en la intervenci6n en las sociedades que como 
atribuci6n del Estado se acent~a ya en la ley. 

En esta nueva ley no se habla ya de que serán 
solo trabajadores los que formaran las cooperativas, sino -

simplemente que estas serán aquellas que se constituyan so
bre el principio de igualdad en derechos y responsabilidad 
de sus asociados y que repartan a sus miembros los rendimie~ 
tos que obtengan, en proporci6n a los frutos y ventajas que 
cada uno personalmente hubiere producido a la misma sociedad 
y no en proporci6n al capital aportado. 

Contrariamente a lo establecido por la ley de 
1927 fija el principio de que las cooperativas ser~n de re! 
ponsabilidad limitada por regla general. 
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Mejorando la terminología, usa el t~rmino -
certificado de aportaciones, en lugar del de acci6n, para -

designar lo que cada socio aporta a la sociedad, y lo que -

respecto al ntimero de estos, establece un namero de 10 para 
constituir una cooperativa de cualquier tipo. 

El mínimo de un 25% del capital suscrito; 
que se fija por el fondo de reserva, que no debe consideraf 
se elevado, ya que la ley de sociedades mercantiles de 1934, 
exige a las sociedades de esa especie, en su artículo 20, -
la constitución de reservas que deben alcanzar un 20% de su 

capital, tenemos que considerar que las cooperativas neces! 
tan un margen mayor, dadas la modestia de los recursos de -
sus miembros y su probable capacidad administrativa al ini

ciar la vida de la sociedad. 

Por otra parte se dice que al liquidarse una 
cooperativa, su fondo de reserva se entregará al Banco de -
México para que sea destinado a fines de fomento cooperati

vo, con lo cual, cada sociedad se liga con el desarrollo -
del movimiento general. 

Subsiste el principio de que a cada socio d~ 
be corresponderle un voto, independientemente de la impor-
,tancia de su aportaci6n y como una novedad se introduce la 
regla de que no se permitira · tratar asunto políticos ni r~ 
ligiosos en el seno de la cooperativa, ni menos destinar 
fondos sociales a propaganda de tal índole. 

Se hace una nueva clasificaci6n de las coop~ 
rativas, consider!ndose tres especies: 

lo.- De consumidores, con objeto de obtener 
un comtin bien o servicio de sus socios, sus hogares o sus -
negocios. 

· 20.- De productores, cuyos miembros se aso-
cian con objeto de trabajar en coman, en la producci6n de -

bienes o en la prestaci6n de servicios para el pablico. 
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3o.- Mixtas, que son los que participan en -
ambos objetos. 

Por el lugar en ·lugar en que se les coloca y 

por la reglamentaci6n de que son objeto, es evidente que P! 

ra esta ley la más importante es la de consumo. 

Ya se trata el problema de los asalariados, 
debiendo ser admitidos en las.cooperativas de producci6n, -
los que prestaron sus servicios durante seis meses consecu
tivos. Nada se expresa concretamente a los asalariados de 
las cooperativas de consumo que permanentemente tienen que 
conservar su carácter de patrones; pero se establece en ge
neral que las relaciones del asalariado con la cooperativa 
a la cual preste sus servicios, se regularan por las leyes 
del trabajo. 

Consulta resuelta por el Departamento de Tr! 
bajo. 3 de agosto de 1934.- III "La sociedad cooperativa que 
contrata los servicios de personas distintas de los socios, 
tiene el carácter de patr6n y los terceros que le presten -
los servicios el de trabajadores. Igual relaci6n debe exi~ 
tir entre la sociedad y sus socios cuando estos ejecutan en 
beneficio de la primera, trabajos que no son objeto del con 
trato de sociedad." 

IV.- Los socios de una cooperativa no pueden 
sindicalizarse legalmente para defender sus intereses fren
te a la sociedad de que forman parte, pues no existe oposi
ci6n, sino cooperaci6n de intereses. 

Con relaci6n a las cooperativas de consumo -
solo se indica que por regla general, las operaciones que -
practiquen con sus asociados, serán al contado, no obstante 
haber quedado plenamente demostrados los vicios que da lu-
gar la venta a cr~dito. 
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·s6lo podtan operar con no asociados, siempre 
que se obligaran a administrarlos como socios se les solic! 
taban y satisfac!an los requisitos de admisi6n aplicSndose
les los excedentes o rendimientos respectivos al pago de -
certificados de aportaci6n: En caso de no proceder as!, de 
acuerdo con el reglamento de la Ley, se les podr!a imponer 
una multa de $10.00 a $50.00. 

Con objeto de dar facilidades para la organi 
zaci6n de cooperativas, se establece que estas podrán cons
tituirse por medio de una simple acta, en la que se insert~ 
rSn !ntegrarnente sus bases constitutivas y satisfechos los 
requisitos legales, serán autorizados por la Secretar!a de 
la Econorn!a Nacional, y podrán ser inscritas en el Registro 
Pl.iblico de Comercio, 

Ya se menciona la existencia de cooperativas 

escolares, las que tendrán una finalidad exclusivamente do
cente, se integrar~n con maestros y alumnos y segG.n dice la 

~ Ley se regirán por las disposiciones que dicte la Secretar!a 
de Educaci6n Pl.iblica. 

Se establece la excepci6n para las agrupaci~ 
nes agr!colas de crédito que fueron constitu!das y funcion~ 
ban bajo el nombre de cooperativas, conforme a la Ley de 
Crédito Agr!cola, para ejidatarios y agricultores en peque
ño de 2 de enero de 1931, as! también para las agrupaciones 
que se constituyeran en el futuro en las mismas consideracio 
nes, las que siguieron rigiéndose por sus leyes especiales. 

En cuanto a las cooperativas que tuvieron -
por objeto exclusivo la producci6n agr!cola, las atribucio
nes que conforme a esta ley le correspondían a la Secreta-
r!a de la Economía Nacional serían desempeñadas por la de -
Agricultura y Fomento. 
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Se prohib!a a toda entidad que no se constit~ 
yera conforme a esta ley, adoptar la denominaci6n de coope
rativa u otro equivalente, estableciéndose en el reglamento 
de la lE'.y, una multa de $50.00 a $500.00 por infringir esta 
disposici6n. También se establec!an sanciones para las so
ciedades que simularan constituirse en cooperativas para. g~ 
zar de los privilegios que las leyes concedían a éstas. 

Inici!ndose ya una tendencia general de la -
administraci6n protectora a las sociedades cooperativas, se 

crea un nuevo tipo llamado de Sociedades Cooperativas con -
participaci6n oficial, que ser!an autorizados por la Secre
taría de la Econom!a Nacional, s6lo cuando acreditaran la -

·existencia de una ley, r~glamento o acuerdo adm:l.nistrativo 
que autorizara a.la sociedad para efectuar el aprovechamie~ 
to de recursos naturales pertenecientes a la naci6n o para 
realizar un servicio pt:iblico. 

Pod!an ser socios de aquellas los siguientes: 

Las cooperativas de usuarios del servicio p~ 
blicor las cooperativas de consumidores de los recursos na
turales, las cooperativas ptlblicas, como usuarios de serv~ 
cios ptlblicos o consumidores de los recursos naturales expl~ 
tados por. la cooperativa con participaci6n oficial. 

Se establecen las Federaciones y Confedera-
ciones, las que tendr!an por objeto: 

I. Servicio de crédito para uso de las coop~ 
rativas o federaciones afiliadas. 

II. Aprovechamiento en comtln de bienes y ser-
vicios. 

III. Venta en comtin de los productos de las or 
ganizaciones afiliadas. 

IV. Compra en comiln, representaci6n y defensa 
general de los intereses de las organizaciones asociadas. 
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La Secretaria de la. Econom!a pod!a revocar -
la autorizaci6n para ~\Jncionar, a una sociedad cooperativa, 
si como resultado de alguna visita de inspección o por cual 
quier otro medio, ten!a.'conocimiento de que hab!a incurrido 

en alguna infracción grave a la ley o al reglamento¡ pero -
debiendo antes ser oida dicha sociedad y pudiendo rendir -
pruebas en su defensa, .comprobada la irregularidad · no con
cedida en el plazo señalado, se har1a acreedora a la misma 
sanci6n. 

Las irregularidades que pueden dar lugar a -
la revocaci6n son: 

I. No llevar los libros de registro de socios, 

de actas y de contabilidad. 

II. No constituir o reconstituir el fondo de 
reserva o el fondo de previsión social. 

III. Distribuir el fondo de reserva y no proc! 
der a ordenar su devolución. 

IV. Mantener un sistema de distribución de -
rendimientos contrarios a lo dispuesto por la ley. 

En cualquier otro caso de violaci6n se esta
blece como sanci6n el pago de una multa. 

Despu~s de la Ley General de Sociedades Coo
perativas de 1933 se promulgo en 1938 otra ley sobre la ma
teria y su reglamento que es la que est~ en vigor, antes de 
pasar a analizar este ordenamiento,'habremos de analizar la 
naturaleza social del derecho cooperativo, el estudio doc-
trinario en la definici6n de cooperativas y los elementos -
que la integran, as! como¡ el derecho del trabajo como mate 

ria social en las cooperativas. 



CAPITULO III 

LA NATURALEZA DEL DERECHO SOCIAL COOPERATIVO 

"La sola inclusi6n de la terminología de so
ciedades cooperativas para la construcci6n de casas baratas 
e higi~nicas para los trabajadores en el artículo 123 gene
ra la idea del sentido social que a partir de la vigencia -

de la Constituci6n de 1917 tendrían en nuestro pa!s las so
ciedades cooperativas." 

"Precisamente la supresi6n°de las sociedades 
cooperativas del C6digo de Comercio y la expedici6n de le-

yes autónomas de la materia fue significando la evoluci6n -
de estas sociedades hasta transformar su naturaleza substi
tuyendo el espíritu de licro por el espíritu social que 

alienta, en las sociedades de proletarios para la defensa -
de sus interesPs, con eliminaci6n de los explotadores." (24) 

Efectivamente, la sola expedici6n de leyes -
aut6nomas en materia de cooperativismo, es decir aut6nomas 
en tanto que son independientes del Código de Comercio, y 

con fundamento en la Constituci6n de 1917. Anuncia el avance 
en esta materia y procura buscar un trato diferente para e~ 
tas sociedades, que a nuestro entender bienen a ser un me-
dio regulador entre el capital y el trabajo con la elimina
ci6n del patr6n. 

Por tanto debemos agregar que estas socieda
des han nacido de un fundamento eminentemente social, y es 

este el trato que debe entonces darseles; entendiendo el -
t~rmino Derecho Social, como aquel que ha nacido de la nec~ 
sidad de resolver los llamados problemas sociales, origina-. 

(24) ALBERTO TRUEBA URSINA.- Nuevo Derecho Administra
tivo del Trabajo. P~g. 1615. 
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dos por la ruptura de los cuadros cooperativos y el naci-

miento de la gran industria y con ~l el proletario, semeja~ 

te acontecimiento ha engendrado la lucha de clases; esto -
es, la lucha social. ..Social es pues el contenido del pro-

blema, y social debe ser el derecho creado para su resolu-
ci6n, para alcanzar esta clase su reivindicaci6n o una vez 
alcanzada conservarla. 

"Se acentúa a tomar bajo su protecci6n en el 
Derecho Social una tendencia favorable no solo a los que V! 
ven· sometidos a una dependencia econ6mica sino a todos los 
seres econ6rnicamente d~biles", as! se expresa Garc1a Oviedo 

con respecto a los principios del Derecho Social. (25) 

En España el Derecho Social Cooperativo se -
deduce de las antiguas comunidades de regentes, as1 como de 

ciertas medidas de cultivo de cereales pastos y ganados. 

"Realmente el problema de diferenciar a las 

cooperativas de las Sociedades Mercantiles -señala M~ndez -

Pidal- ha perdido mucha actualidad, resultando rn!s intere-
sante su diferenciaci6n de los sindicatos y lasmutualidades 
y mantepias, evidenciando la importancia de su aspecto 
social si se tiene en cuenta que el capital, instrumento n~ 

cesario para el trabajo, y el trabajo unJdo a aqu~l como -
elemento necesario de producci6n, deben estar ordenadas mu

tualmente". (26) 

As1 en estos t~rminos el examen de los coop~ 
rativos en el Derecho Social español debe abarcar los pun-

tos siguientes: 

lo. Legislaci6n positiva. Que se da en la -
Ley de Sociedades Cooperativas, vigente de 1942; cuatro 
años m!s actualizada que la nuestra; y su reglamento as! co 

.(25) Derecho Social Español. Antonio Garc!a Oviedo, 
Ug. 7. 

(26) M~ndez Pidal. Derecho Laboral, P!g. 402. 
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mo disposiciones aclaratorias y complementarias. 

2o. Concepto y clase. Seg1ln la Legislaci6n -
positiva de España, es sociedad cooperativa, la reuni6n de 
personas naturales o jur!dicas que se obligan a aunar su e! 
fuerzo con capital variable y sin an!mo de lucro, con el oe 
jeto d~ conseguir fines comunes de orden econ6mico social, 
sometiéndose para ello a los preceptos legales vigentes. 

Debemos señalar que el lucro al que hemos h~ 
cho referencia es el calificado de mercantil, que supone un 
beneficio exclusivo para la intermediaci6n. 

Las sociedades cooperativas en la Legislación 
'Española se clasifican en: 

a) Del campo; b) del mar; c)· de artesan!a; -
d) industriales; e) de viviendas protegidas; f) de consumo; 
g) de crédito; h) del frente de juventudes. 

Ya hemos señalado que la expedici6n en el -
año de 1917 de una constituci6n eminentemente social, trae 
aparejado la legislaci6n social en materia de cooperativis
mo, en nuestro pa!s. 

DEFINICION DE DERECHO COOPERATIVO. 

"A nuestros fines dice el tratadista español 
Garc!a Oviedo, la cooperaci6n supone una asociaci6n de per
sonas y capitales que se propone la realizaci6n de una obra 
comdn a beneficio de los asociados. Mediante ella pretende 
el hombre resolver importantes problemas de su vida y obte~ 

ga un mejoramiento en su condici6n moral o económica." 

Efectivamente la sociedad cooperativa ha de 
ser la conjugaci6n de esfuerzos para la realizaci6n de va-
rios objetivos en la vida del hombre que la integra, es de
cir no t1nicamente satisfacer sus necesidades materiales, s! 
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no algunos otros como es la salud o la educaci6n como auto 
realizaci6n del hombre, Y. sigue diciendo Garc!a Oviedo "La 
cooperaciOn juega un papel capital en el orden del trabajo 
y de la vida proletaria, Aisladamente poco puede lograr el 

·Obrero para mejorar su condici6n, para salir al paso dL la 
adversidad, El concurso ajeno le es necesario, y nada m4s 
indicado que este con~urso sea el de los que figuran en su 
mismo medio social, por estar expuestos, como ~l a id~nti-
cos riesg9s y participar de los mismos anhelos de mejora", 
(27). 

En el mismo sen~ido entienden el cooperati-
vismo Devis y Matchet, quienes al referirse al mismo en su 
tratado de Econom1a Laboral lo hacen en las siguientes pal~ 
bras: "La cooperaci6n es definitiva como la asociaci6n de -
un nOmero de personas para su beneficio comtln". (28) 

"En la cooperativa son los dueños los mismos 
que trabajan, en otras palabras, los trabajadores en gene-
ral son propietarios de ella. No hay asalariados. Por con 
siguiente sus actos no pueden ser riormados por el derecho -
del trarajo (llamado por otros derecho industrial, obrero, 
etc.) 

As1 piensa Rosando Rojas Coria al incursio-
nar al 4mbito jur!dico de las sociedades cooperativas, y 

agrega, "Si pues, los actos cooperativos, no caen dentro de 
los dominios del derecho mercantil, civil o del trabajo, en 
tonces las normas que lo reglamentan, ser4a normas jur!di-
cas de derecho cooperativo". (29) 

(27) Garc1a OViedo. Derecho Social Español, P4g, 858. 

(28) oevis y Matchet, Econom!a Laboral Muderna, P4g, 120 

(29) Rojas Caria Rosendo, o. P. 666. 
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Conside'ro que el pensamiento de Rojas Caria 
es incorrecto en el sentido de que las sociedades coopera

tivas deben regirse a través de un derecho cooperativo au

t6nomo, puesto que como ya asentamos renglones atrás, su -

naturaleza está en el derecho social, con fundamento en los 

art!culos 28 y 123 de la Constituci6n Pol!tica que actual
mente nos rige, y es aqu! en donde.fundamenta el derecho del 

trabajo tambi~n de naturaleza social, por lo tanto no esta 

mos de acuerdo con Rojas Caria cuando dice que los actos -

de los trabajadores de las sociedades cooperativas no pue
den ser normados por el derecho del trabajo, ya que si no 

lo hace este derecho entonces no entendemos quien lo pueda 
hacer. 

Por considerar acertadas las ideas del maes 
tro Trueba Urbina con respecto al derecho cooperativo a con 
tinuaci6n reproducimos algunos pensamientos. 

"La problem!tica en nuestro pa!s en relaci6n 
al derecho cooperativo no ha sido estudiada y generalmente 
se confunde tambi~n el derecho cooperativo con las estruct~ 

ras de las sociedades cooperativas que se han formado a Pª! 
tir de la Ley de la materia, expedida el 10 de febrero de -
1927. Hagamos a un lado.esas confusiones y examinemos el -
nuevo derecho cooperativo". 

"En primer t~rmino, el derecho cooperativo -
está inmerso en el derecho econ6mico de carácter social in
cluido en el art!culo 28 y en la fracci6n XXX del apartado 

A) del articulo 123, es decir en la declaraci6n de los der~ 
ches sociales; desde entonces el derecho cooperativo nace -
socialmente para substituir el esp!ritu de lucro de las an
tiguas cooperativas mercantiles, a fin de dar paso a una 
nueva concepci6n social convertida en un instrumento de lu
cha en favor de la clase obrera y para alcanzar con ~l la -
rendici6n de grupos del proletariado que hubieran logrado -
independizarse de sus explotaciones". 



74. 

•El derecho cooperativo est4 1ntimamente re

lacionado con e¡ derecho del trabajo, a grado tal de que -

pod1a considerarse el cooperativo como una reglamentaci6n 

especial del derecho del trabajo para las cooperativas -pe~ 
m1tasenos el neaologismo-, es decir para los trabajadores 

que integran las sociedades cooperativas de producci6n o 

de prestaci6n de servicios, etc., y especialmente para re

gular las relaciones sociales en las cooperativas, su r~g!, 
men de administraci6n y sus formas particulares de tutela 

de sus miembros, para que no muera en ellas el principio de 
lucha de clase como estimulo permanente de superaci6n del 
proletariado emancipado econ6micamente; en la inteligencia 
de que las cooperativas de consumo deben considerarse como 

organismos integrados por los propios trabajadores para los 
fines espec1ficos de esta clase de sociedades y su nueva -
teor!a social". (30) 

Antonio Salinas Puente trata tarnbi~n de dar 
una definiciOn de derecho cooperativo y dice: 

"Es el conjunto de principios y reglas que 

fijan los debe:r:es y garantizan las facultades de las organ!_ 
zaci6n cooperativa en su r~gimen interno y en sus relaciones 
con el Estado y la comunidad para realizar un fin social de 
justicia distributiva y democracia econ6mica. (31) 

Salinas Puente tambi~n incurre en el error 

de considerar al derecho cooperativo como un derecho prov~ 
niente del derecho p1lblico y redundar alin más en el error 
de considerarlo como derecho de la organizaciOn y no como 
derecho de los trabajadores que aportan su trabajo perso-

nal. 

Trueba Urbina da una definici6n con un sen
tido m~s proteccionista siempre en favor de· los trabajado
res que integran las sociedades cooperativas: 

(30) Trueba Urbina. Nvo. o. Adro. Del Trabajo. P~g. 1617. 

(31) Antonio Salinaa Puente. El Coop. en México, .., Pelg. 1. 
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"Derecho cooperativo es el conjunto de pri~ 
cipios instituciones y normas protectoras de los trabajad2 
res, dest~nadas a conservar y superar las reivindicaciones 
proletarias en el trabajo en comt1n o colectivo y en el go
ce de los beneficios de la previsi6n social". 

Observamos en esta definici6n el entendimien 
to del derecho cooperativo, ya que efectivamente las normas 
en donde se encuadre el derecho cooperativo as! como todos 
sus principios e instituciones siempre deber4n ser protect2 
ras de los trabajadores es decir, pensamos en relaci6n a una 
clase, la trabajadora. Cuando se habla de conservar y SUP! 
rar las reivindicaciones proletarias se entiende esto como 
la culminaci6n: 

De todas las anteriores definiciones podemos 
desprender los elementos fundamentales de las sociedades 
cooperativas: 

lo. Es una Instituci6n con personalidad jurf 
dica propia, 

2o. En donde se conjugan los factores capital 
y trabajo. 

Jo, Cuya finalidad es lograr un beneficio 
econ6mico y social para quienes los constituyen. 

4o. Sin intermediaci6n de la explotaci6n; -
con la eliminaci6n del patr6n. 

So, Que cuenta con normas jur!dicas aut6nomas 
protectoras de la clase trabajadora; es decir del socio coo 
perativado, 

La finalidad primordial del sistema coopera
tivo .es conseguir el mejoramiento de las condiciones de vida 
tanto econ6micas como sociales y culturales de las clases -
trabajadoras principalmente de los obreros y los campesinos, 
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de aqu! que sea la organizaci6n cooperativista factor esen
cial para encausar el desarrollo de la econom!a, sobre la -
base del mejoramiento colectivo, siempre que su acci6n sea 
guiada por el criterio objetivo de la ciencia de los hechos .. 
sociales1 considerando por supuesto, que las sociedades co2 
perativas representan la soluci6n pac!fica de la cuesti6n -
social1 as1 como que constituyen un factor decisivo para 12 
grar el mejoramiento econ6mico de la colectividad en general 
y del individuo en particular que la constituye. 

EL DERECHO DEL.TRABAJO EN LAS SOCIEDADES 
COOPERATIVAS. 

Habremos de seguir insistiendo que las soci! 
dades cooperativas tienen una naturaleza eminentemente so-
cial como finalidad y como fondo jur!dico y que es la legi! 
laci6n del trabajo la que directamente debe conocer de la -
existencia de estas instituciones como personas jur!cicas y 

aOn m4s de los conflictos que en ella surjan pero doctrina
riamente las sociedades cooperativas parecen tener un pens! 
miento uniforme ya que no es exclusivo el pensamiento den-
tro de nuestra legislaci6n con respecto a la sociedad coop! 
rativa y asignarle un fundamento y finalidad social. 

La legislaci6n de la Rept1blica del Salvador 
lo hace en el mismo sentido, al promulgar un decreto el 7 de 
abril de 1927 y en el que señala las atribuciones de la Se
cretar!a ~el Trabajo. 

•Art. 13. Es de la competencia de la Secre
tar!a 3el Trabajo todo lo que se refiere a las materias si

. guientes: 

lo. Relaciones y derechos entre el patr6n y 
el empleado. 

2o. Trabajo de la mujer y del niño. 
3o. Accidentes de trabajo. 
4o. Enfermedades del trabajo. 
So. Horas de trabajo. 
60. D!as de descanso obligatorio. 
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7o. Organizaciones patronales. 

So. Organizaciones obreros y gremiales. 
9o. Paros. 

100. Huelgas. 
llo. COOPERATIVAS OBRERAS Y DE TRABAJADORES. 
120. Seguros contra accidentes y enfermedades 

del trabajo". 

Observar el trato social que le da la legis
laci6n a.las sociedades cooperativas y cuya competencia co
rresponde al derecho del trabajo m!s adelante habremos de -
tratar la jurisdicci6n de las sociedades cooperativas en la 
legislaci6n mexicana por lo pronto nos avocamos a dejar el! 
ra la naturaleza de los mismos. 

En España la constituci6n de las sociedades 
cooperativas se solicitara al Ministerio del Trabajo por 
las personas que lo deseen debiendo acompañar a la solicitud 
los estatutos para su aprobaci6n, una vez constitu!da la so
ciedad mediante la aprobaci6n de dichos estatutos, tendrá -
personalidad jur!dica con arreglo a las leyes, siendo ins-
critas en el registro que a tal efecto llevará el Ministro 
del Trabajo. 

La legislaci6n social del Ecuador dict6 dis
posiciones relacionadas a las sociedades cooperativas al 
promulgar la ley y su reglamento en el año de 1937 y 1938 -
respectivamente. 

El t!tulo IX. Privilegios y sanciones en su 
art!culo 38 dice: 

"El Estado y los municipios ayudarán a las 
cooperativas con locales, sanciones, exenci6n de impuestos, 
materias primas y otros medios que estimaren convenientes 
para el desarrollo de la cooperaci6n. 

ART. 39. Las cooperativas tendr4n exenciOn 
de impuestos para introducir implementos agr!colas e in-
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dustriales, semillas, sementales, etc,, siempre que se im
portaren para beneficio de las mismas y previa aprobaci6n 
del ministerio. 

ART. 42. El ministerio de previsi6n social 
proteger& y amparará a las cooperativas, y establecerá el 

debido control sobre ellos, a fin de que cumplan con sus -
finalidades. 

ART. 43. El mismo departamento de Estado 
tendrá la facultad de imponer sanciones pecunarias cuando 
sea necesario para la buena marcha de las cooperativas de 
acuerdo con el reglamento que dictará el Ejecutivo. (C6di
go del Trabajo, sus reformas y jurisprudencia, Vol. I, Qui 
to, Ecuador, 1947, Reg. Of. 31 de lo. de diciembre de 
1937). 

En la RepQblica de Colombia los empleados 

de las cooperativas están amparados por las disposiciones de 
la Ley de 10 de 1934. Concepto del Departamento Nacional 
del Trabajo de mayo 28 de 1940: 

"El Hecho de que una persona sea empleado 
pablico'no le quita su derecho a las prestaciones legales 
en una empresa particular (sociedad cooperativas) cuando -
esa persona reuna todas las exigencias establecidas en la 
Ley para que los empleados particulares disfruten de aque
llab prestaciones (Departamento Nacional.del Trabajo). 

Daniel Antokeletz tratadista argentino af i~ 
ma que "desde el punto de vista del derecho del trabajo, -
el cooperativismo, es una forma de asociaci6n que estimula 
y utiliza el pequeño ahorro, suprime a determinados inter
mediarios y distribuye los beneficios en comQn" (Derecho -
del Trabajo y Previsi6n Social). Pág. 551. 
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En la Repdblica Argentina las sociedades 
cooperativas se rigen por una Ley autt5noma, la Ley No. · 
11,380 de 5 de octubre de 1926 y decreto de 22 de diciem-
bre del mismo año, m4s la ley No. 11,388 de 20 de diciem-.. 
bre de 1926 y el decreto de 27 de abril de 1928 • 

. LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS 
DE 1938 Y SU REGLAMENTO. 

Es·en el r~gimen del General L4zaro Carde-
nas. en donde se le da un mayor impulso al movimiento coop!_ 
rativista, cuando promulga la Ley· de sociedades cooperati
vas que está en vigor, dicha Ley fue publicada en el "Dia
rio Oficial" de 15 de febrero de 1938, 

Esta ley tuvo su or!gen en el "Plan Sexenal" 
del Partido Nacional Revolucionario que postul6 al General 
L4zaro Cardenas como candidato a la Presidencia de la Rep!! 
blica y en el discurso que pronunci6 ~ste el lo. de mayo -
de 1934, en el que se refiri6 al Plan Sexenal combatiendo 
al "seudo cooperativismo burgu~s" y proclam6 un nuevo coo
perativismo, constitu!do por trabajadores, es decir, por -
individuos de la clase obrera, lo cual le da un·sentido -
profundamente social al r~gimen cooperativista. 

Se transcribe literalmente el mensaje del -
General L!zaro Cardenas contenido en la Ley por ser consi
derado de un gran valor histOrico y social. 

"El cooperativismo no es en M~xico un hecho 
tradicional." 

Aparece primero como posibilidad legal, y -
mucho m4s tarde como forma de orga~izaci6n econ6mica. 

Es l!cito afirmar que no fue respuesta a un 
reclamo de necesidades sociales como se incluy6 en el libro 
segundo, del Ct5diqo de Comercio de 1889, el Cap!tulo VII -
del T!tulo segundo, que se refiere a las sociedades coope
rativas 1 su inclusi6n obedeci6, m!s bien, a un afan de im!, 
tar a legislaciones extranj~ras, traspl4ntandolas !ntegra-
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mente a nuestro pa!s, af~ muy propio del esp!ritu de la -
~poca, y puede considerarse-como alarde de técnica te6rica 
legislativa realizada por los autores del C6digo, mejor 
que como conjunto de normas destinadas a regular un fen6me 
no preexistente o uno que se trate de fomentar. 

Al amparo del nuevo precepto legal, que s6-
lo se refer!a a.las sociedades mercantiles de régimen coa-.,. 

perativo, hubieron de hacerse los primeros ensayos en la -
práctica, sin que se tengan noticias de éxitos apreciables 
durante el per!odo anterior a la transformaci6n que impuso 
a México el movimiento revolucionario en el orden de la 
econom!a. 

~ue hasta el año de 1916 cuando se fund6, -
en la ciudad de México una sociedad nacional cooperativa -
de consumo, que lleg6 a contar con 28 almacenes en al Dis
trito Federal. Sin embargo, este brote no comprend!a adn 
necesidades de naturaleza permanente, pues surgi6 como co~ 
secuencia de la escasez de los art!culos da consumo necesa 
rio que por aquel tiempo experimentaba la poblaci6n capit!. 
lina, debido a las pert~baciones de la actividad product~ 
ra y la insuficiencia de medios de transporte que la lucha 
armada hab!a ocasionado. 

A pesar de que en sus d!as más pr6speros 
aquella.· cooperativa hab!a agrupado en su seno a un consi
derable ndmero de consumidores residentes en la capital ••• 
al desaparecer las circunstancias ocasionales que favore-
cieron el ensayo, desapareci6 también la sociedad, no obs
tantes beneficios que sus numerosos componentes hab!an pe~ 
cibido al operar con ella durante la carest!a. 

Al amparo de la misma leqislaci6n mercantil, 
se estableci6 en el año de 1917, la cooperativa de product~ 
res de henequén en el Estado de Yucat4n, que ten!a par ob
jeto regular el éomercio de la fibra, evitando intermedia
rios y canalizando la exportaci6n del producto hac!a mere!. 
dos internacionales, a través de una sola agencia constitu~ 

da por la asociaci6n de los hacendados. 



81. 

Hasta entonces y durante algunos años m4s 
no se advierte inclinaci6n alguna de las clases de trabaj!. 
dores en favor de la forma cooperativa de organizaci6n para 
producir ni para satisfacer sus necesidades de consumo, 
pues el ensayo de 1916 hab!a reunido indistintamente a perso 

' -nas de diversa condici6n econ6mica, y en dl no se dejd se!!. 
tir influencia preponderante del trabajo organizado. 

Con posterioridad, so ~onstituyd una coope• 
rativa d~ alijadores ·en el Puerto de Tampico y a su ampa
ró sürgiéfón várias sociedades de consumidores y una de pr~ 

duccidn que, ai igual que la primera, adn subsiste la que 
forman los empleados de restaurantes de dicho Puerto. 

A fomentar el interGs por el cooperativismo 
contribuy6 la copiosa propaganda que por el año dá 1923 se 
hizo de las· cajas Reiffei~en, por m4s que el ensayo no h! 
ya pasado por ~n intento fallido. Sin embargo, esa propa
ganda, unida al hecho de la existencia· del naciente movi-
tlliento cooperativo de Tampico, produjeron una .. reaccidn en 
la actividad del gobierno, que se interesd no solo por fi~ 
car las bases legislatfvas conforme a las cuales hab!a de 
facilitarse el desarrollo de la econom!a.cooperativa, sino 
tambiAn por fomentar, mediante una pol!tica tutelar, la 
fundacidn de sociedades cooperativas. 

~a necesidad social que era inexistente 
cuando ~e inttOdujeton en la legislaci6n mercantil los pr~ 
~ros preceptos normauvo11 de las sociedades cooperativas 
comenzd a manifestatsé ébiñO Uh hecho atendible. En 1927 el 
legislador se encontr6 frente a una realidad cooperativa y 

decidid estimularla, aceptando ~ p~toti ~e la doctrina -
cooperativa era t1til a las clases trabajadoras, pero 11i'n · 

examinar si ella, tal como se hab!a.formulado en l~• paian 
donde se ori9in6, encajaba dentro del entonces ~i~~i~ 
s'istema que el pensamiento revolucionario de M~xico iba -
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apenas integrando con las instituciones creadas a partir -
de la victoria del movimi~ntu armado, como que los antece
dentes del cooperativimo. no se encont~aban en los planes de 
la insurgencia popula:i;:, ni en las leyes revolucionarias, -
sino en el c6digo de comercio, expedido por la dictadura -
con excesivo apego a los modelos extranjeros. 

As!, la organizaci6n cooperativa que hab!a 
recibido carta de naturalizaci6n en las leyes mexicanas en 
1889, tuvo en 1927 su primer estatuto dictado en vista de 
una- ne.cesidad social y de un propósito de propaganda. Pr! 
ponderó, en efecto, en la primera Ley de Sociedades Coope·· 
rativas, un af!n de fomento cooperativo; se instituyeron -
exenciones y otros esttmulos en beneficio de quienes se º!. 
ganizaron para.la cooperaci6n faltando una experiencia pr~ 
via, se omiti6, sin embargo, prevenir con eficacia el peligro 

'de las simulacionés que permitieron a las sociedades capi
talistas aprovechar las franquicias otorgadas1 se dej6, en 
fin, sin segurldad y confiando sólo a la buena fe de las -
sociedados, el mantener la autenticidad da los fines y a -
la correcci6n de los procedimientos. En suma, la ley de --
1927 adoleció de las deficiencias e incurrió en los erro
res de apreciación, propios de un ensayo legislativo hecho 
sin descriminar las caracter!sticas de la doctrina adopata 
y las posibilidades de su implantación. Ella se refirió, 
exclusivamente, a las formas de la cooperación que hab!an 
sido acogidas por los trabajadores, sin derogar los prece2 
tos del Código de Comercio. 

Las deficiencias de la Ley permitieron una 
transformación de hechos en el seno de ciertas cooperati-
vas que lograron convertirse en explotación de tipo capit! 
lista que, merced a su forma, elud!an el cumplimiento de 

.. la legislación del trabajo y usurpaban ventajas de un grupo 
constitu!do en empresa y en detrimento de la generalidad ·
de los pseudisocios. 
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Si la ley no cumpl!a con perfecci6n sus fi
nes respecto de sus trabajadores organizados en rdgimen 
cooperativo, tampoco satisfac!a a los iniciadores del movi 
miento, quienes se manten!an acogidos a los preceptos de -
la ley mercantil y robustec!an su grupo al aparecer nuevas 
sociedades análogas, cuyos prop6sitos se hab!an logrado, ind! 
seablemente para ellos restringidos por la ley de 1927. 

La difusi6n de las ideas sobre cooperaci6n 
y el· aumento de ntlmeros de ambos q~neros de sociedades, 
as! como la conciencia de los defectos de la ley, hicieron, 
cada d!a más perceptible, la idea de introducir substanci_! 
les reformas en ella, y as! fue como se elabor6 la ley de 
1933, que marca un notable avance respecto de lo anterior. 

El legislador percibe con claridad la mayor 
parte de los t~rminos del problema que hab!a de resolver, 
con apreciable correcci6n de varios de sus aspectos parti
culares, decide que todas las sociedades cooperativas han 
d~ regirse por un estatuto especial y deroga en lo relati
vo al C6digo de Comercio y determina rodear de precauciones 
cuanto es fundamental en una cooperativa, partiendo de una 
def inici6n aceptablemente concebida de las sociedades coo
pera ti vas, creando medios legales para evitar la explota-
ci6n del trabajo y para asegurar el reparto de los rendi-
mientos en proporci~n de los frutos y ventajas que cada s2 
cio hubiere producido a la cooperativa; intenta eliminar -
toda posible simulaci6n y organizaci6n a la vez de la adm! 
nistraci6n interior y la vigilancia del Estado sobre las -
funciones sociales con decretos complementarios que esta-
blecen las.franquicias fiscales de que han de gozar las 
cooperativas. Todo ello se traduce en un vigoroso auge 
del cooperativismo nacional. 

Aparte de las definiciones que en varias 
particularidades· presenta la Ley de 1933, debe objetársele, 
sin desconocer sus indudables méritos, que esta concebida 
con un criterio idealista, ciego en muchos aspectos de la 
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realidad que n.o debieron desatenderse cuando la ley se for
mul6, y sobre todo desvinculado de las tendencias que la r!:. 
volucilSn marca en la actualidad, al trabajo organizado y a 
la econom!a general d~l pa!s. 

En su exposicilSn de motivos se dice con casi 
increible optimismo: "Que no siendo la cooperativa una ins
tituoi6n creada para percibir lucro, las personas convenci
das de la bondad del sistema llevarán a ellas su dinero, po~ 
que saben bien cuales son los beneficios que buscan y el o~ 
jeto que se proponen". Lo cual r~vela la posici6n idealis
ta en que se coloca el legislador y de que ha sido causa de 
que en numerosos aspectos la ley de 1933 haya resultado in! 
ficaz para normar el fen6meno cooperativo revolucionario de 
progreso. 

En-efecto, en gran parte pre'laleci6 la misma 
situacic5n consagrada por la .ley de 1927 y siempre fue posi
ble, como de hecho sucedi6 en algunos casos, que las socie
dades cooperativas de productores no fuesen sino el disfraz 
de empresas capitalistas de explotaci6nJ por otro lado, la 
misma falta de cr!tica del sistema cooperativo que se nota 
al observar el esp!ritu con que fue elaborada la ley de 
1927 puede señalar~e respecto a la de 1933, porque tambi~n 
a priori y ahora en contra de la experiencia ya adquirida -
durante el tiempo en que siguid la primera de estas leyes, 
se admitió que el tal sistema era ben~fico para los trabaj! 
dores 1 sin advertir que en muchas ocasio·nes es causa de su 
desclasamiento y, por tanto, atenta directamente contra los 
i_ntereses generales del proletariado y adem4s, no se ajusta 
a los principios que informan la marca del r4gimen revolu
cionario y que han sido concretados en el Plan Sexenal. 

El Ejecutivo Federal estima que ahora ya es 
posible definir mis netamente la posici6n del gobierno rev~ 
lucionario ante el siutema cooperativo, concebido como me
di9 de transformaci~n social, y creo que el legislador cue~ 
ta ya con elementos suficientes para reo~ganizar el finan-· 

ciamiento del cooperativismo, aplicando un .criterio nacido 
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de la objetiva estimaci6n de los hechos a la luz de una -
doctrina revolucionaria •. Tal posici6n se encuentra muy 
claramente en el Plan Sexenal que reconoce de modo expl!c! 
to la existencia de la lucha de clases, inherente al sist~ 
ma de producci6~ capitalista, e impone al poder p11blico el 
deber de contribuir al robustecimiento de la organizaci6n 
proletaria. No es dable entonces sin incurrir en flagran
tes contradicciones, seguir considerando al cooperativismo 
cano doctrina de colaboraci6n entre las clases, en la esp~ 
ranza bien ilusoria por cierto, de que resuelva una oposi
ci6n, estableciendo transacciones; antes bien, es preciso 
conser.varlo como fuente de cooperaci6n dentro de las cla-
ses trabajadoras, como medio apropiado para robustecerla, 
desechando toda idea ut6pica y toda previsi6n exagerada 
respecto de sus consecuencias sociales; pero en cambio 
aprovechSndola para acercar a sus trabajadores hac!a sus -
objetivos clasistas y para coadyuvar a la integraci6n del 
pa!s en un sistema econ6mico propio,.m4s vigoroso y radi-
calmunte renovado en el conjunto de sus relaciones inter-
nas. 

Que existen elementos bastantes para fundar 
un criterio as!, lo prueba el hecho de encontrarse en cur
so de realizaci6n un programa de gobierno, y las circuns-
tancias de haberse operado en el tiempo que dste lleva de 
ser aplicado, las transformaciones_que han producido, si -
bien de modo indirecto, un enflanchamiento de la econom!a -
coopera~iva y le han dado mayor elasticidad, no obstante -
la diferencia de los medios legales de que se han dispues
to para dotarla de una estructura cons=iente y para coordi 
narla con el lliovimiento del trabajo organizado y el desa-
rrollo de la econom!a general. 

Desde el punto de vista de la pol!tica que 
en materia de trabajo se ·anuncia en el Plan Sexenal, el po . -
der pt1blico debe' ver en las cooperativas una v!a de interve~ 
ci6n indirecta para procurar, hasta donde ello sea posible, 
que todo individuq de la Rept1blica pueda ejercitar su de
recho al trabajo. 
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Siguiendo el mismo orden de ideas, se encu~ 
tra otra funcid·n de la autoridad en .ejercicio de la cual -
puede aer Gtil un sist~ cooperativo, si se le constituye 
de manera adecuada, en el mismo concepto del Plan Sexenal -
que se ha invocado, par~ definir la posici6n del r6gimen -
~eapecto del fen6meno que aqu! se analiza frente a la lucha 
de clasea inherente al sistema de producci6n en que vivimos, 
el partido y el gobierno tienen el deber de contribuir al -
robustecimiento de las organizaciones sindicales d~ las el! 
sea trabajadoras. 

En efecto, las cooperativas de consumo, t1ni
cas concebibles como integradas por·miembros de sindicatos 
de resiatencia, con~ribuyen de muchas maneras a robustecer 
las organizaciones de trabajadores. Eliminando intermedia
rios, abaten loa precios de las mercanc!as y, como conse-
cue~cia necesaria, ensanchan la capacidad adquisitiva de -
loa asalariados. cuando un sindicato va a la huelga, en--
cuentra en la cooperativa de consumo una fuente adicional -
de recursos para sostenerse en pie de resistencia, puesto -
que las reservas da la sociedad pueden tolerar un margen de 
cr6dito en favor de loa huelguistas. 

La realidad 3con6mica del presente es trata
da en el programa del gobierno con el conocimiento de que -
"las modificaciones introducidas en la producci6n por el -
progreso de la t4cnica, no han sido acompañadas at1n con los 
cambios -correlativos en el r~gimen de propiedad de los ins
trumentos de ,roducci6n y en la distribuci6n de la riqueza• 
y se nota adem!s que •esto ha determinado un notorio desaju! 
te entre la producci~n y la distribuci6n de las mercancías, 
as! como entrA las normas t6cnicas rigurosas que rigen el -
proceso productivo y las variaciones e incertidu.nbres de --. 
la situaci6n mercant11•. Se observa que: "en este desajus
te, son factores. preponderantes la libertad de iniciativa -
de los propietarios y la libertad de competencia de los co
merciantes" y se advierte que •ent~e tanto se logra que se 
efectden las transformaciones del r6gimen de la propiedad -
para ajustarse a loa nuevo• sistemas de producci6n, el Par-
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tido N&ciónal Raqolucionario juzga necesario que el Estado 
inter~enga para~doptar con su acción de orden la coordina
cidn indispensable entre fabricantes, comerciantes y cons~ 

midOt~s, de modo de que se reduzcan al m!nimo las perturb! 
ciones y los des.ajustes en la Econorn!a del pa!s•, de estas 
prevenciones es fácil deducir el postulado de transforma-
ci6n social, y econ6mico que está impl!cito en las normas 
revolucionarias. 

De modo expreso se previene, por otra parte, 
la obligaci6n de"impulsar las empresas conatitu!das en fO!, 
ma cooperativa, siempre que estas obligaciones no obedezcan 
al propósito de eludir el cumplimiento de nuestra legisla
ción industrial" creando una situación jur!dica propicia 
a las cooperativas, y habiendo establecido una institución 
de Cr~dito el Banco Nacional Obrero y de Fomento Industrial 
que ponga en sus !llanos instrumentos de producción, que sa
tisface el imperativo más general de los dos que se consi¡ 
nan en este precepto del programa del gobierno: y la taxa
tiva que limita este mismo precepto, recibe plena satisfa~ 
ci6n con el sistema prevenido en la nueva ley, que m&s ad! 
lante sed motivo de una especial adquisición, para impedir 
que nunca las cooperativas pueda explotar el trabajo de los 
asalariados. 

Se ordena, además, "considerar sistematica
rnente como indeseable y eliminar, por tanto, toda forma de 
organización· industrial que se sustenta en la contratación 
del trabajo con salarios insuficientes, para la completa -
satisfacción de las necesidades de cada obrero, consider! 
do como jefe de familia". Subsisten formas ·capitalistas -

.... ---¡ en la economta del pa!s.. A ellas es~lln sometidos los ta--

lleres .de artesanos y considerable n<hnero de trabajadores, 
principalmente ind!genas, que ejecutan la primera opera--
ci6n manual para industrializar productos expon~neos del 
suelo. Estas formas econ6micas corresponden a los produc
tores de sombreros de palma, los talladores de ixtle, los 
alfareros, los tej.edores de "carnbayas", los productores de 

art!culos t!picos regionales y otros muchos que se dedican 
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al trabajo de semejante !ndole. Tal sector del trabajo es 
el que m4s reciente la insuficiencia de ingresos y se en-
cuentra adem4s, sustraido para la legislaci6n obrera. Dar 
le la oportunidad para que se organice en forma cooperativa 
y allegarle los recursos necesarios para que se independi
ce del capitalismo mercantil que lo explota tendrá por re
sultado elevar su condici6n y repercutirá; por ello, en be 
neficio económico general. 

Refiri~ndose a los problemas del consumo 
"estima el partido Uacional Revolucionario que la elevaci6n 
del tipo de vida del suelo mexicano requiere no solo una -
continua y vigilante protecci6n del salario de los trabaj~ 
dores sino además el mantenimiento de los precios de las -
mercanc!as que no agreguen sino un costo m!nimo al de su -
producción, eliminando el mayor n!lrnero de intermediarios. 
Para el fin propuesto, se fomentará la organizaci6n de los 
consumidores •••• " 

El Plan Sexenal señala como "necesario de -
aquellas actividades mercantiles y productoras que ejercen 
•••• una secci6n exhaustiva sobre nuestros recursos natur! 
les, sean reguladas por la acci6n del estado; de manera -
que en el proceso de su desarrollo obtenga nuestro pa1s la 
mayor participaci6n posible de las riquezas que explotan, 
pues en muchos casos, la forma en que este empobrecimiento 
industrial de nuestro suelo se ha llevado regularmente y se 
lleva a cabo es de tal naturaleza, que los mexicanos, solo· 
intervienen en ella como trabajadores de bajos salarios, y 
el pa!s no deriva sino el beneficio de una tributaci6n mez
quina. Para este ohjeto: 

I. Se. impedirá que las empresas extranjeras 
contindon acaparando yacimientos minerales1 

II. Se facilitará la protecci6n conveniente a 
los gambusinos y a las cooperativas de mineros1 

III. se tenderá a eliminar la exportaci6n de -
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minerales concentrados, no solo por medios arancelarios, si
rio impulsando el desarrollo a la industria metalrtrgica; 

IV. Se implantará el establecimiento de plantas 
B'ntrales de beneficio y fundici6n, y 

v. Se infervendd para log:rai: el equilibrio -
de las fuerzas econ6micas de la industria peero1e~a, estimu• 
lando el desarrollo de las empresas nacionales. En este am• 
plio cuadro de actividades, las cooperativas tienen reserva
da una i~portante funci6n que podr!n desarrollar con m!ximas 
probabilidades de buen éxito, dentro del r6gimen de la nueva 
ley. 

La ley que motiva, inspirada en los prop6si
tos revolucionarios arriba enunciados, recoge enseñanzas de 

la pd.ctica y tiende a mediar las irregularidades y defec-
tos que han podido observarse como consecuencia de la apli
caci6n de las leyes anteriores, pero siempre respetando los 
legttimos intereses creados, pues no se trata, al expedirla, 
de lesionar a las sociedades cooperativas que ya est«n fun
cionando con apego a las leyes y con un esp!ritu de trans-
formaci6n social y no con el "prop6sito" de eludir el cum-
plimiento de nuestra legislaci6n industrial, •prop6sito que 
expresamente c_ondena el plan de gobierno conforme al cual -
desarrolla sus actividades de r~gimen actual sino que se i! 
tanta someter a las cooperativas de tonsumidoral~ a l~s co
munes de productores y a las de int&rvenci6n oficial a re-
glas que, dejlndoles un• amplia libertad de iniciativa y de 
ace:f:én J!>étiitlt:tn a su vez la vigilancia gubernamental para -
gaJ:Ültizar los intereses de la colectividad y por otro la 
do, se crean las posibilidades l~gales para la existencia -
de las cooperativas como las de participaci6n estatal que -
vendr&n a constituir por sus caracter!sticas, que m!s adel~ 
te se analizan, el verdadero eje cooperativo, que ha de fa
cilitar la transfonnaci6n de un sentido revolucionario del 
~9imen econ6mico actual. 

Al formularse la nueva Ley de Sociedades 
Cooperativas, se'adopt6 un nuevo método de organizaci6n --
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quia a la vez que fuese eenoillo y claro llenase cumplidameE 
te los requerimientos de la tdcnica legislativa, comenzando 
por las reglas m!s generales para descender despu6s a las -
normas aplicables a c~~os particulares. 

As!, se dividió la ley en cinco t!tulos, de 
los cuales el primero contiene una definición general y las 
prevenciones•que son aplicables a todas las cooperativas, -
el segundo esta dedicado a las cooperativas de consumidores 
y las de productoresi el tercero engloba a las disposiciones 
conforme a las cuales han de regirse las federaciones coop! 
rativas y la Confederación Nacional Cooperativa, el cuarto 
se refiere a las franquicias que en materia de impuestos 
han de gozar las sociedades Cooperativas en General, y qui~ 
to, contiene sobre la vigilancia oficial y las sanciones 
aplicables en caso de violación a la ley o a su reglamento. 

Los siguientes p!rrafos de esta exposición -
· ost&n destinados a explicar y fundar las novedades impor-
tantes introducida.a en la nueva ley. 

En el t!tulo primero el art1culo primero de 
la ley de 1933, porque en ella .se comprenden todos los ca-
r&cteres espec!ficos de esta clase de sociedades, que son1 
funcionamiento sobre el principio de igualdad en derechos y 

obligaciones de todos sus miembros¡ autorización del Estado 
para funcionar integración de individuos que aporten traba
jo personal o que se aprovisionen al travds de la sociedad. 
o utilicen los servicios que ella distribuya¡ concesión de 
un solo voto a cada socio1 nllmero variable de socios¡ capi
tal variable, y duración indefinida. 

En el art!culo 4o. se prohibe a otras socie
dades o individuos que en su razón social usen palabras que 
puedan inducir o creer que se trata de una sociedad cooper! 
tiva, en tanto que en el art!culo SS, adern!s de penarse a -
quienes infrinjan esta prohibición, se prevean sanciones P! 
ra los que simulen constituirse en sociedad cooperativar 
pues en uno y en otro caso seguramente se tratar!a de defra~ 
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dar a terceros o de burlar las disposiciones de la leqisla
ci6n del trabajo. 

Los art!culos 60., 7o. y So. están dedicados 
a establecer un ~istema mediante el cual el viejo problema 
de los "radios de acci6n exclusivos" queda resuelto, pues -
estas disposiciones hacen imposible que ninguna sociedad 
cooperativa pretenda derechos de exclusividad para operar -
en determinada demarcaci6n topográfica o geográfica (campo 
de operaciones) ni para efectuar determinadas operaciones -
(objeto de la sociedad) por el solo hecho de tener una aut2 
rizaci6n para funcionar, con la cual se evitan los frecuen
tes conflictos que las cooperativas han venido sosteniendo 
entre si con las organizaciones obreras afines o similares, 
principalmente en los puertos. 

Como una consecuencia al principio a que an
tes se ha aludido de que las cooperativas deben fomentarse 
Gnicamente cuando no tengan el "prop6sito de eludir el cum
plimiento de nuestra legislaci6n Industrial", el artículo -
11 establece que cualquier bien que utilice permanentemente 
una cooperntiva para realizar su objeto, aunque pertenezca 
a terceros (como cuando a espaldas de la ley, los patrones 
entregan a los trabajadores las utilidades productoras re-
servándose para si la plusval!a y fingiendo una organizaci6n 
cooperativa de.sus asalariados), quedan afectados al pago de 
las responsabilidades en que la sociedad pueda incurrir co~ 
forme a la Ley Federal del Trabajo con lo cual se establece 
legalmente uno de los car!cteres espec!ficos impl!citos en 
todo contrato que un tercero celebre con una sociedad coop~ 
rativa para que !sta utilice, permanentemente, destinándo-
los a realizar su objeto, bienes pertenecientes a tal terc~ 
ro. 

El art!culo 12 exime a las cooperativas de -
pertenecer a las C4maras de Comercio y a las Asociaciones y 
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Uniones de Productores, en virtud de que juzga que la econo
m!a cooperativa a que .dará lugar la aplicaci6n de la nueva -

ley se distingue fundamentalmente del sistema econ6mico domi 
nante y como consecuencia amerita normas diferentes, sin que 
ello constituya un peligro, puesto que de todos modos la ec2 
nom1a cooperativa queda también sometida a la direcci6n gu-
bernamental, tanto a través de la intervenci6n oficial y de 
la participaci6n estatal como mediante las federaciones coo
perativas y la Confederaci6n Nacional Cooperativa, en lo ge
neral como se establece en los artículos 16 y 17 instituyen 
un sistema que permite la intervenci6n, de las autoridades -

que deben otorgar el derecho de explotaci6n cuando se trate 
de cooperativas de intervenci6n oficial o del Banco Nacional 
Obrero de Fomento Industrial, y establece la obligaci6n de 

todas las cooperativas de consumidores o de productores, de 
participar en la constituci6n de ese fondo, que tendrá por 
objeto ir ensanchando el sector econ6mico sometido al régimen 
cooperativo, finalidad que por definici6n habrá de satisfa-
cer a todos los organismos cooperativos. 

Los.art!culos 46 a 51 contienen reglas para -
la liquidaci6n de las cooperativas y establecen un procedí-

miento rápido y eficaz que otorga plenas garantías a los in
tereses de los miembros de la sociedad liquidada y a los de 
la colectividad en general. 

En el t!tulo 2o. el art!culo 52 deja subsis-
tente la definici6n que la ley en vigor de las cooperativas 
de consumidores, y aqu! cabe anotar, de paso, que la nueva -
ley adopta el mismo sistema de clasificaci6n en dos grupos a 
las cooperativas segCtn 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 de traba-
jar en com11n para producir mercancías o servicios para el p~ 
blico (cooperativas de productores) pero se suprimen los que 
la ley de 1933 llamaba cooperativas mixtas, porque en la prá~ 
tica se ha observado que esta clasificaci6n no añade nada 'al 
sistema y, en cambio contribuye a restarle nitidez y hacerla 
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por ello de dif!cil aplicaci6n. 

El art!culo 53 introduce una inovaci6n im-

portante resp~cto de la ley de 1933, al permitir que los -
sindicatos de trabajadores constituyen cooperativas de co~ 
sumo con organistr.os administrativos sindicales, en vez de 
los que la ley establece para los dem4s casos. Esta inov~ 
ci6n se justifica por la necesidad de fomentar la coopera
tiva de consumo entre el proletariado organizado, por las 
obvias ventajas que para 61 traen aparejadas, evitando al 
mismo tiempo toda posibilidad de choque entre los dirigen- · 

tes sindicales y las autoridades cooperativas, puesto que 
con el sistema del art!culo 53, tales autoridades habrán de 
quedar sometidas a las del sindicato. 

El art!culo 55 permite a la Secretar!a de -
la Econom!a Nacional compelir a las cooperativas de consu
midores a distribuir productos al pfiblico para combatir el 
alza de los precios y dar eficacia a la acci6n gubernamen
tal contra los monopolios y especuladores que exploten a -
los consumidores restringiendo la oferta, para elevar los 
precios. Con esta disposici6n se tiende a dotar al Estado 
de eficientes canales de distribuci6n que en casos de eme! 
gencia puedan sustituir a los que actualmente dan causa a 
la circulaci6n y que, por circunstancias anormales, artif! 
cialmente provocadas, quedan obstruidos y tienden a encar! 
cer las subsistencias • 

. El art!culo 54 establece que las cooperati
vas de productores pueden ser de tres clases diferentes: -
Comunes, de intervenci6n oficial y de participaci6n estatal. 

La disposici6n del art!culo 57 respecto del 
porcentaje de extranjeros que puedan admitirse en las coop~ 
rativas de productores no es sino una adaptaci6n de la pre
visi6n del art!culo 9o. de la Ley Federal del Trabajo. 
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El artículo 58, en relaci6n con los 37 y 48, 
tiende a garantizar los intereses de los asalariados que e! 
tén al servicio de las cooperativas, mediante la constitu-

ci6n de seguros que amparen los riesgos profesionales y, en 
su caso de las cooperativas de productores, también los in
tereses de los mismos tocios en este sentido. 

En el artículo 59 se establece que en la co~ 
perativa de productores habr! una Comisi6n de Control Técn! 

co, cuyas funciones determina el artículo 60 y son de tras
cendental importancia para evitar los frecuentes fracasos -
que hasta ahora han sufrido los productores asociados en -

cooperativa, por falta de direcci6n y asesoramiento técnico. 

La Comisi6n de Control Obrero que constituye 
el artículo 63 ha de llenar seguramente una necesidad de 
los socios, considerados como trabajadores puesto que defea 

dera a sus intereses como tales ante las autoridades de la 
sociedad y, por otro lado tendr! a su cargo las relaciones 
sociales con las organizaciones obreras. 

El artículo 62 se decide por el régimen de -

asalariados an las cooperativas de productores cuando las -
circunstancias extraordinarias imprevistas de la producci6n 
lo exijan, cuando eventualmente deban desempeñarse trabajos 
distintos de los directamente requeridos por el objeto de -
la sociedad, como construcciones, reparaciones y otros sem~ 
jantes, pero en todo caso con una autorizaci6n expresa de la 
Secretar!a de la Economía Nacional y con la condici6n que -
se celebre el contrato con el sindicato respectivo, excepto 
cuando no lo haya. 

El derecho de los asalariados para ser consi 
deraaos como socios se deja como en la ley de 1933, pero con 

la salvedad de que no ser~ necesario que sean aceptados por 
la Asamblea General, sino que bastara la expresi6n de su v2 
luntad de constituirse ~n socios si tienen m~s de seis me
ses d~ servicios y hacen la exhibici6n correspondiente de -

capital. 
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Esta decisi6n frente a la alternativa de -
considerar a los productores que eventualmente hayan de 
trabajar en las cooperativas come' socios de éstas desde el 

. principio, aunque con car!cter transitorio se debe a la -
consideraci6n de.que tales productores tienen mejor organ! 
zados sus derechos conforme a la leqislaci6n de trabajo y 
con arreglo a la legislaci6n cooperativa y, en su mayor!a 
de los casos, si se aceptar!an pronto, como desgraciadam~ 
te la experiencia lo ha demostrado en m!s de una ocasi6n, 
en entidades capitalistas de explotaci6n, con el añamiento 
del desclasamiento de sus integrantes, mientras que con el 
art!culo 62 s6lo en casos excepcionales y plenamente just! 
ficados se podr! autorizar la contrataci6n de asalariados, 
no para explotarlos sino para evitar graves perjuicios a -
la producci6n o para desempeñar trabajos que la sociedad -
no pueda desarrollar por su propia !ndole, y la sanci6n a 
los contraventores tendr! que ser la m&s grave de todas, -
que es el permiso para funcionar, porque una infracci6n s~ 
mejante, forma entre las m&s qraves que pueda cometerse -
contra la Ley de Cooperativas, puesto <;,ue estll directamen
te encaminada a desnaturalizar el sistema, a acarrearle -
desprestigio entre todos los sectores sociales y a qanarle 
la justificada enemista4 de la clase proletaria. 

Dos caracter!sticas principalmente tiene la 
intervenci6n de la Secretar!a de la Econom!a Nacional en -
las cooperativas de intervenci6n Oficial que define el ar
t!culo 163; la de tener un representante en el Consejo de 
Administraci6n de estas sociedades; conforme al art!culo -
70 y la de revisar los casos de exclusi6n de socios como -
lo previene el art!culo 71 y en ambos casos las prevensio
nes legales tienen su justificaci6n en la necesidad de pr~ 
teqer el inter~s pllblico, pues se trata de sociedades que 
reciben del Estado to~os los derechos de explotaci6n, so-
bre todo en la preferencia que .les concede el art!culo 64, 

y por ello el Estado adquiere un derecho de intervenci6n -
y aan uno de participaci6n por lo que de suyo pone para el 
éxito de esta clase de sociedades lo que justifica el au--
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mento en el porcentaje de la participacidn con la que deben 
contribuir a formar un fondo irreparable de acumulaci6n de!. 
tinado a mejorar y ~nsanchar la unidad productora. (art. 69) 

De este ·modo queda suprimida toda posibili-
dad de que mediante la acumulaci6n progresiva de los rendi
mientos al capital inicial, esta clase de cooperativas pu-
diera algdn d!a constituirse en explotadora de asalariados 
deaclasando ad a sus propios miembros, y en esto precisa-
mente consiste su excelencia como poderoso medio de trans-
formaci6n aocial. 

Respecto al t!tulo 3o., integrado por los ar 
ticulos 72 al 77 ya se ha explicado su alcance al hablar 
del art!culo 12. 

El articulo 46. deja subsistentes las fran
quicias de que en la actualidad gozan las Sociedades Coop! 
rativas, y en el articulo 80 establece el procedimiento pa

ra conceder otras en los casos en que ello se juzgue conve
niente. 

El titulo So. integrado por los art!culos 82 

al 87, otorga a la Secretar!a de la Econom!a Nacional, facul 
. tades para vigilar el cumplimiento de la Ley y para sancio
nar a 101 infráctores, dando un criterio en el art!culo 87, 
para aplicar la sanci6n de revocaci6n del permiso pata fun
cionar que es el mismo establecido en el art!culo 18 para -
conceder la autorizaci6n a contrario sensu. 

Finalmente el articulo 2o. y 3o. transitorios 
establecen un 'plazo dentro del cual las .sociedades coopera
tivas deben reorganizarse para evitar que queden canceladas 
sus autorizaciones y que se les apliquen las sanciones que 
correspondan, el plazo es breve porque se considera suficie~ 
te para que las cooperativas gestionen que se ratifique su 
autorizaci6n de funcionamiento y porque seguramente no ha-
br& dificultades grav~a para la reorganizaci6n de las que -
no reaulten apegadas a las nuevas disposiciones legales. 
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Se reproduce el "texto de la Ley General de -
Sociedades Cooperativas en vigor: 

LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional -
de loa Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed: 

Que el H. Congreso de la Uni6n se ha servido 
dirigirme el siguiente 

DECRETO 

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 
decreta: 

LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS 

TITULO PRIMERO 

CAPITULO I 



EL REGISTRO COO:P1ERATIVO, SU REGLAMENTO 
Y SUS CONSECUENCIAS 

Por coniiderar de gran interée el nacimien
to de una sociedad cooperativa es que hemos dedicado un -
apartado especial a la inscripc16n de las mismas en el Re
gistro Cooperativo Nacional, y cuyo acto da or!gen al naci 
miento de la personalidad jurídica como persona moral de -
Derecho Social. 

"Las sociedades cooperativas son personas -
morales, as! lo dispone expresamente la fracci6n V del ar
t!culo 25 del C6digo Civil. Esto es, son sujetos de dere
chos y obligaciones con un patrimonio, nombre y domicilio 
distinto a los de sus socios." (32) 

La inscripci6n es obligatoria para los efe~ 
tos ya indicados. El Registro Cooperativo Nacional depen
diente del Departamento de Fomento cooperativo de la Seer~ 
tar!a de Industria y Comercio, es el 6rgano pOblico encar
gado de hacer todas las anotaciones correspondientes, bajo 
la responsabilidad del encargado del propio registro. 

Como veremos m!s adelante, en este sentido 

la doctrina no se ha puesto de acuerdo y se ha reglamenta
do. de diferentes sentidos la inscripci6n de las sociedades 
cooperativas. Algunas legislaciones consideran que este -
acto debe realizarse ante organismos que .controlan la eco- . 
nom!a en general, tal como sucede en M~xico, en que la Se
cretar!a·de Industria y Comercio es la competente para co
nocer de dicha inscripci6n1 en el caso de Italia su regla
mentaci6n es m&s irregular ya que se sigue mediante el C6-
digo de Comercio y se. faculta para los efectos al Ministe
rio del Trabajo, igual trato se le da en España1 no sucede 
as! en la Reptlblica del Perd, en donde la solicitud y la -

(32) De.Pina Vara Rafael.- Derecho Mercantil Mexica
no, P&g. 133. 
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trámitaci6n de inscripci6n se sigue a trav~s del ministerio 
de agricultura. 

Al respecto el maestro Trueba Urbina apunta: 
"siendo las sociedades cooperativas personas morales de d~ 
recho social, deber!a corresponder a la Secretaría del Tr!, 
bajo y Previai6n Social intervenir en todo lo relacionado 
con el reconocimiento de su personalidad jur!dica1 y que al 

i . ser autorizada para funcionar por virtud del registro, go
za del derecho de todas las personas morales de car&cter -
social y de los beneficios que les otorga la ley de coope
rativas, independientemente de las autoridades que interve~ 
gan en el registro". (33) 

La ley de sociedades cooperativas vigente -
señala en relaci6n al registro de las mismas y sus efectos 
lo siguiente: 

Art. 2o.- S6lo ser&n sociedades cooperati-
vas las que funcionen de acuerdo con esta ley y est6n aut2 
rizadas por la Secretar!a de la Econom!a Nacional. 

Art. 18.- ·una vez satisfechos los requisi-
tos legales, la Secretar!a de la Econom!a Nacional, dentro 
de los 30 d!as siguientes, conceder& la autorizaci6n para 
funcionar a la sociedad solicitante siempre que: 

a.- No venga a establecer condiciones de CO! 

petencia ruinosa respecto de otras organizaciones de trab! 
jadores debidamente organizadas, y 

b.- Ofrezca suficientes perspectivas de vi! 
bilidad. 

¡,,-
Art. 19.- Concedida la autorizaci6n, dentro 

de los 10 d!as siguientes, la Secretar!a de la Economía N! 
cional harS inscribir el acta constitutiva en el Registro 
cooperativo, que depender! de la propia Secretar!a. La au 
torizaci6n surtir! sus efectos a partir de la fecha en que 
la inscripci6n se· efectde. 

(33) Trueba Urbina. Ob. Cit, P~g. 1678. 
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Art. 20.- Las disposiciones de este cap!tu
lo son aplicables, en lo conducente, a la autorizaci6n y -

registro de. las modificaciones que se hagan a las bases -
constitutivas de una sociedad. 

Del Reglamento: 

Art. 7o.- Para los efectos del inciso a) -

del articulo 18 de la ley, cuando la Secretaria de la Eco
nomía Nacio11al tenga conocimiento de que la autorizaci6n -
de una sociedad cooperativa puede establecer condiciones -
de competencia ruinosa respecto de otras organizaciones de 
trabajadores debidamente autorizadas, dar a conocer a la -
autoridad de traba1o corre1pondiente, el objeto de la so-
ciedad, a fin de que se ponga en conocimiunto de los efec
tos, pudiendo estos presentar objeciones ante la Secreta-
r!a de la Econom!a Nacional, dentro de los diez d!as h&bi
les 1iguientea al en que ae les haya dado a conocer la so
licitud de autorizaci6n. Si la Secretar!a de la Econom!a 
Nacional estima necesaria la rendici6n de pruebas, abrir& 

un t'rmino prudente hasta de veinte d!as, coman para ambas 
partes, prorrogable por una sola vez hasta por diez d!as -
m&s, existiendo motivo fundado, y resolver& despu6s autori 
zando o negando el funcionamiento de la cooperativa. 

A continuaci6n se reproduce el Reglamento -
del Regiatro cooperativo Nacional; que se expidi6 el 2 de 
agosto de 1938, publicado en el "Diario Oficial" de 11 de 
agosto de 19381 

LAZARO CARD!NAS, Presidente Constitucional 
de los Estados Unidos Mexicanos, a ·sus habitantes, sabed: 

Que en ejercicio de la facultad que el Eje
cutivo de mi cargo confiere la fracci6n I del art!culo 89 

de la Constituci6n Federal he tenido a bien expedir el si
guiente 

REGLAMENTO DEL REGISTRO COOPERATIVO NACIONAL 

Art. l. En el Departamento de Fomento Coo
perativo de la Secretaria de la Econom!a Nacional funcion~ 
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rá el Registro Cooperativo Nacional a que se refiere el ar 

t!culo 19 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. 

Art. 2. El Registro Cooperativo Nacional se 
encargar! de inscribir: 

I. Las actas y bases constitutivas de los -
organismos cooperativos legalmente autorizados; 

II-. Las modificaciones a las bases constitu-
ti vas¡ 

III. Los acuerdos de cancelaci6n de autoriza
ciones de cualquiera de los organismos cooperativos, dict! 

dos por la Secretaría de la Econom!a Nacional, cuando con
tra ellos no haya sido interpuesto dentro de los plazos l~ 
gales los recursos que otorgan las leyes, o bien, cuando -

habi~ndose interpuesto dichos recursos, fueren confirmados 
los acuerdos recurridos; 

IV. Las resoluciones judiciales a que se re
fiere el art!culo 51 de la Ley General de Sociedades Coop~ 
rativas. 

Art. 3. El Registro Cooperativo Nacional e! 
tará integrado por dos secciones: 

I. Registro de.sociedades cooperativas de -
consumidores. 

II. Registro de sociedades cooperativas de -
productores. 

Art. 4. Cada secci6n de las que integran el 
Registro Cooperativo Nacional llevará los siguientes libros: 

I. De inscripciones. 

II. De !ndice general. 

Art. s. El Secretario de la Economía Nacio
nal autorizará los libros a que se refiere el art!culo que 
precede, en su primera y a1tima páginas. 
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Las fojas que contengan estarán numeradas -

progresivamente y selladas por la Secretar!a. 

Art. 6. En los libros de inscripciones se -
asentar&\ los siguiente~ datos: 

I. Denominaci6n, domicilio social del org! 
nismo y ubicaci6n de sus oficinas; 

II. Fecha de la constituci6n del mismo; 

III. Fecha y número de su autorizaci6n; 

IV. Objeto y campo de sus operaciones; 

\, Régimen de responsabilidad adoptado y -

valor de cada uno de los certificados de aportaci6n; 

VI. Número de socios; 

VII. Monto de los capitales suscritos y exh! 

bidos inicialmente; 

VIII. Bienes y derechos que aparezcan aporta-
. dos; 

IX. Fondos sociales, modos de constituirse 

y su objeto; 

x. Secciones especiales que se creen y re
glas para su funcionamiento; 

XI. Duración de los ejercicios sociales; 

XII. Forma de distribuci6n de rendimientos; 

XIII. Reglas para la disoluci6n y liquida--

ci6n del organismo; 

XIV. Las dem!s estipulaciones que soliciten 
los interesados que se registren, previa autorizaci6n de -

la Secretarta de la Econom!a Nacional; 

xv. Las modificaciones a las bases constit~ 
ti vas; 

XVI. Los acuerdos de cancelación indic~ndose: 

a) Fecha del acuerdo y del "Diario Oficial" 

en que se hubiere publicado. 
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b) Destino dado al haber social. 

Art. 7. En los libros de !ndice general se 

asentar4n los siguientes datos: 

I. Nombre de los organismos cooperativos -
registrados, su domicilio social y ubicacidn de sus ofici
nas1 

II. N1lmero de registro que les correaponda; 

III • N1lmero de las fojas de loa libro• rff-
pecti vos en que fueron registrados. 

Art. 8. Al autorizarse el funcionutiento de 

un organismo cooperativo, se enviar! al Registro Cooperat! 
vo Nacional, por duplicado, la autorizacidn correspondien
te acompañada de cinco copias del actas y bases conatitut! 
vas a que se refiere el art!culo 14 da la Ley General de -

Sociedades Cooperativas. 

Art. 9, El registro se har! en forma de ac
ta, la que contendr! fecha del mismo y los datos que pret
cribe el art!culo 60. de este ordenamiento. Las actaa ae
r!n firmadas por el encargado del Registro Cooperativo Ra
cional y autorizadas por el Jefe del Departame~to de Fom8!! 
to cooperativo. 

Las anotaciones en las actas y ba.ea coa•t! 
tutivas sdlo serSn firmadas por el encargado del reqistro 
y llevar4n el sello de la oficina. 

Art. 10. Hecho el registro a que se refie
re el artículo anterior, el Departamento Cooperativo dia-
tribuira la documentaci6n respectiva en la for1114 que prOC!, 
da. 

Art. 11. Los interesados en que se efeot1Sen 
inscripciones en el Registro Cooperativo Nacional lo aoli
citarSn del Departamento de Fomento Cooperativo, el cual -
exigir& que se llenen previamente los requisitos legal.es. 
No ser! necesaria la solicitud de los interesados cuando -
la inscripci6n deba hacerse de oficio. 

,, 
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TRANSITORIOS 

Art. 1. En virtud ~e que hasta la fecha de 
vigencia del presente reglamento quedar~ integrado el con
junto de disposiciones .que hacen posible la aplicaci6n de 
la Ley General de Sociedades Cooperativas, de 11 de enero 

del corriente año, el plazo de seis meses a que se refiere 
el art!culo 20. transitorio de la misma, principiar4 a co
rrer a partir del d!a en que entre en vigor este ordena--
miento. 

Art. 2. Este reglamento entrar~ en vigor -
al tercer d!a de su publicaci6n en· el "Diario Oficial", no 
siendo, por lo tanto, aplicable al art!culo 20. del C6digo 
Civil para el Distrito y Territorios Federales. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la frac 
c!dn I del art!culo de la constituci6n Pol!tica de los Est~ 
dos Unidos Mexicanos, y para su debida PUl?licaci6n y ob~er 
vancia, promulgo el presente reglamento en la residencia -
del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de M~xico, a los 
dos d!as del mes de agosto de mil novecientos treinta y -

ocho. L!zaro c4rdenas.- (R11brica).- El Secretario de Est! 
do y del Despacho de la Econom!a Nacional, Efra!n Buenros
tro.- (R11brica).- Al c. Licenciado Ignacio Garc!a T~llez, 
Secretario de Gobernaoi6n.- Presente. 

Como podr4 observarse, ni la Ley General de 
Sociedades Cooperativas ni su Reglamento hablan de los efe.s_ 
tos que producen la no inscripci6n de sociedades cooperat! · 
vas, tampoco lo hace el Reglamento del Registro, de donde 
ae deduce que supletoriamente debe aplicarse el C6diqo de 
Comercio, cayendo en un grave error t~cnico, ya que habr! 
sociedades cooperativas que funcionen al margen de la ley, 
ea decir, no tienen reconocida su personalidad oficialmen
te y por ende, o se encuentran desprotegidas, o se prestan 
a realizar actos desfavorables al movimiento cooperativo. 

La legislaci6n sobre la materia en el Pera 
habla sobre la inscripci6n de las sociedades cooperativas, 
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en ·el art!culo único de la Ley 9714, B/1/943, que dice: 

"Las sociedades cooperativas reconocidas 
por el Departamento de Cooperativas del Ministerio de Po-
mento, se inscribirá en el Registro Ptlblico de Personas J!!_ 
r!dicas, con la sola presentaci6n de un reswnen de 1us es
tatutos, otorgado por el Departamento de Cooperativas y -

que contendrá los requisi_tos establecidos en loa arUculos 
48 al 61 del C6digo Civil". (34) 

Se decret6 otra ley en el mismo sentido en 
el que se centraliza la inscripci6n de sociedades coopera
tivas. Ley R. s. 3/7/943, que señala: 

"lo. Toda solicitud de aprobacidn de esta
tutos y reconocimiento oficial de sociedades cooperativas 
deberá tramitarse por el Ministerio de Agricultura, previo 
informe de la Jefatura del Departamento de Cooperativas. 

2o. Las sociedades cooperativas que con an
terioridad a la anterior disposici6n hubieren observado un 
procedimiento diferente al indicado en el art!culo anterior, 
en la tramitaci6n de su reconocimiento oficial deberlo co
municar este hecho al Departamento de Cooperativas a fin -

de proceder a la transferencia correspondiente y obtener -
la inscripci6n en los registros oficiales, para que de ea• 
ta manera puedan funcionar válidamente. 

Jo. Toda sociedad cooperativa ofici~lmente 
reconocida, deberá llevar en su raz6n social el n&nero ba
jo el cual ha sido inscrita en los reg~stros del Departa-
mento de Cooperativas". (35) 

La leqislaci6n Italiana le da a las Íocied! 
~es cooperativas un trato eminentemente mercantilista, ya 
que dichas sociedades se reglamentan a trav~s del Cddiqo -
de Comercio y al hablar sobre la inscripci6n de las socie-

(34) J1'>BCS Rodríguez OtUora. Codificac.i6n de la Ley 
del· Trabajo y de Previsi6n Social del Perú, 
P!g. 847. 

(35) Ob. Cit. Odlora, P4g. 853. 
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dades se señala que 4sta debe hacerse en el registro de las 
empresas de conformidad con el art!culo 2,519, y cuyos efe~ 
tos atañen al nacimiento de· las personas morales, y sin e! 
bargo est& pres~rita la inscripci6n en otros registros en 
los que nada dice el cddigo y cuya importancia est! limit! 
'd~ dentro de la esfera del Derecho Administrativo. Atin 
mb sobre cooperativas en el Decreto Italiano "El Reglame!!. 
to aprobado el 12 de febrero de 1911, namero 278, dice que 
en ca~a prefectura se lleva un registro en el que se ins-
criben las cooperativas de la respectiva provincia que pu! 
den admitirse en las relaciones in~icadae por las leyes. -
En dicho registro se debe indicar, para cada cooperativa, 
la denominaci6n o la razdn social, la cualidad y la espe-
cie de los asuntos que constituyan su objeto, la sede, la 
duraci6n, la fecha del acto de constitucidn y de los post! 
riores cambios y de su publicaai6n segOn el Cddigo (de co
mercio) los nombres de los representantes legales, etc. -
En este registro las cooperativas agr!colas han de figurar 
en una relacidn distinta que las otras. El regi.stro ha de 
ser exhibido a todo aqu61 que lo pida, etc. 

"La ley de 14 de diciembre de 1947, nl'.hnero 
1,577, ha dado di1po1iciones para la raorganizacidn de es
te registro estatuyendo (art. 13) que, aparte de las coop!!_ 
rativas que pueden ser admitidas en adjudicaciones ptlbli-
cas deben inscribirse en el inciso: a) todas las dem!s le
galmente constitu!das, cualquiera que sea su objeto; b) 
101 consorcios de cooperativas con carácter provisional, -
con exclusi6n de las cooperativas ~ue pueden ser admitidas 
en adjudicaci6n de servicios pl'.iblicos." 

El registro es llevado separadamente por -
secciones, según la diversa naturaleza y actividad de las 
entidades1 secci6n de cooperativas de conswno, de produc-
ci6n y de trabajo, agr!cola, de construccidn de transporte, 
de pesca, y de cooperaci6n mixta. 



Se instituye además (art. 15) , en el Minis

terio de Trabajo y Previsi6n Social una relaci6n general -
de la cooperación en la que est!n inscritas: a) todas las 
entidades inscritas en los registros de prefectura y los -

que resultan del Oltimo pS.X-rafo del artículo l; b) los -
consorcios de cooperativas que puedan ser admitidas en ad
judicaci6n de servicios ptiblicos de conformidad con la ley 

de 25 de junio de 1901, n1lmero 422 y los consorcios de co2 
perativas de otra naturaleza y de carácter regional o na-
cional. Esta lista deber& ser exhibida a todo aquel que -

la solicite. 

El mismo decreto en su artículo 16, se en-
carga de precisar los efectos jurídicos de la inscripci6n 
en el registro provisional y en la lista diciendo que ésta 
implica el reconocimiento jurídico de las entidades a que 
se refiere la letra b) de los artículos 13 y 15. 

La falta de inscripci6n en el registro y en 
la lista excluye aquellas entidades de toda ventaja tribu
taria y de cualquier otra dispuesta por este decreto y por 
otras leyes. Como se ve, las consecuencias son de orden -
preferentemente administrativo". (36) 

Jorge del Río estudioso del cooperativismo 
en Argentina expresa lo siguiente en relaci6n a la inscri2 
ci6n de las sociedades cooperativas: "Una vez realizada la 
asamblea constitutiva, ya la sociedad puede funcionar como 
sociedad de formaci6n, hasta que obtenga el reconocimiento 
por la autoridad, que existe la obligaci6n de gestionar. 

Las formalidades que deb~n cumplirse para -
lograr la autorizaci6n de una sociedad cooperativa bastar! 
la presentación de la lista de los socios segdn lo dispone 
el artículo So. de la ley 11,388, una copia de los estatu
tos sociales y la constancia de la instalaci6n de la soci! 
dad, ya en operaciones o bien el dep6sito bancario de la -
vig6sirna parte del capital suscrito". 

(36) Frunetti Antonio. Tratado del Derecho de las 

Sociedades, P(gs. 388 y 389. 
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El Estado, si todo se ha presentado correc
tamente, tiene la obligaci6n de acordar la autorizaci6n l!!, 
gal, dentro del término dé noventa d!as. Dispone al res-
pecto la segunda parte del art!culo So. Las sociedades -
constituidas de acuerdo.con las disposiciones de esta ley, 
áer!n autorizadas a funcionar dentro de los noventa d!as -
de su solicitud". (37) 

Podemos concluir sobre este tema in:errog~ 
do: ¿Cu!l es el momento en el que una sociedad cooperativa 
adquiere personalidad jur!dica, es decir, en que nacen las 
obligaciones y los derechos ante terceros ante el Estado, 
y entre los mismos sujetos que integran la sociedad?, y 

planteamos las posibilidades; es acaso en el momento en -
que ha conclu!do los trabajos de la asamblea general y se 
han firmado, el acta y las bases constitutivas; o en el mo 
mento quizas en que la Secretar!a de Industria y Comercio 
autoriza el funcionamiento de las sociedades o el acto de 
in1cripci6n del acta constitutiva en el Registro Cooperat1 
vo Nacional. 

A nuestro entender, consideramos que, en el 
momento en que se celebra la asamblea general, se redacta 
el acta y bases constitutivas y estas son aprobadas y fir
madas por los que integran dicha asamblea, la sociedad co2 
perativa nace como persona moral o sujeto de derechos y -

obligaciones, y la autorización que manifieste la autori-
dad competente (Secretaria de Industria y Comercio) ser~ -
la ratificación de un hecho que ya exist!a, culminando con 
la inscripción en el Registro Coope~ativo, para que surta 
efectos contra terceros y que la omisi6n de este procedi-
miento coloca a las sociedades cooperativas en lo que la -
legislaci6n mercantil considera, como sociedades irregula
res, en este caso se les sigue tratando como sociedades y 
esto lo consideramos un error t~cnico en nuestra legisla-
ci6n y que supletoriamente debe aplicarse al C6digo de e~-

(37) Del R1o Jorge. Las Cooperativas de Trabajo, 
P!gs. 51 y siga. 
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mercio en vista del silencio de la ley de la materia en e! 
te sentido, de aqu! la importancia del registro cooperati-
vo. 

EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO. 
(BANFO<;:O) 

Como toda organizaci6n econ6mica, el coope
rativismo ha necesitado crear sus propias fuentes de cr~d! 
to, en M~xico las demandas de cr6dito encontraron respues
ta al fundarse El Banco Nacional de Fomento Cooperativo. 

Desde 1929 se hab!a acordado la creaci6n de 

un banco refaccionario para las sociedades cooperativas. -
Tal acuerdo se tom6 del resultado de las meditaciones de -
los dirigentes de las sociedades cooperativas desde princ! 
pios del siglo, as! en 1929 el gobierno federal, cre6 una 
instituci6n de cr~dito a la· que se le denomino "Banco de -
Trabajo", la cual tuvo una vida efímera, pues por la forma 

en que estaba estructurada no convenci6 a las organizacio
nes de trabajadores ni a las sociedades cooperativas. 

Al Banco del Trabajo le sigui6 el "Banco N! 
cional Obrero de Fomento Industrial" que fue creado por d! 

creto del Presidente C~rdenas el 22 de julio de 1937. Po! 
teriormente el General Avila Camacho promueve la disolu--
ci6n de la señalada instituci6n mediante un decreto firma
do el 30 de abril de 1941, y dispuso la creaci6n del Banco 
Nacional de Fomento Cooperativo, S.A. de c.v. para conti-
nuar refaccionando cooperativas y uni6n de créditos autor! 
zados. 

La escritura constitutiva del BANFOCO, S.A. 
de c.v. se firm6 el 15 de febrero de 1944. 

Reproducimos a continuaci6n la ley que crea 

el Banco Nacional de Fomento Cooperativo, que fue publica
da en el "Diario Oficial" de 5 de junio de 1941: 
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MANUEL AVILA CAMACHO, Presidente Constitucio 
nal de los Estados Unidos Meicicanos, a sus habitan tes, sabed: 

Que el H. Congreso de la Unidn se ha servido 
dirigirme el siguiente · 

D E C R E T O • 

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 
decreta: 

LEY QUE CREA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO -
COOPERATIVO. 

Art. l. Se crea una instituci6n denominada 
Banco Nacional de Fomento Cooperativo. 

Art,, 2. El Banco Nacional de Fomento Coope
rativo tendr4 la forma de sociedad an6nima de capital va-
riable, y podr& efectuar las operaciones propias de las -
instituciones financieras y de los bancos de depósito así 
como las hipotecarias, fiduciarias y de ahorro, con las mo 
dalidades que esta ley y su reglamento determinen. 

Art. 3. El objeto de la sociedad será: 

I. Efectuar con las sociedades cooperativas 
y uniones de cr6dito popular consitu!das conforme a la ley, 
operaciones de descuento, aval, pr6stamos de habilitación 
o av!o, refaccionarios o hipotecarios y en general, toda -
éspecie de operaciones activas de cr~dito, excepto las pr~ 
pias de los bancos de capitalización; 

II. Coadyuvar al fomento y desarrollo de la 
pequeña y mediana industria en el pa!s, a cuyo efecto po-
dr4 realizar tarnbi6n con personas físicas pertenecientes -
al. grupo comunmente conocido con el nombre de artesanos, a 
sociedades distintas de las cooperativas y uniones de cré
dito popular, cualquier especie de operaciones activas de 
cr4dito, excepto las de capitalizaci6n, siempre que dichas 
sociedades tengan un capital menor de $250,000.00; 
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III. Cuando as! lo aprueban previamente con -

el propio Banco, actuar como agente de las cooperativa•, -
uniones de crédito popular, artesanos y pequeños y media
nos industriales¡ 

a) Para la compra de los elemento• que una. 
y otras necesitan para su explotaci6n, y 

b) Para la venta de sus productos. 

IV. Adquirir para su venta o alquiler a laa 
personas a que se refieren las fraccione• I y II de e.te -
artículo, ·1a maquinaria, equipos y dem!s elementos que ne
cesitan para su explotaci6n. 

v. Efectuar las operaciones previstas por 
los artículos 10 y 26 de la Ley General de In•tituciones -
de Cr~dito en cuanto las mi11111as pretendan a la realisaci«Sn 
de un interés econ6mico. general o local, o bien represen
ten inversiones que hayan de hacerse en cumplimiento de la 

propia ley o para no mantener improductivos los recurso• -
de la instituci6n. · 

VI. Realizar con las cooperativas, unionea 
de cr~dito popular y otras personas o empresas con quienes 
opere o pueda operar en los tArminos de las fracciones I y 

IV del presente artículo, as! como con los sindicatos da -
trabajadores, cualquier especie de operaciones pasivas p~ 
pias de la banca de dep6sito, de las instituciones finan-
ciaras y de las sociedades hipotecarias. 

VII. Actua.: como fiduciaria respecto de bie

nes y derechos que pertenezcan al gobierno federal, a los 
Estados y Territorios, a las sociedades cooperativas, a l&a 
un~ones de cr&ditos populares y a los particular••• y 

VIII. Organizar y administrar el Departamento 

de ahorro obrero. 

Art. 4. La duraci6n de la sociedad sera in

definida y el domicilio ser4 la ciudad de M'xico, pero po

dr4n establecerse sucursales y agencias en la Reptlblica y 

en el extranjero. 
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Art. s. El capital social será el que fije 

la escritura constitutiva, siendo susceptible de aumento, 
por aportaciones posteriores de los socios y por admisi6n 
de nuevos socios, y de disminuci6n en los tArminos de la 
presente ley, estando representados por tres series de ac
ciones: 

I, La serie "A", que s6lo podrá ser suscr.! 
ta por el Gobierno Federal, será inalienable y por ningún 
motivo podrá variar en su naturaleza ni en los derechos -
que esta ley le concedei 

II. La serie "B", que s6lo podrá ser suscri 
ta por los bancos asociados al Banco de M~xico, por las -
compañ1as de fianzas y por los particularesi 

III. La serie "C", que será suscrita por las 
sociedades cooperativas y uniones de crAdito popular que -
operan con el Banco. 

Art. 6. Las acciones tendrán valor nominal 
de $10.00 (DIEZ PESOS) cada una y deberán ser integramente 
pagadas, las de la serie "B" poddn ser al portador. Las 
de la serie "C" y "A" serán nominativas, y las primeras s~ 
lo podrln transferirse a sociedades y uniones que operan 
con el Banco. 

Art, 7. Las acciones de la serie "B" tendrán 
derecho a retiro y no as1 las de la serie "A"; en cuanto a 

las de la serie "C", tendrán derecho a retiro cuando las -
sociedades y uniones que las posean dejen de operar con el 
Banco. 

Art. 8, La administraci6n de la sociedad e~ 
t! a cargo de un consejo renovable parcialmente cada dos -
años, compuesto de nueve consejeros propietarios y cinco -
suplentes, de los cuales cuatro consejeros propietarios y 

dos suplentes ser&n designados por la serie "A", dos cona~ 
jeros propietarios y un suplente por la serie "B" y tres -
consejeros propietarios y dos suplentes por la serie "C". 

cuatro años. 
te el tiempo 

Art. 9, Los consejeros durarán en su cargo 

Su designaci6n no podrá ser revocada, duran
de su encargo, más que en los casos de la co-
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misi6n de un delito o de violaci6n a las disposicionea con 
tenidas en la presente ley. 

Art. 10. Los consejeros de la serie •A• se
r4n nombrados por el ejecutiVC? tres a propuesta de la Se-
cretaría de la Econom!a Nacional y uno de la Secretaría 
del Trabajo, figurando en todo caso el c. Secretario de la 
Economía como Presidente del Consejo. 

Art. 11. Los consejeros de la serie •B • y ·• 

"c• ser!n designados por los accionistas respectivos en -
los tErminos que determina la escritura constitutiva de la 
sociedad. Los consejeros de la serie "A" podrlln vetar las 
resoluciones del Consejo. 

Art. 12. En ningtín caso podrlln ser miembros 
del Consejo de Administraci6n: 

I. Las personas designadas para ocupar un -
puesto de elecci6n popular, mientras est~n en el ejercicio 
de su cargo; 

II. Dos o m&s personas que tengan entre s! P! 
rentesco de afinidad o ~onsangu!nea hasta el cuarto grado1 

III. Dos o m&s personas que administren, for
men parte del Consejo de Administraci6n o sean empleados o 
funcionarios de una misma sociedad civil o mercantil; 

IV. Dos o m!s personas de una misma sociedad 
en nombre colectivo o en comandita; 

v. Empleados o funcionarios del Banco; 

VI. Las personas que tengan litigio pendien
te con el Banco o que tengan·participaci6n o ingerencia en 

negociaciones con intereses en pugna con las finalidades -
de esta ley o que sean compartidores con los negocios del 
Banco o de los organismos que operan con 61. 

Art. 13. La remuneraci6n de los consejeros 
ser! de $50.00 por cada junta a que asistan .sin que exceda 
de $300.00 mensuales, cualquiera que sea el número de jun

tas a que asista. 
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Art. 14. El Consejo de.Administraci6n tendr! 
facultades indelegables para: 

I. Autorizar y reglamentar las actividades 
consignadas en el art!culo 3o.; 

II. Fijar el l!mite de los cr6ditos que pu! 
da conceder la gerencia por s! o previa consulta del comi 
t6 ejecutivo; 

III. Autorizar la contrataci6n de obras que 
se hagan por cuenta del Banco y que separadas conjuntamen
te teng'Ul un valor superior a $10,000.00; 

IV. ~ombrar las comisiones que sean necesa
rias para el despacho de los diversos asuntos que deban ser 
objeto de un estudio ·previo antes de que se eleven a la r! 
soluci6n final del consejo; 

v. Nombrar y remover a subgerentes, respe~ 
to a los cuales eXibten los motivos de impedimento a que se 
refieren las fracciones I y IV del art!culo 12; 

VI. Señalar las normas a las que han de suj! 
tarse, en sus relaciones con el Banco, las sociedades coo
perativas, uniones de cr6dito popular y demás personas que 
operen con el mismo; 

VII. Expedir el reglamento del Banco. 

Art. 15. La vigilancia del Banco estará co~ 
fiada a dos comisarios que serán nombrados: uno por los a~ 
cionistas de la serie "B" y otro por los accionistas de la 
serie "C". Es aplicable a los comisarios lo expuesto por 
el art!culo 1~. 

Art. 16. Las utilidades que el Banco obten
ga se aplicar!n en la siguiente forma: 

I. Se separar! un 10% para formar el fondo 
de reserva de la negociaci6n hasta alcanzar un importante 
igual al del capital social exhibido. 

II. Se separar! la cantidad necesaria para 
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distribuir entre los accionistas de las series "B" y "C" un 
dividendo preferente del 6% del capital exhibido; 

III. Del resto de las utilidades se aplicar4 
la cantidad necesaria p~ra cubrir un dividendo hasta 6% s~ 

bre el capital exhibido por las acciones de la serie "A". 
El importe de este dividendo será conservado por el Banco 
aplicado a la suscripci6n de nuevas acciones de la misma -
serie "A"; 

IV. Las sumas que quedaren después de hechas 
las aplicaciones que anteceden, se distribuir!n entre las 
acciones de la serie "B" y "C" como dividendo adicional, o 
se llevar4n a un fondo especial cuyo destino acordará la -
asamblea general de accionistas. 

Art. 17. La escritura constitutiva determi

nar! las reglas a que habran de sujetarse las emisiones de 
acciones, la convocatoria y funcionamiento de las asambleas, 
la disoluci6n y liquidao16n de la sociedad y las demás que 
normen su funcionamiento, en la inteligencia de que, cual
quiera que sea el nt\mero de acciones de la serie "A", nin
guna resoluci6n de la asamblea ser! válida sin la aproba-
ci6n de dichas acciones. 

Art. 18. En todo lo no previsto por esta -
ley regir!n las disposiciones contenidas en la Ley General 
de Instituciones de Cr6dito. 

TRANSITORIOS: 

Art. 1. Esta ley entrará en vigor el d!a sf 
guiente .de su publicaci6n en el "Diario Oficial" de la Fe
deraci6n; en virtud de ello se deroga la ley de 22 de ju-
lio de 1937, que crea el Banco Nacional Obrero de Fomento 
Industrial y deroga cualquier otro precepto o reglamento -
que se oponga a sus disposiciones. 

Art. 2. La asignaci6n señalada en el pres~ 
puesto de egresos correspondiente al ejercicio de 1941, p~ 
ra el Banco Nacional Obrero de Fomento Industrial, se apl! 
c.:ar4 a suacripci6n de acciones de la serie "A" del Banco -

·, 
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Nacional de Fomento Cooperativo. 

Art. 3. La Secretaria de la Econom!a Nacio
nal proceder! a la Organizaci6n del Banco Nacional de Fo-

mento Cooperativo, quedando facultada para dictar, en la -
esfera administrativa, las disposiciones encaminadas a lo
grar el mejor cumplimiento de la ley, as! como para acla-

rar en casos particulares las dudas que puedan surgir en 1u 
aplicaci6n. 

Art. 4. En los t~rminos de la ley se proced!. 
ra a liquidar el Banco Nacional Obrero de Fomento Industrial, 
quedando facultado el ejecutivo para designar al comit6 l~ 
quidador, aplicS.ndose el rem.anente a la suscripci6n de ac
ciones de la serie "A". 

Art. 5. Se d~~oga la legislaci6n sobre crf
dito popular. ~f ejecu~~'fe g;ctarS., para sustituirla, los 

reglamen~~~ qgmp+@~~?t~!f9~ d.~ ~ste ley que estime oportu
nos, entre tanto g~~ •e d.fe;@~ est9~ ~~gl~ntoa, en cuan
to no se opongan a esta ley ~! ~n ~~ qa,so a ~a gene~al de 
instituciones de crédito, ~~~q!f~n. ~n vigor l~s citada~ ~· 
disposiciones sobre crédito p~pu~a.r~ 

En cumplimiento de ~o dispue~to ¡¡><>r l~ ~~•S 
ci6n I del art!culo 89 de la Constituci.6n Po~f~iqª ~Q lQI 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicaoidn y 

observancia, expido la presente ley, en la residencia del 
Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de M~xico, o. F., a 
los trein~a d!as del mes de abril de mil novecientos cua-
renta y uno. Manuel Avila Camacho. (RGbrica).- El Secret! 
rio de Estado y del Despacho de Hacienda y crédito Ptlblico, 
Eduardo Su!rez. (RGbrica).- El Secretario de Estado y del 
Despacho de la Econom!a Nacional, Francisco Javier Gaxiola 
Jr. (Rtibrica).- El Secretario de Estado y del Despacho del 
Trabajo y Previsi6n Social, Ignacio Garc!a Téllez. (RGbri
ca) .- Al c. Lic. Miguel AlemS.O, Secretari- de Gobernaci6n. 

Present~,o. 



CAPITULO IV 

ADMINISTRACION Y JURISDICCION DE LAS COOPERATIVAS 

Ya hemos hablado sobre la forma de constit~ 
ci6n de una sociedad cooperativa, los objetivos doctrina-
rios de la misma as! como su importancia econ6mica y social, 
sin embargo, la viabilidad o auténtico funcionamiento de -
una sociedad de esta naturaleza a nuestro.entender depende 
de la forma en que ~sta sea administrada y que los hombres 
que integren _dicha adminis.traci6n sean los id6neos para h!, 
cerlo. Sin embargo, c6mo hacer para conseguir a las pers2 
nas m~s aptas en la adrninistraci6n de una instituci6n tan 
importante para nuestra sociedad? 

Pensamos que este conflicto debe ser resue! 
to mediante la educaci6n que sobre el cooperativismo se de 
dentro de la sociedad.y pensamos ser& promotor de dicha 
educaci6n, el Estado y los 6rqanos que lo configuran con 
facultades y competencia para hacerlo, de tal forma, que -
sea la instituci6n del cooperativismo una nueva fuente de 
donde emane la organizaci6n del trabajo y la producci6n. 

Entendemos entonces una doble cuesti6n, por 
un lado, la administraci6n que se de con respecto a las ª2 
ciedades cooperativas por parte del Estado, y por el otro, 
la administraci6n adecuada en forma interna en las socied.! 
des cooperativas en particular. 

En el primer aspecto debemos tener presente 
lo que nos dice Quir6z Mart!nez "si pugnamos por el coope
rativismo, debemos exigir una depuraci6n de manejos de to
das las sociedades constit\lWdas bajo este r6gimen. As! -
los lideres no se entronizaron en sus castillos y de inmo
ralidad¡ el esclarecimiento de responsabilidades ser! f!-
cil y de ninguna manera esos.mismos lideres podrán rodear-
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se de impunidad. Igualmente se evitará que esos elementos 
dañinos se corrompan y corrompan a los demás". (38) 

Evidentemente es en la forma en que se man~ 
jan los intereses de l~s sociedades cooperativas en la que 
6stas habr!n de progresar y ~volucionar en relación direc

ta a las personas que las integran, y que de ninguna mane
ra podrá pensarse que es en s! el sistema cooperativo el -
que no funciona sino por el contrario 6ste permite que la 

institución se desenvuelva dentro de un marco de democra-
cia autEntica y que, solamente en la medida en que sea 
bien controlada y manejada habr~. de rendir frutos satisfac 

torios. 

Ahora bien, si partimos de la base, (como -
ya lo dejamos claro en párrafosanteriores) de que las rel~ 
ciones que guardan los que in~egran una sociedad cooperati 
va, son obligaciones que aparentemente no pertenecen a ni~ 
gtln otro orden que no sea el del campo laboral, la situa-
ci6n de estos miembros habrá de responder siempre, de man~ 
ra permanente, corno una relaci6n social de trabajo, y por 
tanto en el trabajo en común de los miembros de una organi 
zaci6n cooperativa, y habrá de requerir de una organizaci6n 
o administraci6n de trabajo. 

Veamos lo que nos dice nuestro querido mae~ 
tro Alberto Trueba Urbina en su interesante libro Nuevo D~ 
recho Administrativo del Trabajo. "En las sociedades coo
perativas, los propios trabajadores organizan diversas fo~. 
mas de trabajo, pero al mismo tiempo le encomiendan a alg~ 
nos de sus compañeros la direcci6n de los propios trabaja
dores en las asambleas que celebran al efecto. De aqu! n~ 
cen relaciones sociales para los propios trabajadores, qu~ 
dando sujetos los mismos a los sistemas y normas establee! 
dos por el desarrollo del trabajo en común o colectivo, p~ 
ro a quienes ~e le encomienda 1a direcci6n, están obliga-
dos a sujetarse estrictamente a las disposiciones de la -
ley y a los mandatos de las asambleas. Los mismos trabaj~ 

(38)' Quiroz Mart!nez. El proletariado en M6xico, 
Ug. 562. 
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dores dividen el trabajo de acuerdo con las necesidades de 
la instituci6n y conforme a los planes establecidos previ!!_ 

mente de manera que quienes son designados para dirigir a 
sus compañeros de trabajo, tendrSn el deber de sujetarse a 
las normas fundamentales de derecho del trabajo y sus le

yes reglamentarias y a las especificas de la Ley General -
de Sociedades Cooperativas." 

"En estas relaciones sociales se finca el -
destino de las cooperativas, porque el cumplimiento estri~ 

to de las obligaciones de cada quien se logra el progreso 
de la sociedad y el mejoramiento econ6mico y social de sus 
componentes. Así, los trabajadores se forman en una escu~ 

la pr~ctica de trabajo para cumplir con sus deberes y apr~ 
vechan utilizar los servicios de quienes estén más capaci
tados para la direcci6n de la administraci6n, pero dada la 

naturaleza de este tipo de sociedades, es indispensable -
preparar a los trabajadores para que todos puedan realizar 
actividades de dirección, con sujeción a los programas y -

técnicas aprobadas por las asambleas correspondientes." 

"La ausencia de e~tplotadores en· 1a sociedad 
cooperativa, propicia el desarrollo cultural de los propios 
trabajadores, a efecto de que todos estén en posibilidad -

de dirigir los destinos de la misma, pero en todo caso es 
16gico que los trabajadores elijan a los m~s preparados o 
a los m!s 1'.itiles para el éxito de la sociedad." 

En la administraci6n de trabajo de una em-
presa de car~cter social, como es la sociedad cooperativa, 
deben de aplicarse rigurosamente los postulados emanados -

del artículo 123 y conservar como norma de la sociedad el 
principio de lucha de clases, pues a través del funcionamie~ 
to de las sociedades cooperativas deberá conservarse como 

norma de la Instituci6n el principio de la lucha de clases, 
para superar y mejorar constantemente las condiciones eco
n6micas de los trabajadores que la integran y que por sus 

condiciones sociales han logrado emanciparse de la explot~ 



120 •. 

capitalista. 

"Sin duda que una administraci6n prudente y 

eficaz en la dirección de las sociedades cooperativas, co!!. 
ducir! necesariamente no solo al mejoramiento económico de 

' . 
sus integrantes,, sino tambi~n para alcanzar y obtener a la 
brevedad posible su destino histórico". 

LA JURISPRUDENCIA DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS 

Estudiar los pronunciamientos dictados por 
la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n con respecto al 
r6gimen Cooperativo es bien interesante ya que de estos se 
puede deducir la tesis que sustenta nuestra máximo tribunal 

con respecto a las sociedades en estudio. 

Los casos mSs importantes que se han llevado 
al Tribunal Administrativo de la Secretar!a de Industria y 

Comercio y a la Suprema Corte de Justicia, son: 

COOPERATIVAS, FACULTADES DE LA SECRETARIA DE 
LA ECONOMIA NACIONAL TRATANDOSE DE CONTROVERSIAS RELACIONA
DAS A LAS. Los artículos 25, 82, 83, 84 y 87 de la Ley -
General de Sociedades Cooperativas, de 11 de enero de 1938, 
solo otorgan facultades a la Secretaría de la Econom!a Na
cional, cuando se trata de la,exclusi6n de socios y de in
fracoi6n a la misma ley, pero ni los invocados preceptos -
ni algunos otros de la repetida ley o de su reglamento, la 
faculta para conocer de otros juicios o controversias, ya 
que el artículo 14, de la constituci6n política de la Repg 
blica, expresamente ordena que nadie puede ser privado de 
la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, es decir, ante autoridades judi
ciales. M6xico, D. F., acuerdo de la Tercera Sala de la -
Suprema corte de Justicia de la Naci6n, del d!a 19 de ju-
nio de mil novecientos cuarenta y dos. 
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COOPERATIVAS, FACULTADES DE LA SECRETARIA DE 
LA ECONOMIA SOBRE LA VIGILANCIA DE LAS.- De acuerdo con los 
art!culos 82 y 87 de la Ley General de Sociedades Cooperati

vas, la Secretar!a de la Econom!a tiene a su cargo la vigi
lancia de las sociedades cooperativas a fin de que estas -
cumplan con lo que ordena dicha ley y su reglamento, as! -

que, si corno resultado de las inspecciones que realicen ti~ 
nen conocimiento de un hecho que implique violaci6n a la -
ley a perjuicio para los intereses u operaciones de la soci~ 

dad o de sus miembros, podrá dictar resoluci6n dando aviso 
al Consejo de Adrninistraci6n, al de Vigilancia o a los socios, 
a convocar a Asamblea General para proponer las medidas que 

deban adaptarse a efecto de corregir las irregularidades -
que se noten sin perjuicio de aplicar las sanciones corre~ 
pendientes como son el arresto hasta por 36 horas y la mu! 

·ta hasta por la cantidad de $1,000.00 pudiendo llegar has-
ta la revocaci6n de la autorizaci6n que para funcionar se 
hab!a otorgado a la cooperativa y ordenar su liquidaci6n1 

pero 4sto s6lo significa que la Secretar!a está autorizada 
para hacer ver que se ha cometido alguna irregularidad y -
ordenar que se corrija, pero de ningWi modo declarar la n~ 

lidad de actos acordados por las cooperativas, ya que este 
tipo de declaraciones solamente compete al poder judicial. 

Sociedad Cooperativa de Transportes "Praxedis 
Guerrero", S. c. L. 

PERSONALIDAD, EXAMEN DE LA. La personali-
dad de las partes es un supuesto procesal que debe exami-
narse de oficio por el juzgador, como expresamente lo dis
pone el art!culo 47 del C6digo de Procedimientos Civiles 
para el Distrito y Territorios Federales, en relaci6n con 
los artículos 35, fracci6n IV y 36 del mismo Ordenamiento, 
por lo que, tarnbi~n debe resolverse la objeci6n que al re~ 
pecto presenten las partes, cualquiera que sea el momento 
en que· lo hagan, _porque la falta de irnpugnaci6n oportuna -
no puede omitir la reiteraci6n del examen de la personali
dad en caso de haber sido resuelto antes de manera expresa 
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y este consentimiento es fallo, porque entonces opera el -

principio de la preclusi6n. Tesis Jurisprudencial nGmero 
252 a fojas 769, Cuarta Parte del último Apéndice al Sema
nario Judicial de la Federaci6n. 

COOPERATIVAS, QUIENES TIENEN EL CARACTER DE 
SOCIOS DE LAS.- De acuerdo con la fracci6n primera del a~ 
t!culo lo. de la Ley General de Sociedades Cooperativas, -
estas sociedades deber!n estar integradas por individuos -
de la clase trabajadora que aporten su labor personal cua~ 
do se trate de cooperativa de productores. A su vez el s~ 
gundo p!rrafo del art!culo 9o. del Reglamento de la citada 
ley, dispone: " •••••• la resoluci6n del Consejo de Admini2_ 
traci6n o de la Asamblea, admitiendo como socio a persona 
que no reQna los requisitos exigidos por la fracci6n I del 
artículo primero de la ley de la materia; o en otros térm! 
nos¡ la admisi6n o reconocimiento como socio de una coope
rativa, no puede surtir efecto alguno, si dicha persona no 
satisface los requisitos exigidos por la fracci6n I del a~ 
tículo lo. de lá Ley General de Sociedades Cooperativas, -
en un acto jurídico inexistente que no produce efecto alg~ 
no en derecho, como expresa y textualmente se· previene en 
el citado p!rrafo segundo del art!culo 9o., del reglamento 
de la ley de la materia. Ahora .. •bien, si ninguno de los -
quejosos cumpli6 con el requisito de prestar a la sociedad 
cooperativa su trabajo personal, y algunos de ellos ni si
quiera pertenecen a la clase trabajadora, aspectos ambos -
que no pueden interpretarse en otra forrna·sino corno una -
contravenci6n a la disposici6n categ6rica del artículo lo. 
de la Ley General de Sociedades Cooperativas; y si varios 
de dichos quejosos se dedican a actividades distintas a -
las de loa socios activos, y en las bases constitutivas de 
la mencionada sociedad cooperativa, en una de sus claúsu-
las, se reproducen los requisitos que se contienen en el 
artículo 9o. de la Ley Reglamentaria invocada, debe decir
se qu~ el acto por el que se pretende privar a los quejosos 
de awi derecho• de socios de la cooperativa respectiva, es 
fundado 1in que pueda alegarse de que en virtur de que los. 
quejosos aparecen ~omo socios fundadores, se haga necesario, 
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para no considerarlos como socios, observar el procedimie~ 

to de exclusi6n correspondiente, porque como se ha indica
do, en los t~rminos estrictos del art!cuJ.o 9o. reglamenta
rio, segundo párrafo, de la ley en consulta, en ningún mo

mento las personas que no satisfacen los requisitos de que 
se ha hablado, llegan a adquirir el carácter de socios 
puesto que no cumplen con los requisitos esenciale~de per 

tenecer a la clase trabajadora y prestar servicios person! 
les a la cooperativa de la que pretenden ser miembros, sin 
que sea 6bice la pretensi6n de ser socios fundadores, pue! 

to que no puede estimarse que sean socios, y la circunst~ 
cia de que se estimen fundadores, no purga a los quejosos 
de la obligaci6n de cumplir con los requisitos legales que 

se mencionan. Aunque se les haya reconocido a los recurre~ 
tes del carácter de socios de la cooperativa, tal acto es 
juridicamente inexistente y para declarar tal inexistencia, 

no es necesario seguir procedimiento alguno, sobre todo, -
porque no se trata de una exclusi6n, sino del no reconoci
miento de la calidad de socios, pues el acuerdo reclamado 

no excluye ni ha podido excluirlos como socios de la soci! 
dad cooperativa mencionada, por la raz6n elemental de que 
nunca han tenido el car~cter. México, D. F., Acuerdo de -

la Segunda Sala de la Suprema Corte de \Alsticia de la Na-
ci6n, del d!a veintisiete de abril de mil novecientos cua
renta y cuatro. 

COOPERATIVAS, REPRESENTACION DE LAS.- El -
art!culo 31 de la Ley General de Sociedades Cooperativas -
establece, entre otras cosas, que los miembros del Consejo 
de Administraci6n durarán en su cargo no más de dos años y 
que solo podr!n ser reelectos después de transcurridos 
igual nGmero de años a partir del término de su ejercicio. 
Por tanto si quienes promovieron el amparo en representa-

ci6n de una sociedad cooperativa lo hicieron después de -
transcurridos los dos años para los cuales fueron designa
dos como miembros del consejo de Administraci6n, y antes -
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de que transcurriera el t6rmino legal necesario para que -
pudieran ser reelectos, debe estimarse que en la fecha en 
que solicitaron el amparo se encontraban impedidos y care
c!an de capacidad legal.para desempeñar en el Consejo de -
Administraci6n los cargos con que se ostentaton1 por lo -
cual el amparo resulta improcedente y debe sobreseerse con 
fundamento en los art!culos 4o., 73, fracci6n 18 y 74, 
fracci6n III, de la Ley de .Ampara y 31 de la Ley General de 
Sociedades Cooperativas. (39) 

COOPERATIVAS, REPRESENTACION DE LAS. Para 
que las cooperativas sean representadas por su respectivo 
Consejo de Administraci6n, se requiere que concurran, todos 
los miembros de 6ste y no s6lo una parte de ellos, sin que 
sea v&lida la ratificaci6n hecha por todos, de la demanda 
de amparo presentada por parte de ellos, pues la ratifica
ci6n no cabe respecto de actos realizados en exceso de fa
cultades. Tesis jurisprudencial ntlmero 59, página 79, Ter 
cera Parte del Qltimo Ap6ndice al Semanario Judicial de la 
Federaci6n. 

EXPULSION DE SOCIOS, FORMA DE EMITIR EL VOTO 
PARA LA.- Es infundado el agravio que expresa la autoridad 
recurrente, por las siguientes razones: si bien es cierto 
que el dltimo p!rrafo del art!culo 23 de la Ley de Socied! 
des Cooperativas establece que los acuerdos sobre los asll!l 
tos a que se refieren las fracciones I a V del propio pre
cepto, entre los que se encuentran los de aceptaci6n, excl~. 
si6n y separaci6n vol\mtaria de socios, deberán tomarse -
por mayor!a de votos en Asamblea General en que est~n pre
sentes, por lo menos, las dos terceras partes de los miem
bros de la sociedad, tambi~n lo es que dicho precepto debe 
interpretarse, atendiendo a la importancia y trascendencia 
de las resoluciones que en la asamblea respectiva deben t~ 
marse, como lo es precisamente la aceptaci6n, exclusi6n y 

aeparaci6n voluntaria de un socio, en el sentido de que P! 

(39) Semanario Judicial de la.Federaci6n, Tomo XCCII, 
P~gs. 634 y 635 de 27 de octubre de 1954. 
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ra que sea válida una resoluci6n de esta naturaleza es nec~ 
saria la mayor!a de votos de los miembros de la sociedad -

presentes en la asamblea, por lo que debe entenderse que el 
requisito de presencia de esas dos terceras partes no qui~ 
re decir solamente eso, presencia, sino que es menester que 

de los socios que concurren la mayor!a de ellos emitan su 
voto en el sentido de la expulsi6n, participando as! en el 
acuerdo de la sociedad de manera activa. 

Ahora bien, como en la especie y según con~ 

tancia de autos en la asamblea celebrada el 13 de septiem
bre de 1964 por la sociedád cooperativa de Producci6n Pes
quera de Mariscos, s. C.L., integrada por 158 miembros, 

más de las dos terceras partes que exige el artículo 23 úl 
timo párrafo, de la Ley de Sociedades Cooperativas, pero ~ 
votaron en favor a.e la exclusi6n únicamente 46 personas, -

31 en contra y 81 abstenciones, debe concluirse como lo h! 
zo el c. Juez de Distrito a que, en el caso de que no se -
cumplan los requisitos señalados por el numeral citado de 

la Ley de Sociedades Cooperativas, toda vez que no se obtu 
vo la mayor!a de votos de los miembros presentes, en el -
sentido de la expulsi6n, para que se considere válido el -

acuerdo dictado; raz6n por la cual procede confirmar la -
sentencia que se revisa y conceder al quejoso el amparo y 

protecci6n de la justicia de la uni6n que demanda. (Toca -

n{llnero 3241/67). 

Reproducimos por la claridad de las jurispr~ 
dencias algunos pronunciamientos dictados por la Corte su

prema en Argentina sobre Sociedades Cooperativas: 

SOCIO,EMPLEADO, COOPERATIVAS INDEMNIZACION POR DESPIDO. 

El socio de una cooperativa que se desempefto en ella -

con las modalidades tipificantes de una relaci6n laboral --

subordinaci6n profesional y continuidad - tiene derecho a -

las indemnizaciones por despido, sin que tenga trasendencia 

el hecho de no haber recurrido ante la asamblea contra la -
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ra que sea váli.da 'una resoluci6n de esta naturaleza es nece 
saria la mayoría de votos de los miembros de la sociedad -
presentes en la asamblea, por lo que debe entenderse que el 
requisito de presentía de esas dos terceras partes no quie
re decir solamente eso, presencia, sino que es menester que 
de los socios que concurren la mayoría de ellos emitan su -
voto en el sentido de la expulsi6n, participando así en el 
acuerdo de la sociedad de manera activa. 

Ahora bien, como en la especie y según cons
tancia de autos en la asamblea celebrada el 13 de septiem-· 
bre de 1964 por la sociedad cooperativa de Producción Pes·· 
quera de Mariscos, S. C. L., integrada por 158 miembros, ·· 
más ~e las dos terceras partes que exige el artículo 23 úl· 
timo párrafo, de la Ley de Sociedades Cooperativas, pero ·· 
votaron en favor de la exclusión únicamente 46 personas, 31 
en contra y 81 abstenciones, debe concluirse como lo hizo · 
el C. Juez de Distrito a que, en el caso de que no se cum·· 
plan los requisitos sei\alados por el numeral citado de . la 
Ley de Sociedades Cooperativas, toda vez que no se obtuvo · 
la mayoría de votos de los miembros presentes, en el senti
do de la expulsi6n, para que se considere válido el acuerdo 
dictado; razón por la cual procede confirmar la sentencia · 
que se revisa y conceder al quejoso el amparo y protección 
de la justicia de la unión que demanda. (Toca número 
3241/67). 

Reproducimos por la claridad de las jurispr!:!_ 
dencias algunos pronunciamientos dictados por la Corte Su·
prema en Argentina sobre Sociedades Coopeativas: 

SOCIO, EMPLEADO, COOPERATIVAS INDEMNIZACION POR DESPIDO. 

El socio de una cooperativa que se desempefio 
en ella con las modalidades tipificantes de una relaci6n --

. laboral. ·subordinación profesional y continuidad· tiene de
recho a las indemnizaciones por despido, sin que tenga tra~ 
candencia el hecho de no haber recurrido ante la asamblea 
contra la resolución que le separó de la sociedad.- Cámara 
Na. Op. Trab. (Sala III), noviembre 7-1966, Lubo. c. coope
rativa Obrera Gráfica. Talleres Argentinos. (40) 

(40). -Revista Critica mensual de Jurisprudencia, 
Doctrina y Legislaci6q, ano 1967 (T.XXVII), 
La· Ley ·Pag. 708. 
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DOCTRINA. De acuerdo con lo dispuesto con ei 
artículo Zo. inciso 13 de la ley 11. 388., esta prohibido a -
las cooperativas de trabajo·emplear trabajadores no socios. 
La violación de esta prohibición configura un "fraude a la 
Ley"; por consiguiente, corresponde conocer tales trabaja-
dores el derecho a participar en las ganancias sociales en 
proporci6n. a su trabajo, a la par de los socios. Cámara -
Nac. Op. Trab_ajo. (Sala III), junio 11-1968, D!az. C. Co
operativa de Trabajo lZ de enero Ltda. {41) 

JURISDICCION DE LAS COOPERATIVAS E INTERVENCION DE LA SEC~ 
TARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Toca en este tema desentrafiar el origen y la 
naturaleza del órgano del Estado o la Administración Pública 
que conoce interviene y resuelve algunas cuestiones relaci~ 
nadas con los conflictos o controversias que se suciten en 
las sociedades cooperativas. 

La fracci6n XII del artículo So. de la Ley de 
Secretarías y Departamentos de Estado que la faculta concr~ 
tamente para intervenir en la organizaci6n, fomento y vigi
lancia de toda clase de sociedades cooperativas, as! como -
los artículos ZS, 82, 84 y 87 de la Ley General de Socieda
des Cooperativas que la autorizan para conocer controver--
sias relativas a la expulsi6n de los socios y la infracción 
a dicha ley o su reglamento. 

De acuerdo con la ley de sociedades coopera
tivas vigente, de las controversias o conflicto que se orig!. 
nen dentro de la sociedad conocedora la Secretaría de Indus
tria y Comercio. 

Al respecto Rafael de Pifia Vara seftala un -
caso concreto "Los socios de una sociedad coopera ti va sola
mente podrán ser exclu!dos de ella por acuerdo de la asam-
blea general y a solicitud del consejo de administración o 
del _de vigilancia, previa audiencia del interesado. El so
cio tendrá derecho a ofrecer las pruebas que tenga en su -
descargo y para alegar. Recibidas .las pruebas y oidos los 

(41).- Ibidem. afio de 1968 (T.XXVIII), Pag. 724. 
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alegatos, la asamb lea general acordará la exclusi6n si re
sulta aprobada alguna de las causas mencionadas anterior--
mente. (42) 

Para entender mejor el problema, debemos 
agregar todavla más sobre jurisdicci6n. Rafael de Pifia Vara 
la define de la manera que sigue: "Como la actividad del -
Bstado encaminada a la actuacci6n del Derecho Objetivo me~~ 
diante la aplicaci6n de la norma al caso concreto puede de
ducirse a veces, la necesidad de ejecutar el contenido de -
la declaracidn formulada por el juez, y entonces, la activi 
dad jurisdiccional es no s6lo declaratoria, sino ejecutiva 
también." (43) 

Sin embargo debemos hacer la distinci6n entre 
jurisdicci6n y competencia, ya que ésta debe ser entendi-
da, como la medida del poder o facultad otorgada a un órga
no jurisdiccional para entender de un determinado asunto. 

Deducimos por tanto que competencia y juris
diccidn no son sinónimos, Eduardo Pallares el brillante pr~ 
cesalista dice "La comptencia es la porci6n de jurisdicci6n 
que la ley atribuye a los órganos jurisdiccionales para co
nocer de determinados juicios o negocios, según queda ex--
puesto. Puede existir jurisdicción, sin existir competen-
cia, pero en cambio la competencia presupone siempre la 
jurisdiccidn. 

La jurisdicción es un atributo de la sobera-.· 
nla y se determina por motivos de orden constitucional, po
llticos, internacionales, econ6micos de gran importancia. 

Sucede lo contrario en la competencia por T! 
z6n del domicilio y .en los casos de sumisi6n expresa o t4·· 
cita. (44) 

Analizadas las instituciones que se relacio· 
nan a la jurisdicci6n debemos agregar que debe ser la Seer~ 
tarta del Trabajo y Previsi6n Social el 1lnico organismo fa-

(42). ·De pina Vara Rafael, Derecho Mercantil Mexicano, 
Pag. 140. 

(43).· De Pina Vara Rafael. Instituciones de Der.Proce· 
sal Civil. Pag. 47. 



129. 

tultado para intervenir en los casos de que surja algún --
conflicto iterno dentro de la sociedad cooperativa y no como 
viene sucediendo en que la Secretaría de Industria y Comér
cio es la que determina sóbre estos problemas como se ha -
podido notar de la simple lectura de la Ley y Reglamento. 

Sin embargo, no queremos decir con esto que 
la Secretaría de Industria y Comercio deba tener participa
ci6n dentro de la vida de las cooperativas, ya que es este 
organismo el que debe avocarse al control de las sociedades 
como entes jurídicos con capacidad econ6mica. 

EXCENCION DEL IMPUESTO A LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS. 

La Ley de cooperativas de 1927, respecto a -
los impuestos, decía en el artículo 85 que sdlo causarían: 

· 1. - Bl predi al sobre los terrenos de su pro
piedad. 

2.- Impuestos y derechos por servicios muni
cipales. 

3.- Impuestos sobre utilidades líquidas anu! 
l~~· segan los balances aprobados por la 
asamblea general de accionistas. 

Artículo 86.- "Todos los actos relativos a • 
las sociedades cooperativas, incluyendo el de su constitu-
ci6n y·los relativos a sus operaciones, están excentos del 
impuesto federal del timbl-e". 

Artículo 40. - "Los certificados que expida la 
Secretaría de Relaciones Exteriores conforme a la Ley Orgá
nica de la fracci6n I del Art. ZZ de la constituci6n y su -
reglamento, a los extranjeros que ingresen a las sociedades 
cooperativas, no causar4n impuesto alguno." 

Artículo 41. - "Las dem4s franquicias que in· 
dependientemente de las enumeradas en los dos artículos an· 
teriorés, seán otorgadas en materi11 fiscal a las sociedades 

(44).- Pallares Eduardo. Der. Procesal Civil. Pag. 83. 
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cooperativas, necesitar4n en cada caso estar consignadas en 
decreto que se expidan por conducto de la Secretarf a de 
Hacienda y Crédito Público". 

Artfculo 61.- "Queda abrogado el capftulo 7o, 
del Titulo 11, libro Segundo del C6digo de Comercio y dero
gada la ley general de Sociedades Cooperativas del 21 de en! 
ro de 19 27, con excepci6n del título ·rv, que segui r4 en vi
gor entre canto se expida el decreto en que se consignen. 

Las franquicias fiscales que se otorguen a • 
las cooperativas, de acuerdo con .lo previsto en el artículo 
41. 

El primero de septiembre de 1933, se publicd 
un decreto que eximfa de impuesto durante cinco aftos a las 
sociedades cooperativas constituidas y autorizadas para fU!!, 
cionar, haciéndoles excesivo el beneficio del decreto del -
14 de abril de 1926, que eximia del pago de contribuciones 
federales a las personas o empresas que establecieran una • 
industria en la república, con un capital menor de $ 5000.00 
a $ 10,000.00, de toda clase de impuestos federales. 

Bl 4 de mayo de 1936 por decreto se modifica 
el del 33 inidcando que quedarfan exentas del pago del im·· 
puesto federal por cinco aftos las cooperativa~ que tuvieran 
un capital menor de cinco mil pesos, excepto los impuestos 
sobre tabacos labrados y cerillos, cuando el capital fuere 
de cinco mil a diez mil pesos, se exceptuaba tambi'n los i! 
puestos de importaci6n y sobre renta. 

Bn el D.O. de 31 de diciembre de 1937, se p~ 
blic6 una adici6n al decreto de m~yo de 1936, en los siguiea 
.tes tfrminos; Las sociedades cooperativas que se dediquen a 
la explotaci6n de bosques comunales o ejidales cualquiera • 
que fue;:a su capital, ¡ozar4n de una reducci6n del SO\ del 
impuesto sobre explotaci6n forestal, declaraba insubsisten· 
tes las declaraciones de exenci6n de impuestos dictados en· 
beneficio de sociedades cooperativas dedicadas a la produc· 
ci6n, adquisici6n y distribuci6n de bebidas alcoh6licas. 
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El decreto anterior fue modificado el 8 de -
junio de 1 mismo a.110, declarando insubsistentes tam.bi6n las 
declaraciones de exenci6n de impuestos a las cooperativas -
con capital menor de cinco mil pesos que operaran en taba-~ 
cos labrados y cerillos. 

Tuvieron por objeto los dos decretos citados, 
el no fomentar el desarrollo del alcoholismo y el tabaquis-
mo. 

La ley de cooperati'las de 1938 dice en el 
Art. So. "Para la debida protecci6n la Secretaría de Hacie!!. 
da y Cr6dito P6blico en m~teria fiscal y las demds depende!!. 
cías del Ejecutivo Federal y las autoridadts en general les 
otorgaran franquicias especiales, dictando al efecto 19s -
acuerdos y decretos que procedan" ••• , y el artículo .81 dice 
"Las sociedades 19cales de cr6di to ej idal, · gozar4n de las -
prerrogativas y beneficios que concede esta Ley y las disp~ 
siciones que de acuerdo con la misma se dicten. 

El 27 de diciembre de 1938, se di6 un decreto 
y que exim!a por cinco aflos a las sociedade$ cooperativas 
legalmente constitu!"das, de los siguientes impuestos: 

da permanente. 

1.- Sobre producci6n y distribuci6n de ener-
g!a eUctrica. 

2 .- Del timbre. 
3.- Sobre fondos mineros. 
4.- Sobre producci6n metales y compuestos m! 

tilicos. 
S.- Sobre uso y aprovechamiento de aguas fe-

derales. 
6.- Sobre pesca y buceo. 
7.- Sobre caza. 
8.- Sobre la renta. 

La exenci6n del impuesto sobre la renta, se-

"Pocos países han adoptado un régimen tan am-
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plio de liberación de impuestos a las cooperativas como el 
nuestro seftala, Jorge del Río al referirse a la exencidn -
del impuesto en Argentina, y sigue diciendo en la mayor -
parte de· los países est&n liberados del pago de los imrue!. 
tos o lo est&n solamente de algunos y generalmente s6lo -
por los primeros aftos de su existencia. Autores hay, que 
son contrarios a su liberaci6n de impuestos a las coopera
tivas, por cuanto considerwi que es un medio artificial de 
fomentar el cooperativismo. La liberaci6n es a nuestro -
juicio, un modo eficaz de impulsar un sistema de solidari· 
dad, que como el cooperativismo es tan atil, tanto para el 
pueblo como para el Estado, pero· consideramos que esa lib~ 
raci6n obliga a las autoridades a organizar un mayor con·· 
trol en el nacimiento y vida de las sociedades a fin de e
vitar a toda.costa que nazca un cooperativismo simulado. 

Con el s6lo fin como hemos dicho, de eludir 
el pago de importantes impuestos". (45) 

Bstamos de acuerdo con el tratadista argen
tino, ya que la poUtica que debe. seguir el estado con --
respecto a Ja exenci6n del impuesto, con respecto a las -
sociedades cooperativas, dste debe ser mesurado y debida-
mente controlado, ya que de otra forma tiend~ a ser un me
dio para cometer fraudes tiscales a la sombra de una inst!, 
tuci6n que tiene como objetivo un bienestar social como es 
la Sociedad Cooperativa. 

(45) -Las cooperativas de trabajo.- Jo~ge del R!o, 
PI¡., .11. 
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1.- Las sociedades cooperativas tienen un -
origen social se deduce.esto del estudio de la Instituci6n 
y que nacieron como una protesta.en contra de la injusti-
cia. 

2.- Partiendo de la idea de que las Socie·
dades Cooperativas han nacido de un fundamento eminenteme~ 
te Social como lo es el Art. ·28 y la fraccidn XXX, del 
apartado A del Art.· 123, de la Constituci6n Política, debe 
desli¡arse a las Sociedades Cooperativás de la Ley Mer~an
til. 

3.- Con la Autonomla de las Sociedades Co-
operativas de las mercantiles debe buscarse un nuevo impu! 
so que pcovoque el desarrollo de las Jlismas. 

4. • Es evidente que la Terminología Legisl! 
tiva de la Ley Cooperativa de. 1938 y su reglamento que es
t•n en .vigor son obsoletos por lo tanto son necesarias las 
.modificaciones y reformas para conseguir con ello el avan
ce de la empresa Social. 

S. - Debemos entender que dentro de los obj! 
tivos .principales de la Sociedad Cooperativa es alcanzar a 
trav6s de la misma la $eguridad y la prevensi6n social. 

6.- Las Sociedades Cooperativas son un ve---
hlculo de cambio y superacidn econ6mica por lo tanto debe 
fomentarse el cooperativismc.· 

7.-·consideramos que al fomentar las Socie
dades Cooperativas, debe hacerse a través de una adecuada 
educaci6n. 

8.- So debe pugnar por la creaci6n de orga· 
nisaos que con sentido social organicen controlar y vigi--

len las sociedades cooperativas, para su buen desenvolví--
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wiento. 

9. - Dentro de las· modificaciones· mb impor
tante3 que consideramos, debe hacerse a la ley de Socieda~~ 
des Cooperativas creemos esta, el que,.se debe facultar a -
la Sría del Trabajo y Prevenci6n Social, para que sea esta 
la que conozca y resuelva de los problemas que se susciten 
dentro de las Sociedades Cvoperativas. 

10.- Otorgar a la S.I.C., facultad para que -
sea esta la que conozca del cont~ol y regulacidn de las So
ciedades Cooperativas, en su aspecto econ6mico, 6nicamente 
y no en su aspec~o laboral como viene sucediendo. 

11.- Consideramos que debe procurarse una es
tricta vi¡ilancia y control en cuanto a la exenci6n del Im-

. puesto ya que es frecuente que otras sociedades que aparen
tan ser cooperativas provocan fraude al fisco, creandó una 
competencia desleal con ello, en relacidn a las aut~ntica-
mente cooperativas. 

12.- Finalmente consideramos que parte del 
problema del campo la explotaci6n de la Industria Minera 
del transporte y los bancos marítimos pueden ser resueltos 
mediante la creacidn de Empresas Sociales, es decir, Socie· 
dades Cooperativas. 

o 

o 

o 
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CAPITUL'ADO ----------.. 
LAS COOPERATIVAS EN EL DBRECHO SOCIAL. 

I.• ANTECEDENTES. 

A) Las Sociedades Cooperativas en Europa, 

a) Saint Simon 

b) Roberto Owen 

e) Carlos Jlourier 

d) Luis Blanc 

e) Proudon 

B) Antecedentfil en Mbico. 

a) Epoca de la Colonia 

Los Pocitos. 

Alh6ndi¡as 

Obrajes 

Cajas de Ahorro 

La Asociaci6n de Artesanos. 

II,• LBGISLACION COOPERATIVA EN MEXICO. 

A) Constituci6n Pol!tica de 1857. 

B) C6di¡o de Comercio de 1889. 

C) Las Sociedades Cooperativas hasta 1916. 

D) Las Cooperativas en la Constituci6n de. 1917. 

a) Sociedades Cooperativas en Productores • 

en el Art. 28. 

b) Sociedades Cooperativas para la Construs 

cidn de casas baratas e higiEnicas en el 

Art. 123. 

B) 'Ley General de Sociedades Cooperativas de · 

' 1933. 
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III.· LAS·SOCIEDADES COOPERATIVAS EN LA LEGISLACION 

SOCIAL. 

A) Naturaleza del Derecho Social Cooperativo. 

B) Definición de Derecho Social Cooperativo y 

Elementos que lo integran. . 

e) El derecho del Trabajo en las Sociedades -

Cooperativas. 

D) El registro Cooperativo reglamento y efec

tos jurídicos de la inscripción en el re-

gistro. 

F) El Banco Nacional de Fomento Cooperativo. 

IV.- ADMINISTRACION Y JURISDICCION DE LAS COOPERA

TIVAS. 

A) La administración del trabajo en las soci~ 

dades cooperativas. 

B) Jurisprudencia de las Sociedades Sociales. 

C) Jurisdicción en las cooperativas e inter-

venci6n de la S.I.C. 

D) Exención de impuesto a las Sociedades Co-

operati vas. 

Conclusiones. 
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