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IMTllOOUCCIOM 

Durante h evolución de hs socied•des cooperativas en Mhlco ha existido la -

figura del trabaj1dor asahrildo 1 su Gerviclo, la cual ha sido teQlaJrlentada de di

versas for•u. Desde 11 aparición del Código de Comercio de 1889 pasando por las -

diferentes Leyes de Cooperativas de 1927 1 1933 hasta llegar a la actual vigente -

desde 1938. 

En la Ley de Cooperativas de 1927 se per•ltld el uso dlsl11ulado de estos tra--

b1Jadores hnta e~ las de consumo co•o en las de produccldn¡ •h tarde en la de --

19:n se slguld per•ltiendo aunque tratando de que no se exagerarll su ulilluclón; -

flnah1ente en le Ley de Coopeutivas, actual111ente en vigor, se per11lte la conlrata

cidn de estos trabajadores, en los cuas de excepción que la 1111is•1 sel'\ala. 

Visto lo 1ntlt~ior 11enciona•os que no ha sido prohibid• totel•ente la ul11ha--

cldn de los trab1jadores auhriados en las cooperativu, por lo cual resulta nece

sario senalar cual es su situación actual y co110 se encuentra regulado en nuestra -

leglslacidn, to•ando en cuenta que frecuente111ente se tnenciona que en las coopererl

vas no deben existir trabajadores asallrhdos. 

En nuestra oplnidn se deben senahr cueles son los derechos de los tub1jado-

res asalariados de las. coopentivas y como se deben hacer valer rrente a ellas; to

da vez que e~ una relación laborel que" se da. 

••~•tsmo es •enester 11encionar co1110 se resuelven los conflictos que se presen-



tln entre. estos trabajadores y las cooperativas y cual es la autorldad co11petente .. 

pira resolverlo. 

oe igual tor•a hacer el Hft1ll•lento de algunas poslc1ones o 1ugerenc111 de .. 

•odlticaclones sobre aspectos no co•te•plados en nuestra leglslacidn. 

En el prl•er capftulo hare•os •enclón de los orlgenes de la cooperativa en el 

•undo 'I su aparición en N•xico, ade•h de la evolucldn que este figura ha tenido a 

lo largo del th•Po en nuestro país. 

Posterlor•ente en el .segundo capítulo tratare•os de dlf una concepcldn de los 

conceptos de cooper1Uv1 co•o patrón y trabajador asalariado, sea o no socio. 

·En cuento 11 tercer capítulo, punto central del presente trabajo, seftalaremos 

cu1les con los .derechos de los trabajadores asalariados en general y co•o estos de 

deben respetar por p1fte de la cooperativa consldeuda en este caso co•o patrón. 

rtnal•ente en el cuarto c1p!tulo y últi1t10 de la presente tesis plantearemos a 

que auto-rldades corresponde conocer de los conflictos que se suscitan r.ntre la coo

perativa y sus trabajadores 1s1larlado1. 



CAPITULO 

lllEYES MOTAS SmttE LOS ANTECEDENTES HISTDRlCD-LEClSLATIVO DE LAS 

C-RATIVAS U IEllCO. 

1, Origen de les Sociedades Cooperatlvu en Mtllxico. 

Es necesario hacer referenc11 antes de entrar 11 estudio de este punto, aun .. 

que sea de una ••nera breve, a los antecedentes que precedieron a le aparlcldn de 

esta Institución en Mf•lco. 

Se dice qua las Cooperativas surgieron co1110 respuesta a los efectos causados 

por 11 Revolucldn lndustrlsl en les prlHns d•c1d1s del Siglo KIX, considerando -

que aparte de la l!Mpreu pública la Cooperativa es el tipo •th antlguo de e111presa 

moderna que no se orienta por el aUn de lucro. En el curso de el Siglo >CJ>C las -

Cooperativas fueron propuestas 'I apoyadas tanto por conservadores como por socia-

listas, quienes lis we.ían co•o el prototipo de la e.1presa del futuro, que no se -

orientaría por el lucro, lis pri111erls y •h difundidas propuestos de altern1tlvas 

11 slste111a c1pltalht1 tendf1n a une transfon•c16n de todo el sistema econ61111co. 

A principios del Siglo XIX, los pri1Hros sochllsta h1b!an protestado y1 -

contra el pesl•l1110 de los econo1111st1s cUslcos, quienes habhn aceptado 11 •lse-

da de las 111s1s col'lo ~onsecuencla inevitable de h industrhllucl6n. 

Los prl111eros soc111ist1 querhn ree•plu•r el 1hte1111 econd•lco con nuevo --



contenido, yQ que no tendría como base Je empresa privada y la dlvlsidn del pro--

dueto entre empresarios y trabajadores, sino la ejecución de las operaciones de -

producción por las Cooperativas, 

En el Siglo XIX la empresa no capitalista no podía concebirse sino bajo la-

forma Cooperativa, tanto los socialistas como los conservadores se atrlbufan la -

paternidad de la forma Cooperativa de e.,presa¡ liberales y socialistas considera-

ban que ella se realizaban los principios de la Revolución rrancesa, conserva-

dores y reaccionar-los querían recrear los buenos tiempos de las guildas y el Es--

lado Cooperativo.. 

El inicio del cooperetivJsmo moderno se sitúe el 21 de Diciembre de 18lllll, 

en la Villa de Rochdale, Inglaterra, con 28 tejedores de franela que al padecer -

los afectos de la Revolución Industrial deciden organ1ur una Cooperativa de Con-

sumo (Rochdale Society of Equitable Pionners). 

Aciertos de los Pioneros de Rochdale, encabezados por Carlos Hawarth 1 fué -

establecer los cimientos de la ideología moderna e11puestos en los siete prlncl--

plos clásicos (Reglas de Oro de le Cooperación) ( 
1
), adoptandos por la Al lanza 

Cooperativa Internacional en su XV Congreso (París, Septiembre de 19'7) 1111dKi1t10 

organismo del movimiento Cooperativo mundial, fundado en 1895 C2 > 

Mbimas que con el transcurrir del tiempo, hace ya más de un siglo, rearJr-

(1) E11poslc16n de Motivos de la Ley Cenera! de Cooperativas, Espaftola, 19 de 01---

clembre de 1974. P. 1S. 

(2) José Héctor. La Cooperativa como Sociedad Mercantil Cap1hlhh. Jur(dtca, .... 

Anuario de la Universidad Ibero11111ericana No. U, M'lllco, Enero de 1982, P, 362, 



•aron su e11r,cter inaprechble y que al apllcerse han slda refouadas y considera .. 

des asÍi 

lra. Confusión de calidad de usuario o cons\.lmldor y la de acclonlsta o empresario. 

Prlnc1pio que otorga el derecho de dlrig1r la producción y fljar los precios 

de venta a los consu11ldores unidos interese.dos en incrementar le producción -

y abaratar el costo de la vida (Artículo 10, rracclones I y VIII¡ 52 y 56de 

la Ley General de Sociedades Cooperativas). 

21. Olstrlbución de ut1lldades en proporción al trabajo u operac16n real1rados --

por cada socio, el cierre del ejercido (Artículos 1a. fraccidn VIII; 2' _,..,. 

rracctón XI; 61 y 79 de la ley General de Soclcdades Cooperativas; 90 y 10 _., 

rracdón JY¡ 18 Pd:rrafo '¡ 19 y 91 del Reglamento de h ley) .. (J) 

Esta dlsposlclón es consecuencia de Ja fusión en una mls111a persana de dos ca-

lldades: Usuario y E111pres1r10. 

El eooperetlvlHlo no cobra utilidades que no haya generado él mismo, cnda vez. 

que ha producido bienes o sll!tvic1os para Ja Cooperatlva o adquirido un producto de 

la propia Cooperativa. Todo el valor soc!!ll del cooperetlv!smo reside a decir de -

Lavergne en este modo tan original de dlstrtbulr las utilidades. Este mecanhma --

al dl r lcultar la conjunctdri de grandes capitales, carecen del poder atraer la ---

invers16n de capitales lnlpartantes, Ello explica que las Cooperativas cuenten --

(3) Lavergne, Bernard, La Re~oluclón CoopeutJva o el Slndlcallsmo de Occidente. 

Traducción Bertha Luna Villanueva, lnst1tuto de Derecho Comparado, U.H.A.M., -

Mhtco 1962, P,g, 82 y s. s. 



con recurso !hitado y por tanto, al resultar poco rentables, su desenvolvi•iento -

sea lento. C
4 > 

lra. Un sdlo vota para cada socio. En las ua•bleas generales independiente111ente 

del número de certificados de aportación que se poseen y no en proporcJdn al 

capital que aquellos hayan aportado (Artículo 10, rraccidn V y 26 de Ja ley .. 

General de Sociedades Cooperativas), rdrmull de control de111ocriHico ~ue por 

sí •is•a se explica y que nos evoca aquel proverbio de la Revolución France--

sa de 1789: "Todos los ho111breos gozan de un derecho Igual de sufragio". 

4a. El principio de la puerta abierta. Es decir, libre edhesidn, ingreso y rete-

ro coluntario. Las Cooperativas dan la bienvenida al que llega, es decir a -

todo aquel que suscriba un certificado de aportación o se Inscriba co1110 ahe--

rente (Artículo 54 de la Ley General de Sociedades Cooperativas). PrJnctplo 

altruista, regla y rudn de ser de las Cooperativas. 

Anos despüh, hacia 1848 - 1849, el movimiento Cooperativo arraiga en Ale11a-

nia con Schultze Van Delitzch y WJllheJ111 Raffeisen y en Francia louts Bhnc. 

A conttnuacldn se destacan las personalidades que contribuyeron 11 deserrollo 

del cooperat1v1s•o: 

Robert Dwen, ingli!s, quUn a prlnc1p1o de la dil!cad• de 1820 - 1830 cr•d 

(4) Lavergne Bernard, ob. cit. p,g. 86. 



•Colonias Aor!colas", sobre beses comunistas e ioual1terlas. 

Carlos rourier, francés, contemporáneo de Owen. 

Culllermo Klng 1 médico inglés, quién organizó la primera Sociedad Cooperativa 

de Consumo. 

Felipe Bouchez, es considerado como el padre del cooperativismo de producción, 

rederlco w. Reeffeisen, fundador de las Cooperativas de Crédito Agrícola. 

Por lo que respecta a nuestro país 1 algunos autores senalan como antecedentes 

de 1B Sociedad Cooperativa, en la época precolombina al Calpulll (tenencia y explo-

taclón comunal de la propiedad) y en la Colonia, las cofradías y los centros hospi-

talarlos, donde los indígenas por tener derecho a los servicios médicos o por haber 

dispuesto de ellos¡ pagaban con su trabajo o con el de las comunidades <5
) 

Posterlormentf" transcurridos varios siglos, en Veracruz, el 'ª de Hovlembre -

de '1e'8 se fundan la Sociedad Mercanltl y de Seguridad de la Caja de Ahorros de --

Orlzaba 1 en cuya regulación se vislumbraban rasgos típicos rle las modernas Coopera

tivas de Crédito aunque sin la influencia de los principios rochdaleanos (
6

). Mh 

tarde hacia 185' - 1854, se organiza en nuestro pa!s las prl•ens sociedades mu---

(5) Rojas Caria, Rosendo. Tratado de Cooperativismo Mexicano. Fondo de Cultura Eco-

nómica, Mhico 1962 Pág. 32. 

Wechman 1 Luis. La Herencia Medievíll. El Colegio de México. Mhico 1984, Tomo JI 

(IS) Rojas Corla, Rosendo. Introducción al Estudio del Cooperatlvlsmo. Ensayo M(>lo.

dológlco, rondo de Cultura Económica 1 México 1961, Pág. 52, 



tuallstas, cuyo •ayor florecimiento co1t.tenza en el al\o de 1870. 

La difusl6n de h.s ideas cooperativistas fué realizade por los prt111eros anar. 

qulstas mexicanos, entre otros rrancJsco Zalacosta, Santiago Villanueva y Her«iene ... 

glldo Villavicencio, todos ellos mte111bros del grupo de Estudiantes Soclallstas fun

dado en 1663 por Plotonlo Rhodakanaty inmigrante griego quHn era un atHnirador pro-

fundo de Prodho"e de quién to111ó las ideas cooperativistas. Uno de los 1nle111bros dtl 

grupo de Estudiantes Socialistas, Santiago Vlllanueva, for111d la prJMera Sociedad --

Mutualista que fu~ la Sociedad Particular de Socorros Mutuos, en Octubre de 1664. -

Estos dirigentes organizaron sociedades de socorros mütuos y colonhs agrícolas de 

tendencias colecthistas. 

En ma.rz:o de 1865, con motivo dP. lB primera huelga ocurrida en el País, nRció 

h Sociedad Mutualista del U/l\O de hllados y lt!'jldos del Valle de Mél.ico. 

Un segundo grupo de dlrlgentes, en el que destacan Ricardo Velatt! y Julio --

López Chllvet, abandonó abiertamente el 111ulualismo y se dedicd a ror11nr cooperat;tvas 

urbanas, organizaciones anarcn-sindlcalistas y c:olo11las agrarias de clara lnsolra-· 

clón bakunl$ta (7). El 111ovi111lento agrario encabezado pcn Jullo L6pe1 Chhez u -

ektendió pot la mayor parte del Valle de México y varias regiones de los Estados 

de Puebla, Hidalgo y lferacruz. Las invasiones de tierra'$ llegaron a convertirse ~n 

una verdadera tnsurrecc1ón, contra la que el gobierno tuvo que •ovilhar al ejerct-. 

to en 1869. 

(7) Bakunln M1ja11 Alexandrovlch ( 1814-1876). Dlrlgente y Pensador Rusa, cuyo pro

grama ret'agla los puntos importantes de su dactrln1; Oesttucclón de Jos EsU--

dos Nacton•les y su sustitución por "íedenc16n de lttJres asocl•ciones aorfco-

las e industrhles". 



El oobierno de Maxhililno combatió a los obreros h!riendo y aprisionando a 

•uchos de ellos. Con el triunfo de .l.árez y el partido liberal aparecieron nuevas 

sociedades 111utuallstas. Santl~go Yillanueva siguió activo y con motivo del cono

cidento que tuvo del Congreso de la As1>claclón Internacional de Trabajadores que 

se habh reunido en 1866 

Círculo de Obreros" 1 que 

Ginebra, organizó un nuevo grupo que se llamó "Gran -

considerado co1110 el primer oran Sindicato Méxlcano. 

Este grupo fo111entó la creación de las sociedades cooperativas en todo el pa!s, -

habiendo inaugurado el 111. de Septiembre de 187) el primer taller cooperativo en 

México. 

En este 111iuo ano se organizó la prh1era Cooperativa de producción y consu

mo por los sastres de la Ciudad dé México. Sin embargo, el Código Penal de 1871 

consideraba como dellto la asociación de trabajadores con el objeto de impedir -

el Ubre ejercicio de la industria o del trabajo y de hacer que subieran o baja-

ran las jornadas del trabajo. Esto ocasionaba un serlo problema para le forma--

ción de las organizaciones cooperttvas, ya que la forma Cooperativa tenía una or

ganización más avanzada que las mutualidades y tambil!n mayores perspectivas de -

éxito económico para sus socios. 

En 1876 se creó la primera Sociedad Cooperativa de Consumo entre los obre .... 

ros ferrovhrlos de la estación de Buenavlsta slt!ndo sus principales líderes F"é-

llx Carbajal y José "unozuri. 



En 1877 se creó el banco Social cie Trabajo: en 1883 el Banco Popular cie -

Obreros¡ en 1886 h Cooperativa Agrícola de la Colonia de Tenancingo. 

Es interesante observar que en México los anarquJstas i111pulsaban simulti--

neamente la organización sindical, el colectivismo agredo y el cooperativismo, .. 

sin detenerse 111uc!io 11 analizar las intrínsecas contradicciones que pudieran eicls

tir entre dichos •ovi•lenlos. En 1876 se reunió el Congreso Ceneul Obrero de la 

República Mexicana, en cuya dirección ejerc!an fuerte influencia Jos anarquJstas. 

Entre los postulados de dicho Congreso influyó la promoción del CooperativJsmo. -

El Congreso adquirió 111ucha i111portancJa social y polltJca, al grado de que el Ce-

neral Carc!a de ·la Cadena, quien le disputó Ja Presidencia de la RepúbJJca al 

General Manuel Conzález, lanzó en un programa de gobierno vi rtuaJ111ente ld~nt leo -

al del Congreso, uno de cuyos puntos era la organización de Socl edades Cooperat 1-

vas. 

Al triunfar el General Conzilez se desató h persecución contra los d1ri--

gentes del Congreso, que para esas fechas contaba ,. n mis de 50,000 mJembros. Se 

inició as! Ja dispersión de ese 111ovimJento y Ja l quidacidn de la primera época -

del cooperativismo. Sin embargo, algunas Cooperativas Agrarias subsistieron has

ta finales del Siglo XIX. No se conocen cifras euctas sobre el volumen y Ja 

extensidn del 111ovimienlo pero se sabe que en 1878 el gran Co1ni té Central Comune-

ro, contaba con 62 secciones distribuidas en todo el país, Poca imporlanch at-

canzaron las cooperativas Urbanas de Artesanos y menos aún las que llegaron a -

administrar algunas f~bricas, especialmente teict11es. 

ID 



Otros experi.•entos que se hicieron por parte del gobierno, ~ntre los cuales 

cabe senalat h fundación de la Caja Popular Medcalla, por Vicente Rlva Palacio, .. 

Ignacio Manuel Alta11irano y íilomeno Mata, destlnada según sus fundadores a "pro

pagar y ayudar al estableci111iento de Sociedades Cooperativas de Productores y de 

Consuino en toda la República", 

Hemos visto que la transición desde las ideas cooperativistas utópicas hacla 

ideas reallstas de refor111a 1 como las contenidas en los estatutos de la Alianza -

Cooperativa Internacional se produjeron en varias eta~as. 

La colonias o co11unldades basadas sobre los principios cooperativos rueron -

perdiendo paulatinamente sus rasgos comunistas, siendo reemplazadas por Cooperati

vas de Producción. Las Cooperativas de Producción ya no cubrían el conjunto de 

la vida privada y familiar de las miembros, como lo hablan hecho las colonias 

utópicas. Se relegaron los fines rellglosos y educativos adquiriendo predominio -

la tarea de emancipac.ión económica de los miembros. Paca a poca se rueron rorman

do cooperativas de consumo, cr1~dlto y vivienda. 

El 111ovimiento cooperativo trascendió pronto a elementos de la clase nu!dla -

y el ca111peslnado 1 perdiendo progresivamente su carácter antlcapltallsta. 

Ya no perseguía al rln de superar el capltalls1110 1 sino que ayudaba a las 

clases inedias a adaptarse al sistema industrial. Las Cooperativas comerciales 

11 



pos1bJ.litaron a 1•portantes grupos no industriales su adaptación • las nuevas con

diciones. No obstante, Ja Cooperativa siguió ll'lantenténdose prlncipal111ente dentro 

de su naturaleza no Jucratha y reformista hasta nuestros díás incluso bajo su -

forma de entidad de ayuda mutua. 

Ahora bien de acuerdo con su doctrina, la SocJedad Cooperativa tiene una -

misión social que cumplir, consistente en procurar el mejorudento económico, 1110-

ral, intelectual y físico de sus mie111bros, con el propósito de aumentar el nú111ero 

de éstos, mediante la integración de un sistema tendiente a abarcar la colecthi-

dad entera, sin ·embargo, esta sociedad se ha encontrado catalogada dentro de nues

tra legislacldn coino una sociedad mercantil¡ es decir, como una de las entidaties,

que a través de actos de comercio obtienen lucro, destie que figura por primera vez 

hasta eJ presente. 

Lo anterior se debe e motivos de tradición y Ucnlca de nuestro sistema jurl

dlco. Como ejemplo basta mencionar que en Ja Constltucidn Política de Jos Estados 

Unidos Mexicanos pro111ulgada el 12 de rebrero de 185', decía el Artículo 72: 

"El Congreso tiene facultades: rracclón X.- Para establecer las basC"s generales de 

la legislación mercantil". Es declr 1 que con sujeción a ellas, podía cada Estado 

legislar sobre comercio. 

La rracción mencionada fue reformada por decreto del 14 de Olcieinbre de 188,, 

quedando en los términos siguientes: "F"racctón X.- Para expedir Códigos obliga-

torios en toda la República, de minerías y comerc10 1 comprendiendo en este últho 

las tnstltuclones Bancarias". Con lo cual quedó ya federallzada totahente la -

legislación sobre estas materias. 



En d ano de 1884 se publicó en Mékico el Primer Código de Co11ercio y en su 

articulado no se 11enciona una sola palabra acerca de las Sociedades Cooperativas. 

En los anos siguientes se publicaron otras leyes mercantiles en el 111undo y espe-

cialmente, el Código Espanol del ano de 1885, influyó para que una ve.z reconoc1-

das las defic.lenclas de nuestro primer Código de Comercio, se creará una comisión 

técnica encargada de estudiar el problema y proponer un nuevo proyecto. Esta co

misión cu111plid su cometido y el nuevo Código fue publicado en el ano de 1865, 

conteniendo en el Artículo 29 la enumeración de las sociedades mercant.lles¡ e le

Soe:iedad Cooperativa y conteniendo además el Capítulo. VI su reglamentación. 

2.- EL COOICO DE COMERCIO DE 1889 COMO PRIMER ANTECEDENTE LEGISLATIVO DE LAS SO

CIEDADES COOPERATIVAS. 

El r~gimen porrtrlsta marca una pausa importante en la evolución de las -

Cooperativas y aunque en los primeros anos se intenta su desarrollo, ter•ina por 

someterles a control ~statal y las incorpora al r!!gimen legal, pero ublcllndolas -

en el mismo plano que las empresas mercantiles. 

Las raíces anarquistas inmersas en el Cooperativismo de fines del siglo pa

sado, así como de otros sectores obreristas causaban una supuesta Inestabilidad .. 

al régimen que provocaron que ~ste emprendiera una política de eliminación y con

trol de las Cooperativas existentes, sobre todo aquellas que mostraban lndepen-- ... 

dencla de gestión ante el Estado, de tal forma que las pocas que sobrevlvleron, -

rueron las que aceptaron el control gubernamentel. 
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De esta Manera su independencia "sería limitada par h hege111anfa del ga ......... 

..;Tno sabre las acthJdades polttJcas y cJvJles, Jncluyenda l• educación". C
9 > 

Una nueva etapa del coaperatJvJs1na, se JnicJI con la ·pro111ulgacJdn el 15 df' 

SeptJembre de 1889 del Tercer Código de Comercio Mexicano. 

Hasta entonces, el movh1iento cooperativo se habla desarrollado al margen 

de la legJslacidn vigente en el país. Este Código reglamentó la organizacldn 

funcionamiento de las Cooperativas con un criterio netamente mercantll, corno 

habremos de co111entar después, apartado de los plncipios en que se fundaba el mo-

vimtento cooperativo en otras partes del mundo. 

En su libro segundo, capítulo VII, título segundo, les dedlcó 22 precep-- .. 

tos; eran pues lis Cooperativas, Sociedades Merc1ntiJes formadas por persona~ de 

escasos recursos. 

Ere considerada co1110 una novedad JeghlatJva, 11 Sociedad CooperatJva se -

establec!d, al lado de otras sociedades mercantiles: la de nombre colectivo, la 

de comandita simple-, la de comandita por acciones y la anónima¡ al igual Que to-

das t!stas, su const!tucidn debería hacerse en escritura pública. 

En Ja exposición de motivos de Ja Ley de Cooperativas vigente se manttles-

ta~ "Su Inclusión obedecld, mas bien, a un atán de Imitar legislaciones extran .... 

(8) 1-tart, John M. Los Ar;arguJstu Meldcanos, 1860 - 1900. 1nducCJdn de 

Merla Elena Hope. Secretarla de Educacldn Públlca 1 SEPSETENTAS Mthlco 1974, 

Pig, 111. 
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jeras, transphnUndase lnteora•ente a nuestro pals, eUn muy propio de la época 

y puede considerarse COl'IO alarde de técnica teórica legislativa realizadas por -

los autores del Código, mejor 
0

que co110 conjunto de normas destinadas a regular -

un fenómeno preexistente que se trata de fomentar". 

En el Códiga se llamaban acciones a los títulos representativos de las --

aportaciones de los socios y se establece que jamás podrán ser cedidas a un ter

cera a no ser con e11:preso consentimiento de la asamblea general. 

Conforme a este conjunto de preceptos legales, la Cooperativa se define -

como una sociedad que por su naturaleza se compone de socios cuyo número y capi

tal son variables 1 lo cual resulta muy vago¡ el único precepto que nos indica el 

car4cter popular de tales sociedades, como un !ndice de la modest!a de los re--

cursos de sus componentes, es que el importe de la acción o acciones de los so-

eles, puede pagarse por abonos semanarios¡ ya que le Cooperativa si ha de res--

ponder a su objeto, no ha de ser una sociedad de ricos sino de pobres, 

Asl1T11srno se estipula que todos los socios pueden votar en las asambleas -

generales y que las resoluclones se tomar4n por mayoría absoluta de votos, pero 

siempre que ésta represente 1114s de la mitad del capital social, con lo cual se ve 

claramente que no se trata de sociedades de personas, sino que permanece decisl-

vo el elemento capitel. 
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El principio de que a cada socio corresponde un voto, independiente111ente de 

la importancia de sus aportaciones, lo que constituye la bese de11ocrn1ca de ~es 

Cooperativas, se ve aquí desvirtuado. 

Las prescripciones que rigen la convocatoria, facultades y resoluclone:s de 

las Asambleas Generales, as{ como la disolución de las sociedades anónh1as, aon -

apllcables a las sociedades cooperativas; pero las facultades que en ellas se 

atribuyen al Consejo de Administración y a los Comisarios, ser'n desempeftadas por 

el oerente y por el Consejo de Vlgllancla. 

En el cu1po relativo a hs sociedades anónimas que se refiere al párrafo -

anterior se menciona: "La asamblea general de accionistas tiene los más amplios -

poderes para llevar a cabo y ratificar todos los actos de la sociedad". 

La Sociedad Cooperativa debe ser adMinlstrada por uno o verlos gerentes 

directores, ya sea que pertenezcan o no a la sociedad, pero siempre temporales y 

revocables, Dichos gerentes tienen las r111h amplias facultades para llevar a cabo 

todas las operaciones necesarias de acuerdo con la naturaleza y objeto de la so-

cledad. Los nombra la asHblea general y deben dar una fianza cuyo 1111porte se -

determina en los estatutos, 

Cada ano deben entregar al Consejo de Vigilancia el balance general para -

que éste haga su comprobación, debiendo someter a la asamblea general el resulta

do de sus trabajos. 
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Co1110 podemos observar el Código de Comercio de 1889 no sujete a la Sociedad 

Cooperativa a ninguna de las normas clásicas de la sociedad de este tipo, sólo -

les daba el nombre, pero a su uriparo pod!á funcionar absolutamente en forma dis--

tinta a lo que de acuerdo con la doctrina entendemos por Cooperativa. Podían ---

perseguir el lucro en sus 111ás variadas formas, reservar ventajas y privilegios --

para sus fundadores, o por el contrario 1 tener fines de beneficencia con relacldn 

a terceros. No se les eidgía constitución de un fondo de reserva, tampoco de un 

fondo de previsidn social que es esencial en las Cooperativas; el Gobierno no les 

otorgaba ninguna ventaja o pr1v1leglo ni se atribuía una especial intervención en 

ellas, debiendo sdlo inscribirse en el Registro Mercantil como cualquier otra so-

cledad de cot11ercio; respecto a la responsabilidad de los socios se podían elegir 

llbremente entre la 111,.itada, solidarla y la limitada. 

Es necesario resaltar que durante el transcurso de la expedición del Código 

de Comercio de 1889 y la aparición de la primera Ley de Cooperativas de 1927 hubo 

dos hechos. lrascenden~ales en la historia del pa!s, el movimiento armado de 1910 

con un deseo de Justicia social y la promulgación de la Constitución de 1917. 

Las ideas anarquistas habían permanecido como elementos heredados a la ---

ideología del Partido Liberal a través del magonlsmo 1 ello explica que al lnl---

ciarse la Revolución Mexicana resurgieran las ideas Coo;eratlvas. 

Una vez finalizado el movimiento revolucionarlo se Inicia otra etapa del --
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ll'IO\llmiento cooperativo, aunque ya en 1910 se había creado el Centro Obrero Mutuo 

Cooperalvo, para fo•entar y desarrollar le organización cooperati\la. 

Fué hasll el ano de 1916 cuando se fundó en la Ciudad de Méidco, una So--

ciedad Cooperativa de Consumo que lleoó e contar c:on 2l almacenes en el Distrito 

Federal, aunque no comprendía necesidades de naturaleza permanente 1 ya que sur-

gió como consecuencia de la escasez de los artículos dt> consumo necesario que -

padecía la población capitalina co1110 resultado del conr l1cto armado, que por ló

gica interru11p!a la producción y distribución de los bienes. Pero esta Coopera

tl\IB no tu\lo una· duración prolongada, desapareciendo junto con tas causas que la 

originaron. 

En el Estado de Yucatán, con apoyo del General Salvador A!Yarado, se formó 

le Cooperativa del henequén, que pretendía el comercio internacional y local de 

este producto. 

Las ideas CooperatiYlstas fueron consideradas por el Congreso Constituyen

te de 1916-1917 aunque en forma marginal e indlrecta. 

Una lniciatl\IB de la diputación yucateca encaminada a no considerar co1110 -

monopolio las asoci~ciones de los productores que, en defensa de sus Intereses o 

del interés general, \lendieran directamente sus productos naturales o lndustrla

les y fueron la principal fuente de riqueza de la región en que se produjeran, • 
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sie11pre que dichas asoclaciones estuvieron bajo la vigilancia del Gobierno rede

ral, de los Estados y previa autorización que al efecto se otorgara por las le---

glslaturas respectlvas, las mismas legislaturas por si o a propuesta del Ejecu--

tlvo, podrían derogar, cuando las necesidades públicas así lo exigieran, las --

autortzaclones concedidas para l8 formación de las asociaciones de que se tra-

te. C9 l 

Tal propuesta de la diputación yucateca para que se protegiera la produc-- · 

clón nacional frente a los comerciantes y acaparadore~ extranjeros tuvo como re

sultado que el Congreso agregara un párrafo al Artículo 28 de la Constltuclón. 

En erecto el Párrafo séptimo del Artículo 28 constitucional contempla dos 

de las varias atepclones que dicho precepto contiene¡ la primera de ellas en --

favor de las asociaciones de trabajadores, la otra, apoyo a las asociaciones 

o Sociedades Cooperativas de Productores, ambas son la revalldación de la liber-

tad de asociacidn con~agradas en el Artículo Noveno Constitucional. Tal Párrafo 

establece: "Tampoco constituyen monopolios las Asociaciones o Sociedades Coope--

ratlvas de productores que en defensa de sus intereses o del interés general 1 --

vendan directamente en lo!> mercados extranjeros, los productos nacionales o in--

dustriales que sean la principal fuente de riqueza de la reglón.,." 

Por otra parte en la sesión celebrada por el Poder Constituyente el 2J de 

Enero de 1917, fueron le!das y reservadas para su votacidn las dos rracclones --

(9) La intervención de Lera en el debate del Congreso Constituyente ( 1916-1917) 

en los Derechos del Pueblo Mexicano, Cámara de Diputados, Congreso de Ja --

Unidn 111 Legislatura, Mchico 19~5 1 Págs. U y 15, 



siguientes del Artículo 12l que cita111os por estar lioadas entre sl, aún cuando, -

sólo en la segunda fiouraron no111in1111ente las cooperta!vas. 

"Fracción XXIX.- Se considera de utilidad social: El establecl111ento de cajas -

de seguro populares, de invalidez, de vida, de cesación involuntaria de trabajo,

de accidentes y de otros con fines an1Uogos, por lo cual tanto el Gobierno rede

rel como el de cada Estado, deberán fomentar la organizacldn de Instituciones de 

esta índole para infundir e inculcar la previsión popular". 

•Fracción XXX.- Asimismo, serán consideradas de utilidad social las Sociedades -

Cooperativas para la construcción de casas baratas e higl~nlcas destinadas a ser 

adquiridas en propiedad por los trabajadores en plazos detP.rmlnados". 

Sin discusión alguna, fueron aprobadas por el Congreso Constituyente las -

dos fracciones mencionadas. 

Como puede observarse la Constitución no instituye exprr.sa111ente las socle-

dades Cooperativas sino sólo reconoce indirectamente su legíti111a existencia. No 

obstante, resulta ociosa la discusión acerca de si la Legislatura federal tiene -

facultades para legislar sobre Cooperativas, puesto que es Indudable que una Ley 

de esta naturaleza queda claramente comprendida dentro de las flcullades c;¡enera-

les que la ConstitucJón concede al .Congreso de h Unión aparte de que responde a 

la garantía individual de asocurse-para fines lícJtos. 
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Son pocas lu constituciones políticas en las que se ha dado la importancia 

de figurar en ellas a las Sociedades Cooperativas, la nuestra es una de ellas, .... 

aunque sea la rorma que ya e"xpres11mos. 

Por otra parte, vemos que lo que había sido una fórmula legal pera organi-

urse en el ejercicio del comercio, se fue convirtiendo en un sistema de organi-

zación de trabajadores para lograr con un esfuerzo común la eliminación de empre

sas intermediarias para la adquisición de bienes de consumo o la producción. 

l.- Le Ley de Cooperativas de 1927, 

Transcurrieron 10 anos e partir de la promulgación de la constitución de 

1917, Pare que se emitiera la primera Ley General de Sociedades Cooperativas, en 

esta época el cooperatlvlsmo había experimentado un nuevo auoe desde el momento -

en que triunfó el movimiento constltuclonallsta encabezado por Venustlano Carran

za. 

Este auoe tuvo un carllcter más polHlco que organizativo y promovido por -

Intelectuales y profeslonistas y no por los sectores económlcos populares. 

Tuvo su manlfestadón más importante en Ja creación del Partido Cooperati-· 

vista, que logró elegir diputados federales, senadores y algunos gobernadores --· 

estatales. Más que de un movil'lllenta Cooperativo, se trala,bs de una organtzacldn 
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pol!tlca electoral cuyo último objetivo era llevar a la Presidencia de la Repúbli

ca a Adolfo de la Huerta. 

Este propósito enfrentó al Presidente Obregón y al General Calles, éste úl-

tlmo fue el candidato oficial triunfante, y al asi..mir la Presidencia se propuso -

acabar con el Partido Cooperativista, lo que logró con facllldad, Para justificar 

su nonbre, el Partido habia presentado varias lnlctatlvas de ley que no llegaron a 

ser aprobadas, entre ellas las rellti\'as a un Banco Cooperatho Rural y una Ley de 

Cooperación Agrícola tarnbUn fundó la Confederación Cooperativa del Trabajo y un 

cierto nú11ero de cooperativas a crédito. 

Calles dl!Struyó el partido Cooperatlsta, Por un lado, pero por otra parte -

impulsó el movimiento cooperativo, particularmente el de tipo agrícola. Debido a 

que durante un viaje que hizo a Alemania observó el funcionamiento de las Coopera

tivas Raifrelsen, •otlvo que explica que la Ley General de Cooperativas promulgada 

el 10 de febrero de 1928 contenga algunos principios y formas de este llpo de 

Cooperativas y que esa Ley se refiera principalmente a Cooperalvas agrícolas, 

Es interesante observar que esta Ley se adelantó a su tiempo, en algunos -

aspectos, al asignar a las cooperalJvas agrícolas e industriales objetivos múltl-

ples, tal como lo establecen las tesis modernas. 

De tal for111a, se les autorlzaba 1 desarrollar actividades de cr~d1to, produc-



cidn, trabajo, seguros, construcción, transportes, venta en común y compra en co-

111ün. 

Resulta inexplicable que esta Ley no haya derogado en forma e11presa las 

disposiciones que sobre Cooperativas contenía el Código de Comercio de 1889, 

creando confusiones e Interpretaciones arbitrarlas, e11ist1endo paralelamente dos 

movimientos, uno basado en el Código de Comercio fundamentalmente urbano y otro -

apeCJado a la nueva Ley. 

No ha sido posible verificar los datos que se rerleren el desarrollo cuanu 

tltatho del 11ovlmiento a que dló origen le nueva Ley, aunque hay indlclos de que 

se produjo princ1pelmente en el campo, vinculado a la aplicación de la Reforma -

agraria. 

Como consecuencia de la Revolución Medcana, se !nieló en México una orien

tación deflnltlva de .la Institución Cooperatha como e11cluslva de Ja clase traba

jadora, pero que al no derogarse como ya habíamos mencionado la regulación del 

Código de C:o•erclo, se dio oportunidad a las sociedades de ttpo capitollsto de 

aprovechar las franquicias que la Ley otorga a las Cooperativas integradas por -

trabajadores con el f!n de mejorar sus condiciones de vida. 

La Ley de 1927 como ya hemos citado acogió el sistema germano para las --

Cooperatlvas industriales, particularmente, por lo que respecta a las de respon-

sabilided limitada e ilimitada (Artículo e, 14 y 20) a semejanza de los métodos -

Schulze OelJtzch y Ralffeisen. DetenlncS que las dlsposlciones correspondientes 
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a las Cooperativas de Consuino se rigiesen por el Código de Comerclo {Artículo 1S 

al 21) estableció el otorgainiento de un voto a cada socio lndependlent~1t1ente d~l 

número de acciones suscritas (Artículo 26 y 37). Las utilidades se repart(an --

as!: 201 para constituir el rondo de reserva, 101 para los Consejos de Ad11lnls--

traclón, Vlgllancia y la Gerencia y 701 para los accionistas en proporción al --

capital pagado o al 1r1onto de las opereclones realizadas con la sociedad (Art!cu-

lo .SS y 72). 

Las pérdidas se destribu!an entre todos los accionistas en base al Importe 

del capital suscrito o por parles iguales (Artículos 56 y 7}). La dotlancla --

oficial se encargó a la Co1r1islón Nacional Bancaria (Artículo 74) 1 para gozar dr. 

personalidad jurídica se requería el reconocimiento de las Secretarías de Agrl---

cultura y romento o de Industria, Comercio y Trabajo, y la inscripción de el Re-

glstro Público de Sociedades Cooperativas, dependiente del Registro Público de -

Comercio (Artículo 76 1 79 y 2'1, Transitorio). 

En relación a lo anterior la Suprema Corte Expresó: "Las Cooperativas que 

no se establezcan y funcionen sujetándose a la Ley de 1927, sólo se considerarán 

como socJedades .de derecho común". ( 
10

> 

"Debe sobreseerse el amparo pedido por los representantes leg(tl111Ds d!! --

une Cooperativa cuya existencia desconozca y niegue la S!!cretarh de lndustrlal, 

Comercio y Trabajo". ( 11 ) 

(10) Longorta, Agaplto. Semanario Judicial de la íederaclón, Súpreina Corte de 

Justicia. M~xlco 1928, Tomo XLI, Píg. l572. 

( 11) Gremio Unido de Alijadores de Verecruz. Se11an1rio Judicial de la reden-

ctdn. Suprema Corte de Justicia, Mhlco 1929, Tomo XKIV, P•g. 16l. 
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La Ley de Ccoperat1v1s de 1927 establecía lres tipos de sociedades: 

Las cooperativas agdcoÍas que reglamenta en forma preferente y que reque

rían un mínimo de 10 agricultores pare su construcción¡ las cooperativas indus

lrhles locales que regula en forma un poco reducida y que requerían un mínimo -

de 15 trabajadores industriales y por último las de consu1110 que tratab1 muy su-

perflcialmenti! y sln derogar respecto a ellas, los artículos del Código de Co--

metclo de 1889 que continuaron en vigor. 

Sólo para constituir cooperativas agrlculas locales, se edgla una posición 

económica semejante a los socios, con el objeto de evitar la explotación dislmu-

Iada por el tipo de la sociedad. 

Para las tres especies se establecían las Cooperativas en primero y segundo 

grado, con la circunstancia de que el capital de las Cooperativas formados por -

cooperativas agrícolas locales podh ser suscrito, por éstas y por organizaciones 

de trabajadores industriales locales¡ además de las cooperollvas ogr!colas loca-

les podía ser suscrito por organizaciones de trabajadores industrloles o del cam

po reconocidos por la Ley. Se trató de esta forma de vincular los intereses de -

los trabajadores del campo con los de la Ciudad. 

En cuanto al de las cooperativas formadas por Cooperathas de consumo, sólo 

podía ser suscrito por ~stas. Las Sociedades de primer grado deberían tener un -

grado de acción entre sí y pudieran vigilarse unos a otros. Evidentemente se ad--
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vierte un nexo ideológico de esta Ley, como el sistema Schulze-Delitzch respecto 

a las industriales y con las sociedades Raiffeisen en cuanto a las agrícolas, -

particularmente con referencia a la responsabilidad de los socios que necesaria

mente se establecían co1110 solidarlas e illmitadas, igual que en los dos sistemas 

a}e111anes citados. 

Las actividades que podían desarrollar las cooperativas agrícolas y las -

industriales eran hs siguientes: 

'· De crédito 

2. De producción 

), De trabajo 

4. De seguros 

s. De Construcción 

6. De transporte 

7. De venta en común 

e. De compra en co111ún. 

Por lo que respecta a las de consumo, podían desarrollar únicamente las ... 

siguientes actividades: 

l. De crédito 

2. De compra en co111ún 

3, De venta a su accionistas. 



Se eshblech te•bUrí q~e el Gobierno redera! podía otorgar concesiones 

para que una mls•a Sociedad Cooperativa integrada por sociedades cooperativas 

locales, pudiera tener co1110 accionistas a cooperativas agrícolas e tndustrlales 

y, en consecuencta, desarrollar 185 actividades autorizadas para i!stas. 

He111os visto ya que en cuanto a la vigilancia oficial 1 se establecid que la 

Secretarla de Agricultura y romento o la de Industria, Comercio y Trabajo, po--

d!an Otorgar el reconocimiento legal, respectivamente, a las Cooperativas locales 

agr!colas y locales industriales, cuando lo solicitar~n si se ajustaban estrlc-

ta111ente a las disposiciones contenidas en la Ley¡ sJn f'll'O estuviere contenida en 

h Ley la obllgacidn de hacerlo as! para las de consumo, ésta última Dependencia 

estuvo autortzindoles su constltucldn. 

Las Cooperativas cuyos acclonlstas fueran a la vez sociedades coopt!rativas 

locales agrícolas o industriales, dependían para su vigilancia de la Comisidn -

Nacional Bancaria, Esta Comisión fui! creada por Decreto de fecha 29 de Oiciem-

bre de 1924, estaba integrada por cinco miembros y un secretarlo, y tenía por -

objeto vigilar el e11aclo cumplimiento de las disposlciones legales vigentes, 

relatlvas a la organizacldn y régimen de bancos, banqueros, cajas de ahorro, 

111ontes de piedad, e instituciones semejantes. Tal lntervencidn se explica por -

Que a las cooperativas se les autorizaban en general operaciones de cri!dlto como: 

h1cer pignoraciones e11pidlendo certificados de depósito y bonos de prenda¡ des-

cuentos y redescuentas; e11pedlr giros, recibir depósitos en cuenta corriente, 
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plazo rijo o de ahorros y otorgar fianzas a sus asociados, 

La Ley de Cooperativas que estudh1r1os reformd el Artículo 10, de dicho Oe--

creta, aumentando la Co1111sJón en dos •Jembros, quedando en consecuencia Integrada 

por siete, debiendo ser designados, uno por la Secretarla de Agricultura y ro111en

to y otro por la de Industria, Comercio y Trabajo. 

Se decía que Jos reglainentos de la Ley de Cooperativas determinarían las -

racultades que tendrían la Co1111slón Nacional Bancaria con reolaclón a las Socleda-

des Cooperativas locales agrícolas o industriales. Esta materta nunca se precisó, 

pues la Ley de Cooperativas de 1927 nunca llegó a reglamentarse. 

La personalidad legal d~ las Cooperativas como anteriormente mencionamos, -

se adqulrfa mediante el registro que se hacía de ellas, a cargo de una sección de· 

pendiente del Registro de Comerci;, debiendo conservarse en el Archivo General de 

Sociedades Cooperativas, en la sección establecida por Ja OflcJna General en Ja 

Ciudad de México, y una vez que el Acta y Bases Constitutivas hubieren sido apro-

badas por la Secretada de Agricultura y romento, o por la de Industria, Comercio-

y Trabajo, según el caso. Dichas Bases deber!an contener: denominación, dornicillo, 

duración, radio de acción y finalidad de la sociedad; valor y for111a de pago de las 

acciones, importe del capital, fondo de reserva y de oper•ciones¡ requisitos para 

la admisión, retiro y exclusión de socios, elección, durecclón, obJJgacJones y fa-

cultades de los Consejos de Admin1stracldn y Vlgllancla, rort11a de dJstribución de 

las utilidades y reporte de pérdidas, requisitos para Ju As111bl"1S Generales, su"l 
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acuerdos, •odtricaclones de las bases, dlsolucldn y 11qu1d1ción de la sociedad. 

Se eslablech co•o e.:cepc"16n en cuanto a la autorlzactdn, que las Socledad

des Cooperativas agrícolas reconocldas por la Secretaría de Agricultura y ro111en-

to, de conformld•d con el ~egla111ento de la Ley de Bancos Agrlcolas EJidales de 1 

de Abril de 1926, no tenla necesidad de hacer ningún nuevo trh1lte para registrar

se, 

Además, en el artículo 311, transitorio se racultaba el Ejecutivo federal .. 

para que por conducto de las Secretarlas de Agricultura y romento o de Industria, 

Co111erclo y Trabajo, se expidieren los reglamentos relativos a las Sociedades Coo

perat lvas que les correspondían¡ corr.o ya se ha mencionado anterior•ente dichos ..... 

reglamentos no fueron expedidos. 

la Ley de 192"7 tenía graves lncovenientes que ameritaban su reforma, para 

desarrollar sobre bases teóricamente correctas y socialmente justas el movllllten

to cooperativo en M~xico. 

La organización Cooperativa estd fundamentalmente al servicio de las cla-

ses proletarias en las sociedades modernas y ha logrado benertclos para ~stos, -

por tal rezón era necesario un conjunto de nouas legales, claras y precisas que 

encauuran mejor estos organismos. 

La flnalid1d funda111ental de la Cooperativa es ampliar le capacidad de con-
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sumo de las clases pobres y obhner para el trabajador el v1lor íntegro de tra

bajo1 como Sociedad cuyo número de miembros es ll1mitado 1 en consecuencia, de ca-

pital variable, debe pues reconocerse como un grave inconveniente la adopción de -

un r~glmen de responsabilidad Ulmltada en estos organismos, tal como Jo estable-

ció la ley de 1927. 

Es necesario mencionar también, que si bien se eidg!a la constltuclón de un 

fondo de reserva, éste no era irrtopartible y, por tanto no era un verdadero capl-

tal al servicio del movimiento cooperativo, por otra parte, no se le obllgaba a -

constJtulr un fondo de previsión social que tJene como rtn destinarse a la ayuda -

mutua y al mejoramiento f!sico e intelectual de los socios. Todas estas razones 

hadan que en la práctica fuera dtrfcll la aplicación de la Ley de 1927, e1dstlen

do además Ja necesidad de derogar las disposiclones del Código de Comercio de 1889 

que hlbhn quedado en vigor. 

En esta Ley se dejó a la buena ré de las sociedades "el mantener la auten-

tlcldad de los fines y Je corrección de los procedimientos", como senaJa 111 E•posJ ... 

cióri de Motivos de la Ley General de Cooperativas de 19JB. 

Este ordenamiento legal operó únicamente cinco anos, pues las condiciones .. 

objetJvas de la sociedad muieana hicieron necesario un nuevo ordenamiento legal. 
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4.- La Ley de Cooperativas de 19H, 

En el Decreto del Congreso de la Unión, publicado en l!!l Diario Oficial de -

24 di!! Enl!!ro de 19:H, se concedll!!ron facultades ektraordlnarlas el Ejecutivo rede-

ral para e1Cped1r una Ley General de Sociedades Cooperativas entre el 10. de Enero 

y el 31 de Agosto del mtsrno ano, Dicha Ley publicada en el Diario orlclal de 30 -

de Mayo de 19H incluye nuevos conceptos tales como socios y rencHmientos, limita 

la responsabilidad de sus asociados y la formación de rederaclones y Confederacl" 

nes. 

El nuevo ordenamiento se apega más a los principios tradicionales oel coo~~ 

perallvlsmo, en lo que respecta a la igualdad del voto y al carácter no lucrativo, 

se usa una terminología més adecuada a la doctrina cooperativa, pero Introduce.una 

claslrlcaclón 111uy confusa, ya que el criterio de distinción de las dos formas bd

slcas es el de que operen e1Ccluslvamente con los socios o con el público. 

Según los autores tanto la Ley de 1927 como la de 19H no se apartan de las 

concepciones del liberalismo económico y no logran re~leJar la doctrina que dr

rlva de la Constitución de 1917, es decir el espíritu de una constitución neollbe

ral que contiene el principio de Jntervenclón del Estado en la economía, que ln--

cluye garantías sociales y limita las oaranths individuales en función del Inte

rés general y que establece normas fundamentales para el desarrollo de un sector -

de la economía aoraria colectiva. 
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Sin e11tbargo 1 el sistema cooperativo derivado de estas leyes en contravención 

a los principios a los que se sujetaba una gran parte del movimiento cooperativo -

mundial, como ejemplo de éste, la autonomía frente al Estado. 

Este estatuto de 19)), derogó las disposiciones del Código de Co11u~rclo refe

rentes a las Sociedades CooperatJvas 1 lo cual no hizo la Ley de 1927 (Artículos 44 

y 61) ¡ se le dotó de un reglamento del que carecía el ordenamiento cooperativo an-

terior (O.O. 21 de Mayo de 19)4). 

Por otra parte, durante el Congreso Cooper1t!vo Internacional, reunido en 

Viena en 19JO, se decidió a propuesta de la F"ederaclón Nacional de Cooperativas de 

rrancia se hiciera una tnvestlgaclón por una comisión especial, para que estudiara 

y definiera cu1Ues de los principios sustentados por la Coopl'!ratlva de Rochda)e 

debieran mantenerse como principios esenciales constitutivos di'! la doctrina coope-

raliva moderna, 

Las siguientes reglas son mantenidas por el Comité Especial: 

I. La cooperación abierta y la adhesión voluntaria¡ (Artículos 6, 7 y 10), 

II. La igualdad de los socios {Artículo 1'1, y 2"., Fracciones VII y VJJ(). 

III. El reintegro sobre las compras con interés limitado al capJtal (Artt .... 

culos 1;,, 2v., rracción X, 2J y 24), 
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IV. La neutral1d1d polit!ca y rellglosa (Artículos 20. 1 rracclón X). 

v. La venta al contado· (Art!culo U), y 

VI. La const1tue16n de un fondo de propaganda y educación (Artículos 2D, 1 

fracciones X y XIII¡ 24 fracción J Párraro Tercero; 25 y 42). 

Estos principios están contenldos en la Ley General de Sociedades Coopera

tivas de 1933, como se puede observar con las anotaclones que al final de cada uno 

de ellos se hace. 

En general podemos decir que esta Ley se ajusta a la doctrina clásica sal-

vo en lo referente a las Socledades Cooperativas con partlcipoclón oficial, en lo 

que se apartan de ella, y en la intervención en las sociedades que como etrtbuclón -

del Estado que ya se observa en esta Ley. 

Se permitió constltulr las cooporatlvas a todo Upo do personas y no sólo a 

trsbajadores con un mínlmo de 10, con la indicación de que constituyeran sobre 

el princlpio de igualdad en derechos y responsabilidad de sus asociados y repor--

tieran a sus miembros los rendimientos que cada uno personalmente hubieren produ

cido a la sociedad y no en proporción al capltal aportado (Artículo 1D, relaclona

do con el 6D, y 7D). 

Los menores de edad, ambos seicos, con 16 ª"ºs cumplldos tenían capacidad --



para ingresar a Sochdades Cooperativas de responsabilidad lhitada (Artículo 20. 

fracción IV del Regla111ento de la Ley). 

Se estableció co1110 regla general 1 que las Sociedades Cooperativas fueran de 

responsabilidad lhdtada, contrariamente a lo dispuesto en la Ley de 1927 (Artlcu

lo 2v. rracción I y 22). 

Mejorando la terminologh 1 introduce el Urinlno certificado de aportación, 

en lugar del de acción, para designar lo que cada socio aporta a la Sociedad ---

(Artículo 2v. fracción ItI). 

Por lo que respecta a los fondos de reserva, de previsión social y especia-

les, debían de constituirse obligatoriamente¡ siendo el primero irreparllble frac

ciones VI, X, XII 1 XIII y XIV¡ )11,, 24 fracción I y 25). ( 12 ) 

Se establecía un mínimo de un 25" del capital suscrito que se fijaba para el 

fondo de reserva, que no debe considerarse exagerado, ya que la Ley General de So-

ciedades Mercantiles de 1.9l4, obllga a las Sociedades de este tlpo en su artículo-

20, a le constitución d.e reservas que deban alcanzar un 201 de su capital. Oebe--

mas considerar que Bis Cooperativas necesitan un margén un poco mayor dada la 1110--

destla de los recursos de sus miembros y su probable lncepacldad ad111lnlstratlva al 

iniciarse la vida de la sociedad. 

Así mismo se establece que al liquidarse una cooperativa su fondo de reserva 

( 12) Instituto de Investigaciones Económicas. La Legislación Sobre Cooperathas en 

~ U.N.A.M., Mthlco, 1961. p. 11 y sigs. 



se lnteorar 4 al Banco de M'dco para que sea destinada a fines de Fo•ento Coopera

tivo con lo cu•l cada Sociedad u vlncule.ba al desarrollo del 111ovlmhnto general. 

Pertianectó el pr1nclp1o de un voto para cada socio, sin 1111portar el monto de 

su aportación. 

lu Coop~rativas se clasificaron en hs siguhnte· forma: 

1. Oe Consu•ldores; con objeto de obtener en común bienes o servicios para sus .. 

socios, sus hogares y sus negocios. 

2. Oe productores, cuyos •le111bros se asocien con el objeto de trabajar en común 

en la producci6n de bienes a en la prestacldn de servicios al público. 

'· Mhtas, que part1c1pan de ambos objetos. Que este.o consideradas en los ar ...... 

t!culos 5~. y 15 de le Ley. 

A. Oe 1ntervenc16n oficial (Artículo 16 de la Ley y 90 del ReQla•ento). 

Se trata el problema de las asalariados, debiendo ser adm1t1dos en las coope .. 

ratlvas de proelucc16n, cuando hubieren prestado sus servicios durante 6 meses. No 

se expresaba nada concretaft\et\te respecto .a los asalariados de las cooperativas de -

consumo que pe-rmanentemente tienen que cpnservar el carllcter de patrones; pero se 

est•blece en general, que las relaciones del asalariado prestador de sus servicios 



a uria cooperativa, se regularán por las leyes de trabajo, 

A continuación cJtamos una consulta resuelta por el Departamento de trabajo, 

el J de Agosto de 19J4: 

III. Las Sociedades CooperatJvas que contrat1n Jos servJcios de perso

nas dJstJntas de sus socios, tJenen el carácter de patrón y los terceros que les 

prestan Jos servicios de trabajadores. Igual relación debe existir entre la Socie

dad y sus socios cuando éstos ejecutan en beneficio de la primera trabajos que no -

son objeto del Contrato de sociedad. 

IV. Los socios de una Cooperativa no pueden sfndlcal1zarse legalmente pera .. 

defender sus intereses frente a la Sociedad de que forman parte, pues no eKiste o-

Posición, sino cooperación de intereses." 

Con el objeto de facilitar la organización de Cooperativas se establecla que 

éstas podían constituirse Por 111edio de una simple acta, en la que se anntara lnte

·gramente sus bases constitutivas y satisfechos los requisitos legales ser!an auto-

rizadas por Ja Secretaría de la Econo•fa Nacional y podhn ser inscritas en el Re-

gistro Públlco de Comercio, (articulo 17 y 50, de la Ley¡ 10. y eo, del Regla•ento>. 

Se aludió por vez Primera, aunque en forma breve a las cooperativas escolares 1 

cuya regulación se encargo a Ja Secretaría de EducacJón Pública (Artículo A2), se 

respeto a las Cooperativas constituJdas conforme a la Ley de Crédito Agrlcoh 
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(2 de Enero de 1931 ¡ Artículo 43), se declard aplicable el Cddigo de Comercio en -

cuestión de franquicias fiscales 1 en 1111ateria procesal y como fuente supletoria (Ar

ticulo 20. fracción IV, 38 1 41 y 59)¡ se reglamentó la Jntervenc16n de la Secreta-

ría de la Economía Nacional (Artículos 49 1 52, 57 y 58 de la Ley¡ 108 a 11' del Re

gla•ento) y la de Agricultura y roinento (Artículo 44) se establecieron las redera-

clones y Confederaciones de Cooperativas (Artículos 96 a 105 del Reglamento). 

Esta Ley resultó t~cnlcamente mejor que la 1927, sin embargo pronto habría de 

ser sustituida por la Ley da 1938, que es la vigente y en la cual subsisten la ma-

yoría de las disposiciones de la de 1933. 

5.- La Ley de Cooperativas de 1938. 

Se reconoce que la Ley de 19'3 111arcd un notable avance con respecto a la ante-

rior 1 puesto que no s6lo unifica las normas relativas a las Sociedades Cooperativas 

al derogar las conten_ldas en el Código de C0111erclo , sino que establece medlos le-

gales para evitar las simulaciones y la explotación dt!l trabajo. 

Sin embargo, en 1937 el Presidente de la República, General.Lázaro Cardenas, 

pro1t1ovló una iniciativa para una nueva Ley General de Sociedades Cooperativas que .. 

es la que actualmente esta en vigor y cuya exposición de 111otivos expresa: "Se con-

sldera el slste1111a Cooperativo integrado por miembros de sindicato de resistencia .... 

P•ra robustecer las orga111zaclones de trabajadores, ellmi1111r a las intermediarios, 
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para abatir los precios de mercancías y ensanchar la capacidad adquisitiva de los .. 

asalariados. 

La nueva Ley, se pro11ulod en el ano de 19'8 (Diario oriclal de la rederacidn 

del 1' de rebrero de 19)8), al •is110 t1etr1po que su Reo lamento (Diario Oflcial de le 

rederaci6n 10. de Julio de 19,8) presisu1ente con la intención de •eJorar la ante--

rior, sin e111bargo, es conveniente recordar que eKist!a una tendencia socializadora 

que oobernaba y seourainente se reflejo en este nuevo ordenar•lento". (1'); te11bién -

se trato de adécuu esta Ley, con la de Sociedades Mercantiles de 19lA aún vioente, 

la cual considef.a a la Cooperativa como Sociedad Mercantil (Art!culo 10. fraccldn -

Yl, Ley General de Sociedades Mercantiles)¡ apesar de lo declarado en la propia ell'-

poslcidn de inotlvos: " acogida pues la 111oda1Jdad de las Sociedades de Capital 

riable, la Sociedad cooperativa puede ya desemboherse no como una figura a la que 

equivocadamente se acuda por las ventajas que su estructura rlell'ible ofrece, sino ... 

precisamente, un tipo propio de cuya caracterización deterinina no en función de da-

tos formales, sino materiales, el proyectohl creido que debe reservar o la Legisla· 

cidn especial sobre la materia" fArt!culo 212 Ley General de Sociedades Mercantl---

les). 

Es importante destacar el proceso histórico de la leolslactdn cooperalha en 

Mhico que al destinar las Instituciones a l8 clase trabajadora como un prhlleolo 

de esta le se"ala un rumbo definitivo que 11 aparta de 11 tradición coopenttva de 

otros paises y le da una caracterlstlca propia 1 coherente con el ideal de justicia 

(U) Yernon, Raymond. El Dilema del Oesarrollo Econdmlco de Mhico. Trad. Ren~ .. 

Cardenas Barrios, 48., Jmp,, Diana Médco, 1970, Pígs. 89 y 92. 
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sochl de la An•tJ.lee Constituyente de Querdtaro. 

Se puede decir que el siste•• cooperativo se establece y se desarrolla den-

tro del •undo laboral co•o un instru1t1ento de organización social para el trabajo 

y co•o una ruerza de res1stenc11 de los sindicatos, 

Los auto.ras de la Ley de 19J8 le reprochan a la precedente el esta canee--

blda con un criterio idealista y desvinculado de las tendenclas que la Revolucldn 

debe 111arcar •l trebejo organludo y a la economh general del pa!s. 

Preclun lo anterior en el slgulenle párraro: "la mls11a hlte de cdtlca .... 

del slsh•a cooperativo que se notd al observar el uptrltu con que ru~ elaborada 

h Ley de 1921,. puede sel'\alarse respecto a la de 19,,, porque ta.blén a pr1or1 y 

1hon en contra de la experiencia ya adquirida en el ttupo q
0

ue riglcS la primera 

de estas leyes, se ad11lt16 que hl s1ste111a era beneflcO para los trabajadores ...... 

sin •dvertlr que en 111uchas ocasiones es causa de su desplazamiento y por tanto, -

atenta dlrect1111ente contra los Intereses generales del proletariado y que han si

do concebidos en el Plan SeMenal". ( 14 ) 

Los aspectos de la Ley de 19J8 y de su Reglamento que a nuestro parecer --

conviene destacar entre otros, son los siguientes: 

A diferencie de lo anterior, se restrlngue el ingreso a las cooperativas, -

(U) E•poslclón de Motivos de la Ley General de Sociedades Cooperativas de 19l8. 

Porrúa, Mthlco, 1975, p, 8. 
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al establecer que únicuente los trabajadores pueden for1r1ar las cooperativas (Ar-

tículos 1v. Fracción I). 

Se reiteran ciertos principios de la íllosof!a Cooperativa con algunas modl

flcaclones: principio de igualdad en obligaciones y derechos de los cooperattvts-

tas; concesión de un voto a cada saeto; no perseguir fines de lucro procurar el -

mejoramiento social y econ6mtco de sus miembros¡ tener capital variable (Artélulo 

10. Fracción I, II, IV y VIII). 

Ya no se permitió el ingreso a menores de edad, se estableció el regimen de 

responsabilidad limitada y suple111entada (Artículo 50), se prohibió a los extranje

ros ocupar puestos de dirección o ad111inistrac1ón (Artículo 11) y se llmlto su tn-

greso en las Cooperativas de productores (Artículo 57)¡ no se autorizó que estas 

Sociedades se afiliaran a las Cáiliaras de Comercio o Asociaclones de Productores 

(Artículo 12); se sujettt a las Cooperativas Escolares a un reglamento espectol 

(Artículo 13); se ordenó la constitución de la sociedad únicamente por Asamblea 

General (Artículo 111)¡ se creó el Registro Cooperativo Nacional, a cargo de la Se

cretaría de la Economía Nacional (Artículo 19 de le Ley y 35 de su Reglamento); se 

suprimieron las Cooperativas Militas¡ se reglamento a las cooperativas de interven .. 

ctón oficlel (Artículo 6} a 65 de la Ley y 93 a 98 de su Reglamento) y a las de -

parttc1paci6n estatal (Artículo 66 a 71 de la Ley 99 y 100 de su Reolamento)¡ ade

más de las de productores y consuMldores; se resolvieron los frecuentes conflictos 

que se suscitaban entre las cooperativas, so Pretexto de derechos exclusivos, al -



dictarse nar111as precisas (Artículo 8), as! como se rljaron las montos para el ron

do de reserva y p~ .. a el de previsión social, y el destino de éstos (Artículos 40 a 

42 de la Ley¡ 54 a 56 del Regl"lmento) ¡ se facultó a los sindicatos de trabajadores 

para constituir cooperativas de consumo (Artículo 52 de la Ley y 82 del reglamen-

to); se indicaron los libros sociales que las cooperativas debían de manejar (Ar-

ticulos .57 a 62 del Reglamento); se introdujo en las Cooperativas de productores -

una comislón de control tl!cnico pan organizar y dirigir la producción (Artículo -

59 a 61 de la Ley¡ 88 al 511 del Reglamento)¡ excepcionalmente, y en los casos ex--

presamente sena! ados, autorizó a las cooperativas para utilizar los servicios -

de asalariados (ArtCculos 10 y 62 de la Ley)¡ se otorgó una muy amplia y exagera

da Intervención de Ja Secretada de Economía Nacional en 53 preceptos de la Ley y 

del Reglamen'to (Artículo U)} facultad heredada a la Secretada del Trabajo y Pre

visión Social y que conforme transcurre el tJcmpo ha de compartir en cierto modo, 

ya por dlsposlciones de la propia Ley de Cooperativas, poT ester regido por la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, tales co1110 Relaciones Exteriores -

{Artículo 79 Ley Cenera! de Sociedades Cooperativas¡ 28 Pdrraro V y VI Ley Orcjdni

ca de la Administración Pública Federal); Hacienda y Crl!dlto Público (Artículo 88 

Ley General de Sociedades Cooperativas; 69 y 7' Ley del Impuesto Sobre la Renta) -

Trabajo (Artículo 10 Ley General de Sociedades Cooperativas¡ 40 Fracción X Ley Qr ... 

gll:ntca de la Admlnis.tración Pública redera)¡ 22 Fracciones y VIII del Reglamento 

Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Soclal); Educación Pública ( Ar

tículo l3 Ley General de Sociedades Cooperativas); Comercio y Fomento Industrial -

(Artículo 34 Fracción X Joapf) Pesca (Artículo 43 Fracción X LOAPF); Comunlcacio-

nes {ArtCculo 36 f'racción XII LOAPF) 1 Energía, Minas e Industria Paraestatal {Ar-

tículo 37 rracción X LOAPí); Desarrollo Urbano y Ecología (Artículo J7 Fucclón -

III LOAPF)¡ se advierte una marcada preferencia de esta Ley por el desarrollo de -
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las Cooperativas de produccidn. 

Le Ley General de Socied1des Coopeuthas reconoce lu siguientes clases de 

Sociedades Cooperativas: 

1. Sociedades Cooperativas de Responsabilidad Limitada en que los socios respon

den por las operaciones sociales hasta por el 111onto de sus respecthas •portactones 

(Artículo S de la Ley de Sociedades Cooperativas). 

2. Socledad~i& Cooperativos de Responsabtltdad, suplefllentada en ta que los socios 

responden a pr6rrala por las operaciones sociales hasta por una cantidad fija de--

termlnada en el ecta Constitutiva o por acuerdo de Je As4mblea General (ArtCculo s 

de la Ley de Sociedades Cooperativas). 

J. Sociedades Cooperativas de Productores que son aquellas cuyos miembros se 

asocien con el fin de trabajar en común en la producción de mercancías o en la 

prestación de ser .. delos al Público (Art!culo 56 ley de Sociedades Cooperativas). 

4. Sociedades Cooperativas de Consumidores son aquellas cuyos 1r1te111bros se aso--

cien con el objeto de obtener en común bienes o sf'rviclos para ellos, sus hogares o 

sus actividades individuales de producción (Artículo 52 Ley Sociedades Cooperatt--

vas). 

S. Sociedades Cooperativas de Intervención orlclal son las que explohn canse---



slones, per•lsos, 1utor1uc.1ones, contratos y Prlvlleglos legalmente otorgados por 

hs 1utor1d•des federales o locales (Artículo 6l LSC). 

6. Sociedades Cooperativas de Pertlclpacidn Estatal son las que e•plotan las 

unidades productoras o bienes que les hayan •sido dados en admJ nlstracJdn por el 

Gobierno rederal, Estados o Distrito redera!. 

1. 5ociedades Cooperativas Escolares son aquellas integradas por maestros, alum

nos, con fines e•clusJvuente docentes que se rigen por el Reglamento de Cooperati

vas Escolares de 16 de Marz:o de 1962 y del Decreto que establece normas a que se -

sujetari$ el aliorro escolar de 7 de Septiembre de 194S y apoyada actualmente por el 

roccE, o sea el rtdeicomJso para el otorgamiento de cri!d!tos a las Cooperativas Es

colares (Art!cuJo 1J LSC). 



CAPITULO JI 

EL TRABAJADOR ASALARIADO EN LAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS 

1. SUJETOS DE LA RELACION LABORAL. 

Antes de explicar cuales son las partes que integran la relación laboral 

trataremos de definirla. Se entiende por relación de trabajo "la vinculación elds-

te entre el trabajador y su empleador, sea éste una persona física o moral, con ex-

clusidn de Ja edstencla o no de un contrato de trabajo y vinculado a los elementos 

sociológicos, rectores de la disciplina jurídica que regula la 111aterla. Es una 

vinculaclón de carllcter jurídico porque engendra derechos y obligación recíprocas y 

de carikter personal, porque eleva a un primer plano el elemento humano como flna-

Jldad en sl, abandonando viejos conceptos de "trabajo mercancía". C 
15

) 

El artículo 2v,, de la Ley redera! del Trabajo ekpresa que las normas de 

trabajo tienden a conseguir el equJJJbrio y la justicia social en las reJacJones 

entre trabajadores y patronos. Esto es obvio pues se ha sostenido una'ntmomente que 

el objeto de las normas del derecho del trabajo es conseguir dicho equilibrio. 

La relación de trabajo ofrece características especiales que la 1dentlf1can, 

di ferenciandol a de otras situaciones jurídicas que si bien crean ni:•os de trabajo .. 

(15) EncicJopedJa Jurídica Omeba. To1110 XXIX. Editorial Orla K11J, S.A., Buenos .... 

Aires, Argentina, 1981. P•g. SS2. 



no pueden ser regidas por el Derecho Laboral. 

El art!culo :u., de la Ley establece que el trabajo es un derecho y un deber 

sociales, que no es artículo de co111ercio que eldge efectuarse condiciones que a-

seguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su fa

•llia. 

Igualmente sostiene la tesis de oponerse a cualquiera discri1111nación y es -

por ello que senlla que no podr• establecerse dtsttnción entre los trabajadores por 

111otivo de raza, sexo, edad, credo relioioso, doctrina política o condlcldn social. 

Los autores en general eldgen que la relacidn del trabajo sea sustituida por 

un contrato de trabajo, lnslsttendo en Ja necesidad de su presencia, pero sin suje

tar el mls•o a foualis•o o condlción alguna. 

En efecto al nacer el derecho laboral 1 los juristas de esa !!;poca entendieron 

que entre el trabajador y el patrón existe un acuerdo de voluntades para que una -

parte preste un servicio y el otro lo dirija y le pague una retribución. 

Debido a lat diversas Clasificaciones que algunos tratadistas pretendieron -

dar al contrato de trabajo, se afirma que el contrato individual de trabajo no es -

111andato, compraventa 1 ni arrendu11ento sino que l 1sa y llana11ente es contrato de -

trabajo. 

., 



Aún cuando se usa el término de contrato se hace notar que en esta 111alerla 

no es aplicable en su integridad el principio de la autonolll!a de la voluntad, por 

que la ley tiene que proteger e la parte mh débil en la relación contractual. 

Por ello vemos que en materia de salarlo m!nlmo, la duración de la jornada, 

y respecto del trabajo para Mujeres y menores, entre otros puntos, las partes no 

tienen libertad para convenir tales ektremos y cualquier acuerdo entre ellos que

dlsmlnuya o restringa las disposiciones legales esta sujeto a nulidad. Pero esto 

no impide que el trabajador pueda en uso de su libertad contratar mayores presta

ciones que la m1yor!a de los trabajadores debido a que la Ley del Trabajo 

sino un estatuto mínimo pare normar las relaciones trabajo capital y el cual pue

de ser superado en beneficio, pero no en perjuclo. 

Como se puede observar por lo entes expuesto, existen dos corrientes para 

explicar la relac1dn obrero-patronal, la contra actuallsta y la antlcontractuali~ 

ta, 

La Ley redera! del Trabajo ha pretendido Incluir ambas corrientes en su Ar-

trcuJo 20 .. al expresar que se entiende por relación de trabajo cualquiera que -

sea el acto que le did origen, la prestación de un trabajo pers~nal subordJnado -

a une persona mediante el pago de un salario. 



A) Concepto de Trabajador Asalariado. 

Ahor• bien· en relación con el concepto de trabajador diremos que de canfor .. 

midad con el Artículo ev. 1 de le Ley citada, el trabajador es la persona física que 

presta e otra persona física o jurídica un trabajo personal subordinado y el propio 

precepto senala que se entiende por trabajo toda actividad humana intelectual y ma .. 

terial independientemente del grado de preparación técnica requerida por cada pro--

fesión u oficio. 

La doctrina es uniforme al conceptuar el trabajo en su triple faceta de re--

lación económica y de regulación jurídica. As{ Mario de la Cueva senaJa "la fina--

Udad supre111a de la justicia es el hombre, con su eidgencla de condición y de tra--

bajo que aseguran en el presente y en el futuro un nivel decoroso para la familia, 

para su dignidad, para su igualdad con todos los seres humanos y para su libertad -

real y no meramente formal". (l
6

) 

Alberto Trueba Urbina senala y sostiene que: "el derecho social es el con---

junto de principios, instituciones y normas que en función de integración protegen, 

tutelan y reJnvlndlcan a los Que viven de su trabajo y a los econdmlcamente débJ--

Jes". ( 17) 

Sobre esa noción trifásica del trabajo se basa la Ley General de Sociedades 

Cooperativas. El fenómeno jurídico formal protege uno de 1ntegraclón cooperativa -

(16) De la Cueva, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo I, Editorial 

Porrúa, S.A., décima edición, México, 1985, Págs. 8), 85 y 86. 

(17) Trueba Urblna, Alberto. Nuevo Derecho del Trabajo. Editorial Porrúa, S.A., -

segunda edición, México, 1970, P•g. 155, 



material consistente en •un proceso mediante el cual h realización de distintas --

funciones se transfiere del individuo a un cuerpo representativo de los intereses -

comunes': 

La noción de cooperathis•o se identifica entonces con una noción de progre-

so social y económico pan una parte de la poblacidn que carece de trabajo o que --

teniéndolo no pueda derivar del 11fnimo un modo de vida aceptable. 

El cooperativlsmo esta lnflufdo de una tendencla socialiunte 11uy acentuada. 

Dice Rojas Coria" al respecto: "La organización concreta del sistema cooperativo 

lleva en s! el ger11en de una transformación social encaminada a abolir el lucro y -

el r~gimen del asalariado para subslltuJrlo por la solidaridad y la ayuda mutua a 

los socios sin suprimir la libertad individual", (IS) 

Yladimir IlJch Lenin teórico y apologista del socialismo anuncia el papel .... 

suoerior del cooperativismo en la formación de un nuevo Estado: "El Estado socia---

lista puede surgir únicamente co1110 una red de comunas de producción y consu1110 que 

calculen concienzudamente su produccio~ y consumo, economicen el trabajo au•enten 

incesantemente la productividad del mismo y consigan con ello reduc:ir la jor111ada de 

trabajo hasta 7.6 horas y aún menos". (T 9 ) 

Así adl"m•s se reconoce expresamente en la exposición de motivos de la Ley .... 

General de Sociedades Cooperativas, cuando afirma que: "el poder público debe ver -

( 18) Rojas Corla, Rosendo, Tratado de Cooperetivts1110 Mexicano. rondo de Cultura .. 

Económica,. Mf xlco, 1980. 

(19) Illch Vl11dh1ir 1 Lenln, Obras Escogidas. Edltorhl Progreso, Moscú, 1'19. 

Pdg. 432. •• 



en lu cooperativ~s una vh de intenencidn directa para procurar, hasta donde ello 

sea posible, que todo individuo de h república pueda ejercitar su derecho al tra-

bajo". 

La realidad dual trabajo-cooperat1va 1 parte del supuesto de incorporar al --

trabajo a una nueva etapa de su desarrollo histórico. En el cooperativismo se vis

lumbra al trabajo y al trabajador dentro de una nueva dimensión: es el productor, -

es el dueno del medio de producción, él es el dueno portador de Ja ganancia obteni

da del ejercicio de su profesión y vocación básica: s1:1 trabajo. 

En el caso del trabajador asalariado el valor del trabajo se colflputa de dos -

maneras distintos¡ por el valor de unidad de obra, o bien por el valor que se con-

viene atrJbufr a una unidad de tiempo¡ en otros términos se contrata al obrero para 

pagarle a destajo, por la cantidad de obra que reallce, o bien se le contrata para 

pagarle sus servlctos a jornal, por la cantidad de tiempo que Invierte en el tra-

bajo cuando se trata ~e trabajo téntco, el problema presenta serias co111pllcacJones 

desde el mo1J1ento en que sólo sea para el trabajo por unidad de obras o por unidad -

de tiempo, es preciso tener en cuente todo el tiempo y todos los esfuerzos que el -

obrero o el e111ple11do consumieron sin precJbJr remuneración, para llegar a adquirir 

los conocimientos técnicos indispensables para realizar más tarde con eficiencia 

una labor tt!cnlca¡ también influyen otra5 condiciones dlffc11es de considerar en 

dinero 1 co1t10 son la inteligencia pecullar del sujeto, su carácter, su incllnacldn -

para el trabajo que ha elegido, etc. Pero de todas formas en nuestros usos y -M 
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costumbres hay sie111pre reglas que nos permiten fijar una base m1h o •enos flr111e para 

calcular el valor del tr1bajo que reallce un e•pleado o un obrero Ucnlco. 

La Ley General de Sociedades Cooperativas, por otra parte acepta que una aso-

cilcldn de esta clase pueda tener ualarhdos a su servicio, sean slndlcallzados o -

no y en ese caso, tendrl1i el car,cter de patrdn la sociedad, y las relaciones entre -

ella y los asalariados, deber'n regirse por los preceptos de la Ley del trabajador 

pero si el asalarlado pen1anece al servicio de la cooperativa por seis 11eses conse-

cutivos, ésta quedarlll obligada a recibirlo co1110 socio, sle111pre y cuando llene los -

requlslstos que al efecto se requieran. 

Resulta Indiscutible que sl ha trabajado como asalariado durante seis 111eses 1 -

el trabajo es peuanente y accidental, y al obrero ha poslso pagarle el salarlo -

acostumbrado en la localldad, convertido el asalariado en soclo recJblr4 111yor c1n-

t1dad como valor de su tr1bajo con los derechos correspondientes a los socios, y ya 

convertido en 1111e111bro de la cooperativa sl el asalariado fue socio de un slndlcato,

su posicldn anterior se habrd •odifJcado porque su relacldn con la cooperativa ven

drd a normarse por las bases del contrato de sociedad. 

Al respecto clla•os a contlnuacldn una tesis de la Supre111a Corte de Justicia 

de la nacldn: 



COOPERATIVAS DE PRODUCClON Y DE CONSUMO, NO HAY PROHIOICION PARA CONTRATAR 

SERVICIOS DE TRABAJADORES ASALARIADOS EN LAS, 

•[s 1neucto que exista prohlblcl6n en la Ley de Sociedades Cooperatlvas, -

pera. que ln eorupedones de esa índole, ya de producc16n o ya de consumo, tenoan 

trabajadores asallrhdos pués lo único que e1dste por cuanto a las cooperativas de 

producción es li•itación a ese respecto, al expresarse en el Artículo 62 que éstas 

dltlmas no utilizari!in asalariados, pudiendo hacerlo excepcionalmente en los casos 

senalados expresatt1ente. En las cooperativas de consumo, por su propia naturaleza 

y funclon•1 no puede edstlr las llmltaclones pera que la cooperativa contrate --

los servicios de trabajadores asalariados, independientemente de que esa contrata

ción recaloa' o no en un socio de la cooperativa, puh si el legislador no lo hu---

blera establecid.o en la Ley de la materia la correspondiente prohibición, as! como 

eshblec16 la Umltu:tón antes dicha por lo que hace a cooperativas de producción. 

De la Fr8cclón XVI del Artículo :36 del ReQlamento de la Lay de Sociedades -

Cooperetlvas que confiere el Consejo de Administración de toda cooperativa, la fa .. 

cult•d de "no•brar y re11over con causa e los empleados de la agrupación", se ln- .... 

fiere que es l!clto la utllización de empleados en las mencionadas cooperativas --

toda vez para que fuera posible la remoción de un trabajador en los términos del -

precepto legal acabado de referir, es indispensable que prevla111ente fuera contra-

lado". ( 20) 

En la definición que nos dá el Articulo u., de la L.ey General de Socleda--

(20) Se111anario Judichl de la F'ederación. Volú111en LXXXVI, Quinta Epoca. Pdg. 18 -

A111paro Directo 5300/62, Cooperativa Unlca rerrocarrilera,. S.C. 1 S de Agosto 

de \964, 5 Votos Poniente Agaplto Pazo, ,, 



des Cooperativas nos •enciona que una de las condiciones que deben reunir, es es-

lar integradas por individuos de h clase trabajadora que aporten a la sociedad su 

trabajo personal, 

De acuerdo a esta definic16n en la sociedad cooperativa no debe haber asa-

larhdos, ya que los trabajadores que constituyen una sociedad cooperativa son --

duenos de propia e111pres11 y definitlvuiente uno de los fines del cooperutlvlsmo 

es acabar con el enfrent111111ento entre el capital y el trabajo y las diferencias -

que esto ocasiona. 

No obstante lo anterior he•os visto que no hay prohibicldn expresa sino só

lo una lieltante, por lo que vere•os posterior111ente que es posible considerar a la 

sociedad cooperativa coino patrón. 



B) La Sociedad .cooperativa coiao patrón. 

La Ley redeul del Trabajo en su Artículo 10, nos da el concepto de lo que .... 

debe111os entender por patrón y nos dice que es la persona física o moral que utlllza 

los servicios de uno o varios trabajadores, 

Por e111presa debemos entender la unidad económica de producción de bienes o .... 

servicios, la organizacldn total del trabajo y del capital bajo un• sola direccidn 

para la realizacidn de un rtn. 

Por lo que se rertere a la subordlnacJón jurídica que tiene el trabajador en 

rehcidn con el patrón se dice que la esencia de la relacidn de trabajo estriba es 

que el patrón si! encuentre en todo 110111ento en la posibilidad de disponer de la 

fuerza de trabajo de sus obreros, según convenga a los fines de su upresa. 

En confrontacid~ con l• figura del trabajador, el patrón representa otro de -

los sujetos ortmarlos de la relacldn jurídica de empleo, su presencia como persona 

física es frecuente cuando no la regla, en la peque na empresa 1 donde se le puede -

encontrar supervisando los servicios de los tubajadores o compartiendo con ellos -

lis actividades laborales. En los cuadros de grandes dimensiones es común, por el 

contrario, una d1solucidn ríslco individual en la integración de sociedades (perso

nas jurídicas o morales), 

El Artículo 62 de la Ley General de Sociedades Cooperativas establece: 



•Art. 62 .... L•s Coopentha sno utilizarán asalariados, t:Mcepcionalmente po

driln hacerlo en los casos siguientes: 

1) Cuando circunshcias extnordinarias o litiprevlstas de la producción lo 

exijan¡ 

b) Pira la ejecución de obras determinadas, y 

c) Para los t~abajos eventuales o por tiempo fijo, distintos de los requeridos 

por el objeto de le sociedad •• •" 

En estos casos deberá preferirse a otras cooperativas para la ejecución de 

los trabajos y de no existir éstas, se celebrará contrato de trabajo con el sin

dicato o sindicatos el cual proporcionará a los trabajadores, y si no existiesen 

organizaciones obreras, podrán contratarse aquellos lndJvldualmente dando nvJso -

en estos últimos casos a la Secretaría de la Economía Nacional. 

Los asalariados que utilicen las cooperativas en trabajos extraordinarios o 

eventuales, del objeto de la sociedad, serán considerados como socios, si así lo 

uesean y prestan sus servicios durante sets meses consecutivos y hacen a cuenta' -

rl• su certificado de aporhclón l• exhibición correspondiente. 

Los que ejecuten obns deteu1lnad•s o trabajos eventuales para l• sociedad 



•Jenas al objeta d~ la 1111151111, na ser4n considerados coma socios, aún cuenda sus .... 

servicios eJtced1n de seis meses, igual condición guardadn las ¡¡erentes y emplea--

das Ucnlcos que no tengan intereses homog~neos con el resto de los agremiados, 

Los rendiwiientos que debieran correspond!r por sus trabajos a los asalaria--

dos, se 1bonar'n a cuenta de los certificados de aportación que les corresonda¡ 

pero si 10 llegaren a ingresar en la sociedad, se apllcard al Fondo Nacional de 

Crl!dito Cooperativo, 

En la exposición de motivos de la Ley, el legislador justifica de decidirse 

por el r~gi1111en de asalariados en las cooperativas de productores, cuando exclusi--

va111ente se dan estos casos de ucepción y dejando libre el dererho de los asala---

riadas para ser ·considerados como socios cuando así lo deseen, teniendo al respec-

to 1111•s de seis •eses de servicios y hagan la exhibición dol capital correspondien-

te. 

Por otra parte el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Cooperativas 

establece: 

"Art. 10.- Las relaciones del asalariado con la cooperativa a le que preste 

sus servicios, en Jos casos de excepción que senala el artículo 62, se regirán por 

hs leyes de trabajo•. 

Entonces como podemos observar en los artlculos 62 y 10 de la Ley de Coope .. 

' ' 



u1tivas 1 las sociedades cooperativas de productores, si pueden tener asalariados .. 

"11 los casos en que la Ley lo establece, y las relaciones laborales entre la coa--

ll"'rativa y estos asalariados se rigen por las leyes del trabajo, 

Al respecto debemos considerar las siguientes tesis de la Suprema Corte de 

rl~ Justicia: 

"SOCIEDADES COOPERATIVAS'í' TRABAJADORES OE LAS. 

Si el actOr afirma en su demanda haber prestado sus servicios en forma lnl!.,! 

terrumpida, y al contestarse la de•anda no se negaron tales hechos¡ pues sólo con-

cretó su contestación la demandada, aíirmando que el actor desempenaba sus servl--

eles como trabajador eventual, estando admitida Ja continuidad en los servicios 

no habiéndose demostrado que el actor se encontraba en los casos de excepcldn que 

admite la Ley que rige a las sociedades cooperativas, debe concluirse que la de---

manda no pudo prevalecer sobre Ja prohibición contenida en el artículo 62 de le --

Ley General de Sociedades Coopeutivas para privar de sus derechos a los trabaja--

dores, que con el cardcter de tales le prestaron sus servicios y que se encuentran 

amparados por la Ley Federal del Trabajo, cuyos principios pueden concretarse en -

el sentido de que todo contrato de trabajo es por tiempo indefinido, mientras que 

subsisten las causas que le dieron origen y la materia de trabajo". (il) 

"COOPERATIVAS, CUANDO PUtOEN CELEBRAR CONTRATO DE TRABAJO CON ASALARIADOS. 

(21) Semanario Judicial de la rederacidn. QUinta Epoca. Volú111en CVII. To1110 2, P•g. 

11'4, Menchaca 1 íederico. 5' de íebrero de 19SQ, S Votos. 

" 



El artículo 62 de 11 Ley de Sociedades Cooperativas expresa, que en los ca-

sos en que se peralta • tales socledades ocupar a trabajadores asalariados, deberli 

preferirse a los de otras coop¡ratlvas para la ejecuclón de lis labores, y de no -

exlstlr htas, se celebrarií contrato de trabajo con el si.ndicato o sindicatos que 

para el caso proporcionen obreros, y sólo que no existan organizaciones obreras 

podrli contntiírseles lndlvlduahente dando aviso a la Secretaría de la Economía 

Nacional. Se noh por lo anterior, que el indicado precepto prevee los casos en -

que pued• celebrarse contrato de trabajo con las organizaciones obreras¡ de tal --

suerte que no es exacta la prohibición absoluta para que las cooperativas utilicen 

ª"Alarlados v, •uy por el contrario, si esUn en poslbllldad legal de celebrar 

contratos de trabajo, en las condiciones que la Ley de la materia indica. Por 

••nto~ !'<i Ja tunta responsable tuvo en consideración que la sociedad demandada od-

mttló la existencia de trabajadores asalariados dentro de su funclonamlento 1 o sea, 

que la cooperativa usaba de los servicios de trabajadores asalariados para llenar 

sus fines¡ que tales trabajadores constituyen un sindicato debidamente registrado 

ante la junta y por co.nsiguiente, que llegado el caso de excepc16n prevista por la 

Ley, para la celebracion del contrato de trabajo, es claro que desde el punto de -

vl!la son injustificadas las violaciones alegadas por la sociedad quejosa aroumen-

taodo la i111posibilldad jurídica de celebrar contratos colectivos de trabajo con el 

sindicato actor•, <22
> 

Pode111os concluir que las sociedades cooperativas de producción sl estlin en 

posibilidad legal de celebrar contratos de trabajo en los casos senah.dos por la -

Ley, y las Sociedades Cooperativas de consumo no llenen ninguna prohibición legal 

(22) Semanario Judicial de l,!1_!!~· Quinta Epoca, Volúmen LXXXlll Pllg. 2'99, 

LB forestal, f,C,L., 8 de febrero de 19A5. S Votos. 
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para contratar los servicios de trabajadores aslariados. 

,. 



CAPITULO III 

DER"ECHOS DE LOS TRABAJADORES ASALARIADOS OE LAS 

SOCJEOAOES COOPERA TI VAS, 

l. LA CONSTITUCION DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

CorrespQnde a Médeo la pri1nera deelaracidn de derechos sociales en el mundo, 

al consagrar el Constituyente de Querétaro en 1917 las garantías y derechos de la 

clase trabajadora. L• declaracidn de 1917 si bien es cierto que fue preparado con

for•e • un• ideología •v•nzada, también lo es, que atendió a las necesidades de los 

asalariados 111e.idcanos y que desde el primer gobierno revolucionario, el de Francis

co 1. Madero, se e11111peuron a establecer las instituciones que van a aplicar y dar -

vigencia perdurable •R los derechos de los trabajadores. 

Al considerarse como una de las primeras constituciones que estableció los -

derechos sociales, vemos que respecto a los derechos laborales se incluyd el artí-

culo 123 1 el cual fue· dotado de una gran fuerza expansiva que se ha ido desarro.:.--

llando, asu111iendo nuevos principios esenciales para la vida de los trabajadores y -

propiciando la transformación de las instituciones laborales y la estructura del -

derecho del trabajo. 

A) ARTICULO 12), 

Al promulgarse en 1917 la Constituc16n que nos rige actualmente, se estable-

cen en el articulo 123 de ésta las condiciones mínimas que deberán reglamentar las 



relaciones de trabajo, sin embargo, ni en ese 111omento ni actualmente se considera

ron expresa111ente las sociedades cooperativas como sujetos de una relación laboral 

ya que no hay una ley que reglamente de modo directo, el primer párrafo del citado 

artículo a la letra dice: "toda persona tiene derecho al trabajo digno y sochl---

111ente útil; al efecto, se promover'" la creación de empleos y la organ1zacidn so-

clal para el trabajo, confortne a la ley .•• " 

El artículo establece que: "· •• El Congreso de la Unidn sin contravenir a 

las bases siguientes deber' expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirdn: 

Entre los obreros, jornaleros, empleados dom~sticos, artesanos y de una me-

nera general todo contrato de trabajo ••• " de lo anlerlor· se deduce que se Incluyen 

en éstas a las sociedades cooperativas, las cuales como ya ekpresamos en el capí--

tulo anterior deber4n regirse por la Ley reglamentarla de este artículo, 

caso la Ley federal del Trabajo, la cual más adelante analizaremos. 

este -

Para concluir R1enctona111os que el artículo 123 constitucional senala cuales -

son las condiciones mínilnas a las que se someter•n las relaciones laborales, entre 

otras; jornada de trabajo lllixima, salario, parttcipacidn de utilidades, vaceclones, 

capacitación y adiestramiento y seguridad e higiene. 

Del texto debiera preelsarse la naturaleza de las org•niuctones socJales de 

trabajo y las diversas especies que comprende, dentro de les cuales pudieran que-

dar incluides las cooperativas, co•o sucede en 11 Ley General de Sociedade~ Mer---



cintiles, sin que edsta co•o lo •enclon1111os 1nterlor111ente, esta regulación. 

2. LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

Co1110 he111os sen11ado en los capítulos precedentes, la Ley General de Socieda

des Cooperativas en su art!culo 10 establece que las relaciones del trabajador 

ualariado con la cooperativa a la que presta sus servicios, en los casos de 

excepcidn que senala el artículo 62 de la Ley citada, se regirdn por las leyes del 

trabajo. 

De acuerdo con la Ley f'ederal del Trabajo artículo 5 fracción XIII y .:n, los 

derechos como asalarlados son 1rrenuncJables y estos quedaran a salvo independien

te111ente de que tales asalariados sean aceptados co1110 socios de la cooperativa. 

To111ando en consideracidn lo anlf'rior, sel'lalaremos los derechos de estos tra-

bajadores haciendo alus16n algunos casos a disposiciones de la Ley General de -

Sociedades Cooperativas de su reglamento. 
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A) JORNADA DE TRABAJO, 

El artículo 123 constituelonal establece en su rraccldn I del apartado "A" -

que la "duración de la jornada mdxt111a serii de ocho horas" y la disposición corres

pondiente de la Ley Reglamentarla establece en su artículo 58: "Jornada de trabajo 

es el tler.po durante el cual el trabajador estll a dlsposlcidn del patrón para 

prestar su trabajo". Pudiendo establecer de común acuerdo el trabajador y el pa-

trdn la duracidn de la jornada de trabajo sin e1e:ceder Jos límites legales senata-

dos. 

La Ley redera! del Trabajo establece los siguientes tipos de jornada: 

Diurna: la comprendida entre las seis y las veinte hDta!i. 

Nocturna: es la comprendida entre las veinte y las seh horas. 

Mixta: la que co111prende periodo de tiempo de las jornadas diurna, siempre que el -

periodo nocturno sea 111enor de tres horas y media, pues si comprende de tres y 

dia o mds se reputará jornada nocturna. 

El artículo 61 de esta Ley dispone: "la · duraclón mht111a de la jornada serd: 

ocho horas la diurna, siete la nocturna y siete horas y inedia h mhll~ •. 

Extraordinaria: aquella que se realiza cuando se prolonga la jorn1da por circuns

tancias e11traordinar1as sin e11ceder nunc• de tres horu diarias ni de tres veces a 



la seHna. 

De eaergencla1 en lo$ casos de siniestro o riesgo in111inente en que peligra la vida 

del t~abaJador, de sus co .. paneros o del patrón, o la existencia •is•a de la empre .. 

sa, la jornada de trabajo podrá prolongarse por el liempo estrictamente lndtspen-

sable para evitar esos 111ales. 

Aslals•o en su artículo 61 dispone: "la duracción mbima de la jornada sei': 

ocho horas la diurna, siete h nocturna y siete horas. y media la mixta•. 

En las cooperativas de producción la ley de la materia establece que tendrdn 

éstas una Comisión de Control Técnico y senala en el segundo pdrrafo del articulo 

90 de su re~h11ento: •, •• La comisión de control técnico deberá llevar un libro .... 

con la cuenta por111enorlzada de las horas trabajadas por cada 1Bie111bro de 11 sacie .. -

En cuanto a este punto, al considerar la exlstench de trabajadores asala-O:.

rhdos en una cooperativa de este tipo, es de mencionarse qua debería to11arlos en 

cuenta la Corilsión de Control Técnico para los efectos de la disposición citada, -

toda vez que si se to111an como base las horas trabajadas, esto repercutir' en el -P 

reparto de rendimientos ya que el art!cuio 91 del ntenclonado reglamento establece: 

•En lu cooperativas de productores se distribuirán los rencH11111entos en la si---

guiente for111a: 



••• IV. El resto, tomando en cuenta la calidad de trabajo exigido y el lie111po y la 

preparacldn Ucnic• que su dese111pe"o requiera, 

igual, debe corresponder lgu1l rendi111lento. 

el concepto de que 1 tr1b1jo 

La calidad del trabajo, as! como la preparación técnica que su desempe/'\o re

quiera, serán objeto de un dicta111en de la comisión de control técnlco 1 que será .. -

somotldo a h consldencidn de 111 Asamblea General". 

Si bien el artículo 61 del Regla111ento citado el que hacemos alusión se/'\ala -

el término "•le•bro de la sociedad", conslderan111os que a los trabajadores asala--

rlados se les debe englobn en éste. 



8) SALARIO. 

A este respecto la ruccidn VI del Apartido •A 11 del artículo 123 canstitu--

cional eshblece: 

"Los s1hrios •J'n1'11os que deber•n disfrutar los trabajadores sertln generales o -

profesionales. Los pri•eros ser4n generales o profesionales. Los primeros reg1-

r4n en l•s áreas geográficas Que se deter111lnen¡ los segundos se apl!Cariln en ramas 

deter•ln•das de la actividad econ6m1ca o en profesiones, oficios o trabajos espe-

chles. 

Los s1larlos •ínl111os generales deberán ser suficientes para satisfacer las -

necesld1des nor111ales de un Jefe de familia, en el orden material, social y cultu-

ul, para proveer a la educ1ctdn obligatoria de Jos hijos. los salarios 111J'nimos -

profesionales se fijarán considerando, ademh, las condiciones de las distintas -· 

•ct!vldades econd11lcas. 

Los salarlos 1dni111os se fijarán por una Co111sldn Nacional integrada por re-

presentantes de los trabajadores, de los patrones y del oobierno, la que podrlf --

·auldliarse de las Co1111siones especiales de car•cter consultivo que considere in--

dlspensable para el 111ejor desempe"o de sus funciones. 

L•s siguientes fracciones establecen: 

VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo, 

" 



ni naclcnaUdad¡ 

VIII. El salario •íni•o quedar' u:ceptu1do de e11bargo 1 . co111pensacidn o desuceotos,,, .. 

La Ley federal del Trabajo dispone en su art!culo 82: Salarlos es la retribu

ción que debe pagar el patrón 11 trabajador por su trabajo, en este caso Ja sociedad 

cooperath• deberá hacerlo al trabajador asalariado que utilice. 

Si bien es cierto que el territorio nacional está dividido actualmente en tres 

zonas geoor•ttcas en l•s que rijan tres dlrerentes salarlos 111fnhos, aJ exisllr so .... 

cJedades cooperativas en todo el páís, los salarlos en éstas deben ser de conformJ-

dad can la zona en que se encuentren. 

Por otra parte se dice con rrecuencia que las sociedades cooperativas carecen 

de un poder econó11tco, sin embargo, consideramos que al utilizar los servlcJos de .... 

asalariÓdos tendrán obligación de sujetarse a los linea1111entos ya •encJonados. 

" 



C) PARTICIPACION DE UTILIDADES, 

Antes de conve.rtlrse en°soclo, el trabajador 11 asalariado 11 debe laborar cuan .. 

do •enos sels •eses al servicio de la cooperativa en una labor que sea objeto de -

ésta. 

El art!Culo 127 de la Ley redera! del Trabajo en su rraccidn VII senala que 

los trabajadores eventuales tendr&n derecho a partlclpar en las utilidades de la -

••presa, cuando hayan trabajado sesenta días en el ano cuando 1nenos. 

El artículo 126 de la inhma Ley cuando enumera a las entidades elCceptuadas -

de la oblJgación de repartir utilidades, en ninguno de sus pdrreros cita a la so-

ciedad Coopera U va, • 

Esto nos situa en el supuesto lógico de que las Sociedades Cooperatlvas, 

cualquiera que sea su naturaleza o función, tienen que entregar el reparto de u-

tllldades a sus trabajadores asalariados. 

Dos situaciones se derivan de esto: una de facto y otra de Jure. La de fac

to se reduce a afirmar que las cooperativas en México actualmente no reparten ut1-

lid1des a sus asalariados¡ la de Jure nos lleva a considerar la estructura final -

y el alcance del último párrafo del articulo 62 de la Ley General de Sociedades -

Cooperativas que transcribimos textualmente: "los rendimientos que debieran co--

rresponder por su trabajo a los asalariados se abonarán a cuenta de los certifica-
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dos de aporhcidn que les corresponda, pero si no llegaren a ingresar en la socie

dad, se apllcar4n ·.1 rondo Nacional de crédlto Cooperativo", 

Puede esti•arse que la palabra rendimientos está to•ada co1110 sínonho de 

utilidad, y que esta concordancia no solo deviene de una relación Jurídica, sino -

qua ade111ás corresponde a la conceptuacidn y signiricados gn111atlcales¡ por lo que 

si se lee con cuidado la nona, se tendría que concluir que la ley se ubica dentro 

de la hipdtesis de una utilidad. 

La Sociedad Cooperativa, por tanto, tiene que cu111pl1r con todas y cada una .. 

de las estipulaclones que en materia de reparto de utilidades se"ala el Título 11, 

Capítulo VIÚ de la Ley redera! del Trabajo en Vigor. 

Todavla más, la estlpulacldn de la Ley General de Sociedades Cooperativas 

que comentamos contiene una violacidn a la norma laboral relativa al reparto de 

utilidades, y Que taMbUn cita•os. Esta violacidn consiste en tornar las uttlida-

des o rendh11entos de los asalariados que no ingresan co•o socios y aportarlos al 

rondo Nacional de Crédito Cooperativo, esto para el trabajador que haya laborado -

seis •eses y por otra parte, cuando ha laborado menos de seis meses y na tiene ni 

opcidn pira ingresar a la cooperativa, ni la ley de ramo obl1ge e hta entregarle 

utilidad alguna, lo cual es rrancamente viola·torio de la Ley íederal del Trabajo. 

Es necesario por tanto, un reforma de rondo a le Ley General de Sociedades -

Cooperativas para reglamentar debidamente la manera en que recibirán sus rendJ---

•Jentos o utilidades los denominados asalariados de las cooperativas. Esta refor-



•11 deber' sustentarse sobre el principio de que tanto los m1e111bros del organis.10 -

cooperativo, co•o los asahrhdos del mismo, tienen un interc!s. jurídico igualll'len

te proteoido por el Estado, que consiste en la seguridad del trabajo, tal como lo 

establece el artículo ""·, constitucional que en su parte final sena la "· •• nadie 

puede ser privada del producto de su trabajo, sino por resolución judicial", 

" 



D) VACACIONES, 

El artículo 76 'de la Ley federal del Trabajo estipule: •tos tnbajadores que 

tengan. ds de un ano de servicios dhfrutardn de un período anual de vacaciones -

pagadu, que en ningún caso podrá ser inferior a sets días laborales y que •u111en-

t1d en dos días laborales hasta llegar a doce por cada ª"º subsecuente de serv1-

c1os. Oepués del cuarto ano, el período de vacaclones se 11u111entarlli en das d.Íls .... 

por cada cinco de servicios•, 

Esta dlsposlci6n es eplicable para el caso de los trabajadores asalariados -

que utilizan las sociedades cooperativas, que sabemos despuh de sels meses pueden 

optar en ser socios, pero en caso contrario si continuara'n prestando sus servicios 

a esta chse de ·organismos deben contar con esta prestacidn. 

Cu1ndo el trabajador deje de prestar sus servicios a h cooperativa, deberá 

sujetarse a lo dlspueS;tO por el artículo 7'9 del ordena111iento legal citado que en -

su parte conducente senala: "··. si la relacidn de trabajo hr•lna antes de que se 

cu•pla el afto de servicios, el trabajador tendrll derecho .a una remuneracldn pro- 00 -

porcional al t1e111po de servicios prestados". 

De lo anterior se derivan dos situaciones: 

a) El trabajador asalariado despuh de seis 111eses no ingresa co1110 socio a h --

cooperativa y deja de prestar sus servicios a esta. 
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b) Labore menos de seis flleses y ter1nina sus relactdn laboral¡ en a111bos ce sos se 

encuentra en 11 hlpdtesis que estipula el artículo cita do, por lo cual tendrd de-

ncho a solicitar une remuneración proporcional al tieMpo de servicios prestados. 
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E) CAPACITACION V ADIESTRAMIENTO. 

L1 fracción XIII Apartido "A" del •tt!culo 123 constitucional establece: 

"Las einpresas cullqulera que se1 su actlvid•d estarán obligadas • proporcionar 

sus trabajadores capacitacldn o adiestra•ie-nto para el trabajo. La Ley Regla11en--

hria deter•inará los slste11as, 11Hodos y procedi111lentos conforme a los cuales los 

patrones deber'" cu•plir con dicha obligación•. 

El Capitulo III bis, di!!l Título IV de 11 Ley federal del Trabajo regula la -

cap1c1t1clón y el 1diestra111ento a que tienen derecho todos los trabajadores, esta 

c1pacitac16n ser' tal, que les per•1ta elevar su nivel de vida y de productividad 

confor111e a los planes y progra•as formulados de común acuerdo por el patrón y el -

sindicato, aprobados por la Secretaría del Trabajo y Pre-visón Social. 

La Legislación Laboral no senala ningún período "''d110 o m(ni1110 de tie111po de 

prestación de servicios, para que el patrón est' en obligación de proporcionar la 

capacltac1ón y adlestra11iento a sus trabajadores. Constituye pues una obl1g1clón 

reconocida por las autoridades laborales de que incluso antes de que el trabajador 

ingrese a prestar sus servicios a un deter111lnado p1trón, este puede otorgarle la 

capac1tacidn y el adlestr1111ento requeridos. Si Colfto reconoce el ut{culo 10 de -

la Ley General de Socied•des Cooperativas, las relaciones de los tubajadores 

asalariados con las cooperatlv•s se regulan por la Ley federal del Trab1jo, esta--

mas ante la presencia de una relación laboral clhlc1, regulada por el ApHtldo -• 
"A" del artículo 12' constltucion1l 1 por lo que puede deducirse que h Coopenliv11 
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respecto • sus asalariados queda en la obligación de darles capacitacidn y adiestra

•lento. 

No se encuentu en ninguna parte de la Ley íederal del Trabajo dlsposlcldn al

guna que eunte a la socled1d cooperat1Ya del cu111pllmlento de esta obllgacldn. Es -

la sociedad cooperativa una de las e11presas a las que se refiere el articulo 15)-0--

de la Ley federal del Trabajo en las cuales, al no regir Contrato Colectivo de Tra-

bajo, debed so•eterse a la aprobac16n de la Secretada del Trabajo y Previsión So--

chl, dentro de los prl11eros sesenta días de los anos .impares, los planes y progra-

••s de capacitacldn y adlestra111lento que de común acuerdo con los trabajadores, haya 

decidido l•planhr. 

En la Cooperativa debe edstlr entonces la Co•isidn Mhta de Capacltacidn y --

Adlestra•lento, integrada por aquella como patrón y por los •asalariados• co110 tra--

b1jadores. 

En lis Ley General de Socledades Cooperativas no se encuentre disposlcidn al-

guna que regla•ente la capacltacldn y el adlestramiento a los trabajadores asalaria ... 

dos, lo cual, desde luego, saslaya lo dispuesto por la Ley redera! del Trabajo al ... -

respecto. 

Co•o e111presa ordinaria, la cooperativa se pone en el supuesto de poder ser 

sancionada en caso de que no constituya las Comisiones Mixtas o nooexhlba para su 

aprobacldn los planes y programas para el objeto que senalamos, ni illlparta la capa--
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citación necesaria. 

Por lo tanto,· los trabajadores anlarlados de las cooperativas pueden exigir 

la capacitación y el adiestra•iento, y ejercltar las acciones individuales o co.¡. .... 

lectivas que se deriven ante las Juntas de Conc111aclón y Arbitraje, según lo dis

pone el Artículo 153-X de la Ley rederal del Trabajo. 



F) SEGURIDAD E HIGIENE, 

En cuanto a este punto es conveniente 1J1enclonar 1 que el artículo 15 de la Ley 

Cener~l de Sociedades Cooperativas establece que en las Bases Constltutlvas de es-

tos organls11os se deber'n senalar sus formas operatlvas, con la posibilidad de que 

estos estatutos lntroduzcl.n las medidas de segur ldad e higiene que correspondan a -

la actividad de la cooperativa, el artículo antes citado, dispone en su fracción XI, 

que les Bases Cosntltuthas deber4n contener: "Las demh estipulaciones, disposl--

clones y reglas para el buen funcionamiento de le Sociedad", _la e1<perlenclo ha de-

r11ostrado que a trav~s de los arios de vigencia de la Ley 1 no se encuentran, en la -

mayoría de los casos, dlsposlclones en esta materia, tam importante para preservar 

la vid• y la salod de los trabajadores 'f socios de la cooperativa, 

Asimismo, t:l •rt1culo 38 de la Ley actual senala la obligación de constituir 

el rondo de Previsión Social que debe ser destinado, conforme lo senala el artfculo 

41 de la propia Ley, preferentemente a cubir los riesgos y enfermedades profesiona

les de los socios y trabajadores, ya sea mediante la contratación de seguros o en 

la for111a lllth apropiada al medio en que opera la sociedad, y a obras de carácter so

c1al1 pero no existe ninguna disposición en la ley que obligue a preveer medidas de 

seguridad e higiene para preservar la salud y la vida de sus socios o trabajadores. 

Cabe destacar a este respecto que, tanto los socios no están protegidos en 

este aspecto fundamental, ni sus propios asalarlados cuentan con tal protección, ya 

que el articulo 10 serial& como obligación la de aplicar las mismas disposiciones de 

las leyes de trabajo, pór consiguiente, en 8quellas cooperativas que cuentan con -
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asalariados en los tc!r11inos del artículo 62 de la Ley general de Sociedades Coope .. 

ratlvas, están en vigor las disposiciones que la propia Ley federal del Trabajo ...... 

se"alo para los trabajadores asalariados. 

En relaci6n con lo anterior, es importante se"alar que la fracción XV del -

artfculo 123 constitucional apartado "A" dispone: "El patrdn estará obligado a 

observar, de acuerdo con la naturaleza de su negoc1 ación, los preceptos legales -

sobre hlglene y seguridad, en las instalaclones de su establecimiento y a adoptar 

las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las md:quinas, Jnstru-

mentos y materiales de trabajo¡ así co1t10 a organizar de tal manera hte, que re-

sulte la mayor garantía para Ja salud y la vida de los trabajadores y del producto 

de la concepción, cuando se trate de mujeres embarezadas. Las leyes contendrd:n, -

las sanciones procedentes en cada caso •• ," 

Es necesario distinguir Jo que establece h Ley F"ederal del Trabajo respecto 

a las medidas de seguridad e higiene que debe observar la '""Presa, de lo que pre

viene sobre esta materia la legislación cooperativa, El artículo 41 de la Ley Ge

neral de Sociedades rooeprativas expresamente dispone que el rondo de Previsión -

debe destinarse preferentemente a cubrlr los riesgos y enfermedades profesionales 

de los socios y trabajadores mediante la contratación de seguros o en Ja formas más 

aprophda el medio en que opera la sociedad. El artículo 56 del Reglamiento de la 

Ley, dispone que las bases constitulJvas consignerlln l•s enfeuiedades y riesgos 



que deben considerarse co110 proresionales y ademh, los destinos y aplicaciones 

que Daban darse al fondo de previsión social 1 los que deberán ser aplicados sl la 

Secretada del Traba'jo y Prev1sldn Social lo considera conveniente. 

Pero una cuest1dn es regular lo correspondiente a las consecuencias de la -

real!zacldn de un rlesgo de trabajo como es: la asistencia m~dica quirúrgica, la .. 

hospitallzacldn, la rehab1litacidn¡ y otras muy distinta la de tomar las medidas .. 

necesarias para prevenir la reallzacldn del riesgo¡ lo que resulta mds llllportante 

que atender las consecuencias, por lo que conforme a ~o eJCpresado, consideramos .... 

que debe senalarse por la Ley como una obligación de las socledades cooperativas, 

la de establecer las 11edldas de segurldad e higiene en el trabajo, con las medidas 

que actual111ente considera Ja Ley redera! del Trabajo. 

La razdn de tal dlsposicldn vendrá a solucionar un problema que se presenta 

en las cooperativas, toda vez que la falta de seguridad e higiene en el trabajo es 

el origen de constantes accidentes en el desarrollo de las operaciones, e impone -

la necesidad urgente de que la ley establezca dicha obllgacidn para las sociedades 

cooperativas, así sus socios o trabajadores se verían protegidos en su saludo y en 

su vida con medidas adecuadas para tal objeto, puesto que 1 co1110 se ha dicho, el 

111undo del trabajo y los vicisitudes que la actividad laboral origina son las mls-

111as1 y1 se trate de trabajadores asalariados o trabajadores organizados en forma -

de cooperativa. 

Por otra parte, cabe hacer notar que si bien él arlfculo 12 de la Ley del -

Seguro Social considera dentro del régimen obJJgatorio del mismo, a los miembros -

de sociedades cooperativas de producción y para tal erecto 1 el artículo 22 de di-
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cho ordena111lenlo considera a las sociedades cooperativas de producción co1110 patrón¡ 

tal disposición solamente cubre el aspecto de la indemnización por riesgos de lra-

bajo y el correspondiente a la invalidez, vejez y cesantía; pero no implica la 

obllgaclón para tales sociedades de adoptar las medidas de seguridad e higiene en -

sus factorías, para prevenir los accidentes. 

Lo anterior pone de relleve la necesidad de que las sociedades cooperativas -

de producción queden obligadas a tomar las medidas de seguridad e higiene en bene-

ficlo de sus 111le111bros, por lo que la Legislación Cooperativa debería reproducir 

sus Urminos, lo sel'\alado por las fracciones Y, XVIII y XIX del artículo 1l2 de lo 

Ley redera! del Trabajo, que considere entre las obligaciones de los patrones, que 

en este ceso sería de las sociedades, las de mantener el número suficiente de 

asientos a disposicldn de los socios y asalariados que trabajan¡ fijar y dtrundlr -

en los centros de trabajo las disposiciones conducentes de los reglamentos e ins--

tructlvos de seguridad e hlglere¡ proporcionar los medicamentos profilácticos que -

determine la autoridad sanitaria y asimismo, hacer obligatorio ta111bi~n para las so

ciedades cooperativas lo dlspuesto por el Título Noveno de la Ley federal del Tra-

bajo, en relacl6n con los riesgos de trabajo, no sólo en cuento a las consecuencias 

económicAs y de rehabilitación que se establecen en dicho título para el caso de la 

realización de un accidente de trabajo, sino también por lo dispuesto en el articu

lo 504 de dicho título en lo relativo a la obligación de mantener en los lugares de 

trabajo medicamentos y material de curación para primeros au1dlios¡ el adlestra91le~ 

to de personal para tal erecto y la obllgactón de contar con una enfer111erl1 o si es 

posible un hospital con el personal ddico suficiente para su atención y por últ11110, 



(". "l'"" tt--'·'; d 1.-!.;:""· L'. 
11 de integrar les co•islones de seguridad e higiene, que aunque en el caso no ten-

drhn la forma bipartita establecida por la Ley rederal del Trabajo, debería cons--

tltulrse y tener las ·•lsmas fu~ciones que la propia ley set\ala para los centros en 

donde laboran trabajadores asalariados. 

Valdría la pena •edi lar si sería conveniente que se dispusiera expresamente -

la regulación en la 111aterla pan asalariados y socios de las cooperativas, las mis-

·•as dlsposlctories a que se refiere el título noveno de la Ley rederal del Trabajo, 

en relación con las medidas de seguridad y las consecuencia de los riesgos de lra--

bajo, o bien especificar respecto a tales medidas, que las mismas se adoptarían en 

función de los regle111entos que esta materia rigen a la relación de trabajo asala---

rlado, porque a fin de cuentas, la segurJdad social lo relatJvo a las consecuen-

chs de la realización de un riego de trabajo, se encuentra previsto al imponer la 

obligación a las cooperativas de producción, de inscribirse en el seguro social y -

conforme a tal disposición, es posible determinar la indemnización, la rehabilita--

ción, el derecho a la asistencia m~d1co-qulrúrg1ca-hop1talar1a, medicHentos y ma--

terhles de curación y prótesis y ortopedia necesarias, por regir en este aspecto -

11 Ley del Seguro Social,. 

Conforme con todo: lo anterior, se concluye, en primer lugar, la necesidad que 

existe de regular las medidas de seguridad e higiene en el trabajo en los centros -

de producción de las sociedades cooperativas, porque como se ha dicho, existen las 

•iuu circunstancias de pellvro para la salud y la vida de cooperativistas y tra--

bajadores asalariados. 
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En segundo lugar, se destaca la necesidad de regular tal obligación de las -

Sociedades Cooperativas en forma expresa y definitiva, para que sean los •ls .. os -

llneamJentos legales que operan en los centros de trabajo donde laboran trabajado

res asalariados, los que definan las medidas de seguridad e higiene para los tra-

bajadores que integran las sociedades cooperativas. 
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G) HUELGA, 

Respecto el tewia del reparto de utllldades o rendimientos como prefiere Ua-

1111rlo! la Ley Cenera! de Sociedades Cooperativas, a que deban tener derecho los -

trabajadores 1salarlados surge otra l111pllcacldn no suficientemente er.plorada por -

h pr4ct1ca o el derecho positivo, la huelga que puede ser planteada por los asa--

lar1ados de una cooperativa en contra de ésta 1 por la retención del pago de utlll-

da des. 

Lo que nosotros aceptemos como un hecho en el enunciado anterior, puede ser 

sujeto a una interpretación de la ley vigente al respecto. Olee el artículo A50 .. 

rucción I de h Ley federal del Trabajo 1 la huelga deber,·tener por objeto: ex1-

glr el cumpUmiento de las disposiciones legales sobre partlclpac16n de utilldades. 

Trueba Urblne 111enclona al respecto: "se establece como nuevo objeto de huelga, se 

refiere a la Ley de 1970 1 exigir el cumplimiento de lis dlspos1c1ones legales, lo 

que justifica por si !"ismo 1 por las burlas que han venldo sufriendo los trabajado ... 

res con motivo del esca111oteo de sus utilidades por parte de les e111presas¡ los sin ... 

dlcatos a los trabajadores coaligados podrán obtener el cumpllmlenlo de las dispo

siciones respectivas, mediante el ejercicio del derecho de huelga". <23 > 

En los arlíc:ulo 354 y JSS de la Ley federal del Trabajo, se reconoce la 11-

bertad de coaliclón de los trabajadores y se declara, que coallcldn es el acuerdo 

te11poral de un grupo de trabajadores para la defensa de sus intereses comunes, El 

(2J) Trueba Urbina Alberto, Derecho del Trabajo. Editorial Porrúa, S.c. México 

1970 P,g, 260 
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concepto • esclerecer es: •grupo de trabajadores", si consideramos para ello lo que 

la propia les esteblece en su artículo 364 1 edgiendo como 111!ntmo 20 trabajadores -

pua lo que podría ._ntenderse"co•o grupo. 

Sln e111bargo 1 la expresldn autorlza a pensar dentro del amplio criterio de in .. 

terpretecidn que perml te la Ley íederal del Trabajo que cuando se refiere a grupo -

solamente se feflere e 1114s de un trabajador. Esto pierde relevancia si se piensa 

que las cooperativas cuando lo necesitan contratan •ás de un trabajador asalariado, 

1deds de que tratándose de una cantidad menor no caerle en el supuesto de huelga, 

por lo que se hace la presente observacldn, 

En atención a lo anterior nos encontramos en la realidad de que las socleda .. -

des cooperativas que contraten trabajadores asalariados puedan ser emplazadas a -

huelga al no repartir lis utilidades que les correspondan a los •lsmo. Esto ad--

qulere mayor importancia se recorda•os que la propia Ley General de Sociedades Coo

perativas previene que las relaciones con los asalariados se reglamentarán de 

1cuerdo con la Ley federal del Trabajo. 

Podr!a argu•entarse en contra que por lo dJspuesto en el artículo 62 de la -

propia Ley General de SocJedades CooperatJvas los remanentes pasan al fondo corres

pondiente 1 y aunque esto ya lo hemos analJzado antes, conviene recordar el mayor -

elcance constitucional que tJene la Ley redera! del Trabajo, respecto de le L!!y de 

CooperatJvas. De cualquier forma, siguiendo el orden de Jdeas que este estudio 

trata de sostener, e.n caso de no aceptarse nuestra aprecJactdn, lo que resulta con-
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veniente es precisar que la Ley General de Socied•des Cooperativas, requiere p°rin-

cipalmente hacrr una reconsideracidn a este respecto, lo que equivaldría a ho111oge--

neizar los objetivos e intereses. 

La Supre111a Corte de Justicia ha resuelto en relación con la huelga de asala--

riados: "Sociedades Cooper•tivas, huelgas contra las ••• sino •P1Hece que la nego--

ciac!dn, contra la cual se decl•ró la huelga hubiese co111probado el hecho de que los 

obreros huelg!stas tenían ya el cardcter de socios de la cooperativa, .prueba que a 

ella lncu11bh, para que se pudiera así resolver que las dlsposlciones aplicables 

eran las de Sociedades Cooperativas, y si por otra parte, tB11poco consta la volun-

tad de los tnb•j•dores para hect!r uso del derecho que la ley les concede, en caso -

de tener sets meses de servicios, y convertirse en socios de la cooperativa, es cla

ro que los propios trabajadores tienen el carácter de asalariados y por tanto eds

teen su favor ta•bUn el derecho de declarar la huelga, y al haberse declarado 

lnexistente"el •ovirniento por les razones anteriores, es evidente que se violan las 

garantías constitucionales correspondientes", <24 ) 

(24) Semanario Judichl de la rederactdn. Quinta Epoca. Tomo LIX. P•g. 1257. Sin

dicato de las r•bricas de Aguas Caseosas y Similares en Córdoba, ver., 4 de -

rebre ro de 1'39, 4 votos. 
IJ 



J. LEV GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS. 

A) OPCION DEL TRABAJADOR ASALARIADO PARA SER SOCIO. 

La Ley General dt. Sociedades Cooperativas establece en su artículo 62, que .. 

los asalariados que utilicen ~stas en trabajos extraordlnarlos o eventuales rela--

Uvas al objeto social autorizado a la cooperativa serán considt!'rados coMo socios 

si así lo desean y prestan sus servicios durante seis Meses consecutivos hacen a 

cuenta de su certirtcado de aportaci6n l• u:hiblcidn correspondiente. 

Al respecto existe la siguiente tesis de ta Suprema Corte de Justicie: "So--

ciedades Cooperativas, asalartedos que adquieren el carllicter de socios en les, En 

el caso de los asalariados que clara y expllcltamente previene el artícuio 62 de -

ta Ley General de Sociedades Cooperativas, hta no edge que medie la declaratoria 

de admisión de un nuevo socio que no ha tenido aquel carácter. Este Ultl1110 sólo ... 

será miembro de la sociedad en tanto sea admlt!do como tal. En cambio tratándose 

de los asalarhdos, la Ley Jes concede el derecho de que, si así lo desean y pres-

tan sus servicios durante sets meses consecutivos y hacen la uhlblción correspon-

diente a cuenta de su certificado de aportación, ser•n considerados como socios, -

Usa y llanamente con todos los derechos y obltgaclone-s correspondientes, sin que 

el precepto que lo consagra Jo l1•1te con un supuesto car•cter provlslonal y re111l

ta su eficacia necesariamente a su ad111Jslón por l• Ase111ble• General ••• " '
2 '> 

(25) Semanario Judicial de la rederactón. Seata Epoca. Volu111en LXXV. Tercera Par-

te. Segunda Sala Pág. 70. Amparo Revlslón '726/6,. Coopuatlva de Tuns·-

portes de Petróleo y sus derivados "í•J• de Oro", S.C.L, ,Poniente: rern1ndo ... 

Benavldes Ramón 1l de Septie•bre de 196,. Un1nl111ld1d. li Votos. .. 



No obstante lo antes expresado, se encuentra la siguiente tesis que set'lala1 

"Sociedades CooperallYBs, adllisiOn ae socios en las. Deben lntervenlr en todo -

caso, le Asa111blea Genéral, el Consejo de Administración o los socios. Conforme .. 

a los •.rtículos 62 de la Ley general de Sociedades Cooperativas y el noveno de su 

Reglaaento, para la adqulslción del carácter de socios de las personas que traba

jan co•o asalariados en las Sociedades Cooperativas, deben intervenir la Asamblea 

General. el Consejo de Ad1dn1strac16n o los socios, toda vez que el segundo de _,. 

dichos preceptos no establece un procedimiento que excluya dicha intervención", 

(26) 

El ut!culo 20 del Reglamento de la ley en 111ención dispone: "La resolucidn 

que se dicte por una ctrnperatlva desechando una solicitud de 11d1nisldn 1 podrll ser 

recurrida por 81 'interesado en la forma y términos establecidos por el articulo -

17, y ~· Secretaria de la Economía Nacional anular' la decisión cuando, además de 

reunlr el solicitante los requisitos estatutarios, las circunstancias de la so-

chdad peulten e1. ingr;:eso de nuevas socios, sin que por este hecho los integran

tes de 11 cooperativa lleguen a perclblr beneflclos inferiores a un salarlo re111u

nerador del trabajo de que se trate", con lo cual podemos observar que s1 la --

Au1r1blea rechaza una solicitud de admisldn de un trabajador que reuna los requt- .. 

altos ser"lalados en el articulo 62 de la Ley de la Materia, hte puede disponer -

del recurso que establece el precepto que ya citamos. 

(26) Se111Snario Judicial de la f"edcrac16n, Quinta Epoca To1110 LXXII. A•paro en re-

visión 7'9176. Rafael Pulido Alvarez Y. Coagr. 10 de Marzo de 1977 ~ Poniente: 

Gllberto Llevana Palma, Secretarlo: Ricardo f"lores Mut!nez, Unanimidad de -

Votos, P,g, 1265 
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B) LOS CERTIFICADOS DE APORTACION. 

El artículo 15 de h Ley General de Sociedades Cooperativas, regla•enta Ja -

fo u a en que pueden hacerse las 1portaciones en la integración del capl tal y de 

los rondas Sociales de las Cooperativas; y el artículo 311., del Reglamento de la 

Mencionada ley estipula co•o requisito de las bases constitutivas, el senatu1iento 

del plaza en que deben cubrirse los certificados de aportacidn. 

Constituido el capital social, es la Au•bha General 11 que tiene facultades 

para deter•inu su a•p11ac16n o d1s11lnuclón; y la forma en que se dlstrlbutrán los 

rendl•lentos que . .resulten de las actividades econd11icas de la cooperativa, 

Relativo • lo interior, es la parte final del artículo 62 de la ley en cita -

se establece que los rendl11lentos que debieran corresponder por su trabajo a Jos -

asalariados se abonar4n a cuenta de los certlflcados de aportac1dn que les corres-

panden¡ pero si no llegasen a ingres•r en la sociedad, se aplicarán al Fondo Nacio

nal de Cr~dJto Cooperativo. 

Esto quiere decir que aún cu1ndo se estipula en el artículo citado, que el 

trabajador as1llriado debe solicitar ser socio despu~s de laborar seis meses conse

cutivos y hacer la uhiblción correspondiente a cuenta del o de los certlrlcados de 

aportación, se le puede u:l111lr de esto últ11t10 con las rendi•lentos que le debleun 

corresponder, cu•pUendo así con 11 obllgacidñ co1110 socio de liquidar el valor del 

o de los certificados de aportación que debiera suscribir, 



4, LEY DEL S[GijRD SOCIAL, 

El uUculo 12' de esta t.ey esteblece: "Son sujetos de 1segurulento del ré-

ghen. oblig1tor lo; 

II Los •1e1t1bros de sociedades cooperativas de producción y de adininistreciones 

obrer•s o 111ht11¡ y •• ," 

Por otra parte el articulo 22 de este mismo ord~na11iento dispone: "Las 10--

chd11des cooperativas de producc16n y las admlnistraclones obreras o Mixtas serán 

consider1du co•o patrones para•los efectos de esta ley•. 

De lo cUa) deduciftlos que las leyes, reglamentos y de111ás disposiciones concer

nient~s a sociedades cooperativas y organizaciones sociales para el trabajo, debie

ren considerar como derechos y garantías •fnlmas los beneficios del rl!gh1en de se-

gurld•d social de acu~rdo con su capacidad de pago. 

No obstante lo anterior, considera•os que las sociedades cooperativas de pro

duccidn que utilizan asalariados en los casos de excepcidn que senala el articulo -

62 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, valUndose de la argumentacidn de 

su poca capacidad econd•ica eluden con frecuencia la obligacidn de incluir los be-

netJc1os que otorga h Ley del Seguro Social, a sus trabajadores. 
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5, LEY íEDERAL DE PESCA. 

Antes de senalar algunas de las d1spos1c1ones de esta ley que refieren a los 

derechos de los trabajadores asalar1ados de las cooperativas, haremos •enc16n a su 

antecedente, la Ley de ro111ento de la Pesca de 1972, declarada de lntert!s público, 

que contiene una reglamentacldn sobre el particular, considerada más adelantada -

que la Ley general de Sociedades Cooperativas, tal es el coso de tos artfculos 55 

y 66 se refieren respecttva11ente a enfoque cornphinentarlos e incluso contradiclo-

rlos a la Ley de Cooperatlvas sobre la condlclón de los asalariados y la capacita

cldn y adlestra.Uento en lis sociedades cooperativas. 

El artículo 66 de la Ley de romento de la Pesca senala que "las cooperativas 

de producción deberán realizar la pesca exclusivamente con la aportación del tra-

bajo pesonal de sus miembros 1 salvo lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley Ge-

neral de Socledades Cooperativas, y en ese caso los trabajadores que utilicen prr

clblrán iguales· prestaciones que los socios". 

El trato que da esta ley 11 los asalariados es completa111ente dlfente 11 que .. 

se da a los 1111s11os en la Ley cooperativa. Mientras que en les cooperativas de .. 

producción pesquera, los asalariados reciben prestaciones que los asoc1ados 1 

las diferentes ra111as de la seguridad social y demás derechos que les corresponden¡ 

en las demás cooperatlvas que no sean de produccldn pesquera se segul rá teniendo .. 

el criterio del asalariado a que ya nos hemos referido en otros puntos, 
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Por su P•rte el artículo 55 de la Ley de Fomento de la Pesca, al referirse 

• la preferencl1 que deber4n tener los egresados de los centro oficiales de en--

sen.nza pesquer• partri ser adiait1dos co"'o socios de las cooperativas de producción 

del r~1110 sel\ala que: •cuando ~o sea posible el Ingreso, los Interesados podrán -

organizarse en cooperativas de producción pesquera, y la autorización deberá con

cederse cu•pllendo los requisitos que la Ley establece: "Las cooperativas estarán 

obligadas a capacitar a sus socios""• 

Este artfculo es concordante con lo eslablecido,por el 66 precitado, se de

duce que si los socios de la cooperativa de producción pesquera reciben capacita

cldn y ad1estre111iento para su trabajo, los asalariados de cfsta tienen los mis111os 

derechos que los socios y recibirán también capacitación y adiestra11iento. 

El esquema de 1a Ley de romenlo de Pesca, como se aprecia sin ninguna difi

cultad es ds adelantado que el de la Ley General de Sociedades Cooperativas¡ tra

ta de romper un critefio que la Ley General de Sociedades Cooperativas ha sentado 

en el Derecho Cooperativo: la situación especial de los asalariados ubicados en -

una desventaja criticable. 

Por otra parte el artículo 56 de la Ley general de Pesca actual111ente en vi-

gor establece: ""Para que las Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera, in--
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cluidas las ejidales y co•unales, p~edan capturar y cuJt!var las especies reserva-

das, debenfo haberse constituido conforme a las leyes relativas, comprobar la vi--

gencia de su registro y legal funcionamiento y proporcionar la siguiente Jnforma-

cidn. que servirá de base a la Secretada de Pesca para otorgar o negar la conce--

sidn: 

l. Húmero de socios y personal capacitado,.," 

Derivado de lo anterior, deducimos que al mencionar el personal capacitado -

es obvio que esta alusión no se refiere a la calJdad de socJos. Por último, con--

viene hacer •encidn que la naturaleza de orden público de la Ley de romento de la 

Pesca, la ha una ley Jerárqulca111ente superior a la Ley Central de Soc!ededes Coo--

perativos, Ja cual no es considerada como tal, sirve de apoyo a este argumento lo 

dispuesto en la siguiente tes1s de la Suprema Corte de Justicia que senaJa: "Coa--

perativas, la Ley, no es de orden público en todas sus partes. Aunque la ley de -

Sociedades Cooperativas y sus reglamentos, en térfl'llnos generales, stal'l de orden --

público no lo sol'l así todas sus dlsposJclones, sino que Jerárquicamente se Impone, 

para poder llegar a demostrar tal circunstancia, analizar cada uno de los precep-~ 

tos, de dichos ordena111lentos en cada caso particular". <27 > 

(27) Set11anario Judicial de la F'ederacidn, Quinta Epoca. Tofl'IO CX>ct. P•g. 2960, --

Segunda Sala. F'lores A. Juan y Coagr. 1 de Abrll de 19Sb. A Votos. 
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C A P I T U L O JY 

AUTORIDAD COMPETENTE PARA CONOCER DE LOS CONf"LJCTOS ENTRE LAS 

SOCJEOAOE:S COm'EllUlTJVAS Y SUS TRABAJADOlllES ASALARIADOS. 

Aceptando el hecho de que lis sociedades cooperativas utlllcen los servlclos 

de los trabajadores asalariados en los casos de eiicl!!pción que establece la legis-

laclón cooperal!va, es necesario precisar cual es la autoridad competente para co

nocer de los confllctos que se susciten entre éstas consideradas como patrón y de 

la otra parte asalariados a su servicio, 11ollvo del presente capítulo. 

De acuerdo con lo establecido en los capítulos precedentes respecto al er-

t!culo 10 de la Ley General de Sociedades Cooperativas referente a las relaciones 

del asalariado Con la cooperativa a la que preste sus servicios en los casos de -

excepción que sena1a el artículo 62, se reglr'n por las Leyes del Trabajo. En tal 

virtud, es 111enester citar que conforme al articulo 523 de la Ley federal del Tro-

bajo, la aplicación de las normas de trabajo compete, en sus respeellvas Jurisdic

ciones. 

l. A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.. 

lJ. A las Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública¡ 

Ill. A las autoridades de las Entidades federativas • sus dJrecciones o depar--

tamenlos de traba Jo; 

iv. A la Procuraduría de la Defensa del trabajo¡ 

v. Al Servicio Nacional de E•pleo, Capacitación y Adiestramiento, 

VI. A la Inspección del Trabajo. 
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VII. A las Co1111slones Nacional y Regional de los Salarios Mínimos. 

VIII. A la Co111is16n Nacional para la P•rtlcipactón de los Trabajadores en las utl .. 

lldades de la e.ipresa. 

IX. A lis Juntas federales y Locales de Conclllaclón¡ 

X. A la Junta federal de Conciliación y Arbitraje. 

XI. A las Juntas Locales de Concillac16n y Arbitraje¡ y 

XII. Al Jurado de Responsabilidades, 

1. La Secretarla del Trabajo y Prevtstón Social. 

Toiriando en cuenta lo anterior, tendremos que sel'lalar que la Secretada del -

Trabajo y Prevlsón Social de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la 

Ley Orgllnica de la Admtntstractdn Pública federal tiene las siguientes facultades, 

relacionadas con el tema del presente capítulo: 

"l.- Vigilar 11 observancia y aplicación de las disposiciones relativas con

tenidas en el artículo 12J y de111ds de la Constitución federal, en 1a Ley redera! -

del Trabajo y en sus reglamentos. 

II.- Procurar el P.qulllbrio entre los factores de la producción de conformi

dad con las disposiciones legales relativas; 

••• VIII.- Coordinar la Jntegratldn y establecJmlento de las Juntas redera-· 

les de Concillacldn y Arbitraje y de las Comisiones que se forman para regular las 

relaciones obrero-patronales que van de jurisdicción federal, así co1110 vigilar su 

funcionamiento: 

X.- Promover la organización de toda clase de Soc1edades Coopenllvas y de--



••s ror•as de org1nizaci6n social par• el trabajo en coordtn1ción can las depen-

dencias cet1petentes., as{ co1110 resolver, tramitar y registrar su constitución, di

solución y liquidacidn. 

Como pode•os observar de la lectura de las fracciones citadas, al estable-

cerse que la vigilancia de la observancia y aplicación de les disposiciones rela

tivas contenidas en el artículo 123 constitucional, corresponde a la Secretarfa -

del Tr•bajo realizar tal función de igual forma en relación con las sociedades -

cooperathas, no obstante que en le fracción X del precepto legal c!tado, no se -

menciona co1110 función especffica la solución de los conflictos de las sociedades 

cooperativas y sus trabajadores asalarildas¡ sin embargo, cabe aclarar que en los 

c1pftulos anteriores he111os llegado al conocimiento de que las sociedades coopera

tivas al utJlizar trabajadores asalariados estarán suj~tas a la legislación del -

t rebajo, 

La Secretarla del Trabajo y Previsón Social para el cu•pllmicnto de las fa

cultades otorpl\das por la Ley Orgánica de la Administración Pública redera! se -

divide en d1ferentes dependencias entre las cuales, para la vlg11ancia del buen -

funciona111iento de las sociedades cooperativas, de acuerdo con el artículo JO. del 

Reglamento interior que rige en la misma, se encuentran las siguientes: 

La Dlreccion General de Delegaciones federales del Trabajo¡ 

Oireccion General de Inspección redera! del Trabajo¡ 

Dirección General de ro111ento Cooperativo y Organización Social para ol Tra

bajo; 

Oelegacldn, Subdelegaclones y Oficinas rederales del Trabajo Procuraduría -

de la Defensa del Trabajo. 

De las anteriormente mencionadas solamente citaremos las racultades que --



corresponden • la DJreccitSn Cenera! de fomento Cooperativo y OrganiucitSn Social -

para el Trabajo, por ser ésta la d1recta111ente responsable de que los actos de las 

sociedades cooperativas se ajusten a las disposiciones leg1les aplicables, aunque 

pri•eramente habhre11os de 11 Junta Federal de Concillaclón y Arbitraje por ser -

esh un1 autoridad federal del trabajo. 

El artículo 524 de la Ley Federal del Trabajo establece: •La Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social y los Oeparta11entos y Direcciones del Trabajo tenddin -

las atribuciones que les asignen sus leyes orgánicas y las nor111as de trabajo". ue 

la cual deduci•os. que la Ley Orgalinlca a~ la Ad11lnlstrac1dn Públ lea federal es la -

que debe se"alar éstas, las cuales ya clta•os en los párraros precedentes, 

El artículo 527 de 11 Ley citada, sel'lala cuales son las ramas en la que la -

aplicación de las nor•as de trabajo corresponde a las autoridades rederales, esto 

quiere decir que la co111petencla de las autoridades rederales es expresa v lo 

establecido en favor de estas corresponde a las autoridades locales. Esto deviene 

del arUculo 12• de lo Constitucional que dispone, todas las facultades que no es

ten expresa11ente concedidas 1 los poderes redera les 1 se entienden reservadas a los 

Estados, las 11aterias de co1111petencla de las autoridades federales se rundan en la 

fracción XXII del artículo 12' Apartado A, de la Carta Magna. 



2. LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIAClON Y ARBITRAJE. 

De conror•ldad 'con lo dispuesto en el artículo 604 de h ley Federal del Tra

bajo CD"responde a la Junta Federal de Conclllacidn y Arbitraje el conoci•lento y -

resolución de los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patro

nes, solo entre aqulllos o solo entre éstos, derivados de las rellclones de trabajo 

o de hechos lntlaa•ente relacionados con ellas, salvo lo dispuesto en el uUculo -

600, rnccidn IV. 

Ahora bien de acuerdo con el artículo 606 del ordena111lento legal citado, la -

Junta funcionar' en Pleno o en Juntas Especiales de confor•idad con la claslficacldn 

de las ra•as de la industria y de las actividades a que se refiere el artículo ante

rior. 

la Secreterh del Trabajo y Previsión Social, cuando lo requlenn las necesi

dades del tnbajo y de.l capital podr' establecer Juntas Especiales, fijando el lu-

gar de su residencia y su co11petencla terrltorlal. 

Las Juntas Especiales establecidas fuera de la capltal de la República conh• 

for•e al p•rraro anterior, quedar'n integradas en su funclona•lento y dgl•en jud

dico a la Junta redera! de Concilhcidn y Arbltraje, correspondiéndoles el conoci-

•lento y resolución de los conflictos de trabajo en todas las ra•as de la industria 

y actividades de la co11petencia federal, co11prendldas en la jurlsdlccidn terrlto--

rlll que se les asigne, con ucepcldn de los confllctas colectivos, sin perjuicio -
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del derecho del trabajador, cuando as{ convenga a sus intereses, a concurrir direc-

ta11ente a 11 Junta redera! de Conciliación y Arbitraje. 

Se ha planteado la cuestión si la materia cooperativa es orden federal, la --

111ayoda de los autores opinan que es materia federal, ashdsmo la Supre111 Corte de 

Justicia de la Nación ha resuelto lo siguiente en algunas tests: 

"COOPER"TIVAS. CO~PETENCIA PARA CONOCER DE SUS CONF'LICTOS DE TRABAJO •. Con---

for111e a los artículo 2v., y 18 de la Ley general de Sociedades Cooperatlvas, sólo -

tendrán ese carác.ter las que funcionen dl!! acuerdo con la propla ley y esUn aulorl-

zedas y registradas Por la Secrehda de Econolflh Nacional, la que concederli tal --

autorización dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que queden satls--

feches los requisitos que la mis111a ley rlje. Por lo laf'lto 1 esa autorización es In-

dispensable para que las sociedades cooperativas puedan funcionar dedldndose a las 

actlvldades para que fueron constltrJldas, y en consecuencia, los conflictos que ten-

gan con sus tubajadores, deben ser conocidas por las autoridades del trabajo y ca-

riicter federal, conforme a lo prevenido en la rrncción XXXI del artículo 123 Cons-

tltucional•. <29 > 

Aslmluo la siguiente tesis corrobora lo antes expuesto: •sociedades Coope•-

ratlvas, Los conflict.;is con sus trabajadores son de co11petenc11 federal, los 1r--

Uculos 2v., B y 18 de la Ley General de Sociedades Coopeutivas dicen, respectiva-

mente: "Solo seriin Sociedades Cooperativas las que funcionen de acuerdo con 11 Ley 

(28) Semanario Judicial de la rederación. Tomo ClY. P,g, U25. Slndlc1to de E111ple! 

dos "fredeberto Escameya". 9 de 111ayo de 1950. Quince votos. 
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a estar autariud•s y registradas por la Secretarla de la Economía Nacional. Las .. 

Sociedades Cooepratlvas no deberán desarrollar actividades distln\as a aquellas pa .. 

u 111 que estan legal•ente •utarizadu, ni les autorizarán actividades coneus, 

una vez satisfechos los requisitos liegales 1 la Secretarla de la Economía Nacional, 

dentro de los treinta días siguientes concederá la autorizacidn para funcionar a la 

Sociedad sol1cihnte 1 lo transcrito evidencia que la autorlzacidn para funcionar y 

dedJcuse a hs actividades y objeto de su constituctdn, por lo mismo, los conflic

tos son sus trabajadores corresponden a la Jurtsdlccidn federal del trabajo. <29 > 

Considerando lo anterior se presenta el caso de .una cooperativa demandada que 

no acredita que el trabajador haya tenido el carácter de socio cooperativista, las 

relaciones ~ara con el organls1110 que se de•anda no deben regirse por las dlsposi--

ciones generales de la Ley de Sociedades Cooperativas sl se toma en conslderalcdn -

que no existen Constancias relativas a la sollcitus de ingreso por la parte actora, 

ni el acta de Asamblea General que se hubiera acreditado el ingreso del citado tra-

bajador co1t10 socio de la cooperativa¡ motivo suficiente para que sin lugar a dudas 

se considere que el actor era un salarlado de la cooperatJva y na socio de la misma 

y en consecuencia 5US relaciones de trabajo deben regirse por la Ley de la meterla, 

en los tt!r•inos del artículo 10 de 111 Ley General de Sociedades Cooperativas. 

Podemos concluir que la •aterla cooperallva es de orden federal y por lo tan-

to debor& conocer de los conflictos que se susciten entre los trabajadores asela---

riadas de la cooperativa y ~sta, la Junta íederal de Conciliación y Arbitraje, to .. 

•ando en consideración que .!sta se divide en Juntas Especiales que conocen y re---

(29) Se'"8n•rio Judlclal de la rederacldn. To1110 XV Pág. '82, Poniente Manuel GutU--

rrez Jr. e de Octubre de t976. 1' votos. 
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suelven de los conflictos de trabajo en todas las ramas de la industria y activida

des de h co111petench federal, co•prendidas en h jurisdiccidn territorial que se -

les asigne, esto de confor•idad con lo que establece el artículo 606 de le Ley Fe-

der•l del Trabajo, 

,. 



). LA OIRECCION GENERAL DE FOMENTO COOPERATIVO Y ORGANIZAC!ON SOCIAL PARA EL TRA-

BAJO. 

De confora1d11d con la fracción X del artículo 40 de la Ley Org,nlca de la Ad-

•ln1strac16n Pública redenl corresponde a la Secretada del Trabajo y Previsión So

clal, el pro•over la organliacl6n de toda clase de sociedades cooperativas y demás -

for•as de organización social para el trabajo, en coordlnaclón con las dependencias 

co•petentes, ad co•o resolver, lrat111tar y registrar su constltución¡ disolución y .. 

llquldaclón. 

Co•o ya he•os mencionado la Secretada del Trabajo y Previsión Soclel se dlvl· 

de en diversas Olrecclones Cenerales para el cu11pllmlento de las facultades que le -

concede el uttcu lo citado, teniendo entre éstas a la 01 recclón General de ro111ento -

Cooperativo y Organlución Social pare el Trabajo a la cual considerando la fracc16n 

•encion1da en el p'rraro precedente y de acuerdo al artículo 20 del Regla•ento tn-

terior de la Secretada del Trabajo y Previsión Social corresponde: "lV. Conocer y -

resolver lo relativo a le Constltucidn¡ autorización, registro, revocac16n de la au

torización, disolución, liquidación y cancelación del registro de toda clase de so-

ciedades cooperativas y otras for111as de organización social pira el trabajo. 

v. Propiciar y vigilar que los actos de las sociedades cooperativas se ajusten 

a las dhposiciones legales aplicables, coordinando esta acción con las que deban -

ejercer otras dependencias de le Ad111inlstraclón Pública rederal ¡ ••• • 
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De lo 1nterloz: deduchos que a la Direccidn General de ro111ento Cooperativo y 

Org1nizactón Social pin el Trabajo solo corresponden las facultades upresa111ente 

concedidas por los ordena1111entos legales citados y no podrá conocer de los con ...... 

flictos que hubiere entre los trabajadores ... lariados de las sociedades coopera-

Uvas y ést1s 1 toda vez que est,? corresponde a las 1utor1dades laborales en este -

caso 1 la Junta redeul de ConcU1ac1dn y Arbitraje: sin e11bargo, es !•portante -

senalar que cuando un trabajador asalariado ha prestado sus servicios a una coope

rativa en los tér•fnos que establece el artículo 62 de la Ley General de Socieda- .. 

des Cooperat1vu y solicite su ed•1sidn a ésta, h cua; despuh se Jo niegue, tle

nt1 el derecho que le confiere el artículo 20 del Regl11111ento de la Ley citada que 

textuel•ente est•blece: •La resolución que se dicte por una cooperativa desechando 

una solicitud da ad•1s1dn, podrai ser recurrida por el interesado en la formo y --

tér1dnos establecidos por el artículo 17, y la Secretarla de la Econo111Ia Nacional 

1nuhr' la decisión cuando, ade•lls de reunir el sollcltante los requisitos estatu

torlos, las circunstancias de la sociedad per•lhn el Ingreso de nuevos socios, .... 

sin que por este hecho los integrantes de la cooperativa lleguen a percibir beno-

ficlos inferiores a un salario renu•erador del trabajadór de que se trate". 

En este caso co•o pode•os observar si corresponde a la D1reccíón General de 

ro•ento Coopet1tlvo resolver sobre ·esta controversia,. en un procedimiento admints"

tratho que se lleve ante elll, ahora bien haciendo referencia a la forma y térmi

nos que senala el articulo l7 del ordena•lenlo cltado, senalaremos que este esta-

blece: "Los miembros de una sociedad cooperativa solo podrían ser excluidos de -

ella por acuerdo de la asa•blea general y a solicitud del Consejo de Admlnistracidn 
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o el de V1g1lanch, previa audiencJa del interesado o de la persona que éste designe 

pira que asu111a su defensa o de la que nombre la AsaJnblea si el socio no hace la de

sign•cidn. El socio o su defensor tendrá derecho a ofrecer las pruebas que tenga en 

su descargo y pare alegar~ 
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•· LA COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS. 

El utículo ·1z ,del regl••1rnto de la Ley General de Sociedades Cooperativas -

estiblece: "f>•ra resolver las dificultades que se susciten entre los drganos de una 

cooperatlv• y sus •le•bros o entre estos, podrán establecerse, dentro del Ugt1urn -

interior de la •!51111 1 co•lsiones accidentales o per•anentes de conclllacidn y arbi

traje, en la fer•• que dispongan las bases const1tut1vas". 

Ceneral•ente en la cUusula 6 del 111odelo de acta y bases constitutivas de una 

Sochd1d Cooper1t1v1 de Produccldn, elaborado por Ja Secrehrh del Trabajo y Pre-

vfs16n Social, se encuentra que: •oe acuerdo con lo dispuesto en el artlculo 12 del 

Aegh•ento, la Co•lsldn de ConciliacJdn y Arbitraje se integrará con tres mle111bros: 

Presidente, Seer.e ter Jo y Vocal, que ser•n electos en Asamblea General por .111ayoria -

de votos y durarán en sus funcJones dos a,,os. 

Tendr' po'r objeto conocer de las di t'icultades, que se susciten entre los ór-

ganos de JI SocJedad y los socJos, que Je sean turnadas por escrito aco111panadas de 

las prueoas correSpondtentes para su estudio y dJcta•en que produclr• dentro de los 

diez días sJgutentes a la fecha que se Je hubJere sometido el caso, salvo que --

la lnvestigacJón y comprobación de los cargos, hechos u oinJstones causantes de Ja .. 

dJficultad sometida a su consideración requiera mayor t1e111po para su escJarec1mien

to. La resolución se notificar' por escrito a las partes, pudiendo ser recurrida .. 

ante la Asamblea Genenl más prddma, para cuyo efecto el Consejo de Administración 

deberá incluir este punto en la orden del dh de la convocatoria respect1Ya". 
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Nosotros considera111os que se deberla recurrir ante esta Co•isión para resol

ver conflictos 11enores Que surjen entre las cooperatlv•s y sus trabajadores 1ula

r1ados1 y solo que sea de difícil solución recurrir ante lis •utoridades labora--

les, esto para el •ejor funciona•lento de las cooperativas, siendo conveniente en

tonces refouar el artículo 12 del Reola•ento de h Ley General de Sociedades Coo

perativas, en el sentido de !•poner co110 obllgaclón a la1 cooperativas la Constt-

. lución de Co•isiones de Conciliación y Arbitraje, lo cual ha ocasionado que co110 -

no es obligatorio ese arbitraje, sino ophtlvo, se desconoce el verdadero funcio-

na•iento de este co•is16n. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA, L1 figura del Tr1b1J1dor asalariado en les Sociedades Cooperativas -

ha estado presente desde el surgi•iento de estu en nuutro país y a lo largo de 

la vlgench de hs diferentes legislaciones sobre la •1teria hasta llegar a Ja -

actual. 

SECUNDA, Co•o resultado de lo anterior expreu111os que al peultlr la legisla-

cidn vigente h ut111zac16n de 1s1larhdos en la Sochdad Cooperativas, en los 

casos de excepcJ.dn que l!sta sena11, existe una relación laboral considerando a 

h saciedad cooperativa COMO p1tr6n sujeto a la Le~ íederal del Trabajo. 

TERCERA, La Ley General de Sociedades Cooperati\'as vigentes dispone que debe-

constituirse un rondo de previsldn sochl destJnado prehrentuente a cubrir los 

riesgos y enreraedades proreslonales de los socios y trabajadores, ya su 111e--

diante la contratacldn de seguros o en la foua 111•s apropiada al medio en que -

opera la Sociedad, y a obras de carácter social. De la interior conclui11os que

se conte•plan 1lgunos aspectos de seguridad social, que deber!an 111pllarse de -

acuerda a lo que dispone la Le)' del Instituto Mexicano del secura Social. 

CUARTA. No existe una suficiente y 1decuad1 regulacidn respecto a las uttll--

dades de los asalariados cuando estos no ingresan a la cooperativa y que supone

una vlolac1dn constitucional; hto en cuento a QUI! le Ley de Cooperathu eapre

sa los rendill1ientos que debieran corresponder por su trabajo a los 1sallr1ados -

se abonarán a cuenta de los certi r !cactos de 1portlcidn que les correspondan, pe .. 

ro si no llegaran a ingresar en la sociedad, se 1pllcar•n al Fondo Nacional de .. 
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cr•dtto Coopeutlvo; es decir, que se les niega un• parllclpacldn en los rendl

•ientos cuando no ingres1n • 11 Cooper1tiv1, encontr•ndose en al supuesto de ... 

un1 vlolacldn al Artículo 121º Constitucional que establece que los trabajadores 

lendr4n derecho 1 un1 p1rtlcip1cidn en las utilidades de las e.presas, sin que .. 

se eda1 1 lis cooperativ•s de esta obllg1cidn y por otro lado al desaparecer ... 

el rondo Nacional de Cddito Cooperativo no se sabe a que lnstitucidn van a dar 

dich1s utllldlde1 y solicitar una posible recl11111c1dn. 

QUINTA, La Ley del Seguro Sochl en su artículo 12 senala entre los sujetos .. 

que deben incorporarse 11 r6giaen obligatorio a los aie111bros de las sociedades

cooperativas de produccidn, sin que por esto se deduzca que tHbUn los traba .... 

j1dore1 1nllriados deben ·incluirse en este ·r6ghien, por lo que sugerl•os que -

se debe conte•P.lar coao una obligación de estos organisaas el inscribir a sus .. 

tr1baj1dores. 

SEXTA, Es rieces1r1a una reror•a a 11 ley de Cooperativas para considerar el 

ncurso qun tiene el trabajador cuando es rechazada su solicitud de ad1111sidn -

por la Asa111blea General, por lo que sugerhos que en el texto del artículo 62 -

de esta Ley se debe incluir al final: "Cuando los trabajadores asalariadas que

ut111cen las cooperativas en trabajos utraordinarlos o eventuales del objeto .. 

de 11 sociedad, durante seis •eses y hagan su solicitud de ingreso a lo Caope-

rativa y 'sta sea rechazada por la Asainblea General, ésta podrá ser recurrida .. 

conrorme lo dispuesto al artículo 20 del Reglamento de 1a propia Ley". 

Asl•ls•o en su caso podr!an optar por seguir prestando sus servlcios como

asalarhdos, en caso de negativa de su ad111.lsi6n. Por otra parte si se le niega 
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el segulr prestendo sus serv1c101 ocuiona la p'tdidl de su trabajo y por ende .. 

11 causa de un1 de•1nd1 d• Upo hbonl 1nte la Junte Fedeul de Concll1acldn y 

Arbitraje. 

SEPTIMA. LI •ateth de cooiperatlvn es de co•petenci1 ft!der•l y por tanto es 

11 1utorid1d federal 1 que corresponde conocer de los confllctos que surjen en

tre los 1sahrhdos y les cooperatlvas, confot•e lo dispuesto el articulo S27 .. 

de la Ley federal del Trabajo. 

OCTAVA. Es fi-ecuente que cu,ndo la cooperativa utlli.u ualariados y surjan-

conflictos da fstos frente a h cooperativa, y no se co•pruebe que se encuentran 

en los casos de e111cepci6n que establece la Ley de Cooperativas, esto ocasiona a 

futuro, la revocer.ión de la autorización de funcionamlento 1 por lo que resulta

convenlente que no se utilice co•o argu111ento 1 sin antes solucionar pteviamente

el conflicto laboral. 

NOVENA. Resulta de utilidad que se considere de car,cter obllgatorlo para --

las cooperativas h integración de co•lsiones de Conclllación y Arbitraje y que 

1htas a su -wez se1n una instancie previa pna una posible solución de un con- .. 

fllcto que no sea grave, que eKlsta cuando la cooperativa utilice los servicios 

de asalariados. En rehcldn a lo anterior propone11os la •odlficacidn del u .... 

tlculo 12 del Regla•ento de la Ley General de Sociedades Cooperatlvas que ten-

dría el siguiente te•to: 

"Pan resolver las dif1cult1des que se suscitan entre los órganos de una .. 

cooperativa as{ co•o de sus •le•bras y trabajedores, o entre 'stos, deber•n ••-
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teblecerse 1 dentro del rt!gl•en tnterlor de la •h111a, co•hlones accidentales o .. 

per•anentes d• concilhcidn y arbitraje, en 11 •1s111a rornta que dispongan las ba .. 

ses constltutiv11•. 

DECIMA. Debe edstir une 11ejar coordlnac16n entre las eutorldades laborales y 

la Direccldn Cenera! de ro•ento Coopeutlvo y Organizaci6n Social para el Traba .. 

jo, para solucionar los conrlictor de los asalariados frente a las sociedades -

cooperatlvas, cada una en su respectiva esfera de co111petencia. 

Si la aplicacidn de las nor•as de cooperativas ocasiona la revocec16n de la 

autorlzactdn de funcionamiento y por ende la pérdida de su fuente de trabajo de

los asalarl~dos que utllizan ~stas, es necesaria la posible solucldn del conflls_ 

to laboral previo a la revocacidn de la autorlucldn de funcionamiento en per--

Julclo de sus trabajadores asalariados, 
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To•o XLI ... 1921 

To•o XXIV .. 1,29 

TOMO LIX Quinh Epoc1 ,,,, 

Yolú•en LXXXIII ... 1H5 

To•o CIV - 1950 

Volú•en CVll To•o 11 Quinta Epoc1 1950 

To•D .CXXI Quinta Epoc1 1959 

Volú•en LXXV Se.te Epoc1. Tercera Parte. 196} 

Yolú•en LXXXVI Quinta Epoca. 1950 

To•o XV .. 1916 

To•o LXXI Quinta Epoca 1977 
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1. DERECHO PESQUERO NUM, 11 

M1hico, Septle•bre de 1984 

Secretlria de Pesca. 

2. tNTERNATIONAL LABOUR OFFICE 

ruENTES 

Movt'llliento Coopentlvo los Problemas Actuales 

Montred, \945 

'· MEMORIA DEL COLOQUJO INTERNACIONAL 

•DESARROLLO EQUITATIVO Y FORTALECIMIENTO DEL 

SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA" 

Secreterh de Proguuc16n y Presupue&oto 

Secretarla del Tubajo y Prevlslón Social 

Confederación de tub1jadores de Ml!dco 

Organlucl6n lntern1clonal del Trabajo 

Organlucldn de Naciones Unidas 

To•o I. 

Mchlco 1 1988. 
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t. SECWETAWIA DE PESCA 

Noclonea •••tca1 Sobre Cooperativh•o Pesauero 

Mldco, 1t85. 

5, SECRETARIA DEL TRABAJO V PREVISION SOCIAL 

Proqra•as Internos de Bhne1t1r, Plln Nacional 

da ro•1nto Coopertalvo 1980 - 1982 

Coordlnacidn del Progre•• 

Co•hldn tntersecret1rhl para el F'o•ento 

coopeuti vo. 

2•. Ed. la Secretada. Editorial Popuhr de 

los Tnb1jador!t1 

Mthlco, 1981. 
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