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Ill'l'llDDDCCIO• 

Las sociedades cooperativas de producci6n, son 

actualmonte un factor importante an el desarrollo económico 

de nuestro pa!s, raz6n por la cual han diriqido sus esfuerzos 

al mejoramiento de los sistemas de trabajo y producci6n, lo 

que ha tra!do como consecuencia el razaqo en el crecimiento 

social de este tipo de organizaciones, cuyos integrantes 

desconocen, en términos qenerales, los beneficios que ofrece 

la seguridad social. Con esto se desvirtQa uno de los 

objetivos principales del cooperativismo, que es 

precisamente, el de procurar el mayor bonef icio social entre 

sus agremiados. 

El presente estudio consta de cuatro cap1tulos, 

correspondiendo el primero de ellos a los antecedentes 

hist6ricos de la seguridad social y el cooperativismo, 

tratando en primer término su origen y desarrollo a nivel 

mundial, para posteriormente analizar los conceptos citados 

en diversas etapas de la historia de México, con la lntPn~iQn 

de dar a conocer la forma en que se gestaron los mismos. 

En el segundo capitulo, se precisan los conceptos de 

seguridad social, previsión social y seguro social, a efecto 

de evitar posibles confusiones; asimismo, se describen los 

distintos seguros que comprende el Régimen Obligatorio del 

Seguro Social, los derechos, las obligaciones y los sujetos 

de aseguramiento, con el prop6sito de darlos a conocer de 

forma general. 



También se describen en este segundo cap1tulo los 

conceptos, la estructura y el tuncionamiento de una sociedad 

cooperativa de producci6n en nuestro pa1s, dedicando especial 

atenci6n a la comisi6n de previsi6n social, ya que este 

6rgano interno es el encargado de procurar la correcta 

administraci6n do les fondos destinados para tal efecto. 

En el cap1tulc tercero se expone el marco jur1dico 

dentro del cual se desenvuelven las sociedades cooperativas, 

teniendo como origen y sustento a la Constituci6n Pol1tica de 

los Estados Unidos Mexicanos, habiendo vinculado este 

ordenamiento con la Ley de Sociedades cooperativas y la Ley 

del Seguro Social, fundamentando as1 el funcionamiento de 

este tipo de organizaciones y la obligatoriedad impuesta por 

la Ley del Seguro Social, en relaci6n a la afiliaci6n de los 

miembros de una sociedad cooperativa al Régimen Obligatorio 

del Seguro Social, otorgado por el Instituto Mexicano del 

Seguro Social. 

En este orden de ideas y con los elementos hasta el 

momento recogidos, en el capitulo cuarto se presenta un 

reglamento de funcionamiento para la comisi6n de Previsión 

Social ~n una. sociedad cooperativa de producci6n en nuestro 

pa1s, con el objeto de establecer una relación directa entre 

lo dispuesto por la Ley del Seguro Social, la Ley General de 

Sociedades Cooperativas y la realidad de estas 

organizaciones. 

Por otro lado, es importante se~alar que para el 

desarrollo de la presente investigación, fue necesario el 



consultar la documentaci6n, archivos y funcionarios do 

diversas instituciones tales como el Centro de Investigaci6n 

y Estudios de la Seguridad Social, la Direcci6n General de 

Fomento Cooperativo y Organizaci6n Social para el Trabajo y 

el Instituto Mexicano dol Seguro Social, toda vez que existe 

poca bibliograf1a en el tema que nos ocupa, raz6n por la cual 

esta investigaci6n puede resultar benéfica para las 

sociedades cooperativas de nuestro pa1s. 

De esta forma es como con el presente estudio se 

pretende orientar al socio cooperativista, poniendo a su 

alcance los elementos esenciales del movimiento cooperativo, 

describiendo de forma progresiva y concreta el concepto, la 

estructura y el funcionamiento de este tipo de 

organizaciones, adem!s de seftalar de forma sucinta el 

contenido y los objetivos que persigue la seguridad social, 

especificando fiel y detalladamente los beneficios que ofrece 

el Instituto Mexicano del Seguro Social, previstos en la Ley 

que rige a la Materia. 



CAPITULO I 
lUl'l'ICIDB!l'l'IS BISTORICOS 



1.- IUITBCBDBllTBB BJI BL llUJIDO. 

A) D• l• aequri4e4 Booiel. 

1 

La Seguridad Social ha sido una preocupaci6n constante 

para los pueblos del mundo desde tiempos remotos; se ha 

constitu1do como necesidad del género humano la lucha contra la 

inseguridad en todos los 6rdenes de su existencia. 

Por tal motivo, el hombre sinti6 la necesidad de vivir en 

grupos, buscando, principalmente, el bienestar en todos sus 

aspectos; pero a pesar de esto las enfermedades y la •uerte 

continuaron ~solendo ~ l=~ ~~e:!o;, por lv cual, ~atas 

depositaron su confianza, para mejorar, en seres superiores o 

sobrenaturales, como Q.nico recurso contra la inseguridad, 

basado, fundamentalmente en sus creencias. 

Poco a poco se desarrollaron culturas que crearon 

sistemas de ayuda mutua, como el caso del pueblo griego, el 

cual contaba con organizaciones que, de uno u otro modo, 

ayudaban a la poblaci6n necesitada. 

otro caso es al de los romanos, que iniciaron la lucha 

contra la inseguridad social buscando un trato mAs justo a los 

c::;c:lww·oa., :-.aata qut:1 ll~yo.ron a crear instituciones que, de 

alquna forma, procuraban ayudar a sus asociados; uno de los 

ejemplos trascendentales son los •colegios• (collegia), los que 

mediante el pago de una cuota que deb1an hacer los asociados, 

se cubr1a a los beneficiarios con los q.::.!ltc::: del Gapalio. La 

administraci6n de estos "colegios" romanos quedaba a cargo da 

personas que eran elegidas cada cinco aftos. 



Alqunoa autores consideran que los "colegios" romanos 

fueron el antecedente de las sociedades de socorros mutuos. 

En la Edad Media, el hombre concibe formas más elaboradas 

para lograr su sequridad, organiz!ndose en grupos para 

defenderse mutuamente, como son los casos de los qremios, 

corporaciones y guildas. 

Los gremios estaban formados por la simple unión de 

varios oficiales de un mismo oficio, para protegerse unos a 

otros. 

Las corporaciones eran orqanizacionee artesanales que ya 

se regian por sus propios estatutos, les cualAR v~rseC:n ~o:ra 

las condiciones de trabajo, ayuda mutua e incluso, sobre la 

calidad de sus productos. 

Las guildas eran verdaderas asociaciones de asistencia y 

protección , mismas que tenian como objetivos la asistencia 

mutua en caso de enfermedades, muerte, orfandad o viudez, asi 

como también la defensa en comdn ante sus agresores. Este tipo 

de organización surgió inicialmente en algunas ciudades 

alem~nas, extendiéndose posteriormente a Dinamarca e 

Inglaterra. 

van desviando de su objetivo original, pues a partir del siglo 

XVI se convierten en instituciones privilegiadas y exclusivas 

para los integrantes de las familias que estaban estrechamente 

vinculadas al arte y a las mismas agrupaciones antes referid~~. 

Tal era la molestia contra este tipo de organizaciones 

que en algunos lugares, se dictaron medidas contra las 
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mismas:"... las cortes de castilla, Arac;¡6n y Navarra piden a 

Carlos I su supresi6n. Carlos I public6 una prac;¡mática donde 

suprime las cofradias c;¡remiales; se contiene en la Nueva 

Recopilaci6n, Ley cuarta, Titulo 14, Libro 8 y es incluida m!s 

tarde en la Novisima Recopilaci6n, Ley 13, Titulo 13, Libro 

12". (1) 

Los acontecimientos sucedidos en Francia desde el afio 

1848, propiciaron profundos cambios en Europa: se llevaron a 

cabo una serie de movimientos liberales que paulatinamente 

cambiaron la situaci6n pol1tica en ese continente. Esto acarre6 

el desarrollo vertiginoso del sistema capitalista y la 

consecuente explotaci6n de los c;¡rupos marginados. 

Con el maquinismo y la Revoluci6n Industrial en 

Inglaterra, cundi6 más el sistema de la libre explotaci6n de 

unas clases sobre las otras en un r6gimcn abiertamente 

capitalista. 

"Las miiquinas hab1an cambiado fundamentalmente las 

condiciones del trabajo y substituido el tradicional trabajo 

doméstico y manual, por el fabril y mecánico. Los antiguos 

artesanos, duef\os de su propio taller, de las materias primas y 

de los articulas manufacturados, hab1an desaparecido, 

Los nuevos no podian adquirir las máquinas por ser demasiado 

caras y también eran demasiado complicados para que pudiesen 

ser instaladas en sus casas; tampoco pod1an resistir su 

competencia. Aparecieron los capitalistas, poseedores de los 

(1) Bric•6o Ruia, Alberto. DBRICBO lllllICA!IO DI LOS SIGDROS 
SOCIALES. Pac;¡. 54. 



bienes de capital necesarios para instalar grandes industrias, 

adquirir las materias primas, y pagar los salarios de los 

obreros•. (2) 

Para fines del siglo XVIII surgen los primeros 

movimientos obreros, que inicialmente buscaban la prohibición 

de las máquinas, pues en ellas ve1an la causa de sus males. 

Pero paralelamente se crean las cajas de ayuda mutua y clubs 

obreros, que más tarde formar1an los primeros sindicatos para 

la defensa de los trabajadores. 

A mediados del siglo XIX, los sindicatos empiezan a tener 

un carActer permanente, como suced16 en Francia en lSJO cuando 

los obreros de Par1s y de Lyon se rebelan contra sus 

explotadores y para 1848 los trabajadores participan 

activamente en las luchas armadas. 

Hacia 1850 ya en EUropa se hab1an difundido las ideas del 

socialismo cicnt1fico provocando el fortalecimiento del 

movimiento sindical y politice en el continente. 

En Francia cobr6 tal fuerza que en 1864 obligó al 

gobierno a derogar las cláusulas que la Ley de La Chapclier 

conten1a contra los trabajadores en huelga y despu6s a 

reconocer la legalidad de los sindicatos. 

Asl pues, el movimiento socialista fue adquiriendo gran 

fuerza en la vida europea, cuyas estructuras liberales se 

tambaleaban, ante la impos ibi lid ad de satisfacer las 

necesidades mlnimas de la creciente poblacion obrera. 

(2) Cohen, Noami y ll&ootela, Catherine. LA SEGITRIDAD SOCIAL EN 
EL PROCESO DE CAl!BIO INTERNACIONAL. Pig. 19 
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La falta de empleo y el bajo poder adquieitivo de los 

trabajadores provocan intranquilidad y desconfianza contra los 

gobiernos, 

En Alemania, en 1878, época del Emperador Guillermo I, su 

Canciller, Otto Von Bismarck crea un plan para combatir el 

movimiento socialista a través de una legislaci6n de 

emergencia: la ley contra las tendencias de la social

democracia, consideradas peligrosas para la comunidad. 

Los economistas Adolfo Wagner y Schatle, consejeros de 

como instrumento pol!tico para atraer 

econ6micamente débiles y unirlas al Estado. 

tit!9Uros sociales 

a las clases 

"Bismarck justificaba la creaci6n del Seguro Social en el 

ano de 1881 cuando sosten1a : El que tiene pensi6n para su 

vejez est6 mucho m6s contento y es mucho más fAcil·de tratar. 

Aunque se precisase mucho dinero para conseguir el dinero de 

los desheredados, no serA nunca demasiado caro; serta, por el 

contrario, una buena colocaci6n de dinero, pues con ello 

evitar1amos una revoluci6n que consumirla cantidades muy 

tiUpt;trioresn. (.;) 

As1, con la poli tica social implantada en Alemania por 

Bismarck, procuraba al mismo tiempo, bienestar a los 

trabajadores, y los atra1a también, hacia la protecci6n del 

Estado, m!X!!f!cando con e~to l:o rcl~cicnas antra al trabajador 

y el Estado. 

(3) Bricefto Ruis, Alberto, op. cit., pig &8. 
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"El desarrollo del sequro social en Alemania, como en 

todos los pa1ses en donde se implant6, fue proqresivo, 

estableciéndose en el allo de 1833 el sequro de enfermedades 

qenerales, al allo eiquiente el de accidentes de trabajo y en 

1889 el de vejez e invalidez. En el allo de 1911 se realiz6 la 

recopilaci6n de estas disposiciones, que formaron el primer 

C6diqo General de sequros Sociales•.(4) 

El motivo principal en Inqlaterra para establecer los 

sequros sociales, es sin duda la Revoluci6n Industrial y como 

consecuencia de la misma, los movimientos obreros. 

Hacia el allo de 1899, la C4mara de los Comunes nombra una 

comisi6n encarqada de estudiar el problema de la sequridad 

social; por tal razón, de esta comisi6n surqieron varias normas 

leqales de sequridad social que procuraban proteqer el derecho 

al trabajo y a los trabajadores. Estas leyes son: 

•- 1907. Ley sobre educaci6n, inspecci6n médica, cuidado 

de la salud y condición f'!sica de los menores, P.n '!SICU~l:::: 

pQblicas elementales. 

- 1908. Ley de pensiones para la vejez y Ley requladora 

del trabajo en las minas de carb6n, con una jornada de 8 horas. 

- 1909. Ley de Bolsas de Trabajo, con un sistema contra 

el paro forzoso; Ley de Proyectos Ciudades, para proporcionar 

casas baratas a los obreros y Ley de juntas de trabajadores. 

- 1911. Primera leqislaci6n de sequros sociales."(5) Esta 

Ql tima ley (la de 1911) fue proyectada por Hubert Llevellynq 

Smith y William Beveridqe. 
(4) Coh•n, Mo .. 1 y K•cot•l•, cath•rin•, op. cit., p6q. 2a. 
(5) Bric•fto Ruis, Alberto, op. cit., pAg. 71. 
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En el ano de 1942, Williaa Beveridge presenta un estudio 

denominado "informe sobre el sequra social y servicios conexos" 

6 "Plan Bevcridgo•, que contenta la recopilaci6n de las 

experiencias obtenidas de una pol1tica social de protecci6n 

contra la miseria, la enfermada.d y la dcGocupa.ci6n; para 1948 

con el perfeccionamiento de este plan, Inglaterra promulga su 

"Ü?Y d~l SAgtlro m1cionL1.l" mioma que plantea la sequridad social 

integral, cubriendo los accidentes y enfermedades de trabajo, 

la sanidad, asistencia a la ninez y a los desvalidos. 

En México, a mediados del siglo XIX, con la promulgaci6n 

de la Constituci6n de 1857 y las Leyes de Reforma, las 

principales instituciones de beneficencia y hospitales que 

estaban en manos de particulares y de la Iglesia, pasan a poder 

del Estado, asumiendo 6ste la responsabilidad de otorgar, a 

quien lo necesite, los beneficios derivados de la seguridad 

social, as1 como también legislar sobre la materia. 

::::.tur::.l:cntc ... -- e!!te P?'~C'?9<' d~ 1~41iRl1tci6n fue 

progresivo. As1 tenemos que hacia el mes de abril del ano de 

1904 el entonces Gobernador del Estado de México, Don José 

Vicente Villada, promulg6 la primera Ley Sobre Accidentes del 

Trabajo y Enfermedades Profesionales; en la misma se 

responsabiliza al patr6n del pago de las indemnizaciones, 

consistentes en atenci6n médica, el pago de salarios durante 3 

meses y en el caso de que falleciera el trabajador, deb1a pa.qar 

quince d1as de salario as1 como también los gastos del sepelio. 

En el ano de 1906, en el Manifiesto a la Naci6n lanzado 

por el Partido Liberal Mexicano, encabezado por Ricardo Flores 
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Mag6n, se proponen algunas normas m1nimas y básicas para el 

desarrollo del trabajos, tales como la reglamentaci6n del 

servicio doméstico, la mejor1a de las condiciones de trabajo, 

indemnizaciones por accidentes del trabajo, otorgar alojamiento 

higiénico a los trabajadores, protecci6n al trabajo de la mujer 

y los ninos, etc. 

La constituci6n de 1917 en l• fracci6n XXIX del 

articulo 23 considera de utilidad pdblica el establecimiento de 

caja& de. ::eg-uro, da invalidez, de vida, de cesant1a 

involuntaria del trabajo y de accidentes, raz6n por la cual los 

gobiernos tanto federal como locales se vieron precisados a 

fomentar organizaciones de previsi6n social. 

Con el carácter de Presidente de la Repdblica, el Lic. 

Emilio Portes Gil reform6 la fracci6n XXIX, del articulo 123 

Constitucional, estableciendo la obligatoriedad en cuanto a los 

seguros sociales. 

En el ano de 1932 el Congreso de la Uni6n emiti6 el 

decreto para que se expidiera la Ley del Seguro Social 

Obligatorio, más vur ~1 c:::!:i~ de ~ohiArno no se cumpli6 dicho 

decreto. 

Es hasta el 19 de enero de 1943 cuando el entonces 

Presidente Manuel Avila Camacho public6 la ley antes citada, 

misma que h= sido reformada en varias ocasiones con el objeto 

de hacerla más eficaz. 

B) Del cooperativismo. 

Al igual que las antiguas instituciones comunales 

tradicionales, la instituci6n cooperativa moderna tuvo su 
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origen en los modios populares. Naci6 y sigue siendo un 

instrumento de defensa, fortalecimiento y emancipaci6n, para 

reaccionar contra las condiciones creadas por la evolución do 

la economía mercantil. 

En una "econom.1a cerrada" (como adn existen algunas en 

las regiones apartadas de la civilizaci6n), en donde se produce 

todo cuanto consume y consume todo cuanto produce, no se 

plantea ningún problema social. Allí no e~iste ninguna cuestión 

de salarios. La duraci6n dsl trabajo no a~ =~j~to de discusi6n: 

se ajusta a l~= necesidades y circunstancias. 

El horario de trabajo no ea objeto de ningün reglamento, 

se produce cuando es necesario hacerlo. No hay desempleo, la 

producci6n se adapta lo mAs posible a las necesidades del 

grupo; y por lo que respecta a los riesgos (accidentes, 

enfermedad, vejez y todo cuanto abarca hoy la idea de seguridad 

social), se hallan cubiertos por la mera solidaridad natural 

del grupo. 

Pero cuando poco a poco el circulo econ6mico crece, 

cuando se produce para vender y se tien~ :fwd vender para poder 

comprar. y cu~nuo surge la necesidad de pedir prestado para tal 

efecto, surge la figura del usurero. 

As1, el productor con el transcurso del tiempo se ve 

separado de sus medios de trabajo, del producto da su trabajo y 

del mercado para le~ productos de su trabajo. Al final de este 

proceso, al interponerse entre el productor y el comprador otro 

individuo, surge el problema social, pues aquél o aquéllos que 

reünen en sus manos los medios de producci6n y controlan las 
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v1as de acceso al mercado, ocupan una posici6n estratégica muy 

importante. Este privileqio, que constituye una posición de 

posible dominación social y explotación económica, sique siendo 

el punto alrededor del cual se desenvuelve el conflicto social. 

Las primeras cooperativas nacieron por un reflejo de 

defensa, un esfuerzo para reconquistar esas posiciones 

estrat~qicas y de control. E~ ~iqnificativo que la mayor!a de 

ellas hayan sido creadas por tejedores, es decir, por 

trab,.jadorcs de las industrias a domicilio, que fueron las 

primeras victimas y las que mAs sufrieron por la evolución de 

la economia mercantil y la Revolución Industrial. 

En efecto, con el fin de recuperar, aunque fuera 

parcialmente sus herramientas, y materias primas, los tejedores 

fundaron las primeras cooperativas en Europa; en Escocia en el 

allo de 1761 en Fenwick, en 1777 en Govan y en 1840 en Da~el; 

en Francia en la ciudad de Lyon en 1835¡ en Inqlaterra en la 

Villa de Rochdale en 1844 (la mAs importante para el desarrollo 

del movimiento cooperativo mundial) y en 1845 en la Ciudad de 

La 6poca en que se fundaron éstas primeras cooperativas, 

los medios en que se oriqinaron, sus objetivos inmediatos y 

lejanos y por Qltimo, la nostalqia de la econom!a cerrada o 

primitiva, son caracteristicos de la necesidad que les dió 

vida, al iqual que el problema social en qeneral; esas 

cooperativas son el producto de la econom!a mercantil en el 

momento en que ésta acababa de romper el equilibrio econ6mico y 

(&) OIT. LAS COOPERATIVAS. Piq•. C y 5. 
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social de las comunidades domésticas, sujetando a la clase 

trabajadora a una presi6n que la Revoluci6n Industrial, iba a 

hacer cada vez mAs intolerable. 

Se puede observar que durante el Qltimo tercio del siglo 

XVIII alguna que otra cooperativa surgi6 espontlineamente, sin 

preocupaciones ideol6gicas, por el mero anhelo de las familias 

populares de recuperar las funcivnes acon6:.icil.s de que se les 

hab1a despojado y reconquistar por lo menos una parte de la 

Pero es importante hacer notar que a partir del segundo 

cuarto del siglo XIX, el realismo y el pragmatismo de los 

fundadores de cooperativas, se mezclaron con ideas generales de 

transformaci6n social. 

Los bajos salarios, el aumento del costo de la vida, la 

adulteraci6n de los articules alimenticios, el desempleo y las 

largas jornadas de trabajo (incluso las de mujeres y niflos), en 

pocas palabras, la miseria creciente de las clases populares, 

no solo provoc6 incidentes y huelgas, sino que también suscit6 

"Robert owen (1771-1858) cre6 comunidades semiagr1colas 

que se bastaban asimlsmas ; en Francia, Charles Fourier escribe 

en el afio 1822 su obra "Traité de l'association domestique 

~gr!cole". en donde explica su complicada organización comunal 

que denomina "falansterio"; Saint-Simon, Enfantin, Bazard, 

Pierre Leroux, Louis Blanc y Proudhon exponen sus ideas 

asociacionistas; en Alemania Schultze-Delitzsch organiza 



12 

cooperativas urbanas y artesanales y F.W. Raiffeisen propone 

las cooperativas rurales de crédito."(7) 

En general, en Europa, el instinto, la tradici6n popular 

de ayuda mutua se adaptaron, por lo menos en una parte, a 1 

molde de la doctrina asociacionista. Los obreros se organizan 

primero en sociedades mutualistas, otros en sindicatos y 

paralelamente a éstos, también se organizan cooperativas. 

Toda esta mezcla de ideolog1a y de la necesidad de 

organizaci6n, se encuentra entre los famosos "Pioneros de 

Rochdale" que muchos de ellos se hallaban bajo las ideas de 

Robert OWen. 

Cabe hacer notar que antes de que se organizara la 

coopera ti va de Rochdale, se fundaron muchas otras, pero la 

primera que tuvo éxito fue precisamente la fundada en esa villa 

inglesa. 

Rochdale era 

poblaci6n de no 

una pequel\a villa en Inglaterra con una 

m6s de 15,000 habitantes, los cuales 

sobrevivian con los bajos salarios de la industria textil.La 

jornada de trabajo era excesiva y las condiciones higiénicas de 

la fábricas eran pésimas. No existian perspectivas de 

desarrollo econ6mico, a tal grado que los nillos y mujeres 

también trabajaban en las fábricas para ayudar a sus familias, 

careciendo de forma alguna de seguridad social para ayudar a 

los enfermos o ancianos. Por éstas razones es que un pequef\o 

grupo de hombres dedicados al trabajo textil, buscaron mejorar 

las condiciones de vida a través de éste tipo de organizaciones 

(7) Ibi~em. Plg, 8 
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or9anizaciones, adaptando a su propia situaci6n las ideas 

asociacionistas de Robert owen. (1) 

En esas circunstancias econ6micas y sociales, un pequeno 

qrupo de 27 hombres y una mujer, resolvi&ron mejorar las 

condiciones por al9tln medio de refor11a pol1tica. Decidieron 

intentar aplicar en for11a pr!ctica a su propia situaci6n las 

ideas de Robert Owen sobre cooperativismo. 

Convinieron en juntar sus ahorros y fundar una tienda 

cooperativa para vender a sus miembros art1culos de primera 

necesidad. Sab1an que con anterioridad se hab1an intentado 

otras cooperativas que fueron eliminadas de cualquier tipo de 

ne9ocio cuando intentaron hacer competencia a empresas 

comerciales vecinas mediante una rebaja de precios. Por esta 

raz6n, los pioneros de Rochdale se propusieron cobrar en su 

cooperativa los precios de mercado corrientes, con la idoa do 

devolver lue90 a sus socios cada tres meses, el super!vit 

obtenido con los precios relativamente altos que cobraran. 

Y habiendo fracasado una huel9a de tejedores en Rochdale 

que ped1an jornales m!s altos, este 9rupo de 28 personas se 

convenci6 de que deb1a actuar ateniéndose a su propio plan si 

se quer1a 109rar una mejor1a en la vida econ6mica de los 

trabajadores de la zona. 

Cre1an que pon1an en marcha, no sólo una empresa 

comercial, sino un proqrama de reforma social, consideraban que 

(8) Ib1dem • P&9. 29. 
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una da las clavas de esa plan era la educación y el cuidado a 

la salud, y desde ese momento, ambas cosas ten1an que formar 

parte del movimiento cooperativo. 

El grupo de los 28 se organizó oficialmente en 1844 con 

al titulo "The Equitabla Society of Rochdale Pioneers" ("La 

Sociedad de la Igualdad de los Pioneros de Rochdalc") . 

Eoperaban que comenzando con vender bienes de consumo ~,. 

servicios al por menor a sus miembros con ahorros 

considerables, el cooperativismo se har1a extensivo a otras 

fases de la producción y distribución y a otros sectores de la 

aconom1a. También proyectaban poder construir viviendas y 

fabricar por s! mismos, bienes de consumo; incluso, lleqaron a 

pensar en adquirir tierras para que fueran trabajadas por 

miembros da la cooperativa que por alquna raz6n se encontraran 

Din empleo • 

No pudieron realizar todos sus proyectos, incluso al 

principio, no obtuvieron ingresos rápidos; pasaron más de diez 

anos antes de obtener resultados. Pero a partir de ese momento, 

se dedicaron a otras actividades como la fabricaci6n dA j•b~n. 

molinos de harina, panificación, reparto de leche y al manejo 

de una imprenta. 

A grandes rasgos, los principios cooperativos en que se 

basaron los Pioneros de Rochdale fueron los siguientes: 

- Libre adhesión.- Este principio llamado también de 

"puertas abiertas" consiste en que todas las personas, según 

los requisitos m!nimos determinados en los estatutos, tienen el 

derecho de ingresar a una cooperativa, sin limitación de color, 
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raza o creencia reliqiosa. Al mismo tiempo, cada persona puede 

libremente decidir si permanece dentro o fuera de la 

cooperativa. Las restricciones que pudiera tener este principio 

deben ser de carácter reqlamentario, para evitar la disoluci6n 

de la cooperativa por un retiro qencral de socios. 

- Control democrático.- Este principio establece de forma 

categ6rica que cada socio tiene derecho s6lo a un voto, 

cualquiera que sea el capital aportado. Es la esencia del 

esplritu democrático que caracteriza al cooperativismo. El fiel 

cumplimiento de este principio, se considera primordial para 

poder ejercer una estrecha viqilancia por parte de los 

asociados sobre el funcionamiento de su asociaci6n y al mismo 

tiempo evitar que el control de la empresa se concentre o 

centralice en unas cuantas personas. Este principio garantiza 

la igualdad de derechos de todos los miembros. 

Distribuci6n de los excedentes a prorrata de sus 

transacciones.- Se estima que este principio, más que cualquier 

otro, fue el que le dio la clave del éxito a los Pioneros de 

Rochdale. Permite apreciar con toda nitidez la diferencia entre 

una sociedad mercantil y una empresa coopera ti va. I.a r>ri ,,u,.r.a 

está constituida con la sola idea de obtener qanancias 

especulativas, lucro y que distribuye sus utilidades en 

proporci6n al capital invertido por los accionistas. La 

segunda, no acumula qanancias, sino ahorros, ya que la 

diferencia entre el precio de costo y el de venta, se devuelve 

a los socios en proporción a sus transacciones. 
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- Interés limitado al capital.- La cooperativa utiliza, 

naturalmente, el capital formado por los socios, pero éste 

tiene como finalidad el servicio y no el lucro. Por lo tanto, 

sin negar el derecho a la compensación por el uso del capital, 

la cooperativa no admite el provecho puramente capitaliot~ y 

cierra la puerta a la usura en todas sus formas. 

- Neutralidad pol1tica y religiosa. - La no intervonci6n 

de la cooperativa en los asuntos pollticos y religiosos, 

salvaguarda la independencia de los socios, la unidad de la 

sociedad y garantiza que los fondos sociales serán empleados en 

el proceso y desarrollo económico-social de la sociedad y de 

sus socios. 

- Ventas al contado.- Para la estabilidad económica de la 

cooperativa, este principio es muy importante, pues en la 

mayorla de los casos uno de sus problemas principales es la 

escasez de capital con qua cuenta la sociedad para atender el 

giro normal de sus operaciones. Se pretende también liberar a 

los consumidores de la servidumbre de las deudas, estimulando 

el hábito de la economla. 

- Fomento a la educación.- La cooperativa debe ser una 

escuela práctica, donde los asociados tengan la oportunidad da 

desempeftar las funciones de un régimen democrático. cuando se 

educa al socio, se cumple con una finalid~d cooperativa 

invalorable, ya que la educación es una de las bases más 

s6lid4s para la buena marcha de la organización. Ya se ha dicho 

que primero se debe formar a los cooperadores y después a las 

cooperativas. Este séptimo principio se ha denominado "La Regla 
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de Oro de la Cooperaci6n", con lo r.ual se quiere significar el 

enorme valor que tiene dentro del sistema. 

Todos los disc1pulos de Robert owen y Charles Fourier, 

quienes fueron los precursores de la cooperación, se basaron en 

la idea do restaurar la salud de la vida social, que la 

Revoluci6n Industrial tend1a a desinteqrar, mAs bien que en la 

de abaratar los art1culos de consumo o de incrementar los 

inqresos de los trabajadores. Por consiguiente, los fondos de 

las cooperativas se destinaban, no solo a ampliar sus negocios, 

sino también a elevar ~l !'t!s::l a~ vida de sus miembros, por 

medio de la educaci6n, el recreo y diversas distracciones y a 

protegerlos, hasta donde fuera posible, de su inseguridad 

econ6mica. 

Uno de los medios más usados por las cooperativas en el 

siglo XIX, antes de implantar los sistemas de seguro o 

asistencia social estatal, consist1a en apartar de sus inqresos 

cantidades destinadas a formar un fondo de reserva para ayudar 

a sus miembros en caso de necesidad, por enfermedad, desempleo 

o alquna causa dA or<!":: tüllllllar. Ya a finales del siglo XIX, 

las cooperativas inglesas formaron hoqares de convalecencia, en 

donde sus miembros pudieran restablecerse a bajo costo. 

Posteriormente, las coopera ti·.:~& crearon por s1 mismas o 

con el apoyo de sindicatos, aseguradoras, como los casos de la 

" ••• British Cooperativa Insurance Society; la Prévoyance 
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Sociale de Blilqica; la Folksam sueca y la Alta Volksfursorqe 

alemana ,,,"(9);las cuales desempeftaron un papel de qran 

importancia en sus respectivos paises en el campo del sequro de 

vida industrial o popular. 

Todos los socios se hallaban proteqidos por dicho sequro, y el 

beneficio consist1a en una suma paqadera en caso de muerte. A 

mediados del siglo XIX, éstas sociedades contaban con un 

capital acumulado que exced1a las necesidades inmediatas de sus 

miembros, por lo que consideraron un deber ~acial, al 

contribuir a la solución del problema de viviendas.Pero después 

de la primera querra mundial, la creciente necesidad de capital 

para fines comerciales, de una parte, y por la otra la 

sensación de que la contribución de las coopera ti vas a la 

construcción de viviendas era demasiado pequefta para resolver 

un problema tan qrande, indujo a dichas sociedades a retirarse 

de estas actividades, dejándola por entero, salvo una o dos 

excepciones, en manos de las empresas privadas y municipales. 

Bélqica, iniciado por los anos de 1880 bajo una dirección 

socialista y en 1ntima relación con los sindicatos, desarrolló 

(9)Watkina, W.P. ACTIVIDADES SOCIALES DB LAS ENTIDADES 
COOPERATIVAS, P,q, 44 
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sus actividades en una fase muy temprana, a causa del bajo 

nivel de vida de sus miembros y la ausencia casi total de 

protecci6n o asistencia social en el pa1s, salvo la organizada 

sobre las bases confesionales. Los miembros de las sociedades 

cooperativas, por el hecho de serlo, ten1an derecho a percibir 

ciertos beneficios, sobre una base de igualdad. Los miembros 

carentes de trabajo, por ejemplo, pod1an recibir gratuitamente 

una raciOn de pan. Varias sociedades implantaron, de acuerdo 

con sus recursos y las necesidades de sus miembros, ben~ricios 

de maternidad, cl1nicas de cuidados infantiles o pensiones a 

los incapacitados para trabajar, por raz6n de edad o por otras 

causas. De este modo, las ganancias derivadas de las 

actividades de la sociedad, que segtln la prActica normal de 

Rochdale deb1an repartir~c entre los miembros en proporci6n a 

sus compras, se consagraban en una medida muy amplia al 

beneficio colectivo de los cooperativistas. La sede cooperativa 

de la ciudad o aldea, la "Maison du Peuple", se desarroll6 

hasta convertirse en un centro social y cultural, en el que se 

brindaban al pueblo trabajador ventajas recreativas y 

educativas que no se pod1an obtener en otra parte."(10) 

"La misma idea se desarroll6 en la cooperativa La 

Prévoyance Socio.le, la cual al extender sus actividades, no se 

content6 con abonar a sus socios beneficios en dinero, sino qua 

cre6 un fondo progr.esivo para los enfermos; por ejemplo un 

sanatorio para tuberculosos y un centro cl1nico para las 

(10) Ib1dem. Plg. 45 
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enfermedades relacionadas con el reuma; para los ancianos, el 

hogar de Fallais; para los convalecientes, casas de reposo en 

las playas ••• Alqunas de las casas para niftos y adolescentes se 

equiparon con todo lo necesario para suministrar un tratamiento 

preventivo a las personas d6biles o expuestas a contraer 

diversas enfermedades ••• 11 (11) 

Algunas organizaciones cooperativas se preocupan también 

de la asistencia social fuera del c1rculo inmediato de sus 

propios agremiados.Una de las más notdblao e~ c~e ~entido,cc da 

en el movimiento cooperativo suizo, que cre6 una instituci6n 

especial, "Le Parrainage coop."(12), para fomentar el progreso 

social en las comunidades pobres o atrasadas. Los esfuerzos 

prácticos de esta instituci6n van desde las demostraciones 

técnicas y los experimentos en materia de agricultura y 

horticultura, el fomento de oficios caseros y de actividades 

productivas, la instalaci6n de aqua potable, los progresos 

higiénicos y los cuidados a los enfermos hasta la construcci6n 

de caminos, escuelas y panader1as. 

En Italia, las cooperativas prestan una atenclúft ~=-pc::i:.l 

considerable a las actividades de asistencia social, 

probablemente a causa de la 1ntima relaci6n gue siempre ha 

existido all1 entre las sociedades cooperativas y las 

mutualistas. 

(11) lbi48111, Plg. 23, 
(12) l4am, 
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En Pero, el Imperio de loa Ineaa, se aaent6 sobre la base 

econ6mica de la labor colectiva de todos loa hombrea y mujeres 

capaces de trabajar, ya que esto prove1a las necesidades de 

toda la poblaci6n en forma tal que no se conocia la miseria, no 

habia desempleados, ni ancianos desamparados.• El Ayllu era la 

unidad social del Imperio, ya que no solo se afirmaba en los 

vinculas de la sangre, en el trabajo comunitario de las tierras 

y en la igualdad de las creencias, sino que era el producto de 

un alto grado de solidaridad y cooperación humanas. P~r~ 1902 

el Congreso Nacional autoriz6 al Poder Ejecutivo la 

promulgaci6n de una Ley Orgánica .:!e CoopAr.L1.tivas. Su 

constituci6n Politica del ano 1933, eatableci6 como obligaci6n 

del Estado el fomento de las Cooperativas.Para 1940, el 

Presidente Prado plante6 la necesidad del sistema cooperativo 

aplicado a la econom1a rural de su pa1s; para el mes de marzo 

del mismo ano,se fund6 por iniciativa de un grupo de 

intelectuales especializados en materia econ6mica, el Instituto 

cooperativo del PerO, mismo que realiz6 una vasta labor de 

estimulo y orientaci6n técnica, colaborando estrechamente con 

el Estado a fin de impulsar el movimiento cooperativo en el 

Per!l.M(13) 

"En Argentina, después de la guerra franco-prusiana en 

1871 1 alqunos refugiados franceses y alemanes, que conoc1an de 

las ventajas de la cooperación en sus paises, fundaron la 

primera cooperativa en la ciuddd da Ducnos Aires ... los ensayos 

(13) OIT. BL MOVIMIENTO COOPERATIVO !!11 LAS J.llEllICAS. Pig.49 
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cooperativos en este pais sufrieron algunos tropiezos por lo 

que en realidad puede decirse que el movimiento cooperativo en 

Argentina se inici6 formalmente en el ano de 1905,con la 

creaci6n de la cooperativa - El Hoc;¡ar Obrero -; tenia la 

finalidad de construir viviendas .•• econ6micas para sus socios, 

pero a los pocos a~os crearon la secci6n de consumo, llegando a 

ser el modelo en el cual, posteriormente, se inspiraron las 

dem6s cooperativas del pais. Todo el movimiento cooperativo en 

Argentina estuvo a punto de malograrse por la pretensi6n fiscal 

de gravar a la& nuevas entidades con la patente de sociedad 

an6nima; esto a falta de una rec;¡lamentaci6n juridica especial; 

pero gracias a un proyecto de ley presentado por el entonces 

diputado, Dr. Alfredo L. Palacios, el esfuerzo de los 

cooperativistas argentinos pudo sec;¡uir adelante, hasta que 

finalmente en 1917 fue aprobada una ley sobre cooperativas 

propuesta por los Doctores Juan B. Justo y Nicol6s Repetto" 

(U). 

P.~9\t l t11 do suma importancia hacer la observación de que la 

educaci6n, como parte integrante de la seguridad social, se ha 

constituido 

principios 

como una larc;¡a tradici6n, 

de Rochdale, sec;¡ún la 

basada en uno de los 

cual las sociedades 

cooperativas deben asignar fondos dedicados a la educaci6n. En 

términos generales, esta tradici6n se ha desarrollado bastante 

bien en los paises en que se ha extendido el cooperativismo, 

sobre un amplio marc;¡en de actividades educativas de car:!.cter 

realmente social, como es el caso del sostenimiento de becas 

(14) Ibidam Pie;¡. 3&. 
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para estudiantes, que facilita el acceso a todos loa j6venes a 

la educaci6n superior¡ la organizaci6n da cursos y escuelas que 

ensanchan los horizontes de los atiliados, profundizan su 

conocimiento de los problemas sociales y pueden elevar su 

calidad como ciudadanos. En estos aspectos, as1 como en el 

campo especifico de la asistencia y protecci6n social, el 

movimiento cooperativo fue el precursor. Este movimiento fue el 

que en los tiempos del "laisser faire•, dio expresi6n práctica 

al sentido de la solidaridad del pueblo trabajador una 

generación o más antes de que el Estado reconociese plenamente 

l.: :c::pcneabll!d~d qua lo incumbe en lo relacionado con la 

seguridad y previsi6n social. Incluso actualmente, cuando todos 

los Estados pretenden mantener la previsi6n social como misi6n 

esencial suya, queda todavia margen para las actividades 

sociales de las sociedades cooperativas, y es importante que 

estas actividades se mantengan e incluso se desarrollen a 

medida que crece el propio movimiento cooperativo, pues en caso 

centrar io se perderla algo de un valor incalculable para la 

sociedad en general. 
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2.•JlllTBCBDB!l'l'BS Bll llBJ:ICO. 

A) Periodo Pr•hiap&nioo y colonial. 

Como hemos visto, las sociedades cooperativas nacieron en 

Europa a fines del si9lo XVIII y principios del XIX, siendo la 

más importante la creada en el allo de 1844 en la Villa de 

Rochdale, Inglaterra, 

En México, éste tipo de sociedades contando ya con todos 

los elementos que caracterizan y definen a las nacientes 

sociedades cooperativas europeas, se empiezan a cstnictt::-::

propiamen~e a partir del ano 1864; pero resulta menester hacer 

menci6n que desde la época de los Aztecas, exist1an en nuestro 

pa1s algunas instituciones con caracter1sticas de solidaridad, 

defensa en comdn, ayuda mutua en caso de enfermedad o 

necesidad, etc., que, como veremos más adelante, se encuentran 

contemplados dentro de los principios básicos del 

cooperativismo internacional. 

Asl tenemos que cuando Hernán Cortés lleqa a éstas 

tierras, se encuentra con un pueblo que tiene una perfecta 

organizaci6n en el aspecto pol1tico, mllit~r. ~=~ne~icu y 

social, y en el aspecto agrario es en donde vamos a encontrar 

los primeros elementos cooperativos. 

Lo~ Aztecas ten1an distinto~ nombres para cada uno de los 

tipos de propiedad ~qraria, segün a quien pertenec1an; as1 por 

ejemplo la tierra p1·opiedad del rey o tlatoani era el 

"tlatocallalli"; la t.ierra destinada a los nobles recib1a el 

nombre de "pillalli"; la destinada al pueblo era llamada 

"altepetlalli"; el "calpullalll o calpulli" era la tierra de 
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los barrios; "teotlalpan• era la tierra de los Dioses, etc.; y 

es precisamente en el •calpulli • o tierra de los barrios en 

donde encontraremos los algunos elementos cooperativos. As1 

tenemos que las tierras del •calpulli • se encontraban 

lotificadas y cada lote pertenec1a a una familia, la cual la 

explotaba por su propia cuenta; esto es, toda la tierra del 

barrio era pose1da no en propiedad individual sino familiar y 

estaba destinaba al bien social, al bien qeneral. Pero además, 

también se encuentran caracter1sticas cooperativas en el 

funcionamiento interno del mismo calpulli, tal es el caso de 

que todos se reuntan para construir canales para conducir el 

agua, llamados •apantli" y se conservaban en dep6sitos llamados 

•tlaquilacáxitl", que los espafloles denominaron jaqileyes, y en 

general, las familias de un "calpulli• unlan sus esfuerzos por 

el cuidado, embellecimiento, defensa, etc., del barrio que les 

correspond1a. 

Más adelante, ya bajo el yuqo del poder espaflol, en 

virtud precisamente de lo dispuesto en las Ordenanzas 

espa!lolas, se les permiti6 a los nativos de estas tierras 

formar lo que se conoc!a como "RepQblicas de Indias•, que eran 

territorios habitados exclusivamente por ind1qenas, con sus 

propias autoridades e instituciones; pero siempre bajo la 

viqilancia de los espafloles. 

A propuesta del virrey Don Antonio de Mendoza, el Rey de 

Espafla permiti6 que se conformaran dentro de las "RepQblicas de 

Indias" las Cajas de Comunidades Ind1qenas para conservar de 

alqfin modo las formas de qobierno ind1qenas, pues seqQn dec1a 
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el propio virrey: "era la forma a la que estaban acostumbrados 

a vivir". 

Estas cajas funcionaban como instituciones de ahorro, 

previsión y pr6stamos, pero desafortunadamente su cuidado y 

administración estaba a cargo de o!iciales reales y de los 

caciques ind1genas, por lo que, poco a poco, act=s.c C?ljas las 

fueron destruyendo con todos los abusos que cometian. 

Post'9r!orni?ntA 1 ya dur.t1ntn la O.poca colonial, surgieron 

otras instituciones que también ten1an ciertos tintes 

cooperativistas; tal es el caso de los pósitos, que en un 

principio se fundaron con fines caritativos y posteriormente 

evolucionaron hasta convertirse en grandes almacenes en donde 

los agricultores depositaban sus cosechas para los tiempos de 

escasez, e incluso, tiempo después se convirtieron en 

auténticas cajas de ahorro y refaccionarias, que auxiliaban 

mucho a los labradores pobres, contribu1an de manera eficaz a 

la producción agr1cola y ganadera y manten1an los precios 

acaparadores e intermediarioa. 

También en esta época se crearon las alhóndigas, que 

ten1an funciones exclusivamente de graneros, pero que cumpl1an 

su co~etido: eliminAr n los especuladores y regular los precios 

de los alimentos y semillas. La primera alhóndiga fue 

constitu1da en atención a la Ordenanza del emperador Carlos V 

de Espaf'\a y se encuentra contenida en las Leyes de Indias, , 

espec1ficamente en la Ley XIX, Libro IV, T1tulo XIV. 
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Anterior a las organizaciones obreras, a las mutualistas 

y atln a las sociedades cooperativas, surqieron en la Nueva 

España los gremios de artesanos, que fueron la base de toda la 

estructura y organizaci6n de aqu6lloa. 

A mediados del siglo XVI, en vista del aumento de 

artesanos de diferentes oficies, se hizo necesaria una 

reglamentaci6n para las diferentes ramas de artes y oficios y 

esto se hizo a través de las •ordenanzas de Gremios•. 

Los gremios estaban organizados en cofrad!as de 

oficios; cada cofradla o conjunto de co!radlas del mismo oficio 

tenla un Santo Patrono; la agrupaci6n de todas ellas formaba 

una corporaci6n¡ cada corporaci6n estaba sujeta a una Ordenanza 

que expedla el Cabildo de la ciudad de México y era confirmada 

por el Virrey. 

Estas corporacione• eran en cierto aodo aut6nomas, 

pues el gobierno no intervenía directamente en ellas, a tal 

grado que las mismas corporaciones organizaban el trabajo, la 

!'r'Od:UCCi6n 1 ¡:lilPtJf;iin 111 AUR IUJtorid;\clRA intArnAA {maestroA 1 

mayores, alcaldes, inspectores, mayordomos, etc.) y a ellas 

quedaban sujetas. 

Ademas cada gremio tenla su propio reglamento, en el 

que se indicaban los dlas y horas laborables, n1lmero de 

maestros, oficiales, aprendices, pagos e incluso el 

procedimiento a seguir en la hechura de un trabajo. 

La caracterlstica cooperativa que tenlan estos 

gremios es que no se persequlan fines de lucro (contemplado mas 

adelante por los pioneros de Rochdale), sino que, por un lado 
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trataban de satisfacer lo mejor posible al cliente y por el 

otro trataban de aumentar el prestiqio de su taller y su 

qremio. 

Este tipo de orqanizaci6n desapareci6 con la lleqada 

de la Revoluci6n Francesa; al respecto, el Maestro Mario de la 

cueva nos dice: 

"Los qremios murieron durante la colonia, por lo que 

el M~xico Independiente se encontr6 libre de ellos: un primer 

paso se encuentra en la Ordenanza del 5 de junio de 1783, que 

dispuso que las fraternidades y qremios deb1an transformarse en 

cajas de socorros y aprovisionamientos de materias primas para 

las artes y oficios. Las Ordenanzas de 25 de mayo de 1790 y 

primero de marzo de 1798, dispusieron que cualquier persona 

tendr1a derecho a trabajar en su oficio o profesi6n, sin otra 

formalidad que la comprobaci6n de su competencia. El paso m6s 

importante proviene de la Ley de 8 de junio de 1813, de las 

Cortes de Espafta, por su prevenci6n de que todos los espanoles 

y extranjeros que elijan domicilio en las Ciudades del Reinn, 

podrán establecer libremente las !Abricas y oficios de 

cualquier naturaleza que sean, sin necesidad de licencia o de 

inqresos en un qremio. La circular de 29 de junio de 1815 del 

Rey Fernando VII, reestableci6 el privileqio de las 

corporaciones pero no loqr6 restaurar la vida de los 

qremios."(15) 

(15)D• la cueva, Mario. DBRZCBO KZXICAHO DZL TRABAJO. Piq. 246. 
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De cualquier forma, para 1843, sin importar la invasi6n 

de los productos extranjeros, los gremios resurgen al formarse 

la Junta de Fomento de Artesanos, en donde, con algunas 

variantes en su estructura interna, se reagrupan todos los 

qremios dispersos para emprender nuevamente la lucha contra la 

teoría del librecambio, que dla a dla, provocaba la ruina de 

los artesanos mexicanos. 

Esta Junta de Artesanos se divid1a en gremios de oficios o 

especialidades que formaban las llamadas •juntas •enores•¡ el 

objeto de la Junta de Artesanos consistia en los siguientes 

puntos: 

l.- Defenderse contra la invasi6n de aanuf actureros 

extranjeros. 

2.- Unirse para la defensa de sus intereses comunes. 

3. - Coadyuvar al aumento y pcrfccciomimiento de la producci6n 

manufacturera nacional. 

4.- Contribuir a la creaci6n de escuelas de enseftanza 

elemental para sus miembros, incluyendo las de artes y oficios. 

s.- Levantar el nivel moral de los artesanos •ediante la 

religi6n, y 

6. - Crear instituciones de beneficencia para proteger a los 

artesanos contra la misar ia •. 

Independientemente ds que esta Junta de Artesanos tenia 

como fin principal el de 

extranjera, es plausible 

contemplaran la creaci6n 

protegerse contra la manufactura 

que dentro de sus pretensiones 

de escuelas e instituciones de 

beneficencia, que m4s adelante veremos, se incluyen dentro del 
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concepto de seguridad social, y que tueron consideradas por las 

orqanizaciones obreras (incluyendo a las sociedades 

cooperativas), como objetivos bAsicos dentro de sus estatutos o 

bases constitutivas. 

Asimismas las cosas, tanto los qremios de talleres, 

orqanizados en la Junta de Artesanos y las tAbricas, que ya en 

esa 6pcca se empezaban a formar, se unieron en la lucha contra 

la invasi6n de articules manufacturados del exterior, de modo 

que. en t4rminog g~n~=~l==, lo qua bu buscaba era fomentar la 

industria nacional, lo mismo a base de talleres que de qrandes 

t6bricas, pero en este momento, los gremios nunca sospecharon 

del peliqro que representaba para ellos las qrandes industrias 

y menos aOn imaqinaron que cinco décadas después serian 

totalmente aniquilados por las mismas. 

Es importante mencionar que casi al mismo tiempo en que 

surqen los qremios, también lo hacen los "obrajes•, que no eran 

otra cosa que una pequefta tAbrica, pero con una estructura muy 

distinta a las primeras. 

El obr:j:, ga pard ul desarrollo del capitalismo industrial en 

México, su primer antecedente. 

Como se indica, la estructura del qremio y del obraje era 

radicalmente distinto, pues mientras en el primero se 

organizaban de una ton:~ =~~ da~ocr~tica, en este ültimo, los 

obreros solo sab1an de un patr6n que se presentaba para hacer 

cuentas y 9Xiqirles cada vez, mayor rendimiento. Los duefios de 

estos obrajes ten!an a los trabajadores prActicamente en 

calidad de esclavos, pues trabajaban jornadas excesivas, a tal 
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grado que ten1an que quedarse durante varios d1as en el obraje. 

Por esta raz6n, el Gobierno de los virreyes expidi6 varias 

ordenanzas protectoras de los obreros asalariados, sancionando 

su violación con penas pecuniarias muy altas; pero aQ.n as1, 

eran burladas. 

Posteriormente, con la disoluci6n paulatina de los 

gremios por diversas causas, los obrajes fueron cobrando fuerza 

y más aGn, cuando las medidas liberales que trajo la Revoluci6n 

Francesa tendientes a no restringir la producci6n y el 

comercio, terminaron por imponerse totalmente sobre las 

organizaciones gremiales. 

La situaci6n era dif1cil para los obreros, artesanos y 

campesinos de nuestro pais ante el incesante avance de las 

ideas liberales surgidas a partir de la Revoluci6n F'rancc~a y 

más tarde el desarrollo del capitalismo. 

Y es precisamente el hecho de que la mayor1a de las 

familias mexicanas viv!an en situaciones precarias lo que 

motiv6 que muchas personas preocupadas por el desarrollo del 

pais y el bienestar de los demás mexicanos, al ver esto, 

propusieron la formaci6n de instituciones que fueran capaces do 

ayudarles. 

Fue as1 como la Junta de Fomento de Artesanos de México, 

comprendió que no solo era necesario unir a los artesanos para 

la defensa de sus intereses y el perfeccionamiento de los 

conocimientos art1sticos e industriales, sino que viendo la 

situaci6n, incluyeron en sus bases constitutivas los art1culos 

17 Y 18, en virtud de los cuales ampliaban los beneficios do la 
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Asociaci6n a los integrantes de las !amilias de sus asociados y 

a la sociedad necesitada en general. Posteriormente, éstos dos 

art1culos habrán de ser reconocidos en los anales de la 

historia de la seguridad social, porque es precisamente, a 

partir de ellos que la misma Junta de Artesanos en el ano de 

1844, crea el Fondo de Beneficencia, que aQn con todas sus 

limitaciones, era considerado como un proyecto avanzado de 

seguridad social, para la Apoca. 

Las primeras disposiciones de este Fondo de Beneficencia 

eran las siguientes: 

•1.- Se establecer& un organismo pdblico con esta 

denominaci6n. 

2.- su objeto ser6 atender a todos los socios inscritos a 

él en sus enfermedades, muerte, casamientoa y bautismos de sus 

hijos. 

J. - Se !ormar6 el Fondo con la cotizaci6n semanaria de 

todos los individuos que gusten pertenecer a 61. 

4 .- se dividir& ésta en cuatro clases de a medio real 

semanario cada una: 

la. clase: Para socorro de los socios en sus enfermedades. 

2a. clase: Para idem de idem en su muerte. 

Ja. clase: Para idem de idem en sus casamientos. 

4a, clase: Para idem de idem en los bautismos de sus 

hijos". 111) 

(U)Rojaa Corla, 
MEXICANO.P6g. 17& 

Ro••ndo. TRATADO DB COOPERATIVISMO 
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Como puede observarse, la Junta da Fo•ento de Artesanos 

comprendia perfectamente que las clases necesitadas no iban a 

resolver su problema recurriendo exclusivamente a los poderosos 

o esperando el auxilio que proporcionaba el Estado a través de 

las instituciones destinadas para tal efecto. 

La Junta de Artesanos aspiraba a orqanizar un sistema de 

auto-asistencia, y ayuda solidaria, con objeto de poder 

resolver los principales problemas que en ese momento 

consideraban, eran los más comunes. E~ por allo 'IU~ ~=t= Pc~:o, 

que se le denomin6 entonces como de "Beneficencia•, estipulaba 

una cotizaci6n semanal de todos los socios para los casos de 

enfermedad, muerte, casaaientos y bautis•o de aus hijos, y se 

repartia peri6dicamenta en fol'Jla tal que loa socios podian 

comprobar inmediatamente los beneficios del ahorro; pero 

realmente, esta "Fondo" tenia una estructura de caja de 

Ahorros, fundada en un sistema de aequro ruiliar que tenia 

"miras benéficas" para sus asociados; y es por tal •otivo que 

este "Fondo" creado por la Junta de Artesanos es considerado 

también como el primer ensayo rt~ le.!! C:j::: ~.;; :.:-,urro en la 

Ciudad de México. 

A partir del ano 1830, ya varias personas insistian en 

formar Cajas de Ahorro entre los obreros y la clase 

menesterosa, como un medio para ayudarse en sus neces!dedes; 

entre estas personas se encontraba Don tucas Alaaln. 

Posteriormente, ya para el ano de 1841, los mismos 

6rqanos oficiales de las Juntas de Industria y de Fomento de 
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Artesanos, invitaban de manera formal a sus socios, e incluso, 

al pueblo en general, para formar Cajas de Ahorro. 

Y es en los comentarios de la misma gente, recogidos en 

diversos medios de comunicacl6n, como nos damos cuenta que la 

tormaci6n de dichas Cajas era una necesidad palpable, o 

quiz6s, una promisoria esperanza, que más tarde sentar1a otro 

paso en el desarrollo hist6rico del cooperativismo. 

Fue gracias a todo este impulso que finalmente en la 

ciudad de Orizaba, Veracruz, en el afio de 1839, se form6 la 

primera Caja de Ahorros en México, siendo su titulo completo el 

de Sociedad Mercantil y de Seguridad de la Caja de Ahorros de 

Orizaba. 

Suena un tanto extrano en pensar en antecedentes 

cooperativos y hablar a la vez de una sociedad mercantil; lo 

que sucede es que en esa época no existía una requlaci6n 

juridica especial para ese tipo de sociedades, por lo cual, 

estas instituciones se debian ajustar a las estructuras 

conocidas y que eran precisamente las sociedades 

mercantiles.Pero no cabe duda que esta caja de ahorros fue un 

verdadero ensayo cooperativo en México, y que puede demostrarse 

al estudiar sus Estatutos, de los cuales se desprenden 

actitudes, 

ligadas a 

que aunque rudimentarias, si estaban 1ntimamente 

los principios cooperativistas que m!s adelante 

plantearian los Pioneros de Rochdale, como son, en este caso, 

el articulo noveno que sella la que " •.• nadie tendr! m!s de un 

voto, sea cual fuere el n!lmero de las acciones propias o ajenas 
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que representen .•• •(17); el articulo dieciocho habla de no 

poder retirar inmediatamente las utilidades; el articulo once 

preve1a •, .. el fin que se ha propuesto la sociedad de ser 

bcn6fica, con sus capitales, y presentar una contra a la usura 

escandalosa de algunos •• ,"(18) y el articulo decimonoveno 

senala que se destinarla un porcentaje cada ano para el 

Hospital de San Juan de Dios, Resumiendo sus objetivos, se 

desprende lo siguiente: 

l.- Control democrático interno. 

2.- Cada hombre s6lo tendr& un voto. 

J.- Tanto el capital como las utilidades serán 

considerados como instrumentos de beneficio pdblico. 

4.- Se combate a la usura. 

5.- Los beneficios se extienden a toda la sociedad. 

G.- Se buscará impulsar la industria nacional. 

7.- La Caja de Ahorros dará servicios gratuitos al 

pdblico. 

Y es por todo ésto que la caja de Ahorros de erizaba es 

sin duda la precursora del movimiento cooperativo en México, y 

quizás en toda Latinoamérica, 

Por lo anterior, y tomando como primera experiencia lo 

acontecido con el Fondo de Beneficencia de la Junta de 

Artesanos de México y con la formación de las Juntas Menores, 

dependientes de la anterior, fue que los gremios se empezaron a 

constituir en sociedades de socorros mutuos. 

(17) Ibid ... Plg, 1&7 
(18) Id8lll. 
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Pero posteriormente, debido a la derogaci6n de la Ley del 2 de 

octubre de 1843 (en donde el General Santa Anna hab1a dispuesto 

la creaci6n de la Junta de Artesanos) y a la funesta invasión 

norteamericana, los gremios de Artesanos quedaban otra vez sin 

protecci6n legal, visto lo cual, estos artesanos se organizaron 

en sociedades mutualistas y ya para los anos 1853 y 1854 

estaban formadas dos de ellas. 

Un caso ejemplar fue el de la sociedad f ilantr6pica y de 

socorros •La Gran Familia", fundada en 1840 con el apoyo de los 

sanares Vidal Alcacer y santiago Villanueva, que a pesar de 

todos estos sucesos pudo mantenerse en funciones, aunque ya 

para i:!:7 tu·.;c :;-.:::: cede:- ::.ntc 1::: p:-c:::ione:: ~, convertirse en l!! 

nueva sociedad de socorros llamada "Asociaci6n Art1stico

Industrial Baldaras, L6pez y Villanueva", impulsado por los 

eeftoree Juan Cano y José de la Luz Botella. 

En sus inicios, las sociedades mutualistas tenlan por 

objeto el formar un fondo de asistencia mutua con las mismas 

aportaciones de los socios, para procurarse asistencia médica, 

gastos de entierro y alg1ln tipo de ayuda en caso de necesidad 

extrema¡ independientemente de lo cual, se trataba de 

transmitir el esp1ritu de solidaridad entre los socios a través 

de festivales, veladas artlstico-literarias, e~c. 

As1 fue como poco a poco se empezaron a fundar este tipo 

de sociedades, contando ya con un buen ndmero para el ano de 

1870¡ entre las principales estaban la Mutua de Carpinteros, 

Tipogr~fica Mexicana, Paluqu.aros Flabotc:.ioinc::, Fr~tcrnidad de: 

curtidores, Uni6n y Fraternidad de Alumbradores de Gas, Obreros 
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del Porvenir del Ramo da Carrocería, Mutua de Canteros, 

Artística de Declamaci6n, Amigos de la Ensellanza, etc. Entre 

estos mutualistas se establecieron en sus bases, disposiciones 

que eran consideradas como progresistas, comparados con los 

mutualistas conservadoras; entre éstas estaba la de crear 

fondos da •jubilaci6n", para los casos da incapacidad fisica¡ 

organizar cajas de ahorro con sistema refaccionario; impulsar a 

la cultura y el deporte, como medios de combatir los vicios y 

la ignorancia, etc. 

Pero a pesar de todo esto, atln cuando l'e. tc::!:n prn•;tisto 

algunos casos que pudieran ser considerados como objetivos de 

la seguridad social, este tipo de sociedades sufría de auchos 

problemas internos, tal es el caso que muchos de sus agremiados 

se fingían enfermos para recibir el auxilio de la organizaci6n¡ 

esto como ejemplo de sus problemas internos, y por otro lado, 

si bien es cierto que aliviaban un tanto los sufrimientos y 

carencias que propiciaba el estado de miseria que abatía a los 

humildes, también es cierto que no se atrevían, y peor atln, no 

pod1an combatir la terrible explotaci6n capitalista, que era lo 

que propicf11h111 t'!tnto!! probl:::::: ::ccialüci, tm virtud de .lo cual 

personas como el carpintero Ricardo B. valetti, los tip6grafos 

Luis G. Miranda y José Ha. Gonz6lez, hac1an propuestas y 

presentaban proyectos con el afán de convencer a los 

mutualistas para crear sociedades cooper1tti vas, indic.:t.ndo qua 

seria el llnico medio para poder alcanzar lo que tanto se 

anhelaba: la emancipaci6n de los obreros en general. 
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Dentro de esta bQsqueda, posterior a la invasión 

norteamericana en el ano de 1847, la élite mexicana cambia sus 

ideales hacia Europa, fijAndose principalmente en lo que 

suced!A en Francia. Fue debido a esto que poco a poco se 

empezaron a leer obras del socialismo, principalmente a autores 

como Charles Fourier, Saint-Sim6n, Proudhon y Louis Blanc. 

Resulta curioso observar que los primeros en absorber 

éstas posiciones idaol6gicas !ueron los liberales y 

posteriormente los conservadores con Maximiliano; es decir, de 

uno u otro lado se ten1a un pansami~nt~ ~!r~n===~==· 

Y en este proceso de absorci6n de toda la litera tura 

europea, principalmente la francesa, lleg6 a México en el afio 

de 1864 un libro llamado "La Historia de las Asociaciones 

Obreras en Europa• de Fernando Garrido. A través de su lectura, 

los obreros y artesanos cre1an haber encontrado la forma de 

cambiar la estructura de la sociedad y lograr su emancipaci6n a 

través del cooperativismo. 

Para difundir estos ideales contenidos en el libro de 

Garrido, surgi6 la necesidad de asociarse para formar un 

peri6dico, y t~n~rl~ :o:o :c4v pür4 ~xpresar eodo lo necesario 

para sus fines. As1 nace el periódico denominado "El 

Socialista•, en el ano de 1871. 

Es en este peri6dico en donde inicia en M6xico la 

difusi6n del socialismo / pero debemos cntcr.dar que t!l 

"socialismo mexicano" era distinto del europeo en varios 

aspectos; esto debido a que los pensadores mexicanos 
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interesados en el problema, aplicaron las ideas provenientes 

de Europa a la realidad mexicana que se viv1a en esos d1as. 

Es cierto que, tanto en México como en Europa, los 

ideales socialistas, eran los de buscar la 8llancipaci6n del 

obrero del yugo capitalista, de ah1 que sea 16qico que, junto 

al nacimiento de las grandes organizaciones obreras, 

encontremos también el germen del cooperativismo. Para poder 

demostrar la diferencia entre el •socialismo mexicano" y el 

"europeo" es necesario observar las siguientes consideraciones: 

El "socialismo mexicano• no era terrorista como el anarquismo, 

pues este Qltimo luchaba contra la nobleza y ya para entonces, 

en M6xico, 6sta habla nido destruida; no se luchaba por obtener 

el sufragio universal como lo ped1an en luchas y tllllultos los 

obreros en ciertas req iones en Europa, en México tenlamos 

reconocido, en la Constituci6n de 1857 el derecho a votar para 

todos los ciudadanos mexicanos; tampoco se trataba de formar 

sociedades secretas para conscquir el daracho de asoeiaci6n y 

el de pensar, como eran los perseguidos por alqunos paises de 

Europa, ya en México se tenla garantizada la libertad de 

reuni6n y el derecho a expresar el pensamiento. 

Asl pues, nos encontramos con que el •socialismo 

mexicano" era asociacionista; buscaba la transformaci6n de la 

sociedad, a través de la asociaci6n de los obreros y gente 

pobre en general, la cual, fortalecida por la comprensión de 

una evoluci6n lenta y pacifica, terminarla su etapa en la 

creaci6n de sociedades cooperativas que destruir1an finalmente 

el sistema capitalista. 
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Como es natural, el socialismo, asi como encontró muchos 

adeptos, también encontró opositores, tales son los casos de 

los articulas aparecidos en los peri6dicos "La Abeja 11 , "La 

Humanidad" y "La Comuna" que resaltaban de forma por demás 

alarmista lo acontecido en Europa en lo referente a lo 

desastrosos resultados obtenidos en los enfrentamientos entre 

comunistas y los seguidores del sistema capitalista. También a 

esto co~resp~~di6 l~ ~ü:ansa u~ lo~ in~elect~ales socialistas, 

refutando de tal modo a estos periódicos a revelar los nombres 

de los articulistas para un debate pllblico, cosa que nunca 

sucedió; por lo que ese tipo de comentarios contrarios fue::-on 

perdiendo fuerza. 

Fue as1 como poco a poco se iba gestando la evoluci6n del 

movimiento cooperativo paralelo al desarrollo de las 

organizaciones obreras, por lo que es innegable que el 

cooperativismo surge precisamente en la clase obrera, que 

resultaba ser la clase social que se encontraba jur1dicamente 

m~5 ü~~protegioa. 

Sin importar la falta de protección legal, los continuos 

cuartelazos y la invasión francesa, que destru1an cualquier 

tipo de organización social y económica, los artesanos, 

organizado::: en cociiadades inutualistas vieron la necesidad de 

fortalecerse con todos los demás obreros del pa1s. 

Estando as1 las cosas, para fines de 1871, un grupo de 

artesanos se reunieron en una junta informal y resolvieron por 

principio de cuentas formular unos estatutos que los rigieran y 

a su vez convocar a todas las sociedades mutualistas para que 
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aceptaran reunirse para designar una directiva provisional. 

Para enero de 1872 ya tuncionaba la junta directiva provisional 

y a esa naciente organizaci6n obrera se le denomin6 Gran 

Circulo Obrero de México, tomando como lema: "Libertad, 

Igualdad, Ju~ticia". 

Fue el 16 de septiembre de 1872 que tomaron posesi6n de 

sus cargos los primeroi:: directivo:: C.cl eran Clrculo, quedando 

de la siguiente forma: 

Epifanio Romero.- Presidente 

Juan de Mata Rivera.- Vicepresidente 

Juan B. Harmolejo.- ler. Secretario 

Victoriano Mereles.- 2o. Secretario 

Muerto Don Benito Ju!rez el 18 de julio de 1872, por 

ministerio de ley asciende a la Presidencia de la Repdblica Don 

SebastiAn Lerdo de Tejada, mismo que fue electo para el periodo 

de 1872-1876 en las elecciones Constitucionales. 

Don S~b~9t!~n Lcr~o da TüjaUd en su candidatura se acerc6 

mucho a los artesanos y obraros, mismos que le brindaron todo 

su apoyo en las elecciones y de iqual forma Lerdo de Tejada les 

correspondi6 una vez en el poder, demostrando esto con un 

arbitraje entre los trabajadores de la:I ::o:brare.r1as y sus 

patrones, favoreciéndoles legalmente el arbitraje a los 

primeros al resolver su huelga. 

El mismo dia de la toma de posesi6n de los directivos del 

Gran Circulo Obrero, el joven carpintero socialista y 

cooperativista Ricardo B. Velatti, tom6 la palabra y con todo 
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el 1mpetu y vigor de su sdad manlfest6 entre otras cosas lo 

siguiente: 

"El Gran Circulo ha empezado a realizar uno de sus 

principales objetos: la uni6n de toda la gran familia obrera; 

varias corporaciones han hecho ya al pacto de alianza, 

reconociéndolo para su centro ... pero los obreros de la 

capital ... no quiaran mancomunarse con nosotros, pues temen a 

nuestras miras, temen a nuestras tendencias sociales. . . Ya no 

necesitamos m!a co!ra.dia.s, tundBmoi:: sociil?dad~~ C'o~per:tiv:~, 

•.• éstas si, no lo dude1s, nos levantarán y engrandecerán •.• 

Solamente por esas grandes colectividades podremos nosotros 

loqrar nuestros deseos; solamente as! podremos llevar a puro y 

debido efecto la cacareada emancipaci6n de la clase proletaria; 

pero mientras esto no hagamos, no crea!s que llequemos a 

efectuarla".(19) 

Como puede observarse, en el seno mismo del Gran Circulo Obrero 

de México, exist1a el germen del cooperativismo, que si bien es 

cierto que !ue aprendido de lo sucedido en Europa, también es 

mexicana, puesto que si, por un lado, buscaba la obtenci6n de 

la propiedad de los medios de producci6n en manos de los mismos 

obreros y artesanos también vislumbraba entre sus ideales no 

solo el beneficio econ6mico para el trab~jador, sino también la 

protecci6n y seguridad de su familia, de habitaci6n c6moda y 

segura, de educaci6n continua para los obreros y sus hijos, de 

evitar jornadas excesivas de trabajo, de regular el trabajo de 

(19) Rojas Corla, Rosando. op. oit. plq. 176. 
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mujeres y niftos, de evitar los riesgos da trabajo, de procurar 

salud para sus familiares, en fin, se trataba de obtener los 

beneficios que ofrece la seguridad social. 

No existe duda que el movimiento cooperativo en esta 

6poca, naci6 debido a lo que sucedía en Europa. Esto fue 

posible gracias al Libro de Fernando Garrido titulado "Historia 

de las Asociaciones Obreras en Europa• escrito en Par1s y 

publicado en Barcelona (Espafta), el 28 de mayo de 1864. 

En este libro se hablaba ampliamente de las sociedades 

cocpc:.:ti•:.::.:: c~:-:¡:c=.:;, aspacialm~ntei lcsti da Inglaterra y 

Francia, incluyendo, claro estA, la experiencia de los pioneros 

de Rochdale. 

En México empez6 a circular alrededor del afta 1864, mismo 

ano en que tuvieron gran auge las sociedades mutualistas; pero 

entre las grandes pensadores del Circulo Obrero, germin6 la 

idea de superar a las sociedades mutualistas convirtiéndolas en 

sociedades cooperativas, pues ya no bastaba siaplemente con 

socorrerse mutuamente cuando se necesitara, sino que, debido a 

la terrible situaci6n econ6mica por la que pasaban los obreros, 

urd necesario la creacion do empresas en las cuales los 

beneficios fueran para los trabajadores mismos y sus flllllilias, 

y no para unos cuantos empresarios capitalistas que cada d1a se 

hac1an mAs ricos explotando sin misericordia a la clase 

trabajadora. 

Fue por eso que muchos autores mexicanos encontraron como 

alternativa a las sociedades cooperativas, como se puede 

observar en un discurso pronunciado por Juan de Mata Rivera el 
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20 de noviembre de 1872 con motivo del octavo aniversario de la 

Sociedad Mutua del Ramo de Sastrería al que asisti6 el entonces 

Presidente de la Rep6blica Don Sebastián Lerdo de 

Tejada: "Progresamos, es digo, pero aan falta mucho camino qua 

andar; adn tenemos muchas empresas que acometer. No debemos 

circunscribirnos a ayudarnos solo en nuestras enfermedades; 

debemos ir más all4, tender una mano carinosa a nuestros 

hermanos que la desqracia haya llevado a las cárceles; 

necesitamos movilizar los fondos que comenzamos a acumular, 

acometiendo empresas lucrativas, creando sociedades 

cooperativas, fundando talleres y estableciendo, por 6ltimo, un 

qran Bazar Nacional a donde puedan ir a vender sus efectos los 

artesanos, sin tener que sacrificarlos en manos de los 

especuladores. Mucho, mucho nos falta que hacer. 

Y puosto que en nuestra tiesta de familia se encuentra el 

representante de la Naci6n, debemos aprovechar la oportunidad 

para diriqirle alqunas palabras; ¡es tan dificil que la voz del 

obrero lleque a las reqiones oficiales! Presidente : ¡el pueblo 

os saluda! 

Los artesanos quieren paz y proqreso; protecci6n a las 

artes; seguridad en sus intereses; inviolabilidad en sus 

personas; millares de escuelas para cus hijos; Bancos de Av!o 

para sus empresas, consideraci6n en las contribuciones ••• ".(20) 

(20) Rojaa coria, Ro•endo, op. cit. P4q. 177. 
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Esto es sin duda una prueba palpable de que el movillliento 

cooperativo en el seno del Circulo Obrero iba creciendo y 

sumando adeptos, a tal grado que otro pensador mexicano, Luis 

G. Miranda, en un articulo publicado en "El Socialista", de 

febrero 23 de 1873, que hablaba de la emancipación de la clase 

obrera, maneja como punto toral del mismo la necesidad de crear 

sociedades, pero ya no s6lo de socorros mutuos, sino otras que, 

abarcando el campo de las anteriores, también trajera otros 

tipos de beneficios; tal es el caso de las cooperativas, que 

ayudaban a rortü!cco~ a l~ cconom1a de los trabajadores 

garantizándoles un reparto justo de rendimientos cuando los 

hubiere, ya que no e><istir1a un sólo dueflo de los medios de 

producción, sino que serian los mismos trabajadores quienes 

estar1an a cargo de la empresa. 

Indudablemente que Luis G, Miranda comprend1a que la misión del 

cooperativismo no era la de destruir por medios violentos la 

gran propiedad, sino, como lo propon1a Fernando Garrido:• ••• a 

través de la organización obrera, la cual, unida, formarla 

sociedades cooperativas de producción y consumo para combatir 

en el terreno económico al c~pit~lis~o."(21) 

Nuevamente el joven carpintero Ricardo Velatti afirmaba 

en un articulo del periódico Obrero Internacional de 1874, lo 

siguiente : 

(21) Rojas Caria, Ro••ndo.IllTRODOCCION AL ESTUDIO DEL 
COOPERATIVISMO. Piq. 48. 
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"Nosotros, pobrss softadores con la felicidad y 

mejoramiento material de nuestros hermanos, no dudamos ni un 

momento que el sistema cooperativo les serl mls benéfico que el 

mutualista, pues esto los libra del hospital y aquél los salva 

de la miseria, y lo que es mls, de la garra venenosa del hambre 

y la codicia del capital, que hoy, mls que nunca , es el mayor 

y mls encarnizado enemigo del trabajo".(22) 

Después de todos estos votos en favor del cooperativismo, 

los dirigentes obreros del Gran Circulo consideraron que era el 

momento de hechar a andar todos los planes hasta ese momento 

formulados; !ue asi como en septiembre de 1873 se inaugur6 el 

primer taller cooperativo del Gran Circulo Obrero, designlndole 

tal comisi6n a Victoriano Mireles, convencido cooperativista 

que se le nombr6 director del primer taller cooperativo de 

sastrer1a. cont6 tlll!lbién con el apoyo de Juan de Mata Rivera 

como asesor jur1dico y administrativo. 

Todo funcionaba bien, incluso, para enero de 1874, el 

informe rendido por Juan de Mata Rivera, denotaba un 

crecimiento sorprendente en la producci6n del taller, pero 

empezaron a surgir dificultades internas, y la primera fue 

c~~nd~ s~ d{Rcuti6 el reqlamento interno del taller, censurando 

alqunas disposiciones de Victoriano Mireles, acontecimiento que 

provoc6 que éste se retirara del taller instalando su propia 

sastrer1a. 

(22) Salina• PUent•, Antonio.DERECHO COOPERATIVO.Plg. 95 
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Posteriormente, al taller continu6 trabajando, pero el 

Animo decay6 sobre todo por las divisiones surgidas entre los 

dirigentes y por la crisis de la lucha entre lerdistas y 

porfiristas, lo que provoc6 una muy dificil situaci6n para 

artesanos y obreros, lo que llev6 al cierre del taller a 

finales del afta 1876. 

Después del intento del primer taller cooperativo de 

sastrer1a, pronto se vio que algunas sociedades mutualistas 

segu1an su ejemplo, pero entre ellas hubo una que cambi6 

radicalmente de mutualista a eociedad cooperativa; se trataba 

de la Mutua Sociedad Progresista de Carpinteros, sin ciuda, 

influenciada por el gran luchador cooperativista Ricardo 

Velatti. 

Fue as1 como el 31 de marzo de 1874 se presentaron las 

primeras Bases Constitutivas de 

Obreros de MAxlco, (como ~e 

la Compaft1a Cooperativa de 

llam6 oficialmente esta 

Cooperativa), mismas que fueran aprobadas y que seftalan lo 

siguiente: 

•1.- En la Ciudad de Mllxico se establece una Compaft1a 

Cooperativa de Obreros con un capital de diez mil pesos. 

2.- Este capital ser! formado por acciones de cien pesos 

cada una, pudiendo éstas subdividirse en medidas de cincuenta y 

cuartos de veinticinco, las que ser!n pagadas en el término de 

cuatro aftas, a partir del mes de marzo del presente ano. 

3. - Esta compaf\1a establecerA almacenes de consumo para 

la venta de provisiones para la vida, as1 como artefactos de 

todas clases por mayor y menor. 
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4.- FormarA talleres para la fAbrica de objetos más 

indispensables, a fin de ocupar a los asociados que carezcan de 

trabajo. 

5,- Comprará o construirá casas sanas y cómodas para los 

asociados. 

6. - Consagrará una parte de las qanancias a la crc:ición 

de establecimientos para la instrucción y desarrollo moral de 

los miembros de la compaft1a y de la juventud. 

7 .- Tan pronto como pueda la compaf\1a, se ocupará de 

organizar la justa distribución del trabajo. 

s.- Adquirirá, por compra, terrenos que serán cultivados, 

primero por cuenta de la compaft1a, y en seguida divididos en 

propiedades individuales entre los asociados. 

9.- Procurará el establecimiento de colonias que se 

basten asimismas, ayudando a otras sociedades a crear 

10. - Es deber imprescindible de los socios cuidar los 

efectos que se expenden en los almacenes, as1 como protegerse 

en todas las adversidades de la vida, !1sica y moralmente. El 

reglamento determinarA la manera de efectuarlo."(23) 

(23) Villa, Lub Enric¡u• d• la. LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS 
INDUSTRIALES Y EL SEGURO DE ACCIDENTES DEL TRABAJO,Plg.998, 
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Como se puede observar en estas bases constitutivas, si 

bien no están aun definidos ciertos conceptos, si puede 

obscrv:irsc que de :ilquna manera se trataron de cubrir los 

principios propuestos por los pioneros de Rochdale; también es 

cierto que aunque no se hablaba en forma precisa de lo que 

actualmente es la seguridad social, s! se trataba de alguna 

forma fomentar el cuidado de la salud, la educaci6n y la 

vivienda, debiendo recordar que éstos eran los primeros 

intentos del desarrollo del cooperativismo, por lo que, más que 

preocuparse por definir términos y conceptos, trataban de 

asimilar la estructura cooperativa y aplicarla a la realidad 

que en ese momento se estaba viviendo. 

Siendo as! las cosas, no cabe duda que los obreros de la 

época, ayudados por los grandes pensadores del Circulo (Obrero, 

hicieron varios intentos de orqanizaci6n cooperativa, que 

debido a la inexperiencia, a la inestabilidad pol1tica del 

pais, a la falta de recursos econ6micos y por la divisi6n entre 

sus filas, provocaron que este primer intento fracasara 

terriblemente, pero no obstante el tropiezo, los hombres con 

ideales cooperativistas continuaron su esfuerzo. 

Tal fue el impulso cooperativo que, al pasar de los años, 

no solo los artesanos y obreros se preocupaban por formar 

sociedades cooperativas, sino que alqunas personas de clase 

media y otras con mayores recursos también se interesaron por 

el proyecto de sociedades cooperativas, 

Ejemplo de lo anterior fue la f ormaci6n de Bancos 

Cooperativos, como el Banco Social de Trabajo en 1877, que s6lo 
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dur6 un ano; la Caja Popular Mexicana, organizada por Don José 

Barbier, que era una extrana mezcla de Sociedad cooperativa y 

Sociedad Mercantil, pero que es entendible en virtud de que en 

esas fechas a!ln no hab1a una requlaci6n legal de la materia 

cooperativa, sino que lo que se hac1a era una adaptación de los 

principios y organización cooperativa europeos a la realidad de 

la legislación mexicana, pero también este intento fracasó, por 

un lado, por la f~lta de comprensión de los artesanos, obreros 

y pequenos comerciantes e industriales que la conformaban y por 

el otro, la terrible prasi6n d~l c~pit~liswo, que por estar en 

su época de expansión, terminó por destruir a la caja 

Cooperativa. 

As1 también surgen otros intentos de cooperativismo, en 

otras actividades de la vida humana, como es el caso de la 

"Colonia Seric1cola", en Tlapbalco, municipio de Tenancingo, 

Estado de México, reuniendo para 1894 a 118 personas que 

trabajaban en coman las tierras que pose1an; este ensayo 

cooperativo duró aproximadamente 15 anos, desinteqr.:!ndose en 

virtud de que varios colonos alcanzaron un desarrollo tal que 

se convirti~ron en :iai:U.anoti propieear1os, dedicándose a sus 

negocios personales. 

Otro intento cooperativo fue también el emprendido por 

Albert K. Owen en 1880, al traer familias norteamericanas del 

Estado de Maine al puerto de Topclcb~wpa, Sinaloa, con el 

objeto de crear la sociedad Cooperativa denominada "Credit 

Foncier of Sinaloa ''. que ten1a por finalidad crear una colonia 

cooperativa y obtener una concesi6n para establecer un 
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ferrocarril que correria de Norfolk a Topolobampo, mismo que 

los colcno!J ir1an adquiriendo en la compra de bonos; pero 

también este intento fracas6 ya que a pesar de que obtuvieron 

por parte del gobierno mexicano la concesi6n para el 

ferrocarril, se vieron sumamente limitados de dinero, lo que 

llev6 a su desaparici6n a la cooperativa. 

Y as1 como este intento, hubo muchos otros como la 

cooperativa formada por los policias de la Ciudad de México; la 

integrada por Tablajeros y Comerciantes del ramo de carnes en 

Xochimilco, D.F., otras más en Veracruz, Jalisco y otros 

estados en las ramas de sombrereros, cigarreros, zapateros, 

tip6grafos, ate; pero es importante mencionar que todos estos 

esfuerzos cooperativos se realizaron antes de que fuera 

promulgado el C6digo de Comercio de 1889, que ya consideraba a 

las sociedades cooperativas como personas juridicas, motivo por 

el cual es entendible el fracaso de esos intentos de 

cooperativismo que no tenian un fundamento legal para 

consolidarse como tales. 

B) Legislaci6n cooperativa. 

Como se dijo anteriormente, para 1889 el C6digo de 

Comercio consideraba a las sociedades cooperativas como 

sociedades mercantiles, dedic!ndole el capitulo VII del titulo 

segundo del citado C6digo por completo a las cooperativas; es 

importante senalar que debido al poco conocimiento del 

movimiento cooperativo, nuestros legisladores consideraron a 

estos organismos como sociedades mercantiles, por lo cual, su 
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constituci6n y estructura obedec1a 111As a este tipo de 

sociedades que a lo que actualmente conocemos por cooperativa. 

En este orden de ideas, la formaci6n de sociedades 

cooperativas continu6 ya con un fundamento legal mAs s6lido, 

pero aan careciendo del apoyo por parte del gobierno mexicano, 

y lo que es peor, contaba con la presi6n del sistema 

capitalista y con la desventaja del impulso que tomaba el 

sistema liberal. 

Aün as1, se siguieron formando cooperativas de otros 

tipos, como el caso de las cooperativas de consumo, cuyo mejor 

representante fua l!!. •s::.cieUad Mexicana de Consumo", misma que 

se estructuró con individuos mexicanos y norteamericanos y que 

funcionó inicial111ente, pero a la postre decay6 ya que por 

ignorancia de los integrantes mexicanos, se dej6 en manos de 

extranjeros todos los puestos directivos y que también se vio 

limitada por los sucesos del afto 1910, que provocaron su total 

desaparici6n. 

Otros intentos fueron los realizados en las ramas de la 

construcci6n de casas y de cr6dito agr1cola, que también se 

vieron suspendidos por la Revoluci6n de 1910. 

Exi~ti~r=n vtcos tactores que fueron preparando el camino 

para la formaci6n de sociedades cooperativas posteriores a 

1910; dichos factores nacieron en el apogeo del régimen 

porrirista y que fueron, a saber: 

La industri:..liiación, que fue monopolizada por 

compaflias extranjeras, obteniendo infinidad de concesiones en 
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todas las ramas de la producción y lo que es incre1ble, 

recib1an subsidios millonarios del gobierno mexicano. 

- El libre cambio, es decir, la compra de productos 

extranjeros, lo que provocó el desplomo de la industria 

mexicana y la miseria entre los obreros, llegando el gobierno 

incluso a bajar los aranceles. 

El 

explotación 

problema 

total de 

del campo, ya que se pcr::it1a 

los campesinos por parte de 

la 

los 

hacendados, que no solo se conformaban con darles apenas lo 

suficiente para sobrevivir, sino que los convert1an en 

esclavos, as1 como también a sus descendientes. 

Todos estos acontecimientos provocaron en los dirigentes 

proletarios llegar a la conclusión da que no era el instante de 

buscar el mejoramiento do nivel de sus vidas, a través de la 

asociación obrera-pac1tica, la constitución de cooperativas, la 

protesta pol1tica legal, etc., sino que ora necesario loqrar un 

cambio de forma violenta, a trav6s de las ar.as, como Qnico 

medio de consequir la justicia social y poUtica que en todo 

tiempo se les negó; por tal motivo, esta forma da vid~ ~e lo~ 

obreros y campesinos legitimó la Revolución de 1910; pero atln 

as1, todo esto fue forjando el movimiento cooperativo en 

nuestro pa1s. 

C) La Revolución y •l Cooperativi•ao. 

Como se indicó en lineas anteriores, el movimiento 

cooperativo en nuestro pa1s surge paralelo al movimiento 

obrero, raz6n por la cual, a través de éste Qltimo, es posible 

encontrar el origen del cooperativismo. 
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Para el afio de 1907, cuando estaba en la Presidencia de 

la Repllblica Don Porfirio D1az y el grupo que siempre lo segu1a 

denominado "los cient1ficos•, surge a ra1z de un comentario 

hecho a un diario extranjero por Don Porfirio, un grupo de 

oposici6n en el que •figuraba el gran cooperativista Don 

Filomeno Mata, quien era ampliamente reconocido en el campo del 

periodismo y la literatura, junto con otras pcr::on:rn que mAs 

adelante surgir1an como pilares de nuestra historia y que son : 

Camllo ñrriaq~, r=.u!i~= M~rt!n~z, Antonio 01az Soto y Gama, los 

hermanos Flores Mag6n, Juan Sarabia, Fernando Iglesias Calder6n 

y Antonio I. Villarreal. 

Este pequeflo grupo antipor!irista, después de 2 aflos de 

incesante trabajo funda para el afio de 1909 el •centro 

Antirreeleccionista• en el cual figuraba la siguiente mesa 

directiva: 

Presidente: Emilio Vázquez G6mez. 

Vicepresidente: Francisco I. Madero y Toribio Esquivel 

Obreg6n. 

Secretarios: t'ilomeno Hétta., Fa.ulim::; ~=.::-t!~c:., F!!liX' F. 

Palavicini y José Vasconcelos. 

Vocales: Luis Cabrera, Octavio Bertrán y Bonifacio 

Guillén. 

Tesararo: ~~nucl Urqu!d!. 

Dentro de este grupo, sobresale para nuestro estudio Don 

Filomena Mata, viejo cooperativista y enemigo de la dictadura, 

quién se gan6 la estima de los antirreeleccionistas por su 

gran disposici6n y valor personal, poniendo en manos de este 
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qrupo el periódico que diriqia, "El Diario del Hoqar•, que era 

uno de los varios periódicos cooperativistas de la época. 

Para el 10 de abril de 1910, en el teatro Tivoli del 

El!seo, tuvo verificativo la convención entre el Centro 

Antirreeleccionista y otro partido denominado nacionalista

democrático. 

En esta reunión se decidió lanzar candidatos a la 

presidencia y vicepresidencia de la RepQblica, resultando 

triunfadora la planilla formada por Madero y VAzquez G6mez. 

Es importante mencionar 

coope::tivi~tas integrantes 

Cooperativo• estaban en la 

que 

del 

mesa 

una qran ce::.ti,C::ad de 

•centro Obrero Mutuo

directiva del centro 

Antirreeleccionista de Míncico. El fundador de este centro fue 

Francisco B. Serrano ortiz, quien al mismo tiempo lleq6 a ser 

presidente del Mutuo Cooperativo y Presidente del 

antirreeleccionista do Milxico. 

Tal era la cantidad de cooperativistas en el partido de 

oposici6n que durante la lucha electoral fueron los que 

presentaron los continqentes mlis compactos y decididos, a tal 

qrado que merecieron la felicitaci6n de D<:n ri:,mcisco I. 

Fue as! que el partido antirreeleccionista, encabezados 

por Madero continu6 presionando a Porfirio Diaz, exponiendo de 

forma clara sus puntos de vista sobre el fraude electoral, 

exigiendo ~ GU vez elecciones totalmente libres. 

Posteriormente, Madero lanza el 5 de octubre de 1910 el 

famoso Plan de San Luis Potosi, en donde se desconoc!a al 
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General Porfirio Diaz como Presidente y todas las disposiciones 

de 6ste, invitando al pueblo mexicano a tomar las armas para 

el 20 de noviembre del mismo ano. 

En el Plan de san Luis Potosi estaba enfocado el problema 

del pa1s al caso politice; no hacia referencia expresa a 

evitar los latifundios, ni a mejorar los salarios de los 

obreros, ni o. la penetración de capitales extranjero~, cte.; 

pero a pesar de ello, este motivo pol1tico, sirvi6 de buen 

pretexto a los obreros para reclamar su participaci6n en la 

lucha y después buscar una mejor situaci6n. 

Es innegable pues, que la causa mAs profunda de la 

Revoluci6n fue el terrible malestar social mexicano. Es por eso 

que cuando hubo necesidad de usar las armas, fueron los obreros 

y campesinos quienes primero se lanzaron a la lucha, ya que 

tat>bi6n eran los más explotados. 

D) Carransa y laa cooperativa•. 

Posterior a la derrota del régimen porfirista, sube a la 

Presidencia Francisco r. Madero, apoyado por una gran cantidad 

de gente valiosa, incluyendo a Emiliano Zapata. 

Ya en el poder, Madero empieza a formar un gobierno de 

unidad con algunas personas del régimen anterior, quienes s6lo 

buscaban colocarse en lugares estratégicos; esta situaci6n 

provoc6 el descontento de Zapata, acusando al Presidente de no 

cumplir con lo prometido, raz6n por la cual el "caudillo del 

sur" volte6 la espalda a Madero, pronunciAndose por el objetivo 

que lo llev6 a la lucha armada: recuperar las tierras que 

hablan sido usurpadas a los campesinos. 
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Esta situaci6n es aprovechada por Victoriano Huerta Y 

otros generales traidores, que, poco tiempo despu6s, asesinaban 

al Presidente Francisco I. Madero y al Vicepresidente Jos6 Ha. 

Pino suárez. 

As1 fue como Zapata atac6 a Huerta desde el sur, mientras 

que desde el norte atac6 el gobernador del Estado de Coahuila 

que estaba acorde con los ideales de la Revoluci6n: Don 

Venustiano carranza. 

Poco tiempo despuC:s, Huerta, reconociendo su impotencia 

para la lucha, huye al extranjero, por lo cual Car~anza ü~~=c 

el poder, que, al iqual que los programas de otros 

revolucionarios, coincid1an en la necesidad de implantar en 

Hé~ico las garant1as sociales. 

Para el at\o de 1917, Don Venustiano carranza convoca al 

Congreso constituyente, en donde. estuvieron representadas muy 

diversas tendencias sociales, y claro está, el Constituyente de 

Querétaro no pod1a olvidar a las cooperativas, y a ellas se 

refiere, en su parte conducente en los art1culos a los cuales 

hacemos referencia: 

Art. 20.-

. Tampoco constituyen monopolios las asociaciones o 

sociedades cooperativas de productores que, en defensa de sus 

intereses o del interlis general, vendan directamente a los 

mercados extranjeros los productos nacionales o industri~les 

que sean la principal fuente de riqueza de la rogi6n en que se 

produzcan y que no sean art1culos de primera necesidad, eiempre 

que dichas asociaciones estén bajo la vigilancia o amparo del 
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gobierno federal o de los Estados, y previa autorizaci6n que al 

efecto se obtenga de las legislaturas respectivas en cada caso. 

Las mismas legislaturas, por si o a propuesta del Ejecutivo, 

podrán derogar, cuando las necesidades públicas as! lo exijan, 

las autorizaciones concedidas para la formaci6n de las 

asociaciones de que se trata" 

Art. 123.-

"Fracci6n XXX.- Asimismo, serán consideradas de utilidad 

social las sociedades cooperativas para la construcci6n de 

casas baratas e higiénicas, destinadas a ser adquiridas en 

propiedad por los trabajadores en los plazos determinados". 

Pero a pesar de asto, las cooperativas continuaban aún 

sin una raqulaci6n especial, por lo que su avoluci6n en este 

periodo también fue muy lenta. 

Para esta época, ya constituido el Centro Mutuo

Cooperativo, surge otro organismo de gran fuerza social y era 

precisamente la casa del Obrero Mundial. 

La creaci6n de este organismo motiv6 a los obreros a 

continuar su lucha contra el capitalismo, rormando pür'1 c::ta 

una gran cantidad de sindicatos que poco a poco fueron 

creciendo y obteniendo beneficios para sus agremiados, 

olvidando un poco al movimiento cooperativo. 
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Pero en aquel tiempo, al lado de Don venustiano Carranza, 

se encontraba un hombre que desde hacia varios anos vcn1'1 

preocupándose de los estudios sociales, buscando una soluci6n a 

lo que 61 mismo denominaba "la cuesti6n social", encontrándola 

precis'1mente en la teor1a cooperativa.(2•1 

Siempre estuvo buscando una oportunidad para probar la 

eficacia de las sociedades cooperativas y la encontr6 cuando 

Vcnustiano Carranza buscaba una soluci6n al estado de miseria 

de la poblaci6n capitalina, y fue entonces cuando Don Sealtiel 

Alatriste propuso la idea de crear una gran cooperativa para 

combatir la usura. Esta idea le agrad6 a Carranza, otorgAndole 

los medios suficientes a Don Sealtiel Alatriste para que 

fundara la "Sociedad Nacional da consumo", misma que se 

encargaba de comprar las cosechas de determinados productos do 

primera necesidad, eliminando a los intermediarios. 

Fue tan grande el éxito de esta cooperativa que al poco 

tiempo de establecida, se vio en la necesidad do abrir veinte 

tiendas en distintos lugares de la Ciudad de México, ya que 

vend1a los productos más baratos. Posteriormente, el desarrollo 

de la cooperativa los llev6 a crear sus propias fábricas de 

pastas, chocolate, pan, etc. 

Naeuralmente, todo el comercio organizado, los 

intermediarios y acaparadores no pudieron resistir el avance 

del cooperativismo, ya que afectaba sus intereses, por lo que, 

con todo el odio y mala voluntad que fueron capaces de 

albergar, presionaron tanto al Presidente Carranza, que se vio 

12•1 salinas Puant•, Antonio.op. cit. P4g.128. 
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obligado a disolver la cooperativa, a incluso, lograron qua a 

don Saaltial Alatrista aa la enviara fuera de la RepQblica con 

una comisi6n encomendada par el propio Presidente Vanustiano 

carranza. 

B) Obre96n y •l Partido caoparativiata. 

Las ideas cooperativas, con el paso del tiempo, se fueron 

infiltrando en las circulas universitarios. Fue asl cama el 

Lic. Salvador Urbina, catedrática de la Facultad de 

Jurisprudencia de la Universidad Nacional, junto can un grupa 

de :l~~~= y varloe obreros textiles, ferroviarios, choferes y 

profesares, constituyeran el Partida Cooperativista Nacional, 

tomando por primera vez, parte en el mundo palltica mexicana. 

cuando se acerc6 la elecci6n para Presidente de la 

RepQblica, el partida en menci6n brind6 toda su apoyo al 

General Alvaro Obreg6n, por la cual, 111 subir éste al poder, 

permite que miembros de aquél incursionen en el gobierno 

mexicano, ocupando sesenta lugares en la Cámara da Diputados y 

resultando electas cinca miembros para gobernadores de los 

Estados, 

Este partido cooperativista tenla su propio plan de 

acci6n, figurando como puntos importantes para nuestro estudia 

los siguientes: 

- Que se llevara a efecto el fraccionamiento de la gran 

propiedad :i;raria mediante justa 1ndemnizaci6n, se instituyan 

escuelas rurales, las cajas cooperativas de Crédito Agrícola, y 

se adapten todas las medidas que tiendan a la conservaci6n y 

transmisi6n de la propiedad fraccionada, la elevaci6n 
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econ6mico-moral del campesino, la debida restituci6n de ejidos 

a los pueblos y la utilizaci6n de los modernos sistemas de 

cultivo y los instrumentos mec4nicos. 

- Que se tienda a la socializaci6n proqresiva de las 

grandes industrias de servicios pllblicos; se dicte una amplia y 

efectiva legislaci6n del trabajo; se procure el fomento de las 

asociaciones obreras y la difusi6n y adopci6n de los sistemas 

cooperativos y sindicAlistas. 

utop1a, es necesario apuntar que se permanec1a apegado a los 

principios mismos del cooperativismo y también a los objetivos 

fundamentales de la propia Revoluci6n , y eran precisamente el 

desarrollo de los sistemas cooperativos, la emancipaci6n de los 

campesinos a través del reparto de las tierras, as1 como la 

formaci6n de agrupaciones obreras para defensa de loo intereses 

colectivos. 

Ya para 1923 el Partido Cooperativista dominaba la CAmara 

de Diputados, ya que contaba con 120 lugares y hab1a 

incursionado también en la C4mara de senadores. 

Pero al aproximarse nuevas elecciones para Presidente de 

la Repllblica, hubo una profunda separaci6n entre el Partido y 

el General Obreg6n, presentando el primero como candidato al c. 

Adolfo de la Huerta y el 66qundo al C. rlut~~cc El!es Calles. 

De la Huerta, dudando del General Alvaro Obreg6n, se 

levanta en armas junto con los dirigentes del Partido 

Cooperativista, siendo f&cilmente sometidos por el ejército, lo 

cual provoco pr&cticamente la desaparici6n del mencionado 
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partido, y por anda la nuliticaci6n del cooperativismo, como 

tuerza pol1tica. 

~I La Priaara Lay cooperativa (1127). 

Por lo antes descrito, ee deduce que el General Plutarco 

El1ae Calles ea electo Presidente de México, y ya con este 

cargo decide efectuar un viaje a Europa con objeto de realizar 

varios estudios. Al pasar por Alemania se encuentra con las 

Sociedades Cooperativas da Crlidito Rural, fundadas desde hace 

tiempo por Raitteisen y Schultze-Delhzscn. A partir .;., .... t .. 

momento, el General Callee seria otra de las personas que 

quedaron convencidas da la nobleza del sistema cooperativo. 

A au regreso a M6xico empieza con una serie de consultas 

a quienes conoc1an da la materia, que en su mayor1a eran 

antiguos afiliado~ del extinto Partido Cooperativista, buscando 

la posibilidad de implementar detinitivamente el Sistema 

Cooperativista en M6xico. 

Para 1925, ea hizo muy popular un manual redactado por el 

Lic. Luis Gorozpe, denominado "La Cooperaci6n•. Después de 

leerlo cabalmente, el Presidente Callee comisiona al Lic. 

Gorozpe para redactar propaganda en folletos sobre 

cooperativismo, los que eer1an repartidos en terma gratuita. 

Posteriormente se redacta el "Manual para los Fundadores y 

Administradores de Cooperativas en México 11 , del cual litl tira.ron 

50,000 ejemplares, repartidos también gratuitamente. 

Todo esto prepar6 el terreno para formular un proyecto de 

lo que seria la primera Ley de Cooperativas, realizada por la 

entonces Secretaria de Industria y Comercio, mismo que se envi6 
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al conqreso de la Uni6n, se aprob6 en diciembre de 1926 y fue 

publicado el 10 de febrero de 1927. 

Dicha ley constaba de 90 art1culos, tres de ellos 

transitorios. 

Esta ley, sin duda que fue un qran esfuerzo de quienes la 

hicieron posible, pues inteqraron al sistema Leqislativo 

Mexicano una ley exclusiva para Sociedades Cooperativas, Se 

decla, por otro lado, qut\ dicha !ai· o;::::. i~:::=~::tituc!on!!l, !'"' 

que el Conqreso, conforme a lo dispuesto en la Constituci6n de 

1917, no tenia facultades para leqislar en materia de 

cooperativas, cuyo objeto es bien distinto de la sociedades 

mercantiles; siendo que tampoco deroqaba expresamente las 

disposiciones que sobre cooperativas conten1a el C6diqo Federal 

de Comercio de 1889, por lo que la situaci6n jur1dica de las 

cooperativas era adn inestable. 

Si a lo anterior aqreqamos el hecho de que la ley hablaba 

de "acciones", •utilidades", "cooperativas de cooperativas", de 

la sujeci6n de éstas a la comisión Nacional Dancar1a, rGGUlt.:. 

16qico pensar que era necesario dictar una nueva ley, situaci6n 

que ocurri6 en 1933. 

No obstante lo anterior, es plausible el esfuerzo 

realizado por &6t'1ala.r 1:.::: difc::c.nci~s que existtnn entre las 

cooperativas y las sociedades mercantiles. 

Reqresando un poco, para el ano de 1922, se fund6 en la 

Ciudad y Puerto de Tampico, Tamaulipas, la hist6rica y hasta 

hoy, todav1a importante cooperativa "Gremio Unido de Alijadores 

de Tampico" s.c.L., a iniciativa del diriqente alijador, Isauro 
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Altaro, qui6n desde 1906 hab1a luchado por la uni6n de los 

trabajadores del qremio, y por el mejoramiento en sus 

condiciones econ6mico-sociales. 

Esto sucede cuando la concesi6n que tenia la compall1a 

e~tranjera Rowley y C1a., para los servicios de estiba y 

desestiba en el Muelle Fiscal, por qestiones de los diriqentes 

del Gremio ante el Presidente Alvaro Obre;6n y con el apoyo del 

Gobernador en ese Estado, el cooperativista General César L6pcz 

de Lara, les fue cedida a ellos por las "º"tiene:: tl"chas por 

sus d!ri;antes Isauro Alfara y Nicolás GonzAlez en 1921. 

Poco a poco el Gremio, a base de esfuerzo y trabajo se 

fue superando, al qrado que después de 6 al\os, ya era una 

fuerza econ6mica y social a nivel nacional. 

Por desqracia, el 14 de abril de 1929, el lider Isauro 

Alfara, al dirigirse a una Asamblea del Gremio, fue asesinado 

violentamente. 

A pesar de lo anterior, el Gremio Unido de Alijadores, 

para demostrar su entereza y esp1ritu cooperativo, convoca a un 

Congreso de Sociedades Cooperativas de 1~ R:p'O.bllca Mexicana, 

<r~c ;:;c.rla el primero en la historia del movimiento y de la 

llaci6n. 

La idea se recibi6 con qran entusiasmo por todos los 

cooperativistas del pa1s, y as1 el primero de octubre de 1929, 

en el Ral6n de actos del Gremio Unido de Alijadores en Tampico, 

se reun1an cerca de 500 deleqados de distintas cooperativas de 

todo Mllxico, incluso, asisti6 el entonces Presidente de la 

RepQblica, Lic. Emilio Portes Gil. 

\ 
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Hubo dos acuerdos fundamentales tomados en ese momento 

hist6rico: 

l.- Crear un Departamento Aut6nomo de Fomento cooperativo 

y de un consejo T6cnico de Cooperativas, para darle forma al 

movimiento cooperativo nacional, y 

2. - Reformar la Ley General de Coopera ti vas de 1927, o 

bien su derogaci6n, para crear una nueva, acorde a las 

neceQidadco cooperativas de la época. 

Esta iniciativa fue enviada al Poder Ejecutivo Federal 

~ara ou consideraci6n, creAndose una Comisi6n Permanente 

encargada de velar por el trámite y cumplimiento de las 

iniciativas propuestas, lo cual fue un gran paso en el 

movimiento cooperativo en nuestro pa1s. 

Fue tanto el entusiasmo que provoc6 este primer Congreso 

Cooperativista en Tampico, que en todos los c1rculos sociales 

se hablaba de él con simpat1a. As1, citando un ejemplo 

transcendental en la historia del cooperativismo mexicano, la 

Secretaria de Economia Nacional, recientemente creada en el 

régimen del General Abelardo L. Rodr1guez, y siendo titular de 

l: :i~=~ Pl Lic. Primo Villa Michel, organiz6 el Departamento 

de Fomento Cooperativo; y la Secretar1a de Educaci6n cre6 en 

1930 la Direcci6n Nacional de cooperativismo, que ocupar1a el 

Lic. José Lorenzo Coss1o Jr. 

En 1932, la Comisi6n Permanente del Congreso de 

Cooperativas, creada en Tampico, forma en el D.F. la 

"Federaci6n Regional de cooperativas del Distrito Federal", 

habiéndose tomado varios acuerdos, mismos que eran considerados 
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como tinas de la propia Federaci6n, entre los que destacan los 

siguientes: 

"IV.- Propagaci6n del Cooperativismo; 

XI.- Fomento y orqanizaci6n de cooperativas de seguros 

sociales, rentas vitalicias, accidentes de trabajo, riesqos 

comerciales, industriales y aqr1colas, as1 como sociedades 

cooperativas de reaseguramiento."(25) 

Por todos estos sucesos, y en vista de que la ley de 1927 

resultaba insuticiente, el Poder Ejecutivo Federal solicit6 del 

Conqreso de la Uni6n tacultades extraordinarias para poder 

leqislar plenamente en materia cooperativa; por lo que el 6 de 

enero de 1933 le tueron otorqadaa, con el objeto de expedir la 

nueva Lay General da Sociedades Cooperativas, 

La mencionada ley tue publicada en el Diario Oticial el 

12 de mayo del mismo afto, obaerv6ndoaa una qran major1a en su 

aspecto técnico, puesto que se corriqieron algunos errores 

cometidos en la anterior, como tueron el de llamar a las 

aportaciones "certiticados de aportaci6n" y no •acciones"; 

neutralidad politice y reliqiosa; simplificar la divisi6n de 

las clases coopera ti vas en de consumidores, de productos y 

especiales de ahorro, crédito y de previsi6n social (articulo 

9); la posibilidad para los asalariados de convertirse a los 6 

meses consecutivos de trabajar en la cooperativa en socio de la 

(25) campean Vibri••c•, Gustavo. HISTORIA DEL GREMIO UNIDO DE 
ALIJADORE9,Plq, 36, 
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misma; la creaci6n da Federaciones y Confederaciones de 

Cooperativas y la terminante disposici6n de la ley de abrogar 

el capitulo Séptimo del Titulo II, Libro Segundo, del C6digo de 

Comercio, que consideraba a las cooperativas como sociedades 

mercantiles. 

G) R6g1-•n car4eniata. 

El sucesor dol General Abelardo L. Rodr1guez en la 

Presidencia de la Repnblica fue el también General LAzaro 

cardenas, qulun d&ü~= 1:: re!onn~& a les estatutos del Partido 

Nacional Revolucionario que apoyaba su candidatura, pasando por 

sus discursos y su "Plan sexenal •, hasta el momento en que 

lleg6 a gobernar al pa1s, hablaba constantemente de la 

necesidad de propagar el cooperativismo, que pese a defectos de 

contextura ideol6gica y de planeaci6n técnica, nunca en su vida 

este n1timo habia recibido un impulso m!ls decidido y 

trascendental. 

Ya desde 1931, funcionaba dentro del Partido Nacional 

Revolucionario una Escuela Técnica Cooperativista, dirigida por 

el Lic. Rafael sanchez Llco. 

El apoyo que el General CL!.rdcnas dio al cooperativismo 

fus imitado por varios gobernadores de los Estados. Asi por 

ejemplo, podemos citar el decreto de la Comisi6n Permanente del 

Congreso Loc~l del Estado de Coahuila por el que se exceptuaba 

a las cooperativas de impuestos, contribuciones y derechos 

sobre giros mercantiles e industriales, tanto de los que 

corresponden al Estado como a los Municipios; la Ley de 

Educaci6n Cooperativa enviada a la Legislatura del Estado de 
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Guanajuato por au Gobernador D. Kelchor ortega; la creaci6n del 

Departamento da Fomento Cooperativo por el Gobierno del Estado 

da Durango, ate. En fin, la mayor1a da loa gobiernos estatales 

apoyaban el desarrollo del sistema cooperativo, siguiendo 

aiampra la pauta marcada por el entonce• Presidente da l!l 

Repdblica, General Lizaro c&rdenaa. 

Durante esta periodo, el cooperativismo se desarroll6 

ampliamente en loa siguientes rubros: 

A} La organizaci6n de cooperativas.- En eata 6poca fue 

quizas en la <{U• •• ~~=:==oll~ron mayor no.mero de cooperativas, 

entra las que aobreaalen por au desarrollo y organizaci6n las 

creada• por el aiaao gobierno, entre ella• f ic¡uran "Loa 

Tallare• Gr&fico• de la Naci6n• s. c. L. y "Lo• Talleres de 

Obrero• da Vestuario y Equipo• s.c.L., encomend&ndole a la 

primera todos aua impresos, permiti6ndola qua, como sociedad 

aemiaut6noma, pudiera hacer trabajos da cualquier casa 

comercial; la aequnda •a encargaba de fabricar equipos 

•ilitarea (uniformes, gorras, fornituras, botas, etc.}, 

contratando con ello• loa trabajo• que de tiempo atr6s se 

ven1an realizando. 

La Secretaria de la Econom1a organiz6 a los trabajadores 

que en ciertas regiones explotaban algunos productos forestales 

y que les eran comprados a precios irrisorios; productos tales 

como el ixt~e da p;:.l:::, el chicle y el ixtle de lechuguilla. 

FUe por eso que en los Estados de Quintana Roo y campeche, se 

crearon cooperativas en estas ramas. 
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otros sjamploa de cooperatives impulsadas por al General 

CArdanae fueron la organizaciOn de loa Ingenio• Azucareros 

"Emiliano Zapata• da Zacatapac, Edo. da Moreloa y "El Manta•, 

en el Edo. de Tamaulipas. En ambos casos, ol Presidente entrcg6 

las fAbricas a los obreros y campesinos, incluso, los apoyo con 

cr6ditoa refaccionarioa. 

B) Actividades culturales.- En esta aspecto, el gobierno, 

continuando con la linea trazada, impulso tambi6n el 

coopera-c.ivismo eticola.r, c::-c:::.:::!o !nclt11;0 un reglamento especial 

para las mismas en el afto da 1934. Tambi6n en ese afta la 

Secretar ta de la Econom1a crea una Escuela de Cooperativismo 

por correspondencia; ae publica una revista llamada "Revista da 

Cooperativismo•, en donde escrib1an varios autora• convencidos 

de las ventaja• de la materia; quizAs uno de loa ejemplos más 

interesante• fue al de la creaciOn del Instituto da Ciencias 

Sociales, EconOmicas y Administrativas, S,C,L,, dirigido por el 

profesor Luis casarrubias Ibarra. 

C) El Segundo congreso Cooperativo.- Del 5 al 10 da mayo 

del ano 1935, a propuesto ~- ,_ Ye~ereei6n Regional de 

sociedades Cooperativas de la Ciudad y Puerto da Tampico, se 

llevo a cabo el segundo Congreso Nacional de sociedades 

cooperativas, a la cual asistieron más de aoo delegados y un 

representanta dal Prc~idente de la Repdblica; en este congreso 

destacaron los siguientes acuardoa: 

- Reformas a la Ley General da Sociedades Cooperativas, 

para que se garantizaran los intereses proletarios. 
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- Se cra6 la Liga Nacional de Sociedades Cooperativas qua 

trabajarla por la defensa da los intereses del movimiento 

cooperativo, como paso preliminar para la constituci6n de la 

confederaci6n Nacional Cooperativa. 

Pugnar en al menor tiempo posible 

establecimiento del Seguro Social Cooperativo. 

por el 

- Proyecto de la creaci6n da la Universidad Cooperativa 

con patrocinio del Estado. 

D) La Liga Nacional de Sociedades cooperativas.- Sin duda 

que la creaci6n da asta Liga merece ser mencionada como uno de 

los grandes progresos cooperativos de la época, ya que gracias 

a ella, surgirla posteriormenta la confederaci6n Nacional 

cooperativa de la Repdblica Mexicana la cual tenla, de forma 

sintetizada, la• aiquiantes funciones: 

1. - Labor de oriantaci6n ideol69ica y defensa de las 

aataa del cooperativismo. 

2.- La lucha por la defensa, desarrollo y unidad del 

movimiento cooperativo. 

3.- Coordinaci6n de los esfuerzos cooperativos para 

lograr la publicaci6n da una nueva Ley Cooperativa. 

Como es natural, la liga tuvo que luchar contra muchos 

adversarios del cooperativismo, incluso con gente escéptica 

dentro del mismo movimiento, y esta lucha fue sostenida en todo 

momento por los grandes esfuerzos realizados por el entonces 

Secretario General Francisco Preciado, quien a su vez cont6 

siempre con el apoyo incondicional y eficaz del entonces 

Oficial Mayor de la liga, Don Antonio Salinas Puente. 
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Ao1 las cosas, al Presidente L&zaro CArdanas en al ai\o da 

1937, ancarg6 al Lic. Enrique Caldar6n la alaboraci6n da un 

proyecto da lay qua sar1a enviado por al Ejecutivo al Congreso 

da la Uni6n para ser discutido en su periodo ordinario de 

sesiones. 

"La Liga Nacional Cooperativa también rauni6e a sus 

mejores técnicos en la materia, los cuales, encabezados por el 

Lic. Antonio Salinao Puen~e, realizaron Utt ::;~!!leo proyecto. 

mismo qua la liga prasantar1a al Congreso da la Uni6n como el 

dnico c~az da resolver los problemas cooperativos da la 

época.• (21) 

Poco a poco, los cooperativistas aa dieron cuanta qua el 

proyecto del Lic. Caldar6n ten1a por objeto sujetar al 

movimiento cooperativo a la voluntad del Estado, por lo cual se 

opusieron da inmediato a dicho proyecto. Después da una serie 

da largas y acaloradas discusiones, f inalmanta al proyecto del 

referido Lic. Enrique caldar6n ae modific6, y alln cuando 

predominaron los puntos da vista dol proyecto oclqinwl, =~ch~g 

ideas contenidas en al proyecto presentado por la liga fueron 

incluidas en al proyecto da lay qua finalmente fue aprobado y 

publicado al 11 de enero da 1938. 

Esta Ley General de Soaiüdadas Cooperativas, publicada en 

el ai\o de 1938, es la qua actualmente riqa a la materia en 

nuestro pa1s, de ah1 que sea importante entrar al estudio da la 

misma. 

(26) compean Vibriaaca, Gustavo. ep. cit. Pl9. 45. 
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se han axpuaato loa aucasoa relevantes del cooperativismo 

a trav6a da la historia da nuestro pa1a, desda la fundaci6n de 

Tanochtitlan (an donda mla qua daaarrollaraa al cooperativismo, 

•a obaarvan alquna• caractar1aticas qua ahora son parte 

intaqranta da asa movimiento) hasta la axpadici6n da la Ley 

General da Sociadadaa Cooperativas en al afto da 1938. 

Da forma paralela, tambiAn aa observa c6mo la Saqurldad Social 

ha mido una constante an al desarrollo del cooperativismo, 

tanto en México como en al reato u~¡ •\lJ\Uo, y qua lo •is~a :ua 

uno da loa objetivos principales qua llav6 a sus fundadoras a 

continuar au lucha, hasta hacer da asa movimiento una realidad. 



CAPITULO II 
COllCBPTOB GBllBRALl!B 



1.- La B•r¡uridad Booial y la Pr•vi•l6n social. 

A) Conc•pto•• 
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Resulta fundamental para al presente estudio, tratar de 

precisar los conceptos de seguridad social, Previsi6n Social y 

Seguro Social, ya que en diversas ocasiones los usamos de 

manera indistinta, 

confusiones. 

provocando con esto una serie de 

Analizaremos los distintos conceptos y opiniones que, 

sobre seguro Social, Pravisi6n social y Seguridad social, nos 

brindan diversos tratadistas, procurando localizar los 

elementos caracter!sticoa da cada concepto, para lo cual los 

dividiremos en tras qrupos: el primero da ellos con los 

conceptos de Previsi6n Social; el sequndo, con los 

correspondientes a la Seguridad Social y, el llltimo con los 

relativos al Seguro Soci~l. 

1.- Definiciones da Pravisi6n social. 

"La Previsi6n social contempla en qran forma la 

protecci6n y defensa del trabajador con la tutela de su persona 

en el momento en que quedan imposibilitadas para prestar sus 

servicios, eliminando sus insaquridadas, ya qua dichas normas 

estAn destinadas a dar cumplimiento a la obliqaci6n de la 

empresa y el derecho del trabajador exclusivamente, por 

conducto de una instituci6n denominada Seguro Social"(27). 

(27) T•na suck, Rafael y Moral•• salda~a, Huqo Italo. DERECHO 
DB LA SEGURIDAD SOCIAL. P6q. 13 
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•con Francisco de Andrade y Ramos del Brasil, dice que la 

expresi6n Previai6n Social designa todos los beneficios de 

carActer cecial otorgados a los trabajadores sin distinci6n, 

que corresponden al seguro social propiamente dicho, o sea 

cobertura de los riesgos en caso de desempleo por motivo de 

invalidez o muerte, en relaci6n a loa beneficiarios del 

trabajador y de los que se retiere a la asistencia social, 

comprendiendo: a) Asistencia médica social, tanto•en las formas 

quir<lrgicoa, obstétricos, hospitalarios, farmacéuticos, 

odontol6gicos, aa1 como reeducaci6n y readaptaci6n profesional; 

b) Asistencia alimenticia mediante el fortalecimiento o bajo 

costo de articules de primera necesidad a modo de proporcionar 

alimentaci6n racional a los asegurados y a sus beneficiarios, 

as1 como mediante la educaci6n por todos los medios apropiados, 

de acuerdo con los preceptos bAsicoef de la nutrolog1a; c) 

Asistencia complementaria a la familia, elevando el nivel de 

vida",(21) 

"La Previsión Social es el conjun~o de acciones e 

instituciones humanas, destinadas a organizar la seguridad 

social contra los riesgos que amenazan a los asalariados y que, 

transformAndose en siniestros, privan al trabajador de percibir 

el sueldo o sel~rio q'.!e le pcr:itc =ubvanir ü lüs 

necesidades fundamentales y las de quienes viven a 

sus expensas, cuando estos fen6menos se producen por 

(28) Gonzll•• Di•• Lombardo, Franciaco. EL DERECHO SOCIAL y LA 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. Plq. 121 
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circunstancias ajenas a su propia voluntad"(29). 

"En los Qltimos allos, la idea da Previsi6n Social ha 

venido siendo superada por la ampliaci6n da este concepto que, 

no :ib:irc:i sol:imanta " las clases trabajadoras sino a toda la 

poblaci6n del pa1s, y no solamente en los riesgos clásicos del 

seguro social sino en todas las formas posibles de amparo, a 

modo de alcanzar la supresi6n de la necesidad y asegurar a 

todos un nivel da vida y bienestar social de acuerdo a la 

dignidad de la persona humana".(30) 

• ••• La diferencia entre Previsi6n Social y Sequridad 

Social, es la siquianta: La previsi6n social es un conjunto do 

ideas a instituciones que actQan pasivamente. La previsi6n 

social esperaba tranquilamente la realizaci6n de los siniestros 

y, frente a ellas, no hacia otra cosa qua pagar o servir con 

prontitud. En cambio en al concepto da seguridad social, se ha 

querido indicar que la actitud de los sequros sociales debe ser 

activa, deba actuar, ojal&, adelantándose a los siniestros para 

evitarlos. La sequridad social desea realizar una idea de 

prevenci6n, cuidando del capital humRno~ 

La previsi6n social dirige su acci6n al individuo, más 

qua a la familia, a la comunidad; en cambio, la sequridad 

social, toma al individuo como componente de la colectividad y 

dirige su acci6n en la colectividad en su conjunto. Vela por el 

individuo porque le interesa la colectividad. 

(29) Bustos, Julio. SEGURIDAD SOCIAL. PAg. 10 
(30) Velloso cardoso, Hosoir. REVISTA BRASILEIRA DE SEGURIDAD 
SOCIAL Ho. 3. Pig. 7 
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La previsi6n social se ocupa preferentemente en acumular 

dinero para tener oportunamente las cantidades necesarias para 

cubrir los riesgos de las personas afiliadas y le preocupa, a 

la vez, invertir las sumas acumuladas, sin importarle las 

ganancias o los intereses. A la seguridad social le interesa 

tener esas sumas pero mira especialmente a la inversi6n. 

Mira el problema desde el punto de vista de la comunidad 

cuando trabaja con fondos de capitalizaci6n, le interesa 

invertir las enormes sumas de dinero que se han sustraído a los 

sueldos; a las ganancias patronales y al presupuesto de la 

naci6n en bienes que tonifican la econom1a de los mismos 

intereses econ6micos, colaborando en la realizaci6n de la 

econom1a nacional. 

De esta manera la acguridad social completa el c1rculo de 

los beneficios y abarca el problema social interno de la 

colectividad. La previsi6n social ha creado organismos para 

servir las prestaciones sin un plan. La seguridad social, en 

cambio, actda solamente planificando su acci6n. Organiza los 

seguros sociales en planes armónicos y convergentes al fin que 

se propone. Da a la sociedad una sensaci6n de seguridad ante lo 

incierto del porvenir. De ah1 que no sea concebible el concepto 

de seguridad social sin planif icaci6n y sin direcci6n. 

Con esa acci6n planificada la seguridad social dase~ 

organizar en un todo arm6nico los seguros sociales y rodean al 

hombre desde la edad prenatal hasta su muerte, como asimismo a 

su descendencia, de una acción protectora ante la cesant!a, la 

enfermedad, la invalidez, J.a vejez y la muerte. Esta acci6n 
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protectora para cada hombre y cada mujer, da, naturalmente, a 

la sociedad entera, una sequridad frente al porvenir".(31) 

"La instituci6n de previsi6n social tiende a instaurar 

una cierta sequridad social, al liberar al ser humano 

econ6micamente débil del temor de verse desamparado ante los 

~!versos riesgos que le acechan y que, con sus escasos 

recursos, no podr1a afrontarlos. Se requiere, mediante la 

previsi6n social, eliminar la trAqica anqustia de un porvenir 

oscuro, velar por la inteqridad del capital humano de la 

los niftos, esperanza y reserva de la colectividad, proteqiendo 

a las madres, a los huérfanos, a los ancianos y a los 

inv!lidos, curando a los enfermos y tomando medidas preventivas 

para reducir los riesqos al m1nimo".(3Z) 

"Previsi6n Social, escribe el Inq. Garc1a cruz, en la 

SEGURIDAD SOCIAL MEXICANA, 1951, p!qs. 30 y 33, es el 

conocimiento actual de todos los medios que pueden ponerse en 

pr!ctica para evitar o disminuir las consecuencias derivadas de 

los riesqos que amenazan al hombre en el futuro. El concepto de 

seguridad social eiene como eJe vital el anhelo congénito al 

hombre de proteqerse de las necesidades insatisfechas de 

alimentos, vestidos, casa y educaci6n. As1, la realizaci6n de 

la sequridad social, solo podr! loqrarse eliminando los riesqos 

que p~oducen la in:c;uridad, as dacir, satisfaciendo las 

necesidades, lo cual s6lo ser! posible dando al hombre un 

(31) P•r•ira, ••ldo. LA SEGURIDAD SOCIAL Etf CHILE. P&q. &7 y &8 
(32) •alter Linarea, rranciaco. PANORAMA DEL DERECHO SOCIAL 
CHILEllO. P&q. 3&. 
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réqimen de protección contra los riesqos comunes de la vida 

presentes y futuros. La sequridad social tiene por objeto 

tratar de prevenir y controlar los riesqos comunes de la vida y 

de cubrir las necesidades cuya satisfacción vital para el 

individuo es, al mismo tiempo, esencial a la estructura de la 

colcctividad",(331 

Definiciones da Scquridad Social. 

"Es el instrumento jur1dico y económico que establece el 

Est.,do p:ir:i abolir la necesidad y qarantizar a todo ciudadano 

el inqreso para vivir y a la salud, a través del reparto 

equitativo da la rent-. nacicn:.!. ~· ~=::- ;:.ü~io dtS prestaciones del 

sequro social, al que contribuyen los patrones, los 

trabajadores y el Estado, o alquno de ellos como subsidios, 

pensiones y atención facultativa y de servicios sociales, que 

otorqan de los impuestos de las dependencias de aquél, quedando 

amparado contra los riesgos profesionales y sociales, 

principalmente de las continqencias de la falta o insuficiencia 

de ganancia para el sostenimiento de él y do su familia", (341 

•sequridad Social.- Es el conjunto de principios y 

normas que, en función de solidaridad social, requla los 

sistPm-"'.~ ~ in~tit.:.:c!..::m . .,;;.a. dt:i:tllnéS.das a cont'erir una protección 

jurídicamente garantizada en los casos de necesidad 

bioecon6mica determinados por continqencias sociales".(351 

(331 Gon1ll•• Dias Lombardo, Pranoi9co.op. Cit. Plg. 124. 
(34) Are• cano, Gustavo. DEL SEGURO SOCIAL A LA SEGURIDAD 
SOCIAL. Ple¡, 92 
(351 cordini, Miguel A. DERECHO DB LA SEGURIDAD SOCIAL. Plc¡.t 
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"La Seguridad Social es el conjunto de medidas que 

tienden a asegurar un m1nimo de rédito a todo hombre cuando la 

interrupciOn o pérdida de su capacidad de trabajo lo impidan 

conseguirla con sus propios medios",(31) 

"Entiéndase por seguridad social la organizaciOn, 

direcciOn de la convivencia econ6mica por los Estados, con el 

fin de eliminar todas las causas do perturbaciOn del organismo 

social derivada de la insatisfacci6n de las necesidades 

para la dignidad humana".(37) 

"La Seguridad Social tiene por objeto tratar de prevenir 

y controlar los riesgos comunes de la vida y de cubrir las 

necesidades cuya satisfacci6n vital por el individuo es al 

mismo tiempo esencial a la estructura de la colectividad". (38) 

"La seguridad social es la protecci6n adecuada del 

elemento humano que lo pone al cubierto de los riesgos 

profesionales y sociales, vela por sus derechos inalienables 

que le permicen una mayor vida culcural, social y del hogaru. 

(39). 

(31) Jereoh, Dino. PROBLBllAS BCONOMICO-PillJUICIEROS DE LA 
S!Gt'R!D~..D !OC!~..L • P!q. 1!f 
(37) PlorH Alv&ru, Maroo•. ACTAS DEL PRIMER CONGRESO 
IBEROAMERICANO DB SEGURIDAD SOCIAL. Pie¡. 12 
(38) Garoia cru•, Xic¡ual. LA SEGURIDAD SOCIAL. Pie¡. 30 
(39) Poblete Troncoso, Mois6s. EL DERECHO DEL TRABAJO y LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN CBILB. P&c¡. 10 
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"La Sequridad Social emplea los mismos m6todos dél 

seguro, pero su campo de acción es mucho mAa basto. La 

enfermedad, el accidente, la invalidez, la vejez, la muerte, 

siquen mereciendo su viqilante atención. Pero su vida es, y 

debe ser, ante todo y sobre todo, salud, trabajo, aleqr!a, 

cultivo de la inteliqencia, convivencia y amor. Y la soquridad 

social se empena en llevar, hasta donde sea posible, todo eso a 

cada hagarª Por ello, sin descuidar a los en!ermos, trata, en 

primer término, de prevenir la enfermedad: Antes que a fundar 

orfanatos, hospitales y aoilo~, tianda a dñr ñ los preopicis 

padres los medios de sacar 

hoqar, haciendo lleqar a 

adelante a sus hijos, dentro del 

61, el aseo, la hiqiene, la 

abundancia; en suma, 

contribuyen a mantener 

las comodidades elementales que 

la salud f1sica y moral. Y a la 

concesi6n do subsidios a los parados que, por supuosto no 

nieqo, antepone la obtención de trabajo para todo el 

mundo". (40) 

"La Sequridad Social es sinónimo de bienestar, de salud, 

de ocupación adecuada y sequra, de amparo contra todos los 

desocupación. En fin, es la elavaciOn de la personalidad humana 

en todo su complejo psicof 1sico, amparando a todos los riesqos 

fundamentales; pérdida de salud, pérdida de capacidad del 

trabajo (enfermedad, vejez, accidentes); pérdida del 

salario paro forzoso, invalidez); procurando proteqer la 

(tO) Gon•ll•• G•l•, Jos•. PRBVISION SOCIAL. Plq. 119. 



81 

integridad fisico-orgánica de los hombres, conservándola o 

recuperAndola, cuando se ha perdido; manteniendo en lo posible 

la capacidad de ganancia•.(tl) 

"Es necesario tener siempre en cuenta que la Seguridad 

Social quiere decir simplemente una formaci6n más amplia o más 

completa del seguro social " (42) 

"Podemos considerar que la seguridad social se distingue de la 

previsi6n social y de la asistencia social, por la forma de 

operar y por el ámbito de protecci6n y amparo de los sujetos 

estructura financiera y acon6mica del sistema en particular ..• 

Los seguros sociales operan dentro de los principios del 

cálculo de probabilidades, la teoria del riesgo y una idea 

restringida de solidaridad; la asistencia social obedece a 

principios de caridad y altruismo, sin ser juridicamente 

exigibles los beneficios. La Previsi6n Social concentra su 

atenci6n y su campo de aplicaci6n a los trabajadores; en cambio 

la seguridad social lleva implicita la adopci6n de nuevas 

obligaciones y derechos de solidaridad social que celosamente 

vigila y fomenta el Estado, por ello, aich.os conceptot1 tlt:!nUt:!u 

a fusionarse y tendrán como finalidad proteger al hombre frente 

a todos los riesgos tradicionalmente considerados, 

proporcionándole prestaciones en especie y en dinero de acuerdo 

al ni val da vida da cnd;:;. p:i!.s". (.Cl) 

(tl) Martone, Francisco Jos6. SEGURO SOCIAL. Pig. 17 
( 42) Lyra Madaira, Yoao. A SEGURIDADES SOCIALES E os SEGUROS 
SOCIAIS. Pig. 39 
(t3) Tena suck, Rafael y Moral•• saldafta, Hugo Italo. Op. cit. 
Pig. 13 
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"En resumen, la seguridad social es el conjunto de 

instituciones , principios, normas y disposiciones que protege 

a todos los elementos de la sociedad contra cualquier 

contingencia que pudieran sufrir, y permite la elevación humana 

en los aspectos paicof1sico, moral, econ6mico, social y 

cultural". (U) 

J.- Definiciones de Sequro Social. 

"El sequro social se ha definido como el instrumento 

b~cico de la ccquridad social, de orden pdblico, por medio del 

cual queda obligado, mediante una cuota o prima que cubren los 

patrones, los trabajadores u otros, y el Estado, a entregar al 

asequr.ado o beneficiario una pensión o subsidio, cuando se 

realizan algunos de los siniestros o riesgos que protege o 

ampara ••• ". 1•5) 

"La Amtlrica Latina siqui6 el modelo francés, su 

legislación principió con el siglo. A diferencia de otras que 

vamos a encontrar, el derecho individual del trabajo y 

provisión social forman una unidad. El Seguro social es la 

parte de la provisión social obligatoria que bajo la 

administración o vigilancia del Estado, tiende a prevenir o 

capacidad de ganancias, como resultado de la realizaci6n de los 

riesgos naturales o sociales a que estAn expuestos".l•6l 

<••> Bricafto Rui1, Alberto. op. cit. Plg. 11. 
1•5l Tena suck, Rafael y Kor•l•• saldafta, Bugo xtalo.op. cit. 
Pig. 13 
1•6) Da la cueva, Mario. op, cit. Pig. 1•5 
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•ciertamente, el seguro social es la principal forma de 

la Previsión Social, pero ampliando sus objetivos de dicha 

institución se considera como la instrumentación bAsica de la 

ssquridad social, ya que trata de proteger y amparar a todos 

los sectores de nuestra sociedad y no solo a los que prestan un 

servicio personal subordinado a cambio de un salario''. (47) 

"Sequro Social es el instrumento jur!dico del Derecho Obrero, 

por el cual una institución pQblica queda obligada, mediante 

una cuota o prima que pagan los patrones, los trabajadores y el 

Estado, o solo alguno de éstos a cntraqnr :1 .:isiegurddo o 

beneficiario que deb~n ser elementos económicamente débiles, 

una pensión o subsidio cuando se realicen alguno de los riesgos 

profesionales o siniestros de carácter social".(48) 

"El sequro social es el instrumento bAsico de la 

sequridad social, establecido como un servicio de carácter 

nacional, que tiene por objeto garantizar el derecho humano a 

la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de 

subsistencia y los servicios sociales necesarios para el 

bienestar individuales y colectivo".(49) 

"El sequro social es el in~t:-u.::.::6tei ü.e la sequridad 

social mediante el cual se busca garantizar mediante la 

solidaridad, los esfuerzos del Estado y la población 

econ6micamante activa; evitando los riesgos o contingencias 

sociales y de vida a que estA expuesta la población y los que 

(47) Tena suele, Rafael y Moralea Saldafia, Bugo Italo. op. 
Cit.P6g. 14 
(48) Arce cano, Gustavo. op. cit. P6q. 94 
(49) Tena suele, Rafael y Moral•• Saldafia, Rugo Italo. Op. Cit. 
P6q. 19 
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de ella dependen, para obtener el mayor bienestar social, 

biol6gico y cultural posible en un orden de justicias sociales 

y dignidad humana".(50) 

El seguro social constituye una etapa legislativa y 

doctrinaria que aupara el Derecho del Trabajo y alcanza su 

mixima expresi6n en la seguridad social•. (51) 

"Asimismo, el sequro social configura un derecho de 

protección para ciertos sectores de la comunlü.ad, :!::~d~ ~A 

refleja un interés social y econ6mico frente a aquellas 

contingencias 

econ6mica". (521 

que pongan en peligro su capacidad 

"La indefinici6n de la seguridad social está. en todos los 

intentos conceptuales que fraca::::m al pretender establecer la 

diferencia especifica; el género pr6ximo es 'Conjunto de normas 

e instituciones juridicas'. La diferencia especifica: 'que se 

proponen la protecci6n del ser humano, frente a cualquier 

r iesqo que ponga en peligro su estabilidad (armenia) 

psicobioccon6mica'. En cambio el Derecho del Seguru Sociwl 

puede, con menos ostentación, definirse como 'el conjunto de 

normas e instituciones jur1dicas que se propone la protecci6n 

de los grupos que limitativamente se establecen, frente a la 

ocurrencia de ciertas contingencias, previamente determinadas, 

que afecten su situaci6n econ6mica o su 

psicobiol6gico•. " (53) 

(50) 
(51) 
(52) 
(53) 

IdBlll. 
Mona6n Miximo, Daniel .EL BEGOltO SOCIAL KODEJUIO. 
Brice~o Ruis, Alberto. Op. cit. Pig. 20. 
IdBlll 

equilibrio 

Pic¡.49. 
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De lo anterior, se desprende lo siquiente: 

En cuanto a la Previsi6n social, observamos los 

siguientes elementos: Que es un conjunto de acciones e 

instituciones; se diriqe en primera instanci3 al trabajador y 

de forma secundaria a su familia, teniendo como objeto el 

evitar al trabajador , aquellos riesqos que pongan en peligro 

su salud y su capacidad de trabajo. 

- Los e lamentos de la Seguridad Social son: Que es un 

conjunto de acciones e instituciones; los sujetos dA 1: wlsrna 

son todos los int~r;:-~:;t.li:ts de lo. comunidad; su objeto será 

proteqer a estos individuos contra cualquier tipo da 

continqencia que pudieran sufrir (pérdida de salud, pérdida de 

capacidad para el trabajo, pérdida del salario), adem~s de 

buscar su desarrollo en los aspectos f1sico, psicol6qico, 

moral, económico, social y cultur3l. 

- Por lo que hace al Seguro Social, tenemos que es un 

instrumento jur!dico de interés p~blico; procura prestar 

servicios previamente determinados; se fija el paqo de una 

cuota o prima, la cual serA cubierta por el p~t~ün, el 

trabajador y el Ezt~a~, o en su caso, por uno solo de ellos; el 

objeto será qarantizar el derecho humano a la salud y procurar 

el bienestar individual y colectivo. 

con los elementos anteriores, podemos decir que la 

Previsi6n social "Es un conjunto de acciones e instituciones, 

encaminados a evitar al trabajador, todos aquellos riesgos que 

ponqan en peliqro su salud, as1 como la capacidad de trabajo 

(accidentes y enfermedades de trabajo), que le permite 
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cuando dichos 
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fen6menos 

propias y de 

se producen 

circunstancias ajenas a su propia voluntad". 
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sus 

por 

En cuanto a la Seguridad Social, tenemos que "Es el 

conjunto de acciones e instituciones, dirigidas a todos los 

integrantes de la comunidad, que tiene por objeto proteger a 

los individuos contra cu~lquier tipo de contingencia que 

pudieran sufrir (plirdida de 111 salud, de la capacidad de 

t:-.::.b:jo o d~l f;.alnrio). e.demá.s de buscar su desarrollo en los 

aspectos f1sico, psicol6gico, moral, econ6mico, social y 

cultural". 

Finalmente, definiremos al Seguro Socio.l como "El 

instrumento jur1dico de interlis p<lblico, que procura brindar 

aquello,; servicios que previamente se determinen, a aquellas 

personas que se encuentren aseguradas o a sus beneficiarlos, 

mediante el pago de una cuota o prima que será cubierta por el 

patr6n, el trabajador y el Estado, o en su caso, por uno solo 

de ellos, cuyo objeto será el de garantizar el derecho humano a 

lc1 DCs.lU.:l ¡· p=~='l.!=-~r -el b!Pn1=u;tflr social y colectivo". 

como hemos visto, en relaci6n a las definiciones y 

opiniones que sohre el seguro Social se mencionaron, de una u 

otra forma, todos los autores utilizan los elemento~ esenciales 

antes descritos, no existiendo ninguna duda en cuanto a su 

de!inici6n. 

Ahora, por lo que respecta a los conceptos de Previsi6n 

Social y Seguridad Social, observamos que existe una gran 

similitud entre ellos, ya que ambos conceptos son definidos 
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como •un conjunto de acciones e instituciones•, pero es en los 

sujetos a quien va diriqido y en sus objetivos, en donde se 

percibe la diferencia. 

En relaci6n a los sujetos, la Sequridad Social diriqe sus 

esfuerzos a todos los individuos de la sociedad; por su parte, 

la Previsi6n social dispone que, el sujeto principal ser.1 el 

trabajador, y de forma secundaria su familia. 

En cuanto a su objeto, la Sequridad Social busca la 

protecci6n de todos los individuos de la colectividad, contra 

cu~lqu!er t!po d~ contin')'~nci" qui&:a riudlAr4' i;ufrir, 4'dP.tr.:is de 

buscar su desarrollo en los aspectos f1sico, psicol6qico , 

moral, 

cambio, 

econ6mico, social y cultural. La Previsi6n Social, en 

tiene como objetivo evitar al trabajador aquellos 

riesqos que ponqan en peliqro su salud y la capacidad de 

trabajo, los cuales le evitarían satisfacer las necesidades 

fundamentales propias y de su familia. 

De lo antes expuesto, se desprende que no existe 

confusi6n o ambiqüedad alquna entre los conceptos de Sequridad 

Social y Previsi6n Social, sino que tanto los sujetas y el 

los sujetos y objeto de la primera; esto ª"• si la Previsión 

Social dispone que el sujeto principal ser! el trabajador, éste 

cae dentro del supuesto que para el sujeto preve el concepto de 

la Seguridad Social, que es •todo individuo de la 

colectividad", ya que el trabajador es parte de la misma. 

En relación a su objeto, el de la Previsi6n Social queda 

contemplado dentro de lo previsto por la Sequridad Social, 
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toda vez que el objoto de éste Qltimo ser4 •proteger al 

individuo contra cualquier tipo de contingencia que pueda 

sufrir, además de buscar su desarrollo en les aspectos 

psicof1sico, moral, económico, social y cultural" y el de la 

Previsión Social ser4 el de evitar aquellos riesgos que pongan 

en peligro la salud del trabajador y su capacidad de trabajo, 

observ~ndose que este Oltimo es abarcado por el objeto do la 

Seguridad Social. 

En este orden de ideas, podemos concluir que, la 

Previsión social es una especie de aquel género denominado 

Seguridad Social, ya que tanto los sujetos, objeto y sus formas 

de alcanzarlo son, en esencia, los mismos, siendo su diferencia 

el grado en que se contemplan. 

B) Seguros comprendidos en el rlgimen obligatorio 

previstos en la Ley del Seguro Social. 

Dentro de la Ley del Seguro social, se establecen dos 

tipos de regimenes, el obligatorio y el voluntario. (art. 6 ). 

Por lo que hace al primero, su obligatoriedad se refleja tanto 

en la inscripción como en el pago de las cuotas que so fijan. 

As1, el articulo 19 da la Ley, dispone que los patrones están 

obligados a registrarse e inscribir a sus trabajadores en el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, en un plazo no mayor de 

cinco dias, además de enterar el importe de las cuotas obrero

patronales. Por su parte el articulo 21 seftala las sanciones y 

responsabilidades por el incumplimiento en dichos pagos. 

El articulo 12 de la Ley dispone quienes son los sujetos 

de aseguramiento al régimen obligatorio: 
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"I.-Las personas que se encuentran vinculadas a otras por 

una relaci6n de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé 

origen y cualquiera que sea la personalidad jur1dica o la 

naturaleza econ6mica del patr6n y aQn cuando 6cto, en virtud de 

alguna ley especial, esté exento del pago de impuestos o 

derechos; 

II.- Los miembros de sociedades cooporativas de 

producci6n y de administraci6n obreras o mixtas; y 

III.- Los ejidatarios, comuneros, colonos y pequefios 

propietarios organizados en grupo solidario, sociedad local o 

uni6n de crlldito, comprendidos en la Ley de Crédito Agr1cola 11 • 

Observamos pue• qua loa miembros de una cooperativa de 

producci6n son sujetos de esta régimen, por lo que, segQn 

disposici6n expresa del articulo 22, la instituci6n en si, será 

considerada como patr6n, para loa efectos de la misma Ley del 

Seguro Social. 

As!, en el entendido de que los socios cooperativistas 

son sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio, pasaremos 

a exponer los sequros que comprende el mismo, as1 como las 

prestaciones y dem!s caracter1sticas de cada uno de ellos. 

El articulo 11 de la Ley del Seguro social dispone: 

"El régimen obligatorio comprende los seguros de: 

I.- Riesgos de Trabajo 

II.- Enfermedades y maternidad 

III.-Invalidez, vejez, cesant1a en edad avanzada y 

muerte; y 

IV.- Guarder1as para hijos de aseguradas. 
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I.- Riesgos de Trabajo. 

La definición de riesgo de trabajo, nos la da la propia 

ley en su art1culo 48 al seftalar: "Riesgos de trabajo son los 

accidentes y entermedades a que cstAn expuestos los 

trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo•. 

Por su parte, el accidente de trabajo es toda lesión 

orgánica o perturbación funcional, i~ediata o posterior, o la 

muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del 

trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tinmpo "'n que se 

preste. También sn co~=iderará accidente de trabajo, el que se 

produzca al trasladarse el trabajador directamente de su 

domicilio al lugar del trabajo, o de liste a aquél (art. 49). 

Esta ds~inici6n coincide con la vertida por el art1culo 474 de 

la Ley Federal del Trabajo, ademas de que resulta trascendente 

el considerar los accidentes en transito (itinere) como si 

fuoran de trabajo; en este caso, el I.K.s.s., debe comprobar 

que los accidentes que tengan esta caracter1stica, sean 

realmente en tránsito, a base de indicios, como son: itinerario 

del hogar al trabajo; horas de entrada y i:11lida óe ambos 

sitios, en relaci6n ::e.a la hora del accidente; información que 

deberá otorgar e) patr6n en los términos del articulo 58 de la 

propia Ley y la resoluci6n de un breve cuestionario de las 

personas afectadas. 

La enfermedad de tr~bajo, es todo estado patol6qico 

derivado de la acción continuada de una causa que tenga su 

origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el 

trabajador se vea obligado a preetar sus servicios. En todo 
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caso, serán enfermedades de trabajo las consignadas en la ley 

Federal del Trabajo. (Esta definición es similar a la descrita 

en el articulo 475 de ssta Oltima Ley). 

El articulo 513 de la Ley Federal del Trabajo describo la 

tabla de enfermedades de acuerdo con las afecciones más comunes 

que adquieren los trabajadores debido a su trabajo. 

Es importante sel\alar que no se consideran riesgos de 

trabajo 1011 que se produzcan por alguna de las siguientes 

causas: 

l.- Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en 

estado de embriaguez¡ 

2. - Si el accidente ocurre encontrAndose el trabajador 

bajo la acción del algQn psicotrópico, narcótico o droga 

enervante, salvo que exista prescripción suscrita por médico 

titulado y qua el trabajador hubiera eXhibido y hecho del 

conocimiento del patrón lo anterior; 

3.- Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una 

incapacidad o lesión por si o de acuerdo con otra 9ersona; 

4,- Si la incapacidad o siniestro es resultado de alguna 

rilla o intento de suicidio¡ y 

5.- Si el siniestro es resultado de un delito intencional 

del que fuere responsable el trabajador asegurado. (art. 53 de 

la Ley del seguro social). 

De cualquier forma, el articulo 54 de dicha ley, dispone 

que cuando un riesgo de trabajo se produzca por algunas de las 

causas antes descritas, el trabajador asegurado tendrA derecho 

a las prestaciones consignadas en el ramo de Enfermedades y 
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Maternidad, o bien, a la pensión de invalidez sel\alada en la 

misma ley, siempre y cuando re(lna los requisitos necesarios; 

si el riesgo trae como consecuencia la muerte del trabajador, 

los beneficiarios legales tendrán derecho a las prestaciones en 

dinero que otorga la misma ley. 

cuando el asequrado sufra alglln riesgo de trabajo por 

culpa del patr6n a juicio de la Junta de Conciliación y 

Arbitraje, las prestaciones en dinero que se establecen a favor 

del trabajador en la Ley del Sequro Social, se aumentarán en el 

porcentaje que la propia Junta determine, en el laudo que quede 

firme. (art. 56 Ley del Sequro social) 

Los riesgos de trabajo, seg(ln disposición expresa del 

articulo 62 de la multicitada ley, pueden producir: 

A.- Incapacidad temporal; 

B.- Incapacidad permanente parcial; 

c.- Incapacidad perm~nente total; y 

c.- Muerte. 

Este mismo articulo, para definir las tres primeras 

fracciones, nos remite a la Ley Federal del Trabajo, sel\alando 

que la incapacidad temporal es la pérdida de facultades o 

aptitudes que imposibilita parcial o totalment:e a una p::r::ona 

para desempel\ar su trabajo por alglln tiempo. (art. 478). 

La incapacidad permanente parcial es la disminución de 

las facultades o aptitudes de una persona para 

trabajar. (art.479), 

La incapacidad permanente total es la pérdida de 

facultades o aptitudes de una persona, que la imposibilita para 
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dasempellar cualquier trabajo por el resto de su vida (art. 

480). 

El Instituto Mexicano del Sequro Social otorqa dos tipos 

de prestaciones: A) En especie y B) En dinero. 

A) El articulo 63 do la Ley del Sequro Social sellala que, 

cuando un asegurado sufra un riesqo de trabajo, tendr4 derecho 

a las siguientes prestaciones en especie: 

l.- Asistencia m6dica, quirdrqica y farmacéutica; 

2.- Servicio da hospitalizaci6n; 

J.- Aparato~ ~ü prótesis y ortopedia; y 

4.- Rehabilitaci6n. 

"El art1culo 22 del Reqlamento de servicios Médicos 

defina la asistencia m6dico-quirürqica como el conjunto de 

curaciones o intervenciones que corresponden a las exigencias 

de cada caso, auficiantaa para el trntamiento y racuperaci6n de 

la salud. Por su parta, el articulo 34 considera como servicios 

farmacéuticos, el suministro da medicamentos y aparatos 

terapéuticos indicados por el médico que haya atendido al 

enfermo. El articulo 61 del mismo cuerpo legal sel\ala la 

hos~it~li:~:iin para los casos en que el tratamiento del 

paciente exija su internaci6n en unidades hospitalarias a 

juicio del médico facultado por el Instituto. 

Los aparatos de pr6tesis y ortopedia son los que se 

necesitan para ayud~r nl r~stablecimiento del trabajador que ha 

sufrido un riesqo de trabajo. El derecho a la rehabilitación es 

nuevo en esta Ley y constituye un acierto del leqislador; de 

esta manera, el trabajador podr4 acudir a los centros 

1 
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especializados a realizar ejercici<>s repetitivos con ayuda de 

aparatos especiales a fin de recuperar su salud. • • Se contará 

también como prestación en especia, el traslado en ambulancias 

y la transferencia de una circunscripción territorial a otra, 

para que se atienda en unidades médicas adecuadas".(54) 

B) Las prestaciones en dinero son las siguientes: 

I.- Si lo incapacita para trabajar temporalmente, 

recibirl mientras dure la inhabilitación, el ciento por ciento 

de su salario base de cotización. El asec¡uraclo clistrutarll de 

éste subsidio hasta en tanto no se declara su capacidad para el 

trabajo o se declare la incapacidad permanente, ya sea parcial 

o total. 

II.- Si la incapacidad del asegurado as declarada 

permanente total, tendrA derecho a recibir una pansi6n gensual 

squivalente al 70' de su salario basa de cotización. cuando se 

trate de enfermedades da trabajo, se tomarl el promedio de las 

cincuenta y dos Oltimas semanas de cotización, o las quo 

tuviere si su aseguramiento fuese por un tiempo menor. 

III.- Si la incapacidad resulta ser permanente parcial, 

la pensión serl calculada segOn el porcentaje que determine la 

Ley Federal del Trabajo en la tabla de valuaciones contenida en 

el articulo 514, tomando como base el monto de la pensión que 

le corresponderla por incapacidad permanente total. (70t: del 

salario base de cotización). 

(54) Moreno Padilla, Javiar. lltlEVA LEY DEL SEGURO SOCIAL 
(Comantada).Plg. 59. 
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El porcentaje de esta incapacidad se fijará entre el 

máximo y el mlnimo establecidos en dicha tabla, tomando en 

cuenta la edad del trabajador, la importancia de la incapacidad 

si resulta absoluta para el ejercicio de su profesi6n, atin 

cuando pueda dedicarse a otra, o si sus aptitudes para el 

desempeno de la misma o para ejercer actividades remuneradas 

semejantes a su profesi6n u oficio se ven disminuidas. 

Cllando la incapacidad no exceda del 15\, el asegurado 

recibir& una indemnizaci6n equivalente a cinco anualidades de 

la pensi6n que le hubiere correspondido, en sustituci6n de la 

misma. 

Por ejemplo, si un trabajador sufre la pérdida de flexi6n 

del dedo indice, valorada en la Ley Federal del Trabajo del 8 

al 12\ ; si su salario base de cotizaci6n fuera de $10,000.00 

diarios, la pensi6n por incapacidad permanente total ser.1 de 

$7,000.00 (70\), Seglln la Ley Federal del Trabajo, 

corresponderla supuestamente el lOt, es decir, $70o.oo di~rioe; 

siendo que en este caso, se cubrirla la indemnizaci6n de 5 

anos, por no exceder del 15\ la incapacidad. ($1,260,000.00) 

Los pensionados por incapacidad permanente, ya sea total 

o parcial con un mlnimo de cincuenta por ciento de incapacidad, 

recibir:>n un aguinaldo anual equivalente a quince d!as del 

importe de la pensi6n que perciban. 

La pensi6n que reciban por cualquiera de los dos tipos de 

incapacidad permanente, tendrán carácter provisional por un 

periodo de adaptaci6n de dos anos. El Instituto puede ordenar 
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que se revisen dichas incapacidades para ajustar la cuantia de 

la pensión; también el asegurado puede solicitar ésta revisión 

cuando lo juzgue conveniente. Después de este periodo, la 

pensión serA detinitiva y revisable anuaimente, a no ser que 

las condiciones de la incapacidad cambiaran sustancialmente. 

Es importante mencionar que la suma de varias 

incapacidades parciales no podrA exceder del monto total 

corrcspondianta a una incapacidad par:iananta total. 

La Oltima de las consecuencias generadas por un riesgo de 

trabajo. aeglln el articulo 62 de la Ley del Sequro Social es la 

muerte del trabajador, motivo por el cual sus beneficiarios 

tendr~n derecho a recibir una pensión, situaci6n que otorga la 

calidad de pensionados a los beneficiarios, con lo cual tienen 

derecho a las prestaciones médicas previstas para la rama de 

Enfermedades y Maternidad. 

Las pensiones a que hace referencia la Ley del Sequro 

Social, pueden ser de viudez, orfandad y de ascendientes, 

teniendo en cuenta que las dos primeras excluyen a la Oltima. 

La primera prestación sellalada en el articulo 71 de la 

gastos de defunci6n, que asciende al importe de dos meses del 

salario base de cotizaci6n del asegurado. Este pago se had, 

sin requisitos de semanas de cotizaciOn, a la persona que 

presente copia certificada del acta de defunción y la cuenta 

original de los gastos del funeral, solicitando que dicha 

persona, sea preferentemente, familiar del asegurado fallecido. 
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Por lo que hace a la pensi6n de viudez, seqQn los 

art1culos 71 fracci6n II y 72 de la Ley del Sequro Social, 

tendr6n derecho a recibirlo las siquientes personas: 

A) La viuda (c6nyuqe supérstite). 

B) La concubina. 

C) El c6nyuqe totalmente incapacitado, dependiente 

econ6micamente de la asequrada fallecida. 

En relaci6n a la viuda y al c6nyuge incapacitado, con 

dependencia econ6mica de la asequrada, no existe mayor 

requisito que tener dicha calidad para ambos casos, y en el 

aequndo, tener incapacidad total y acreditar tal dependencia; 

pero en el caso de la concubina, debemos ajustarnos a lo 

dispuesto en el articulo 72 de la Ley del Sequro Social: "Solo 

a falta de esposa tendrá derecho a recibir la pensi6n seftalada 

en la fracci6n II del articulo anterior, la mujer con quien el 

asequrado vivi6 como si fuera su marido durante los cinco aftas 

que precedieron inmediatamente a su muerte o con la que tuvo 

hijDA 1 1dempr1t qtJq llmhOR huhh~rl'ITI ru:~nn~TIPCÍrlt'.J l ihrPf; ti'P 

matrimonio durante el concubinato, Si al morir el asequrado 

tenla varias concubinas, ninquna de ellas qozará de pensi6n". 

El importe de la pensi6n corresponderá al 40' del monto 

que hubiera correspondido al asequrado fallecido por 

incapacidad permanente total, y se pagará durante toda la vida 

del pensionado, salvo que contraiqa matrimonio en el caso de 

las mujeres o se rehabilite para el trabajo en el supuesto de 

los varones. 
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cuando la viuda pensionada, ya sea c6nyugo o concubina, 

contraiga matrimonio, se extinguirli su derecho a pensi6n y 

recibirá el importo do tres anualidades (finiquito) en un solo 

pago 

El pensionado por viudez, recibir6 el importe de quince 

dias de pensi6n en el mes de diciembre como aguinaldo. 

En relación a la pensión de orfandad, es importante hacer 

mención de los distintos casos que pueden presentarse, es 

decir, en que casos so tiene derecho a la pensión: 

a.- El hu6rfano de padre o madre asequrado, concurre 

solo, si la madre hubiere fallecido o no tuviere derecho; 

b.- El hu6rfano do un padre asegurado, concurrirá con la 

madre, c6nyuqe o concubina; 

c.- Como el derecho a esta pensi6n se reconoce a cada uno 

do los huérfanoc, 6cto:i concurrirtin sin distinción de origen, 

ni limitación en cuanto al nümero. 

d.- cuando el huérfano de padre o madre, posteriormente 

queda huérfano del otro progenitor, siendo éste también 

asegurado, tendrli derecho a recibir una segunda pensión con 

pago integro, tal como lo dispone el articulo 174 fracci6n III. 

e.- cuando el huérfano de padre o madre, también lo fuere 

del otro progenitor posteriormente y no fuere asegurado, el 

monto de la pensión será incrementado del 20 al JO por ciento, 

a partir de la fecha del fallecimien~o del segundo progenitor 

seg6n lo dispone el articulo 71 fracción V de la Ley del Seguro 

social. 
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El mismo articulo 71 de la ley referida, seftala diversas 

limitaciones a la pensi6n por orfandad, y son los siguientes: 

- Por lo que hace a la edad, la pensi6n se otorgar6 a los 

hijos menores de 16 anos. A los mayores de esta edad, se les 

proporcionará hasta los 25 anos, siempre y cuando se encuentren 

estudiando en planteles del Sistema Educativo Nacional, esto 

es, en escuelas que pertenezcan o estén reconocidas por la 

Secretarla de Educaci6n POblica, los gobiernos de los Estados o 

las universidades aut6nomas del pa1s. Además, es requisito 

indispensable que no trabajen y sean asegurados. 

También se les otor9ar4 cuando se encuentren 

inhabilitados para desarrollar un trabajo remunerado, por toda 

la vida o, en su caso, hasta que se recuperen y se les declare 

aptos para realizar alqOn trabajo o fallezcan. 

El monto de la pensi6n car~ da un 20\ del que hubiere 

correspondido al asegurado fallecido por incapacidad permanente 

total, mismo que se incrementará a un 30\ cuando el pensionado 

quede huérfano de padre y madre y solo uno de ellos estuviere 

asegurado. 

Resulta menester hacer la aclaraci6n que los porcentajes 

senalados de 20\ y 30\ en los supuestos descritos, resultan 

relativos si se toma en cuenta las disposiciones del articulo 

73 de la multicitada ley, que en su parte conducente preve: "El 

total de las pensiones atribuidas a las personas seftaladas en 

los art!culos anteriores, en caso de fallecimiento del 

asegurado, no excederá de la que corresponder1a a éste si 

hubiese sufrido incapacidad permanente total. .• ", esto es, a 
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mayor n<lmero de pensionados por viudez y orfandad, los montos 

de las mismas se reducirán proporcionalmente por cada hijo 

adicional. Por ejemplo: si concurren la viuda y tres hijos, a 

la viuda le corresponderá un 40' y a cada hijo un 20,, haciendo 

un total del 100\; pero si fueren cuatro hijos y la viuda, las 

pensiones se reducirian, quedando 33.34' para la viuda y 16.66t 

para cada uno de los cuatro hijos. 

Los huérfanos recibirán un aquinaldo anual de quince dias 

de pensión en el mes de diciembre; y cuando se extinque el 

derecho a ésta pensión, el Instituto le otorqará al pensionado 

un finiquito equivalente al importe de tres mensualidades en un 

solo paqo, tal como lo dispone el articulo 71 de la ley. 

Por 0.ltimo tenemos a la pensi6n de ascendientes, misma 

que se otorgará ünicamente cuando no existan viuda, huérfanos o 

concubina con derecho a pensión. Además, es requisito 

indispensable que los ascendientes hubieran dependido 

económicamente del asequrado fallecido. 

El monto de ésta pensión será de un 20t de la que hubiera 

correspondido al asequrado fallecido por incapacidad permanente 

total, y no sefiala el qrado de parentesco requerido, por lo que 

se infiere que comprende a los ascendientes en linea directa. 

En esta pensión se otorqa también un aquinaldo 

equivalente a 15 dias en el mes de diciembre. 

Las pensiones podrán ser incrementadas a través de las 

revisiones llevadas a cabo por el Consejo Técnico, considerando 

las posibilidades financieras del Instituto, mismas que serán 

determinadas en el mes de enero de cada afta. 
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Por su parte, el articulo 174, previene qua la pensión de 

orfandad, as compatible con otra pensión iqual qua provenga de 

los derechos derivados del asaquramianto del otro progenitor, 

es decir, con otra pensión da orfandad; la pensión da viudez es 

compatible con al dasempello da un trabajo remunerado, con el 

disfrute da una pensión da incapacidad permanente, con una 

pensión da invalidez, vejez ó casant1a en edad avanzada, 

siempre y cuando sea generada por derechos propios como 

asegurado y con una pensi6n de ascendientes, si as generada por 

derechos como beneficiaria da un descendiente asegurado. 

Finalmente, la pensión da ascendientes es concordante con 

una pensi6n da incapacidad permanente; con una da invalidez, 

vejez 6 casant1a en edad avanzada, si as generada por derechos 

propios como asegurado; con una da viudez y con otra de 

ascendientes derivada de los derechos de otro ascendiente 

asegurado qua fallezca. 

II.- Enfermedades y Maternidad. 

En esta ocasi6n al tratar la sequnda rama da los sequros 

qua comprenda al régimen obligatorio, y una vez qua se trata da 

contingencias distintas, las analizaremos por separado. 

As! por lo qua respecta a la enfermedad, los sujetos que 

quedan amparados por esta rama serán los siguientes, según el 

articulo 92 de la ley: 

l.- El asequrado. 

2.- El pensionado por incapacidad permanente total; por 

incapacidad permanente parcial si tiene una incapacidad del 
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50\; por invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada, viudez, 

orfandad o ascendencia. 

J.- La esposa del asegurado o, a falta de 6sta, la 

concubina, siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. 

Si existen varias concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a 

los beneficios. 

4 .- La esposa del pensionado por incapacidad permanente 

parcial o total, invalidez, vejez o cesant!a en edad avanzada; 

a falta de esposa la concubina. 

5.- Los hijos menores de 16 anos del asegurado y de los 

pensionados senalados en la fracci6n anterior. 

6.- Los hijos del asequrado hasta la edad de 25 anos, si 

estudian en planteles del sistema Educativo Nacional, o si 

tienen alquna enfermedad cr6nica, defecto f!sico o ps!quico, 

que no les permita trabajar, hasta que desaparezca la 

incapacidad. 

7. - Los hijos mayores de 16 anos de los pensionados por 

invalidez, vejez y cesant!a en edad avanzada, que se encuentren 

disfrutando de asignaciones famili1trA~ :=! como de los 

pensionadas con 50\ de incapacidad. 

s. - El padre y la madre del asegurado que vi van en el 

hogar de éste; y 

9. - El padre y la madre del pensionado par inc"p;icidad 

permanente parcial o total, invalidez, vejez o cesant!a en edad 

avanzada. 
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son requisitos indispensables para que loe sujetos 

comprendidos de la fracci6n a la 9, disfruten de estos 

beneficios, los siguientes: 

A) Que dependan econ6micamente del asegurado o 

pensionado, y 

B) Que el asegurado tanga derecho a las prestaciones 

sellaladas en el articulo 99 de la Ley. 

Tanto el asequrado como el pensionado, gozarán de las 

prestaciones sin limitaci6n alguna; y sus beneficiarios solo a 

las prostacionos an .1;:u;p~oie, e!~!!!pre l' ct=.~r..-:!o :-:.: =c. t.::-w't.a C:a 

los supuestos de viudez, orfandad o ascendientes. 

Lae prestaciones que se otorgan en esta rama del saquro 

son, en espacie y en dinero. 

Las primaras corresponden a la asistencia médico

quirdr9ica, hospitalaria y farmacéutica (mismas que fueron 

descritas anteriormente) y se otorgaran por un periodo de 52 

semanas pudiendo prolongarse por otro periodo igual, si el 

asegurado continua enfermo. La !echa de iniciaci6n ser! aquélla 

en que el Instituto certifique el padecimiento. 

~l :.:::;'..1:'.'Wo!c, ~l pc.:n.;1.or1culv y eiu" beneficiarios deben 

atender a las prescripciones y tratamiento eellalado por el 

Instituto, adem!s que, éste llltimo podr! determinar la 

hospitalizaci6n cuando lo exija el padecimiento si cuenta con 

la autorizaci6n correspondiente. 

Por su parte, el articulo 97 sellala las formas en que el 

Instituto puede prestar estos servicios: 
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A) Directamente, a través de su propio personal e 

instalaciones. 

B) De forma indirecta, mediante instituciones o 

eervicios pdblicos o privados que se denominan subrogados. 

C) Por convenios, con quienes tengan establecidos 

servicios m6dicos que garantice el otorgamiento de las 

prestaciones consignadas en la ley, sin que pueda quedar 

relevado de sus obligaciones. Este tipo de servicio debe ser 

admitido por el derechohabiente. 

Por lo que hace a la prestaci6n en dinero, la única que 

se otorga es un subsidio equivalente al 60t del salario base de 

cotizaci6n del asegurado, siendo requisito indispensable el 

tener cubiertas, cuando menos, cotizaciones semanales o 6 

cuando se trate de trabajadores eventuales. Este subsidio se 

pagara a partir del cuarto d1a do inhabilitaci6n y hasta por el 

término de 52 semanas prorrogables 26 semanas m6s. 

El articulo 118 dispone que cuando un asegurado haya 

acumulado un mtnimo de ocho cotizaciones semanales 

ininterrumpidas, tendr6 derecho a recibir prestaciones médicas 

después de su baja, por un t6rmino de 8 semanas. El mismo 

derecho tendrán sus beneficiarios. 

Asimismo, en caso de huelga, se conservan los derechos o 

prestaciones en especie durante el tiempo que dure la misma. 

Ahora en relaci6n a la maternidad (que es la ctr~ 

contingencia cubierta por este seguro) mencionaremos a las 

personas protegidas por la misma: 
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A) La asegurada, sin que sea conveniente distinguir a 

la trabajadora de las demAs sujetas al Seguro; 

B) La pensionada, y 

C) La cónyuge o la concubina. 

Las prestaciones que se otorgan a la pensionada, y la 

cónyuge o concubina, son las 

especie: atención m6dica, 

ca.t\ala.das como prestaciones on 

quir~rgica, hospitalaria y 

farmacéutica, seg~n disposici6n expr~~~ dal ar~lculo 103 de la 

Ley. La conyuge del asegurado o del pensionado recibirán, 

ademAs de lo anterior, asistencia obstétrica, ayuda para 

lactancia durante 6 meses y una canastilla al nacer el hijo. La 

asegurada tendr6 derecho a todas las prestaciones anteriores. 

El subsidio que se otorga en estos casos exclusivamente a 

la asegurada, corresponder6 al lOOt de su salario base de 

cotizaci6n; dicho pago corresponder6 a 42 d1as anteriores y 42 

d1as posteriores al parto. 

cuando no coincida el momento del parto y exista un lapso 

posterl.or hasta el alumbramiento e ¡::i.;:t.lr del dla 4J hasta el 

n<1cimiento, se pagar6n con un subsidio equivalente al que se 

otorga incapacidad por enfermedad, esto es, un 60t del salario 

base de cotización tal y como lo dispone el articulo 109 de la 

Ley. 

r:;; requisito indispensable que la asegurada haya 

cubierto, por lo menos, 30 cotizaciones semanales en el periodo 

de un a~o antes de la fecha en que se paqa el subsidio, que el 

Instituto certifique el embarazo, la fecha probable del parto y 
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que no ejecute ninqt\n trabajo retribuido antes o después del 

nacimiento. 

III.- Invalidez, Vejez, Cesant1a en Edad Avanzada y 

Muerte. 

En primera instancia con el objeto de entender cada una 

de estas pensiones, diremos que las semanas de cotizaci6n 

resultan fundacentales para poder calcular el monto de las 

mismas; para cada caso, existen diversos requisito::::, lt'2 c¡t:a 

an~li:~:amos a continuac16n. 

En términos generales, debemos tener presente lo 

siquiente: 

- Cuando se trate de riesqos de trabajo, las semanas que 

se justifiquen con certificado de incapacidad serán 

consideradas como sem~nas cotizadas. 

- Si un pensionado traslada su domicilio al extranjero: 

a) Se suspenderA el paqo de la pensi6n mientras dure su 

ausencia; b) En caso de convenio internacional, se atenderá lo 

dispuesto entre las partes, y e) Si el cambio eR ~~~ =~~~úler 

;:crnamm~e a solicitud del pensionado, el Instituto le paqará 

el importe de dos anualidades. 

- Las prestaciones que se otorqan son de dos tipos: a) En 

especie, comprendiendo la asistencia m6dica, quirllrqica, 

farmacéutic~ y hospitalaria, y b) En dinero. 

Invalidez. - El art1culo 128 de la Ley dispone que se 

considerará. invalidez, cuando se rellnan los siquientes 

requisitos: 
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A) Que la persona se encuentre imposibilitada para 

obtener, mediante un trabajo acorde a su capacidad, . formación 

profesional y ocupación anterior una remuneración superior al 

50\ de la que reciba un trabajador sano con similar capacidad, 

categor1a y formación profesional, 

B) Que la enfermedad o el accidente que la provoqua no 

tenga como origen un riesgo de trabajo. 

El articulo 131 de la ley sena1a el racr~isito fundamental 

para tener derecho a esta pensión que el asegurado tenga 

acreditado el pago de 150 cotizaciones semanales de cualquier 

forma, con las limitaciones que, para conservación y 

reconocimiento de derechos, establece la propia ley. 

Las prestaciones que se otorgan por el estado de 

invalidez son laa aiquientes: 

A) Pensión temporal o definitiva; 

B) Asistencia m6dico-quir0rgica, farmacéutica y 

hospitalaria; 

C) Asignaciones familiares, y 

D) Ayuda asistencial. 

Pensión temporal es la que sA otor~~ p~r pc~iodo~ 

renovables al asegurado, cuando existe la posibilidad de 

recuperación para trabajar, o cuando por la continuación de una 

enfermedad no profesional se termine el disfrute del subsidio y 

la enfermedad aOn persista; y serA pensión definitiva la qua se 

otorga al estado de invalidez que se considera permanente. 

El derecho a la pensión de invalidez comenzarA desde el 

dia en que se produzca el siniestro, y si no puede fijarse el 



108 

d1a, desde la fecha de prasentaci6n de la solicitud para 

obtenerla. 

El asegurado no tendrá derecho a esta pensi6n cuando so 

provoque intencionalmente el estado de invalidez por s1 o de 

acuerdo con otra persona; cuando resulte responsable del delito 

intencional que origin6 la invalidez, o si el estado de 

invalidez es anterior al régimen obligatorio del Seguro Social. 

El asegurado que solicite la pensi6n de invalidez y aquel 

pensionado por la misma, deberAn someterse a lati 

investigaciones ds carácter médico, social y econ6mico que crea 

necesarias el Instituto; además, si dicho pensionado no se 

somete a los exámenes y tratamientos médicos seftalados o no los 

lleva a cabo, el Instituto podrá suspender el pago de la 

pensión. 

Vejez.- "La ley no establece un concepto de vejez porque 

los signos qua implica var1an seg<ln las condiciones de la 

persona. Algunos pueden estimar que se trata de la edad en que 

las facultades f1sicas o mentales van disminuyendo; para otros 

os el color del pelo, el endurecimiento de las arterias, la 

dificultad del movimiento. El término resulta inadecuado; sobre 

todo si se le da la connotaci6n de necesidad o imposibilidad 

para llevar a cabo un trabajo. Resulta cás correcto hablar de 

edad y tiempo de servicios como elementos objetivos, sin 

prejuzgar la condición del asegurado"(55) 

(55) Brice6o Ruis, Alberto. op. Cit. Piq. 188. 
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Las prestaciones a que tiene derecho el pensionado por 

vejez, son las mismas que las consiqnadas para la pensión de 

invalidez, es decir: a) Pensión, b) Asistencia médica, c) 

Asiqnaciones ramiliares, y d) Ayuda asistencial. 

Los requisitos b!sicos para tener derecho a esta pensión, son 

los siquientes: 1) Tener 65 al\os de edad, 2) Tener, por lo 

ccnoc, 500 cotizaciones semanales acreditadas por el Instituto, 

y 4) Formular la solicitud correspondiente ante el Instituto . 

Esta pansi6n ... ---~&"' ............ ttn que el 

asequrado cumpla con los requisitos mencionados, teniendo la 

posibilidad de diferirla por todo el tiempo que continQe 

trabajando, con posterioridad al cumplimiento de dichos 

requisitos. 

Cesant!a en Edad Avanzada.- Esta existir! cuando el 

asequrado quede privado de trabajos remunerados después de los 

60 al\os de edad, siendo adem!s requisito indispensable, tener 

reconocido en el Instituto un m!nimo de 500 cotizaciones 

semanales. 

t~ p~n:ien ~cr CG~antla ~n edad avanzada, comenzará desde 

el d!a en que el asequrado cumpla con los requisitos sel\alados, 

siempre y cuando la hubiere solicitado y haya sido dado de baja 

del réqimen obliqatorio. 

Las prestaciones a qt1e se tiene dc:'ccho por aste seguro, 

son las mismas que se indicaron para los seguros anteriores. 

Muerte.- Esta es la Qltima pensión prevista en esta 

tercera rama de los sequros comprendidos en el róqiman 

obliqatorio, e iniciaremos diciendo que ese caso de muerte es 
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distinto a la derivada de un riesgo de trabajo, es decir, que 

la causa sea ajena al accidente de trabajo o a la enfermedad 

profesional. 

Las prestaciones se otorgan a los beneficiarios del 

pensionado o del asegurado, otorgándose las siguientes: 

l) Pensión de viudez; 2) Pensión de orfandad; 3) Pensión 

de ascendientes; 4) Ayuda asistencial a la pensionada por 

·:iu;!.c.::, att cabo r.ec~;:;a.rlo y, 5j i\f:;istencia módica. 

Los casos en que se puede otorgar esta pensi6n, son los 

siguientes: A) La muerte del asegurado; B) La muerte de un 

pensionado por invalidez, vejez o cesantla en edad avanzada; C) 

La muerte de un pensionado por incapacidad permanente, derivada 

de un riesgo de trnbajo, si la misma es ocasionada por causa 

ajena a dicho riesgo, debiendo tener un mlnimo de 150 

cotizaciones semanales, y D) La muerte de un pensionado por 

incapacidad permanente total, ocasionada por causa ajena a un 

riesgo de trabajo, que no tuviera 150 semanas cotizadas, si el 

disirute ae aicna pension fue menor de s anos. 

Además de la pensión, si el asegurado tenla cotizados un 

m!nimo de 12 semanas en los meses anteriores al 

fallecimiento, se otorgará el importe de un mes de salario 

m1nimo qcncral viqcntc poir:i al Distrito Ftad6ral a la !echa del 

deceso, a la persona que presente la cuenta original de gastos 

de funeral, preferentemente un familiar. 

En relación a la pensión de viudez, que se otorga para 

este cobro, corresponde, en primer lugar, a la esposa o a la 

concubina, en su caso. La misma pensión se otorgará al viudo si 
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ustl totalmente incapacitado y que hubiere dependido 

econ6micamente de la asegurada o pensionada fallecida. 

El articulo 153 de la ley, expresamente dispone que, el 

monto de la pansi6n de viudez, serl el equivalente al 90t de la 

qua disfrutaba el pensionado, por vejez, invalidez o cesantia 

en edad avanzada, o de la que hubiere correspondido al 

asegurado en el caso da invalidez (51) 

Las limitaciones a esta pensi6n de viudez las sei\ala el 

articulo 154 da la ley, y son las siguientes l) cuando el 

asegurado muera antes de cumplir 6 meses de matrimonio; 2) 

cuando al contraer nupcias, el asegurado fallecido tuviere 55 

allos de edad, a menos que hubiese transcurrido un afio de 

matrimonio y 3) cuando se contraiga matrimonio y se esté 

disfrutando da un<1 panciOn da invalidez, vejez o cesant1a en 

edad avanzada, a menos qus hubieren tenido un afio de casados. 

Estas limitaciones, a pesar de que tienen el objeto de 

evitar acciones fraudulentas en contra del Instituto, deben ser 

perfectamente analizadas para no menoscabar los derechos de la 

viuda. 

La pensi6n de viudez inicia a la muerte del pensionado o 

asegurado y termina con la muerte de la beneficiaria, o en su 

defecto, cuando contraiga matrimonio o entre en concubinato. En 

este tlltimo caso, la beneficiaria recibir6 el importe de tres 

anualidades del monto de la pensi6n. 

(50 Reforma al articulo 153 de la Ley del Sequro Social, 
publicada •n el Diario Oficial de fecha 4 de enero de 1989. 
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TendrAn derecho de recibir la pensi6n de orfandad : A) 

Los hijos menores de 16 anos; B) Los hijos mayores de 16 anos y 

menores de 25 1 que se encuentran estudiando en alguna escuela 

del Sistema Educativo Nacional, y C) Lot> hijos de cualquier 
, 

edad que c~t6n incapacitados para trabajar. 

Es requisito indispensable que el progenitor fallecido, 

hubiere sido asegurado, y tener cotizadas 150 semanas, o haber 

estado gozando una pensi6n de invalidez, vejez o cesant1a en 

edad avanzada. 

El monto de la pensi6n será de un 20\ de la que hubiera 

correspondido al progenitor si estuviere disfrutando una 

pensión de invalidez, vejez o cesant1a en edad avanzada, Si el 

huérfano lo fuere de padre y madre, la pensión ascenderá a una 

30\. 

El derecho a esta pensión termina cuando el huérfano 

llegue al limite de edad senalado para cada caso, cuando 

:-:::::'.!pt:?r~ 111. capacidad para laborar o cuando tenga un trabajo 

que le permita el ingreso al Seguro Social; en tal caso, 

recibirá un finiquito equivalente a tres mensualidades de su 

pensión. 

Cuando no exista viuda, huérfanos o concubina con derecho 

a pensión, se les otorgará a los ascendientes que depend1an del 

asegurado o pensionado fallecido; el monto de esta pensión será 

igual a un 20\ de la pensi6n que el asegurado estuviere gozando 

al fallecer, o la que le hubiere correspondido en caso de 

invalidez. 
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Del monto de las pensiones, 

Para el c&lculo de cada una de las pensionee descritas en 

esta tercera rama del réqimen obliqatorio, se usa el mismo 

procedimiento, a pesar de que los requisitos, objetivos y aOn 

la naturaleza de las mismas, sean diversos. 

Estas pensiones se compondrán de una cuant1a básica y do 

incrementos anuales, los que se calcularán con el nOmero de 

cotizaciones semanales reconocidas al asegurado con 

posterioridad a las primeras 500 semanas de cotizaci6n. 

Las pensiones para el sequro de invalidez, vejez, 

cesant1a en edad avanzada y muerte consisten en una cuant1a 

b!sica a incrementos anuales, por cada 52 semanas cotizadas, 

después de las primeras 500. Estas pensiones se calculan 

anualmente y se pagan mensualmente. 

El derecho al incremento anual se adquiere, como ya se 

dijo, por cada 52 semanas cotizadas después de las primeras 

500, cuando correspondan a fracciones de ano, se calcularán de 

la siquiente forma: A) De una a 12 semanas, no alcanza 

incremento; B) De 13 a 26 semanas, corresponde el 50\ dal 

incremento, y C) De 27 a 51 semanas, el 100' del incremento. 

El monto m1nimo que puede alcanzar la pensi6n por 

invalidez, vejez, o cesant1a en edad avanzada, lo fija el 

articulo 168 de la ley, mismo que fue reformado por el Decreto 

publicado en el Diario Oficial de fecha 27 de diciembre de 

1990, seftalando en su 

pensi6n de invalidez, 

parte conducente, lo siquiente: 11 La 

vejez, cesant1a en edad avanzada 

incluyendo las asiqnaciones familiares y ayudas asistenciales 
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que en su caso correspondan, no podrA aer inferior al eot del 

Salario Mlnimo General que rija para el Distrito Federal ···"• 

Las asignaciones familiares son una ayuda por concepto de 

carga familiar, y se otorgarán a los beneficiarios de los 

pensionados por invalidez, vejez o cesant1a en edad avanzada en 

la siguiente forma: 

1.- Para la esposa o concubina, el 15t de la cuantla de 

la pensi6n; 

~.- rdrd cada hijo menor de 16 anos, el lOt ; y 

3.- cuando no exista esposa, concubina o hijos, los 

padres, si dependen econ6micamente de él, recibirAn el 10\ del 

monto de la pensi6n. 

Estas asignaciones se extinguirAn con la muerte del 

familiar que las origin6; para el caso de loo hijon, se estar~ 

a lo dispuesto para la extinci6n de loa derechos de los 

pensionados por orfandad. 

La ayuda asistencial se otorga cuando no existen 

familiares, con las siguientes reglas: 

AJ Si el pensionado no tiene esposa, concubina, hijos o 

ascendientes, le corresponderá un 15t de la cuantla de la 

pensi6n que le corresponda; 

B) Si el pensionado solo tiene un ascendiente con 

derecho .3. .::.::ignü.ciOr., se le otorgará un 101 de la pensión 

respectiva; y 

C) Se otorgará el 20t de la pensi6n tanto al asegurado 

pensionado como a la viuda, cuando su estado !laico necesite la 

asistencia permanente y continua de otra persona. 
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Se le otorgarA a los pensionistas un aguinaldo anual del 

15\ del monto de la pensi6n que disfruten. 

La suma de las pensiones otorgadas por invalidez, vejez o 

cesantia en edad avanzada y el monto de las asignaciones 

familiares y ayuda asistencial, no axcederAn del 85\ del 

salario promedio basa, si el asegurado tiene menos de l, 500 

cotizaciones semanales; si tiene da 1,500 a 2,000, no exceder6 

del 90\ y si tiene m~a de 2,000 cotizaciones, se le otorgará 

al 100\ 

E~t~g limitaciones no se aplican: 

1. cuando la pansi6n sea la dispuesta en al articulo 168 

de la ley de la materia; 

2. En el caso de la ayuda asistencial, referida en el 

articulo 166 de la misma ley; 

J. Si la suma de la pensi6n, asignaciones y ayuda 

asistencial, resulta inferior a la correspondiente de aplicar 

como base de cálculo al monto minimo sc!lalado en el articulo 

168; y 

4. cuando por derechos derivados de semanas de cotizaci6n 

reconoclü.ClD ~· .:!: :cjor~ pC'Y" fldad avanzada, la cuant!a de la 

pensi6n exceda del limite fijado. 

En cuanto a la pensi6n para cesant1a en edad avanzada, el 

articulo 171 de la Ley del Seguro Social se!lala lo siguiente: 

"Al asegurado que reOna las condiciones para el otorgamiento de 

la pensi6n de cesant!a en edad avanzada, le corresponde una 

pensi6n cuya cuantia se calcular! de acuerdo con la siguiente 

tabla: 
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se aumentarA un allo a los cumplidos cuando la edad los 

exceda en 6 meses". 

Por su parte el articulo 148 previene que la pensión 

referida, excluye la posibilidad de conceder posteriormente 

pensiones de invalidez o vejez, a menos que el pensionado 

reingresare al r6gimen obligatorio con un m1nimo de 100 semanas 

cotizadas. 

- Ayuda para gastos de matrimonio. 

;::ar" recibir esta prestación será. necesario cubrir los 

siguientes requisitos: 

A) Acreditar un m1nimo de 150 cotizaciones semanales; 

B) Que la cónyuge no haya sido registrada con 

anterioridad co=o c~posa, y en su caso, 

C) Que acredite el fallecimiento de la esposa anterior 

(con cuyo matrimonio no recibió la ayuda). 

Esta ayuda se otorgará por una sola vez al asegurado; su 

cuant1a ser! iqual al 2St de la anualidad de la pensión de 

invalidez a que tuviere derecho el contrayente en la fecha de 
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la celebraci6n, ein que pueda exceder de la cantidad de 

$6,000.00 • Este derecho el asequrado lo conservar~ dentro de 

los 90 d!as hAbiles contados a partir de la fecha en que haya 

dejado de pertenecer al sequro obliqatorio. 

El asequrado perder& todo derecho si suministra datos 

falsos en relaci6n a su estado civil. 

Los articulas 174 y 175 de la multicitada ley, seftalan la 

compatibilidad e incompatibilidad de las pensiones referidas: 

A) Las de invalidez, vejez y cesan tia en edad avanzada 

son compatibles: 

l.- Con el desempeilo de un trabajo remunerado, con las 

limitaciones que establece el articulo 123 de la ley; 

2.- Con el disfrute de una pensi6n por incapacidad 

permanente derivada de un riesqo de trabajo, con las 

limitaciones dispuesta• en el articulo 125 de la ley; 

J,- con el disfrute de una pensión de viudez derivada do 

los derechos como beneficiario del c6nyuqe asequrado, y 

4.- Con el disfrute de una pensi6n de ascendientes, 

derivada de los derechos como beneficiario de un descendiente 

asequrado, 

B) Existe incompatibilidad en las siquientes situacionos: 

1.- Las pensiones de invalidez, vejez y cesant!a en edad 

avanzada son excluyentes entra s1: 

2. -La pensi6n de viudez es incompatible con el 

otorgamiento da una pensión de orfandad; 

J,- La pensión de orfandad no es compatible con el 

otorqamiento de cualquiera otra pensión de las mencionadas, con 
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excepci6n de otra pensi6n de 01·fandad proveniente de los 

derechos qenerados por el otro proqenitor fallecido. También es 

incompatible con el desempeno de un trabajo remunerado después 

de los 16 anos; y 

4.- La pensi6n de ascendientes es incompatible con la de 

orfandad. 

Los asegurados conservarán los derechos adquiridos por 

los sequros de invalidez, vejez, ccsant1a en edad avanzada y 

muerte, por un periodo equivalente a la cuarta parte del 

tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales, y no 

podrá ser menor de 12 meses. 

Es importante hacer menci6n de los diversos casos en que 

se reconocen las cotizaciones efectuadas por un asegurado si 

deja de pertenecer un tiempo al réqimen del Sequro Social y 

reingresare, y non: 

a) Si la interrupci6n en el paqo de cotizaciones no 

fuese mayor de anos, se le reconocer4n todas; 

b) si la interrupci6n excede de tres anos pero menos de 

6, se le reconocerán las anteriores, si a partir de su 

reinqreso hubiere cubiarto por lo menos 26 semanas de 

cotizaci6n; 

c) Si reinqresa después de 6 anos, deberá acreditar 

haber cotizado 52 semanas para acreditar las anteriores, y 

d) En los casos de los pensionados previstos por el 

articulo 123, las cotizaciones generadas durante su reingreso 

al réqimen del Sequro Social, se le tomarán en cuenta para 

incrementar la pensi6n, cuando deje nuevamente de pertenecer al 
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régimen; pero si durante el reingreso hubiese cotizado 100 ó 

más semanas y generado derechos al disfrute de penslón distinta 

de la anterior, se ln otorgar& solo la mAs favorable. 

En los casos de los incisos b y c, si el asegurado 

reingresa antes de que venza el periodo seftalado en el articulo 

182 se le reconocerAn de inmediato sus cotizaciones anteriores. 

Finalmente, por lo que hace al r!!gimen financiero para 

los seguros de enfermedades y maternidad e invalidez, vejez, 

cesant1a en edad avanzada y muerte, es importante seftalar las 

disposiciones de los art1culos 116 y 179 de la ley, que en su 

parte conducente previenen que, las sociedades cooperativas de 

producción, cubrirAn •olamenta el 50\ de las primas totales, 

correspondiéndola al Gobierno Federal al pago del otro 50% • 

IV.- Seguro de Guarder1as. 

En este rubro, se busca principalmente la protección de 

los hijos de las aseguradas, que por razones de su trabajo no 

puede proporcionar los cuidados maternales necesarios 

precisamente, durante su iornada laboral, prestaci6n que se 

otorga desde la edad de 43 d1as hasta que cumplen 4 aftos. 

Los servicios otorgados en esta rama consistirán en el 

aseo, la alimentación, el cuidado de la salud, la cducaci6n y 

la recreación de los hijos de las trabajadoras aseguradas, 

siendo el Instituto el encargado de proporcionarlos en función 

de lo que disponga el Consejo Técnico; el Instituto establecerá 

instalaciones especiales, por zonas localizadas en relación a 

los centros de trabajo y de habitación, en las localidades 

donde opere el régimen obligatorio. 
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La finalidad de estas prostaclonss será cuidar la salud y 

al buen desarrollo del nifto, procurando la formaci6n de 

sentimientos do :idhosi6n fallliliar y cecial, el empleo de la 

raz6n y de la imaginaci6n y adquirir h!bitos higiénicos y de 

sana convivencia y cooperaci6n en el esfuerzo comtln con metas 

comunes, lo cual se hará de forma sencilla y acorde a su edad y 

a la realidad social, respetando los elementos educativos 

estrictamente familiares. 

Por lo que hace al régimen financiero, la ley dispone que 

corresponderá al patr6n cubrir 1ntegramente la prima para este 

ramo sin importar que tenga o no trabajadoras; el monto de esta 

prima será el equivalente al 1' sobre el salario base de 

cotizaci6n que pague a todos sus trabajadores, sin exceder 10 

veces el salario m1nimo general vigente en el Distrito Federal. 

En el caso de que el patr6n tuviere instalaciones 

adecuadas para guarderia en su establecimiento, podrá celebrar 

con el Instituto convenios de reversi6n de cuotas o subrogación 

de servicios. 

si la trabajadora fuere dada de baja del régimen 

obligatorio, conservará este derecho durante las 4 semanas 

posteriores a su baja. 

- continuaci6n voluntaria en el Régimen Obligatorio. 

Este procedimiento es un gran avance contenido en la Ley 

del Seguro Social, ya que permite al trabajador que es dado de 

baja del régimen obligatorio, continuar recibiendo los 

beneficios que otorgan los seguros de enfermedades y maternidad 

Y de invalidez, vejez, cesant1a en edad avanzllda y muerte, o 
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solo uno de ellos, siempre y cuando lo solicite por escrito y 

acredite haber cubierto 52 semanas cotizadas en el régimen 

obligatorio. Este derecho prescribe a los 12 meses contados a 

partir de la techa de la baja. 

El articulo 196 sollala las formas de terminar con la 

continuaci6n voluntaria, y son, a saber: 

l.- Declaraci6n expresa firmada por al asegurado¡ 

2.- Falta de pago de 3 bimestres consecutivos, y 

J. - ser dado de alta nuevamente an al régimen 

obligatorio, en los términos del articulo 12 de la propia ley. 

C) Suj•toa d• A••qur .. i•nto al aigia•n O~li9•to~io. 

La Ley del seguro Social dispone en su articulo 12 lo 

s'iguiente: 

•son sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio: 

I.- Las personas que se encuentran vinculadas a otras 

por una relaciOn de trabajo, cualquiera que sea el acto que le 

d6 origen, y cualquiera que sea la personalidad jur1dica o la 

naturaleza econOmica del patr6n y aOn cuando éste, en virtud de 

alguna ley especial, esté exento del pago de impuestos o 

derechos; 

II.- Los miembros de sociedades cooperativas óe 

producci6n y de administraci6n obreras o mixtas, y 

III.-Los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeftos 

propietarios organizados en grupo solidario, sociedad local o 

uniOn de crOdito, comprendidos en la Ley de Crédito A;r1ccla 11 • 
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Por su parte, el articulo 22 de la misma ley previene: 

"Las sociedades cooperativas de producci6n .•• serán consideradas 

como patrones para los efectos de esta Ley". 

De la fracci6n II del primer articulo referido, se 

desprende la obligaci6n para las cooperativas de producci6n de 

asegurar a todos sus miembros, ya que dicha Ley, al emanar de 

nuestra carta Magna y ser de carácter federal, resulta de 

observancia qaneral, adem!s de que al ser considerada de 

interés social, contiene normas de orden pdblico, mismas que se 

encuentran por onci T!H! de 1: \.",jluntad de los gobernados. 

Ahora, el hecho de que el segundo numeral citado disponga 

que las cooperativas serán consideradas como patrones, de 

alguna forma lesiona la naturaleza de las mismas, ya que en 

este tipo de organizaciones, todos los socios tienen los mismos 

derechos y obligaciones, desapareciendo, por tal motivo, la 

figura del patr6n o duello, ya que precisamente, uno de los 

objetivos de las cooperativas es erradicar la explotaci6n de 

los trabajadores en el proceso productivo. 

Independientemente de lo anterior, es favorable para la 

causa ti'! lo:: :::ccpa:rallvist.as, el que sean sujetos de 

aseguramiento al rdgimen obligatorio, porque aunque no tiene 

las mismas caracteristicas jurídicas que los obreros 

asalariados, s! pertenecen al mismo sector social, al sector de 

los econ6micamente débiles, 

Por otro lado, el a rtl culo 4 2 de la Ley General de 

Sociedades Cooperativas y el 56 de su Reglamento, dejan abierta 

la posibilidad a la asamblea general, es decir, a todos los 
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socios de uno de estos orqanismos, para escoger la forma más 

conveniente de cubrir sus necesidades de sequridad social; por 

lo qua resulta fundamental hacer mención que los art!culos 116 

y 179 de la Ley del Sequro Social, disponen qua las 

cooperativas de producción cubrirán el 50\ de las primas 

totales relativas a los sequros de enfermedades y maternidad y 

de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, y el 

Gobierno Federal paqarA el otro 50\ • 

De lo anterior se desprende que, aunque la Ley del Seguro 

Social dicpwnqa que las sociedades cooperativas serán 

consideradas como patrones, no olvida la naturaleza de las 

mismas, ya que le otorqa privileqios en relación a las cuotas 

obrero-patronales que se deben pagar por los sequros antes 

descritos. 

Asimismo, debemos tener presente que, en función de la 

descripción que hicimos en cuanto a los beneficios, 

prestaciones y dem!s servicios que otorqa el Instituto a sus 

asequrados, aunada a la prerroqativa descrita en el párrafo 

anterior y a la libertad que presenta la Ley General ~n 

SociüdQU~s cooperativas en cuanto a la elecciOn de la forma en 

que sa cubrirá el aspecto de la sequridad social en dichos 

orqanismos, debemos reconocer que, a pesar del probable 

desacierto que implica considerar a las cooperativas como 

patrones p~ra afectos de la Ley del Seguro Social, resulta ser 

éste el más adecuado y el que mejor cubre las continqencias 

antes mencionadas. 
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Por otro lado, si se buscase contratar seguros privados 

para cubrir los que abarca el Régimen Obligatorio del Seguro 

Social, los mismos resultar1an m6.s onerosos para las 

cooperativas, ya que se tendr1an que pagar en Corma 1ntcgrn por 

los socios, ademSs de que seria necesario tratar con varias 

instituciones para obtener todos los beneficios que el 

Instituto Mexicano del seguro Social otorga de manera integral. 

As1 pues, aunque en algunos casos se considera que ol 

hecho Ue qua l~~ cccp~r~t!u~A $san &ujetos de aseguramiento al 

r6gimen obligatorio es un error jur1dico, no debemos perder de 

vista que éstas organizaciones están, por su propia naturaleza, 

constituidas por trabajadores, por gente de escasos recursos 

econ6micos, por aqu6llos que no c~entan con un inqreso seguro, 

además de que la Seguridad Social busca, como se seftal6 antes, 

proteger a todos los integrantes de la colectividad, sin 

excepciones. 

Para finalizar este rubro, tan solo enfatizaremos en el 

gran apoyo que resulta para las sociedades cooperativas el 

hecho de que el GuLl.;r¡-,v r"c::!::::::::.l C'.!brl! Al SOl de las cuotas 

totales de los seguros de enfermedades y maternidad y de 

invalidez, vejez, cesant1a en edad avanzada y muerte, 

permitiendo con esto que los organismos cooperativos destinen 

sus racurcc~ a otros aspectos sociales y de la producci6n. 
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La Ley General de Sociedades Cooperativas en el capitulo 

primero del t1tulo primero, establece en au articulo lo. lo 

aiquiente: "Son sociedades cooperativas aquéllas que retlnan las 

siquientes condiciones: 

I. Estar integradas por individuos de la clase 

trabajadora que aporten a la sociedad su trabajo personal, 

cuando se tra.ta dA c"opoer~t!'!::.: d:: ~rc.:::.uctori!:a; o se 

aprovisionen a través de la sociedad o utilicen los servicios 

que ésta distribuye, cuando se trate de cooperativas de 

consumidores; 

II. Funcionar sobre principios de igualdad en derechos y 

obligaciones de sus miembros; 

XII.Funcionar con ntlmero variable de socios nunca 

inferior a diez; 

IV. Tener capital variable y duraci6n indefinida; 

v. Conceder a cada socio un solo voto; 

VII Procurar el mejoramiento social y econ6mico de sus 

asociados mediante la acci6n conjunta de éstos en una obra 

colectiva; 

VIII.Repartir sus rendimientos a prorrata antre los 

socios en raz6n del tiempo trabajado por cada uno, si se trata 

de cooperativas de producci6n; y de acuerdo con el monto de 

operaciones realizadas con la sociedad, en las de consumo•. 
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Por otro lado, el maestro Antonio Salinas Puente las 

define como:". • • una orqanizaci6n de responsabilidad limitada, 

constituida por individuos de la clase trabajadora que combinan 

suo recursos y cu ostucrzo personal para realizar un fin cornün 

de justicia distributiva y democracia econ6mica•. (57) 

El maestro Mantilla Malina seftala: "Sociedad Cooperativa 

es aqu~lla que tiene por tinalidart permitir a sus componentes 

obtener la m!xima remuneración por su fuerza de trabajo, o el 

mi!.ximo de bienes y servicios por el dinero que paqan a la 

propia cooperativa, en la cual las utilidades se reparten en 

proporci6n a los servicios prestados a la sociedad o recibidos 

de ella" (58) 

El maestro Rosando Rojas Corla nos explica: "Sociedad 

cooperativa es la asociaci6n de personas que persiquen un fin 

comQn; esta misma agrupación descansa sobre las bases de 

solidaridad y ayuda mutua, queriendo siqnificar con la primera 

que desde el principio hasta el fin, esti!.n dispuestos a correr 

los mismos riesqos, y por cuanto a la scqunda, el que mientras 

estén unidos por el pacto social. se impartiri!.n entre ellos 

asistencia reciproca a efecto de loqrar los objetivos 

propuestos". (51) Como hemos podido observar, la Ley General 

de Sociedades Cooperativas, si bien es cierto que enuncia los 

elementos esenciales de una sociedad cooperativa, también es 

cierto que no brinda una definici6n objetiva de la misma. 

(57) Salinas Puant•, Antonio. Op. cit. Plq. 188. 
(58) Kantill• Kolina, Rob•rto. DBRECllO XERCA!ITIL. Plq. 215 
(51) Roja• Coria, Roa•n4o. IllTRODDCCIO• AL IBTDDIO DBL 
COOPERATIVISMO • plq. 61 
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Por BU parte las detinicionea que seftalamos, 

probablemente, de loa autores m&a representativos en éste 

&mbito del conocimiento, se desprende una clara tendencia del 

primero y el dltimo hacia el aspecto social, y el aequndo se 

inclina definitivamente, sobre el aspecto econ6mico. 

No obstante lo anterior, todos ellos tiene la raz6n en 

sus diversas definiciones, pero en la actualidad, y en nuestra 

realidad se ha observado que 

elementos (el social y el 

cooperativas. 

no ea posible divorciar ambos 

econ6mico) de las sociedades 

Aa1 pues, podr1amoa decir que una sociedad cooperativa es 

aquilla orqanizaci6n integrada, praferentemente, por individuos 

de la clasa trabajadora, que funcione sobre principios de 

iqualdad en derechos y obliqacionea de sua miembros, combinando 

aua, recursos y esfuerzos para la realizaci6n de un objetivo 

comdn de justicia y democracia, siendo iste la abolici6n de la 

explotaci6n de loa trabajadores y el lucro, sustituyéndolos por 

la solidaridad y ayuda mutua de todos loa socios, sin 

menoscabar su libertad individual. 

B) Batruotura y Punoionaaianto da una Sociedad 

Cooperativa d• Pro4uooi6n •n H6•ioo. 

La leqislaci6n mexicana ha considerado formalmente a las 

sociedades cooperativas como sociedades mercantiles, toda vez 

que la Ley General de Sociedades Mercantiles en la fracci6n VI 

de su articulo lo. dispone: "Esta ley reconoce las siquientes 

especies de sociedades mercantiles ••• VI. Sociedad Cooperativa". 
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Adem!s, el articulo 4o. de la misma ley sellala: "Se 

reputarAn mercantiles todas las sociedades que se constituyan 

en alquna de las formas reconocidas en el articulo lo, de 6sta 

ley 11 • 

Pero, 

sociedades 

especialº ; 

dicho ordenamiento preve en su articulo 212: "Las 

cooperativas se reg ir6n por su legislaci6n 

es decir, debedn regirse por la Ley General de 

sociedades Cooperativas, vigen~e ddnd~ l'~e. 

·Todo lo anterior ha quedado establecido a pesar de que, 

por esencia, las cooperativas est6n formadas por trabajadores, 

no persiguen fines de lucro y son organizaciones con objetivos 

preferentemente soctlales. 

Pero por estas circunstancias, los orqanismos 

cooperativos tienen una estructura administrativa similar a la 

de otras sociedades mercantiles, as decir, cuentan con una 

asamblea general, consejos de administraci6n y vigilancia, 

comisiones especiales, cuentan con sus propios estatutos (bases 

constitutivas), etc. 

En ese entendido, analizaremos la estructura b!sica de 

administraci6n de una sociedad cooperativa de producci6n, as1 

como de las distintas funciones que cada 6rgano tiene. 

- La Asamblea General 

En primer t6rmino tenemos a la asamblea general, la cual 

estA constituida por todos los socios en ejercicio legal de sus 

derechos y obligaciones. Es la autoridad suprema y sus acuerdos 

obligan a todos los socios, presentes o ausentes, siempre y 

cuando ss hubieren tomado de confurmidad con las bases 
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constitutivas de la sociedad, a la Ley General de sociedades 

Cooperativas y a su Reglamento. 

La asamblea general resolver& sobre todos los negocios y 

problemas de importancia para la sociedad y sus miembros y, 

establecer& las reglas generales que deben normar el 

funcionamiento social. 

La acai::blea general recolver4 y deberá conocer sobra los 

siguientes asuntos: 

Al Aceptaci6n, exclusi6n y separaci6n voluntari:i de 

socios; 

B) Moditicaci6n de sus bases constitutivas; 

C) Cambios qenerales en los sistemas de producci6n, de 

trabajo, da distribuci6n y ventas; 

D) Aumento o disminuci6n del capital social; 

E) Nombrar y remover con motivo justiticado, a los 

miembros del consejo de administraci6n y vigilancia y 

comisionas especiales; 

F) Examinar cuentas y balances; 

G) !n!o~e2 de lo~ ::on::ejo:: ~· ::!:: 1::: ::o:!::!cnc:::; 

H) Responsabilidad de los miembroa de los consejos y 

de las comisiones para el efecto de pedir la aplicaci6n de las 

sanciones en que incurran o hacer la consignaci6n que 

corresponda; 

I) Aplicaci6n de sanciones disciplinarias a los socios; 

J) La aplicaci6n de los fondos sociales y forma de 

reconstituirlos, y 

K) Reparto de rendimientos. 
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Además de las facultades antes senaladas, las bases 

constitutivas pueden incluir las siguientes: 

1.- Los planes econ6micos conforme a los cuales 

realizar! sus operaciones la sociedad; 

2. - El presupuesto de ingresos y egresos que sirva de 

base para la ejecuci6n da los planes acon6micos; 

J.- El plan financiero de la cooperativa; 

4.- El reglamento de administraci6n de la cooperativa¡ 

s.- El monto, forma y solvencia da las garantlas qua, en 

su caso, otorguen los funcionarios y empleados de la sociedad, 

que manejen fondos y bienes de la misma durante su gesti6n; 

6. - Cualquier operaci6n que exceda da la cantidad que 

fijen las mismas bases constitutivas; 

7. - La doterminaci6n del porcentaje que sirva de base 

para la constituci6n del fondo de amortizaci6n y depreciaci6n, 

y 

a. - Cualquier otro asunto que interese para el buen 

funcionamiento de la sociedad. 

- El Consejo de Administraci6n. 

El consejo da administraci6n ser4 al 6rgano ejecutivo de 

la asamblea general y tendrá la representaci6n da la sociedad y 

la firma social, pudiendo designar de entre los socios o do 

personas no asociadas, uno o más qerentes con facultad y 

representación que les asigne, as! como uno o más comisionados 

que se encarguen de administrar las secciones especiales. 

El nombramiento de los miembros qua integren al consejo 

de administraci6n se har4 en asamblea general en votaci6n 
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nominal precisando, al emitir el voto, el nombre de la persona 

por quien se vote y el puesto que deba desempenar. Las faltas 

temporales que tengan, serán suplidas en el orden progresivo de 

sus designaciones; durarAn en su cargo no más de dos anos y 

solo podrAn ser reelectos después de transcurrido igual periodo 

a partir del término de su ejercicio. 

El consejo de administraci6n se integrar& por un no.mero 

impar de miembros no mayor de nueve, que desempeftarán los 

cargos de prtt:11ltlantü, Ss..'.:r.:t..:.:i:::, t::::c-rero y comi91onado& da 

educación y propaganda; organizaci6n de la producci6n o 

dostribución, segiln el caso y de contabilidad e inventarios. Si 

el ndmero de miembros es menor de cinco, desempenarAn los tres 

primeros puestos, y los que excedan, tendrAn el carácter de 

vocales. 

El consejo de administración tendrA las siguientes 

facultades y obligaciones: 

I. - CUmplir y hacer cumplir las prescripciones de las 

bases constitutivas y los acuerdos de la asamblea general; 

II.- Determinar cuando deben celebrdr~~ lab üóa;l!ilc~~ p=~ 

delegados de secci6n o distrito, en los términos d<'1 art1culo 

27 de la ley, a no ser que el punto esté ya resuelto en las 

bases constitutivas. El acuerdo del consejo serA revisado por 

la asarnbltSa, la q-.ia pod:-! variar el sistema para la 

convocatoria de las ulteriores asambleas; 

III.-La admisión provisional de nuevos socios, previo 

dictamen de los órganos que de acuerdo con la ley, deban 

conocer la solicitud¡ 
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IV.- Llevar un libro da raqiatro da socios, debidamente 

autorizado por la Secretarh do la Economía Nacional 

(Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social) o por sus o.qentes 

qenerales en los Estados (Deleqados Federo.les del Trabajo), que 

contendra las bases constitutivas, nombres co.,plotos de los 

socios, su nacionalidad, domicilio, edad, esto.do civil, 

profesi6n, fecha de admisi6n y la de su separaci6n, en cu c~~o, 

ntlmero de certificados de aportaci6n que suscriban y 

exhibiciones hechas. La aclmisi6n doberA estar !ir..ada por el 

nuevo socio; 

V. - Celebrar, de acuerdo con las facultades que les 

confieren las bases constitutivas, los contratos que se 

rol~cionen directamente con el objeto de la sociedad; 

VI.- Representar a la sociedad ante las autoridades 

administrativas o judiciales, o ante Arbitros o arbitradores, 

con el poder m!s amplio. Uno de los miembros del consejo de 

administraci6n deberA ser desiqno.do representantP co.,~n en los 

neqocios judiciales¡ 

vrr.-Nombrar uno o más gerentes, cuando se juzgue 

conveniente, y doleqarles parto de sus facultades. 

El nombramiento de qerente no podrA recaer en ninguna 

persona que seo. o. la vez miembro de los consejos de 

administraci6n y de viqilancia, de las comisiones o encarqado 

de las secciones especiales de lo. propia cooperativa; 

VIII.Desiqnar uno o más comisiono.dos que se encarquen de 

administrar las secciones es pecio.les. El qerente supervisará 

los actos de los comisionados y podrá qirarles Ordenes e 
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instrucciones en los t61:111inos que establezcan las bases 

constitutivas; 

IX.- Fijar las facultados de los comisionados de 

educaci6n y propaqanda; orqanizaci6n de la producci6n y 

distribuci6n, seqtln el caso, y de contabilidad c inventarios. 

Los acuerdos de estos comisionados estarán sometidos a la 

ratit'icaci6n del consejo, en los casos en que 6:ite ~A! 1': 

acuerde; 

x.- Resolver provisionalmente, de acuerdo con el consejo 

de viqilancia, los casos no previstos en la ley y en el 

reqlamento, ni en las bases constitutivas de la sociedad, si la 

resoluci6n es urqente; y someterla a la consideraci6n de la 

asamblea qcnoral; 

XI.- Tener a la vista de todos los miembros de la 

sociedad los libros de contabilidad y los archivos de la misma, 

en la forma que dete1:111inen las bases constitutivas; 

XII. -Exigir qarant1a por una suma 'lrfl!l~u~o;!e. :l lus 

empleados que cuiden o administren intereses de la sociedad, y 

practicar peri6dicamente cortos de caja; 

XIII-Recibir y entreqar, bajo minucioso inventario, los 

bienes muebles e inmuebles de la sociedad; 

XIV.-Depositar el numerario de la sociedad en una 

instituci6n de crédito, con excepci6n de los fondos que de 

acuerdo con la ley deban depositarse en el Banco Nacional 

Obrero de Fomento Industrial; 

XV.- Autorizar paqos, de acuerdo con las prevenciones del 

reqlamento d~ la ley y de sus propias bases constitutivas; 



134 

XVI. -Nombrar y remover con causa a los empleados de la 

agrupaci6n, aceptar las renuncias que presenten y conceder o 

negar las licencias que soliciten; fijarles sus facultades, 

obligaciones y remuneraciones; en la inteligencia de que estos 

acuerdos podrán ser modificados por la Asamblea, y de que las 

codif icacioncc curtir~n cuc cfactoc a partir da loe ocho d1as 

siguientes a aquél en que la asamblea se celebre, sin darles 

retroactividad; y 

XVII. El consejo de administraci6n practicará libremente 

operaciones sociales hasta por las cantidades que las bases 

constitutivas sellalen como máximo. Para operaciones por 

cantidades mayores necesitará el acuerdo del consejo de 

vigilancia, y si 6ste no diera su consentimiento, no podrá 

llevarse a efecto la operaci6n, a menos que la asamblea general 

lo acuerde. 

Asimismo, en las bases constitutivas pueden seftalarse 

otras facultades tales como: 

~.) Fornul~r ~1 r'?1Jla!!!'?ntt::1 ':!~ a~!n!gtrac!6n. so:~t~rlo a 

la consideración de la asamblea general y, en su caso, 

cumplirlo y hacerlo cumplir; 

B) Elaborar cada allo los proyectos de planes econ6micos y 

financieros, as1 como el presupuesto de ingresos y egresos, 

correspondientes a cada ejercicio social, y de los demás planes 

que las circunstancias requieran; 

C) Tener a disposici6n de los socios, un mes antes de la 

fecha de celebraci6n de la asamblea correspondiente, el informe 

del consejo de ad;ninistraci6n, el balance general, los estados 
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tinancieros, el estado de ~endimiento y pérdidas, con un 

detalle de cada cuenta, as1 com:> la lista de socios con el 

importe de los 

corrc<1pondido y 

distribuci6n; 

rendimientos que 

al ciatc::a que 

persoualmente ·1es 

cirvi6 de base 

hubieren 

para su 

D) Caucionar su manejo con la oportunidad debida, en los 

términos de las bases constitutivas; 

E) Practicar todas las operaciones que sean necesarias 

para realizar el objeto de la sociedad, y celebrar los 

contratos respectivos hasta por la cantidad que acuerde en cada 

caso, consultando al consejo de vigilancia o a la asamblea 

general para mayor cantidad; y 

F) En caso da convenir a los intereses d~ la sociedad, 

designar uno o varios gerentes a los cuales el propio consejo 

de administraci6n podr& delegarles algunas de sus tacultades. 

En ningún caso podr&n hacer designaci6n general de sus 

facultades, sino en terma limitada para atender los asuntos 

espec1ticos que el propio consejo aeftale. 

- El Consejo de Vigilancia. 

Este consejo tendr& a su cargo la supervisi6n de todas 

las actividades de la sociedad y tendr& el derecho de veto, con 

el único objeto de que el consejo de administración reconsidere 

las resoluciones vetadas. 

Se compondr& por un nflmero impar de miembros no mayor de 

cinco, con igual nflmero de suplentes que desempeftar&n los 

cargos de presidente, secretario y vocales, designados en la 

misma forma y con igual duraci6n a las establecidas en el 
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articulo 31 de la Lay General de Sociedadee Cooperativas para 

el consejo de administración. 

En el caso de que al efectuarse la elección del consejo 

de administración, se hubiere constituido una minarla qua 

represente, por lo menos al veinticinco por ciento de los 

asistentes a la asamblea, el consejo de viqilancia serA 

desiqnado por la minor1a. 

AdemAs, el consejo de viqilancia tendrA las siquientes 

facultades y obliqaciones: 

l.- Viqilar que los miembros del consejo de 

administración y los empleados de la sociedad cumplan sus 

deberes y obliqaciones; 

2.- Viqilar el estricto cumplimiento de las bases 

constitutivas y de las prescripciones de la ley y su 

rcqla:conto; 

3. - conocer todas las operaciones de la sociedad y 

viqilar que se realicen con eficiencia; 

4. - cuidar que la contabilidad se lleve con la debida 

puntualidad y corrección en libros autorizados, y que los 

balances se practiquen a tiempo y se den a conocer a los 

socios. Al efecto revisarA las cuentas y practicarA arqueos, 

cuando menos una vez mensualmente, y de su gcsti6n dar~ cuenta 

a la asamblea con las indicaciones que juzque necesarias; 

s.- Viqilar el empleo de los tondos; 

6.- Dar su visto bueno a los acuerdos del consejo de 

administración que se refieran a solicitudes o concesiones de 

préstamos que excedan al m!ximo ti j ado por las bases 



137 

constitutivas, y dar aviso al mismo consejo de lae noticias que 

tenga sobre hechos o circunstancias relativos a la disminuci6n 

da la solvencia de loa deudores o al menoscabo de cauciones; 

1.- Oponer veto, bajo su responsabilidad, a las 

determinaciones del consejo de administraci6n gua lo ameriten, 

de acuerdo con el articulo 32 de la Ley General de Sociedades 

Cooperativas; 

8. - Emitir dictamen sobre la memoria y el balance 

general del consejo de administraci6n, que le entregará 6~te 

con treinta dias de anticipaci6n a la fecha en que se redna la 

asamblea general; 

9. - cuidar da que sa . exija el otorgamiento de las 

garantias con qua deben caucionar su manejo los empleados o 

funcionarios que cuiden o administren intereses de la sociedad 

y de que sean renovadas oportunamente, y 

lO.- CUid:ir de que se exija el cobro de las garantias, 

en el caso de que asi se hiciere necesario, y comunicar a la 

Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social todo manejo indebido 

o irregular de fondos que llegue a su conocimiento. 

Por otra parte, en las bases constitutivas de la 

sociedad, puedan seftalarse las siguientes activlJadüg: 

A) Vigilar gue se cumpla lo dispuesto en los reglamentos 

que ponga en vigor la sociedad, asi como los acuerdos de la 

asamblea general legalmente tomados; 

B) Establecer los sistemas adocu:dos conforme a los 

cuales normarA sus funciones como 6rgano especial de control 

administrativo; 
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C) Asistir a las juntas del consejo da aclministraci6n; 

O) Reunirse, cuando menos, cada treinta d!as para tratar 

los asuntos de su competencia, a menos que se presente el caso 

del art1culo 32 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, 

respecto del derecho de veto. 

- comisiones Especiales. 

Las comisiones especiales que las cooperativas de 

producci6n pueden integrar, en términos generales, son las de 

Control Técnico, de Previsi6n Social, de Educaci6n Cooperativa 

necesarias para el debido desarrollo de la sociedad. 

- comisi6n da Control Técnico. 

Sus funciones serán: 

1.- Asesorar a la direcci6n de la producci6n; 

2. - Obtener, por medio de los deleqados, una absoluta 

coordinaci6n entre los departamentos que deben desarrollar las 

distintas fases del proceso productivo; 

3.- Promover ante la asamblea qeneral las iniciativas 

necesarias para perfeccionar los sistemas de producci6n, 

4.- Acudir en queja, ante la asamblea qeneral cuando la 

direcci6n de la producci6n desatienda, injustificadamente, las 

opiniones técnicas que la comisi6n emita, y 

s.- Planear las operaciones que la sociedad deba 

efectuar cada periodo. 

La comisi6n de control técnico ser! de consulta necesaria 

cuando se trate de resolver si debe recibirse un ntlmero 
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determinado de nuevos socios, as1 como todos los casos en qua 

se proponga el cambio de los sistemas de producci6n, trabajo, 

distribución y ventas; en los de aumento o disminuci6n del 

capital social; en los de aplicaci6n de los fondos sociales y, 

en todas las cuestiones relativas a la cuesti6n técnica de la 

producci6n y da la distribuci6n y a la planeaci6n de las 

actividades sociales. 

Eot~ cocioiOn so intaqr~rá por lo~ ~l~m~nto9 t~cn!cce q~e 

designe el consejo de administraci6n y por un delegado de cada 

uno de los departamentos en que esté dividida la unidad, 

incluyendo las secciones. 

Los delegados serAn electos directamente por los socios 

que trabajen en los departamentos y podrA revocarse en 

cualquier momento de su des ignaci6n y hacerse una nueva por 

mayor1a de votos. 

Los delegados que integren esta comisi6n de control 

técnico no podrAn ser miembros de los consejos de 

en los comisionados que tengan a su cargo comisiones 

especiales. 

Estos delegados integrantes de la comisi6n de control 

técnico, deberán, en todo caso, continuar prestando sus 

servicios en la cooperativa, al igual que los demAs socios. 

Los delegados durarAn en su cargo el mismo tiempo para 

el que fueron electos los consejos y la elecci6n se harA un año 

después que la de éstos. 
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La comisión de control t6cnico deberá reunirse con la 

periodicidad que las circunstancias exijan, debiendo fijarse en 

las bases constitutivas; preferentemente, deberán reunirse cada 

quince o cada treinta d1as; sus resolucionoo se tomarán por 

mayor1a de votos y, en caso de empate, el presidente tendrá 

voto de calidad. 

La comisión de control t6cnico deber! llevar un libro con 

la cuenta pormenorizada de las horas trabajadas por cada 

miembro de la sociedad. 

- La Comisión de Previsión Social. 

La comisión de previsi6n social tendrá. a su cargo la 

administración del Fondo de Previsi6n Social que se destinará 

preferentemente, a cubrir las prestaciones correspondientes a 

ries9os y enfermedades de los socios y trabajadores, incluyendo 

la maternidad, la invalidez, la vejez y la muerte, ya sea 

directamente, de conformidad con el plan de previsi6n social 

que al efecto acuerde la asamblea, o bien mediante la 

contrataci6n de seguros, o en la forma más apropiada al lu9ar 

en que opere la sociedad. 

Corresponde a ésta comisión realizar las obras de 

carácter social que la ley menciona y que estén incluidas en el 

plan de acci6n social aprobado por la asamblea. 

- La comislGn de Educnci6n Cooperativa. 

Esta comisi6n ser6 la encarqada de la administración del 

fondo de educaci6n cooperativa, de conformidad con el plan de 

educación cooperativa y con los presupuestos respectivos 

aprobados por la asamblea general, debiendo rendir el informe 



141 

de su actuaci6n ante la propia asamblea al finalizar el 

ejercicio social, independientemente de los demAs informes que 

rinda cuando as1 lo considere conveniente. 

La comisión de educaci6n cooperativa estar4 integrada por 

tres miembros, que desempenaran los cargos de presidente, 

secretario y tesorero; serán clactos en asamblea general por 

mayor1a de votos, con duraci6n de dos anos en su cargo, 

pudiendo ser removidos en cualquiar tic::p.::. por la asamblea 

general si no cumple debidamente su cometido. 

- La comisi6n de Conciliaci6n y Arbitraje. 

Tal y como lo diepone el articulo 12 del Reglamento de la 

Ley General de Sociedades Cooperativas, se establecer!, dentro 

del régimen interior de las sociedades cooperativa~, una 

comisi6n de conciliaci6n y arbitraje, que resolver! sobre las 

dificultades que se susciten entre los 6rganos de una 

cooperativa y sus miembros, o entre éstos. 

Esta comisi6n estara integrada por tres miembros, que 

desempeftar4n los cargos de preRid~ntc, o~cre~ario y vocal, los 

cuales serAn electos en asamblea qoneral y duraran en sus 

funciones no m6s de dos anos. 

C) La comi•i6n da Previsi6n Social. 

a) raoultad•• y obliqacicn•• contenidas en l• L•Y General 

da 8cc1eda4•• Coop•rativas su Raql&msnto y Ba••• ConBtitutivas. 

Resulta menester en éste momento, hacer la aclaraci6n de 

que al hablar de una comisi6n de previsi6n social, en realidad 

astamos hablando de una comisi6n de seguridad social, es decir, 

el nombre que la Ley General de Sociedades cooperativas da a 
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esta comisi6n, obedece al hecho de que en la época en que fue 

creada la misma (1939), aün no se establec1a un criterio o 

diferenciaci6n de ambos conceptea (seguridad social y previai6n 

social), por lo cual, quiz4s con un poco de ligereza, el 

legislador no precis6 debidamente el nombre de 6sta comisi6n. 

oe cuo.lquier forma, al analizar el funcionamiento y objetivos 

de ésta comisión, as1 como con el antccAde~t.a üe la expllcaei6n 

que do rt~bo~ conceptos vertimos con anterioridad, no cabe duda 

que, 6sta comisi6n funcionará con los objetivos previstos para 

la seguridad social, independientemente del nombre que se le 

hubiere asignado. 

Asimismo, como quod6 establecido en el punto anterior, la 

comisi6n de prev1ei6n social, 

encargada de proporcionar 

en términos generales, estará 

aquellas prestaciones que 

correspondieran a los riesgos y enfermedades profesionales que 

sufrieren los socios, por lo que, en esta ocasi6n, y del 

análisis de la ley en cita, de su regle::nto, as1 coma de las 

bases para una sociedad cooperativa, 

mencionaremoa las actividades que pudieran corresponder a los 

integrantes de dicha comisi6n, siendo éstos: el presidente, el 

~ecretario y un vocal. 

De este ~cdo, ~enemas que el presidente desarrollará las 

siguientes actividades: 

l.- Representar a la comisiOn de previsiOn social; 

2.- Expedir, conjuntamente con el secretario de la 

comisiOn, las convocatorias para efectuar juntas de la misma; 
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3.- Presidir provisionalmente laa juntas da la comisi6n, 

por •ole el tiempo necesario para qua los asistentas dasiqnen a 

quien presida an definitiva; 

4.- Efectuar acuerdos con cada uno de loa miembros de la 

comiaion, para el erecto de resolver y despachar conjuntamente 

loa aountoa de su respectiva competencia; 

s.- Firm~r =:~===waadam~nte con cada uno de los miembros 

de la comisiOn, la docwnentaci6n que corresponda a cada una de 

aua respectivas funciones; 

6.- Coordinar las actividades de la comisi6n; 

7.- Dar a conocar a los dem4s inteqrantes de la comisi6n, 

las irrec¡ularidadea que advierta para el efecto da correqirlas; 

e.- Promover aquellas medidas para loqrar el mejor 

funcionamiento da la comisi6n; 

9.- Procurar ralacionea de unidad y da coordinaci6n con 

los distintos 6rqanoa de la sociedad; 

lO.- Criantac a los socios acerca de las tunciones de la 

oomisi6n; 

11.- Colaborar en la elaboraci6n de los planes de acci6n 

social y de previsi6n social en la cooperativa¡ 

12. - Ejecutar aquellos planes que apruebe la asamblea 

qeneral¡ 

13.- Aplicar el fondo de previsi6n social en debida 

forma, autorizando los eqresos conjuntamente con el tesorero de 

la comisi6n¡ 
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14.- Impulsar sl cumplimiento de las medidas de higiene, 

de seguridad y de protecci6n para loa socios, as! como de las 

dem4s disposiciones de trabajo y bienestar; 

15.- Estar en contacto con el In3tituto Mexicano del 

Soguro Social para cumplir con eficiencia las disposiciones 

legales relativas y resolver oportunamente loa problemas qua 

pudieran presentarse; 

16. - cuidar que se otorguen los servicios directos que 

liQ establ.;s¿can pd.L'c:a ul:.orgar a los socios atención médica y 

medicinas; 

17.- Gestionar los servicios necesarios que requieran los 

socios en materia de seguros, habitaci6n y demls elementos de 

la seguridad social; 

18.- supervisar las actividades de las unidades 

dependientes de la comisi6n de previsi6n social (en su caso), 

para el efecto de evaluar resultados, corregir irregularidades, 

proporcionar est1mulos de superaci6n y aplicar sanciones cuando 

resulten procedentes; 

1~.- caucionar su manejo de fondos y bienes de la 

sociedad mediante el otorgamiento de fianzas por las cantidades 

que acuerde la asamblea general; y 

20.- Rendir los informes de sus actividades en la forma y 

tic:po cr~c cc~~lcn l~= ~s~s constitutivas. 

Por su parte el secretario desarrollar& las siguientes 

actividades: 

1.- Formular las convocatorias para celebrar las juntas 

de la comisi6n; 
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2. - Llevar al corriente y bajo au rasponsabil idad, el 

libro da actas da juntas da la comisi6n, al archivo especial y 

los expadiantaa de control¡ 

3.- Analizar la correspondencia qua se dirija a la 

comisi6n y atendar su pronto despacho; 

4.- Extender las constancias certificadas que se 

requieran, da las actas inscritas en los libros que estén a su 

cargo, :=! cc:o d~ 13 documcntaci6n qua obre en el archivo de 

la comisi6n; 

5.- Dar aviso de las irregularidades que advierta para 

que sean corraqidas; 

6.- Dar aviso al Instituto Mexicano del Seguro Social, de 

loa aovimientos de loa aocioa, ea decir, da admisiones y 

axcluaionea; 

7.- Efectuar loa tr&mitaa relativos a la aplicaci6n de la 

Lay del seguro Social y a laa inconformidades que aa acuerdan; 

e.- Auxiliar al presidenta en el despacho da loa asuntos 

que requieran atancien ir.:~di~t~; 

9.- Suplir temporalmente en el ejercicio de sus funciones 

al presidente da la comiai6n, cuando las circunstancias as1 lo 

requieran. En al caso da qua la ausencia del presidente fuera 

I0'1j"cr de dos meses, solicitar! al consejo de administraci6n 

convoque a asamblea qeneral para adoptar los acuerdos 

procedentes; y 

10.-Randir al informe da sua actividades a la comisi6n, 

aa1 como preparar el informa qeneral de la comisi6n, 
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correspondiente al ejercicio social respectivo, el cual se 

presentará a la consideraci6n de la asamblea general. 

Finalmente, el vocal deberl: 

l.- Proveer al personal de la comisi6n, de los 

materiales y O.tiles de trabajo necesario para desempenar sus 

actividades; 

2.- Atender lo relativo al presupuesto y de=~~ tr!mites 

administrativos de la comisi6n; 

l.- üesempünür l~= :t:i=uc!one9 'fUA acuardc la comisi6n; 

4. - Auxiliar en el desempeflo de sus funciones a los 

demás miembros de la comisi6n; 

s.- Suplir en sus funciones temporalmente, el secretario 

de la comisi6n; 

6. - Rendir informes de actividades en las juntas de la 

comisi6n, y 

7.- Colaborar para la elaboraci6n del informe general de 

la comisi6n que se presentari a la conaideraci6n de la asamblea 

general. 

El hecho de que las sociedades cooperativas deban 

constituir un fondo de previsi6n social, obedece a la 

obligaci6n que el articulo 38 de la Ley General de sociedades 

coop.a.rüti\·.,,~ en su inciso b) impone al senalar: "Las sociedades 

cooperativas deberl!.n constituir, por lo menos, los siguientes 

fondos sociales ••• b) Fondo de previsión social" • Este fondo 

no podri ser limitado, y se destinar! preferentemente, a cubrir 

los riesgos y enfermedades de los socios y trabajadores (en su 
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caso), ya sea mediante la contrataci6n de seguros o en la forma 

m!s apropiada al medio en que opera la sociedad, y a obras do 

car!ctar social. 

El fondo da praviai6n social deber! constituirse con no 

menos del dos al millar sobre loa ingresos brutos da la 

sociedad (diaposici6n expresa del art1culo 42 de la Loy General 

de sociedades Cooperativas), y aa aplicar~ on los términos 

expuestos en el pArrafo que antecede; este porcentaje podrá 

aumentarse o reducir••, :eqt..~ le~ r1A~qoa probables y la 

capacidad econ6mica de la sociedad, a juicio de la Secretaria 

del Trabajo y Previai6n Social. 

Ea importante que al tanto al millar sobre loa ingresos 

brutos para constituir esta fondo, lo fija la asamblea 

constitutiva, que por lo general aeftala el dos, o a lo sumo, el 

cinco al millar, toda vez que al constituirse la sociedad, no 

tiene ingresos brutos definidos. De cualquier forma, es 

recomendable que peri6dicamente se revisan éstas cl!usulas para 

aumentar el porcentaje en proporci6n a loa planes de acci6n 

social. 

Para concluir 6ate rubro, diremos que las cantidades que 

le correspondieran al fondo de previsi6n social, se deberán 

aportar mensualmente, teniendo en cuenta los ingresos brutos 

del periodo relativo. 

o).- De la Inscripoi6n al I.K.a.a. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social, ha creado un 

procedimiento para la inscripci6n de patrones y trabajadores, 

denominado:" sistema de atiliaci6n •, mediante el cual el 
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Instituto obtiene la in!ormaci6n necesaria para otorqar las 

prestaciones en especie y en dinero a los asequrados y sus 

bene!iciarios leqales, de con!ormidad con las disposiciones 

contenidas en la Ley del Sequro Social. 

Para que una cooperativa se reqistre ante el Instituto, 

deberA presentar los siquientes docwnentos: 

1.- Av!~o de !::::::::i¡:::i:5n Fat.rvnal (Forma 1-A ). 

2.- Hoja de Inscripci6n de las Empresas en el Sequro de 

Riesqos de Trabajo (Forma SSRT - 01 - 003 ). 

3.- Aviso de Inscripci6n del Trabajador (Forma 2-A ). 

4. - La docwnentaci6n correspondiente que acredite al 

patr6n, seq1ln se trate de personas morales, industria de la 

construcci6n, asociaciones civiles, sociedades cooperativas, 

etc. 

s.- Aviso de Baja (Forma 4-A ), en su caso. 

- :..:· .. ·ioo dü ¡o:-acrlpclón f'atronal (Forma 1-A). 

Este aviso contiene, entre otros datos, el ndmero de 

reqistro patronal, el cual serA determinado por el Instituto y 

consta de 10 d1qitos mas un diqito verificador, mismo que sirve 

para garantizar que la !ntor:~ci6n c;'~C ~wp~ra al reglstro 

patronal, siempre corresponda al mismo patr6n; el nombre del 

patr6n, ya sea persona f 1sica o moral, la ubicaci6n del centro 

de trabajo y la actividad de la empresa. 
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En cualquier caso, el patr6n deberá manifestar la clase 

de riesqo en que considera incluida su empresa, coloc4ndolo en 

el qrado medio de dicha clase; cuando lo manitestado por el 

patr6n no se ajuste a la actividad de la empresa, el Instituto 

hará las rectificaciones necesarias, comunic4ndoselo al patr6n 

para sus tramites posteriores. 

- Aviso de Inscripci6n del Trabajador (Forma 2-A) • 

Este aviso deberA ser presentado en el momento en que el 

patr6n se registre en el Instituto, do conformidad con lo 

seftalado en el art1culo 19 do la Ley del Sequro Social. 

Para el llenado de éste formato el trabajador debe 

proporcionar datos fidediqnos, lo cual permitir! al Instituto 

otorqar de manera oportuna las prestaciones y servicios al 

trabajador asequrado y a sus beneticiarios. 

Entre los datos que se contienen en este Aviso, estén los 

siquientes: el nombre del trabajador, el no.mero de reqistro 

patronal, el no.mero de afiliaci6n del trabajador, el salario 

base da cotizaciOn, techa y lugar de nacimiento del trabajador, 

su estado civil, domicilio, nombre y parentesco de sus 

beneficiarios. 
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- Aviso da Baja ( For111a 4-A ). 

Este tor111ato deber! present~rlo la cooperativa cuando se 

dé de baja a alguno de los socios, para al efecto de evitar el 

paqo de las cuotas correspondientes. 

Dentro de los datos que contiene este tormato, dastacan 

los siquiantas: ntlmero da reqistro patronal, ntlmero de 

afiliación del asegurado, nombre del asegurado, nombre dnl 

patrón (o razón social, en su caso), ubicación del centro de 

trabajo, la fecha de la baja y causa de la misma. 

Todos estos for111atos ser!n proporcionado• qratuitamente, 

en las Oficinas Auxiliares, Aqencias Administrativas o 

Deleqación que .le corresponda, de acuerdo al domicilio de la 

cooperativa, si ésta se encuentra ubicada en el Distrito 

Federal. 

cuando la empresa se encuentre localizada en el interior 

de la Repüblica, deber.!. acudirse a la subdeleqación o 

Deleqación que le corresponda. 

No debemos olvidar que cuando hablamos en este inciso dol 

"patrón", estamos haciendo referencia a la representación leqal 

de la sociedad cooperativa, que en este caso ser! el consejo de 

administración, toda vez que, para efectos de la Ley del Seguro 

social, dichos orqanismos ser~n considerados como patrones. 

d).- Derecho• y Obligaciones de loa Bocio•. 

Por socio, se entiende a la persona que se une con otra u 

otras para realizar un fin comün. 

El articulo lo. de la Ley General de sociedades 

Cooperativas, establece para estas orqanizaciones, la condición 
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de esto.r inteqro.das por individuos de la clo.se trabajo.doro., 

preferentemente, que aporten o. la sociedad su trabajo personal, 

cuo.ndo se trate de cooperativas de producción. 

As!, tenemos que el primer derecho y obliqación o. la vez, 

e y quiz6s el m4s importante es el aporto.r su trabajo 

personal a la sociedad. Esto nos lleva a mencionar qua en las 

cooperativas, no existe ninqdn tipo de subordino.ción entre 

socios, ya que todos ellos se encuentran en un plano dA 

iquo.ldad. 

l articulo 10 del reqlamento de la ley antes citada 

dispone: 

• son derechos y obliqacionos de los socios: 

I.- Liquidar el valor del o do los certificados de 

aportación que hubieren suscrito, dentro de los plazos 

sellalados en las bases constitutivas o en el acuerdo de la 

asamblea qeneral que haya decreto.do un aumento de capital; 

II.- Concurrir a las asambleas generales; 

III. -Obtener préstamos de emerqencia cu~n<1o en l:i 

cooperativa se orqanice sección de ahorro; 

IV. - Percibir la cuota proporcional que les corresponda 

en la parte distribuible de les rendimientos que se obtenqan en 

cada ejercicio social, de acuerdo con lo que establecen la ley 

y este reqlamento, o.simismas como con lo que disponqan las 

bo.ses constitutivas y los acuerdos de la asamblea qeneral; 

V.- Solicitar y obtener de los consejos de 

o.dministraci6n y de viqilancio., as! como de las comisiones 
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especiales y de los qerentea, toda r.lasa de informes respecto a 

las actividades y operaciones de la sociedad; 

VI.- Ejercitar el derecho de voto y desempeftar los 

cargos, puestos y comisiones que les encomienden la asamblea 

general o los consejos, en los términos que prevengan las bases 

constitutivas•. 

Naturalmento que estos derechos y obligaciones se 

mencionan de forma enunciativa, más no limitativa, pues debemos 

recu.rüar que la asamblea qeneral al ser la mAxima autoridad 

dentro del organismo cooperativo, podrá seftalar otros derechos 

y obligaciones para los socios, siempre y cuando no sean 

contrarios a las disposiciones legales de la materia. 

En relación con lo previsto por la Ley del Sequro Social, 

el socio tendr& derecho a ser in,,crito al Instituto Mexicano 

del Sequro social, con el objeto de percibir todos aquellos 

beneficios que ofrece, teniendo siempre la obligación de 

aportar su trabajo personal a la sociedad, para tal efecto. 



CAPITULO IU 
llAJlCO JIJRIDICO 
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1) con•tituci6n Pol1tiaa da lo• B•tado• unido• xezicano•. 

En México, nuestra 

fundamento la Constituci6n 

legislaci6n actual 

Pol1tica de 1917, 

tiene como 

emanada del 

constituyente de Quar6taro, el cual incluyo al mismo tiempo que 

las garant1as individuales, también las sociales, reconociendo 

condiciona:; m1nimas para los trabajadoras as1 como su 

importancia en el desarrollo econ6mico del pa!s, buscando una 

sociedad m!~ justa ~ñr~ l~ el~== t~~~~jadvrd. 

Es a partir de este momento en que se empieza a 

desarrollar de manera formal una verdadera le9islaci6n social, 

cuyos contenidos, alcances y sentido social han sido 

determinados por los constantes cambios sucedidos en los 

estratos sociales del pa!s, induciendo a nuevas formas de 

organizaci6n, participaci6n y defensa, capaces de promover los 

intereses de diversos grupos del sector social trabajador, en 

el marco de los valores pol!ticos nacionales, destacando para 

el presente estudio, la Ley del Seguro Social as1 como la Ley 

A pesar de coto, a!ln cuando nuestra legislaci6n y las 

formas de organizaci6n que han adoptado los distintos grupos 

del sector social, se han sustentado en los principios sociales 

de la Constituci6n General de la Rep!l!:l!c~, su nlvel de 

evoluci6n y adccuaci6n a las nuevas circunstancias, el acceso y 

beneficio de los trabajadores a mejores niveles de vida y 

seguridad social ha sido desigual, disperso y a!ln 

contradictorio en muchos casos, lo que ha propiciado severos 

rezagos y secuelas de injusticia social que es preciso superar. 
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Poco a poco han ido cambiando las relaciones entre los 

factores de la producción y se han concretado realizaciones de 

gran importancia para la clase trabajadora mexicana, lo que 

viene a cimentar la estructuración de un nuevo sistema de 

derecho para cumplir el objetivo de justicia social previsto, 

principalmente, en el articulo 123 de nuestra Carta Magna, 

El sentido tutelar integral de los d~rucho~ socialc~, ce 

ha ido desarrollando y a la vez asumiendo nuevos principios 

C.!:Cnc!:le9 :,J'~!:'~ l~ uirl.- dA lOJ:. trabajadOrO:l. propiciando la 

transformación de las instituciones laborales y de las normas 

de protección, regulación, organización y defensa de los 

trabajadores en sus variadas formas de expresión social, como 

es el caso de las cooperativas, que junto con el ejido y las 

comunidades aqrarias, las empresas propiedad de los 

trabajadores y en general, todas aquellas formas de integración 

del trabajo para la producción y la distribución de bienes 

socialmente necesarios, conforman el sector social de la 

econom1a que se nutre de trabajadores urbanos y rurales que 

fortalecer la defensa y prococi6n de cus intereses y el ~cceso 

al bienestar y seguridad social. 

De este modo la Ley de Seguro Social y la Ley General de 

Sociedades Cooperativas surgen como respuesta a estas 

exigencias sociales, las cuales adem!s de tener su origen en la 

Constitución Federal, se encuentran relacionadas con otros 

preceptos del mismo ordenamiento. 
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Por tal motivo, resulta menester analizar la forma en que 

ambos ordenamientos leqales se encuentran vinculados a nuestra 

Carta Haqna, en la inteliqencia de que los mismos fueron 

realizados de conformidad con el proceso leqislativo, previsto 

en los articules 71 y 72 de la Constituci6n Federal. 

En t6rminos qenerales el proceso leqislativo consta de 

seis etapas, a saber: a) Iniciativa, b) Discusi6n, c) 

Aprobaci6n, d) Sanci6n, e) Publicaci6n y f) Iniciaci6n de la 

Viqencia. (50) 

a¡ Iniciativa.- Es el acto por el cual determinados 

6rqanos del Estado someten a la. consideraci6n del conqreso un 

proyecto de ley. El articulo 71 de la Constituci6n seftala que 

el derecho para iniciar leyes o decretos compete al Presidente 

de la RepQblica, a los Diputados o Senadores al Conqreso de la 

Uni6n y las Leqislaturas de los Estados. 

b) Discusi6n.- Es el acto por el cual las Cámaras 

deliberan acerca de las iniciativas, con el objeto de 

determinar si deben o no ser aprobadas. 

"Todo proyecto de ley o decroto, cuya resoluci6n no sea 

exclusiva de alguna da las C~caras, se discutirá sucesivamente 

en ambas, observándose el Reglamento de Debates sobre la forma, 

intervalos y ~odo da proceder en lan discusiones y 

votaciones "· (61) 

''ºl GÁroia Maynez, Eduardo. INTROOOCCIOK AL BSTOOIO DBL 
DERECHO. pp 51 y 52. 
(51) Primer pirrafo del articulo 72 da la constituoi6n Politica 
da los Estados Unidos Mexicanos. 



156 

Por au parta la fracci6n h) dal articulo 72 

constitucional aeftala que la formaci6n da las layes o decretos 

podr&n comenzar indiatintamante en cualquiera da las dos 

CAmaraa, excepto aquellos proyectos sobra empréstitos, 

contribuciones o impueatoa, o aobre reclutamientos de tropas, 

los que daber&n discutirse antes en la CAmara de Diputados, 

La C&mara que discute en su inicio un proyecto de ley se 

denomina C&mara de origen; a la otra se le llama revisora. 

c) Aprobaci6n. - Esta etapa es en la que las C&maras 

aceptan un proyecto de ley, pudiendo ser parcial o total. 

d) Sanción. - :t:a la acttptelci6n cltt una. lnlclatlva por ttl 

Poder Ejecutivo. Negarse a sancionar un proyecto admitido por 

al Congreso, constituya al derecho de veto. 

e) Publicaci6n. - Es el acto por el cual una ley ya 

aprobada y sancionada se da a conocer a quienes deben 

cumplirla. Esta se hace en el Diario Oficial da la Federaci6n. 

f) Inicio de la vigencia. - En nuestra legislaci6n existen dos 

tipos o sistemas da iniciaci6n de la vigencia, cuyas reglas se 

enuncian en el articulo Jo. del C6digo Civil para el Distrito 

Federal, que a la letra dice: "Las leyes, reglamentos, 

circulares o cualesquiera otras disposiciones de observancia 

general, obligan y surten sus efectos tres d1as después de su 

publicaci6n en el Pari6dico Oficial. En los lugares distintos 

del en que se publique el Peri6dico Oficial, para que las 

leyes, reglamentos, etc., se reputen publicados y sean 

obligatorios, se necesita qua, adem&s del plazo que fija el 
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p&rrafo anterior, transcurra un d1a mas por cada cuarenta 

kil6metros de distancia o fracci6n que exceda de la mitad".(12) 

Ahora, senalaremos la forma en que ambos ordenamientos se 

han desarrollado dentro de nuestra leqislaci6n, as1 como las 

caracter1sticas propias de cada una. 

2.- Ley del Bequro social. 

Como ya se dijo en el capitulo primero, en México, las 

principales instituciones de beneficencia y hospitales, pasaron 

a ser responsabilidad del Estado a partir de la promulqaci6n de 

la Constituci6n de 1857 y las Leyes de Reforma, obliq&ndose a 

proporcionar aquellos beneficios que la sequridad social 

ofrece, as1 como también a leqislar sobre la materia. 

El desarrollo de esta leqislaci6n social fue paulatino; 

el Gobernador del Estado de México, don José Vicente Villada, 

promulq6 la primera Ley Sobre Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales en 1904; dos al\os después, Ricardo 

Flores Maq6n, a la cabeza del Partido Liberal Mexicano, propone 

en el Manifiesto a la Naci6n una serie de condiciones m1nimas 

para los trabajadores mexicanos; el mismo articulo 123 

Constitucional promulqado por el Constituyente de Querétaro en 

1917, sel\al6 oriqinalmente en su !racci6n XXIX :•se 

considerarán de utilidad social: el establecimiento de Cajas de 

Sequros Populares, de invalidez, de vida, de cesaci6n 

involuntaria de trabajo, de accidentes y otros fines an&loqos, 

por lo cual, tanto el Gobierno Federal como el de cada Estado, 

deber&n fomentar la orqanizaci6n de Instituciones de esta 

(12) aarc1a Kayne1, Eduardo. Op. cit. pp. 53 y 54. 
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lndola, para infundir e inculcar la praviai6n aocial,"; con la 

reforma publicada por al Diario Oficial de la Federaci6n el 6 

da septiembre da 1929, la fracci6n XXIX quad6 da la siguiente 

forma: "Ea de utilidad pdblica la Ley del seguro social y ella 

comprender& aeguros de invalidez, de vejez, de vida, de 

cesaci6n involuntaria del trabajo, de enfermedades y 

accidentes, de servicios de guarderla y cualquier otro 

encaminado a la protecci6n y bienestar de loa trabajadores, 

campesinos no asalariados y otros sectores aocialea y sus 

familias.• ; para .el afio de 1932, al Congreso de la Uni6n 

c:d.tie .al Decreto para que en un plazo da ocho meses se 

expidiera la Ley del seguro Social obligatorio, pero no fue 

sino hasta el 19 de enero de 1943 que el Presidente Manuel 

Avila Camacho public6 la ley citada, la cual ha sufrido 

diveraa• reforma• con la intenci6n de hacerla m!a eficaz y 

adecuada a nuestra realidad. 

De esta forma, al haberse publicado el 19 de enero de 

1943 la Ley del Seguro Social, se cumpli6 con el primer 

objetivo de la fracci6n XXIX del articulo 123 Constitucional, 

que consider6 de utilidad pdblica la expedici6n de la citada 

ley, siendo importante sellalar que la Ley dal Seguro Social no 

considera el riesgo de las personas aseguradas en forma 

particular, sino que por el contrario, atiende a las 

condiciones socio-econ6micas del sector de la colectividad que 

tr::.t:J. da asegurar, además que por su propia naturaleza, esta 

actividad no puede encomendarse a instituciones privadas, sino 

al Estado, toda vez que las consecuencias por la falta total o 
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parcial de la capacidad de trabajo d• aata claaa, repercutirá 

en toda la colectividad. 

As1, la Ley del Seguro social, abarca de aanara genérica 

las disposicicnoa del articule 123 cnnstitucional en su 

t:racci6n XXIX, al prever en su articulo 11 "El régimen 

obligatorio comprende les seguroa da : 

I.- Riesgos da Trabaje¡ 

II.-Enfermedades y Maternidad; 

XII.Invalidez, vejez, cesantia en edad avanzada y muerte; 

y 

IV.-Guarderias para hijos de aseguradas•. 

Cada uno de estos seguros se encuentran explicados de 

forma detallada en diversos capitulos de la ley como se indica: 

Riesgos de Trabaje.- Este seguro abarca el capitulo 

tercero de la Ley del Seguro Social; en al mismo se precisan 

los conceptos de enfermedad y accidenta da trabaje; se indican 

les casos que no son considerados come accidentes de trabajo;. 

los efectos de los riesgos de trabaje, que sen, a saber: 

Incapacidad temporal, incapacidad permanente total o parcial y 

la muerte; lo que debe entenderse por cada uno de estos 

conceptos, asi como lds diferentes prestaciones en especie 

(Asistencia médica, quirlírgica y farmacéutica; servicio da 

hcspitalizacibn; aparatos de pr6tesis y ortopedia y 

rehabilitaci6n) y las prestaciones en dinero para cada caso, 

siendo necesario remarcar que si un riesgo de trabajo provoca 

la muerte del asegurado, sus beneficiarios tendrán derecho a 

recibir una pensi6n, lo que les cont:iere la calidad de 
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pensionados, teniendo con esto derecho a las prestaciones en 

sspecie previstas para el sequro de Enfermedades y Maternidad, 

asi como las pensiones da viudez, ort'andad y ascendientes, 

seqdn se trate, buscando proteqer, primordialmente, a los 

dependientes del trabajador cuando este pierda su capacidad de 

trabajo. 

Ent'ermedades y maternidad. - Esta rama del Réqimen 

Obliqatorio, se comprende en el cuarto capitulo de la ley en 

cita, iniciando en el articulo 92 y t'inalizando en el articulo 

120. Rst@ se;'.!:e ~r~~a sobre dos contingencias distintas, 

siendo· la primera las ent'ermedades en qeneral, es decir, las 

que no sean oriqinadas directamente por el trabajo y la 

sequnda, la maternidad. 

Para el primer caso, el articulo 92 de la ley en comento 

seftala aquellas personas qus quedan amparada= por este rubro, y 

que son: El asegurado; el pensionado por incapacidad permanente 

total o parcial, por invalidez, vejez, cesantia en edad 

avanzada, viudez, ort'andad o ascendencia; la esposa o concubina 

del asequrado; la esposa o concubina de los pensionados antes 

e~~:l~~oQ; lo~ hijos menores de 16 anos del asegurado o 

pensionado¡ los hijos del asegurado hasta la edad de 25 aftos si 

se encuentran estudiando en planteles del Sistema Educativo 

Nacional, o si tiene alquna enfermedad cr6nica, defecto fisico 

o psiquico que no le= par..ita trabajar¡ los hijos mayores de 16 

aftos de los pensionados; el padre y la madre del asequrado y 

del pensionado. Asimismo, se detallan las prestaciones 

otorqadas en esta rama, siendo la primera en especie (médico-
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quirQrqica, hospitalaria y farmacéutica), otorq6ndose por un 

periodo de 52 semanas, pudiendo extenderse por otro periodo 

iqual, y la sequnda, la prestaci6n en dinero, otorqando un 

subsidio del 60' del salario base de cotizaci6n del asequrado a 

partir del 4to. dia. Por otro lado, el articulo 97 seftala las 

formas en que se prestar&n estos servicios, pudiendo hacerse de 

manera directa, indirecta o por convenios. 

Pc:s.ra el caso de la maternidad, las personas prot:.egidas 

son, en primer término, la asequrada; después la pensionada y 

la c6nyuqo o concubina. 

Las prestaciones que se otorqan son la atenci6n médica, 

quirQrqica, hospitalaria y farmacéutica; la c6nyuqe del 

asequrado o del pensionado también recibir& asistencia 

obstétrica, ayuda para lactancia durante seis meses y una 

canastilla. La asequrada tiene derecho a todas las prestaciones 

anteriores, asi como un subsidio del 100 ' de 11u salario 

durante los 42 dias anteriores y posteriores al parto. 

Invalidez, vejez, cesantia en edad avanzada y muerte.

Esta rama del R~qimen Obliqatorio se encuentra explicada en el 

capitulo V de la Ley de referencia , el cual viene separado en 

varias secciones, correspondiendo la primera para 

;cncralid~dgo, la &~qunda para al üüguro d~ invalide~, la 

tercera para el sequro de vejez, la cuarta destinada al sequro 

de cesant,{a en edad avanzada y la quinta para el sequro por 

muerte. 

Aei, para el sequro de invalidez los articules 128, 131 y 

133 de la multicitada ley, senalan las condiciones necesarias 
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para tener derecho a las prestaciones otorqadas por este 

sequro. 

Las prestaciones a que se tiene derecho por este seguro 

son: 

A) Pensi6n temporal o definitiva; 

B) Aaiatcncia m~dica-c¡uirdrqica, !armac~utica 

hospitalaria; 

C) Asignaciones familiares, y 

D) Ayuda asistencial. 

Para el seguro de vejez son requisitos fundamentales los 

siquientes: tener 65 anos de edad; tener por lo menos 500 

cotizaciones semanales acreditadas por el Instituto Mei<icano 

del Sequro Social y, por supuesto, formular la solicitud 

correspondiente. Al iqual que el anterior, las prestaciones a 

que ae tiene derecho son el pago de una pensi6n; asistencia 

m6dica-quir6rgica, farmacéutica y hospitalaria; asignaciones 

familiares y ayuda asistencial. 

queda privado de trabajos remunerados después de los 60 anos, 

adem!s que también debe tener, por lo menos 500 cotizaciones 

semanales reconocidas ante el instituto. 

Las prestaciones a que se tiene derecho por este sequro, 

son las mismas que se indicaron para los dos anteriores, 

El 6ltimo sequro previsto en este capitulo es el de 

muerte, haciendo la aclaraci6n de que es distinto al derivado 

de un riesgo de trabajo. En este caso, las prestaciones se 

otorgarAn a los beneficiarios del pensionado o asequrado y son, 
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a saber: l) Pensi6n por viudez, equivalente al 90 t de las que 

disfrutaba el pensionado por vejez, invalidez, cesant1a en edad 

avanzada o la correspondiente a la de invalidez del asegurado; 

2) Ponsi6n de orfandad, equivalente al 20 t de la que 

correspondiere al progenitor si disfrutaba de una de las 

pensiones señaladas, y de un 30 ¡ si fuere huérfano de padre y 

madre; 3) Pensi6n do ascendientes, otorgAndose para el caso de 

qua no 1;t)(ÍAtiAril'l vh11:10, hu~rfanos o concul:tin~, .i?quival~nte al 

20 \ de la pensl6n que estuviere gozando el asegurado fallecido 

o la correspondiente para el caso de invalidez; 4) Ayuda 

asistencial y 5) Asistencia m6dlca, adem!s del importe do un 

mes de salario m1nimo general vigente para el Distrito Federal, 

para gastos de funeral, si tenia cotizadas un minimo de 12 

semanas en los 9 meses anteriores al deceso. 

Para el c&lculo de las pensiones senaladas en estos 

seguros, se usa el mismo procedimiento, a pesar de que los 

requisitos, objetivos y aun la naturaleza de los mismos son 

:!iv:r:::.::. 

Dichas pensiones se componen de una cuantia b!sica y de 

incrementos anuales, esto es, para los sequros de invalidez, 

vejez, cesant!a en edad avanzada y muerte, se calcularán de 

conformidad con lo previsto por el articulo 167 de la Ley del 

Seguro Social, mismos qua so otorgarAn por cada 52 semanas 

cotizadas, después de las primeras 500, El monto m1nlmo que 

pueden alcanzar estas pensiones no seri!. menor al 80 t del 

salarlo minimo general que rija para el Distrito Federal. 
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Seguro de cuarderlas. - En este aeguro, el objetivo es 

proteqer a los hijos de las aseguradas, que por tener que 

trabajar no puedan proporcionar los cuidados maternos 

necesarios durante su jornada de trabajo. Da los mismos 

beneticios qozar4n los hijos de los asegurados, viudos o 

divorciados, en loa t6rminos del articulo Tercero dal 

Reqlamento para la prastaci6n da servicios da guardarlas para 

hijos de asegurados, expedido por el IHSS. 

I.-ae =~r.;iclos da guardería incluyen el aseo, la 

alimentaci6~, al cuidado da la salud, la educaci6n y la 

recraaci6n da los hijos de la• trabajadoras aaeguradas, y se 

procurar& tortalecar la •alud y el buen desarrollo del nino, 

aa1 como la tormaci6n da sentimientos de adhesi6n tamiliar y 

aocial, a la adquialci6n da conocimiento• que promuevan la 

comprensi6n, el empleo de la raz6n y da la imaqinaci6n y a 

constituir h4bitos hiql6nicos y da aana convivencia y 

cooperaci6n en el estuerzo comdn con propósitos y metas 

comunes, lo cual ae har4 da torma sencilla y acorde a 1 A 

rc:!i~aa social y respetando les elementos formativos de !ndole 

to.miliar. 

Esta prestaci6n aa otorqad a los hijos de las 

trabajadoras aseguradas desde la edad de 43 dias hasta los 

cuatro anos. 

Asimismo, el titulo cuarto de la ley que nos ocupa, preve 

los servicios sociales, iniciando en el articulo 232 y 

concluyendo en el 239. 
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Loa servicios aocialas a que aa refiere aate apartado se 

dividen en dos: 1) Preatacionea sociales y 2) Servicios de 

solidaridad social. 

Las prestaciones sociales tienen cnmo objetivo fomentar 

la salud, prevenir enfermedades y accidentes y contribuir a la 

elevaci6n general da loa nivele& da vida da la poblaci6n, 

otorg4ndose a través de programas de mejoramiento de la vida 

del hoqar adiestramiento técnico, capacitaci6n para el 

trabajo, mejoramiento de la alimentaci6n, ate. 

Por su parte, los servicios de solidaridad social 

comprender4n asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria, 

organizando aquellas unidades m6dicaa necesarias; 

proporcion6ndosa exclusivamente a los nQclaoa de poblaci6n que 

constituyan polos de marginaci6n rural, suburbana y urbana y 

qua al Podar Ejecutivo Federal determine como sujetos de 

solidaridad social. 

De asta forma es como la Ley del Seguro Social (qu~ p~r 

~w ~wblto espacial de validez ea de carActer taderal, toda vez 

que rige para toda la RepOblica), reglamenta las disposiciones 

de la fracci6n XXIX del articulo 123 constitucional que 

dispone: "Es de utilidad pOblica la Ley del seguro Social, y 

ella co=p:=cndar.;. sequros de invalidez, de vejez, de vida, de 

cesaci6n involuntaria del trabajo •.• •, para lo cual se preve el 

seguro, precisamente, de invalidez, vejez, cesantia en edad 

avanzada y muerte, comprendido en el capitulo V del Titulo 

Segundo de la Ley del Seguro Social; •. . • da enfermedades y 

accidentes ••• •, para lo cual existen los seguros de riesgos de 
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trabajo y enfermedades y maternidad, aeftaladoa en loa cap1tulos 

III y IV del mismo T1tulo de dicha ley; • ••• de servicios de 

CJUarder1a ••• •, pravi•to en cap1tulo VI del T1tulo SeCJUndo del 

mencionado ordenamiento; • •.. y cualquier otro encaminado a la 

protecci6n y bienestar de los trabajadores ••• •, pudiendo 

quedar comprendido en tal sentido al Titulo cuarto de la 

multicitada ley, relativa a loa servicios sociales¡ asto le da 

afectividad a lo dispuesto por la conatituci6n en la fracci6n 

XXIX del articulo de rahrencia, adam!a qua para cada rema de 

loa; na9uros 1Uttncionaüo11i (te.1 y como quedó descrito en lineas 

anteriores), ae indican laa caracter1aticas especificas de los 

miamos, las prestaciones que otorga, loa sujetos o 

beneficiarios y loa requisitos qua para cada caso se preven¡ en 

otras palabras, desarrolla reglamentaria y detalladamente cada 

uno da loa conceptos contenidos en dicha fracci6n, en los 

t6rminoa qua aeftala al maestro Felipe Tena Ram1rez cuando dice: 

"Hablemos ahora de una diviei6n de los actos propiamente 

legislativos del Congreso, loa cuales suelen clasificarse en 

leyes org!nicae, en leyes regla~entariae y en leyes ordinarias. 

Las dos primeras clases se oponen a la llltima, por cuando 

aqu6llae tienen por objeto poner loe medios para que pueda 

funcionar un precepto de la constituci6n, en tanto que las 

leyes ordinarias son simplemente el resultado de una actividad 

~utcrizada por la misma Constituci6n. 

Entre la ley orgAnica y la 

referencia evidente. Ley orgánica 

reglamentaria 

es la que 

existe una 

reCJUla la 

estructura o el funcionamiento de alCJUnO de loe 6rganoe del 
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Estado; por ejemplo, la Ley Org6ni:a del Poder Judicial de la 

Federaci6n, la de Secretarias y Departamentos Aut6nomos, la del 

Ministerio Pablico Federal. Ley Reglamentaria ea la que 

desarrolla en detalle algdn mandamiento contenido en la 

Constituci6n,,." (~3) 

3,- I.ay O•n•ral 4• sociedad•• Cooperat!v::. y au 

R•gluanto• 

Por au parte, la Ley General de Sociedades Cooperativas, 

publicada en el Diario Oficial del 15 de febrero de 1938 

(vigente hasta la techa), en loa términos antes expuestos, 

podemos decir que ea una ley de car6cter federal, toda vez que 

rige para todas laa Entidades Fnderativaa que integran la 

Repdblica Mexicana; es una ley especial, !ormalaente mercantil 

que vino a derogar a la publicada en el ano de 1933. (14) 

Es una ley especial, sn tanto que ae encuentra vinculada 

a la Constituci6n Pol1tica que nos rige de forma indir~c~a, es 

decir, no emana de f<>r:= üirecta de precepto alquno de dicho 

or<!enamiento, sino que lo hace de una ley ordinaria, en este 

caso de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que a su vez 

encuentra su génesis de una ley constitucional (C6diqo de 

Comercio), sin que esto quiera decir que aquélla no se apega a 

la: disposiciones contenidas en nuestra Carta Maqna, por le que 

expondremos a continuaci6n la forma en que se relaciona con 

este dltimo ordenamiento. 

(63) Tena Ru1res, Felipe. DERECHO CONSTITOCIOllAL XEXICAHO. 
Plq. 295 
(U) D•l articulo quinte tranaitcric da la I.ay Oanaral de 
Bccieda4•• Cooperativa• da 1938. 
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La Conatituci6n Politica da los Estados Unidos Mexicanos seftala 

an su articulo 73 las facultades del Congreso de la Uni6n, 

disponiendo en su fracci6n X lo aiguiente : "El Congreso tiene 

facultad ••• X.- Para legislar en toda la Repüblica sobre 

hidrocarburo•, mineria, industria cinematogr~fica, 

comercio ••• •; da asta forma y con las facultades conferidas 

para legislar en materia da comercio, se publica en el ano de 

1889 el C6digo da Comercio, cuyo Titulo II, referido a las 

Sociedades de Comercio y que estaba integrado por los articulos 

del 89 al 272, fue derogado por al articulo cuarto transitorio 

da la Ley General de Sociedades Mercantiles, ley qua a su vez 

fue publicada en al Diario Oficial el dia 4 de agosto de 1934 y 

qua a la letra dice : •se derogan el titulo segundo del libro 

segundo del C6digo da Comercio da 15 de septiembre de 1889 y 

todaa la• diaposicionaa legales que se opongan a la prc,,cntc 

lay•. 

Asi, la Ley General da Sociedades Mercantiles, en su 

Capitulo primero, habla de la constituci6n y funcionamiento de 

las sociedades en general, disponiendo expresamente en su 

articulo lo. lo siguiente : "Esta ley reconoce las siguientes 

especies de sociedades mercantiles 

I. Sociedad en nombre colectivo¡ 

II. Sociedad en comandita simple; 

III.Sociedad de responsabilidad limitada; 

IV. Sociedad an6nima; 

v. Sociedad en comandita por acciones, y 

VI. Sociedad Cooperativa ••• • 
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El art1culo cuarto del mismo ordenamiento preve : •se 

reputarAn mercantiles todas las sociedades que se constituyan 

en alquna de las formas reconocidas en el art1culo lo. de esta 

ley•. 

Finalmen~e el art1culo 212 de la misma ley dispone de 

forma cateq6rica : • las sociedades cooperativas se reqirAn por 

su leqislaci6n especial•. 

Por lo anterior, resulta que la ley especial a que se 

refiere el art1culo 212 de la Ley General da Sociedades 

~=rcentilA=, es precisamAnte la Ley General de Sociedades 

Cooperativas, recordando que la misma va a reqular la actividad 

de cualquier orqanismo cooperativo en todos los Estados que 

conforman la Rep6blica Mexicana. 

Por otra parte e independientemente del desarrollo 

hist6rico y contenido social de la Ley General de Sociedades 

Cooperativas (tal y como qued6 expresado en al cap1tulo primero 

del presenta trabajo, ya que las sociedades cooperativas 

estarAn inteqradas por individuos de la clase trabajadora; 

funcionarAn sobre principios de iqualdad en derechos y 

oLllqü.c!:r.!!!! d.'! Rus miembros, no pudiendo conceder ventajas o 

privileqios a los iniciadores o fundadores; conceder a cada 

socio un solo voto¡ no persequir fines de lucro; procurar el 

mejoramiento social y econil:iico de sus asociados mediante la 

acci6n conjunta de éstos en una obra colectiva¡ repartir sus 

rendimientos a prorrata entre los socios en raz6n del tiempo 

trabajado por cada uno), esta es una ley formalmente mercantil, 

toda vez que como qued6 expuesto, su estructura y 
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funcionamiento ea similar a los otros tipos de sociedades 

mercantiles, aunqua esto no implica qua su objetivo sea 

similar; adam!s, al origen de la misma est! formalmente 

vinculado a lo dispuesto por la fracción X del articulo 73 

Constitucional, el cual confiere al Congreso de la Unión, 

facultadas para legislar en materia de comercio. 

El hecho de que la aparición de la Ley del Seguro Social 

(1943) sea posterior a la de Sociedades cooperativas (1938), 

as1 como el respeto a la autonomia interna para regirse como 

sociedad mercantil, son factores que influyeron para que esta 

dltimo ordenamiento al referirse a la seguridad social, haya 

sido formulado con una gran amplitud; esto es, el articulo 38 

de la citada ley en su inciso b) dispone: "Las sociedades 

cooperativas deber!n constituir, por lo menos, los siguientes 

fondos sociales ••• b) Fondo de previsión social•. 

Por su parte, el articulo 41 del mismo ordenamiento 

saftala : "El fondo de previsión social no podr! ser licitado. 

Debe destinarse preferentemente, a cubrir los riesgos y 

enfermedades profesionales de los socios y trabajadoras, ya sea 

mediante la contratación de seguros o en la forma mAs apropiada 

al medio en qua opera la sociedad, y a obras de carActer 

social.• 

De cualquier forma. el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, actualmente, es el organismo que ofrece majorc~ 

alternativas para las sociedades cooperativas de producción en 

nuestro pais, a fin de cubrir sus necesidades de seguridad 

social, toda vez que el mismo fue creado para proporcionar los 
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servicios daacritos con ventajas para al sector trabajador, qua 

resulta ser el m4s desprotegido y el m4s necesitado de nuestra 

sociedad. 

Asimismo, cabe se~alar que el Re9lamento de la Ley 

Ganeral de Sociedades Cooperativas dispone en au art1culo 54 

que las cantidades correspondientes al tondo de previsi6n 

social deber4n ser aportadas de manera mensual, tomando en 

cuenta le:: inqresos brutos del per1odo de que se trate. Este 

Reglamento se public6 en el Diario Oficial de primero de julio 

de 1938, prcnmlt,:~d.:: al 16 de junio de 1938 por el entonces 

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 

t.azaro c&rdenas, en ejercicio de las facultades conferidas por 

la fracci6n 89 de la Constituci6n Federal. 

Una vez expuesto lo anterior y como se aeftal6 con 

anterioridad las sociedades cooperativas desempeftan una 

importante labor en el sector social y econ6mico del pa1s, del 

tal suerte que los artlculos 25, 28 y 123 apartado A, fracci6n 

XXX de nuestra Carta Magna, hacen referencia a las mismas en la 

siguiente forma: 

"Artt.c•J.lQ :!i.- c.:orresponde al Estado la rectoria del 

desarrollo nacional para garantizar que esta sea integral, que 

fortalezca la soberan1a de la Nac16n y su rlgimen dcmocr&tico y 

que, mediante el tomento del crecimiento econ6mico y el empleo 

y una m6s justa distrituci6n del ingreso y la riqueza, permita 

el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los 

individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege 

esta Constituci6n. 
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El Estado planeara, conducira, coordinara y orientara la 

actividad econ6mica nacional y llevara a cabo la reqularizaci6n 

y tomento de las actividades qua demande el interés qeneral en 

el marco de libertades que otorqa esta Constituci6n. 

Al desarrollo acon6mico nacional concurrir6n, con 

responsabilidad aocial, al sector po.blico, el aector social y 

al aactor privado, ain menoscabo de otras formas de actividad 

econ6mica que contribuyan al desarrollo de la naci6n. 

El sector pQblico tandra a su carqo, de manera exclusiva, 

las áreas es~ra~égicas que se señalan un ul ~rtlculo 20, 

parrafo cuarto de la constituci6n, manteniendo siempre el 

Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los orqanismos 

qua en au caso se establazcan. 

Asimismo, podra participar por a1 o con los sectores 

aocial y privado, da acuerdo con la lay, para impulsar y 

orqanizar las Areaa prioritarias del desarrollo. 

Bajo criterios da equidad social y productividad so 

apoyar! e impulsara a las empresas de loa sectores social y 

privado de la econom1a, aujeUndoloa a las modalidades que 

dicte el interés pQblico y al uso, en beneficio qeneral, de los 

recursos productivos, cuidando su conservaci6n y el medio 

ambiente. 

La ley establecera los mecanismos que faciliten la 

or9anización y la expansión de la actividad económica del 

sector social: de loa ejidos, orqanizaciones de trabajadores, 

cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria 

o exclusivamente a los trabajadores y, en qeneral, de todas las 
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formas de organizaci6n aocial para la producci6n, distribuci6n 

y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. 

La ley alentar6 y proteger6 la actividad econ6mica que 

realicen los particulares y provear6 las condiciones para que 

el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo 

ccon6cico nacional, en los t'rminos que establece esta 

Constituci6n•. 

Por su p~rto al articulo 2n da nuARtr~ Con9t!tuc!6n 

Federal, seftala en su parte conducente: 

" articulo 28. - En los Estados Unidos Mexicanos quedan 

prohibidos los monopolios, las pr6cticas monop6licas, los 

estancos y las exenciones de impuestos en los términos y 

condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento ea dar6 a 

las prohibiciones a t1tulo de protecci6n a la industria. 

En consecuencia, la ley castigar6 severamente, y las 

autoridades persequirAn con eficacia toda concentraci6n o 

acaparamiento en una o pocas manos de art1culos de consumo 

precios; todo acuerdo, procedimiento o combinaci6n de los 

productores, industriales, comerciantes o empresarios de 

servicios, que da cualquier manera hagan para evitar la libre 

concurrencia o la competencia entre si y obligar a los 

consumidores a pagar precios exagerados y en general, todo lo 

que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o 

varias personas determinadas y con perjuicio del pliblico en 

general o de alguna clase social ••• No constituyen monopolios 

las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus 
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propios intereses y la• saociacionea o aociadadas cooperativas 

de productoraa ••• • 

Finalmente al articulo 123 en su apartado A, fracci6n XXX 

diapona lo siguientes 

"Articulo 123. - Toda peraona tiene derecho al trabajo 

digno y socialmente Qtil; al afecto, se promovar6n la creaci6n 

da amplaoa y la orqanizaci6n social para al trabajo, conforme a 

la lay ••• XXX. Asimismo, sar6n consideradas da utilidad social 

las sociedades cooperativas, para la construcci6n de cas'IB 

barat:: a h19iénicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad 

por loa trabajadoras en plazos determinados ••• • 

Da lo anterior •• desprenda qua al' desarrollo acon6mico 

nacional concurrir6n los •actores pQblico, privado y social. 

El sector pQblico astarA constituido por las empresas de 

propiedad pOblica, ya sea da rorma total o mayoritaria. 

El sector privado as al conformado por los medios de 

producci6n de propiedad privada, as decir, que ejercen 

individuos en lo particular, ya aea da manara directa o como 

titulares de acciones o cualquier otra forma da partki¡::::it.n 

an ~ociedades, qua puedan aor transmitidas a otros individuoa. 

Por su parte, el sector social se encuentra integrado por 

aquellas actividades econ6micas rundad3s en la propiedad 

social, misma que se configura por aquellas formas de 

apropiaci6n colectiva de los medios da producci6n, como son los 

ejidos, las comunidades agrarias, las sociedades cooperativas y 

sindicatos. aunque en determinados casos se reconozcan 

privilegios da axplotaci6n o apropiaci6n da bienes y productos, 
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la propiedad y la producci6n en 6ataa formas da organizaci6n 

social se entienda atribuida a la comunidad da qua se trata en 

su conjunto, raz6n por la cual no puede considerarse como 

prActica monop6lica. 

Adam&s se busca impulsar la organizaoi6n y axpansi6n de 

la actividad acon6mica del sector social, ya qua as el menoa 

desarrollado, procurando tambi6n nueva• f6rmulaa que permitan 

alcanzar la finalidad de fomentar el empleo y lograr una mAs 

justa diatribuci6n y consumo da bienes y servicios socialmente 

necesarios; resultando muy importante ésta dltimo concepto, ya 

qua se refiera a un criterio da valoraci6n qua no tiene como 

finalidad primordial el lucro, sino la aatiafacci6n da 

necasidadas fundamentales, .entra las qua pod-oa destacar la 

vivienda barata e higiénica, digna da todo trabajador, además 

qua el hacho da no tener como finalidad primaria al lucro, nos 

mantiene en 1ntima concordancia con uno de lon principios 

esenciales esgrimidos por los primeros cooperativistas de la 

poblaci6n de Rochdala, Inglaterra, explicado en el primer 

cap1tulo del presenta estudio, resultando m&s importante 

fomentar la producci6n de bienes que respondan a una necesidad 

social y no a dem3ndas artificialmente creadas. 

Ante tales circunstancias, se daba reconocer la 

importancia da las sociedades cooperativas en la vida econ6mica 

y social del pa1s, as! como la necesidad da que sus integrantes 

se encuentren debidamente protegidos contra aquellos riesgos 

que ponen en peligro su capacidad da trabajo, ya que cualquier 

contingencia que sufra ésta sector, no solo se verá reflejado 
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en al mismo, •ino qua afactarl las condicionas generales de la 

colectividad, alar.do aeta uno da loa objetivos principales 

buscados por la Seguridad Social. 



CAPITULO IV 
RllOLaJIBllTO DB FUllCIOllAllIBlllTO DB LA COKIBIOK 

DB PRllVIBIOK SOCIAL BM llllll BOCIBD1Jl COOPERATIVA 
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En el presenta cap1tulo, 110 propone y ss elabora un 

modelo de reglamento da funcionamiento para la Comisi6n de 

Previsi6n Social, en una •ociedad cooperativa de producci6n en 

México, con al objeto da poder establecer una relaci6n directa 

entre lo dispuesto por la Ley del Seguro social, la Ley General 

de Sociedades Cooperativas y la realidad de este tipo de 

organizaciones. 

Como se ha logrado observar, la Ley del Seguro Social, 

mediante los seguros qua comprenda el Régimen Obligatorio, y 

q-.:c ::.on, :i uoib:ar: a; ~1-;asqo¡¡ dít T1:abajo; Lj Eníermetlade::1 y 

Maternidad; c) Invalidez, Vejez, Cesant1a en Edad Avanzada y 

MUerte, y d) Guarder1as para Hijos de Asegurados; constituyen 

un conjunto da prestaciones suficientes para satisfacer las 

necesidades de loa 11ocioa cooperativistas, adem&s de ofrecer 

ventajas acon6mica• qua dif1cilmante podr1an presentar otras 

instituciones, ya sean Ja car&cter pOblico o privado. Tal es el 

caso de lo dispuesto por los art1culos 116 y 179 de la ley 

citada, que preven una reducci6n del 50\ por concepto del pago 

de las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social relativas 

a los seguros antea citados, atendiendo principalmente a la 

debilidad econ6mica de dichos organismos. 

Por otro lado, ni la Ley General de sociedades 

cooperativas, ni su Reglamento determinan la forma concreta de 

c!::c h:i do tuncicn¡¡r la ccrwi&i6n de previs16n social, dejanUo 

por lo tanto, toda la responsabilidad a la Asamblea General de 

socios de la sociedad cooperativa de que se trate. 
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Esta situaci6n, aunada al hecho de qua esta tipo de 

sociedades han dirigido su esfuerzo al mejoramiento del proceso 

productivo, a fin de procurar su estabilidad econ6mica, ha 

tra1do como consecuencia un total descuido por el aspecto 

social, olvidando que dicho aspecto es uno de los principios 

fundamentales sobra los cuales descansa el movimiento 

cooperativo desde su origen, lo que ha propiciado que los 

cooperativistas ignoren los beneficios que ofrece la seguridad 

social a través de la Ley del Seguro Social. Por esta raz6n, en 

el presente reglamento, se han transcrito las prestaciones y 

otros conceptos de la misma ley, con el objeto que los 

cooperativistas tengan conocimiento de aua derechos y 

obligaciones. 

Para que esta ordenamiento tenga la eficacia deseada, se 

propone que au aplicación sea inmediata, por lo que, de 

conformidad con las facultadas conferidas por el articulo 23 de 

la Ley General de sociedades cooperativas, se deberS realizar 

internamente en cada organismo cooperativo, adaptSndose a las 

necesidades de cada caso concreto. 

Finalmente es importante sella.lar qua el presente 

reglamento se elabora da forma enunciativa y no limitativa, por 

lo que las prestaciones que otorga el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, pueden ser aumentadas, segdn los requerimientos 

de cada caso concreto, de conformidad con las posibilidades 

económicas de la sociedad cooperativa de que se trate. 
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capitulo 1.- Diapoaioionaa oanaral••· 

1.- Las disposiciones da asta reglamento serAn de 

observancia obligatoria para todos loa miembros integrantes de 

la sociedad cooperativa. 

2. - La aplicación y vigilancia de las disposiciones del 

presenta reglamento, estarAn a cargo da la comisión de 

previsión social. 

J.- La vigencia de este reglamento sarA por tiempo 

!ndefi~idc, pud!attdo •ür raror~ddo o adicionado por la Asamblea 

General, aujet&ndoH a la aprobación final da la Dirección 

General da Fomento cooperativo y organización social para el 

Trabajo, dependienta da la Secretarla del Trabajo y Previsión 

Social, y observando de manera astricta las disposiciones de la 

Ley General de Sociedadea Cooperativas y la Ley del Seguro 

Social. 

4. - En caso de exiatir contradicción entre lo previsto 

por al presenta reglamento y la Ley del Seguro Social o la Ley 

General da Sociedades cooperativas, se estar& a lo dispuesto 

por estos úlcimoa ordenamientos. 
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Capitulo 2.- Concepto•. 

s.- Se entenderA por riesgo de trabajo a los accidentes y 
enfermedades a que esUn expuestos los socios en ejercicio o 

con motivo del trabajo. 

6. - Se considera como accidente de trabajo toda lesi6n 

orgAnica o perturbaci6n funcional, inmediata o posterior, o la 

muerte, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del 

trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que se 

preste. También se considera riesgo de trabajo Hl qua sa 

produzca al trasladarse el socio directamente de su domicilio 

al lugar del trabajo o de este a aqu61. 

7.- Enfermedad da trabajo es todo estado patol6gico 

derivado de la acci6n continuada de una causa que tenga su 

origon o motivo en el trabajo, o en el medio en que el socio se 

vea obligado a desarrollar aus actividades. 

8. - Los riesgo11 de trabajo pueden producir incapacidad 

temporal, incapacidad permanente parcial, incapacidad 

permanente total o la muerte. 

A) Incapacidad temporal es la pérdida de tacul tacles o 

aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a una persona 

para desempeftar su trabajo por algdn tiempo. 

B) Incapacidad permanente parcial es la disminuci6n de 

las facultados o aptitudes de una perliona para trabüj~r. 

C) Incapacidad permanente total ea la pérdida de 

facultades o aptitudes de una persona, que la imposibilita para 

desempeftar cualquier trabajo por el resto de su vida. 



181 

9.- Por fondo da previsi6n social aa entender& aquél que 

aa constituya con laa aportaciones qua al afecto hagan los 

socios y el organismo cooperativo, cuya finalidad ser& la do 

proporcionar a los socios y aus familiares, loa beneficios que 

ofrece la aequridad social, siendo an todo caso, suficiente 

para la inscripci6n da los mismos, al régimen obligatorio del 

Sequro Social, en los términos de la fracci6n II del articulo 

12 da la Ley del sequro social. 

10. - La co::iiGiOn do prcvi:li6n cocizü ser!. aquel 6rgano 

interno en la 

lldminictraci6n 

cooperativa, 

del fondo 

al cual ae encargará de la 

antes aeftalado, aegdn las 

disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, la 

Ley del Sequro Social, laa Bases Constitutivas de la Sociedad y 

al presenta ordenamiento, 

11. - La Reserva Tlcnica del Fondo da Praviai6n social, 

ser& aquélla que aa constituya en los términos del capitulo 3 

del presente reglamento y cuyo objetivo ser& garantizar el pago 

oportuno da las cuotas correspondientes a loa aequros de 

riesgos de trabajo; enfermedades y maternidad; invalidez, 

vejez, cesantia en edad avanzada y muerte y guarderias para 

Mexicano del Seguro Social, en loa casos que los rendimientos 

propios del organismo cooperativo, resultaren insuficientes 

para cubrir dichas cuotas a partir del afto siguiente a su 

constituci6n y hasta por el total del mismo. 

12.- Por comisi6n de control técnico se entender& la que 

se integre por los elementos técnicos que designe el consejo de 
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administraci6n y por un delegado da cada uno da los 

departamentos en que esté dividida la unidad productora, en su· 

caso, y cuyas !unciones ser4n, adem4s de las que ca establezcan 

en las basas constitutivas, las siquientes: Asesorar a la 

direcci6n de la producci6n; emitir opini6n cuando ee trate de 

la admisi6n de nuevos socios, emitir opini6n cuando se trate da 

la admisión de nuevos socios, as! como en los casos en que se 

propongan cambios en los sistemas de producci6n, trabajo, 

dist:.-i:~;:ión y ventas, promoviendo las iniciativas necesarias 

para mejorarlos, y en general ser4 un 6rgano de consulta en 

todas las cuestionas relativas a la direcci6n técnica de la 

producci6n, de la distribuci6n y de la planaaci6n de las 

actividades sociales. 

13. - Por salario base da cotizaci6n debemos entender 

aquél que 8a integra con loa pagos hechos en a!activo por cuota 

diaria y las gratificaciones, percepciones, alimentaci6n, 

habitaci6n, primas, comisionas, prestaciones en especie y 

cualquier otra cantidad o prastaci6n que 8& entreguA ~l 

~r~~ajaüor por sus servicios, ast~ndose a lo dispuesto por el 

capitulo II del Titulo Segundo da la Ley del Saquro Social. 

14. - En el presente reglamento se entender& por 

"Instituto" al Instituto Mexicano del Sequro Social. 
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Capitulo 3.- 11 rondo da Vr•vi•i6n Social. 

15,- El tondo da previsian social sa constituirA con las 

aportaciones que para tal etacto haqan loa socios y la empresa 

cooperativa, a tin da satisfacer las necesidades de sequridad 

social da loa aismoa, debiendo ser suficiente, en todo caso, 

para cubrir la• cuotas correspondientes al Instituto Mei<icano 

del Sequro Social por loa conceptos de los sequros de riesgos 

de trabajo; enfermedades y maternidad¡ invalidez, veje:, 

caaant1a an edad avanzada, muerte y quarder1as para hijos de 

16,- Las cuota• referidas se cubrirAn de la siquiente 

toraa: 

I.- Para los eaquros de enfermedades y maternidad e 

invalidez, vejez, cesant1a en edad avanzada y muerte, se estará 

a loa aiquientaa por cientos del salario diario base de 

cotizaci6n da cada socio en loa aftoa de: 

ato 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

' C:OOVllA'H~ - BOCIO 

6.65 2.575 

6.72 2,40 

6.79 2.425 

6.86 2,45 

G.93 2.475 

1.00 2.50 

TOTAL 

~. o:s 

9.12 

9.21 

9.31 

9.405 

9,5 
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En loa casos que el salario diario base de cotizaci6n de 

cada socio sea iqual al Salario Minimo General Vigente de la 

zona Econ6mica en que la cooperativa tenqa au domicilio social, 

el total del por ciento sella lado en el cuadro anterior, será 

cubierto por la Sociedad, deduciéndose de loa rendimientos 

brutos de la misma, de conformidad con lo previsto por el 

articulo 42 de la Ley del Sequro Social. 

Los socios quedarán inscritos con 

cctización que perciban en el momento 

el salario base de 

de su afiliaci6n, 

quedando como limite superior el equivalente a 10 veces el 

salario minimo qeneral que rija en el Distrito Federal y como 

limite inferior el salario minimo reqional respectivo. 

cuando al salario sea de naturaleza variable y se haya 

laborado durante un allo e más, se obtendrá éste con el promedio 

de lfts percepciones alcanzadas en los 12 meses anteriores; si 

ne se ha laborado durante un allo continuo, se tomará el 

promedio de salario obtenido en el lapso en que hubiere 

trabajado, y al ae trata de un socio nuevo, se tomará el 

salario probable que le corresponda • En el caso de que el 

salario de los socios se inteqre con elementos fijos y 

elementos variables, se sumarán a los elementos fijos el 

promedio que resulte de los variables. 

II.- El monte de la prima para el seguro de guarderias 

para hijos de aseguradas, ser! del uno por ciento sobre el 

salario base de cotizaci6n que se pague a todos los socios de 

la cooperativa, independientemente de que haya e no socias 

trabajadoras, debiendo cubrirse inteqramente por la sociedad. 
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III.-Laa cuota• para el aeguro de riesgos de trabajo, 

sar6n pagadas en s~ totalidad por la sociedad cooperativa, cuyo 

monto ser6 determinado en relaci6n con la cuant1a del salario 

base da cotizaci6n, y con los riesgos inherentes a la actividad 

de la negociaci6n de qua sa trata, en los términos expuestos 

por al articulo 79 de la Lay del Seguro Social y el Reglamento 

para la Clasificaci6n da Empresa• y Daterminaci6n del Grado de 

Riesgo del Seguro da Riaagoa da Trabajo, qua para tal efecto 

establezca el Instituto Mexicano dsl Seguro Social. 

17.- La reserva técnica del fondo da previsi6n social, se 

constituir& con el 20t mensual del total qua resulta de la suma 

da laa cuotas a pagar por loa concepto• da los seguros de 

riesgo• da trabajo; enfermedades y maternidad; invalidez, 

vejez, cesant1a en edad avanzada, muerte y guardarlas para 

hijos de asegurada• al Instituto Mexicano del Seguro social, 

durante seia bimestres; cantidad que aar6 deducida de los 

ingresos brutos de la aociedad, y cuyo monto deber6 ser 

suficiente para cubrir las cuotas relativas a 2 bimestres. 

18. - El fondo de previsi6n social as1 como la reserva 

técnica, deber6n depositarse en los instrumentos bancarios que 

mayor beneficio reporten a la sociedad en funci6n de sus 

necesidades, los cuales ser4n manejados por la comisi6n de 

previsi6n social en los términos del cap1tulo 4 del presente 

reglamento. 

19.- En al caso de que fuere necesario disponer de la 

reserva técnica, la misma deber6 iniciar a reconstituirse en el 
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mes inmediato posterior a au uso y hasta por al total de la 

cantidad en que haya sido afectada. 

20.- cuando no se hiciere necesaria la dispoaici6n de la 

reserva técnica, los intereses que 9enere en el ejercicio 

fiscal de que se trate, sec¡tln acuerdo de la asamblea 9eneral, 

podrln ser: 

A) Repartidos a prorrata entre todos loa socios que 

conformen la membres1a de la sociedad; o 

B) Reinvertido• en la cuenta bancaria que para la 

reserva técnica se lleve, en los términos qua acuerde la 

asamblea general, a fin da incrementarlo. 
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capitulo •·· La coaiai6n 4a ~r•viai6n Booial, 

21.- La comiai6n de previai6n aocial ss integrará. por 

tres miembros, loa cualea ocuparln loa cargo• da presidente, 

aacratario y vocal, miamos que aarln elegidos en asamblea 

general por mayor1a de voto• y por un periodo no mayor de 

al\oa, no pudiendo aer reelectos para el periodo inmediato a 

aqull en qua sa desempal\an, 

22.- Lo• integrant•• de esta comiai6n podrá.n ser 

removidos an cualquier momento, si no cumplan con la funci6n 

qua les ha sido encomendada, da conformiüat.l con 1:.::: 

disposiciones da la Lay Ganaral de Sociedades Cooperativas, su 

reglamento y laa basea conatitutivaa da la sociedad. 

23. - Loa intagrantaa de la comiai6n da previsi6n social 

aer6n loa rasponaabla• dal manejo dal fondo da previsi6n 

aocial, pero aerl auficianto ol consentimiento da la mayor1a de 

aua miembros para autorizar cualquier operaci6n, informando al 

efecto al consejo de vigilancia. 

24. - La comisi6n de previai6n social tandrl todas las 

facultades para el deaempello de sus funciones, debiendo 

consultar a la comiai6n de control técnico, en loa casos que lo 

ameriten. 

25.- Los integrantes de la comisi6n de previsi6n social, 

tendrln la obligaci6n de rendir un informe mensual a los 

consejos de administraci6n y vigilancia, así como a l~ co:i~i6n 

de control técnico, del uso y administraci6n de los fondos 

antes descritos. 
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26,- La comisi6n de previlli6n social estar! obligada a 

proporcionar todo tipo de informaci6n y documentaci6n cuando 

as1 se le solicite, d en la •orden del dta• da una asamblea 

general se ventila alg1ln asunto da su competencia, 

21.- La comisi6n de previsi6n social, al finalizar cada 

ejercicio social, deber4 rendir un informa pormenorizado de su 

administraci6n a la asamblea general, al cual ser! puesto a 

cansideración de la misma. 

28. - La comisi6n de previsi6n social deber! llevar un 

expediente da cada socio qua integre la membres1a de la 

sociedad, al cual contendrl, por lo menos, el nombra completo 

da 6sta, su domicilio, edad, estado civil, al nombra y edad de 

su c6nyuge o concubina , en su cuo, da aus hijos y demás 

dependientes econ6micoa, aa1 como la documentaci6n necesaria 

para acreditarlo, 

En 61 aa llevara también, un registro de au afiliaci6n al 

Instituto Mexicano del Seguro Social, del monto de 11ua cuotas, 

de las prestaciones solicitadas y obtenida• en el mismo, as1 

como de loa tr4mites realizados para tal efecto, 

29.- La comisi6n de previsi6n social, deber4 mantenerse 

informada y llevar un estricto control de la situaci6n de aquel 

sccic qua se encuentra enfermo, incapacitado o percibiendo 

alguno de los servicios otorgados por el instituto, haciéndolo 

del conocimiento de los demás socios en la asamblea general más 

pr6xima. 
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JO,- cuando ocurra la muerte de alqO.n socio, la comisi6n 

de previsi6n social orientar& y ayudar& a loa beneficiarios del 

mismo, en todos loa tr&mitsa anta al instituto. 
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capitulo 1.- Da lo• •ujetoa. 

31.- sar4n •ujetos de aplicaci6n del preaente reglamento, 

todos los socios qua integran la 11ambres1a de la aociedad 

·cooperativa. 

32.- Adam4s del socio cooperativiata, aar4n beneficiarios 

de las prestaciones a que se refiere el cap1tulo 6 del presente 

reglamento, los siguientes: 

A) La esposa o concubina ~el ~ooio; 

B) Los hijos de loa socios que sean menores da 16 aftos; 

C) Los hijos del aocio hasta la edad de 25 aftos si se 

encuentran estudiando en planteles del Sistema Educativo 

Nacional, o si no puedan mantenerse por au propio trabajo 

debido a una enfermedad cr6nica, defacto fbico o patquico, 

hasta en tanto no desaparezca la incapacidad qua padecen; 

D) El padre y la 11adre del aocio qua vivan en el hogar 

de 6ate; 

E) El aocio pensionado por: 

l.- Incapacidad permanen~e total; 

2.- Incapacidad permanente parcial con un m1nimo del sot 

do incapacidad; 

3.- Invalidez, vejez, cesant1a en edad avanzada; y 

4.- Viudez, orfandad e ~scendencia: 

F) La esposa del pensionado en los términos de las 

fracciones l, 2 y 3 del inciso anterior; 

G) Los hijos cayeres de 16 aftas de los pensionados por 

invalidez, vejez y cesant!a en edad avanzada, que se encuentren 

disfrutando de asignaciones familiares, as! como los de los 
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pensionados con sot da incapacidad, en loa mismos casos y 

condicionas establecidas en al articulo 156 de la Ley del 

seguro Social; 

H) El padre y la madre del aocio qua vivan en el hogar 

del mismo. 

33.- Para qua tengan derecho a las prestaciones indicadas 

en el capitulo 6 del presenta reglamento, las personas 

enunciadas en al articulo anterior, con excepción hecha del 

inciso E), deber6n depender económicamente del socio. 
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Capitulo •·- Da laa praataoionaa 

34.- Los cooperativistas qua sufran un riesgo de 

trabajo, tendr4n derecho a recibir por parte del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, prestaciones en especie y en 

dinero. 

JS.- Las prestaciones en especie referidas con 

antelación, son las siguientes: 

A) Asictanc.ia m6dica, quir1lrgica y farmacéutica; 

B) Servicio de hospitalización¡ 

C) Apar .. to:: dA pr6tc:!.:: ·¡ ortopedia; y 

D) Rehabilitación. 

Est"s prestaciones ser&n otorgadas de contormidad con las 

disposiciones de la Ley del Seguro Social y sus reglamentos. 

J 6. - Las prestaciones en dinero a que tiene derecho un 

socio que sutra un riesgo de trabajo, son las siguientes: 

A) si lo incapacita para desarrollar su trabajo, 

recibir& durante al tiempo qua dure la inhabilitación, el lOOt 

de su salario. Este subsidio se conceder& al socio en tanto no 

se declare capacitado para trabajar o en su caso se declare la 

incapacidad r~r?!~n~nt: parcl41 o cotal. 

B) Si al socio se le declara una incapacidad permanente 

total, recibir& una pensión equivalente al 70t de su salario. 

C) Si la incapacidad declarada es permanente parcial, 

recibir! una pensión calculada ccnfcrwe a la ~abla de valuación 

de incapacidad contenida en la Ley Federal del Trabajo, tomando 

como base el monto de la pensión que corresponder1a a la 

incapacidad permanente total. 
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D) si la valuaci6n definitiva de la incapacidad fuese de 

hasta al 15t, ae otorqarl al socio en luqar de la pensi6n, una 

indemnizaci6n qlobal equivalente a 5 anualidades de la pensi6n 

que le hubiera correspondido. 

E) A loa socio• pensionados por incapacidad permanente 

total o parcial con un a1nimo de sot de incapacidad, el 

instituto otorqarl un aquinaldo anual equivalente a 15 d1as del 

importe de la penai6n que perciban. 

37.- La pensi6n qua se otorque por incapacidad permanente 

¡:;;rcial o total, tendrl un carlcter provisional de 2 anos; 

duranta aate periodo, al instituto podrl ordenar la ravisi6n de 

la incapacidad a efecto d• modificar la cuant1a de la pensi6n. 

'l'ranacurrido el periodo de adaptaci6n, la pansi6n será 

considerada como definitiva y la revisi6n solo podrl hacerse 

una vez al ano si no existen pruabaa de un cambio radical. 

38.- Si el riesgo de trabajo produce como consecuencia la 

muerte del socio, el instituto otorqarl: 

A) Una cantidad como ayuda para qastos de funeral, 

equivalente a dos meses del salario m1nimo qeneral viqente que 

rija para el Distrito Federal a la fecha del deceso, la cual se 

otorqar&, preferentemente, al familiar del socio qua presente 

copia del acta de dafunci6n, as! como la cuanta original de lo~ 

gastos de funeral. 

n) A la viuda del socio, le corresponderá una pensi6n 

equivalente al 40t de la qua ln hubiere correspondido a aquél, 

trat6ndose de incapacidad permanente total. La misma pensi6n se 

otorqar6 al viudo que estando total incapacitado, hubiera 
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dependido econ6micamente da la socia. El importa da esta 

prestaci6n no podr& ser inf arior a la cuant1a m1nima que 

corresponda a la pansi6n da viudez del ramo de los sequros de 

invalidez, vejez, cesantla en edad avanzada y muerta. 

C) A cada uno da los huérfanos que se encuentren 

totalmente incapacitados o sean menores de 16 anos, se les 

otorgar& una pensi6n equivalente al 20\ da la que hubiere 

correspondido al asequrado, trat&ndose de incapacidad 

permanente total; esta pensi6n se extinquir& cuando el huérfano 

recupere su capacidad de trabajo o cumpla 16 al\os, segiln el 

caso da qua se trata. 

En al caso da los huérfanos qua cumplan loa 16 al\os y se 

encuentren estudiando en los planteles del Sistema Educativo 

Nacional, se las sequir& otorgando dicha pensi6n hasta la edad 

de 25 al\os, en los términos que elabore el instituto para tal 

fin. 

En cualquiera da los casos 11allaladoa, si posteriormente 

fallece al otro progenitor, la pensi6n aumentar& del 20\ al JO\ 

a partir da la fecha del fallecimiento del segundo proc¡anitor. 

D) A cada uno de los huérfanos que lo sean da padre y 

madre, les corresponder& una pensi6n del JO\ de la que hubiera 

correspondido al aocio por incapacidad permanente total, en los 

términos de la fracci6n anterior. 

E) Al término de las pensiones sellaladas en los incisos 

C) y D) del presente art1culo, se otorgará al huérfano un pago 

adicional de J mensualidades de la pensi6n que disfrutaba. 
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F) Asimismo, a las personas que disfruten da pensiones 

de viudez y orfandad, asl como a los ascendientes, en su caso, 

•a las otorgar& un aquinaldo equivalente a 15 dlas del importe 

de la pansi6n que reciban. 

39. - A lo• a•cendientH del •ocio qua dapendlan 

econ6aicamente de 11, le• correaponder6 una pensi6n iqual al 

20• de la pansi6n que le hubiere correspondido al socio en caso 

da incapacidad permanente total, siempre y cuando no existan 

viuda, hulrfano• o concubina con dar~cto : ~=~=i6n. 

40.- Solo e falta de ••posa racibir6 la penai6n seftalada 

en el inci•o B) del articulo 38 del presente reglamento, a la 

aujer con quien el •ocio vivi6 como •i ruara •u aarido durante 

loa cinco afta• •nterioraa inmediato• a •u muerte o con la que 

tuvo hijos, si ambo• permanecieran libre• del matrimonio 

durante el concubinato. Si exi•tia••n varia• concubinas ninquna 

gozar6 de la penai6n. 

u. - Zl total de la• pen•ionee por viudez, orfandad 6 

••cendientea, en au caso, no axcedar6 de la cantidad que le 

hubiere correspondido al •ocio •1 •• ~ratare dtt lncapüci:!::id 

permanente total. Si aa excedan, se reducir6n de manara 

proporcional cada una da las pensionas. 

En el caso de que se extinga al derecho da alguno de los 

pensionados, se hará nueva distrituci6n de la9 pensiones que 

subsistan, sin que rebasen las cuotas parciales ni el monto 

total de dichas pensiones. 

4 2. - La pensi6n otorgada a la c6nyuge o concubina, se 

pagará mientras no contraiga nupcias o entre en concubinato. La 
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viuda o concubina que lo haga, recibir& una •Wlla global igual a 

3 anualidades de la pensi6n otorgada. 

4 3. - La cuantta da la• pensiones por incapacidad 

permanente, aarA revisada cada vez que se modifiquen los 

salarios minimos, incremenUndose con el mismo porcentual que 

corresponda al aalario minimo general vigente para el Distrito 

Federal. 

En el aismo aentido se revisarlin e incrementaran las 

pensiones da viudez, orfandad y ascendiente• del asegurado por 

riesgos da trabajo. 

44.- En caso da enfermadadaa no profaaionalas, el 

l.natituto otorqarl al •ocio la asistencia a6dica, quirdrqica, 

farmaclutica y hoapitalaria nacaaaria, daada al coaianzo da la 

enfermedad y haata por 52 aemanaa para al aiaao padecimisnto, 

pudiendo prorrogar•• por 52 •emana• a&a. 

45.- En caso da maternidad, el instituto otorgar& a la 

socia asegurada durante al embarazo, al alwabruisnto y el 

puerperio laa •iquientea prestaciones: 

A) Aaiatencia obst6trica; 

B) Ayuda en especie por 6 meses para lactancia, y 

C) canastilla al nacer el hijo, cuyo importa será 

seftalado por el consejo técnico del instituto. 

46.- Las esposas de los socios trabajadores o pensionados 

también tendr4n derecho a las prestaciones aeftaladas en el 

articulo anterior, otorg4ndose las 2 primeras por el instituto 

y la Qltima a cargo de la sociedad cooperativa, cuyo monto será 



197 

calculado por la comisi6n de previsi6n social y revisado por 

loe consejos de administraci6n y vigilancia. 

4 7. - El subsidio en dinero se otorgar! al socio por 

enfermedad no profesional si la misma lo incapacita para 

desarrollar su trabajo; asta subsidio •• pagari a partir del 

cuarto d1a del inicio da la incapacidad aientras dure ésta 

hasta por 52 semanas, prorrogables 26 semanas m6s y solo será 

pagado cuando tenga cubiertas 4 cotizaciones semanales, por lo 

manos, inmediatamente anteriorea a la entermedad. 

48.- El aubsidio serA igual al 60t del salario base de 

cotizaci6n, en los t6rminos del articulo 106 de la Ley del 

Seguro Social. 

49.- La socia asegurada tendri derecho durante el 

aabarazo y el puerperio, a un subsidio equivalente al lOOt de 

su salario base de cotizaci6n, •l cual se le pagarA durante 42 

d1a• anteriores al parto y 42 d1aa después. 

so.- SerAn requisitos indispensable• para que el 

instituto otorgue el subsidio antes aeftalado, los siguientes: 

A) Que haya cubierto por lo menos 30 cotizaciones 

semanales en el periodo de 12 meses anteriores a la techa en 

que debiera comenzar el pago del subsidio; 

B) Que el instituto haya certificado el embarazo y la 

fecha probable del parto, y 

C) Que no realice trabajo alguno mediante 

retribuci6n durante los periodos anteriores y posteriores al 

parto. 
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51. - Si la socia no alcanza a cubrir las 30 semanas 

cotizadas el subsidio ser& paqado por la sociedad cooperativa, 

previo acuerdo da la comisi6n de previsi6n social y los 

consejos de administraci6n y viqilancia. 

s2.- cuando la enfermedad no profesional produzca la 

muerto del socio asequrado o pensionado y tenqa por lo menos 12 

cotizaciones semanales en los g meses anteriores al 

fallecimiento, el instituto paqar6 a la persona que presente 

copia del acta de detunci6n (preferentemente familiar d~l 

socio) y la cuenta oriqinal de los qastos del funeral, una 

cantidad iqual a 2 meses de salario mlnimo qeneral viqente en 

al Distrito Federal en la tacha da au auart•. 

53.- La pensi6n de invalidez •ole •• otorqara cuando a 

criterio del instituto, se re<lnan las condiciono• previstas en 

ol artlculo 128 da la Lay del Sequro Social, en los términos 

que el consejo técnico del mismo instituto acuerda. 

S4.- Las prestaciones a que se tiene derecho por caer en 

un estado de invalidez, son las siquientes: 

A) Pensi6n temporal o definitiva; 

B) Asistencia médica, quir11rqica, farmacéutica y 

servicio de hospital; 

C) Asiqnaciones familiares; y 

D) Ayuda asistencial. 

SS. -se entender<!. por pensi6n temporal la que se otorqa 

por periodos renovables al socio, cuando exista posibilidad de 

recuperaci6n para el trabajo o cuando por la continuaci6n de 
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una enfermedad no profesional, sa termina el disfruta del 

subsidio y la enfermedad persista. 

Ser! pensi6n definitiva la que corresponda al estado de 

invalidez que ae determine permanentemente. 

56.- Es requisito indispensable para obtener las 

prestaciones del r;;aquro de invalidez qua al socio, al ser 

declarado en tal estado, tenga acreditado el pago de 150 

cot!!aoiona~ sam~nalcs. 

57.- El seguro de vejez ofrece las siguientes 

prestaciones: 

A) Panai6n; 

B) A11i11tencia a6dica, quirdrgica, faraac6utica y servicio 

da hospital; 

e) Asi9nacione• familiares; y 

D) Ayuda a•i•tencial. 

58.- Lo• raquiaitoa para tener derecho a la pensi6n de 

vejez aon los •iquienta111 

B) Tener acreditadas por lo menos quinientas 

cotizaciones semanales al instituto; 

C) Dejar de trabajar; y 

D) Formular su solicitud al instituto. 

59. - El sequro de cesantia en edad avanzada ofrece las 

siquientes prestaciones: 

A) Pensi6n; 

B) Asistencia médica, quirdrgica, farmacéutica y 

servicio de hospital; 



200 

C) Asignaciones familiares; y 

D) Ayuda asistencial, 

60.- La cesant1a en edad avanzada existe cuando el socio 

queda privado de trabajos remunerados después de loa 60 aftos de 

edad y tenga reconocido ante el instituto un m1nimo de 500 

cotizaciones semanales~ 

61.- Las prestaciones que comprenda al seguro por muerte 

del socio o del pensionado por invalidez, vejez o cesant1a en 

edad avanzada, por una causa distinta a un riesgo de trabajo, 

sus beneficiarios tendrAn derecho a las siguientes 

prestaciones: 

A) Pensi6n por viudez; 

B) Pensi6n de orfandad; 

C) Pensi6n de ascendientes; 

D) Ayuda asistencial a la pensi6n por viudez; y 

E) Asistencia médica, quirdrgica, farmacéutica y 

servicio de hospital. 

62.- Son requisitos para que se otorguen estos 

beneficios, que sl socio al fallecer, tuviere acreditados un 

m1nimo de 150 cotizaciones semanales o que se encontrare 

disfrutando de una pensi6n de invalidez, vejez o cesant1a en 

edad avanzada, y que la muerte no sea producto de un riesgo de 

trabajo, 

63. - También tendrán derecho a esta pensi6n los 

beneficiarios del socio fallecido que se encontrare disfrutando 
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da una pansi6n por incapacidad permanente derivada da un riesgo 

da trabajo, si raQna los requisitos del articulo anterior y 

hubiere causado baja en el seguro social obligatorio, 

cualquiera que fuera el tiempo transcurrido desde la fecha de 

su baja. 

Si la incapacidad es total, sus beneUciarios tendrán 

derecho a pensi6n, si la que c;¡oz6 el fallecido no tuvo una 

duraci6n mayor a cinco anos. 

64. - La pansi6n da viudez, serA igual al 90\ de la 

corraspondiont.a .: !.: :!= !::".·.:.l.!C:c:, ·:eje: o ce~.:.nt!.:. en ed!!tl 

avanzada, qua el fallecido disfrutaba, o la correspondiente por 

invalidez. 

65.- La penai6n da viudez éesarA con la muerte del 

beneficiario, o •i la viuda o concubina contrae nuevas nupcias 

o entra en concubinato. 

La viuda o concubina que contraic;¡a matrimonio, recibirá 

una aUllla c;¡lobal equivalente a tres anualidades de la pensi6n 

qua disfrutaba. 

66.- Los hijos menores de 16 anos recibir4n pensión de 

orfandad cuando muera el padre o .1.a madre, si ciscos disfruta.bdn 

da pensi6n de invalidez, vejez o cesantia en edad avanzada, o 

al fallecer como asegurados tuvieren acreditados el pago m1nimo 

de 150 cotizaciones semanales. 

Esta pansi6n Gor~ prcrrc;.:blc h::~t.a los :?5 e.!'tos si los 

hu~rfanos continQan sus estudios en planteles del Sistema 

Educativo Nacional. 
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Asimismo, •i el hijo mayor de 16 aftoa no pueda mantenerse 

por su propio trabajo debido a una en!ermedad cr6nica, detecto 

1'1sico o ps1quico, tendr& derecho a la pensi6n de orfandad, 

hasta quo desaparezca la misma. 

67. - El monto de la pansi6n sed igual al 20\ de la 

pensi6n por invalidez, vejez o cesant1a en edad avanzada que el 

socio estuviere qo:::indo al tallecer, o la correspondiente por 

invalidez. 

si el huérfano lo ruare diA padre " :.:::!:o., al monto Qe la 

pensi6n ser& igual al JO\. 

68.- Al t6l"llino de la pensi6n de or!andad, ae entregará 

al bene!iciario un finiquito igual a J mensualidadea de su 

penei6n. 

69.- A !alta de viuda, hu6r!anoa o concubina con derecho 

a penai6n, 6sta •• otorgar& a lo• aacandientaa del eocio que 

depend1an econ6micamente de 61, por una cantidad igual al 20\ 

de la penei6n que al asegurado estuviere gozando al tallecer, o 

la correspondiente por invalidez. 

70.- Tiene d~r~~h~ ~ :~ci~ir ayuóa para qastos de 

matrimonio el socio que redna los siquientes requisitos: 

A) Haber acreditado un m1nimo de 150 semanas 

cotizadas; y 

B) Que la c6nyuqe no haya sido rc;istrada con 

anterioridad en el instituto como esposa. 

71.- Esta ayuda se otorgará en una sola ocasi6n y será 

equivalente al 25\ de la anualidad de la pensi6n de invalidez a 

que tuviere derecho el contrayente a la fecha de la 
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calabraci6n, sin qua pueda exceder da la cantidad de $6,ooo.oo 

(Seis mil pesos 00 100 M.N.) segdn lo previsto por el articulo 

161 da la Ley del sequro Social. 

72. - Si al aocio da ja da pertenecer al seguro 

obligatorio, tandr& derecho a esta ayuda si au matrimonio lo 

contrae dentro da loa 90 d1a• h&bilea posteriores a su baja. 

73. - Las asignaciones familiares consisten en una ayuda 

por concepto de carga familiar, y se otorgar&n a los 

beneficiarios del pensionado por invalidez, vejez o cesantia en 

edad avanzada, en la aiquisnta forma: 

A) La esposa o concubina, 15l da la pensi6n; 

B) Cada hijo menor da 16 a~os, lOl da la pensi6n; 

C) A falta da las personas antes referidas, se concederA 

a cada uno da los padres dependientes econ6micos del 

socio, un lOt do la ponai6n; 

D) Si al aocio carece de la• personas citadas en 

los incisos precedentes , se ls otorgar! una ayuda 

asistencial equivalente al 15l de la pensi6n; y 

E) Si el socio solo tuviera un ascendiente con derecho 

a asignaci6n familiar , se le conceder A una ayuda 

asistencial del lOl de la pensiOn. 

74. - El instituto conceder& ayuda asistencial al socio 

pensionado por invalidez, vejez o cesantia en edad avanzada, 

con excepciOn de los casos previstos en los incisos D) y E) del 

articulo anterior, asimismas como a las viudas pensionadas, si 

su estado fisico requiere la asistencia de otra persona 

permanentemente. La cuant1a de esta ayuda consistirá en el 
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aumento hasta dal 20t da la pansi6n qua al socio disfrutare, 

previo dictamen médico. 

75.- El monto de las pensionas da invalidez y de vejez se 

compondrA da una cuant1a básica y da incrementos anuales, 

computados de acuerdo con el na.moro de cotizaciones semanales 

reconocidas al socio después de las primeras 500. 

La cuant1a básica y los incrementos a la misma, se 

calcularán de acuerdo a lo siquiente: 

GRUPO DB SALARIO 1!11 PORCIDl'l'AJll DB BALAJIIOB 
VBCl!S BL SALARIO CUAllTIA BASICA-IKCRIDllDl'l'. AJllJAL 
XINIXO GBllBRAL PARA ' ' BL D.I'. 

De 1.01 • 1.25 so.oc 0.563 

1.26 a 1.50 77.11 0.814 

1.51 a 1.75 58.18 1.168 

1.76 a 2.00 49.23 1.430 

2.01 a 2.25 42.67 1.615 

2.26 a 2.50 37.65 1.756 

2.51 a 2.75 33.68 1.868 

:.1:; :. J.CO l0.48 1.958 

3.01 .. 3.25 27.83 2.033 

3.26 a 3.50 25.60 2.096 

3.51 a J,75 23.70 2.149 

3.76 a 4.00 22.07 2.195 

4.0l a 4.25 20.65 2.235 

4.26 a 4.50 19.39 2.271 

4.51 a 4.75 18.29 2.302 

4.76 a s.oo 17.30 2.330 



5.01 a 5,25 

5.26 a 5.50 

5.51 a 5,75 

5,76 a 6.00 

6,01 l1mite 

superior establecido. 

16.41 

15.61 

14,88 

14.22 

13,00 

2.355 

2.377 

2.398 

2.416 

2.450 
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76.- Al socio que reúna la& ccm!!ciones para el 

otorgamiento de la pensi6n de cesant1a en edad avanzada, le 

corresponde una pensi6n cuya cuant1a se calculará de acuerdo 

con la siguiente tabla: 

Allos CIJIU'LIDOB IDI LA 
PZCJ!A Zll QOB A!lQUI!:RB 
DBRZCBO • PIDIBIOH1 

60 

61 

ó2 

63 

64 

77.- Para determinar 

pansi6n y SUB incrementos, 

CUJUITI• DZ LA PENBION EN \ 
DZ LA CUJUITI• DB LA Pl!?IBION 
DB VZJJll QUB LB ll1lllIERll 
CORRBBPONDIDO 81 ~Cl\NZ~ 

LOS U MIOBI 

75, 

80, 

85, 

90\ 

95, 

la cuant1a básica anual de la 

será considerado como salario 

diario, el promedio de las 6ltimas 250 semanas de cotizaci6n. 

78, - En el caso de que el socio no tuviere acreditadas 

las cotizaciones semanales seflaladas en el articulo anterior, 

se obtendrá como promedio el que resulte de las que tuviere 
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acreditadas, debiendo en cualquier caso, ser suficientes para 

sl otorgamiento de una pensi6n por invalidez o muerte. 

79.- El salario diario que resulte, se exprssarA en veces 

el salario m1nimo general vigente para el Distrito Federal. 

80. - El derecho a los incrementos anuales se adquieren 

por cada 52 semanas mAs de cotizaci6n. 

Para calcular el incremento a la cuant1a b!sica, cuando 

se trate de fracciones de anos se estará a lo siguiente: 

A) De 13 a 2b semanas reconocidas, se ti~nd ü~r~cho al 

50\ del incremento anual; 

B) Con m!s de 26 semanas reconocidas, se tiene derecho 

al 100\ del incremento anual. 

81.- El instituto otorgar! a los socios pensionados por 

invalidez, vejez, cesant1a en edad avanzada o muerte, un 

aguinaldo anual igual a una mensualidad del importe de la 

pensi6n que perciban. 

82. - La pensi6n de invalidez, vejez 6 cesant1a en edad 

avanzada, incluyendo las asignaciones familiares y ayudas 

asistenciales correspondientes, no podr!n ser inferiores al 80\ 

del salario m1nimo general que rija para el Distrito Federal. 

Esta cantidad servirA de base para calcular las pensiones que 

se deriven de la muerte del socio asegurado o pensionado, as1 

como para fijar la cuant1a U~l a9uinaldo anual. 

8J.- La pensi6n otorgada por invalidez, vejez 6 cesant1a 

en edad avanzada, incluyendo el ililporte de las asignaciones 

familiares y ayudas asistenciales, no exceder A del 100\ del 

salario promedio que sirvi6 de base para fijar la cuant1a de la 
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pensi6n. Este l1mita •a elevar& dnicamente por derechos 

derivados de semana• da cotizaci6n reconocidas, cuando el total 

que se obtenga por concepto da la pensi6n, sea superior al 

mismo. 

84. - La cuant1a de las pensiones por invalidez, vejez 6 

cesant1a en edad avanzada, aerl revisada cada vez que se 

codifiquen los salario• m1nimos, incremanti!.ndose con al mismo 

aumento porcentual qua corresponda al salario m1nieo qeneral 

vigente para el Distrito Federal. 

SS. - La cua.nt!a m1nima. de lad pü~::ionoe~ o los aumentos 

que correspondan a llls pensiones derivadas de incorporaciones 

generllles por decreto del Ejecutivo Federal o convenios 

celebrados por el instituto en los términos de la Ley del 

Seguro Social, que prevean modalidades de aseguramiento en el 

ramo de los seguros de invalidez, vejez, cesant1a en edad 

avanzada y muerte, serln determinadas por el consejo técnico 

del mismo instituto, tomando en cuenta los incrementos al 

salario m1nimo y la capacidad econ6mica del instituto y se 

aroyarl en sus estudio• técnicos y actuarialea en cada ocasión. 

86.- Los servicios de quarder1a inía,it!l in-=luirán el 

aseo, la Alimentación, el cuidado de la salud, la educaci6n y 

la recreaci6n de loa hijos de las socias trabajadoras y serán 

proporcionados por el instituto en los lugares que para tal 

efecto se determine. 

Estos servicios se otorgarán a los hijos de las socias 

trabajadoras desde la edad de 43 d1as hasta los 4 anos. 
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87 .- Los hijos da loa socios viudos o divorciados a 

quienes se les haya otorgado judiciolmente la tutela de sus 

hijos, tendrAn derecho a los servicios de c;¡uarder1a antes 

descrito, siempre y cuando no contraigan matrimonio o entren en 

concubinato. 

88. - El instituto podrA celebrar convenios de reversión 

de cuotas o subrogac16n de servicios con la cooperativa, si 

cuenta con las instalaciones adecuadas para otorgar la 

prestaci6n del servicio de c¡uarder1as. 



Capitulo 7,- con•arvaoi6n 4• caracho•• 

89.- El socio sxcluido de la cooperativa que 

cubierto inmediatamente antes de la misma un minimo 
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haya 

de e 

cotizaciones semanales ininterrumpidas, conservará durante las 

8 semanas posteriores a la exclusi6n el derecho a recibir las 

prestaciones correspondientes al seguro de enfermedades y 

maternidad, en los términos del capitulo 6 del presente 

reglamento. Del mismo derecho gozarán sus beneficiarios. 

90.- Los socios exluidos conservarán los derechos que 

hubieren adquirido a pensiones en los seguros de invalidez, 

vejez, cesantia en edad avanzada y muerte, por un periodo igual 

a la cuarta parte de tiempo cubierto por sus cotizaciones 

semanales, contando a partir de la fecha de su baja. 

Este tiempo de conservaci6n de derechos no será menor de 

12 meses. 

91.- Lo dispuesto en el. articulo anterior no se aplica a 

la ayuda para gastos de funeral o matrimonio. 

92.- El socio que haya dejado de estar sujeto al r6gimen 

obligatorio del seguro social y reingrese, se le reconocerá, 

por parte del instituto, el tiempo cubierto por sus 

cotizaciones anteriores en la siguiente forma: 

A) Si la interrupci6n el pago de cotizaciones no iuese 

mayor a 3 aftos, se le reconocer6n todas sus cotizaciones; 

B) Si la interrupci6n excede los 3 a~os pero no 6, se le 

reconocer6n todas las cotizaciones anteriores cuando, a partir 

de su reingreso, haya cubierto un minimo de 26 semanas de 

nuevas cotizaciones; 
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C) si el reingreso ocurro después de 6 anos de 

interrupción las cotizaciones anteriormente cubiertas se le 

acroditar!n al reunir 52 semanas reconocidas en su nuevo 

aseguramiento; y 

O) En los casos de pensionados de conformidad con lo 

dispuesto en el articulo 123 de la Ley del Seguro Social, las 

cotizaciones generadas durante su reingreso al r6gimen del 

seguro social, se le tomarán en cuenta para incrementar la 

pensión, cuando deje nuevamente de pertenecer al régimen, pero 

si durante el reingreso hubiere cotizado 100 o m6s semanas y 

generado derechos al disfrute de pensión distinta de la 

anterior, se le otorgar.§ solo la m6s favorable. 

En los casos de los incisos B) y C), si el reingreso del 

asegurado ocurriese antes de expirar el periodo de conservación 

de derechos establecido en el articulo BB del presente 

reglamento, se le reconocer~n de inmediato todas sus 

cotizaciones anteriores. 

93.- La socia quo sea excluida del seno de la 

cooperativa, conservará. durante las 4 semanas posteriores a 

dicha baja, el derecho a las prestaciones del seguro de 

guarderias p~ra hijos de aseguradas. 

94.- El socio con un m1nimo de 52 cotizaciones semanales 

acreditadas, si es dado de baja de la cooperaciva, tiene 

derecho a continuar voluntariamente en el r6gimen obligatorio 

del instituto, ya sea en los seguros de enfermedades y 

maternidad y de invalidez, vejez, cesant1a en edad avanzada y 
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muerta, 6 bien en alguno de los dos. El asegurado cubrirli 

1ntegramente las cuotas obrero-patronales correspondientes. 

Este derecho se pierde si no se ejercita mediante 

solicitud por escrito dentro da los 12 meses slguientes a 

partir da la fecha da la baja. 
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cap1tulo a.- coapatibilidad ds P•n•ion••· 

95.- Las pensiones referidas en el cap1tulo 6 del 

presente reglamento, son compatibles con otros trabajos 

remunerados y otras pension s en la siguiente forma: 

I.- Las pensiones de invalidez, vejez y cesant1a en edad 

avanzada son compatibles con: 

A) El desempe~o de un trabajo romuneredo, en los términos 

del articulo 123 de la Ley del Seguro Suci~l; 

B) Una pensi6n por incapacidad permanente derivada do un 

riesgo de trabajo, con las limitaciones previstas por el 

art1culo 125 de la Ley del Seguro Social; 

C) Una pensi6n de viudez derivada de los derechos como 

beneficiario de c6nyuge asegurado; y 

D) El disfrute de una pensi6n de ascendientes, derivada 

de los derechos como beneficiario de un descendiente asequrado. 

II.- La de viudez con : 

A) Un trabajo remunerado; 

B) Una pensi6n de incapacidad permanente; 

C) Una pensi6n por invalidez, vejez 6 cesant1a en edad 

avanzada, generada por derechos propios como asegurado; y 

D) Una pensi6n de ascendientes, generada por derechos 

como beneficiario de un descenUi~nta ~cc;urado. 

III.- La de orfandad con el disfrute de una pensi6n igual 

proveniente de los derechos derivados del asequramiento del 

otro progenitor. 

IV.- La de ascendientes con: 

A) Una pensi6n de incapacidad permanente; 
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B) Una pensi6n de invalidez, vejez o cesan tia en edad 

avanzada, qenerada por derechos propios como asequrado; 

C) Una pensi6n de viudez derivada do las derechos 

provenientes del c6nyuge asegurado; y 

O) El disfruta da una pensi6n da ascendientes derivada 

de las derechoe de otro descendiente asegurado que tallezca. 

96.- La cuantla da .la compatibilidad de pensiones se 

regir4 por lo previsto en el capitulo 6 del presente reglamento 

y las disposiciones de la Ley del Seguro Social. 
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COllCLUBIOllEI 

l.- En M4xico, el cooperativismo se ha desarrollado 

paralelamente al movimiento obrero, ofreciendo una alternativa 

de organizaci6n para el trabajo, ante el incesante avance del 

sistema capitalista, mismo que ha tra1do como consecuenci~ una 

marcada desigualdad social en la poblaci6n del pa1s funcionando 

sobre principios de igualdad en derechos y obligaciones, 

procurando el mejoramiento social y econ6mico de sus asociados. 

2.- No existe contradicci6n entre los conceptos de 

previsión social y ::c;-.:.:-id~d !loci;¡l, ya que el primero lo 

definimos como El conjunto de acciones e instituciones 

encaminadas a evitar al trabajador todos aquellos riesgos que 

pongan en peligro su salud, as1 como la capacidad de trabajo 

(accidentes y enfermedades de trabajo), que le permite 

satisfacer las necesidades fundamentales propias y de sus 

familias, cuando dichos fenómenos se producen por 

circunstancias ajenas a su propia voluntad•. Por lo que hace a 

la seguridad social podemos decir que es "El conjunto de 

acciones e instituciones, dirigidas a todos los integrantes de 

la comunidad, que 1:iene por ubjgto p:-otc;t?r ~ loR individuos 

contra cualquier tipo de contingencia que pudieran sufrir 

(pérdida de salud, de la capacidad de trabajo o del salario), 

además de buscar su desarrollo en los aspectos fisico, 

psicolúgico, wor~l, econ6mico, social y cultural•, observándose 

que en ambos casos, los sujetos y el objeto, en esencia, son 

los mismos diferenci~ndose por el grado en que son 

contemplados. 
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3. - La Ley del sec¡uro social considera a los socios 

cooperativistas como trabajadores, con el objeto de brindarles 

toda la protección y asistencia que nuestra leqislación preve 

para los mismos, tomando a su vez a la sociedad coopera ti va 

como una empresa, a fin de poder llevar un estricto control y 

orden en la datcrminación de los porcentajes y el monto que 

debe cubrirse por concepto de las cuotas obrara-patronales, con 

obliqatorio del sec¡uro social. 

4.- Las prestaciones otorgadas por los seguros previstos 

en el réqimen obligatorio del sec¡uro social, son suficientes 

para satisfacer, en términos generales, las necesidades de los 

socios cooperativistas, en atención a la situación económica de 

la mayor1a de los orqanismos cooparativos de producción en 

México. 

5. - La Ley del Sec¡uro Social emana directamente de la 

fracción XXIX del art1culo 123 de la Constitución Pol1tica de 

sociedades Coopcrativa.G es un ordenamiento especial cuyo 

sustento jur1dico es la Ley General de Sociedades Mercantiles, 

la que a su vez encuentra su génesis en el Código de comercio, 

mismo que tiene como fundamentación la fr~cci6n X del 

art1culo 73 constitucional, motivo por el cual las 

disposiciones de la Ley del Sec¡uro social prevalecen sobre la 

Ley General de Sociedades cooperativas¡ de ah1 que las 

sociedades cooperativas de producción en México tienen la 

obligación de afiliar a sus socios al régimen obligatorio del 
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seguro social, en los t6rminos de la fracci6n II del articulo 

12 de la Ley del Seguro Social, ya que en la práctica no lo 

hacen por desconocimiento de tal obligaci6n. 

6. - Se propuso y se elabor6 un modelo de reglamento de 

funcionamiento para la comisión de previsi6n social en una 

sociedad cooperativa do produccl6n on México, que vincule la 

vida práctica de estos organismos con lo dispuesto por la Ley 

del Seguro Social y la Ley General de Sociedades Cooperativas, 

con la finalidad de dar a conocer a los socios los beneficios a 

que tienen derecho, por lo que se han trdnlicri':::: las 

prestaciones y otros conceptos de la Ley del Seguro Social para 

que los cooperativistas conozcan estas disposiciones. 

Para que sea efectivo este ordenamiento, deberá de 

aplicarse de ferina inmediata, por lo que se propone que se 

realice internamente en cada organi~=o cooperativo, adaptándose 

a las necesidades del caso concreto, haciendo uso de las 

facultades conferidas por el articulo 23 de la Ley General de 

sociedades Cooperativas. 

Asimismo, es menester sen.alar que las cuotas por los 

seguros de enfermedades, maternidad, invalidez, vejez, cesant~ü 

en edad avanza.da y muerte, se reducen en un 50\ gracias al 

beneficio previsto en los articulas 116 y 179 de la Ley del 

Seguro Social para las sociedades cooperativas lo cual perinite 

la disposición de recursos para el fondo de pr~visi6n social o 

su reserva técnica, o en todo caso, el aumento en los 

rendimientos para cada socio. 
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7 .- Las prestaciones que otorqa al Instituto Mexicano 

del Sequro Social a sus asequrados, pueden ser aumentadas a 

trav6s del reqlamento que al efecto se dicte para cada sociedad 

cooperativa, debiendo someterse a la consideraci6n de la 

asamblea qeneral de socios, previo estudio de las posibilidades 

econ6micas del orqanismo de que se trate. 

8. - El fondo de previsi 6n social contemplado en la Ley 

General de Sociedades Cooperativas, deber4 destinarse, 

preferentemente, a cubrir las cuotas correspondientes al 

Instituto Mexicano del Sequro Social. 

9. - Se suqiere la creaci6n de una reserva técnica para 

el fondo de previsi6n social, que permita qarantizar el paqo 

oportuno de las cuotas correspondientes al instituto, por 

concepto de los sequros previstos para el réqimen obliqatorio 

del sequro social, en aquellos casos en que la producción de la 

sociedad cooperativa no sea suticiente para generar 

rendimientos que permitan efectuar dichos paqos. 

10.- Por lo que hace al sequro de quarder1as para hijos 

de asequradas, se propone que la sociedad cooperativa celebre 

un convenio con el Instituto Mexicano del Sequro Social para la 

subroqaci6n de este servicio, por que con ésto se atenderla 

directamente a las necesidades de las socias, en función de sus 

labores, siempre y cuando esta situaci6n no afecte 

econ6micamente a la sociedad. 
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