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INTRODUCCION 

Este trabajo de tesis Independientemente de que me servlra para la -

culmlnaclOn de una parte de mi carrera y obtener el Titulo de Licenciado_ 

en Derecho, es también para exponer el funcionamiento de las sociedades -

cooperativas y poder demostrar que estas realmente son una alternativa -

eficaz para resolver el problema de Ja vivienda en el Distrito Federal, -

pues es una de las ciudades con mayor déficit de vivienda por la gran --

exploslOn demograflca y Ja lnmlgraclOn que sufre este. 

En el primer capitulo del presente trabajo hago una pequena remen--

branza, sobre el origen de las sociedades cooperativas, en el que mencio

no algunas culturas antiguas, en donde existieron ciertos antecedentes -

del cooperativismo, como son Egipto, Grecia y Roma, asl como de los pal-

ses en que se dio origen a las actuales cooperatl vas, hasta llegar a nuei 

tro pals del cual brevemonte trato sus antecedentes cooperatl vos desde la 

época de la Triple Alianza. 

En el presente trabajo doy una breve expllcaclOn sobre las modalida

des de las sociedades cooperativas, su funcionamiento y el marco legal -

que las regula. 

Con el estudio sobre las sociedades cooperatl vas aqul realizado, se_ 

demuestra que estas son una alternativa real de soluclOn al problema de la 

vivienda en el Distrito Federal, del que trato brevemente la problemUlca_ 

de vivienda que existe en esta ciudad, asl como de las Instituciones u or--

ganlsmos creados para dar soluclOn al problema de vivienda. 
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2 
CAPITULO PRIMERO 

ANTECEDENTES HISTOR!COS DEL COOPERATIVISMO 

Con el fin de tener una nocliÍn mas amplia sobre las Sociedades Coo-

perat! vas, es necesario recurr! r a sus antecedentes m~s prlm! ti vos del -

Cooperatl vi smo, los cuales se desprenden desde antes de la aparición del_ 

h'ombre, pues se tiene conocimiento que varias especies de animales ya se_ 

organizaban en grupos con la finalidad de sobrevivir, como es el caso de_ 

los castores, las hormigas, las abejas y otras especies de animales • 

Con' la aparición del hombre como animal gregario siente la necesidad 

de la mutua protección, o sea de la ayuda reciproca entre los miembros de 

la comunidad, para la solución de los problemas que mas profundamente --

afectan a sus miembros. Desde ese entonces se crearon los grupos conoc!-

dos como hordas surgiendo la cooperación pr!ml ti va entre los hombres, con 

la final !dad de sobrevivir al clima y protegerse de los dem~s grupos que_ 

exlst!~n. con el tiempo se fue desarrollando· este concepto de cooperación 

que es uno de los antecedentes mas antiguos de las Sociedades Cooperat!-

vas, pues se remonta a los tiempos en que afin no aparec!a el hombre quien 

p'or su naturaleza depende de la unión y el esfuerzo colectivo, Integrando 

as! la cooperación primitiva, para no sucumbir ante las Inclemencias de -

la naturaleza, trayendo con sigo la ayuda-mutua y el intercambio de expe

riencias para protegerse del frie, de la lnterper!e, del pel !gro de las -

fieras, as! como para obtener sus al lmentos ya. sea recolecc.!onando ralees 

·frutas o cazando y pescando en su cal!dad de grupos nc:!madas. 

El continuo desemvolvlm!ento de la humanidad, dio como consecuencia_ 



multiples y destacadas formas de cooperación y ayuda mutua para U pro-

ducclón de los bienes y servicios que requerlan para satisfacer sus pro

pias necesidades, obteniendo con esto una gran experiencia para el desa

rrollo de su producción, tal y como se establece en el Compendio de His

toria y Económia " La simple cooperación de los productores, en aquel r~ 

moto tiempo, el Intercambio de la experiencia y habitas de producción 

rudimentarios desempenaba un enorme papel en el desarrollo de la produc

ción." (1) 

El hombre a través de Jos descubrimientos y del intercambio de las_ 

fuerzas de trabajo hizo posible el desarrollo de la sociedad transmltle.!)_ 

do a las nuevas generaciones su experiencia originando cambios en la --

organización de la sociedad humana, en su beneficio por medio de la mu-

tua cooperación entre los hombres. 

La producción de los bienes materiales para la obtención de Jos ser. 

vicios que requerla el hombre fue Importante para el desarrollo de la -

sociedad primitiva, en la que se utilizaron piedras y palos como Instru

mentos de trabajo para la caza y la pesca, que eran sus principales ocu

paciones del hombre, con lo cual se creo el origen de la primera d!vi--

sión de trabajo entre hombres y mujeres, aumentando asl la productlvl--

dad, pasando de esta forma de la cooperación primitiva a la cooperación_ 

laboral, la cual se basa en la especialización de sus miembros, apare--

clendo entonces las lanzas con punta de hueso, los arpones, asl como un_ 

(1).- Compendio de Historia y Econom!a, Ediciones de cultura popular,S.A 
4' edic., México, 1973, p.14. 
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dispositivo para aumentar el alcance de la lanza o jabalina. 

" El desarrollo de las fuerzas productivas permltro al hombre a per

manecer cada vez por mas tiempo en un mismo lugar, se construlan ya exten 

sos poblados con grandes casas comunales. ,,( 2) Esto es que el hombre cam-

biaba de la vida nomada a la vida sedentaria, ya que con el descubrimien

to de la agricultura, la ganaderla y la recolección de ralees y frutas,-

tenian que permanecer m&s en un sólo lugar, estableciendo sus casas en -

las riberas de los rios y lagos, las cuales fueron construidas de madera_ 

y palma denominadas palafitos. 

Al convertirse el hombre primitivo en sedentario, surglo la gens o -

tribu dandose con esto una de las organizaciones m&s antiguas a la que se 

le conoclo como matriarcado, pues la mujer era quien tenla una actividad_ 

económica mas estable y segura en cuanto a los medios de existencia, ya -

que el hombre dependla de varios factores para poder proporcionar a la -

comunidad los productos necesarios para el sustento de esta, por lo que -

siendo la mujer de alguna manera la mas solvente, se le dio el mando di-

recto en la gens. "La dirección de la gens o tribu se basaba en el princi

pio de la democracia gentilicia, es decir, todos los miembros de la socl~ 

dad ( gens o tribu ) participaban en ple de Igualdad, en la gestión de -

los asuntos colectivos. Tal organización de la sociedad correspondla, en_ 

lo fundamental, a las relaciones de producción de aquel periodo." (3) 

(2).- Op. cit., p. 22. 
(3) .- Oh. cit. p. 34 
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Con el continuo desarrollo de la humanidad, se dieron multlples y 

destacadas formas de cooperación y ayuda mutua, lo que origino Ja crea--

clón de las antiguas civilizaciones, en las que a través de Jos anos han_ 

dejado constancia de la cooperación que ha existido tal es el caso de las 

antiguas culturas de las que para dar un precedente hare referencia a la_ 

Egipcia Griega y Romana. 

1.1.- EGIPTO, GRECIA Y ROMA 

EGIPTO 

Este Imperio Egipcio, fue conocido en la época primitiva como -

potanla o tierra negra, ocupado al parecer por raza semita, camita y ne-

gra, quienes formaron clanes desendlentes de un mismo Totem y m4s tarde -

se Integraron en nomos, con la unión de varios clanes los que dieron ori

gen al surgimiento de los reinos. Prevaleclo el alto y el bajo Egipto que 

al fundirse pusterón su capital tal vez al principio en Tlnls y después -

en Menfls que fue la capital del A~tlguo Imperio. 

En Egipto existieron varias clases sociales tales como las que fue-

rón Integradas por los funcionarios y los sacerdotes, las que se Integra

ban por los guerreros, la de los Industriales y la Integrada por los pas

tores, artesanos y campesinos. 

Este Imperio tenla un gobierno teocratlco, pues el faraón era consi

derado como la reencarnación de una divinidad, sin embargo se dio en las_ 

clases gobernantes la asociación entre iguales, siendo organizaciones ---



6 

asociativas, Integradas por los sacerdotes con la finalidad de prepararse 

tranS111ltlendose los conocl•lentos que eran considerados de su grupo. 

En la j!poca 'del llllPE!rlo de 111enfls los Industriales no tuvieron dere

chos al Igual que los ca11peslnos, pero en la época de tebas se agruparon_ 

en gre111los, constituyendo en el antiguo Egipto una fuerza polltlca social 

en la vida del antiguo Egipto. 

Surglo una clase especial entre la clase de los Industriales y la -

Integrada por los pastores, los artesanos y los ca!llpeslnos que se denonil

no los escribas, quienes donilnaban la escritura y slrvler6n .de enlace en

tre la vida religiosa y la vida civil de ese entonces. 

La vida econC!llllca de los egipcios estuvo basada en gran parte en la_ 

agricultura y la gañaderla, teniendo ca.o principales productos agrlcolas 

el trigo, el lino, y las teglllllbres.<4> 

Los egipcios tlllblim sobresalieron en la Industria de la cerAmlca, -

el vidrio, la 111etalurgla trabajada con gran maestrla, lo que da una Idea_ 

del gran avance social que tenlan y que actual11ente se ha podido consta-

tar, con los nU11erosos objetos que se han descubierto en las tumbas eglp· 

clas, la orfebrerla cuya l111pOrtancla se prolongo hasta nuestros dlas, 

siendo tnblj!n reconocida en el Imperio ROlllno. 

(4).- LOpez Reyes Aulla y otro, Historia Universal, Ed. Conipaftla Edlto--
rlal continental, S.A. de c.v •• 11 edlc., 1972, 24• r., 1993, Ml!xlco 
p. 66. 
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Los egipcios tuvler6n una rellglOn polltelsta, se dlstlnguler6n en ~ 

la literatura, el arte y la escritura, trabajar6n la tierra en fol'll! org! 

nlzada usando el arado, asl •lsm en el aspecto social alcanzar6n los de

rechos civiles y h~nos pese a las reglamentaciones estatales..<5> 

La tierra era dividida por el faraón en tres partes una para el sa-

cerdoclo, otra para él y una tercera parte para el pueblo, este pueblo -

progres6 en diferentes rilllls de la ciencia ce.> es el caso de las matelll

tlcas, asl ce.> en el desaf(o' de la 111Uerte al real Izar sus colosales con~ 

trucclOnes de te11plos y plra•ldes que aQn perduran las que se ocupar6n -

como t1111bas para los faraones, toundose COftlO base para la construcclOn -

de sepulcros que las asociaciones funerarias realizaban siendo esto un -

antecedente de las actuales Sociedades Cooperativas, las que a través de_ 

los tleMpOs se han venido dando las bases concretas para su desarrollo en 

beneficio de la sociedad. 

GRECIA 

Grecia fue considerada COlllO la maestra de la cultura occidental ya -

que sus principales elementos de esta cultura tuvler6n su origen en Gre-

cla, pues Influyo notablemente en varias de las clvlllzaclcSnes que se en

contraban a su alrrededor, tal es el caso de la cultura de la Isla de --

Creta, con una econOlllla basada prlnclpal11111te en la agricultura y la gan! 

derla, con una civil lzaclOn refinada destacando en la construccl6n de ---

(5).- Op. Cit. p.74. 



grandes palacios como el Knossos y Falstos, en la pintura, la céramlca, -

y la orfebrerla, esta cultura tuvo un gran auge en el siglo XVIII a. de -

J.C., comenzando su decadencia a la llegada de los Aqueos. 

e 

Los Aqueos fundar6n la Capital de Micenas, con una ctvll lzacl6n que_ -

duro docientos anos, organizados en Ciudades Independientes que termlna-

r6n con la lnvacl6n de los pueblos Dorios dando fin a las culturas pre--

helénlcas, y dando origen a la cultura Griega. 

La cultura Griega tenía gran Influencia en la cultura occidental, t.!!_ 

vo una agricultura muy variada su produccl6n agrlcola la basaban en el 

cultivo del olivo y los cereales, explotando también la riqueza forestal 

y la mlnerla 

" Debido a su sltuacl6n geogr&flca, a sus costas, a su pobreza agrl

cola y a la falta de materias prl111as, los griegos tuvler6n que lanzarse -

al mar llegando a ser hasta nuestros dlas, uno de los pueblos mas desarr.Q. 

liados en el arte de la mlnerla." (61 

En un principio Grecia estuvo poblada por un pueblo de orlgén cauc!

slco, los pelasgos, quienes después se fuclonar6n con Aqueos, Jonios, Eo

lios y los Dorios todos de orlgt!Íl Indoeuropeo o lndogermano de donde re-

sultar611 los Helenos o Griegos, quienes tuvler6n la Idea de mancomunidad_ 

por la raza, la lengua, la rellglOn y las costumbres, lo que nos da una -

(6).- Ob, Cit. P. 119 
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forma de organlz~cl6n basada de alguna manera en la cooperacl6n. 

Con las [luerras Médicas nuevamente encontramos antecedentes del c~ 

peratlvlsmo, pues en la tercera guerra medica para vencer a persla los -

Griegos formar6n una confederacl6n de estados que se llam6 la liga de De

los, con la que Persla fue vencida definitivamente quedando Atenas COl!IO -

la dOllllnadora de las ciudades griegas. (7) 

" La rivalidad c~rclal entre Esparta y Atenas provoca la Guerra -

del Peloponeso. El resultado de esta contienda serA que las ciudades de -

Grecia quedarAn aniquiladas y de esta destruccl6n .se aprobecharA el veci

no del norte, Macedonia que terminara con la Independencia griega. ,.(81 

Otro antecedente del cooperatl vi smo es el arte de la c 1 vil lzacl6n -

helénica,: pues.en su tiempo las caracterlstlcas principales son la armo-

nla, el orden, el equilibrio y la belleza, parte esencial para que cual-

quier organlzacl6n o sociedad tenga un desarrollo adecuado. 

" El Estado griego debla su prosperidad a la explotacl6n cruel de -

los esclavos cuyo nOmero fue en aumento como resultado de las guerras y -

por la trata. Esta explotac16n slrvlo de base para el progreso de los of! 

clos, la navegaclOn, el comercio y el arte. ,,(9l 

(7) .- Op. Cit., p. 122. 
(8).- lbldem, p. 122 
(9).- Compendio de Historia y Economla, Ed. Ediciones de Cultura Popular, 

S.A. 41 edlc., México, 1973, p. 94 



En Atenas surgió la cooperaclOn simple de la mano de obra que eleva

ba la productividad del trabajo en los talleres denominados ergasterlos -

en donde trabajaban los esclavos, siendo tlplca la dlvlslOn social cre--

clente del trabajo para la economta, convirtiendo a Atenas en un emporio_ 

comercial de primer orden. 

En el Imperio de Alejandro quien arraso la ciudad de Tebas respetan

do a Atenas por ser la escuela de la cultura occidental, trata también de 

desaparecer la diferencia entre vencedores y vencidos permitiendo la rell 

glOn las leyes y las costUlllbres de los conquistados, en la economla abrlO 

nuevas rutas comerciales, construyendo caminos Incrementando el correo, a 

su muerte los generales de su ejercito se dividieron el Imperio desapare

ciendo el sueno politice de Alejandro. 

En Grecia se dieron los principios humanos que hoy aan sobreviven, -

establecidos por el genio de este pueblo, o sea el humanismo del hombre -

que lo hace distinto de los seres Inferiores. La creatividad griega fue -

Onlca pues fue un pueblo Idealista que pudo formar una fllosofta superior 

que sigue siendo modelo hasta nuestros dlas de la conducta y del rezona-

mlento humano, en el aspecto famll lar y educativo Atenas Implanto las ba

ses de la organlzaclOn de la familia que por siglos ha venido a constl--

tulr la base fundamental de los gobiernos perfectamente organizados. 

En la Cultura Griega se encontraron varios antecedentes de coopera-

clOn, lo que hoy conocemos como cooperativismo, tal es el ca.so de la org! 

nlzaclOn Gentilicia, la plutocracia, las tribus gentilicias, los Oemos, -

y las agrupaciones de piratas. 

10 



Con el desarrollo de la cultura existieron otros tipos de organiza

ciones creadas en Grecia como fueron la de Jos piratas y los pescadores. 

los comerciantes marltlmos, se formaron corporaciones de actores, mfisl-

cos y poetas. 

Se crearOn las ciudades Estados como Atenas y Esparta teniendo una_ 

gran proyecclOn tanto en su cultura como en sus principios que aún exis

ten en la actualidad, pues fue una cultura Integrada por seres de una -

misma raza. " En relaclOn con el pueblo griego se hace resaltar que nln

gOn pueblo antiguo realizo, en proporcl6n tantas l!ftllgraclones ni fundO -

tantas colonias como el Griego. Durante la expansión colonial griega, -

que duro unos seiscientos anos, desde el siglo XI al siglo VI, a. de c .. 

puede decirse que no hubo regl6n en el Medlterraneo que no estuviera co

lonizada por ellos."(ID) 

Los griegos construyeron sus propias .naves y aprendlerOn de los fe

nicios a navegar con lo que fueron rescatando su propio comercio, convlr. 

tlendose en el pueblo mas comercial del Medlterraneo fundaron en las co_! 

tas meridionales de Italia colonias que alcanzaron un alto grado de --

prosperidad que los propios Griegos llamaron la Magna Grecia. 

El avance de los persas debll lto el poderlo de las colonias griegas 

pero al ser derrotados en varias guerras navales los griegos quedarOn -

como duenos del mar. Durante dos siglos Grecia ocupó una poslclon que es 

( 10) .- Soto Alvarez Clemente, Prontuario de Derecho Mercantil, Ed. Llmu
sa, 11 edlc. 1981, 111 r. 1993, México, p. 10 
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similar a la de Inglaterra en el mundo moderno. Alejandro fue un clvlllz! 

doren sus conquistas unlO el mundo oriental en un Imperio que se exten-

dla desde Grecia hasta la India fue fundador de mas de setenta ciudades -

·y factorlas con fines estratégicos, a las que lnfundlO el esplrltu griego 

adqul riendo nuevos metodos en el comercio. 

Alejandrla se convlrtlo en el mercado mas Importante y en la ciudad_ 

mayor que el mundo antiguo haya conocido. Otra ciudad digna de ser mencl.e. 

nada es Rodas pequena Isla mediterránea tuvo gran importancia comercial -

pues en ella se guarneclan los navegantes procedentes de Siria y de Egip

to, y al mismo tiempo comerciaban con sus mercaderlas, esta ciudad siguió 

una polftlca comercial muy inteligente, en virtud de que vigilaba los ma

res y reprlmla la plraterla, su leglslaciOn mercantil slrvlO de modelo a_ 

los cOdlgos Marltlmos de las naciones civilizadas. 

ROM A 

" La fundaclOn de Roma data del 21 de Abrl 1 del ano setesclentos cl!!. 

cuenta y tres a. de J.C., la ciudad fue erigida en las orl ! las del Tiber, 

cerca del mar y en la reglOn central del Laclo."{ll) 

Los fundadores de Roma fueron ROmulo y Remo y su historia se divide_ 

en tres grandes perlódos conocidos como la Monarqula, la República y el -

o (11).- LOpez Reyes Amalla y otro, Hlsto_rla Universal, Ed. Compaftla Edito
rial Continental, S.A. de c.v.,Ct• edlc., 1972, 24' r., 1993, ----
México, p. 138. · 
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Imperio, estuvo lnfl enclada por otras culturas de las que desarrollo las 

relaciones esclavlst s estando organlzadada en el primer periodo por un -

Rey, el Senado y los Comicios. El pueblo Romano estaba fonnado por las -

tribus de las gentil dades. 

El desarrollo d las sociedades esclavistas y la asplraclOn de la -

clase dominante a so uclonar el problema agrario con la ayuda de la colo

nlzacl6n, sin embarg , mientras la concentraclOn de la propiedad agraria 

se real Izaba como c+secuencla de las deudas de los campesinos creando e: 

cierto modo un proceso econOmlco Interno y lento • 

La principal a ortacl6n de Roma fue el patrimonio jurldlco el cual -

se ha prolongado ha ta nuestros dlas escrlblendose varias leyes conocidas 

como las doce tabla • 

Roma transmltl al occidente la Cultura Griega tuvo sentido de unl-

dad y disciplina y on su derecho Instituyo las costumbres, su lenfua fa

voreclo la fuslOn d las lenguas romances, aparto el cristianismo. 

La monarqufa f baso en la leyenda de Vlrglllo sobre el poéma de la_ 

Enelda siendo los ~undadores ROmulo y Remo, durante la monarqula existie

ron cuatro clases oclales en Roma Integradas por los patricios, los de-

scendlentes de los fundadores, los pleveyos. que desendlan de los que 11~ 

garon posterlonnen e en la primera época, los clientes conocidos tallblén_ 

como extranjeros a eclndados en Roma quienes estaban a la sOllbra de algOn 

patricio y de los sclavos quienes eran producto de la guerra. 
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En Roma existía el predominio del trabajo servil sin embargo también 

los artesanos quienes trabajaban de manera libre desde los primeros tiem

pos constituyeron corporaciones conocidas como los Collegia Artlflcum, -

siendo estas el antecedente para las corporaciones medievales que fueron_ 

una especie de sociedades de socorros mutuos. 

Con Alejandro Cevero se permltlo la constitución de colegios conce

dlendoles toda clase de privilegios entre ellos el de gozar de una juris

dicción especial y con la emancipación de los esclavos y el trabajo libre 

favoreclo el desarrollo de lo que hoy conocemos como cooperativismo. 

" Desde el siglo V a. de J.C. se escrlblerón las primeras leyes que_ 

fueron redactadas por los decenvlros y que son conocidas con el nombre de 

las doce tablas. En ellas se promulgaron normas como la necesidad del CO.!!. 

sentimiento libre de la mujer para casarse." ( 12 l 

Dichas leyes tuvieron una vigencia aproximadamente de trescientos -

anos, siendo enrrlquecldo el derecho ro111ano con los preceptos que daban a 

conocer en sus. edictos los gobernadores de provincia. 

El Senado establecla tres tipos de disposiciones que son; los edlc"

tos u ordenanzas de orden general, los decretos que erán los fallos que -

los jueces daban en un litigio y los rescriptos que eran opiniones de --

tema jurldlco siendo de Importancia en la legislación romana el Edicto --

(12).- Op. Cit. p. 154. 
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Perpetuo de Adrlano, as! como el Código mandado redactar en el siglo VI -

d. de J.C •• por el emperador Justlnlano el cual fue un compendio de todas 

las leyes de Roma •. 

1.2.- INGLATERRA FRANCIA Y ALEMANIA 

Fue en Inglaterra donde apareclo por primera vez el sistema conocido 

con el nombre de Cooperativismo, siendo su fundador en la época moderna -

Roberto Owen, quien nació en Newton Hontegomerlshlre Inglaterra el dla 14 

de Mayo de 1771, hijo de un modesto comerciante de la local ldad que tenia 

una tienda de artlculos de talavarterla y ferreteria, trabajó como depen

diente de una tienda de ropa durante varios años y se estableclo en Man-

chester donde triunfo rapldamente. 

A los 19 años fue administrador de una fabrica de tejidos de algodón 

que contaba con 500 obreros, convlrtlendola en uno de los mejores establ.!l_ 

cimientos de su genero por su gran Inteligencia administrativa, fue Owen_ 

quien por primera vez empleo el algodón Importado de Amerlca del Norte -

con lo que pudo mejorar la calidad de hilado, lo que le vallo que le con

firieran el primer puesto como el mejor hilandero de Inglaterra por lo -

que adquirió pronto una posición y una reputación de superioridad por su_ 

capacidad y conocimiento comerciales. 

Alentado por sus grandes triunfos en Manchester, se le ocilrrlo · 11e-

var a cabo los asuntos de New Lanark sobre principios mas humanos y elev~ 

dos que los puramente comerciales, llevando a New Lanark aproximadamente_ 

500 nrnos hijos de los trabajadores de las factorlas vecinas de una edad_ 



de entre cinco y seis anos quienes se encontraban en hospicios y casas de 

caridad pQbllca, siendo debidamente. atendidos por su esposa que compartla 

sus sentimientos. fllantrOplcos. 
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" En todos estos planes, Owen seguta trabajando y obteniendo éxitos_ 

y mas éxitos. Aunque al principio eran vistos con sospecha para cualquier 

extrano, pronto ganaba la confianza de su gente. Las Fabricas continuaban 

siendo un triunfo comercial y esto era suficiente para despertar· su curl~ 

. si dad. Sin· embargo, alguno de los proyectos de Owen acarreaban gastos CO.!!. 

slderables que disgustaban a sus consocios, lo que se traducla en obsta-

culos ·que retrasaban las metas que se habla trazado." <13> 

Cansado de las restricciones que le llllpOlllan los elementos que que-

rlan manejar los asuntos con lucro deSllll!dldo, OWen fonllO una sociedad en_ 

1813 cuyos socios se confonnarOn con la utl lldad del 51 de su lnverslOn , 

en virtud de que estos socios lo apoyaron en su fllantropla, asl mismo P.!!. 

bllcO ese mismo ano A Ne11 Vle11 of Soclety y Essays on The principie of -

the Human Character, en los cuales explicaba los principios en que se ba

saba su sistema filantrópico que fue la base de lo que hoy conocemos como 

cooperatl.vlsmo moderno • 

Robert Ollen realiza varios estudios sobre su sistema del cooperatl-

vlSmo, proteglo a los trabajadores reduciendo las horas de trabajo de 17_ 

a 10 horas, se reuso a e11plear nlnos 111enores de 10 anos, proporciono a --

(13).- Rodrtguez Rosa Antonio, La Revolucl6n sin Sangre (El Cooperat1v1s·-
. mo). Ed. B.Costa-Amlc Editor, Nxlco 1964, p. 36. 
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Se puede decir que el movimiento Cooperativo tiene como fecha de -

inlclaclOn el dla 21 de diciembre de 1844, con la creaciOn de la primera 

Sociedad Cooperativa denominada ROCHDALE SOCIETY OF EQUITABLE PIONEERS ,_ 

con una membrecla Inicial de cuarenta miembros con una aportaciOn de --

tres peniques por semana. 

" Singularmente el principio del reparto de los excesos de percep-

ciOn segQn lo consumido por cada uno, y no en proporciOn de las aporta-

clones del capital constituye el funda111ento de toda Cooperativa." <141 

El owenista Charles Howart fue quién convenclo a los pioneers de -

Rochdale para que aceptaran la propuesta para la creaciOn de la primera_ 

Cooperativa creada en Inglaterra. 

Sobre el modelo de Rochdale se fundan en Jos aftos sucesivos varias_ 

cooperativas que radican al rededor de aquella pequefta ciudad, las que -

apezar de sus escasas proporciones consiguen un cierto exlto consiguien

do con esto una Importante lmltaclOn entre losliobreros escoceses que --

transforman de este modo sus antiguas cooperatl vas. 

Roberto Ollen creador del cooperativismo creó varios libros, algunos 

periodlcos y varias cooperativas tanto en Inglaterra como en Estados Unl 

dos donde quiso Implantar su ideología, la cual no le dio resultado per

diendo con esto una firme base cOlll!rcial, pero OWen no quiso darce por· -

(14).- Staudinger Franz, Cooperativas de ConSUlllO, Ed. Editora naclonal,-
21 edlc., México, 1979, p. 56. 



vencido, Iniciando en 1832 en lhy's lnn Road en Londres la primera " Bo,!_ 

sa de trabajo." OWen tenla como objetivo formar una Institución coopera

tiva central con sucursales en todas partes del mundo y hacer propaganda 

por medio de reuniones, congresos, etc. y por último la formación de so

ciedades de Intereses comunes~ 151 

FRANCIA 

Es el pals que ha realludo mas esfuerzos en su mayor parte conden! 

dos al fracaso por Impulsar la cooperativa de producción sobre todo du-

rante el periodo de 1848 a 1851 ( Los famosos Ate! lers, Natlonales inst! 

hdos por Luis Blanc ) • 

En Francia hubo varios experimentos sobre cooperativas de consumid]!. 

res entre ellas la cooperativa dominada COMERCE VERIDIQUE ET SOCIAL DE -

LYON, que comenzo en 1838 y edstlo varios anos sin embargo no hubo mov.!_ 

miento.continuo y creciente si no hasta los anos ochenta. En Francia --

habla mayor Interés por las sociedades cooperativas productoras de traba 

jadores " talleres auto gobernados " y los primeros socialistas france-

ces se sentlan Inclinados a ver las cooperativas de consumidores como --
. (ffi) 

una distracción de la energla de los trabajadores de la lucha de cla~es. 

En Jos anos de 1860 surgieron varias panaderlas cooperativas con el 

( 15) .- Dlgby Margaret, El Movimiento Cooperatl vo Mundial, Ed. Pax-Méxlco 
11 edlc. en Espanol 1965, 11 r. 1983 México P. 22. 

( 16) .- Ob. Cit .. p. 66· 
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f!n de combatir el elevado preclodel pan, a las que siguieron otras tle.!!. 

das aQn sin llegar a un movimiento nacional, sin embargo en 1885 un gru

po de economistas y pensadores social lstas formaron una escuela bajo el_ 

nombre de nlmes siendo una pequena ciudad grecorromana del sur de Fran-

cla, siendo su fundador Emlle de Boyve, amigo del secretarlo de la Unión 

Cooperativa Srlt&nlca cuyo miembro mas distinguido era Charles Glde, 

quien despues fué presidente del Colegio Cooperativo de Francia. 

Dicho grupo adem&s de dar al movimiento una fllosofla distinta pero 

no opuesta a la del soclallslllO francés, a través de conferencias y dlsc.!!. 

sienes, junto las sociedades dispersas en un movimiento con un mecanismo 

representativo, lo que se conoclO como una sociedad mayorista denominada 

el Magasln de Gros, con departamentos de comercio y de produccl6n siendo 

establecida en 1907. El movimiento era fuerte en las reglones Industria

les de Francia, pero varias sociedades pasaron a ser manejadas por los -

alemanes algunas de estas sociedades que fuer6n de las mejores como la -

de Amlens, desempenaron un papel distinto al que estaban destinadas. 

En la Francia no ocupada el aumento de la poblacl6n que trabajaba -

en f&brlcas de municiones y el alza en los salarlos dieron al movimiento 

cooperatl va oportunidad de extenderse a nuevas reglones. Uno de sus lid~ 

res, Albert Thomas, era ministro de Municiones y m&s tarde serla el pri

mer secretarlo de la Oficina Internacional del Trabajo, con lo que el -

cooperativismo francts fue favorecido en la primera guerra mundial, con

tinuando con su crecimiento en el periodo comprendido entre las dos gue

rras mundial sufriendo con el fracas6 del naneo cooperativo debido a la 

tensl6n de una gran depesl6n y al resultado de una admlnlstraclOn Impru

dente, siendo un fuerte golpe para el movimiento, pero la Sociedad -----

19 
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Mayorista impidiO que ninguna sociedad de menudeo se viera afectada en -

forma grave saliendo adelante, apezar de la ocupación enemiga, del que -

también fue objeto el movimiento cooperativo Frances, el cual surgía nu~ 

vamente quedando a la cabeza del movimiento cooperativo europeo. 

" La estructura Msica, del cooperatl v 1 smo de consumidores francés_ 

es muy parecida a la del movimiento Ingles. Las sociedades, estan regis

tradas legalmente como de responsabll !dad limitada los miembros suscrl-

ben acciones y controlan sus asociaciones por medio de juntad periódicas 

en las que cada socio tiene un voto. 0 <17 l 

La creación caracterlstlca de Francia ha sido la gran confederación 

regional, Integrada por el trabajo de varias sociedad~s pequeílas, opera!!. 

do sus propias sucursales y un almacen central; empresas de mayoreo y de 

producción asl como servicios de entrega y tiendas rodantes. 

Históricamente la sociedad cooperativa ha nacido como sucedaneo de_ 

los antiguos gremios y corporaciones fabriles. En Francia después de la_ 

Revolución se crearon varias cooperativas de producción y otras con dis

tintos fines, aunque siempre sobre la base de la mutualidad, también se_ 

crearon cooperativas de consumo y después de crédito conocidas como ban

cos populares para hacer prestamos a sus socios mediante un medico Inte

rés que le perml ta sufragar los gastos de administración y el pago de -

intereses a los depositantes, estas sociedades son de orden económico. 

(17).- Op. Cit., p. 68. 



En Francia se creo un primer proyecto reconoclerdo y reglamentando 

exclusivamente las cooperativas de producción, consumo y crédito, con el 

fin de hacer posible legalmente la existencia de estas asociaciones, --

siendo desechado por que apareció sumamente estrecho, ya que en ese ti"!!!_ 

po el movimiento cooperativo se habla ensanchado considerablemente su e~ 

fera de acción, contandose ya con otras compan!as como fueron las coope

rativas de construcción formadas con el fin de vender o arrendar a sus -

socios casas baratas, y las cooperativas lecheras constituidas para la -

venta de leche y sus derivados las cuales no quedaban 1.ncluldas en la -

ley adoptada por dicho proyecto, elaborandose otro proyecto para abarcar 

estas dos últimas clases de cooperativas mismo que también fue desechado 

optandose por dictar una legislación mas general que fuera apl !cable a -

todo Jo que pudiera ser de actividad mercantil e Industrial, expidiendo

se Ja ley de 1867 que en su tltúlo tercero se ocupa de las sociedades de 

capital variable. 

Francia fué el pals que realizo m~s esfuerzos, en su mayor parte -

condenados al fracaso, para Impulsar la cooperativa de producción, sobre 

todo durante el periodo de 1848 a 1851. La de consumo en cambio se pre-

sentó débil y sin un programa doctrinal preciso, el gobierno dio en 1863 

forma legal a las cooperativas Iniciando un periodo de entusiasmo por e~ 

te género se asociaciones, algunos fracasos y la guerra francopruslan.a,_ 

fuerón causa de que el movimiento se diera en Importancia ante la lucha_ 

social en 1885 se forma la unlon coopératlve francalse conforme a los -

principios de la escuela de nlmes creandose frente a ella en 1895 la bol 

sa de las cooperativas socialistas, con su almacén al por mayor, manlfe~ 

tandose por otra parte la tendencia a someterlas a un partido pol!tlco • 
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ALEMANIA 

En Alemania la sociedad obrera de producción nunca se ha desarroll~ 

do en forma considerable, existen 74 cooperativas de trabajadores alema

nes Incluyendo 15 para ciegos o Incapacitados en alguna otra forma, pero 

el movimiento nunca ha tenido Influencia en general el obrero calificado 

alem&n se sujeto a la dlclpl lna en masa de la fábrica, o trato de mante

ner su Identidad formando sociedades cooperativas para obtener el crédi

to, tamblen para obtener materias primas o para vender el producto de su 

trabajo Individual. ( l8) 

A mediados del siglo XIX los campesinos de la Alemania Occidental-

eran, gente sin Importancia posélan unas cuantas hect&reas de terreno -

sembradas de trigo~ papas o legumbres, trabajabán duro para poder vivir_ 

.,-; siempre tuvieron erramlentas que supieron usar para el desarrollo de su_ 

trabajo y la obtenclon de trigo, vino y otros bienes para su manunten--

cl6n, pero en realidad a causa de sus deudas eran pobres, tanto el camp~ 

sino como el obrero se velan obligados a comprar a crédito, en virtud de 

que no podlan pagar hasta la venta de su cosecha, en estas clrcunstan--

clas no es sorprendente que los campesinos de Alemania Occidental al --

Igual que los de muchos paises de Europa y Asia se sumieran en la pobre

za y el desaliento. 

J 

Uno de los principales precursores del coope,ratlvlsmo en Alemania -

fue Frlederlch Ralffelsen quien se preocupo por los campesinos pobres de 

( 18).- Op. Cit., p. 88. 
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de un grupo de pueblos del Rln, de donde él era burgomaestre, tuvo una 

carrera variada fue soldado, contratista de ferrocarriles y comerciante 

de vinos; era católico, le preocupaba el bienestar de las personas que_ 

tenla a su cuidado, en los anos malos ensayó varios recursos de caridad 

viendo que estos no tralan un beneficio duradero, pues la gente volvla_ 

a undlrse en sus deudas dependiendo del comerciante usurero. 

" Ralffelsen se dio cuenta de que el campesino tenla primero que -

aprender a ayudarse y, segundo, que nunca podrla hacerlo hasta que ---

hubiera 1 lquldado sus deudas y empezara de nuevo con alguna fuente de -

capital que no fuera el ·Comerciante. Pero ninguno de los labradores te

nla nada que ofrecer como garantla de un préstamo. Pocos tenlan siquie

ra un caracter personal que diera mucha confianza a un prestamista. no_ 

obstante, Ralffelsen reflexionó que si todo un pueblo podla ser persua

dido a que saliera fiador un vecino de otro, el riesgo tal vez no fuera 

tan desalentador. No todos eran slnvergOensas o desculdados ... <19> 

De lo anterior se desprende la disciplina creada mutuamente por -

los demas vecinos en cuanto a que estos se dieran cuenta de que el fra

caso de uno significaba pérdida para toda la comunidad, sirviendo de b~ 

se estas reflexiones para crear el Banco de Crédito Cooperativo, estan

do abierto a todos los hombres de buen carkter que vtvlan en el mismo_ 

pueblo no aceptando miembros que habitaran lejos, en virtud de que el -

conocimiento mutuo y la confianza eran esenciales en el proyecto. 

(19).- Ob. Cit. p.94. 
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A diferencia de la tienda cooperativa, los socios de un Banco acep-

taban una responsabil ldad ilimitada es decir por todas las deudas y per

didas del Banco, los primeros fondos de la sociedad se pidieron presta-

dos a personas que no pertenecian a la misma, los prestamos se hacian SJ!. 

lo a los miembros, después de que la solicitud fuera estudiada por el CJ!. 

mlté, dicho prestamo deberla de ser para un proposito determinado y con_ 

un carácter productivo. De esto el campesino se beneficiaba de varias -

formas tenia un capital con una tasa baja de interés pudiendo regatear -

al comprar sus provisiones obteniendolas a un precio mOdico y pagar al -

contado. Asimismo, podla vender sus cosechas libremente y recibir en --

efectivo el pago por ellas. En poco tiempo los bancos de crédito acumulj!_ 

ron reservas atrayendo depositas de personas que reciblan un sueldo reg!!_ 

larmente y que podlan ahorrar algo. 

El crédito cooperativo agricola en su forma m~s pura, como esta dei 

crito anteriormente se encuentra en muchos paises Europeos donde el movl 

miento siempre se ha administrado y se ha sostenido asi mismo, fomentan

do el ahorro que su excedente disponible se ha invertido en valores del_ 

gobierno en otras cooperativas y otras Instituciones. 

desde 1B48, en que fuerón suprimidos los antiguos obsUculos, se -

acelero el progreso paulatinamente despertando el esplrltu de asoclaclOn 

entre los m6s capaces e inteligentes artesanos y maestros, transformando 

la cort>oraclon gremial en la nueva forma cooperativa. El movimiento coo

perativo en Alemania fue impulsado por el profesor de Rostock, Vlctor -

Aimé Huber, y el juez de Del ltzsch, Hermann Schulze. el primero adquirlo 

las nociones de cooperativismo en sus viajes a Bélgica, Francia, asi ---
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como Inglaterra, rellgloso y conservador, conoceder de las consecuencias 

del capitalismo quiso prevenirlas mas no curarlas, creando con auxilio -

del Estado colonias y cooperativas siendo su Ideal ético-religioso, esp~ 

raba no superar el capitalismo, pero sl supr!•lr por medio de la cooper!!_ 

c!On la miseria del proletariado industrial. Huber en 1862, trato de --

unir la cooperaclOn con la reforma agraria,. 

Schulze-Delltzsch, con su talento organizador y su buen sentido---. 

práctico obtuvo resultados favorables, fue enemigo del socialismo pollt.!. 

co, siendo un reformador evolutivo sin darse cuenta de la trascendencia..:. 

de sus ideas. 

Schuize vela en la cooperativa el medio, no sOlo de suavizar sino -

de suprimir para siempre la servidumbre eterna del trabajador, piensa en 

que la cooperativa libre es la forma de cooperaclOn que, sobre la base -

de igualdad de derechos alcanza todas las manifestaciones de la vida ecQ_ 

nómica, especialmente en la forma de gran cooperativa de producciOn que_ 

estimaba el ideal Gltlmo de la transformaciOn social para Schulze es el_ 

primer grado educativo de la evoluciOn del proletariado hacia su emancl

paclOn, no dlstinguio entre la cooperativa de producciOn que trabaja li

bremente para el mercado libre y de la cooperativa de producción cuya -

actividad se limita al aprovisionamiento de las cooperativas de consumo. 

El Comité Libre de Organizaciones Cooperativas Ale111anas concede en_ 

Bonn misma que controla cuatro organizaciones siendo el Organo central -

de las federaciones cooperativas alemanas de consUlllO, agrlcolas, artesa

nales y las de vivienda • 



1.3.- EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

En nuestro pals desde tiempos remotos se practlcar6n ciertas formas 

de cooperativismo, como fue la triple alianza, constituida entre México, 

Texcoco y Tlacopan que constltula la estructura del Imperio de Anahuac,

organlzaclón de pueblos que se enfrentaban unidos, siendo una organlza-

clón polltlca, militar, económica y social. 

Uno de los antecedentes mas antiguos del cooperativismo en México -

es el Calpullalll, llamado también Calpulll. o tierra de los barrios, el_ 

cual representaba el régimen de propiedad por los siguientes hechos la -

tierra de un barrio determinado estaba lotlflcado y cada lote pertenecla 

a una familia que lo éxplotaba por su propia cuenta. 

La nuda propiedad de las tierras del Calpulll pertenecla a éste pe

ro el usufructo de las mismas a las familias, que las poselan en lotes -

perfectamente bien dellml tados con cercas de piedras o de magueyes. Este 

era transferible heredltarlamente de padres a hijos, sin limitación y -

sin término, estando sujeto a dos condiciones esenciales que eran culti

var la tierra sin lnterrupclOn, en virtud de que si la familia dejaba de 

cultivarla dos anos consecutivos, esta era reconvenida por ello, por el_ 

jefe y senor ·principal del barrio correspondiente y si en el siguiente -

ano no cultivaba la tierra la perdla el usufructo lrremedlablernente •. La_ 

segunda condlclOn conslstla en permanecer en el barrio a que correspon-

dla1a parcela usufructuada, pues el cambio de un barrio a otro o de un_ 

pueblo a otro Implicaba la pérdida de dicho usufructo. La tierra del ca!. 

pulll constltula la pequena propiedad de los lndlgenas. 
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Esta organización establecla que Qnlcamente quienes descendlan de -

los habitantes del calpulll estaban capacitados para gozar de la propie

dad comunal, y cuando alguna tierra de éste quedaba libre por cualquier_ 

causa el jefe o señor principal del mismo con acuerdo de los ancianos, -

la repartla entre las nuevas familias. 

" El caracter cooperativo de los calpullls lo encontramos en su fu_!! 

clonamiento mismo: conociendo el sistema de Irrigación, las familias se_ 

unlan para la construcción de acequias apantl 1 para conducir el agua y -

la conservaban en albercas tlaqullac4xltl, que los españoles llamaron -

jagüeyes, cada barrio tenla su pequeño dios representado generalmente -

por un animal, cuyo nombre llevaban los habitantes del barrio mismo~'20 >. 

Otro antecedente del cooperativismo lo encontramos en las cajas de_ 

comunidades lndlgenas Integradas por las repúblicas de Indios, siendo e.§_ 

te sistema de cajas de comunidades aprobado por el rey de España a pro-

puesta del Virrey D. Antonio de Mendoza, quien tenlá empeño en que se -

conservaran las formas especiales de gobierno de los indlgenas para bien 

de estos, ya. que era una forma a la que estaban acostumbrados a convivir 

segQn lo establecen las leyes de Indias. 

Las cajas de Indios como instituciones de prev!slOn sabiamente org~ 

nizadas en beneficio de los naturales, buscando la adaptación de las ---

(20).- Rojas Corla Rosendo, Tratado de Cooperativismo Méxlcano, Ed. Fon
do de Cultura Económica 31 edlc., México, 1984, p. 49. 
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antiguas costumbres de los Indios con las exigencias de la nueva cultura 

que exlgla gastos y atención para Intereses generales del culto, de la -

enseñanza, cuidado y curación de los enfermos, edificios del gobierno, -

etc., lo que al mismo tiempo daba a todos Interés en el curso de ta poi!_ 

tlca local. El cuidado y admlnlstraclOn de estas cajas, correspondla a -

los oficiales reales y a la autoridad de los caslques lndlgenas. 

" Las aportaciones a la caja de comunidades eran segOn la Ley XXXI, 

Titulo IV, Libro VI, como sigue: 

Estaba ordenado por el gobierno de la Nueva España que cada Indio -

haya de labrar diez brazas de tierra al ano para malz en lugar de real y 

medio que pagaban sus comunidades." (ZI l 

Los caractéres cooperativos de las cajas eran bien claros, pues es

tas funcionaban como Instituciones de ahorro, previsión y prestamos, con 

las que se cometieron grandes abusos por quienes administraban dichas -

cajas lo que provocaba que los lndlgenas no recibieran nlngun provecho.

siendo materialmente Imposible para las autoridades españolas reorganl-

zar las cajas para evitar la guérra de emancipación de tos lndlgenas, a_ 

quienes hablan colmado la paciencia los administradores por los abusos -

cometidos en este aspecto, as! como en la Invasión de sus terrenos. 

Otra de las formas antiguas pero concretas de cooperativismo en --

nuestro pals son los organismos denominados pósitos, que originalmente -

(21).-0b. Cit., p. 50. 
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se crearon con fines de caridad, teniendo como objetivo primordial el de 

socorrer a los Indigentes, pero estos evolucionaron hasta convertirse en 

almacenes que los agricultores utilizaban para depOsltar sus cosechas -

para los tiempos de escasez, con el tiempo estos pOsltos se convirtieron 

"en cajas de ahorro y refacclonarlas, que auxiliaban poderosamente a los_ 

labradores pobres y contrlbulan eflcaZ111ente a la producclOn agrlcola y -

ganadera. 

29 

" El objeto de los pOsltos era proporcionar semillas ·a los labrado

res pobres, las que deberlan devolver en el tiempo estipulado mas "sus -

creces de medio celemln por fanega", es decir, uno por ciento. Antes de_ 

celebrarse la operaclOn de préstamo, el pOslto publicaba un bando o edl_s 

to para que los vecinos que necesitasen granos lo solicitasen, presentan. 

do una relaclOn jurada de sus necesidades. tal relaclOn era comprobada -

por una comlslOn de labradores de prestigio, los cuales dictaminaban si_ 

era de concederse o no. SI algQn solicitante no estaba conforme con er -

dictamen de la comlslOn, apelaba a ella, y en segunda declslOn el fallo_ 

era lnapelable."<22> 

Los labradores beneficiados con dichos préstamos se obligaban a dar_ 

cuenta a la junta directiva de los pOsltos de la cosecha realizada con el 

fin de vigilar el pago oportuno. En caso de que no fuere asl, se pasaba a 

la libreta en que se asentO la operaclOn de préstamo al sindico para que_ 

procediera ejecutivamente al cobro de la duda. Los créditos en favor de -

(22) .- Op. Cit .. p. 52. 
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los pOsltos tenlan preferencia sobre otros que no fueran los fiscales. 

Fuerón grandes los beneficios recibidos por los campesinos con los -

pOsltos, siendo el primer beneficio alcanzado por estos evitar la cares-

tia moderada del pan y del trigo, regulando sus precios al funcionar como 

graneros comunales, no obstante los esfuerzos de los acaparadores y logr.!l_ 

ros que acostumbraban comprar las cosechas al recogerse con el fin de --

provocar escasez. 

Mas tarde aumentaron sus funciones llegando a efectuar prestamos en_ 

efectivo, funcionando como cajas rurales de ahorros y préstamos facilita.!! 

do la adqulslc!On o uso de aperos, maquinas, plantas, abonos, animales -

reproductores y, en general todo lo necesario para 1 a agrlcul tura y pequ.!l. 

nas Industrias del campo. 

Los fondos de los pOsltos· aumentaron considerablemente, pero debido_ 

a los trastornos de la época, y posteriormente a la Guérra de lndepende.!l 

cla desaparecieron totalmente este tipo de organizaciones • 

Las AlhOndlgas que al Igual que los pOsltos fueron organizadas como 

graneros siendo su funclOn distinta a la de aquellos, pues los virreyes, 

al establecerla lo hlclerón con el objeto de eliminar a los acaparadores 

que se aprovecharan de situaciones criticas para sus operaciones altamen

te lucrativas y llevar directamente la producción del campo a manos del, 

consumidor. Estas Instituciones se pueden considerar como el antecedente 

primitivo de las cooperativas mexicanas de distribución. 

La especulación rlgldamente controlada en la Nueva Espana, tal es --



31 

el caso del acaparamiento de granos, sucediendo con frecuencia que las 

ciudades quedaran sin vlveres, por culpa de los Intermediarios. pues los 

ocultaban para posteriormente venderlos a precios excesivamente elevados 

Irritando a las autoridades espa~olas quienes se decidieron a fundar la -

primera alhOndlga en nuestra capital. 

Las alhOndlgas eliminaban a los especuladores y regulaban los pre--

cios. por lo que se dispuso que todos los agricultores y los arrieros de

berlan depositar obligatoriamente sus efectos en estas instituciones ya -

establecidas por los que reclblan a cambio un comprobante en el que se -

hacia .constar su procedencia, y el precio que se pretendla, y de no ser -

as! Implicaba una pena de cuatro pesos por fanega que se vendiese en otro 

lugar que no fuesen las alhOndlgas. 

Después de Ja lndepencia de nuestro pals existieron otras organiza-

clones como fueron las gremiales, las corporaciones y las ordenanzas de -

sombrereros, zapateros, as! como las juntas de artesanos y las juntas me

nores artistlcas. 

Desde el a~o de 1830 varias personas, tenían la Idea de la creaclOn_ 

de las cajas de ahorros, entre los obreros y menesterosos con la finall-

dad de solucionar sus problemas económicos o por lo menos ayudarse en sus 

necesidades primordiales, las que con el apoyo de Lucas Alaman y que pos

teriormente también fuerón apoyadas por organos oficiales de las Juntas -

de Industria y Fomento de Artesanos. Se trato de convencer tanto al go--

blerno como al pueblo en general sobre la conveniencia de crear las cajas 

de ahorros, pues estas aparte de aliviar las penas de los pobres también_ 
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engrandecen a la patria, los jornaleros y artesanos se moralizan con es--

tas cajas pues disminuyen los almuerzos, las bebidas y la pérdida de un -

dla a la semana, es decir, el san lunes, los labradores que viven cerca -

de las ciudades y que acuden a ellas alguna vez a la semana podrlan tam-

bién alll depositar sus ahorros, las Inapreciables ventajas que se derl-

van del establecimiento de las cajas de ahorros son Incalculables. 

La primera caja de ahorros en nuestro pals fue fundada en Orlzaba el 

30 de noviembre de 1839 que llevaba el titulo se Sociedad Mercantil y de_ 

Seguridad de la Caja de Ahorros de Ortzaba," misma que funcionaba como Ba.!J. 

co monteplo y caja de ahorros, Instituyéndose fundamentalmente para comb~ 

__ tlr la usura y crear centros de beneficencia pt'.ibl lea, tenla dos secciones 

la bancaria, compuesta por accionistas, y la caja de ahorros, Integrada -

por depositantes pobres denominados censualistas, quienes participaban en 

los beneficios de la sociedad a través del Interés marcado en sus estatu

tos a razon del 6 % anual. 

La caja de ahorros fue filantrOplca y de beneficio social su exlto -

fue palpable en dos allos, revelando la buena acogida del pt'.iblico a la ca

ja y , ademas la magnifica dlrecclOn de los senores Legrand y Mendarte. 

La estructura de la caja de ahorros es ta siguiente: 

a).- Aspecto Interior: Control democrat1co, Cada hombre un voto, Ca

pital y utilidades como Instrumentos de beneficio pt'.ibllco. 

b).- Aspecto exterior: Combate a la usura, Beneficios extensivos a -
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la Sociedad, Impulso a la Industria, Caja de Ahorros con servicios gra---

tultos al pfibl leo. 

" De modo que aun cuando no llevaba el titulo de cooperativa -dado -

que no exlstla el movimiento-, la caja fundada en Orlzaba en 1839 fue la_ 

primera cooperativa de crédito que existió en nuestro pals y seguramente_ 

en el continente americano. 

As! pues, proclamemos la caja de orlzaba como la precursora del movJ. 

miento cooperativo en América, fundada hece ciento doce anos, en una no-

che de Invierno rociada por esa perenne brisa del vacan próximo a la ciu

dad, por unos modestos e iluminados artesanos y empleados orlzabenos~C 23 > 

Con la promulgaci6n de la Contltuci6n de 1857, los gremios al no ver 

solución a su situacion legal, crean las sociedades mutuallstas cuya ten

dencia en sus principios fue la de formar un fondo de asistencia mutua, -

con aportaciones de sus socios para garantizarles a éstos, varios de los_ 

servicios como son la asistencia médica, gastos de defunción y otros. 

Los gremios al ver que no se trataba lo referente a su situación le

gal decidieron acogerse al articulo 9• el cual garantizaba la llbertad de 

asoclacl6n, y la transformacl6n de las extintas juntas menores de artesa

nos en sociedades mutualistas, la magnifica dlreccl6n de las primeras so

ciedades mutualistas unidas al afan de librarse de la miseria, que amena

zaba a las capas mas bajas de la población originó que los gremios reac-

clonaran hacia el mutuallsmo como form• legal para seguir existiendo. 

(23).- Op. Cit., p. 123. 



El objeto de las sociedades mutualistas era el siguiente : procurar 

asistencia médica a sus agremiados para el caso de enfermedades, tener -

un fondo del cual pudieran disponer los familiares de los socios que fa

llecieran y ayudarse en lo posible en casos dificiles de miseria, inclu

yendo posteriormente la creación de fondos de jub!lac!On para los casos_ 

de incapacidad flsica, organización de Cajas de Ahorro con sistema refaE_ 

clonarlo, as! como el impulso a la cultura y al deporte para combatir -

los vicios y la ignorancia. 

Las sociedades mutualistas servian para aliviar un tanto el estado 

de miseria en que se debatlan los humildes, pero eran incapaces de ata-

car la miseria. es decir no se atrevlan a combatir la explotación capit~ 

lista, lo que irrito a algunos de los dirigentes mutualistas, quienes ya 

conoclan el sistema cooperativista, pretendiendo transformar estas socl~ 

dades en cooperativas y asociaciones de resistencia obrera, para comba-

tir la verdadera causa del malestar social. 

Con el tiempo las sociedades mutuai!stas presentaron en su régimen_ 

interno, algunas fallas dificiles de corregir por mas que para ello hub9 

buena voluntad, por lo que se fueron haciendo ya ineficaces, en virtud -

de que ya no cubrian las necesidades que se requerian, 

Al conocerse en nuestro pals el libro de Fernando Garrido denomina

do Historia de las •sociaciones Obreras en Europa, en el que se hablaba_ 

de un modo detenido de las sociedades cooperativas europeas especialmen

te las de Inglaterra y Francia, se penso que seria facil transformar las 

sociedades mutualistas en cooperativas, pues era el sistema cooperativo, 
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el camino práctico que buscaban hacia algunos años para la redención de_ 

las masas, a partir de entonces la lectura de este libro se llevo a cabo 

en varias sociedades mutualistas y organizaciones como el circulo obrero 

en México, citandose dicho libro en discursos y conferencias, siendo fa

miliar la palabra cooperativa entre nuestros artesanos. 

Uno de los precursores del cooperativismo en México Juan de Mata -

Rivera pronuncio el primer discurso en que ya se pedla la transformación 

del mutualismo en cooperativas, el 20 de Noviembre de 1872, con motivo -

del octavo aniversario de la Sociedad Mutua del Ramo de Sastreria, al 

cual asistió el Señor Presidente de la República, Don Sebastlán Lerdo de 

Tajada, proponiendo al final del discurso la creación de sociedades coo

perativas fundando talleres y estableciendo un gran Bazar Nacional a do!!_ 

de· pudieran ir a vender sus efectos los artesanos, sin tener que sacrlfl 

carios en manos de los especuladores. 

En la segunda etapa del régimen porflriano se continuaba pensando -

que el problema del campo se podrla resolver a base de colonizar otras -

tierras en lugar de modificar la condición de la gran propied.ad agraria, 

ideas que cultivaron algunos dirigentes del congreso obrero, quienes as.Q_ 

ciando esta situación con las Ideas owenlstas y fourieristas, creando -

colonias cooperativas para tratar de resolver el grave problema del pro

letariado, ya desde 1881 se habla editado un folleto de colonizaci6h --

cooperativa pero no fue sino hasta 1886 cuando el ministerio de fomento, 

dirigido por el general carios pacheco y de acuerdo con el congreso obr! 

ro, creo una colonia cooperativa a la que llamo Porfirio Dlaz en Tialpl

zalco municipio de Tenancingo Estado de México. 
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Fue asl como a través de varios ensayos de cooperativas de consumo, 

de crédito, de construcclOn de casas y agrarias, se llego hasta la form.! 

clOn del partido cooperativista, el cual apoyo al General Alvaro ObregOn 

quien fungta como candidato Independiente, quien triunfo y tomo poseslOn 

de la Presidencia de la RepObllca, beneflclandose el partido cooperatl-

vlsta grandemente con esta victoria, logrando en esa legislatura sesenta 

diputados y la elecclOn de cinco gobernadores de estados, todos mlelftbros 

de él, su doctrina trajo a su seno Importantes nucleOs de obreros y cam

pesinos,. Considerando oportuno fijar en forma definitiva las Ideas y el 

programa del .partido, lanzando un manifiesto a la naclOn. 

Siendo el General Plutarco Ellas Calles Presidente electo de nues-

tro pals se decldlo a efectuar un viaje de estudio a Europa, y al pasar_ 

por Alemania le l lamarOn mucho la atenclOn las sociedades. cooperativas -

de crédito rural. su lnteres fue marcado y se •'!dlcO a recop.llar datos-

respectivos del funcionamiento de las diferentes clases de cooperativas_ 

que visitó en Europa, siendo desde entonces un convencido de la nobleza_ 

del sistema cooperativo. A su regreso él General Calles Inició de Inme

diato consultas con diferentes personas que conoclan el sistema coopera

tivo con el objeto de ver la posibilidad de Implantarlo en nuestro pals, 

Quien mando traer al Licenciado Luis Gorozpe quien redacto un 111anual de

cooperativismo, Intitulado La Cooperación, a quien comisiono para que r!_ 

dactara una propaganda basada en folletos sobre cooperativismo que se--

rlan gratulta111ente repartlbies por toda la ·RepObllca, con el fin de pre

parar y difundir el establecimiento de sociedades cooperativas de todos_ 

tipos. Con la Información tralda por el General Calles, .con los estudios 

hechos por personas dedicadas a la creación del sistema cooperativo en -
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nuestro pals, asl como los diversos ensayos realizados con este fin se -

preparo el terreno para reglamentar las cooperativas en los Estados Uni

dos Ml!xlcanos las que en un principio se contemplaren en el C6dlgo de -

Comercio de 1889, el cual lnclula en su capitulo VII a las sociedades -

cooperativas siendo tOllladas en cuenta por primera vez en dicho c6dlgo. 

Preparado asl el terreno, se fol'llllllo un proyecto de Ley de Coopera

tivas por la entonces Secretarla de Industria y Comercio, siendo enviado 

al Congreso de la UnlOn, siendo aprobado en diciembre de 1926 y publica

do en el diario oficial del diez de febrero de 1827. 

Hugo Rangel Cauto al respecto nos dice que Siendo ya Presidente,_ 

el General Plutarco Ellas Calles pldl6 a sus colaboradores que se forja

ra un medio de l111pulsar en nuestro pals un desarrollo similar a los movl 

mlentos cooperativos observados en Europa, siendo asl c6mo el diez de f~ 

brero de 1927 se prOlllulgo la primera Ley de sociedades cooperativas en -

los Estados Unidos MéKlcanos, la cual estableclo tres tipos de socleda

desque son : 

1.- Las cooperativas agrlcolas locales que reglamenta en fomia pre

ferente y requieren un mlnlmo de diez agrlcul tares para su constl tucl6n 

2.- Las cooperativas Industriales locales que requieren quince tra

bajadores Industriales para constituirse; y 

3.- Las cooperativas de consumo que reglamenta con bastante superfl 

clalldad. 
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Se estableclo para las cooperativas de los tres tipos que a cada 

socio le corresponder! un voto sin Importarle el n6mero de sus acciones_ 

y en cuanto a los rendimientos deblan destinarse a lo siguiente: 201 pa

ra constituir el fondo de reserva; 101 para distribuirse a los consejos_ 

de administración y de vigilancia; y 701 para repartirse entre los accl.Q_ 

nlstas como indebidamente se les llamaba entonces. 

En el año de 1993 se promulgo la. segunda Ley de sociedades coopera

tivas la cual fue mejor y corrlglo las deficiencias de la Ley anterior. 

El gobierno del Presidente General Abelardo L. Rodrlguez, creo en -

1934 un fondo de dos millones de pesos para financiar las uniones de cr! 

dlto siendo reformado en 1936 por el Presfdente Cárdenas convlrtlendolo_ 

en una lnstltuclOn Nacional de Crédito Popular que deberla acercar el -

crédl to a los trabajadore artesanos, pequenos comerciantes y profeslonl~ 

tas que podr!an as! convertir las sociedades que femaran en verdaderas_ 

cooperativas de producclOn. 

El gobierno del Presidente General Lázaro C!rdenas, con el objeto -

de mejorar Impulso vigorosamente al cooperativismo de producción volvlerr 

do a la tesis de Calles. El 22 de Julio de 1937 fue creado el Banco Na-

clona! Obrero ·de Fomento Industrial, que absorblo al crédito popular y -

ademas tenla como fin financiar a las cooperativas constituidas conforme 

a la Ley. 

Para redondear el sistema cooparatlvo mexicano se dio una nueva Ley 

en 1938, que a6n esta en vigor. que a pesar de todo estas sociedades se_ 
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siguen considerando formalmente como sociedades mercantiles. 

" En esta tey como lo dije antes, se restaura la preferencia por la 

cooperativa de producc!On y se crean dos tipos nuevos de sociedad: la 

cooperativa de lntervenclOn oficial, que es aquélla a la que se otorgan_ 

en exclusividad: permisos autorizaciones o concesiones para ser explota

dos por los trabajadores que las organizan. Fue asl que se constituyeron 

muchas cooperatl vas de pescadores salineros, mineros, transportadores, -

chlcleros, madereros, etc. ,,( 241 

El cooperatl vlsmo en los Estados Unidos Méxlcanos ha tenido el ---

apoyo de varios presidentes constitucionales, quienes se han preocupado_ 

por el bienestar del pueblo y han visto en el movimiento cooperativo una 

forma para poder solucionar los problemas que aquejan al pueblo mexicano 

,. otorgando los apoyos necesarios para una buena Integración aun que hasta 

la fecha se han olvidado de restructurar la ley que rige a las cooperat.!_ 

vas que es bastante obsoleta y lo unlco que actualmente se ha hecho es -

la promulgaclOn de la tey Federal de Vivienda, en donde se establece la_ 

creaclOn de las sociedades cooperativas de vivienda, con el fin de dar -

cumpl !miento a lo establecido en el articulo cuarto parrafo cuarto de -

nuestra Constl tuclOn Pol!t!ca de los Estados Unidos Méxlcanos, con el -

fin de dar soluclOn a uno de los graves problemas que enfrentamos en --

nuestro pals y principalmente en el Distrito Federal. 

(24).- Rangel Couto Hugo, El Derecho EconOmlco, Ed. Porroa S.A., 2• edlc. 
México, 198Z. p. 214. 
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En los Estados Unidos lll!xlcanos existen varias lllOdalldades de coo-

peratlvas de las cuales la ley General de Sociedades Cooperativas recon~ 

ce las siguientes: 

a).- Sociedades Cooperativas de Consumidores; 

b).- Saciedades Cooperativas de Intervención Oficial; 

c) .- Sociedades Cooperatl vas de Productores en General; 

d).- Sociedades Cooperativas de Participación Estatal; 

e).- Sociedades Cooperatl vas Escolares. 

" No es el caso de discutir qui las diversas opiniones sobre la fu!!. 

clOn económica de las cooperativas, ni pretender preveer las consecuen-

cias que el cooperatlslllO pueda tener para la ecan0111la; me limita a sena

lar que la finalidad que persigue cada cooperativa es la de suprimir el

lucro del Intermediario, en provecho de quienes trabajan en la e111presa -

coaperatl va, o de quienes de ella reciben bienes o servicios. •<25> 

(25).- Mantilla Mollna Roberto L •• Derecho Mercantil, Ed. Porrlia, S.A.,-
20• edlc. México, 1980, p. 292. 
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2. 1 .- CONCEPTO DE SOCIEDAD COOPERATIVA 

Con la finalidad de tener una mejor noc!On sobre el concepto de so_ 

cledad cooperativa mencionare, alguno de estos vertidos por autores de -

libros de Derecho Mercantil y algunos tratadistas sobre estas, sin dejar 

de tomar en cuenta lo que establece nuestra Ley General de Sociedades -

Cooperativas vigente desde 1938, que a la letra dice en su articulo pri

mero, " Son sociedades cooperativas aquellas que reunan las siguientes -

cond 1c1 ones 

1.- Estar Integradas por Individuos de la clase trabajadora que --

aporten a la sociedad su trabajo personal cuando se trate de cooperatl-

vas de productores; o se aprovisionen a través de la sociedad o utilicen 

los servicios que ésta distribuye cuando se trate de cooperativas de --

consumidores; 

11.- Funcionar sobre principios de Igualdad en derechos y obllgacl.9_ 

nes de sus mlem~ros; 

111.- Funcionar con nOmero variable de socios nunca Inferior a diez; 

IV.- Tener capital variable y duraclOn Indefinida; 

v.- Conceder a cada socio un solo voto: 

VI.- No perseguir fines de lucro; 



43 

VII.- Procurar el mejoramiento social y económico de sus asociados -

medl ante 1 a acc !On conjunta de éstos en una obra col ectl va; 

VI lI. - Repartl r sus rendlmient6s a prorrata entre los socios en ra-

z6n del tiempo trabajado por cada uno, si se trata de cooperativas de pr.Q_ 

duccl6n; y de acuerdo con el monto de operaciones realizadas con la so-

cledad en las de consumo."(26) 

Respecto al concepto de cooperativa el Gran Diccionario Enclclopedi

co Ilustrado de Selecciones, nos dice que cooperativa es la " Asociación 

de personas formada sin fines de lucro, para producir o comprar en comOn, 

fomentar el crédito, la construcción de viviendas, etc.; los socios de--

sempeñan la doble función de miembros de la sociedad y clientes o agentes 

de producción de la misma: de esta manera se tiende a eliminar el lnter-

medlarlo • .,(Z7) 

Seg()n Soto Alvarez en su Prontuario de Derecho Mercantil nos dice -

que Lyon-Caen et Renault define a la Sociedad Cooperativa como " Aquellas 

en las cuales los socios trabajan u operan con la sociedad en este senti

do que son ya los clientes; ya los obreros o los empleados de la compañia: 

le compran comestibles o vestidos o hacen que les descuentes efectos de -

comercio, o que les preste dinero o que les alquile l11111Uebles o ejercen -

su oficio para la socledad ... (28) 

(26) .

(27) .

(28) .-

Sociedades Mercantiles y Cooperativas, Ley General de· Sociedades -
Cooperativas, Ed.PorrOa, S.A., 47• edlc •• México, 1993, pp.101y 112 
Gran Diccionario Encldooedlco Ilustrado, Ed. Reader' s Dlgest Méxl 
co, S.A. de C.V., 27• edlc., México, 1986, p. 872. -
Soto Aharez Clemente, Prontuario de Derecho Mercantil, Ed. Llmusa 
S.A. de c.v. 11 edlc. 1981, 11• r., México, 1993, p.177. 



Según el autor Raul Cervantes ahumada, en su libro de Derecho Mer-

cantll nos dice que "La Sociedad Cooperativa es una sociedad claslca, -

compuesta excluslvaniente de socios pertenecientes a la clase trabajador•, 

cuyo objeto sera la explotacl6n de una empresa comercial. de produccl6n_ 

o dlstrlbucl6n de bienes o de servicios, con ellmlnacl6n del comercian-

te-Intermediario, y con la finalidad de distribuir los beneficios de ex

plotacl6n de la e111Presa directamente entre los asociados cooperatlvls--

tas ... 1291 

Para David Supino la cooperacl6n es un hecho econOmlco de gran Im

portancia que lleva con sigo el concepto de mutualidad, es decir la re-

clproca ayuda entre varias personas, en su mayorla pertenecientes a la -

clase trabajadora y en algunas ocasiones a pequenos poseedores, los cua

les se unen con el objeto de ahorrar sobre los gastos de consumo, o de -

concederse crédito reclprocamente, o también para ejercitar una lndus---

:i tria o para construir habitaciones. 
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En. el sentido general, la cooperaclOn viene a ser una reunlOn, agr!!_ 

pacl6n o asoclaclOn de Individuos, para la reallzaclOn de un fin coman.

En sentido restringido la cooperaclOn tiene un caracter puramente econO

mlco, asl como el de fomentar y utilizar el ahorro, y suprimir a los --

Intermediarios en la esfera de la producclOn, del crédito y del consumo, 

para obtener beneficios comunes que se reparte~ entre los lnteresados~301 

(29).- Cervantes Ahumada Raul, Derecho Mercantil, Ed. Herrero,S.A., 4•-
edlc., México, 1984, p. 135. 

(30).- :ar~?~ ~~~~~n 1 ~6~.E~~m~\~?las Grecolatinas, Ed. Espasa Calpe, 2• 



De tal manera que se puede concluir en base a los conceptos vertl--

dos, anteriormente por los tratadistas antes mencionados, que las socie

dades cooperativas son aquellas que se Integran por Individuos de la el!!_ 

se trabajadora, que persiguen el principio de Igualdad en derechos y --

obligaciones. teniendo como base fundamental la procuraclOn del merara-

miento social y econOmlco de sus miembros. 

2.2 .- SOCIEDADES COOPERATIVAS DE CONSUMIDORES 

El concepto de la cooperativa de consumidores esta Incluido en lo -

que hasta aqul y con carácter general se ha dicho de la cooperativa en -

general, es pues una entidad que procura reunir el nGmero mblmo de so-

eles con el fin de proporcionarles articulas de primera necesidad en ca!!_ 

tldad suficiente de la mejor calidad y en las condiciones mas ventajosas 

siendo su finalidad genuina el subministro en si, no cOlllO fuente de ben~ 
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-, flclos, que se desarrolla mejor cuanto mas presente tiene su objeto prl!!_ 

el pal, de suerte que aparte de la acclOn econOmlca Individual tiene la -

cooperativa otras finalidades, principalmente una acciOn econOmlco-soclal 

que se extiende al conjunto de sus miembros, y otra soclologlca que mod.!_ 

flca las relaciones de los socios entre si. 

• 

Las sociedades cooperativas de consumidores segGn el articulo 52 de 

la Ley General de Sociedades Cooperativas, define que " Son cooperativas 

de constaidores aquellas cuyos miembros se asocien con el objeto de obt~ 

rieren cQlllQn bienes o servicios para ellos, sus hogares, o sus activida

des individuales de producclOn • 



De la definición que nos da la ley antes mencionada resulta que no-

es del todo apropiada la denomlnacl6n de cooperativas de consumo, ya que 

mediante ellas puede perseguirse la obtencl6n de bienes o servicios que_ 

no son destinados excluslv-nte al consumo en sentido estricto, ya que_ 

tamblen pueden destinarse a la produccl6n, por lo que serla mas exacto -

llamarlas cooperativas de adquisición, pues con esta palabra no se pre-

juzgarla cuales el destino que se dar4 a los bienes adquiridos mediante

la cooperaci6n. 

Lo que diferencia a la cooperativa del pequeno comercio no es de -

forma, sino de funci6n, y consiste en que la cooperativa ahorra para sus 

miembros, lo mismo que el comerciante tiene para si como ganancia. El dl 

nero que el cliente gasta en un comercio, sale de la dlsponlbl lldad del_ 

comprador y pasa a poder de otra persona sobre la cual aquél no tiene -

Influjo. El dinero que un comprador entrega a au cooperativa pel'lllanece,_ 

en cuanto no es 111era reposición de gastos, en la esfera de las·dtsponlbl 

lldades y del poder de todos los cooperadores juntos. 

La primera cooperativa de consUlllO tuvo su origen en Inglaterra con_ 

la creacl6n de la sociedad cooperativa denominada Pioneros Equitativos -

de Rochdale, fundada en 1844, por veinte tejedores de la ciudad de Roch

dale quienes se Inspiraron en las Ideas de Roberto OWen, sus objetivos -

eran variados a largo plazo, comenzando por el establecimiento de tien

das, hasta la construccl6n de casas para sus socios. El movimiento de -

sociedades cooperativas en Inglaterra, ha continuado creciendo y al mis

mo tiempo ha ejercido gran Influencia en el extranjero, tal es el caso -

de Francia y Alemania • 
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Los primeros socialistas franceses se sentlan Inclinados hacia las_ 

cooperativas de consumidores, pero como una dlstracclOn para los trabaj~ 

dores de la lucha de clases la estructura de las Cooperativas de consum!. 

dores en este pals se parece mucho a la Inglesa, no as! la Alet11ana ya -

que aqul se comenzo con un movimiento fllantrOplco promovido por patro-

nos y por Schulze-Oelltzsch el Iniciador de las cooperativas de crédito_ 

en Alemania. 

Este movimiento cooperativo de consumo se fue incrementando, en va

rios paises hasta cubrir casi la totalidad de los mismos, ya que este -

sistema es constructivo de convencimiento pacifico y evolutivo, pues sa

be que para poder triunfar sobre los dem~s. tiene que ser mejor que los_ 

otros sistemas demostrandolo con hechos palpables. 

Las sociedades de consumo, son organizaciones que procuran la reu-

nlOn de un nGmero llAxlmo de socios a quienes les proporcionan articulas_ 

de primera necesidad en cantidad necesaria para satlsfacclOn de ellos y_ 

de sus familias, de la mejor calidad y en las mejores condiciones, pues_ 

esta es una fuente de beneficios sin· consentir falseamientos o desvlacl.2_ 

nes en su funcionamiento. 

Las cooperatl vas de consumo pueden ser integradas por todas aque--· 

llas personas que sean consumidoras es decir ricos, pobres, nacionales o 

extranjeros ya que todos ellos tienen necesidades prioritarias como es -

el caso de comer, beber, vestirse, instruirse o otras necesidades, sien· 

do Iguales en derechos y obligaciones independientemente de las aporta-

clones que hayan realizado, teniendo un solo voto en la resoluclOn en --
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sus gestiones y acuerdos tomados enasamblea general de la sociedad. Es--

tas sociedades cooperativas de consUlllO tienden a bastarse por si mismas_ 

pudiendo crear secciones de producct6n segOn las necesidades del· 1ncre-

mento de socios, esta es sin duda la base que forman los slmlentos de -

las verdaderas cooperativas con las que se pretende transformar la econ~ 

mla actual del sistema capitalista. pues consumidores somos todos los -

que disfrutamos de 1 a vida y de ello depende el control de la produccl6n 

siendo repartidas las utilidades de acuerdo a las compras u operaciones_ 

efectuadas por cada socio. 

Mediante las sociedades cooperativas de consumo se persigue, el be

neficio de los socios tanto en la obtencl6n de bienes o servicios no --

destinados al consUlllO en sentido estricto, sino a la produccl6n, pues -

por regla general las cooperativas de consumo solo excepcionalmente po-

dran celebrar operaciones con el pllbllco, en virtud de que se limitan a 

.realizar estas exclusivamente entre sus propios socios. lo que en cierta 

manera se ve en perjuicio del propio movimiento por el que se lucha. 

En México la primera sociedad cooperatlna de consumo surgl6 en el -

ano de mil ochocientos setenta y sets denominada Primera Asoclacl6n Coo

perativa de Consumo de Obreros Colonos, llevando la esperanza de triunfo 

que se proponlan adquirir por reuntan de esta asoclaciOn, llevando este_ 

Ideal con los brasas abiertos, con el fin de progresar y mejorar el est.! 

do econ61111co de sus famll las. esta cooperativa funcionaba sobre las ba-

ses de· los tejedores de Rochdale, cuyo objeto principal era aliviar las_ 

necesidades de habitación de sus socios. 



De esta primera sociedad cooperativa de consUlllO podemos decir que -

los obreros de la época, de acuerdo con sus convicciones hicieron serlos 

Intentos de organización cooperativa, pero que debido a su Inexperiencia 

y a la falta de recursos econ61nlcos, a la Inestabilidad polltlca y post~ 

rlol'llll!nte a causa de la dlvlslOn de estos, las sociedades cooperativas -

fracasaron apezar de que el gobierno en algunas ocasiones Intervino en -

favor de estas. 

Desde la época del Presidente Lerdo de Tejada y hasta la época del_ 

régimen del Licenciado Elllll lo Portes Gil, se dler6n varios ensayos y ex

perimentos, sobre cooperativismo de consUlllO, este tipo de cooperativas -

continuo en su evolución, las cuales han sido contempladas en las dife-

rentes leyes promulgadas en relación a ellas, pero no teniendo hasta el 

ITIOllll!nto el valor y fuerza que los dirigentes polltlcos y obreros desea-

ban, lo que qui za e ello se deblo que nunca ha sido planeada una organi

zación poderosa de nuestras cooperativas de consumo en nuestro pals, 

apoyadas por el gobierno. 
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En la actualidad las sociedades cooperativas de consUlllO podrlan di

vidirse en cooperativas de consUlllO urbanas en las que podlan Incluirse -

las de vivienda, las que no estan contempladas en la ley respectiva pero 

que desde el constituyente de 1917 se han contemplado con el fin de re-

solver el proble111a de vivienda, en nuestra constltuclOn, siendo hasta el 

ano de 1984 en que se habla de las cooperativas de vivienda a las que -

nos referiremos m3s adelante, también se Incluyen las de servicios y de_ 

consumo rural entre las que encontramos a las cooperativas agrlcolas y -

pesqueras las que se desarrollan en base a la ley de pesca • 
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2.3.- SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCTORES 

Según el articulo 56 de la Ley _General de Sociedades Cooperativas -

define que son sociedades cooperativas de productores aquellas cuyos mle!!! 

bros se asocien con el objeto de trabajar en común en la producción de -.

mercanclas o en la prestación de servicios al público. por regla general_ 

estas cooperativas al Igual que las de consumo no admiten asalariados, ya 

que todos los trabajadores deben de tener el carActer de socios y unica -

mente en circunstancias extraordinarias puede la cooperativa celebrar con 

tratos de trabajo ya sean estos colectivos o Individuales, para trabajos_ 

eventuales o especial Izados con la obllgacl6n de avisar a fomento Cooper! 

ttvo, sobre estas circunstancias . 

Los trabajadores que duren seis meses prestando sus servicios a es-

tas sociedades cooperativas, tendrAn derecho a ser admitidas como socios, 

siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por la ley res-

pectiva y su reglamento. y cubran por Jo menos el Importe de un certific! 

do de aportación, a excepclon de los trabajadores eventuales que realizan 

obras determinadas, agenas a Ja finalidad de la cooperativa, as! como los 

gerentes y empleados técnicos que no tengan lnteres homogéneo con los so

cios. La asamblea general a propuesta dp Ja comisión rle control técnico,_ 

fljarA los anticipos de los rendimientos que periodicamente deban percl-

bir los socios, tomando en cuenta la calidad del trabajo exigido,:· el --

tiempo y la preparación técnica que su desempeno requiera, en el concepto 

de que trabajo igual debe corresponder Igual anticipo . 

Las sociedades cooperativas de producción solo podran utl 1 Izar en· --



los siguientes casos: 

a).- Cuando las circunstancias extraordinarias o imprevistas de la -

producción lo exijan, 

b) .- Para la ejecución de obras determinadas, y 
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c).- Para trabajos eventuales o por tiempo fijo distintos de los re

queridos por el objeto de la sociedad. 

En estos casos deber~ preferirse a otras cooperativas para la ejecu

ción de los trabajos. 

Las sociedades cooperativas de productores podrbn tener secciones de 

consumo y ahorro, as! mismo contaran con una com!s!On de control técnico _ 

_ , integrada por los elementos técnicos que designe el consejo de adllllnistr_! 

ción y por un delegado de cada uno de los departamentos en que esté d!v!

d!da la unidad productora, incluyendo las secciones. 

Las funciones de la com!s!On de control técnico son las siguientes: 

1 .- Asesorar a la d!recclOn de la producción, 

2.- Obtener por medio de los delegados, absoluta coordlnac!6n entre

los departamentos que deban desarrollar las distintas fases del proceso -

product ! vo, 

3.- Promover ante la asamblea general las Iniciativas necesarias --



para perfeccionar los sistemas de produccl6n, trabajo, dlstrlbucl6n y 

ventas de dicha sociedad. 
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4.- Acudir en queja ante la asamblea general, cuando la dlreccl6n de 

la producción desatienda e Injustificadamente, las opiniones técnicas que 

la comlsl6n emita, Y 

5.- Planear las operaciones que la sociedad deba efectuar en cada -

periodo. 

Dicha comisión sera consultada necesariamente cuando se trate de re

solver si debe recibir nuevos socios asl como en los casos en que se pro

ponga el cambio de los sistemas de producción y ventas, en todo lo relat! 

vo a la produccl6n tecnlca de producción asl como la dlstrlbucl6n y en la 

planeacl6n de actividades social. 

2.4.- SOCIEDADES COOPERATIVAS DE INTERVENCION OFICIAL 

Con la promulgación de la ley de 1938 vigente actualmente por el en

tonces Presidente de los Estados Unidos Méxlcanos, General LAzaro Carde-

nas del Rlo, se crearon dos tipos nuevos de sociedades cooperativas con -

el fin de apoyar su desarrollo siendo una de ellas la sociedad cooperati

va de Intervención oficial que es aquel la a la que se otorgan en exclusi

vidad: permlSos, autorizaciones o concesiones para ser explotadas por los 

socios que las organizan, esta Ley es la promulgada en forma especial pa

ra regular las sociedades cooperativas, tal y como lo establece el c6dlgo 

de comercio aun vigente en nuestro pals y que se denomina Ley General de 

Sociedades Cooperativas . 
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Las sociedades cooperativas de lntervenclOn oficial son definidas --

por la ley de la materia de la siguiente forma: 

Son sociedades de lntervenc!On oficial las que exploten concesiones, 

permisos, autorizaciones, contratos o privilegios legalmente otorgados -

por las autoridades federales o locales. 

El gobierno federal y el Departamento del Distrito Federal concede-

rAn las concesione, permisos, autorizaciones, contratos o privilegios y -

encomendarán la atenc!On de servicios pfibllcos a las sociedades cooperatl 

vas que se organlsen con tal objeto, estas cooperativas tendrán preferen

cia a otras organlzac!Ones y podrán solicitar a las autoridades menslona

das la revocac!On de los permisos de explotaclOn y atenclOn de servicios 

ya concedidos, a fin de que se los atorgue a estas con la obllgac!On de -

mejorarlos en beneficio de la comunidad. 

Este tipo de sociedades cooperativas para explotar servicios p6bll-

cos estan obligadas a llevar la contabilidad de acuerdo a las especifica

ciones dadas por la autoridad correspondiente. 

Siendo as! que se constituyeron muchas cooperativas con el apoyo del 

gobierno como es el caso de las sociedades cooperativas de pescadores que 

se rigen por la ley de pesca y con las disposiciones establecidas por la_ 

Ley General de Sociedades Cooperativas y otros ordenamientos apllcables,

tarnbién se crearon cooperativas de sallneros,rnineros, transportadores, 

chlcleros, madereros y de otros tipos de servicios de explotaclOn. 
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2.5.- SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PARTICIPACIOH ESTATAL 

La cooperativa de partlclpacl6n estatal es otro tipo nuevo de socie

dad que establece 11 Ley General de Sociedades Cooperativas de 1938 y co.!!. 

slste en que el estado construye o adquiere una unidad Industrial que da_ 

luego en admtntstracl6n a una cooperativa con el fin de que ambos partlcl 

pen en las utl lldades. Como ejemplo mencionare algunas de esta lnovacl6n, 

la cooperatl va Eml llano Zapata de Zacatepec More los. la de los talleres -

Gr6flcos de la Nac 16n y la cooperatl va de Vestuario y Equipo las tres de 

relevante Importancia en virtud de que manejan centenares de millones de 

pesos que pertenecen a la nacl6n. 

La Ley General de Sociedades Cooperativas define a las sociedades -

cooperativas de partlclpacl6n estatal como aquellas que explotan unidades 

productoras o bienes que les hayan sido dados en adllllnlstraclOn por el -

gobierno federal o por los gobiernos de los Estados, por el Departamento 

del Distrito Federal, por los Municipios o por el Banco Nacional Obrero -

de Fomento Industrial. 

Estas cooperativas tienen la misma preferencia que concede el artlc.!! 

lo 64 a las sociedades de Intervención oficial para que se les otorgue -

derechos de explotación, asl como el articulo 65 aplicable a dichas coop! 

ratlvas de partlclpaciOn estatal en cuanto a la explotación de servicios_ 

pObllcos. 

Estas sociedades constltulra"n un fondo de acumulacl6n destinado a -

mejorar la unidad productora y engrandecer su capacidad, este fondo sera.. 



55 
lrrepartlble, Ilimitado y estara constituido por un porcentaje de los re!!. 

dlmientos. Las mejoras que se hagan quedaran en beneficio de la unidad -

productora, los contratos celebrados por las sociedades de partlclpacl6n_ 

estatal con el Banco Nacional Obrero de Fomento Industrial ,o con la auto

ridad que les otorgue la adlllnlstracl6n, tendran estipulada la parte que_ 

al banco o a la autoridad corresponda en admlnlstracl6n y funcionamiento 

de dichas cooperativas, ademas se estipulara en el mencionado contrato la 

partlclpacl6n que el banco o la autoridad que les entregue la admlnlstra

cl6n deba tener en los rendimientos; las materias en las que s6lo puede -

resolver el banco o la autoridad, el 1110do de constituir los fondos de re

serva, de prevlslOn social, de acumulacl6n y los demas que se consldere:··

necesarlo establecer; las causas de rescg1on y las otras clausulas que -

se jusgue conveniente Incluir para normar las relaciones entre la autori

dad entre el banco y la sociedad. 

2.6.- SOCIEDADES COOPERATIVAS ESCOLARES 

Desde los tiempos en que surglo el partido cooperativista nacional -

ya se tenla la Idea de Introducir el cooperativismo en las escuelas, en -

virtud de que en dicho partido militaron un buen nillnero de profesores que 

convencidos del Ideal cooperativo trataron de llevarlo a la practica, pe

ro desgraciadamente estos esfuerzos se perdieron en la confuslon polltlca 

del tiempo. Algunos ensayos notables c~ la cooperativa organizada en la 

Escuela Industrial de Huérfanos, la del Centro Escolar Revolucl6n y la -

Escuela Matutina Bellsarlo Dollllnguez, el Licenciado Ezequiel Padilla, --

Impulso de diversos modos la creaclon de las cooperativas escolares crea!!. 

do Inclusive la Escuela Nacional de Cooperativismo, de acuerdo con la Ley 
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de Sociedades Cooperativas de 1933, la propia Se<:retarta de EducaciOn 

Pública tenla faculUdes para expedir el reglamento que normarla las act.!. 

vldades de las cooperativas escolares. 

El entusiasmo que tuvo la Idea entre maestros y alumnos hizo que la_ 

misma se propagara en todo el pafs con rapldes, contando para fines de ·-

1939 con dos mil ochocientos treinta y siete cooperativas de toda la rep.Q. 

bllca las cuales fueron organizadas en escuelas prl111artas urbanas. semi-

urbanas y rurales. 

La Ley General de Sociedades Cooperativas. no define a las socleda-

des cooperativas escolares, pero establece en su articulo 13 que estas e~ 

taran Integradas por maestros y alumnos con fines exclusivamente docentes 

que deberan sujetarse al ~eglamento que expida la Secretarla de Educación 

pública, asl como a la autorlzaclOn y vigilancia de la mlsm•, observando, 

en tl~O caso, los prl'1clplos gener•les de la presente ley. 

2. 7 .- SOCIEDADES COOPERATIVAS DE VIVIENDA 

Este tipo .je sociedades 110 esta contemplad• en ninguna de las tres • 

leyes promulgadas en relaclOn a las sociedades cooperativas, pero de alg!l 

na manera han tenido reconocimiento, toda vez que las cooperativas desde_ 

su origen se han constituido para resolve.- varios problemas de tipo so··· 

claI, siendo uno de ellos el de la vivienda que cada vez es mas agudo y • 

que desde el constituyente de 1917 al pr0111Ulgar nuestra Constltucl6n Poi! 

tlca contempla a las sociedades cooperativas como de utilidad social para 

la const.-uccl6n de casas baratas e higiénicas, destinadas a ser compradas 



por los trabajadores en plazos determinados. 
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Desde los ensayos de cooperativas en nuestro pals y con la prlniera -

cooperativa de consumo creada en 1876 en la colonia obrera de Buena Vista 

en que fueron esplendorosos los tiempos en la vida de las organizaciones_ 

obreras y entre los proyectos figuraba el de resolver. rapldamente el pr!!_ 

blema de la ~abltacl6n con ayuda del gobierno lo que fUe aprobado para -

que estas construyeran casas por su cuenta. con el tiempo y en vista de -

que no exlstla una reglanientacl6n para la creación de cooperativas de vi

vienda se opto por fol'!llar cooperativas de consumo, por 111edlo de las cua-

les ya sea directamente o por medio de una seccl6n de estas, se gestiono_ 

la obtención de vivienda, pudiendo ser directamente por las aportaciones_ 

de los socios o por los créditos obtenidos ante Instituciones crediticias 

otro de los Interesantes ensayos cooperativos que se realizaron en -

nuestro pals fueron los relativos a Ja construcción de casas, pues a nue~ 

tro territorio habla llegado la fama de las organizaciones que con este -

efecto se hablan establecido con exlto anos atras en los paises de Europa 

y los Estados Unidos lo que motivo para que los precursores del cooperat.!_ 

vlsmo de los Estados Unidos Méxlcanos lucharan por establecer aqul dichas 

sociedades cooperativas, siendo una realidad actualmente, en virtud de -

que en el ano de 1984, se reglamentaron las sociedades cooperativas de -

vivienda al haberce reformado nuestra carta magna en su articulo 4• con -

lo que da origen a la promulgación de la Ley Federal de Vivienda que con

templa en su capitulo VII la regulación de este tipo de cooperativas. 

La Ley Federal de Vivienda, prOlllUlgada con fundamento en el articulo 
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A• parrafo cuarto de la ConstttuclOn General de la República, cuyas dls--

poslclones son de orden pObl leo e Interés social y tienen por objeto es

tablecer y regular los Instrumentos y apoyos para que toda faml lla pueda_ 

disfrutar de una vivienda digna y decorosa. misma que fue publicada en el 

Diario Oficial de Ja FederaclOn el dla 7 de Febrero de 1984 entrando en -

vigor el dla siguiente de su publlcactOn. 

Son sociedades cooperativas de vivienda aquellas que se constituyan_ 

con objeto de contrulr, adquirir, mejorar, mantener o administrar vivien

das o de producir, obtener o distribuir materiales basteas de construc--

clOn para sus socios. 

SOio se consideraran ·sociedades cooperativas de vivienda aquéllas -

que funcionen de acuerdo con las disposiciones generales de este capitulo 

con la Ley General de Sociedades Cooperativas y otros ordenamientos apli

cables . 

Con la promulgaclOn de esta ley queda salvada la falta de un marco-

jurldlco especifico para la regulaclOn de las sociedades cooperativas de_ 

vi vi en da, las cuales no estaban reguladas anteriormente y que ofrecla una 

soluclOn a la necesidad de ubicarlas, por lo regular en la modalidad de -

sociedades cooperativas de consumo. 

Con la creaclOn de la Secretarla de Desarrollo Urbano y Ecologla que 

actualmente se convlrtlo en Secretarla de Desarrollo Social, se .dio a la_ 

tarea de promover el desarrollo urbano de la comunidad y fomentar _ta orQ.! 

ntzaclOn de sociedades cooperativas de vivienda y materiales para la ----
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construccl6n de viviendas, lncluyendose en su reglamento Interior la ela-

boracl6n de programas de vivienda y el fomento de organizaciones de socl! 

dades cooperativas de viviendas de los estados. Se elaboro el Programa -

Sectorial de Fomento Cooperativo, con el objeto de orientar y vincular -

con la Polltlca Nacional de Vivienda, las acciones que se realizan en es

ta materia, pero aun no se contemplaba en ninguna ley este tipo de coope

rativas de vivienda en los Estados Unidos Méxicanos. 

Las sociedades cooperativas de vivienda tienen sus antecedentes des

de las primeras organizaciones, Integradas en los paises como Inglaterra, 

Francia, Alemania y otros, en nuestro pals, tamblen existen antecedentes 

de las cooperativas de vivienda aun que estas no estaban reguladas por -

ninguna ley pero que de alguna manera la Ley General de Sociedades Coope

rativas permltia su funcionamiento a través de las sociedades cooperati

vas de consumo y de producción, las que desarrollaban el objetivo de la -

obtencl6n de vivienda para sus socios en forma directa o por medio de una 

sección contemplada en las bases constitutivas de estas. 

Como ya lo manlfeste con anterioridad este problema de vivienda en -

nuestro pals, que fue contemplado desde antes de la pl'OlllUlgaclOn de nues

tra constituci6n vigente y que para dar solucl6n los constituyentes de --

1917 lmplantarón la obligación a los patrones de proporcionar a sus trab_! 

jadores una vivienda, comeda e higiénica, cuya obllgaclOn se cumplirla a_ 

través de un sistema de financiamiento otorgado por un organismo trlpartl 

ta Integrado por el Estado, el patrón y un representante de los trabajad)! 

res, por lo que también contemplo a las sociedades cooperativas conslde-

randolas de utilidad social, para la construccl6n de casas baratas e ----
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higiénicas, cre•ndoce varios organlslftOs como el lnfonavlt. el Fovlssste,_ 

el Fovl~Foga, Fonhapo y otros oreg•nlsmos de crédito, con la finalidad de 

dar solución a este grave problema de vivienda, y principalmente el de 1!!. 

terés social, actualmente la Ley Federal de· Vivienda contempla varl•s 

disposiciones en favor de la familia al otorgar el derecho de obtener una 

vivienda digna y .decorosa, lo que es fundamental para resolver el proble

m• de la vivienda que nos aqueja principalmente en el Distrito Federal. 

Las sociedades cooperativas de vivienda podran ser de producción,--

adqulslclón o dlstrlbuclOn de materl•les baslcos para la construcción de_ 

viviendas, de construcc:ón y mejoramiento, de promoción continua y perma

nente. de proyectos hablt•clonalcs, asl como de la conservación, admlnls

traclOn y prestación de servicios para la vivienda sean estas multlfaml-

llares o conjuntos habltaclonales. 

Las sociedades cooperativas de vivienda sólo podrAn, adquirir los -

hlenes estrlcta111ente necesarios par& la consecución de sus fines. pudien

do constituir las COllllslones y fondos sociales que requiera siendo estas_ 

vigiladas para su cumplimiento, de acuerdo con las normas a que se refie

re este capitulo, por la Secretarla de Trabajo y Previsión Social, de --

~onde se desprende que las cooperativas acm antes de ser reguladas las de 

vivienda han sido y seran una alternativa de solución al problema de vl-

vlenda en nuestro pals y prlnclpal11111nte en el Distrito Federal donde el -

problema actualmente es bastante gravoso. 
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Este Marco Legal, se Integra con las normas constitucionales y regl~ 

mentarlas que nos rigen, las cuales Inciden directamente en la regulaclOn 

de las sociedades cooperativas, que. actualmente conocemos en nuestro pals 

mismas que de manera breve trataré, en virtud de que son de consulta obl.!. 

gada para una mejor aplicaclOn en cuanto a su legalidad y desarrollo so-

clal en las que se debe ubicar a este tipo de sociedades que desoe sus -

orlgenes han sido una alternativa para solucionar los problemas econ6ml-

cos y sociales como es en este caso el de la vivienda. 

3.1.- LA CONST!TUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS l'IEXICANOS 

Nuestra Carta Magna es la base fundamental de nuestras normas jurld.!. 

cas, ya que de ellas se desprenden las leyes, c6dlgos y re~iamentos que -

nos rigen en la sociedad. 

Con el fin de tener un mejor conocimiento sobre nuestra constltur.IOn 

· hare una breve remembranza desde sus orlgenes. Al proclamarse la Indepen

dencia en nuestro pals, exlstlan dos partidos polltlr.os, un Republicano y 

un l'lonArqulco, con el tiempo el partido monérqulco perdlo fuerza y poste-

" rlormente se real Izo un debate ldeolOglco, con el fin ·de precisar la es-

tructura del Gobierno de la Reptlbl lea, entablandose este entre federal Is

tas y centralistas. Se convoco al Congreso que habrla de elaborar nuestra 

primera constitución, la cual surglo como consecuencia del movimiento de.. 
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Independencia, siendo en Enero de 1824, cuando se elabor6 el acta consti-

tutiva que promulgarla la primera Constltucl6n el 4 de octubre del mismo 

a~o lo que trajo como consecuencia que se enfrentaran ambas tendencias -

opuestas, con el fin de determinar el tipo de Gobierno, que debla de est,!!_ 

blecerse en nuestro pals ya fuera este RepObllcano, Federal o Central, 

siendo el triunfo para los federalistas quienes de alguna manera segOn 

sus detractores por Imitar a la Constltucl6n Norte Americana pero sobre -

todo a causa de poderosos factores Internos, COlllO fueron la actitud de -

rebeldla de algunas provincias que actualmente so~ reconocidas como Esta

dos, como es el caso de Jalisco Vucatán y otros, en contra del Gobierno -

Central, como la gran extenclón territorial del pals y la falta de comunl 

caclones, siendo la raz6n m~s poderosa del triunfo de los federalistas, -

que estos tenUn una postura contraria a la colonia y al Imperio de ltur: 

blde que Implicaban las formas de gobierno absolutas Y. despóticas, en --

tanto que el régimen federal significaba en esos ...entos autonomla, le--

'"" bertad y democracia que hasta entonces no se habla logrado. 

j.' 

La Constitución de 1824, fue la primera en regir la vida lndependlen. 

te de nuestro pals, pues la ley promulgada por. MOrelos y sancionada en 

Apatzlngan en 1814, no tuvo vigencia como era el deseo de su autor, ya 

que en esta ley se proclamaba la reforma del gobierno republicano y fede_ 

ral, el principio de una soberanla popular y se establecla la división -

de poderes, asl como la primera declaración mexicana de derechos del hom

bre ya que dicha ley declaro la Igualdad, seguridad, propled~d y liliertad 

de los ciudadanos, simbolizando los Ideales de libertad por los que ha -

venido luchando nuestro pueblo. 



Los dos partidos que se m~nl festarOn en el congreso en el que dio --

origen a el nacimiento de nuestra primera constltuclOn hasta el ano de --

1867, el central lsta era concervador Integrado por las clases sociales -

econc!mlcamente privilegiadas y sus finalidades eran siempre contrarias a_ 

los cambios buscados en el pasado en el camino del porvenir, caso contra

rio fue el de los· federalistas quienes se sumaron al pensamiento lndlvl-

dual lsta y l lberal, deseaban la transformaclOn de la vida social y pol lt!. 

.ca, siendo esté uno de sus Ideales. 

El Individualismo liberal era entonces la Ideología avanzada el cual 

luchaba por la supremacla de los derechos del hombre, la libertad, la --

Igualdad .Y la abstenclOn del estado para Intervenir en las relaciones ec.Q_ 

·nOmlcas que entre los gobernados se estableciera. 

En el ano de 1835 el partido centralista triunfo reteniendo el poder 

hasta 1846, lapso en el cual se prOlllUlgaron dos constituciones que fueron 

conocidas como las siete leyes de 1836 y las bases organlcas de 1843, con 

las que dieron muestra de h Ideología m~s conservadora y tradicionalista 

por la que luchaban sus autores. 
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Aun cuando en 1847 se resta~leclo el federalismo dandole a nuestra -

primera ConstltuclOn vigencia, la cual no tuvo trascendencia al dar5e la 

nltlrna dictadura de Santa Ana , volvlen~o nuevamente el gobierno central_ 

el cual represento la culmlnaclOn del poder de este personaje que es vin

culado a las traje~las hlstorlcas de la primera mitad del siglo XIX, con

tra esta dictadura el t• de marzo de 1854 se pronuncio el Coronel Floren-

r.lo Vlllareal, en el Plan de Ayutla, que al poco tiempo se Iba a extender 
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por todo el pals logrando que Santa .&na abandonara por Oltlma vez el po---

der. La Revolucl6n de Ayutla adem&s de su matiz poi(tlco tuvo proP6sltos_ 

sociales. pues fue la protesta de un pueblo que deseaba que se respetaran 

sus derechos humanos para llevar una vida digna que le negaban las fuerzas 

sociales minoritarias poderosamente econOmlcas. 

Como resultado de la Revolucl6n de Ayutla surge la segunda Constltu-

cl6n de nuestro pals en el ano de 1857, la cual consigna en su articulado 

un capitulo de derechos del hombre y estructura a la nacl6n como Repúbl lea 

Federal, llf:mocrá'tlca y Representatlv a. En el seno de. la asa111blea constitu

yente comparecler6n tres partidos polltlcos que fuer6n el conservador, el 

moderado y el liberal, encontrandose en este di timo figuras como Ponclano 

Arrlaga, Valentln Gomí!z Farlas y otros que dieron a esta Constltucl6n las 

Ideas de su pensamiento Individualista y liberal, sin embargo no todas. las 

reformas deseadas por los liberales fuer6n aceptadas, ya que estas fuer6n 

atacadas· por moderados y conservadores Impidiendo con esto el triunfo de-

flnltlvo de las Ideas renovadoras del partido liberal, no agradando al --

grupo conservador ni al clero que tenla Influencia en r. vida social y po

i Ítlca de la RepObl lea lnlclandose la guerra de tres anos. 

Los l lberales bajo la presidencia y dlreccl6n de Benito Juarez lucha_ 

r6n desde 1858 hasta 1867, durante la guerra de.tres anos el Presidente -

Ju&rez expldlo la mayor parte de las Leyes de Reforma que m6s tarde se --

Incorporaron a nuestra constltucl6n. 

La situación social, polttlca y econOmlca de fines del siglo XIX y la 

primera década del siglo XX origino· la RevoluclOn lol~xlcaM .• Los r.ampeslnos 
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no eran dueilos de las tierras que trabajaban por lo que tenhn una vida 

llena de Injusticias, ya que los propietarios los explotaban, no esUban -

111ejor los obreros quienes careclan de derechos y vlvlan en Intolerables -

condiciones de trabajo, siendo tas desigualdades cada dla m~s profundas y_ 

nuestra Constltucl6n de 1857 cedla su vigencia a la dictadura de un hOlllbre, 

lo que obligo a que el pueblo nuevamente para alcanzar la democracia dese_! 

da empunara las al'lllas en la que se puede llamar la prl11era revolucl6n so-

clal del siglo xx. 

"1 tén111no de la RevoluciCln Constltuclónallsta bajo el mando de Don-

Venustlano Carranza, quien en un principio pretendlo darle nuev-nte vl-

gencla a la Constltucl6n de 1857, tratando de i111plantar nuevamente sus pr~ 

ceptos, pero estos fuer6n perdiendo lllportancla ya que no se ajustaban a -

las nuevas refon11as pues la vida habla superado algunos principios baslcos 

La cons~ltucl6n de 1857 establecio en su articulo 7Z fraccl6n X que -

el Congreso .de la Unlon tenla facultades para fijar las bases generales de 

la leglslacl6n 111ercantll, la baguedad de esta dlsposicl6n origino la refo!. 

ma del 14 rle Diciembre de 1883 en los siguientes te""lnos. " Para expedlr

c6dlgos obligatorios en toda la Rep6bllca, de 11lnerla y de comercio COll--

prendlendo en es~e oltlmo las Instituciones Bancarias.• 

La Constltucl6n de 1917 pr0111Ulgada el 5 de febrero del mismo ano ori

ginada por la Revolucl6n Méxlcana, la cual recoglo lo Mejor de la tradl--

cl6n nacional combln6 el lndlvlduallslllO con nuevas Ideas sociales y conSIJI. 

no en su texto la primera declaracl6n de derechos sociales de la historia. 
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Esta Constitución se debe en gran parte a Don Venustlano Carranza 

quien al triunfo de la revolución el 14 de septiembre de 1916 a través de 

un decreto convoco a elecciones para un Congreso Constituyente en donde -

exponia los motivos de tal decisión fue el 21 de noviembre de 1916 cuando 

lnlclarón las juntas preparatorias para discutir el proyecto de reformas_ 

presentado por carranza y el 1• de diciembre del mismo aiio se Instalo eo 

Ouerétaro el Congreso Constituyente, este proyecto fue modificado dando -

origen a la constitución promulgada el 5 de febrero de 1911 1 a que recoglo 

en sus preceptos los Ideales revolucionarios del pueblo méxlcano, dandoles 

forma y creando instituciones que los realizaran en la vida futura del --

pals, nuestra constitución vigente actualmente fue la primera en el mundo 

en declarar y proteger las garantlas sociales, es decir el derecho de los 

hombres por una existencia ~lgna y la obl igaclón del estado para asegurar 

esta •• La constitución actual, vigente desde 1917, faculta al Congreso de 

la Unlon en su articulo 73, Fracción X, para legislar en materia de comer

clode ah! que subsistiera la clasl flcación de estas Sociedades Cooperatl-

vas dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

En su articulo 28, nuestra constitución vigente señala que las $ocie

dades Cooperativas de Productores no constituyen monopolios; esto para que 

en defensa de sus Intereses o del lnteres general, vendan directamente en_ 

los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales que sean_ 

la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan, y no sean 

artlculos de primera necesidad siempre que dichas asociaciones esten bajo_ 

la vigilancia o amparo del gobierno federal o de los estados, previa auto

rización que al efecto se obtenga de las legislaturas respectivas en cada 

caso. Las mismas legislaturas por si o a propósito del ejecutivo; podran • 
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. ~erogar cuando \as necesidades publicas asl \O exijan \as autorizaciones 

concedidas para \a, formación de \as asociactó-Oes de que se trate. 

En ü Constitución vigente en su articulo 123 fracción XXX conside

ra de utilidad social a las sociedades ~ooperatlvas para la construcción 

de casas baratas e hlglenlcas destinadas para ser .. adqulridas en prople-

dad por los trabajadores en plazos determinados. esto es que desde el -

con·stltuyente de Ouerétaro ya se contemplaba la necesidad de dar solu--

clón a un problema tan esencial como es el de la vivienda, nuestra cons

titución sólo en estos dos articulas 28 y 123 contempla a las cooperaj:.i

vas, pero en ningún momento toma en cuenta a estas de una manera directa 

por lo que hasta \afecha ha sido lmpos lb le aplicar el derecho cooperatl-

va en 

6B 

A partir de la declaración de los derechos sociales Implantados en_ 

la constltuc~ón de 1917 sus prlnclpios se han Ido desarrollando a través 

<le una amplia 1égls\aclón social cuyos contenidos, alcances y sentido sp_ 

clal han estado determinados por las demandas surgidas del cambio social 

y por iniciativas del estado en distintas etapas para Inducir formas de_ 

organización, participación y defensa son capaces de promover los lnter~ 

··ses de diversos grupos del sector social. en las que se· destacan di ver-" 

sas leyes entre ellas la Ley General de Sociedades Cooperativas adem~s -

de diversos reglamentos y algunas disposiciones administrativas que reg!!_ 

lan y encausan \a organización y sus actividades con el objeto de facll!. 

tiir y crear condiciones propicias a su Incorporación en \as tareas pro-

ductivas y en beneficios del desarrollo nacional· 



Aun cundo la leglslac!On establecida y las formas que han sido adOJ!. 

tadas·por los distintos grupos del sector social en la forma de organlz_! 

cl6n, h~n sido lmplicltos los principios sociales de la Constltuc!On -

General de la República. 
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El sentido tutelar de los derechos sociales, dotado de gran fuerza_ 

expanciva se ha Ido desarrollando y asumiendo principios que han sido -

esenciales para la vida de los trabajadores con lo que se han transform_! 

do las normas de protección, regulaclOn, organizaciOn y defensa del tra

bajo en sus variadas formas de expres!On social, como es el caso de las_ 

cooperativas, que junto con el ejido, las comunidades agrarias, las em-

presas propiedad exclusiva o mayoritaria de los trabajadores y, en gene

ral, todas aquel las formas de trabajo para la producc!On y la dlstribu-

cl6n de bienes que socialmente son necesarios asl como la prestaciOn de_ 

servicios y el consumo que conforman el sector social de la econOmia, -

que se nutre de aquellos trabajadores urbanos y rurales, asalariados y -

no asalariados que buscan en base a la solidaridad y el apoyo mutuo, me

jorando y as! fortalecer la defensa y promoc!On de sus Intereses y el -

acceso al bienestar y seguridad social. 

3.2.- CODIGO DE COMERCIO 

En el afta de 1883, al modificarse la fracc!On X del articulo 72 de_ 

la ConstltuclOn de 1857, en la que se faculto al Congreso de la Unlon -

para fijar las bases generales con lo cual se podta legislar en materia_ 

mercantil, misma que quedo de la siguiente manera. Se faculta ·al Congre

so rle la U~lon para expedir cOdlgos obligatorios en toda la República, -
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de 111lnerta y comercio co'11prendiendo en este último las instituciones ba.!). 

carias. 

Con fundamento en esta reforma constitucional de 1833 se dio origen 

a la promulgación del Código de Comercio de 1884 el cual no dice nada -

acerca de las sociedades cooper•tlvas, pero con esta misma base en 1889, 

se promulgo el Código de Comercio el dla 15 del mes de septiembre entra.!). 

do en vigor el 1• de Enero de 1990 y que aun rige en muchos de sus cap'•

tulos. Este cOdigo esta tomado del Código Espaftol que en pate esta copi! 

do hasta literalmente; tambien recurre al Código Italiano de 1882, del -

cual esta tomada casi literalmente la gran mayoria de los actos de come.r_ 

cio que faltaban en el modelo espaftol, recibiendo t~mbién influencia del 

Código Frances sobre el nuestro se ejercio principalmente, a través de -

los otros códigos mensionados. 

El Código de Comercio de 1889 cuyo título segundo libro segundo es

ta dedicado a las sociedades de comercio incluyendo en su cap1tulo Vil -

a las sociedades cooperativas, siendo esta la primera vez que se tomó en 

cuenta a las sociedades cooperativas en el derecho positivo mexicano, la 

cual subsiste dentro de la clasificación de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles. 

Al enúmerarse en su articulo 29 del Código de Comercio a la Cooper! 

tiva entre las Sociedades Mercantiles y quedar reglamentada en su artlc!!. 

lo 7• este es el motivo original para que en nuestro pals las cooperati

vas tengan un carkter mercantil que subsiste en las leyes especiales de 

1927 y 1933, aun cuando estas últimas se instituyen con una naturaleza. -
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opuesta y podemos considerarlas ya como regidas por un derecho económico 

que persigue el desarrollo social. 

El COdigo de Comercio de 1009 aun no ha sido abrogado, aun que si se 

han derogado muchos preceptos para dar origen avarlas leyes que actual-

mente estan en vigor como es el caso de la Ley de Titulas y Operaciones_ 

de Crédito, Ley de Sociedades Mercantiles: Ley Sobre el sobre el Contra

to de Seguro: Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos: y Ley de llavegaclón 

y Comercio Marítimos. 

Estas leyes encuentran su fundamento en la fracción X del articulo_ 

73 de la Constitución Polltlca de los Estados Unidos Méxicanos de 1917 .

La Ley Mercantil constituida en primer lugar por el Código de Comercio -

del 15 de septiembre de 1989 derogado en varios de sus articulas de don

de surgieron las diversas leyes que son complementarias y reformatorias_ 

del mismo, de acuerdo a nuestra constitución son de carácter federal y -

por lo tanto, de general aplicación en toda la RepObl lea. 

3.3.- LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS 

Durante el régimen del General Plutarco Ellas Calles se le da un --

gran Impulso al cooperativismo en nuestro pals de manera oficial, en vir

tud de que este presidente tuvo la preocupación de dar a conocer las ve~ 

tajas del cooperativismo y su necesidad de promoverlo por su gran Impar-

tanela que representa para nuestro pafs, e.en la finalidad de resolver la• 

situación de miseria en que se encontraba la ciudad por la escaces de 

alimentos y otras por los trastornos civiles y las maniobras de los -----
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el General Plutarco Ellas Calles efectuó un viaje de estudio a varios -

paises europeos. En su recorrido por el viejo continente, paso por Alem_! 

nla en donde le llallO la atención la lntegraclOn de las sociedades coa~ 

ratlvas de crédito rural, fundadas desde hacia mucho tiempo por los ln-

cansables Ralffelsen y Schulze-Delltzsch, lnteresandose por este tipo de 

organizaciones, pues quedo fuerte111ente Impresionado por esos vigorosos -

movimientos cooperativos, lo que lo condujo a dedicarse a la recoplla--

clOn de los datos respectivos, del funclona11lento de las diversas clases 

de cooperativas que visito en los paises de· Europa, lo que provoco que -

el General Calles fuera un gran convencido y precursor del slste111a coa~ 

ratlvo, en virtud de que esté gracias a sus métodos experimentales es -

constructivo, de convencimiento pacifico y evolutivo, por lo que al vol

ver a nuestro pals, Inicio consultas con diferentes personas y sus cola

boradores, que conoclan el sistema, con el objeto de ver la posibilidad_ 

Implantarlo en nuestro pals. 

En el ano de 1925, llego a manos del General Calles, el manual re-

dactado por el Lic. Luis Gorozpe el cual trataba sobre el cooparatlVISlllO 

lo que provoco que mandara buscar al autor de dicho manual, quien se es

trano del llamado que se le hacia, pero acudlO a la cita y quien al ent~ 

rarse del motivo de la mts111~ aceptó la comlslOn encomendada por él Gene-

. ral Calles para redactar la propaganda necesaria en folletos, sobre el -

sistema cooperativo, misma que serla repartida gratuitamente para toda -

RepObllca con el fin de preparar y difundir este sistema cooperativo, -

para establecer mas tarde las sociedades cooperativas de los diferentes_ 

tipos de los cuales recoptlo lnfonnaclOn en su viaje. Se acordó que mas 
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tarde se redactarla un manual para los fundadores y administradores de -

sociedades cooperativas Integradas en nuestro pals, del cual se tiraron_ 

cincuenta mil ejemplares, que fueron repartidos, en forma gratuita. 

Siendo ya Presidente, pldlO a sus colaboradores que se forjara un -

medio de Impulsar en nuestro pals un desarrollo similar al sistema coo-

peratt vo que habla observado en su recorrido por Europa, fonnul andose -

entonces por dichos colaboradores, un proyecto de ley de las sociedades_ 

cooperativas por la entonces Secretarla de Industria y Cooerclo el cual_ 

fue enviado al Congreso de la Unlon siendo aprobado en diciembre de 1926 

mismo que se pObl leo el 10 de febrero de 1927, de la que entre las prin

cipales caracterlstlcas destacan las siguientes: 

Se estableclO una secclOn especial para las sociedades cooper~tl vas 

en el registro de comercio; también se autorlzar6n las actividades de --

":' crédito, trabajo, de producclC!n, de seguros, construcclC!n, transportes,_ 

de venta en comQn y de compra en comt'.in para las sociedades cooperativas_ 

agrlcolas e Industriales, asl COlllO actividades de crédito, compra en co

mOn y venta a sus socios esta autorlzaclOn para las sociedades cooperat! 

vas de consumo; y concedlCI la excenc!On del Impuesto federal del timbre_ 

a todos los actos relativos a la constltuclOn y las operaciones realiza

das por estas sociedades. 

En esta primera Ley de Sociedades. Cooperativas se contemplarC!n tres 

tipos de sociedades cooperativas que son las siguientes: 

1.- Las Sociedades Cooperativas Agrlcolas locales, que en foma ---
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preferente se regl1M11tab1n y requerlan un •lnlllO de diez agricultores -

para su constltucl6n; 

2.- Las Sociedades Cooperativas Industriales Locales. las cuales "!. 

querlan un •lnlllO de quince trabajadores Industriales para constituirse; 

3.- Las Sociedades Cooperativas de ConsUlllO. a las que no se les dio 

111yor Importancia y fuer6n reglanientads con bastante superficialidad. 

Se estableclo que en estas sociedades cooperativas a cada socio le_ 

corresponderla, un s61o voto sin Importar el nOlllero de sus acciones y en 

cuanto a tos rendimientos obtenidos se estableclo que deberlan ser repa.!: 

tldos de ta siguiente foru: un 20 1 para constituir el fondo de. reserva 

un 10 1 para ser distribuidos entre los consejos de admlnlstracl6n y de_ 

vigilancia; y un 70 1 para ser repartido entre los accionistas como lnd.! 

bldamente se les llU1ba entonces. 

Con base en esta prl•ra ley, fuer6n creadas varios centenares de -

sociedades cooperativas, las que por la falta de lnforucl6n y de espl-

rltu cooperativo, s61o vegetlr6n desapareciendo casi en su 111ayorla, mas

tarde estas sociedades. 

Las sociedades cooperativas fuer6n consideradas por el c6dlgo civil 

del fuero cO.On para el Distrito Federal y para toda la RepQbllca en ma

teria federal, como personas morales en sus articules 25 fracclOn V, y -

2701, Independientemente que desde 1938 estas se rigen por su respectiva 

ley especial, pues el Congreso de ta Unlon detennlnO que en la materia -



civil cada una de las entidades federativas es competente para este caso
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motivo por el cual el dla 13 de octubre de 1972, el perlodlco oficial de 

yucaUn, publico la ley de Sociedades Cooperativas Civiles del Estado de 

YucaUn que, tuvo plena vigencia aunque con escasos resultados practlcos 

La preocupaclon del régimen del General Plutarco El las Calles, cul

mln6 con la promulgación con esta primera ley de sociedades cooperativas 

que fue pQbllcada el 10 de febrero de 1927, ley que fue autonoma en la -

materia con la cual se pretendla r~lar las grandes deficiencias que -

exlstlan en el C6dlgo de C011erclo pl'Olllllgado en el ano de 1889, en el -

que por primera vez quedaban reguladas dichas sociedades cooperatl vas. 

Esta primera ley contemplaba el objetivo de las cooperativas en su 

. articulo 1•, en los siguientes tennlnos: son objeto de la presente ley -

las sociedades cooperativas agrlcolas, las Industriales y las de consumo 

11IS11as que· se constltulr&n con capital particular y las que se establez

can en lo futuro o estuvieren ya funcionando y deseen acogerce a sus be

neficios queda prohibido el uso de la denomlnacl6n correspondiente a --

esta clase de sociedades, a todas aquellas que en su forma de constltu-

clOn y funcionamiento, no se sujeten a las disposiciones contenidas en -

esta ley y su reglamento. 

Fue en el ano de 1933 cuando se promulgO'la segunda ley de socieda

des cooperativas la cual fue mucho mejor que la primera y corrigió las -

deficiencias de esta, siendo reconocida por la Revista de cooperación -

Internacional, órgano oficial de la Alianza Internacional Cooperativa "

consede en Londres, en virtud de que hlzO comentarlos muy .favorables con 
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respecto a esta ley, ya que contenla los principios esenciales que la --

doctrina cooperativa moderna deberla de tener y que de acuerdo a lo que-

111et1clona Hugo Rangel couto en su libro de Derecho EconOmlco dichos prin

cipios son los siguientes: 

" 1.- La cooperacl6n abierta y la adhesl6n voluntaria. 

11.- La Igualdad de los socios 

111.- El reintegro sobre las compras, con un Interés limitado al 

capital 

IV.- La neutralidad polltlca y religiosa. 

V. - La venta a 1 contado; y 

VI.- La constltuclOn de un fondo de propaganda y de educacl6n~~3tl 

Todos estos preceptos estaban contenidos en esta segunda Ley de So

ciedades Cooperativas de 1933 en sus artlculos 1• y 2•, dando toda su -

preferencia a las cooperativas de consumo, siguiendo las ensenanzas de -

la cooperativa de Rochdale, la cual se considero como un •I !agro social_ •. 

Esta segunda ley pr011Ulgada y pObllcada al COlllj)render el Poder Ejecutivo 

Federal, .Que el Congreso de la Unlon no estaba autorizado para legislar_ 

(31).- Rangel Couto Hugo, El Derecho EconOmlco, Ed. Porroa S.A., 2• edlc 
M&xlco, 1982, P. 212 • 
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plenamente en materia de sociedades cooperativas, lo que hizo necesario_ 

sollcl tar de este Congreso las facultades extraordinarias con el objeto

de expedir una nueva ley de sociedades cooperativas, habiendo sido enco

mendada a una comlslOn de tecnlcos a quienes les otorgaron dichas facul

tades el 6 de enero de 1933, la que fue pObllcada en el Diario Oficial -

el 12 de Mayo de 1933, la cual fue elaborada cuidadosamente en la cual -

se pudo observar como los autores de dicho proyecto se unlan a los prin

cipios del cooperativismo universal ortodoxo. 

La nueva ley obtenida a instancias del movimiento y con la colabor! 

clOn del régimen, fue bien blsta por los cooperadores, toda vez que a -

todas luces esta segunda ley era mejor que la anterior y permltla una -

mayor claridad de términos y de funclona111lento para facilitar la organl

zacl6n de cualquier tipo de sociedad cooperativa, de las ya reguladas -

abriendo con esto un campo sin limites a las posibilidad.es organizativas 

del cooperativismo nacional, este orden1111iento conte111>lo tres clases de 

cooperativas, las que quedaron comprendidas de la siguiente forma: 

I. De consumidores. 

ll. De productores. 

lll. Mixtas. 

Dicha claslflcacl6n qued6 plasmada en el articulo quinto de esta -

ley, la que también prevee la estructura de las Federaciones y Confede-

raciones, facultando a la hoy desaparecida Secretarla de la Economta Na

cional para ejercer la funcl6n de vigilancia. 

La ley de 1933, acertadamente suprlmlo el concepto de acciones, por 



certificado de aportaclOn, dando oportunidad a hombres y mujeres para 

Ingresar a las cooperativas, estableclo neutralidad polltlca y religiosa 

otorgandole facultades de organizar algunas secciones especiales c_, -

son las de ahorro, de crtdlto y prevlslOn social con la posibilidad, pa

ra los trabajadores que presten excepcionalmente su trabajo personal a -

las cooperativas para convertirse en nuevos socios de las •lsmas a los -

seis llll!ses, sl•pre y cuando c11111plan con los requisitos establecidos en_ 

la ley, estableciendo adellas franquicias fiscales en favor de las mismas 

alentando la ereaclOn de Federaciones y Confederaciones asf COl!ICI la aut.Q_ 

rlzaclOn de la partlclpaclOn general en las mismas • 

. La Ley de Sociedades Mercantiles de 1934 slgulo considerando a las_ 

cooperativas. ccmo sociedades cooperativas aunque regidas por su leglsl! 

clOn especial. 

La Ley General de. Sociedades Cooperat! vas en vigor fue publicada en 

el Dlarlo'Oflclal de la FederaclOn el 15 de Febrero de 1938, la cual en_ 

su exposición de 1110tlvos considera que al formular la nueva Ley de Socl.!! 

dades Cooperativas. se adopto un nuevo llétodo de ordenaclOn que a la vez 

fuese sencl llo y claro, llenando los requisitos de la técnica legislati

va, comenzando por las reglas mas generales para Ir a las normas aplica

bles a casos particulares. Asl se di vldlo la ley en cinco tltulos de los 

cuales el primero contiene una deflnlclOn general y las prevenciones que 

son aplicables a todas las cooperativas: el segundo esta dedicado a re-

glr las cooperativas de consumidores y de productores: el tercero englo· 

ba a las disposiciones conforme a las cuales han de regirse las Federa-

clones cooperativas y la ConfederaclOn Cooperativa; el cuarto se refiere 
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a las franquicias que en 111aterla de Impuestos han de gozar las socleda--
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des cooperativas en general, y el quinto contiene reglas sobre la vlgl-

lancla oficial y las sanciones que sean aplicables en caso de vlolaclOn 

de la Ley o su Reglamento. 

En esta ley se restaura la preferencia por la cooperativa de pro··

ducciOn y se crean los tipos nuevos de sociedad: la Cooperatl va de lnte!. 

venclOn Oficial que es aquella a la que se otorgan en exclusividad perm.!. 

sos, autorizaciones o concesiones para ser explotados por los trabajado

res que las organizan, tal es el caso de las cooperativas de pescadores. 

salineros, mineros, transportadores, chicleros, etc. 

La Cooperativa de Participación Estatal es el otro tipo nuevo de S.Q. 

ciedad·cpe establece la Ley de 1938 y consiste en que el estado construye 

o adquiere una unidad Industrial que da a una cooperativa y anibos parti

cipan en las utll idades. 

Esta nueva ley pr-.ilgada por el General L~zaro Cardenas a la cual

le dio un gran Impulso a partir de la cual se han emitido diversas dlsP.Q_ 

slclones legales reglamentarlas y administrativas para fijar el rU111bo al 

movimiento cooperativo y determinan el papel que al Estado Mexicano co-

rresponde desempenar en cuanto a su protección, fomento y consolldaclOn_ 

como alternativa viable e Instrumento para Impulsar nuestro régimen de -

economla mixta de desarrollo económico Integral y de justicia social. 

Esta ley establece en su articulo primero que son sociedades coope

ratl vas aquellas que reOnan las siguientes condiciones: estar Integradas 
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por Individuos de la clase trabajadora, cuyq nOmero no sera Inferior a 

diez, tener un solo voto, capital variable, duracl6n Indefinida, no per-

segulr fines de lucro, procurar a sus socios el mejoramiento social y ec~ 

n6mlco as 1 ccmo repartl r sus rendi11lentos a prorrata. 

En esta ley se contemplan varios tipos de cooperativas COllO son: las 

de consumo, producclOn, de participacl6n estatal, de lntervencl6n oficial 

no regulando dlrect-nte las cooperativas escolares de las que solo hace 

referencia en su articulo 13, ni las cooperativas de vivienda, estas Olt!. 

mas, son reguladas actualmente por la Ley Federal de Vivienda que entro -

en vigencia en el ano de 1984, con fundamento en el articulo 4• parrafo -

cuarto de nuestra carta magna. 

SegOn Roberto L. Mantilla Mollna, " La cooperativa existe bajo una -

denOlllnaclOn social; asl resulta de diversas disposiciones de la Ley ---

(arts. s•, a•, 15, y frac.l) y de su Reglamento (art. &•); asl lo exige -

también la naturaleza misma de la sociedad, en la cual la exclusl6n o re

tiro de un socio no va acomp1ftada de la publlcldad que serta menester en_ 

el caso de que el nolllllre de dicho socio figurase en la razon social; as!_ 

lo exige, por Oltlmo la circunstancia de que la salida del socio no lmpll 

que, de modo alguno, modlflcaclOn de la escritura constitutiva, como se-

ria necesario si su nombre figurase en una raz6n social. nl32l 

. Para cubrir las lagunas de esta ley, que el legislador al expedirla-

(32).- Mantilla Mollna Roberto L., Derecho Mercantll, Ed. PorrOa, S.A .. -
20' edlc., México, 1980, p. 298. 
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no contemplo en ella varias situaciones jurldlcas que este reglamento --

ahora ya contempla. 

3.4.- REGLA!ENTO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS 

Con posterioridad a la pObllcaclOn en el Diario Oficial de la Fede

ración de la Ley General de sociedades Cooperativas y con el fin de reg.!!. 

lar su aplicabilidad, el entonces Presidente Constitucional de los Esta

dos Unidos Mexicanos, General Uzaro Cardenas, promulgo el Reglamento de 

la Ley que nos ocupa, el dla 16 de Junio de 1938 y publicado el dla 1• -

de Jul lo del mismo año, con la facultad que le conferla la fracción l -

del articulo 89 de nuestra ConstltuclOn Federal. 

Este Reglamento se compone de tres titulas el primer .titulo esta -

Integrado por siete capitulas que son: 

CAPITULO 1: De la constitución y autorización de las sociedades --

cooperativas. 

Este capitulo regula a el capitulo segundo de la Ley General de so

ciedades Cooperativas al complementar lo que señala esta en su artlculo-

14, en virtud de que adem~s de los datos que se señalan en el mencionado 

articulo debe Indicarse el nOmero de certificados de cada socio y la ca!!_ 

tldad exhibida al constituirse la sociedad, cuando las aportaciones se -

hagan en dinero, as! mismo podrA firmar el acta otro socloen lugar de -

alguno o varios de los socios fundadores que no supieran firmar asiendo

se constar esto por el funcionario que certifique la autenticidad de las 



firmas que se estampen. 

La certlftcaclOn deberA hacerse precisamente en las hojas donde --

consten las firmas de los otorgantes, y si estas fueren varias, la cert.!. 

flcaclOn se hara en cada hoja. 
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El articulo tercero en relaclOn a el articulo quince de la ley, ma

ñlfleta que las bases constitutivas de las sociedades cooperativas con--. 

tendran también la sumlclOn de los socios de nacionalidad extranjera a -

las leyes de nuestro pals con fundamento en lo establecido por la Ley -

OrgAnlca en la fracclOn 1 del articulo 27 constitucional. Los requisitos 

que deben cumpl Ir los futuros socios los cuales no deberAn contrariar -

las disposiciones de la Ley de este reglamento. 

Ademas de lo antes rnenslonado se hara la valorlzaclOn pericial de -

·' aportaciones que no se hagan en efectivo, el término en que deba cubrir

se el primer certificado de aportaclOn, asl COlllO determinar el tipo de -

régimen de responsabll tdad, el Interés que se fije en favor de los so--

ci.os que suscriban certificados excedentes, cuando asl se pacte mismo -

que no podra exceder del 6 S anual se l111plantara también el monto del -

fondo de reserva. 

La elecclOn de los consejos y COl!lislones asl cOlllO sus facultades y 

obligaciones de los mismos, determlnaclOn en su caso de las comisiones -

que deban de encargarse de la adllllnlstraclOn de secciones especiales,.-

honorarios de los miembros del consejo de admlnlstraclOn y de vigilancia 

asl cOlllO de las comisiones especiales, requisitos para deslgnaclOn de --
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gerentes y facultades que le·sean conferidas, la ·fonna en que deberan 

caucionar su manejo los 111lembros del consejo de admlnlstraclOn, de las -

comisiones especiales, el gerente, e lndlcaclOn de los dellAs empleados -

que deban otorgar garantlas. 

La garantla debe6 ser otorgada siempre por personas de reconocida -

solvencia, bajo la responsabilidad de los consejos de adllllnlstracl6n y -

de vigilancia. cuando la misma garantla tenga un valor mayor de mil pe-

sos, Onlcamente podra otorgarse por personas que tengan bienes ralses -

Inscritos en el Registro PObllco de la Propiedad que corresponda. y por_ 

un valor que garantice suficientemente las obligaciones que el fiador -

contraiga • 

La Secretarla de Economla Nacional representada hoy en dla por ---

Fomento Cooperativo quien tiene las facultades de edminar en cualquier_ 

caso las garantlas otorgadas y hacer la declaraclOn de que son lnsufl--

clentes, con la consecuencia de que los Interesados tengan la obllgaclOn 

de otorgar nuevas fianzas que presten las seguridadesadecuadas. 

Domicilio de las sociedades cooperativas deberá estar eri donde ten

ga el mayor volOmen de sus negocios, ademas al nombre de la sociedad --

deber& agregarse el nÍlllll!ro de registro correspondiente, las letras S.C.L 

o S.C.S., segOn el régimen de responsabilidad que se adopte. 

Para efecto de lo dispuesto en la fracción VI, del articulo 1• de -

la ley de la materia, se entendera que existen fines de lucro, cuando -

entre los objetos de una sociedad cooperativa figure la reallzaclOn .cf!! --
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compra venta de artlculos, sin que la cooperativa efect6e un proceso de-

transfonwact6n de· los mis.is,. a excepcl6n de lo que establece el artlc!!. 

lo 54 de la 111- ley en cuanto a cooperativas de consumo. 

La denOllllcl6n de la sociedad deber& ser distinta a la de cualquier_ 

otra ya registrada, que se dedique a la •lsma actividad. 

Para los efectos del a) del articulo 18 de la ley, cuando la Secre

tarla de la Ecoriolllla Nacional, llOy Dlreccl6n General de Fcmnto Coopera

tivo y 01"9anlzacl6n Social para el Trabajo, tenga conoc1111ento de que la 

autorlzact6n de una sociedad cooperativa puede establecer condiciones de 

c011petencta ruinosa respecto de otras organlzacl6nes de trabajadores de

bid-te autorizados, dara a conocer a la autoridad de trabajo corres-

pondlente el objeto de la sociedad cuya autorlzacl6n se pretenda, a fin_ 

de que se ponga en conocl11lento de los afectados; pudiendo 6stos presen

tar objeciones ante la Dlreccl6n General de F-to Cooperativo y Organ! 

zacl6n Social para el Trabajo en un t6nilno de diez dlas h&bllu slgule.!l 

tes al en que se les haya dado a conocer la solicitud de autorlzacl6n. -

SI la Dlreccl6n General antes mencionada, estima necesaria la rend! 

cl6n de pruebas, abrir& un ténnlno prudente hasta de veinte dlas, cOllllin_ 

para ltlbas partes prorrogable por una sola vez hasta por diez dlas m&s ,_ 

cuando exista 110tlvo fundado. resolviendo en su oportunidad ya sea auto

rizando o negando la solicitud de funclon111lento de la cooperativa. 

C~PlTULO ll: De los socios 

En este capitulo se reglamenta todo lo relacionado a los requisitos 
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que se establecen en las bases constl tutlvas para Ingresar a las socle--

dades cooperativas como socios, debiendo cumplir con lo establecido en -

el articulo 9• de este regla11ento, en el que se contetnpla que en. princi

pio la solicitud de nuevo Ingreso se dirige al Consejo de Mmlnlstracl6n 

quien resolvera provisionalmente con conocimiento del Consejo de Vigila!!_ 

cla, también trata sobre los derechos y obligaciones de los socios, los_ 

que se trataran con mayor detenimiento al hacer el estudio de las bases_ 

constitutivas de las cooperativas, asl •Isa> trata lo relacionado a la -

transferencia de los certificados de aportación, las fomas en que se -

puede perder la cal ldad de socio y el procedl•lento que deba seguirse -

para la excluslOn de un socio en relaclOn a lo dispuesto en el articulo_ 

25 de la ley, asl como el derecho que tienen a que se les devuelva el 1!!! 

porte de sus certificados de aportaclOn o la cuota que proporcionalmente 

corresponda, si de acuerdo con el Ciltlm balance el activo, deducidos -

los fondos y det116s cantidades lrrepartlbles, es Insuficiente para hacer_ 

la devoluclOn Integra. Los pagos de que habla el articulo 19 de este re_ 

gl-nto, se haran al expirar el ejercicio social que corresponda. 

CAPITULO lll: Del funclon1111lento y admlnlstraclOn 

Tal y COllO se Indica en este capitulo, el funclon•lento de las so

ciedades cooperativas se lleva a cabo a través de los acuerdos tollados -

en las Asllllbleas Generales, ya sean estas Ordinarias o Extraordinarias -

deblendesé celebrar las primeras cuando 111enos una vez al afio, en la fe-

cha que se sellale en las bases constitutivas y las segundas cuando las -

circunstancias lo requieran, conslderandose lo prevenido en el artlculo-

21 de éste reglamento, deblendose eMltlr las convocatorias por escrito. 



La admlnlstraclOn estara a cargo de la asamblea general, del conse-

jo de admlnlstraclOn, del consejo de vlgl !ancla y de las comisiones que_ 

establece la ley y las demh que designe la asamblea general. ·En cuanto 

al funcionamiento y adminlstraciOn este reglamento establece que las ba

ses constitutivas determinaran la forma en que deben hacerse las convoc~ 

orlas para las asambleas generales, el término en que deberan entregarse 

a los socios y en que forma. 

La asamblea general estaran vAlldamente constituidas con la presen

cia de la mayor la de los socios que Integran la sociedad, salvo que en -

la orden del dla de que deba de ocuparse la asamblea general de la coop.!l_ 

ratlva figure alguno de los asuntos senalados en las fracciones 1 a V -

del articulo 23 de la ley,. pues entonces sera precisa la concurrencia -

de las dos terceras partes de los miembros que integran la sociedad. 

En las asambleas generales, los acuerdos se tomaran por mayorla si!!!. 

ple de votos salvo que para ·determinados asuntos se exija en las bases -

constitutivas una mayorla especial. Las votaciones seran econOmicas nom.!, 

nale5 o secretas, segOn lo establescan las bases constitutivas. 

También en este capitulo el presente reglamento regula lo relacion~ 

do al funcionamiento del consejo de admlnistraciOn, de vigilancia y las_ 

comisiones que se designen, as! coila las facultades y obligaciones que -

estos; tienen en relaclOn al funcionamiento de la sociedad cooperatlva,

la forma en que deben estar integrados y las causas de remociOn de los -

miembros de estos consejos y la forma en que deban caucionar los mtem-"

bros··de los consejos o comisiones que administren Intereses de esta. 
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CAPITULO IV De la secclOn de ahorro 

El presente reglamento de la ley de la materia en estudio, estable

ce que las secciones de ahorro que pueden establecer las sociedades coo

perativas de acuerdo con lo que dispone el articulo 9• de la ley, esta-

ran administradas por comisionados especiales que garantizaran su manejo 

en los términos que establezcan las bases constitutivas. 
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Las cuotas que fije la asamblea seran aportadas por los socios, con 

el fin de establecer prestamos de emergencia a estos, bajo la garantla -

de la firma de dos asociados o de persona extrana de reconocida solven-

cla dichos prestamos podran destinarse a satisfacer necesidades lmpres-

clndlbles de los Interesados, estos prestaJllOs no seran mayores del diez_ 

por ciento de la suma total que por concepto de anticipos y partlcipaclg_ 

nes en los rendimientos haya correspondido al socio que lo solicite en -

el Oltlmo ejercicio social. 

Los prestamos antes mencionados, causaran un lnteres el cual debe -

fijarse en asamblea general, que nunca podr4 exceder del nueve por clen

tir- anual, dicho prestamo ser4 otorgado por el consejo de aclmlnlstrac!On 

oyendo siempre el parecer del consejo de vlgllimtla; 'El.plazo maxlmo de_ 

los préstamos de referencia, sera de un ano, teniendo derecho a recibir_ 

las utilidades que les correspondan los socios, de acuerdo a las opera-

clones real Izadas con la cooperativa y con las cuotas que hayan entrega

do para la formac!On de dicha sección. 

Las aportaciones de los socios deberan ser depOsltadas segOn este -
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reglaniento en el Banco Nacional Obrero de Fc.ento Industrial y con cargo 

ª'ellas es ~on lo que se les podrAn hacer los prfista.os de -rgencla ya 

citados con anterioridad. 

CAPITULO VI: De los 1 lbros sociales y contables 

El reglamento que nos ocupa. establece que los itbros que toda coo

. peratlva debe llevar son los libros sociales y contables, los cuales a -

. contlnuacl6n se relacionan: 

LIBROS SOCIALES: 

1. - Libro de actas de asambleas generales; en este libro se Inscri

ben las asambleas ordinarias y. extraordinarias que se celebran en la --

soc !edad cooperatl va. 

2.- Libro de actas del consejo de adllllnlstracl6n; en este libro se 

asientan las actas de reunl6n verificadas por el consejo de administra-
~-

cl6_n; las que deberan de realizar cuando mnos cada quince dlas, 

3.- Libro de actas del consejo.de vigilancia; en este libro se---

~sien.tan ·1as actas de reunl6n celebradas por el consejo de vigilancia, -

las.que deberan efectuarse cuando llllllOS cada quince dlas, . -

4.~ Los libros de actas 'de las comisiones que establece la ley y -

las ·demAs que designe la as!lllblea general en los que se asentarAn las -

actas de reunl6n respectivas de cada comlsl6n, 
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5.- Libro talonario de certificados de aportaclOn: este libro se --

debe mandar Imprimir, en virtud de que lleva anexo el visto bueno de la_ 

lnstltuclOn que la avale para su funclon111lento, asl cllllll e.l registro de 

la DlrecclOn General de Fomento Cooperativo y organlzaclOn Social para -

el Trabajo, el oficio de la notl flcaclOn de dicho reglStro, las bases -

constitutivas y el acta de asamblea en que se acordo su lntegraclOn, --

adeús del registro de cada uno de los socios, el que tendrl los ~ra

les del socio, la fecha de su Ingreso, los certificados de aportaclOn. -

la fon11 de pago de ellos, el beneflclerlo que designe en su caso y la -

fecha de Ja aslllblea en que se separen de la cooperativa. 

fi.- Libro talonario de Cel"tlflcados de lpOf'taclOn; es;aq .. 1 ·en.-el

qüe.· se contienen los certificados de 1port1clOn que representan la apor

taclOn de cada uno de los socios, estos certificados seran nominativos.

Indivisibles, de Igual valor y transferibles solaniente que el cedente -

sea titular de .as de un certificado. 

LIBROS CONTABLES: 

Libro diario; es aquel en el que se· asientan las operaciones dta--

rlas de la sociedad cooperativa correspondiente, 

2.- Libro mayor; es aquel en el que se asientan las operaciones res.!!. 

•Idas del libro diario, por lo regular cada nies 

3.- Libro de Inventarlos y balances; este libro se utiliza para ase.!!. 

tar los Inventarlos y balances de la sociedad cooperativa. 
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CAPITULO VII: Oe la dlsolucl6n y llquidacl6n 

En este capitulo el reglamento trata lo relacionado con el procedlml 

ente de dlsolucl6n y llquldacl6n de las sociedades cooperativas, con fun

damento en lo que establece la ley respectl va en sus articulas 46, 47 ,48, 

49 y dem!s aplicables de la misma. 

Dicho reglamento, prevee el reintegro de las cuotas de ahorro y exc.!! 

dentes se haga al .separarse un socio o al disolverse la cooperativa. 

La sociedad puede declarar su estado de dlsolucl6n, pero tamblen la 

dependencia competente puede tener esa declaracl6n del juez del domicilio 

de la sociedad. en todo caso dicho juez convocara a una junta la cual, -

con audiencia del Ministerio Pfiblico se designe una comlsl6n liquidadora, 

que estar! femada por un representante de la Federación o Confederacl6n_ 

de Cooperativas, otro de la dependencia competente y un tercero nombrado..:. 

por los acredores. 

Segfin lo que establece el articulo 70 de este reglamento, para deslJI. 

nar al representante de acreedores a que se refiere el articulo 47 de la= 

ley, éstos ser!n convocados mediante una pub! lcacl6n que se har! en el -

Diario Oficial de la Federacl6n, 6 en otro perlodlco de los de mas clrcu

lacl6n que se editen en el domicilio de la sociedad y otro que se publl-

que en la capital de la republlca. 

Para llevar a cabo la llquldacl6n la comlsl6n liquidadora presentara 

al juez un proyecto de llquldacl6n conforme al articulo 48 de la ley,----
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para cuya aprobación se olra al Ministerio P6bllco, en el proyecto debera 

establecerse, el reembolso de todos los acreedores sociales reconocidos -

con la facultad para los que no lo sean, de reclamar el reconocimiento de 

su crédito en la vla sumarla. 

Una vez cubiertas las deudas sociales, se entregar!n la reserva ord.!. 

narla y la de previsión social, que conforme al articulo 39 de la ley son 

irrepartibles, al Fondo Nacional de Crédito Cooperativo, y el remanente -

se dlstrlbulra entre los socios hasta reembolsarlos del Importe de sus -

certificados de aportación; el sobrante, si lo hubiere se repartlr4 entre 

los socios de acuerdo con las reglas sobre el reparto de utllldades, ter

minado el procedimiento de liquidación, se cancelara la Inscripción de la 

coopeeratlva en el Registro Cooperativo Nacional, publlcandose en el Dia

rio Oficial dicha cancelación. 

El titulo segundo, este se Integra por cuatro capitulas, que regulan 

a las sociedades cooperativas y de consumidores, de productores, de lnter. 

veención oficial y de participación estatal respectivamente, de acuerdo a 

lo que dispone la ley de la materia, estas sociedades cooperativas ya --

fueron tratadas en el capitulo anterior por lo que es !necesario volver-

¡ as a tratar. 

Titulo tercero; de las federaciones y de la confederaco6n Nacional 

Cooperatlna, en este titulo el reglamento nos senala que las bases constl 

tut!vas de las federaciones y de la ConfederaciOn Nacional Cooperativa de 

beran contener las especificaciones senaladas en las fracciones l,U;IV,= 

Vll I V X del articulo 15 de la ley y lII, Vl. VII, Vlll, IX Y XII del -·-
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articulo 3• de este reglamento, también reglamenta en sus bases constitu

tivas el nOinero de delegados que deban Integrar las asambleas de las fed! 

raciones y de la confederacl6n, en la inteligencia de que si existe una -

mlnorla en la asamblea que represente el 25S de los votod emitidos, ten-

dra derecho a designar un delegado, siendo computados los votos en propor. 

cl611 de uno por cada cooperativa y en la confederacl6n uno por cada fede

raci6n, tanto la federaci6n como la confederaci6n designara a sus conse-

jos de administraci6n y de vigilancia en asamblea generaj. Asl mismo el -

reglmen de responsabilidad de estas organlzaci6nes sera siempre limitado 

al valor de las aportaciones, estando s61o obllfadas a constituir el fond 

do de reserva que establece la ley. 

3.5.- ACTA Y BASES CONSTITUTIVAS DE LAS SOCIED~DES COOPERATIVAS 

Para constituirse en sociedad cooperativa, con fundamento en el artl 

culo 14 de la ley de la materia, los Interesados deberan celebrar asam--

blea general constitutiva, levantando el acta respectiva e Integrando las 

bases constitutivas que se Insertaran a la acta respectiva, la autentici

dad de las firmas sera certificada por cualquier autoridad, notario pQbl! 

co, corredor titulado o funcionario federal con jurisdiccl6n en el domi-

cillo social de la proyectada sociedad cooperativa, dichas bases constlt.!!. 

tivas deberan de contener, lo estipulado por el articulo 15 de la ley de_ 

la materia y 31 de su reglamento, una vez reunidos estos requisitos se -

elaborara la documentaci6n correspondiente por quintuplicado, y se remit! 

.ra a ia '01recci6n General de Fomento Cooperativo y Organlzaci6n Social P! 

ra el Trabajo de la Secretarla del Trabajo y previsl6n Social. cumpliendo 

con lo ordenado por el articulo 16 de la menslonada ley. 
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Con la documentacl6n ya senalada se sollcltara la oplnlon de vlabll!. 

dad econ6mlca de la cooperativa a la dependencia que conforme a la rama -

de actividad a la que se baya a operar; asl como de que la proyectada so

ciedad cooperativa no establesca COlllpetencla ruinosa, respecto de otras -

organizaciones debidamente autorizadas. 

En el caso de las proyectadas sociedades cooperativas ya sean de ln

tervencl6n oficial o de partlclpacl6n estatal quedan obllgadas a lo que -

disponen los articulas 18 de la ley, 22 del reglamento Interior de la Se

cretarla del Trabajo y Prevls16n Social, asl ca.> del articulo 40 frac•-

cl6n X de la Ley Org6nlca de la Adlnlnlstracl6n PObllca Federal debiendo -

enviar estas cooperativas a la Dirección General de FOllll!nto Cooperativo -

y Organización Social para. el trabajo por conducto de la autoridad corre~ 

pendiente la doc.-ntacl6n a que se refiere el articulo 14 de nuestra ley 

con el objeto de que ésta 111anlfleste si ha llegado a un acuerdo don los -

Interesados segun el articulo 17 de la ley que nos ocupa • 

3.5.1.- OBJETO DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS 

El objetivo de las sociedades cooperativas es diferente, en virtud -

de que este se establece de acuerdo a las necesidades del grupo de lndlv!. 

duos que la Integran, tan es as! que las sociedades cooperativas de cons.!!. 

mldores que ya fueron tratadas y las que quedar6n anipll-nte expllcadas

tlenen como objetivo principal el de Integrarse por Individuos de la cla

se trabajadora con el fin de aprovisionarse a través de la sociedad o ut!. 

!Izar los servicios que esta distribuye. También las sociedades cooperat!. 

vas de produccl6n como objetivo principal tienen el de asociar a los ----



miembros con el objeto de obtener en comGn bienes o servicios para ellos, 

sus hogares o sus actividades Individuales de producción. As! mismo las -

cooperativas de Intervención oficial y participación estatal que ya tam-

blen fueron estudiadas y que su principal objetivo es obtener las conce-

slones tanto de las autoridades federales como por los gobiernos de los -

Estados, del Departamento del Distrito Federal, por los Municipios o por

el Banco Nacional Obrero de Fomento Industrial. 
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El objeto.de las sociedades cooperativas de vivienda, hasta antes de 

la promulgación de la Ley Federal de Vivienda en la quee se regulan estas 

cooperativas era bastante variado, como es el caso de las cooperativas de 

consumo cuyo objetivo era el de la vivienda y que lo especificaba de la -

siguiente forma; Adquirir en comGn por cualquier medio legal los terrenos 

y viviendas necesarios para satisfacer las necesidades de habitación de -

sus asociados, as! como adquirir en comQn los bienes muebles e inmuebles

y servicios necesarios que se requieran para desarrollar la actividad --

antes menslonada. 

En el ano de 1984, en la Delegación Cuauhtémoc se promovlo la lnte-

graclón de sociedades cooperativas de vivienda, utilizando los formatos -

de las sociedades cooperativas de consumo, proporslonados por la Dlrec---

. clón General de Fomento Cooperativo cuyo objetivo era; obtener en comGn -

por cualquier medio legal los bienes necesarios para cubrir sus necesida

des actuales de habitación y las de sus familias, estableciendo unidades 

ha~itaclonales nuevas o reconstruidas para el bienestar de los socios de 

conformidad con las reglas que al efecto acuerde la asamblea, obtener los 

creditos necesarios que se requieran para cumplir con el objeto social. 
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El objeto de 1 as sociedades cooperatl vas de vlv lenda por cuanto al -

estudio rellzado tiene una gran relevancia para mi ya que a través de es

te acreditaré porque las cooparatlvas siempre han sido y hoy con la regu

lación de este tipo de cooperativas una alternativa de gran Importancia -

para la resolución de varios problemas de tipo social y principalmente el 

de la vivienda que principalmente en el Distrito Federal tiene ya un ca-

récter prioritario, desde sus orlgenes de las cooperativas uno de sus ob~ 

jetlvos principales ha sido resolver el problema de la vivienda que como_ 

desde nuestra propia Constitución las contempla como alternativa para la_ 

obtención de casas baratas e higiénicas para los trabajadores. 

Es pues de gran Importancia el objeto de las sociedades cooperativas 

de vivienda, el que la Ley Federal de la Vivienda regula en su articulo -

49 y que a la letra dice: Son sociedades cooperativas de vivienda aqué--

llas que se constituyan con objeto de construir, adquirir, mejorar, mant!l_ 

ner o administrar viviendas, o de producir, obtener o distribuir materia

les básicos de construcción para sus socios. 

3.5.2.- DEL CAPITAL Y DE LOS CERTIFICADOS DE APORTAC!ON 

El capital social de las sociedades cooperativas, se constltuir4 y -

se Incrementaré con las aportaciones de los socios, con los donativos que 

reciba y con el porcentaje de los rendimientos que se destinen para lncr!l_ 

mentarlo, este capital será variable e Ilimitado. 

Los Certificados de Aportación son los que representan las aportacl.!!_ 

nes de los socios y a su vez la lntegraclOn del capital social de la ~---



cooperatl vas, el valor de los certl f lcados de aportación, lo estableceran 

los socios en asamblea general constitutiva y en ordinaria o extraordina

ria se acordara, aumentar o disminuir el capital de las sociedades, de -

acuerdo a lo que establezcan la ley su reglamento y las bases constituti

vas, su valor sera igual, también seran nominativos e Indivisibles y sólo 

podran ser transferidos cuando el cedente sea titular de mas de un certi

ficado, pudiendo ser pagados en efectivo, bienes, derechos o trabajo a -

juicio de la asamblea, los socios al ser admitidos deberan exhibir, por -

lo menos, el diez por ciento en efectivo del Importe de los certificados_ 

de aportación que suscriba, debiendo cubrir.el saldo en un plazo determi

nado en asamblea el que no debe ser mayor de un .año, a partir de la fecha 

del Ingreso a la sociedad cooperativa. 

En c?so de devollclón de los certificados de aportación, se hará al_ 

finalizar el ejercicio social y después de practicar el balance general,_ 

salvo el caso de que en asamblea general se acuerde hacer la devolución -

Inmediata porque as! lo permitan las condiciones econOmlcas de la sacie-

dad cooperativa, asimismo deber3n suscribir el aumento del capital en la_ 

forma y térml nos aprobados en asamblea general. 

3.5.3.- REQUISITOS PARA ADHISION, EXCLUSION Y SEPARACION VOLUNTARIA 

DE SOCIOS 

Las Bases Constitutivas de las sociedades cooperativas establecen -

que para ser socio de estas se requiere. ademas de los requisitos canten.!_ 

dos en el articulo 9• del Reglamento, ser mayor de 16 años, suscribir, -

por lo menos, un certificado de aportación y pagarlo en la forma y los -
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términos aprobados en asamblea general, adem6s de ser trabajador en algu-

na de las actividades relacionadas con el objeto social, aportar en forma 

regular y permanente su trabajo personal, en cualquier& de las actlvlda-

des Inherentes con el objeto de la sociedad cooperativa. Asl mismo deber6 

presentar los documentos que acretlten tener m6s de 16 aftas, constancia -

de estudios, de no tener antecedentes no penales por delitos contra la 

propiedad o la Integridad flslca de las personas, certificado de buena 

salud y no pertenecer a otra cooperativa, en la que desempeñe funciones o 

trabajos semejantes, a los que tuvleré, en la cooperativa en que pretenda 

entrar como socio de la misma. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 25 de la Ley y 16, 17 

18 y dem6s aplicables de su .reglamento, la exclusión de socios proceder6_ 

por las causas que a continuación se enOmeran, adem6s de las contenidas -

en el articulo 16 del reglamento: 

1.- Causar, por negligencia, descuido, Incompetencia o dolo, perjui

cios a la cooperativa en sus bienes, derechos, fama o lnteresesen general 

2.- No adquirir, Injustificadamente, los bienes y servicios que la -

cooperativa distribuya, durante un perlado de tiempo mayor de 90 dlas; -· 

3.- Faltar al cumplimiento de cualquler6 otra obligación que senale_ 

la Ley General de Sociedades Cooperativas, su Reglamento, las presentes -

Bases Constitutivas, los relamentos que la Sociedad expida y los acuerdos 

de la Asamblea General. 

La Separación Voluntaria de un socio se sujetar6 a lo dlspuestoen el 
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el articulo 23 fracclOn 1 de la ley y 15 de su Reglamento, los socios po-

dr4n, separarse voluntariamente de la sociedad cooperativa, presentando -

por escrito su renuncia al consejo de admlnlstraclOn, quien resolver4 pr2_ 

vlsionalmente sobre ella, si la asamblea general Inmediata considera pro

cedente la renuncia, esta resoluclOn tendr4 efectos de separaclOn volunt_! 

ria y cesaclOn de su responsabilidad, para las operaciones realizadas con 

posterioridad, a la fecha de presentaclOn de la solicitud de renuncia. 

otra de las fol'ftlas de perder la calidad de socio, es con el falleci

miento, en este caso,· la persona que se haga cargo de quienes dependlan -

econOmica111ente del socio fallecido tendr4 Jos derechos senalados en el -

articulo 14 del Reglamento. 

Estas bases constitutivas al Igual que el reglamento de la ley de la 

materia, contemplan el procedimiento para hacer efectivas las causas con_ 

que se pierde la calidad de socio en una cooperativa y que de maner4 bre

ve se trataron con anterioridad. 

3.5.4.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS 

Las Bases Constitutivas de las sociedades cooperativas, establecen -

que son derechos y obligaciones de los socios, ademas de los contenidos -

en el articulo diez de Reglamento los siguientes: Responder por Jos cert! 

flcados de aportaclOn que posean, de todas las operaciones realizadas y -

obligaciones contraidas con la cooperativa, obtener de la cooperativa los 

bienes y servlclosque esta distribuye para satisfacer las necesidades del 

socio y su hogar, desempenar satisfactoriamente los cargos y comisiones -
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que se le encomienden y cumplir con las disposiciones de 1 Ley, su Regl! 

mento, estas Bases Constitutivas y demas normas aplicables, disfrutar de_ 

los servicios que la cooperativa establezca y de todos los neflclos y -

ventajas que ésta obtenga para sus socios, satisfacer puntu¡l111ente los -

compromisos contraldos con la cooperativa o los que ésta su¡crlba, dentro 

de sus atribuciones, concurrir a las asambleas generales or lnarlas y ex

trao~dlnarias,perclblr los rendimientos que le corresponda, los dawas que 

le confieren y obliga la Ley, su reglamento, estas Bases y emas dlsposl" 

clones legales aplicables al caso concreto. 

3.5.5.- OEL FUNCIONAMIENTO Y OE LA AOMINISTRACION OE LA 

SOCIEOAO COOPERATIVA 

Las Bases Constitutivas de 1 a sociedad cooperativa en s capitulo V_ 

clausula 20, establecen que la dlreccl6n, admlnlstracl6n y v gllancla de_ 

las cooperativas estar6n a cargo de : La Asatlblea General, E Consejo de_ 

Admlnlstracl6n, El Consejo de Vigilancia, La Comisl6n de Pre lsl6n Social 

La Comlsl6n de Conclllacl6n y Arbitraje, La Comlsl6n de Educ 16n Cooper! 

ti va y las dem4s Comisiones que designe la asamblea general. 

La Asamblea General, de confonnldad con lo dispuesto en os 111Ultlcl

tados articulas 22 y 23 de la Ley, es la autoridad supreiaa y us acuerdos 

obligan a todos los socios, presentes o ausentes, sle111pre que se tOlllen -

confonne a lo que establece la Ley, su Reglamento y estas Bas s. Resol--

vera sobre todos los asuntos de Importancia para la cooperatl il y establ.!!_ 

cera las reglas generales que deben normar el funclon1111lento acial de -

ésta, tales como los reglamentos econOmlcos y financieros, as COlllO los -
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presupuesto de Ingresos y egresos, Los reglamentos de administración, de_ 

trabajo y· los ·necesarios para el mejor desarrollo de la cooperativa, Las_ 

cauciones sena ladas en la fracción Xll del articulo 3•, del Reglamento, -

para. garantta del manejo del personal que tenga a su cargo fondos o ble-

nes de la cooperativa, cualquier operación que exceda de la cantidad estl 

pulada en asamblea general y Cualquier otro asunto que Interese a la bue-

na marcha de la .sociedad cooperativa. 

Las Bases Constitutivas de las cooperativas, también contemplan las_ 

asambleas generales ordinarias y extraordln.arlas de las cuales ya hemos -

hecho mención, en otros puntos anteriores de la presente tesis y resulta_ 

por dem6s volverlo a repetir, por lo que sólo dlre que las bases quemen

ciono, contemplan la estructura de los consejos tanto el de admlnlstra--

clón como el de vigilancia, la forma de elegir a sus miembros, las facul

tades y obligaciones que estos tiene las sanciones que se les pueden apll 

car en caso de que Incumplan alg6n precepto legal en perjuicio de la so-

cledad cooperativa. 

El consejo de administración ser6 el órgano ejecutivo de la asamblea 

general, y tendra la representación de la sociedad y el uso de la firma -

social y a falta de designación expresa, el presidente de este consejo el 

representante.comQn en los negocios judiciales para los efectos de lo di~ 

. puesto en el articulo 36, fracción VI, del Reglamento. Del consejo de vi

gilancia .. dtre q~e su principal función es la de vigilar, que se cumpla lo 

con los acuerdos tomados en asamblea, lo dispuesto en los reglamentos que 

ponga en vigor la sociedad cooperativa, asl como el de ejercer el derecho 

de veto que tiene para que el consejo de administración reconsidere su --
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las resoluciones vetadas. El derecho de veto deber6 ejercitarse ante el -

presidente del consejo de adllllnlstraclOn dentro de las cuarenta y ocho -

horas siguientes a la resoluclOn bajo su responsabilidad; pero la as1111--

blea general Inmediata estudiara el conflicto y resolvera en definitiva. 

3.6.- LA LEY FEDERAL DE VIYI°ENDA 

Esta Ley fue pl'Ollllllgada en base a las refomas sufridas por nuestra_: 

carta magna en su articulo 4• parrafo cuerto que dice. Toda f111111lla tiene 

derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecera los 

Instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 

Dicha ley fue pQbllcada en el Diario Oficial de la Federación el dla 

7 de Febrero de 1984, expedida por el entonces Presidente de los Estados_ 

Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid Hurtado el dla 30 de Dlcll!llbre 1983' 

con fund-nto en lo dlspuestopor la. fracclOn 1 del articulo 89 de la --

Constltucl6n Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos, compuesta por ocho 

capitulas que a contlnuacl6n se tratan de manera. breve: 

CAPITULO 1; DISPOSICIONES GENERALES. 

Esta ley es reglamentárla del articulo 4•, parrafo cuarto de nuestra 

carta magna, sus disposiciones son de orden pQbllco e lnteres social te-

nlendo como objeto establecer y regular los Instrumentos y apoyos para -

que toda familia pueda disfrutar de una vivienda digna y decorosa, se --

establecen los lineamientos, el slste111a nacional de vivienda y los lnstr_!! 

mentas para el desarrollo de la polltlca de vivienda establecidas en esta 
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illspos1ción con ·el fln de dar solución a este problema de vivienda. 

Establece· también que las dependencias, entidades y organismos de--

scentrall~,ados de la admlnlstraclOn pública federal que formulen progra-

mas de vivienda, que se sujetaran a las disposiciones de esta ley y estas 

mismas Instituciones, al encargarse de financiar programas de vivienda -

para los ~rabajadores, de acuerdo a la obligación que establece el artlc!!_ 

lo 123 de la ConstltuclOn General de la RepOblica se reglrAn de acuerdo a 

las leyes que regulan su propia organización y funcionamiento, coordlnao

r'M sus lineamientos de polltlca general y objetivos a los que m~_rca esta 

ley y el Plan Nacional de Desarrollo en los términos de la Ley de Planea

clón. este capitulo trata ademas lo relacionado a la Secretarla de. Desa-

rrollo Urbano y, Ecologla, hoy Secretarla de· Desarrollo Social, en cuanto

ª las funciones que le corresponden en materia de vivienda. 

CAPITULO 11; DE LA PROGRAMACION DE LAS ACCIONES PUBLICAS DE VIVIENDA 

En esté capitulo la presente ley establece que las acciones pObllcas 

federales de vivienda se programaran a través de: el programa sectorial -

de vivienda, los programas Institucionales de las entidades de la admlnl!_ 

traclOn pObllca federal que lleven a cabo acciones habltaclonales .y los -

programas operatl vos anuales de 1 a Secretarla de Desarrollo Urbano y Eco

logla, que reglr!n la ejecuclOn de las acciones habltaclonales especlfl-

cas, dicha Secretarla, previo dictamen de la de Secretarla de Programa--

clón y presupuesto sometera el Programa Sectorial de Vivienda al Ejecuti

vo Federal para su aprobaclOn. Asimismo la citada dependencia mantendrA -

para consulta del público este programa sectorial. 
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El Programa Sectorial de Vivienda deber6 contener cuando menos; el 

diagnostico de los problemas habitaclonales en nuestro pals, los objetl-

vas que se persigan y que reglran el desempeno de las acciones habltaclon 

nales, la estrategia general que ca.prender6 las acciones Mslcas, los -

lineamientos para la programación institucional y anual, en los que se s~ 

nalar!n las metas y previsión de recursos, las bases de coordinación con_ 

las entidades federativas y municipios, las bases para concertar can los_ 

sectores social y privado, el manejo de Instrumentos y polltlcas y social 

reliii:lonados con la vivienda y los responsables de su ejecución ... 

Las acciones y lineamientos Mslcos que comprenda el Programa Secto

rial de Vivienda ser6n: suelo para vivienda y oferta pQbllca en fracclon!!_ 

mientas populares; Producción y distribución de materiales de construc--

ción; Producción y mejoramiento de vivleenda urbana, Fomento a la auto--

construcclón, Fomento a la producción y mejoramiento de vivienda a través 

de sociedades cooperativas y otras formas de gestión social. la canaliza

ción y aplicación de recursos financieros, medidas de asistencia técnica, 

organización y capacitación social •. 

Para el cumplimiento del Programa Sectorial de Vivienda las depende!!. 

clas y entidades de la Administración PObllca Federal, en la programación 

de sus actividades, deberAn: promover la canalización de recursos finan

ciero a tazas de interes preferenclales compatibles con dicho programa, -

estimulando la construcción de vivienda de lnteres social destinado al -

arrendamiento; apoyar la produccl6n y dlstrlbuci6n de materiales b6sicos_ 

para la construcci6n de vivienda; apoyar la constltucl6n, registro y ---

operación de sociedades cooperativas de vivienda. 



CAPITULO 111; DEL SUELO PARA LA VIVIENDA 

Se considera de utll ldad pObllca la adqulslclOn de tierra para la -

a~qulslclOn de tierra para la construcc!On de vivienda de lnteres social_ 

o para la constltuclOn de reservas territoriales destinadas a fines habl

taclonales. 

Lo establecido por el Gobierno Federal en materia de suelo para "~"

vivienda será dirigido preferentemente: 

1.- A participar en el mercado Inmobiliario con el fin de generar -

una oferta pObllca de suelo para el desarrollo de vivienda; 

11.- Asatlsfacer las necesidades de suelo para la ejecuclOn de accl.!1_ 

nes habltaclonales de los organismos y entidades de la admlnlstrac!On pO

bl!ca federal, y de los demás organismos que lo soliciten con arreglo al_ 

Programa Sectorial de Vivienda. 
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La ejecuclOn o aslgnaclOn del suelo de acuerdo a la fracclOn l antes 

mencionada será dirigido a la poblacl6n con un Ingreso maxlmo de hasta -

cuatro veces el salarlo mlnlmo general de la sana de que se trate, aten-

dlendo preferentemente a los de más bajos Ingresos, los lotes _para la --

vivienda deberan de tener el tamano correspondiente a las normas de habl

tabl.l.ldad, su precio maxlmo del lote. antes seftalado no excederá del que -

seftale la Secretarla de Desarrollo Urbano y Ecologla. Los adquirentes de_ 

bienes Inmuebles provenientes del dominio privado_ de la federacl6n, que-

darán obligados a transmitirlos, en los terminas seftalados en el programa. 



CAPITULO IV; DE LA PRODUCCION Y DISTRJBUCION DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCION PARA LA VIVIENDA 
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La producctOn y dlstrlbuclOn de materiales bastees para la construc

ctOn de vivienda, es de lnteres social, por lo que se ll!plllsar6, bajo cr! 

terlos de equidad social y productividad y con sujectOn a las modalidades 

que dicte el lnteres pGbllco, la partlclpaclOn de los sectores pGbllco, -

social y privado en estos procesos, a efecto de reducir sus costos y ase

gurar su abasto suficiente y oportuno. 

La ley federal de vivienda establece en su articulo 31 que las accl_g_ 

nes pGbllcas destinadas a fomentar la producctOn y dtstrtbuctOn de vtvle!J. 

da de lnteres social, atender!n preferentemente a las demandas de socted~ 

des cooperativas y organizaciones sociales y cOlllUnltarlas; a personas de_ 

escasos recursos para sus acciones de auto construcctOn de vi vtenda y a -

la poblaclOn rural para la producclOn de un mejoramiento de su vivienda. 

La Secretarla de Desarrollo Urbano y Eco logia, en coordlnacton con -

las autoridades competentes, promover6 la explotaclOn de bancos de mate-

rtales b!slcos de construcclOn localizados en l11111Uebles de propiedad fe~ 

ral. Esta Secretarla también otorgara a los gobiernos de los estados, a -

los muntclptos, a las sociedades cooperativas, grupos sociales organiza-

dos y a los particulares que lo soliciten, el apoyo y la asesorta necesa

rios para el estudio, aprovechamiento y explotacton de bancos y 111aterta-

les bastees para la construcclOn de la vivienda. también esta Secretarla_ 

en coordlnactOn con dependencias de 1á admlnlstraclOn pGbl tea federal y -

los estados y municipios promover6 la creaclOn de unidades de producctOn. 



CAPITULO V; DE LAS NORMAS V TECNOLDGIA PARA LA VIVIENDA 

El articulo 38 de la ley Federal de vivienda, establece que las ---

acciones para la producclOn y el mejoramiento de vivienda que lleven a C! 

bo _las dependencias o entidades de la admlnlstraclOn pObl lea federal se -

sujetaran a las normas de diseno, tecnologla de la construcclOn, uso y -

aprovechamiento senaladas en este capitulo. 
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Dichas normas propiciaran la partlclpaclOn de la poblaclOn beneflcl! 

da en la produccl6n y mejoramiento de su vivienda y tendr4n por objeto·-

e.levar la calidad de las edificaciones. las normas de diseno arqultecton.!, 

co deberan de considerar los espacios interiores y exteriores y los ele

mentos que funcionales de la vivienda, este tipo de normas deber& consid! 

rar las condiciones y caracterlstlcas de habitabilidad y seguridad en los 

diferentes tipos de vivienda. 

Las normas de tecnologla para la construcclOn de la vivienda deberan 

considerar: la calidad y tipo de materiales de producclOn, la utlllzaciOn 

de ecotécnlcas y de lngenlerla ambiental aplicable a la vl.vlenda, los COI.!!, 

ponentes prefabricados y sus sistemas de construcclOn, los mecanismos pa

ra racional Izar la producciOn masiva de vivienda y el aprovechamiento de_ 

fuentes alternas de energla. 

CAPITULO VI; DEL OTORGAMIENTO DE CREDITO V ASIGNACION DE VIVIENDA 

La Secretarla de Hacienda y Crédito PQbllco y las autoridades finan

cieras y crediticias expedlran, con arreglo a los ordenamientos legales -
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aplicables, las reglas para la operacl6n y el otorgamiento de créditos -

para las viviendas producidas o mejoradas en recursos federales para el -

cumplimiento de los prop6sltos de esta ley. para beneficiar a un mayor --

. níinlero de personas, sOlo podr!n conceder· a una persona créditos para la -

adquisición. construccl6n, ampllacl6n o mejoramiento de una sola vivienda 

producida con recursos federales. 

En los contratos de otorgamiento de créditos para vivienda se estl-

pulara como causa de rescls16n, el hecho de que el acreditado utlllce la_ 

vivienda con un uso distinto al de habitación o no la utilice. 

CAPITULO VII; DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE VIVIENDA 

La presente ley regula en su capitulo VII las sociedades cooperatl-

vas de vivienda y establece en su articulo 49 que son sociedades coopera

tivas de vivienda aquellas que se constituyan con objeto de construir, a.!!_ 

qulrlr, mejorar, mantener o administrar viviendas, o de producir, obtener 

o distribuir materiales baslcos de construccl6n para sus socios. 

SOio se consideraran sociedades cooperativas de vivienda, aquéllas -

que funcionen de acuerdo con tas disposiciones de este capitulo, con las_ 

de la Ley General de Sociedades Cooperativas y otros ordenamientos apile~ 

bles • .. 
El articulo 50 de la referida ley establece que existen cuatro tipos 

de sociedades cooperativas que son las siguientes: 

1.- De producción, adquisición o dlstrlbuclOn de materiales Mslcos_ 



para la construcclOn de vivienda; 

U.- De construcclOn y 11ejora111lento de un solo proyecto habltaclonal 

111.- De prOlllOCIOn continua y permanente de proyectos habltaclonales 

·que atiendan las necesidades de sus socios, organizados en secciones o en 

unidades cooperatl vas; y 

108 

IV.- De conservacl6n, admlnlstracl6n y prestacl6n de servicios para_ 

fas viviendas multifamiliares o conjuntos habltaclonales. 

Para la constltuclOn de las sociedades cooperativas de vivienda y -

sus modificaciones, bastara una Asalllblea General que celebren los Intere

sados para establecer las bases constitutivas o sus modificaciones, de -

cuya asal'llblea se levantara acta circunstanciada, que debera remitirse a -

la Secretarla de Trabajo y Prevlsl6n Social. 

Una vez que dicha dependencia reciba las actas de que se trata, hara 

las Inscripciones correspondientes en el Registro Cooperativo Nacional. -

si existiera alguna anomalla en las actas lo comunicara a los solicitan-

tes en un 1 apso no mayor de 20 dlas para que estas se subsanen en un pe-

rlodo que no exedan de 60 dlas. si los solicitantes no lo hicieran, se -

tendrl por cancelado el registro. 

La Secretarla de Trabajo y Prevlsl6n Social tendra a su cargo vlgl-

lar el CUllPll•lento de las normas a que se refiere este capitulo. 



CAPITULO VI 11; DE LA COORDINACION CON LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS Y 

CONCERT~CION CON LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO 
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Por lo que se refiere a este ultimo capitulo de la presente ley est_! 

blece que el ejecutivo federal ejercera las atribuciones que le confiere_ 

esta, cuando proceda, en coordlnacl6n con los gobiernos de los Estados y_ 

Municipios. La Secretarla de Desarrollo Urbano y Ecologla, en el 111arco -

del sistema nacional de planeacl6n, para tal efecto celebrara los acuer-

dos y convenios de coordlnacl6n procedentes en los que se estableceran -

las bases para la operacl6n adllllnlstratlva del sistema nacional de vlvle!!. 

da y para el apoyo a la ejecucl6n de los programas de vivienda estatales_ 

y municipales. dichos convenios para la operacl6n del slste111a nacional de 

vivienda se referlr6n entre otros a los siguientes aspectos: la artlcula

cl6n y congruencia de las polltlcas y de los progr11111as federales de ".;""

•lvlenda con los de los Estados y Municipios; la apllcacl6n o la transfe

rencia de recursos para la ejecucl6n de las acciones previstas en los PI'!!. 

gramas; la trans1111st6n del suelo urbano o reservas territoriales para el_ 

desarrollo de fraccionamientos populares y programas de vivienda; la org_! 

nlzacl6n y promocl6n de la produccl6n y dlstrlbucl6n. de •aterlales de --

construccl6n; el otorga111lento de estl111Ulos y a.,Oyos para la produccl6n y 

111ejoramlento de la vivienda en renta; los criterios para la celebracl6n -

conjunta de convenios de concertacl6n con las organizaciones sociales y -

con los particulares, asl como otros que establece esta ley para la pro-

duccl6n de vivienda ya sea en renta, a crédito o adquirida dlrect-nte. 

En este capitulo se establecen tallblen los COlllltes estatales de nor

mas y promocl6n de vivienda que se estableceran en los Estados. 
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3. 7. - JURISPRUDENCIAS SOBRE COOPERATIVAS 

La jurisprudencia dentro del marco legal de las sociedades cooperat.!_ 

vas, juega un papel bastante Importante en virtud de que en ella nos fun

damentamos para complementar, las lagunas jurldlcas que aún existen en -

nuestra ley especial de cooperativas pGblicada desde hace bastante tiempo 

y que hasta la fecha no ha sido reformada, es por esto que la jurlspruden_ 

cia de la Suprema Corte de Justicia de la NaclOn y las disposiciones dic

tadas por la Secretarla de Industria y Comercio de acuerdo con las facul

tades que le concede la ley, como organismo.regulador de los derechos de_ 

los socios, pues las cooperativas tienen una responsabilidad mayor a la:. 

de otras organizaciones, toda vez que en su lucha por su emancipaclOn ec.2_ 

nOmlca, podrlan caer en determinados vicios. en el seno de las sociedades 

cooperativas que deber!n evitarse para un mejor funcionamiento y apl lca-

clOn entre los diferentes sectores que establece la Ley Federal de Vlvlen_ 

da, la Ley General de Asentamientos Humanos y la Ley de Desarrollo Urbano 

del Distrito Federal. 

COOPERATIVAS DE CONSUMO NO PUEDEN TENER ASALARIADOS LAS. Oe conform.!_ 

dad por lo dispuesto en el articulo 62 de la Ley General de Sociedades -

Cooperatl vas, esta clase de cooperatl vas no puede utl lizar asalariados, -

mas que en casos excepcionales, que sena la este precepto legal; por lo -

que, no basta que una persona preste sus servicios a una cooperativa de -

consumo a cambio .de una remuneraclOn, para atribuirle el car!cter de tra

bajador sino debe acreditar que se encuentra comprendido en alguno de los 

casos de excepclOn determinados por aquella dlsposlclOn, pues fuera de -

ellos las· cooperativas no pueden tener asalariados. 



AMPARO DIRECTO 2052/93, Abraham Mannolejo V3zquez, 23 de Noviembre - 111 

de 1973, Unanimidad de 4 votos. Ponente Salvador Mondrag6n Guerra. 

COOPERATIVAS REPRESENTACION DE LAS, EN EL AMPARO. La personalidad dJ!. 

be ser estudiada preferentemente y en cualquier momento del juicio, por -

ser la base fundamental del procedimiento de amparo; y como el articulo -

77 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, establece que la Constl

tucl6n, Admlnlstracl6n. y Funcionamiento de las Federaciones de Cooperati

vas se reglr6n por las dlsposlcl6nes establecidas para las cooperativas,_ 

en lo aplicable, y conforme también al articulo 28 de la misma ley, el -

Consejo de Admlnlstracl6n representar& a la sociedad y tendré la. firma S.Q. 

cial, pudiendo designar de entre los socios o de personas no asociadas -

una o m6s, con Ja facultad y representacl6n que le asignen, y por Gltlmo, 

el articulo 36, fraccl6n VI, del Reglamento de la citada ley dispone que_ 

el Consejo de Admlnlstracl6n tendré entre otras obligaciones, representar 

a la sociedad ante las autoridades Administrativas o Judiciales o ante -

Arbitres con el poder m6s amplio.y siendo evidente, conforme a esas dlsPQ. 

slclones que las cooperativas o las federaciones son representadas no por 

una parte sino por todos los elementos que forman sus respectivos Conse-

jos de Admlnlstracl6n, no demostrado que alguno de ellos haya sido autorl 

zado expresamente para llevar la representacl6n social, y constando por -

el contrario que los prOIÍIOventes no son todos Jos que forman el consejo,_ 

se esta en el caso de Improcedencia a que se contraen los articules 73, -

fraccl6n XVIII, en relacl6n con el articulo 4• y 8• de la Ley de Amparo. 

AMPARO EN REVJSION 4608/58, Cooperativa L3zaro C6rdenas, S.C.L., 

julio 20 de 1965, Unanimidad de 16 votos. Ponente Mtro. Abe! Hultr6n. 

PLENO. Sexta Epoca, Volumen XCVII, Primera parte. 
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LI\ PROBLEMl\TICA DE LA VIVIENDA EN EL DISTRITO FEDERAL 

La problematlca de la vivienda en el Distrito Federal, ha sido moti

vo de una constante preocupación, en virtud de que a todos nos preocupa -

la demanda de esta, pues no solo atane al poder público del Estado, y --

principalmente a quienes habitamos en el Distrito Federal, toda vez que -

la explosión demogr6flca, que sufrimos en nuestra ciudad, se debe a la m! 

la distrlbuclOn de su poblaclon, ya que busca ubicarse en las zonas econ~ 

mlcamente activas, en donde existe la oferta de trabajo, saturandoce di-

chas zonas por el crecimiento de la poblaclOn en base a la migración de -

los campesinos a la capital trayendo con sigo un desarraigo de su comuni

dad, provocando que estos sean predestinados a vivir en ciudades perdidas 

en la pobreza e Incapacidad para el trabajo, que aunadas a los problemas_ 

ae una " Ciudad Flslca " desh1111antzada y plagada de temores e Insegurida

des le anulan la personalidad e Identidad de que es poseedor en su comun.!. 

dad aldeana. Provocando la formaciOn de cinturones de lnfecciOn y asenta

mientos humanos Irregulares, quienes son objeto de extorcl6n por parte de 

supuestos lideres sin escrupulos, quienes provocan con esto la escaces de 

vivienda, cuya caracterlstlca social, lo ubica dentro de las prioridades_ 

en materia de lnversiOn para el gobierno federal, por lo anterior la --

construcclOn de v lvlenda y obras urbanas desetnpenan un papel Importante -

para atender las necesidades de vivienda que se generan anualmente en el_ 

Distrito Federal. 

Los problemas urbanos y ecológicos han adquirido una dimensión cuan

titativa y cualitativa tal en el momento presente y en su proyecclOn a --
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futuro, ya que no pueden ser soslayados y exigen una enérgica acción por 

parte de la sociedad organizada y fundamentalmente de Ja gestión guberna

mental. Compete a los órganos de gobierno Ja importantlslma tarea de ---

orientar y dirigir Ja concertación de esfuerzos para la solución de esta 

problematlca que existe en el. Distrito Federal, potenciando los recursos 

humanos y económicos existentes a partir de Ja organización social y el -

otorgamiento de los recursos técnicos y materiales necesarios para una -

acción progresiva y efectiva para solucionar el problema de vivienda en -

el Distrito Federal. 

Actualmente nuestro Distrito Federal, tiene una de las mayores aglo

meraciones urbanas, a nivel mundial. siendo una de las ciudades mas pobl~ 

das Jo que ha provocado que adquiera presiones socio económicas con lo -

que se origina un proceso de urbanización que abanza a lo largo de todo -

su territorio, existiendo en el area metropol ltana un deflclt bastante -

alto de vivienda, pues existen ya pocos espacios para construcción y Jos_ 

que existen se encuentran bastante saturados. 

El problema habltaclonal surge a partir de Jos primeros anos del pr~ 

sente siglo, con el Inicio del problema de industrialización del aumento_ 

de la población del area metropolitana. 

las cifras que se presentan en el Distrito Federal, sobre las caren

cias cuantitativas y cualitativas en materia habltaclonal, son reveladas

por Ja fuerte presión demografica a Ja que se encuentran sometidos, debi

do a las altas tasas de creslmlento de Jos Oltlmos lustroa originados por 

el crecimiento vegetativo de Ja población y las fuertes corrientes ----.--
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migratorias, principalmente provlnlentes del medio rural como consecuen--

cla del atractivo económico que representa el Distrito Federal. agudizan

doce con eso los problemas ya existentes en su congl.omerado urbano, se e_!! 

cuentra esta población preferentemente Integrada, por familias que se han 

visto relegadas por falta de oportunidades y posibilidades de desarrollo 

en el medio hurbano de las comunidades o bien campesinos que al no organl 

sarse o tener los medios economices para la explotacl6j de sus tierras se 

sw obllfado a sal ir en busca de medios que le permitan un mejor nivel de_ 

vida, enfrentandose al medio urbano carente de preparación motivo por el_ 

que al hacer su aparición en el Distrito Federal permanece sin empleo o -

subocupado y va exparcléndose ·incrementando el hacinamiento ya grave, al_ 

ocupar senas perlferlcas, proliferando de esta suerte como consecuencia -

los cinturones de miseria, formados por refugios y tugurios carentes de -

los servicios m~s elementales que Inevitablemente envuelven a nuestra cl)! 

dad, mezclandoce con terrenos ejldales que la aprisionan, dando lugar a -

l.os asentamientos humanos Irregulares, o bien siendo objeto de voraces -

pseudo fracclonadores, que sin escrupulos provocan el Interminable creci

miento de las redes de agua, drenaje, problemas de transporte colectivo y 

de mantenimiento vigilancia y equipamiento comunal Indispensables, lo que 

provoca gastos para las autoridades. 

De lo anterior se deduce la necesidad lnaplasable de modernizar el -

Plan Nacional de Desarrollo Urbano y el Plan Nacional de la Vivienda que_ 

estan al cuidado de las Instituciones creadas para aplicarlos en benefl-

clo de quienes carecen de vivienda. 

En el Distrito Federal el proceso evolutivo de la vivienda esta ----
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lntlmamente vinculado, al proceso de desarrollo econOmlco y polltlco de -

la poblac!On en busca de un trabajo o de una seguridad que no existe en -

el campo, .el estado ha Intervenido activamente en los procesos generado-

res de vivienda particularmente destinada a los sectores de menores recur. 

. sos econOmlcos, la participación del Estado en los procesos de generación 

de vivienda tiene claros antecedentes de justicia y solidaridad social, -

tan es as! que desde la promulgación de la Constitución de 1917, en la -

fracción XII, del articulo 123, consigno el derecho de los trabajadores a 

la vivienda y hoy en nuestros dlas, con la reforma al articulo 4• parrafo 

cuarto establece que toda fanll la tiene derecho a una vi vlenda digna y de 

corosa. 

La vivienda en nuestro pals y principalmente en el Distrito Federal

es un problema prioritario desde cualquier punto de vista. con el tema de 

vivienda se conjugan problemas polltlcos, personas y grupos que demandan_ 

a veces violentamente, acceso a la vivienda, problemas sociales carencia_ 

de un lugar mlnimamente apropiado para vivir y desarrollar Mbitos de --

higiene y· cultura y problemas econOmicos incapacidad de la mayor parte de 

Ja poblaci6n de acceder al mercado de vivienda en virtud de los desequlll 

brios que causa una mala distribución del ingraso. 

la vivienda en el Distrito Federal y en la generalidad del pals en-

frenta tres grandes retos como son el financiero. econOmlco y el jurldico 

requiriendo cada uno de estos rubros de soluciones distintas constituyen

. do un~ p¿lltica Integral de vivienda capaz de responder directamente a la 

demandas económicas politicas y sociales de habitac!Ori en el Distrito Fe

deral, en el cual existen varias causas que generan el problema de -----
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vivienda los cuales se tratar!n a continuación de manera breve: 

El Problema Financiero consiste esencialmente en que los altos ces-

tos nominales del dinero hacen imposible el acceso a la vivienda para la_ 

mayorla de los sectores asalariados del pals. Enfrentar el problema finan 

clero requerirla de toda una serle de esquemas creativos e Innovadores -

que permitiesen el acceso a la vivienda; entre estos se podrlan encontrar 

la capitalización Inflacionaria y los mecanismos e intereses de ahorro e~ 

peclficamente concebidos para la vivienda. pero adem!s de estos mecanis-

mos estrictamente financieros, hay varias areas en las que se podrlan --

reducir los costos de construcción de la vivienda y de lograrse ambas co

sas Innovación en los mecanismos financieros y reducción de los costos se 

podrlan liberar recursos que actualmente se dirigen a subsidiar la vlvien 

da de los llamados sectores medios de la sociedad,· mismos que, con los -

nuevos mecanismos podrlan pagar el costo real de su casa habitación sin -

necesidad de subsidio alguno a diferencia de como ocurre en la actualidad 

de esta forma los sunsldios l lberados que se podian dedicar integramente6 

al sector de la sociedad que m!s lo requiere, sin los cuales el acceso a_ 

la vivienda serla Imposible. 

El problema económico es otro de los que enfrenta la vivienda ya que 

no se puede corregir de la noche a la manana. En el contexto de una econ~ 

mla abierta en crecimiento y una polltica de desarrollo social bien conc!l_ 

blda, la dlstrlbuciOn del ingreso podrta tender a mejorar en fonna gra--

dual pero sistematlca, lo cual penaltlrla reducir los problemas de acceso 

que actualmente tienen los demandantes de vivienda pero esto solo se man!. 

festarta en un mayor poder adquisitivo de la poblaclOn 11'5 pobre a media
no y largo plazos. La vivienda puede ser un mecanlSllO de refuerzo en ----
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cuanto a la mejoria en la distribucl6n del ingreso. La población que cuen 

ta con una vivienda empieza a generar habitas nuevos en materia de ahorro 

de ·educac!On de los hijos, salud y en general, de niveles de vida que --

permiten reducir los problemas de distribución del ingreso al menos para_ 

las generaciones futuras. es decir, una persona que , a pezar de sus ese.! 

sos recursos, tiene acceso a una vivienda, tiende a organizar la vida de 

su familia de tal forma que sus hijos concluyan un número superior de --

anos de escuela, aumento en su productividad y tengan mejores condiciones 

de vida lo que permite reducir los extremos de pobreza para esa familia.-

Si esta e~uaci6n se multiplica por el total· de la poblac!On con vivienda, 

el futuro de la distribuc!On del ingreso puede ser menos negro de lo que_ 

podrla parecer en ias estadistlcas. 

Pero en materia de distribución de ingresos hay que dar un paso mas_ 

alla pues el problema de vivienda no puede quedar al mediano y largo pla

zos. habra sectores medios de la población que tendran acceso a una 

vivienda con el solo hecho de cambiar los costos de la misma; otros , los 

mas pobres, sin embargo, no tendrlan acceso ni con el subsidio considera

do por fortuna. el fenomeno de la elevación de los niveles de vida se da_ 

no sólo entre quienes han adquirido una vivienda sino tamblen entre los -

que tenian una vivienda Independiente de si la adquirieron o no es decir.:_ 

·los habitantes de las colonias populares que se hicieron de una vivienda_ 

por invaci6n y no por adquisición tamblen muestran una sensible mejorla -

en niveles de vida de ah! que una de· las propuestas sea la de planear y_ 

organizar invaclones con el onjeto de permitir el acceso a la vivienda a_ 

un grupo de personas mas ampl to del Distrito Fed.eral en las localidades 

consideradas prioritarias para el crecimiento econOmico futuro. 
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Los problemas jurldlcos que sergen al rededor de la vivienda son de 

dos tipos: los que encarecen su costo y los que desincentivan la construf 

cl6n de vivienda para renta. En estos casos, la excesiva burocratlzaci6n, 

la carga fiscal, la subsistencia de rentas que aanque ya no existen las -

congeladas todavla dejaron residuos, toda vez que los inquilinos que te~± 

nian renta congelada se les un término hasta de cinco anos para desocupar 

o seguir rentando la localidad arrendada, as! cOlllO la proteccl6n supuesta 

protección al lnqull lno cosa totalmente falsa, pues lo que han hl!cho son_ 

refonnas a favor del arrendador y han incremantado el los costos de la -.:: 

renta y de la vivienda deisentivando a los posibles Inversionista en esta 

Area. se trata de un problema en que la dlcisi6n polltlca debe ser tajan

te: se tiene que escoger entre promover el crecimiento acelerado de la -

oferta de vivienda o protege a los pocos que ya ta tienen. en el primer -

caso habra que 1 lberallzar tos costos que aqut hemos llamado juradlcos -

para pr6mover la lnversl6n. En el segundo se abandonarla a los nuevos de

mandantes de vivienda en aras de los que ya la tienen. 

El gasto gubernamental en materia de vivienda es muy elevado y sin -

envargo, no en todos los casos logran su cometido. existen varias lnstlt!!_ 

cl6nes abocadas a atender los problemas de vlvlen.da de los diversos seg-

mentas de la poblaci6n pero aan que existe una polltica de vivienda en -

forma esta de hecho no ha podido cumplir con los objetivos planteados en_ 

sus proyectos para resol ver el grave problema de vivienda pues de hecho -

las acciones gubernamentales han sido excesivamente ineficientes tanto en 

términos pollticos, como por que han creado segmentos privilegiados 

Existen otros problemas que hasta la fecha no se han tratado sobre 
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vivienda a demas de los ya menslonados como son la falta de suelo, la 

migración al Distrito Federal ya que la demanda de vivienda, la falta de_ 

empleo, los costos de construcción, la problematica de arrendamiento, el_ 

libre transito, la lnvaciOn de Inmuebles, as! como las Instituciones Gu-

bernamentales de Crédito •. 

4.1.- LA VIVIEND~ TRANSITORIA 

En el Distrito Federal, se da la vivienda transitoria con las fami-

lias nuevas y con los escasos recursos, quienes por esta situación no pu~ 

den aspirar a una vivienda propia, vlendose obligados a rentar o a vivir_ 

arrimados con parientes o amigos.. lo que trae como consecuencl a una gran 

Inestabilidad, toda vez que al no ser propietarios de la vivienda que --

habitan ya sea por que la renten, se las presten o vivan arrimados, no t~ 

nlendo una estabilidad fija por que en cualquier momento se tienen que m_!! 

dar de un lugar a otro cuando se les requiera la vivienda transitoria que 

ocupan, o por que sus actividades de trabajo lla no se adecuen a la zona

en que v 1 ven o bien por que no pueden cubrl r el costo de la renta que ca

da vez es mas aHo, provocando con esto que se tengan que trasladar a las 

orillas de la ciudad creando asentamientos humanos, donde se carece de -

los servicios mas elementales para el buen desarrollo de su familia crean 

do ciudades perdidas, en donde prolifera la delincuencia, la drogadicción 

el alcoholismo y la mal vivencia, lo que provoca que las autoridades se -

vean obl lgadas a resolver este grave problema de la vivienda transitoria, 

por medio de programas y reglamentos que solucionen el problema de vlvle.!l 

da de arrendamiento que desde los anos de 1942 a 1950 en que fueron cong! 

ladas las rentas se produjo un deterioro y los Inmuebles de arrendamiento 



fueron practlcamente abandonados por los propietarios creando un deficit 

de vivienda, lo que afecta la promociOn de vivienda en renta y pr0voca -

que la vivienda transitoria sea escasa tanto para las nuevas familias co

mo para los emigrantes del Interior de la repObl!ca, obligando a las aut~ 

rldades que expidan programas de vivienda con apoyo en la Ley General de_ 

Vivienda con el fin de obtener una vivienda digna con la formaciOn de so

ciedades cooperativas de vivienda reguladas por la ley antes mensionada -

en su capitulo VII, por medio de las cuales se plantea la alternativa de

resolver dicho problema para quienes carecen de una vivienda propia y por 

lo tanto transitoria por que solo posee esta por un tiempo determinado. 

Las Cooperativas de vivienda son una alternativa para que las perso

nas que tienen viviendas transitorias tengan la poslbil ldad de obtener -

una vivienda digna a través de los créditos otorgados por las lnstltucloJ!. 

nes crediticias que el gobierno ha creado con la finalidad de resolver -

este problema de vivienda transitoria. 

4.2.- PROBLEMAT!CA JURIDICA DEL ARRENDAMIENTO 

En 1950 la vivienda para renta representaba el 60 f. del 111ercado to-

tal de vivienda en tanto que en 1987 sOlo constltula el 8 S. si bien es -

cierto que en esta considerable reducclOn se debe a que el financiamiento 

a favorecido la adqulslc16n de vivienda de lnteres social, y los asenta-

mlentos Irregulares se han propagado también es cierto que la legislac!On 

lnqul linaria y el resago de las rentas con respecto a las tasas de lnfla

clOn han echo que la lnvers!On en vivienda para arrendamiento resulte ca

da vez menos atractl va. 
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Durante varios anos la Inversión en vivienda para arrendamiento 

constltuy6 una forma de ahorro o de Inversión muy atractiva frente a 

otras formas de Inversión puesto que a pezar de su baja liquidez, lmpllc.!!_ 

ba una Inversión poco rlesgosa, de bajos' costos administrativos y de ele

vados rendimientos reales. entre los factores que han transformado a la -

vivienda para arrendamiento en una forma de Inversión rlesgosa e Incapaz_ 

de competir con otras formas de Inversión mAs productivas, las cuales se 

enumeran a continuación: 

1.- La desfavorable situación jurfdlca para el arrendatarlo;··orlgln.!!_ 

da ·por el conjunto de leyes y normas que regulan los contratos de arren-

damlento, ·los aumentos a las rentas y en general larelaclón entre el pro

pietario y el lnqul lino, y 

2.- La excesiva carga fiscal .Y complicación para llevar una adecuada 

admlnlstrac!On, pues tenla Impuestos sobre la renta predi al, consumo de -

agua, pago de alcantarillado y otros. 

En el Distrito Federal las disposiciones jurldlcas elevan los costos 

para el arrendatario son de dos tipos: las contenidas en el código civil 

que lnhlne directamente a las transacciones de arrendamiento y las dlspo_ 

slclones procesales que alargan el tiempo necesario para la conclusión de 

un juicio de terminación de arrendamiento y que por lo tanto, Inhiben --

Indirectamente las transacciones de arrendamiento, las disposiciones que_ 

mAs contribuyen a crear un efecto de lnsertldumbre sobre todo en periodos 

de elevada lnflacl6n son a) la duración mlnlma de un ano del contrato. 

b) la prórroga de dos anos de este contrato a voluntad del arrendatario; 

122 



123 
el el limite del Incremento anual de la renta al 85 S de los aumentos del 

salarlo mlnlmo, de el derecho al tanto. 

La duración mlnlma de un ano del contrato de arrendamiento disminuye 

la liquidez de la Inversión. esto puede resultar costoso particularmente_ 

en periodos de Inflación que se caracterizan por cambios bruscos en pre-

clos relativos y en rendimientos alternativos en Inversiones que resulte!!_ 

mas competitivas por ejemplo todas las de mas corto plazo. 

La limitación del incremento en la renta y el posible Incumplimiento 

en el plazo de desocupación del Inmueble son tal vez los factores que --

combinados elevan mas los costos y disminuyen mas la competitividad de la 

vivienda para arrendamiento como inversión. <33 l 

El problema jurldlco entre arrendador y arrendatario crea varios --

confl lctos jurldlcos por las modificaciones que ha sufrido el código el-

vil, el que reglamenta al contrato de arrendamiento para fincas urbanas -

destinadas para habitación y estipulan los derechos y obligaciones corre1 

pondlentes a las partes, las que al ser Incumplidas por alguna de estas -

crea Incertidumbre entre las partes, 

El problema de arrendamiento es bastante complejo en virtud de que -

existen caseros borases por la falta de vivienda en arrendamiento en bue!!_ 

nas condiciones y a precios justos y accesibles para los arrendatarios, -

qulenestlene que sujetarse a las condlslones Impuestas por el arrendador. 

(~31·· Ctntro de Investigación para el Desarrollo, A.C .. Vivienda y esta
bilidad polltlca, Ed. Diana, 11 edlc., México, 1991, p. 27. 
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4.3.- LIBERTAD DE TRANSITO EN EL DISTRITO FEDERAL 

La libertad de transito de los mexicanos dentro del territorio nacl~ 

nal les da la llbertad. para que se puedan establecer en cualquier lugar_ 

de este, lo que trae como consecuencia la mala distribución de la pobla-

clón provocando una explosión demograflca en ciudades importantes de nue! 

tro pals siendo una de estas el Distrito Federal quien se ha visto afect.!!. 

do por el exceso de inmigrantes del interior de la República, que llegan_ 

supuestamente a· solucionar su problema econ6m!co cosa· que no hacen pero -

que si Incrementan la explosión demogrU!cay a su vez aumenta la escases 

de vivienda, a pezar del Programa Nacional de Vivienda de la Ley de Desa

rrollo Urbano del Distrito Federal y na Ley General de Asentamientos Huma 

nos , no han podido impedir el crecimiento demograf!co, provocando la in

tensa demanda de un. lugar para vivir por lo que en base a d!cgas leyes -

deba plantearse la solución a este problema, ya que de no ser as! no po--

. ., dra plantearse las normas conforme a las que el Departamento del Distrito 

Federal, pueda determinar los usos y destinos asl como las reservas de -

tierras, aguas y bosques, y dem6s que la ley le confiera,· con el fin de -

tener una mejor planeaclOn urbana, con el fin de combatir ··la explosión d! 

mograflca, impidiendo de alguna manera la lmlgrac!On masiva de habitantes 

del interior de la república que vienen con fines de establecerse en el -

Distrito Federal creando con esto un grave problema de hacinamiento de -

vivienda. 

La Ley General de Asentamientos Humanos, trata de alguna manera de -

frenar la migración de los habitantes de provincia creando centros de po

blaciOn para mantener la conurbaclOn con el fin de fomentar la creación de 



ciudades económicamente activas, como lo es el Distrito Federal al -

que al no haber restricción legal los Inmigrantes del Interior de la 

Republ!ca llegan con el fin de solucionar su problema economlco que_ 

no resuelven pero si Incrementa la escaces de vivienda por lo que se 

plantea el estudio a fondo de este problema para que en base a la -

Ley General de Asentamientos Humanos, La Ley de Desarrollo Hurbano -

del Distrito Federal se establescan las nonnas conforme a las que el 

Departamento del Distrito Federal determina los usos, destinos y re

servas de tierras, aguas y bosquez y demh que la ley le confiera -

con el fin de tener una mejor planeaclón hurbana con el fin de conV!!_ 

tlr la exploclón demograflca Impidiendo de alguna manera la Inmigra

ción maslba de habitantes del Interior de la repGbl!ca que bienen -

con fines de establecerse en esta ciudad. 

4.4.- LOS INVASORES DE INMUEBLES Y PREDIOS. 

El problema de la falta de vivienda en el Distrito Federal por 

el exceso de población y por la falta de créditos, ast COl!IO el aca

paramiento de propietarios o Inmobiliarias que se niegan a proporcl.!?. 

nar en venta dic'llolii Inmuebles ha provocado la creación de grupos que 

cubiertos por alguno de los partidos pol!tlcos Invaden los Inmuebles 

y predios que se encuentran desocupados dentro de la periferia del -

Distrito Federal, con el afan de adjudlcarselos creando con esto - -

conflictos de tipo legal en los cuales los propietarios se ven obli

gados a demandar por la via judicial con el fin de recuperar sus -~ 

propiedades causando enfrentamientos entre Invasores y propietarios. 
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4.5.- LOS ORGANISMOS CREADOS PARA DAR SOLUCION AL PROBLEMA DE 

VIVIENDA EN EL DISTRITO FEDERAL 

" El problema b!slco que afecto a los organismos oficiales de vl--

vlenda fue su descapltallzac!On. por ello, su modernlzac!On requerla que 

los organismos de vivienda se transfonnaran en entes eminentemente fina!!. 

cleros, transfiriendo la construcc!On a los sectores privados y social._ 

Asimismo, se busco que en lo posible, y con pleno respeto a su soberanla 

las entidades federativas asumieran la responsabilidad de ejecutar las -

acciones correspondientes a los organismos federales • .,( 34> 

Esta modernlzaclOn requiere también, de la lndlvlduallzac!On en el_ 

otorgamiento de los créditos as! como la recuperación de los ya otorga-

·dos se busca un cambio en los sistemas de otorgamiento y recuperac!On -

crediticia que pennlta fortalezer el poder financiero con la finalidad -

de ampliar la capacidad de respuesta, reduciendo as! su cartera vencida_,_ 

"Los diversos organismos pQbllcos de vivienda realizaron modifica-

clones a sus reglamentos y sistemas de operaclOnen congruemcla con las -

nuevas circunstancias." (35 l los objetivos y necesidades de los prlnclp! 

les organismos de vivienda, asl como las acciones desarrolladas son las_ 

siguientes: 

(34) .- Catalan Valdés Rafael, Las nuevas poi Ctlcas de vivienda, Ed. Fon
do de Cultura Económica, 11 edlc., México, 1993, p. 74. 

(35).- tbldem., p 74. 
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Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores -

INFONAVIT ) fue fundado en Abrll de 1972, se declara que su objetivo -

es administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda para esta

blecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajad.Q. 

res del Sector Privado obtener créditos baratos t suficientes para la -

adqulslclOn de habitaciones en propiedad asl como la construcclOn, la -

ampleaclOn o mejoramiento y para el pago de pasivos contraldos por los -

conceptos anteriores. El fondo obtiene sus recursos y aportaciones de -

las empresas sobre el SS del salarlo de sus trabajadores. 

En Febrero de 1992, como resultado de las Nuevas Polltlcas de Vivi

enda para los trabajadores se transformo, en vlrtUd de que su Importan-

eta y trasendencla en el campo de la vivienda esta mas alié de toda dls

cuclOn, en 21 anos que tiene de existencia a contrllluldo a la construc-

clOn decasl un mil Ion de viviendas de las construidas con lntervencton -

del Estado , a partir de 1925. 

Di versos factores entre los que destacan el acelerado proceso lnfl_!! 

clonarlo, su esquema de recuperaclOn de créditos y prActlcas dlstorclo-

nantes adheridas al tiempo, le lmpld.lerOn hacer mas de lo que hasta la -

fecha ha realizado, por lo que fue preciso cambiar buscando su fortalec.!_ 

miento en la especlallzaclOn, convlrtlendose as! en una lnstltuclOn Evl 

dentemente financiera. 

El 24 de Abril de 1972 se pObllco la Ley del Instituto del Fondo --

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores que creo dicho organismo . 

La citada ley establece mecanismos de financiamiento que en su origen ---
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respondlan en la medida de lo posible a las necesidades de habitación que 

los trabajadores del pals presentaban, es preciso reconocer que el creci

miento de la poblaclOn y los cambios de la economla mexicana hacen Indis

pensable actualizar la mednlca operativa del Instituto. 

La nueva ley del INFONAVIT, tuvo cinco vamblos substanciales de los_ 

cuales se derivan los sistemas de operaclOn del nuevl INFONAVIT. por su -

Importancia los describo a contlnuaclOn • 

SISTEMA PARA EL OTORGAMIENTO DECREDITOS 

Este sistema contempla cinco factores para determinar la puntuación_ 

de los trabajadores interesados en obtener un crédltoque son : 

El salarlo. 

La edad. 

El saldo de la subcuenta de vivienda del SAR. 

El número de aportaciones al Instituto efectuadas por el patrOn en-

favor del trabajador. 

El número de dependientes económicos del trabajador. 

LA LIBERTAD DEL TRABAJADOR PARA ELEGIR LA VIVIENDA NUEVA O USADA DE 

SU PREFERENCIA • 

De acuerdo con la nueva ley el trabajador tendrA el derecho de ele-

glr la vivienda, nueva o usada a la que se le aplique el importe del cré

dito que reciba con cargo al Fondo Nacional de Vivienda, misma que podrA_ 
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o no ser parte de conjuntos habltaclonales financiados con recursos del -

fondo. 

LOS MONTOS DEL CREDITO 

Estos serAn de acuerdo con la capacidad de pago del trabajador, sle!!_ 

do el monto mAxlmo de 180 veces el salarlo mlnlmo mensual de la localidad 

menos el 5 'i para dastos de operación y financiamiento. 

RECUPERACION TOTAL DEL CREDITO 

A partir de las modificaciones de la ley se tomaron medidas para re

cuperar el 100 'i de los credltos otorgados. 

SISTEMA DE SUBASTA 

El INFONAVIT otorgarA financiamientos para la construcción de vlvle!!_ 

da a traves de un sistema de subastas, el cual establece que los lnteres!!_ 

dos pagaran una tasa de lnteres por dichos ftnsnclamlentos. 

FOVISSSTE, El Fondo de la Vivienda de Seguridad y Servicios Sociales 

para los trabajadores del Estado, emprendió un proceso de cambio puesto -

que su balance Interno evidenciaba una disminución de las prestaciones -

ofrecidas en los anos 1987 y 1988, resultando del lncret11ento en los cos-

tos de construcción buscaron transformarla en un organlSlllO evidentemente 

financiero, para lo cual se llevó a cabo, primero una reorganización ad-

mlnlstratlva que volviera mAs eficientes sus funciones y que atendiera la 
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descentralización. este organismo se creo en 1972 al igual que INFONAVIT, 

se agrupan entres tipos el otorgamiento de créditos hipotecarlos; el ---

financiamiento de unidades habltaclonales que ser~n adjudicadas a los tr~ 

bajadores mediante prestamos hipotecarios, y la devolución de depósitos -

constituidos a favor de los servl.dores públicos . 

FONHAPO, Fondo Nacional de Habitaciones Populares, se creo en 1981, -

con lo cual se abrió la posibilidad de atender de manera m~s efectiva a -

la población no asalariada de bajos Ingresos, mediante el apoyo a la auto 

gestión y el financiamiento a los programas· de vivienda progresiva y de -

lotes con servicios. 

La atención brindada por FONHAPO en la solución del problema de la -

vivienda se ha Ido Incrementando paulatinamente. Este organismo ha parti

cipado en la etapa de Renovación Habltaclonal que se puso en operación a 

rals de los sismos de septiembre de 1985, ha promovido acciones en el &m

blto rural con el objeto de ayudar a mejorar el nivel de vida de los ---

campesinos, y ha participado en la reordenación urbana de las ciudades -

grandes y medianas. Su estrategia es el financiamiento de acciones de ba

. jo costo y conceder créditos a grupos organizados. 

El cambio en FONHAPO fue para alcanzar los siguientes objetivos: 

Aumentar la dlsponlbll idad de crédito para la vivienda en el sector 

de bajos Ingresos. 

Mejorar la recuperación de los costos de Inversión en proyectos de -



vivienda popular. 

Dirigir los subsidios en forma diferencial a las familias de acuerdo 

con sus posibilidades, permitiendo la disponibilidad de financiamiento de 

vivienda a personas de mas bajos Ingresos, 
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En el Programa Nacional de Vivienda 1990-1994 se establecieron va--

rlas lineas de acclOn para el organismo como la de brindar especial aten

ción a los centros de población prioritarios y establecer programas de -

vivienda popular, tamblen busco que su funcionamiento fuera cada ves mas_ 

expedito y ajustado a las condiciones de capacidad de pago de la pobla--

clOn beneficiada, impulsar programas de regeneración urbana mediante la -

adquisición de lrunuebles y su rehabilitación, apoyar con su linea de cré

dito a la palbra, continuar otorgando financi•lento de progrlllll<ls masivos 

de urbanlzaciOn progresiva mediante la lntroducciOn de redes de servicios, 

buscar esquemas crediticios adecuados para el flnancia11lento de la vlvie!!. 

da rural (FONAVIR) y apoyar los esfuerzos del sector popular urbano Prolll!!. 

viendo la partlclpaclOn ca.unitaria que permita Incidir en la regulariza

clOn, consolldaciOn y mejoramiento de los asentamientos Irregulares. 

FOVI El Fondo de Operac!On y descuento Bancario a la vivienda, aten

diendo regularmente a un sector de la poblaclOn cuyos Ingresos varlan --

entre dos y doce veces el salarlo minlmo mensual, financiando la constru.s 

clOn de vivienda terminada para venta y renta a través de creditos indlV! 

auales • 



c o N c L u s 1 o N E s· 

1.- Una vez térmlnado el presente trabajo, en relaclOn a las socied~ 

des cooperativas, a las que propongo como alternativa de soluclOn al pro

blema de la vivienda en el Distrl.to Federal, en base a dicho trabajo he-

llegado a la concluston de que efectivamente las sociedades cooperativas_ 

son un medio de soluclOn al problema de la vivienda en el Distrito Fede-

ral. ya que. permite a los sectores sociales mh desprotegidos un mejor --

. desarrollo tanto social como econOntico. 

2.- Las sociedades cooperativas han sido Identificadas desde el ---

constituyente de 1917, como la alternativa Ideal para solucionar proble-

mas, como el de vivienda, de todo lo anterior ha quedado acreditado que -

en el Distrito Federal, es una alternativa real para solucionar este gra

ve problema que enfrenta nuestra ciudad capital, debido a la exploslOn -

demogr8flca y a la lmlgraclón que sufre el Distrito Federal. 

3.- Concluyo también que es Importante que se legisle en 111aterla de_ 

cooperativas, en virtud de que la ley que las regula ya es bastante obso

leta y no es aplicable a la actualidad y mucho menos en materia de vlvle!!. 

da, toda vez que este tipo de cooperativas de vivienda no se contemplan -

en nuestra Ley General de Sociedades Cooperativas, y· actualmente son -

reguladas por la Ley Federal de Vivienda en su Capitulo Vil. 

4.- Concluyo que estas sociedades requieren del apoyo del Gobierno -

Federal en fol'lll directa mediante el estimulo, montando una red se servi

cios accesibles sin 111ayores tr.fmltes burocr&tlcos para que respondan a -

las diversas necesidades habitaclonales del Distrito Federal. 
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5.- Las sociedades cooperativas, efectlv-nte ha dMOstrado no solo 

en este trabajo sino desde sus orlgenes que son capaces de dar solucl6n a 

varios problemas de carActer social, CDlllD uno de los graves problemas que 

aquejan al Distrito Federal, es el de vivienda, por la prob.lenl&tlca que -

existe y que de manera breve se trato en este trabajo. 

6.- Las sociedades coope:attvas adicionalmente a la labOr que se de

diquen, ya sean de produccl6n o de consumo se suman también a la resolu-

cl6n de uno de los problemas que desde siempre ha preocupado al Distrito

Federal como es el de la vivienda, creando secciones de vivienda, con el 

fin de otorgar vivienda a sus socios. 

133 

7.- De los organismos creados para dar soluct6n al problema de la -

vivienda en el Distrito Federal, se concluye que a pesar de los grandes -

esfuerzos que estos han hecho, no han sido suficientes para resolver tal_ 

problema, por lo que es necesario restructurarlos para un ..ejor funciona

miento, y para obtener mejores resultados se propone la lntegracl6n de -

las sociedades cooperativas de vivienda entre sus beneficiarlos .. 

8.- Es necesario dar a conocer la lntegrac!On de las sociedades coo

perativas de vivienda, con el fin de que a través de estas, se de solu--

clOn al problema de vivienda de la ..ejor ntanera posible, por lo que es -

necesario tambl6n que se legisle sobre estas para que adquler6n en todas_ 

sus expresiones el dlnBlllSllD y la trasendencla social, que c- fONll de_ 

organlzacl6n posee potenclal..ente, colaborando de esta fONll a d!Slllnuir_ 

una de las encrucijadas que m6s afectan al Distrito Federal ca.o es la -

falta de vivienda. 
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