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INTRODUCCJON 

La Ley General de Sociedades Cooperativas corno su nombre mis!OO lo i_!! 

dica regula a las sociedades cooperativns, raz6n por la cual para poder 

iniciar el desarrollo de este trabajo es necesario hacer menci6n al naci

miento y evoluci6n que han tenido dichas sociedades a través del ticr.ipo. 

De esta manera VCIOOS que la pr/íctica de la ayuda mutua en la tarea de ga

narse la vida es nuy antigua. 

Las comunidades agr'.Ícolas en particular, desde tiempos pasados trab~ 

jaban juntas en las cosechas o designaban a alguno de sus miembros corro 

pastor para que llevara a pastar al ganado o a las ovejas que pertenedan 

a varias familias. Incluso en la antigua Mesopotamia o en la flolandlt me

dieval, invarfohlemente que los cultivos dependían de conducir o de ata

jar el agua, era necesario un sister.n de cooperaci6n organizndo para r.nn

tener en buen estado los diques y desagües para que las compuertas se 

abrieran en el romcnto oportuno y para que no faltara o gobrara agua en 

las tierras de algíin labrador. 

El 100vmicnto hacia la cooperaci6n surgía scgón parece, de dos fuen-



tes: el recurso práctico y el idealisllP. Ambas fuentes no eran siempre o 

con alguna frecuencia, creaci6n del individuo mismo. El sucfio de una co

munidad más pc'r(0ctn data de nuchos siglos en la historia de Ja htunanidad, 

tnl vez desde la era de los griegos, pero por lo general ha sido concebi

da coiro un estado cr>mpleto, autosuficicnte en política y en derecho, as1 

COTOO en cconomfr1 política. 

La primera idea de una conunidad autosuficiente, dentro de un estado 

cuyos miembros vivieran juntos en amistad, substituyéndose en la tarea de 

ganarse la vida se r<'monta mucho tiempo atr6s y quizá por ello coopera

ci6n por competencia, fue• probablemente la idea m:m5stica de principios 

de la Edad Media, en especial la de las sociedades benedictinas, con su 

firme base agr1cola, complementada con todas las artes e industrias que 

constitu'Ían la economfa medieval; pero 6stns conunidades eran de un géne

ro especial. 

Todo esto, sin embargo, es nada 111<~s para decir que la asociaci6n en 

el trabajo, as1 coiro en la diversi6n, es algo natural en el hmrbre y que, 

en una etapa nuy primitiva, la ayuda mutua se habfo extendido m.~s allá del· 

núcleo familiar y que habla adquirido una formn organizada bastante per

manente. 



CAPITULO PRIMERO 

lA SOCIEDAD COOPERATIVA 

l , ANTECEDENTES 

Los antecedentes m1s remJtos del cooperativismo los encontramos en 

Grecia y en Roma, ciudades en las que había sociedades de entierro y de 

seguro nutuo, y bastantes gremios de trabajadores, los que probablemente 

se parecerian más a les sociedades cooperativas de productores que a los 

sindicatos actuales, 

En ~lfucico el nnestro Rosendo Rojas Caria ubica las referencias !Ms 

lejanas acerca del cooperativismo en el Calpullalli o Calp.illi de la épo

ca precortesiana y ya en la etapa colonial en las cajas de conunidades 

indígenas, entre otras. 

Las tierras demminadas Calpullall i pertenecían a los pobladores in

tegrantes del CalfA.llli, sin embargo esto no quiere decir que cada habita_!! 

te de esa lUlidad socio-polhica tuviera en propiedad individual alguna 

parcela, en otras palabras, cada familia co~nente del Calpull i posefo 
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únicamente el usufructo de sus lotes y no la nudn propiedad, asimisnv, e~ 

tas familias se un fon para conducir el agua para poder efectuar la irrig~ 

ci6n de sus tierras, el citado autor agrega: ''no habfo recolecci6n ni di~ 

tribuci6n corrunal de los productos de la tierra; esto es, que no eran jo.! 

naleros al servicio del rey dueño de la tierra y de sus productos, sino 

que, sin abandonar éste su soberanía sobre las tierras las repartía entre 

sus súbditos para que fuesen aprovechadas por ellos, y desde este punto de 

vista, eran prácticamente sus socios y contribuyentes." (ll 

Por lo que hace a las cajas de corrunidades indígenas, éstas eran ins

tituciones que recababan bienes de los indios de un pueblo para que de la 

totalidad de lo recaudado se gastara lo necesario en beneficio de todos 

ellos. 

Cabe aclarar que la recaudaci6n era efectuada por españoles y ellos 

misJTOs se encargaban de realizar las erogaciones necesarias para la sa-

tisfacci6n de necesidades de los nativos. 

En Europa durante los siglos XVII y XVIII hubo un gran auge del l'DV.!_ 

miento cooperativo pero no se presentaba aún una forma clara de cooperat_! 

va desde el J1J11to de vista formal. 

En el siglo XIX el cooperativisJTO continúa avanzado y expandiéndose, 

sobre todo el de producci6n que generalmente se concebfo llegando a hacer 

a un lado al de consUJTO. Según algunos investigadores es precisanlt.!nte en 

esta época cuando se emplea por primera vez el término "coopcraci6n" en-

tendiendo éste coJTO prefunbulo o condici6n de la actitud que debe darse en 

(1) Rojas Coria, Rosendo. Tratado de Cooperativismo Mexicano. México 
Fondo de e.u !tura Económica, 19 84. pcq ina 49. 
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una sociedad cooperativa para que sus fines se hicieran realidad. Es el 

inglés Roberto Oivcn, en el año de 1821, el primero en utilizar ese voca

blo que era considerado en esos tiempos cor.o sin6nimc de socialisrro o ali.n 

de col!llnismc, y presentábase adell'ás cono contraposici6n a la compctencin, 

"Ül<en entendía hablar de comunismc, cuando opon1a el sistema de la libre 

competencia al siste111'.l de cooperaci6n nrutua." (2) 

Aquí en nuestro pa1s, es fundacfa en el afio de 1839 una sociedad cu

yo nombre cm el de "Sociedad Mercantil y de Seguridad de la Caja ele Ah~ 

rros de O rizaba", a la que Rojas Caria considera comc el primer ensayo 

pre-cooperativo (nacional), dicho autor expresa que esta sociedad "fun

cionaba cono banco, mcntep1o y caja de ahorros, instituyóndose fundamen

talmente para corrbatir la usura y se proponía crear centros de bencfice!l. 

cia pGblica. La sociedad tenía dos seccfones propiamente, la bancaria CO!!! 

puesta por nccionistas y la caja de ahorros, integracl1 por depositantes 

pobres -llamados censualistas-, que participaban de los beneficios de la 

sociedad a través del interés marcado en sus estatutos a raz6n de 6% 

anual." (3) Entre otras aiestiones, esta sociedad prctendfo fomentar el 

bienestar de sus socios, los cuales tendrían únicamente un voto en las 

asambleas, inclusive cuando estuvieran representando acciones ajenas. 

En términos generales podría situarse la identidaddcl origen del 11!1. 

vimiento cooperativista, entendiendo 6ste en el sentido amplio de lapa

labra, hacia la primera mitad del siglo XIX. 

(2) M. Ecbardo Dolléans, citado por Bernard Lavetqne en La Rcvoli-
ción Cooperativa. México, 19 62 páj ina lffi. 

(3) Rojas caria, Rosendo, op. cit. pá:Jina 111. 



Baste señalar que es en el año de 1844 cuando aparece al fin, una 

sociedad cooperativa con características semcjantes a las que presentan 
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las sociedades de la actualidad; tal acontecimiento se da en Rochdale I!! 

glaterra, cuando veintiocho obreros textiles se unen y fundan los "Jus

tos Pioneros de Rochdale", sociedad cooperativa de conslJITO de cuyas fina

lidades prim:irdiales una era: que sus miel'lbros integrantes mejoraran sus 

condiciones de vida, obteniendo para esto una utilidad o beneficio econ6-

mico, para lo cual tenían ideas a cristalizar cofll): 

a) Adquirir o edificar casas para los socios que las necesitaran e 

intenci6n de ayudarse entre sí. 

b) Tener una tienda para vender vestiirenta y alil'lentos. 

c) Proporcionar empleo a miembros que lo carecieran, mediante la fn

bricaci6n de productos que fueran de utilidad a la sociedad. 

Resulta un tanto curioso que la primera cooperativa que surge con un 

aspecto formal sea de consum:i y no de producci6n, toda vez que Owen al 

igual que algunos de sus disdpulos s6lo contemplaban a las de este Úl ti

mo tipo • 

Sin embargo, es rruy probable que tenga poca importancia precisar qué 

tipo de sociedad haya florecido primcro, dado que lo trascendental es el 

nacimiento en sí de esa cooperativa que como sef\ala el maestro ~tintilla 

~blina (4) presentaba características como las que presentan las socicda

r1es cooperativas de la actualidad. 

(4) Mantilla Malina, Roberto L. Derecho Mercantil. México, Edito-
ria l Porní a 19 84 pá;¡ ina 203 • 
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JI. CDNCEP'JU DE s:JCIEDAD MERCANfIL 

Este punto es delicado y controvertido, esto en raz6n de que hay au

tores que consideran a la sociedad mercantil corro un contrato en virtud 

del cual nacen derechos para los socios, además, la Ley General de Socie

dades Mercantiles en algunos de sus artículos hace referencia al contrato 

de sociedad. 

Esta postura es criticada por cuestiones corro que el contrato regula 

situaciones jurídicas pero carece de fuerza en sí misrro corro para que d6 

lugar al nacimiento de un sujeto de derecho corro lo es una persona 11Dral; 

otra crítica más es que, si bien es cierto que el contrato regula situa

ciones jurídicas y que corro consecuencia de el lo nacen derechos y obliga

ciones, tambi6n lo es que entre los socios no existen derechos y obliga

ciones recíprocos, es decir, no hay acreedor y deudor, al contrario, en 

una sociedad lo que hay es una coincidencia o unificaci6n de intereses PE. 

ra la satisfacci6n de necesidades comunes. 

Otros autores opinan que la sociedad mercantil es un acto complejo 

porque se trata de un conjunto de declaraciones paralelas de voluntad, de 

id6ntico contenido que persiguen el misrro fin, pero sin que aqu6Uas vo-' 

ltmtades diversas se unifiquen jurídicamente en una sola. Entre las dife

rencias que se mencionan con respecto al contrato hemos de citar una que 

dice que en este t'.lltirro, las manifestaciones de voluntad y los intereses 

de las partes son antag6nicos, mientras que en el acto conplejo las mani

festaciones de voluntad son paralelas y coincidentes los intereses de los 

particulares. 
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Por (ü timo, el maestro Mantilla Malina considera que la constituci6n 

de una sociedad puede configurarse COITO un acto colectivo, ya que exige 

de cada uno de los fundadores, declaraciones de voluntad emanadas en el 

ejercicio de poderes o derechos distintos unidos para la satisfacci6n de 

intereses paralelos. El mis1TO autor de referencia define a la sociedad 

mercantil como el "acto jurídico mediante el cual los socios se obligan a 

comb:inar sus recursos o sus esfuerzos para la realizaci6n de un fin com6n, 

de acuerdo con las normas que, para algunos tipos sociales en ella previ.§_ 

tos, señalo la ley mercantil." (5) 

Consideramos la definici6n aportada por el Lic. Roberto L. Mantilla 

Molina COITO la más acertada, dado que satisface las carencias de las dos 

anteriores. En el caso de la primera, se habl6 de un contrato que no po

día crear una persona 1TOral que es un sujeto de derecho, en cambio, en el 

neto colectivo, que intervienen voluntades de todos los ümdadorcs se ma

nifiesta la multilateralidad de las partes que sí puede crear un sujeto 

de derecho. Por lo que hace al segundo concepto se puede decir, es echado 

abajo por el mtimo parecer, dado que se considera que 6ste reune las ca

racterísticas de acto colectivo, mismo que requiere para las declaracio

nes de voluntad para constituir la sociedad, la celebraci6n previa de un 

acuerdo en el que las multicitadas voluntades se unifican, situaci6n con

traria al acto complejo en el que las voluntades no se unifican, 

III. DEFINICION DE s:lCIEDAD OX>PERATIVA 

Después de haber expuesto brevemente en el apartado anterior tm con-

(5) Mantilla Molina, Roberto L. op. cit. pág. 186 
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cepto de lo que es la sociedad mercantil y comentar algunas objeciones a 

las teor1as que la consideran una como contrato, y la otra como acto com

plejo, se proceder~ a transcribir las definiciones que sobre sociedad ~ 

perativa aportan diversos autores, posteriormente se hará un sintetizado 

análisis de dichas definiciones, de igual forma se expondrán algunas ra%2_ 

nes por las que las multicitadns sociedades son consideradas de caTIÍcter 

mercantil. 

FRANCisaJ BENDICENfE expresa que "una cooperativa es una sociedad, 

siempre abierta a quienes deseen adherirse a ella, que tiene por objeto 

satisfacer alguna necesidad econ6micn de los socios, cuyos derechos y de

beres son iguales para todos, y a la cual puede ingresar cualquier perso

na, a6n la de reducida capacidad econ6mica." (6) 

1l!ALLER dice que la cooperativa es ''una sociedad que aprovisiona a 

sus propios miembros de géneros o de mercancfas o que les suministra hab_i 

taci6n o ventajas pecuniarias, o tambi6n que recluta entre sus miembros 

su personal obrero, para repartir los beneficios entre los asociados (o 

socios) a prorrata de la cifra anual de negocios, o de los trabajos que 

cada uno de ellos ha realizado para la enpresa." (7) 

HEIMSHBIMER dice que son "sociedades que tienen por objeta fancntar 

la economía privada de los socios mediante el ejercicio de una industria 

en ccmrun." (B) 

(6) Bendicente, Francisco. Los Fundamentos del Cooperativismo. Buenos 
Aires, Américalee. 1946. 

(7) Thaller, citado por Mantilla Malina, Roberto L. op. cit. pág. 312 
(B) Heirnsheimer, citado por Mantilla Malina, Roberto L. op. cit. pág. 

313. 
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ROBERJ'O L. H\Nl'ILLA rnLINA define a la sociedad cooperativa corno 

"aquella que tiene por finalidad permitir a sus componentes obtener la ~ 

xirra remuneraci6n por su fuerza de trabajo, o el m'lxirro de bienes o serv_i 

cios por el dinero que pagan a la propia cooperativa, y en la cual las 

utilidades se reparten en proporci6n a los servicios prestados a la sociE_ 

dad o recibidos de ella." (9) 

Finalrente, JOAQUIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ concibe a la sociedad coope-

rativa coltP "una sociedad mercantil con denominnci6n, de capital varia-

ble, dividido en p.1rticipaciones iguales,cuya actividad social se presta 

exclusivamente en favor de sus socios, que s6lo rcs¡xmdcn limita<lnmcntc 

pJr la.; operaciones socia les. 11 (10) 

Efectuando el análisis en conjtmto de lns concepciones anteriores, 

tenernos corno resultado las siguientes conclusiones: 

la. - Necesariamente estamos hablando de un conjunto de personas; es 

to se corrobora con la Ley General de Sociedades Coopcrativns 

ya que en ella se establece que se requiere corno mínirro diez 

socios para que se pueda constituir una sociedad de este tipo. 

2a.- Para poder tener la capacidad de socio es indispensable, inde

pendientemente de su aportaci6n econ6mica, contribuir también 

con su trabajo personal si se tratara de una cooperativa de pr~ 

ducci6n, y si el tipo de sociedad que se pretende formar es de 

consuro, los socios tendrán que ser consumidores de los produc-

(9) Mantilla Molina Roberto L. op. cit. pá:JinLI. 312 
(10) RodrÍQ:u ez Rodrígu cz Joaq.i ín. Tratad,., de Sociedades Mercan ti les. 

México, Editarla 1 Pornía, 19 81 p~ ina 430 



tos o bien, ser clientes de la sociedad por los servicios que 

6sta preste. 
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3a. - Las aportaciones o acciones son del mismo valor para todos los 

socios. 

4a.- Como consecuencia de la nota anterior, los derechos y las obli

gaciones de los socios también son id6nticas para todos con re.'! 

pecto de la sociedad. 

Sa.- De la Última definici6n, obsen"1mos que se trata de una socie

dad de responsabilidad limitada, que puede ser limitada propia

mente dicha, o suplementada, según el régimen que se adopte de 

acuerdo con lo establecido en el art1culo 5 de la Ley General 

de Sociedades Cooperativas. 

Por lo que hace. a la mercantilidad de la sociedad cooperativa, ni d!!_ 

da cabe que éstas tengan el carácter de mercantiles a pesar de que no pe_!: 

sigan fines de lucro conn se señala en el artículo lo. de la L.G.S.C., PE. 

ro tarrbién es claro que el fin que se persigue al constituir una sociedad 

cooperativa es preponderantemente econ6mico. 

Cabe agregar que las cooperativas realizan actividades comerciales 

conn las enumeradas en el artkulo 75 del C6digo de Comercio, y por lo 

tanto, tienen el carácter de comerciantes, dando lugar esto Último ar 

se aplique la legislaci6n mercantil. ProfUndizando aún ros en este 

y reafinrando el carácter mercantil de estas nulticitadas socier' 

be citarse lo establecido en el artículo lo. fracci6n VI de J 

ral de Sociedades Mercantiles que a la letra dice: 



"Art. lo .• • Esta ley reconoce las siguientes especies de sociedn· 

des mercantiles: 

I. 

ll. 

III. 

IV. 

v. 
VI. Sociecfacl Cooperativa 
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En la misnn ley, en el caphulo VIII, titulado "de la Sociedad Coope

rativa" en su único artículo, el 212 se lec: "las sociedades cooperativas 

se regir/in por su legislaci6n especial." 

Esta legislaci6n especial a que se alude es la Ley General de Socie· 

dades Cooperativas. 

IV. RJNCION ECONOMICA DE LA SOCIEDAD CXJOPERATIVA. 

Probablemente se puedan mencionar rultiples fines de las cooperati· 

vas, pero enfodindolo hacia el aspecto econ6mico puede decirse que los i_!! 

dividuos (obreros) se asocian con la finalidad de mejorar las condiciones 

de vida de cada uno, y esto puede lograrse mediante diversos medios como 

puede ser; facilit6ndose entre s1 los instrumentos o t6cnicas de trabajo, 

si hablaltl)s de una cooperativa de productores, y si se trata de una.de 

consumidores. evitando el intennediarisroo. 

!lay autores que ven el objeto de las cooperativas desde el punto de 

vista politice ·idcol6gico, tal es el caso de Bernard Lavergne que en su 



libro titulado "La Revoluci6n Cooperativa" dice: ''1'lly grandes son las es

peranzas que algunos economistas han puesto en el desarrollo de las soci.!:_ 

dadcs cooperativas, corro instnoncnto para mejorar las condiciones ccon6-

micas de la colectividad. Incluso algunos pensadores han creído encontrar 

en el sistema cooperativo la clave para resolver el problenn social." (lll 

V. TIPOS DE SOCIEDADES CDOPERAT IV/\S. 

De acuerdo c0n la doctrina, las cooperativas pueden ser; de consuno, 

de producci6n, de crédito, de habitaci6n, de compra en conún, de venta en 

conún, de construcci6n y otras n•1s que consideran los autores. 

No obstante lo anterior, la Ley General de Sociedades Cooperativas 

regula únicamente cuatro clases, que son: cooperativas de consuno, de P'!!. 

ducci6n, de intervenci6n oficial y, de participaci6n estatal. 

/\ continunci6n, harelf(ls una sucinta explicaci6n de cada una de ellas. 

a) Cooperativa de Consuno .- La cooperativa de consulf(I es una insti

tuci6n formada por personas que se proponen obtener en común bienes o ser 

vicios para satisfacer sus propias necesidades, sin recurrir al intenne

diarisno, y distribuyéndoselos sin que nadie lucre en esta opcrnci6n. 

Art. 52 de la L. G. S. C .• - "Son cooperativas de consumidores aque

llas cuyos miembros se asocien con el objeto de obtener en corrún bienes o 

servicios para ellos, sus hogares, o sus actividades individuales de pro

ducci6n." 

(11) Lavergne Bernard, op. cit .. pá;. 194 
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"De la definici6n transcrita resulta que no es del todo apropiada la 

denominaci6n de cooperativas de cons\lllD ya que mediante ellas puede pers~ 

guirse la obtenci6n de bienes o servicios oo destinados al conswro en se_!! 

tido estricto, sino a la producci6n; por ello sería irás exacto hablar de 

cooperativas de adquisici6n, ya que con esta palabra no se prejuzga cuál 

es el destino que se dar!'! a los bienes adquiridos mediante la coopera-- · 

ci6n." (12) 

S6lo excepcionalmente y con autorizaci6n gubernamental pueden estas 

sociedades operar con el pÚbl ico; otra nota importante es que están obli

gadas a admitir coll'O socios a los consumidores que reunan los requisitos 

de admisi6n. 

Finalmente, en caso de que haya excedentes de perccpci6n que corres

ponda a consumidores que no sean socios, se les abonará a cuenta de sus 

certificados de aportaci6n, y si por alguna raz6n no llegaran a ingresar 

a la sociedad, esos excedentes serán destinados al Fondo Nacional de Cré

dito Cooperativo. 

b) Cooperativa de Producci6n. - Es aquella en la que el socio está 

obligado a prestar sus servicios a la sociedad, de manera conón con los 

demás miembros, para la producci6n de mercandas o para la prestaci6n de 

servicios al pÚblico, y en la que excepcionalmente habrá trabajadores que 

sean asalariados y no socios. 

Art. 56 de la L. G, S. C. - ''Son Sociedades Cooperativas de produc

tores, aquellas cuyos mierráros se asocien con el objeto de trabajar en c~ 

(12) Mantilla Molina, Roberto r;. op. cit. pá:¡ ina 300 
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nrun en la producci6n de mercandas o en la prestaci6n de servicios al p(1-

blico.11 

En estas sociedades se dan peculiaridades cof1l) la de que los socios 

perciban una cantidad cor:-o anticipo por las utilidades que les correspon

derán, esa cantidad es determinada por la asamblea general, la que consi

dera para ello el tiempo, calidad y preparaci6n t6cnica que se requiere 

para efectuar el trabajo. 

c) Soc, Cooperativas de Intervenci6n Oficial.- De acuerdo con lo es

tablecido en el articulo 63 de la L.G.S.C., "Son sociedades de interven

ci6n oficial lns que exploten concesiones, pcnnisos, autorizaciones. con

tratos o privilegios legalmente otorgados por las autoricfades federales o 

localcs. 11 

d) Soc. Cooperativas de Participaci6n Estatal. - Art. 66 de la L.G.S. 

C .• -"Son sociedades de participaci6n estatal las que exploten unidades 

productorns o bienes que les hayan sido dados en administraci6n por el gE_ 

biemo federal o por los gobiernos de los Estados, por el Departamento del' 

Distrito Federal, por los ~llnicipios o por el Banco Nacionnl Obrero de Fo 

mento Industrial." 

Cof1l) se podrá observar, pese a que la Ley General de Sociedades Coo

perativas regula a cuatro tipos de cooperativas, se puede decir que en 

realidad se truta únicamente de dos clases de cooperativas, que sedan 

las dos primeras que se mencionaron, siendo las dos 6ltimas, variantes de 

aqu~llas, atendiendo a los privilegios de que gocen por parte del gobier

no, ya sea este federal, estatal o ntJnicip.ü. 



CAPITULO SEGUNDO 

MARCO JUJUDICO APLICl\Bl.E A LAS SOCIEI~\DES COOPERATIVAS 

I. DIVERSAS LEYES QUE HAN REGULJ\IXJ A LAS SOCIEDADES COOPEHATIVAS. 

La enorme difusi6n que tuvo el coopcrntivisro, sobre todo desrués del 

año de 1870 fue nuy notoria, ocasionando con ello que en todas las esferas 

sociales de aquel entonces se hablara de este tema, propiciando tar.bién 

que de una oonera m.'ís fornial se fuera produciendo tonto propnganda coro e!! 

sayos en nnteria de cooperativas. La propaganda se efectuaba priloordial

rrente a través de peri6dicos tales corro: El Siglo XX, El Socialista, La 

Patrin, etc. 

Como ejemplo de lo anterior se citan brevel'lente unos renglones de lo 

que publicaba "El Socialista" en el año de 1883:" sustituyamos el nutual i~ 

rro por la cooperaci6n y ¡qué distinto pon•enir vcreros!. En ésta los aho

rros rindiendo inmcdiatnrncntc su interés, la socicdnd aumentando ca<fa <llu 

mlis su capital y ensanchando cada vez más su círculo de acci6n; el obrero 

ele\'lldo a pequeño capitalista dentro del capital social, habilitado para 
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ejercer el patronato industrial, apenas presenta las suficientes garantías, 

devuelto a la producci6n obtenido de ella, para hacerlo más productivo; 

el trabajo aumentado por el consurro de 1myor nÚPlcro de brazos, y el mundo 

productor en posesi6n de todas las riquezas que podría alcanzar." (lJl 

Respecto a ensayos, tcncnvs entre otros: 

El Banco Social de Trabajo del año de 1877 cuyo objeto principal se 

señalaba en la Za. de las bases provisionnles:"hacer que la clase trabaja

dora e industrial se proteja mutuamente, impartir una rrono proctetora a su 

desvalido socio y proporcionarle trabajo en el arte que ejerza o industria 

de que sea cnpaz." (14) 

También tcncoos la Cajn Popular Mexicana que tenía adcm1.s ele otros 

objetivos: 

a) Propagar y ayudar al establecimiento de sociedades cooperativas de 

consumo en toda la Rcpúbl ica. 

b) Establecer el cambio nutuo de unos productos por otros, sirviendo 

ella de intennediario entre productores y consumidores. 

A pesar de lo anterior, la actividad cooperativa no fue incluida en 

el afio de 1882 en el proyecto de C6digo de Comercio, presentándose corro 

raz6n para no incluir a las sociedades en tal boceto, el hecho de que el 

objetivo principal de una cooperativa era únicamente el de que los obreros 

se asociasen con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida y no el 

(13) Información tomada del periódico ºEl socialista" de 1883 por 
Rojas Caria, Rosendo. op. cit. página 288 

(14) Idem. página 292 
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af1ín· de lucro lo que los impulsaba a la integraci6n de una cooperativa. 

Una vez aprobado el proyecto, fue publicado el C6digo de Comercio de 

1884 en abril de ese año. 

El Lic. Antonio de J. Lozano al comentar el C6digo de Comercio de 

1884 afinmba que: "Toda asociaci6n, sea de la índole que sea, revista 

el car1ícter que revista, lleva en sí wia idea de lucro, que no puede des

conocerse 16gicamcnte, Los hombres no se asocian para perder o para no 

ganar, y en todas reuniones predomina el carácter individunl de su interés, 

excusándose y protegiéndose con el interés de los demás. 

Las compaiiías nutuns, cooperativas, cte. -continuaba- no son vcrdadc-

ras socicda<lcs mcrcant ilcs, no prccisnmcnte por que no hayn idea de lucro, 

porque hay tal idea en todas ellas, y las asociaciones que nacen o para 

aminorar un daño, lo que también es un lucro para el que lo experimenta, 

o para realizar una economia, lo que también es un lucro para el que lo 

obtiene, sino porque no liay fondo mercantil y de empresa en esos pensamie_!! 

tos encerrados en un molde estrechís i1ro de egoísrro personal, sin las aspi

raciones constantes del que no deja de caminar en busca del beneficio rea

lizable superior al cálrulo del rromento." (15) 

Probablemente debido a las necesidades de la época es que en el año 

de 1887 fue nombrada una comisi6n para que se encargara de revisar la le

gislaci6n mercantil vigente, y para que en su caso, presentara proyectos 

de refonna, y es así que en el año de 1899 se expide un nuevo C6d igo de 

Comercio en el que por primera vez son reguladas jurídicamente las socie-

(15) Antonio de J. Lozano citado por Rojas Caria Rosendo, op. cit. 
pá:¡. 310 
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dades cooperativas. 

En el nrtkulo 80 del citado c6digo se reconocfa como fo1111a o especie 

de sociedad morcantil a la sociedad cooperativa. 

Por otra parte, veintid6s eran los numerales que reglamentaban la ac

tividad de las cooperativas (del 238 al 259 inclusive), de los cuales se 

transcriben tres, mismos que consideralllJs son los m.~s importantes. 

" Art. 238. - La sociedad cooperativa es aquella que por su propia na

turaleza se compone de socios cuyo néimero y cuyo capital son variables." 

" Art. 239. - Las acciones de las sociedades cooperativas serán siem

pre nominativas, y jam.1s podrán ser cedidas a un tercero, a no ser con ex

preso consentimiento de la asamblea general, dado en los mismos té1111inos 

prescritos respectivamente para la separaci6n y admisi6n de un nuevo so-

cio. 0 

" Art. 241. - La sociedad cooperativa carece de raz6n social, y se le 

designa por una denominaci6n particular que debe ser distinta de la de 

cualquier sociedad." 

Las disposiciones contenidas en el C6digo de Comercio de 1889 fueron 

las que rigieron durante el perfodo de Porfirio Diaz e inclusive después 

de la Revoluci6n Mexicana, hasta el afio de 1927. 

En el afio de 1925 era nuy popular un manual de cooperativismo intit.!:'_· 

lado "La Cooperaci6n" redactado por el Lic. Luis Gorozpe quien hada tic!!'_ 

po que estudiaba con interés todo lo relacionado con el cooperativismo. 

Enterado el entonces Presidente de M6xico, el General Plutarco El fas 

Calles, de la existencia de ese libro y del contenido del mismo, comision6 

a su autor el Lic. Gorozpe, la redacci6n de propaganda sobre cooperativis-
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rro, la que se distribuirfo en toda la República Mexicana, con el objeto 

de fomentar la actividad cooperativa. 

Aunndo al impulso que se pretendi6 dar al movimiento cooperativo, se 

fonrula también un proyecto de ley cooperativa que es aprobada posterior

mente por el Congreso de la Uni6n en diciembre de 1926 y que se publ ic6 

en febrero de 1927. 

La primera Ley General de Sociedades Cooperativas comprendfo un total 

de ochenta y siete artkulos distribu1dos de la siguiente fonna: 

TITULO PREl.rr.IINAR 

Disposiciones Generales ( arts. 1 a 24 ) • 

TiTULO PRIMERO 

De las Cooperativas Locales. 

I De las Cooperativas Locales Agrkolas. ( arts. 25 a 35 ) , 

II De las Cooperativas Industriales Locales ( arts. 36 a 46 ) • 

II I De los Consejos de Administraci6n y Vigilancia ( a rts, 4 7 a 51 ) • 

IV De las Asambleas Generales (arts. 52 a 54). 

V De los Beneficios Sociales (arts. 55 y 56). 

T ITUI..O SEGUNDO 

De las Cooperativas Integradas por Cooperativas (arts. 57 a 64). 

11 De los Consejos de Administraci6n y Vigilancia (arts. 65 a 69). 

III De las Asambleas Generales (arts. 70 y 71). 

IV De los Beneficios Sociales (a rts. 72 y 73). 

V De la Vigilancia Oficial (arts. 74 a 77). 

T ITUUJ TERCERO 

Del Registro PÚblico de Sociedades Cooperativas (arts. 78 n 84). 
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T 11ULO CUARJ'O 

IJc los Impuestos (arts. 85 y 86), 

TITULOS QUitffll 

IJc las Sanciones (art. 87). 

En esta ley aparece ya, la prohibici6n para utilizar la denominaci6n 

de sociedad cooperativa a sociedades que no estuvieran constituidas corro 

tales, no obstante lo anterior, no se menciomba sanci6n alguna para 

quien pasara por alto la citada disposici6n. 

También se habla en esta ley, de cooperativas integradas por coope~ 

tivas, lo que posterionnente vendrfo a ser 111 fcderaci6n de cooperativas. 

llcbido probablemente a que el cooperativismo segufo floreciendo es 

que se fueron haciendo notorios algunos puntos débiles de ln ley de 1927 

y esto misrro oblig6 a legislar de manera m'Ís completa sobre sociedades 

cooperativas, y es así coroo el 12 de rrnyo de 1933 es publicada una nueva 

Ley General de Sociedades Cooperativas, en la que se pretende corregir 

los errores de la anterior. 

A continuaci6n, algunas de las innovaciones que presentaba esta mm-

va ley: 

a) Por primera vez se pln;ma en tma legislaci6n cooperativa um defi

nici6n sobre sociedad cooperativa. 

b) Se señala un n6mero de diez socios como mínimo para constituir 

una cooperativa. 

c) Se otorga a los menores de edad con dieciséis años cumplidos y a 

la mujer casada, capacidad para ingresar a sociedades cooperativas de re?_ 

ponsabilidad limitada y para ejercer las acciones que nacieran d<Jl contra 

/ 
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to o de ln ley. 

d) Se prohibe tratar asuntos politices o religiosos en el seno de las 

cooperativas . 

e) Se hace una sencilla clasificaci6n de las sociedades cooperativas 

dividiéndolas de la siguientes fonra: 

De Consumidores 

11 De Productores 

111 Mixtas 

f) Se crean fcder.iciones y confederaciones de cooperativas. 

g) Se conceden los asalariados de una cooperativa, la posibilidad de 

convertirse en socios de la misrru 1 después de seis meses inintcrnunpidos 

de trabajo. 

h) Se otorga reconocimiento a las cooperativas escolares. 

i) Se prohibe a sociedades no constitu'Ídas coro cooperativas adoptar 

dicha denominaci6n o utilizarla en sus documentos o propaganda. 

La desobediencia a la anterior disposici6n estaba sancionada por el 

Reglamento de la Ley General de Sociedades Cooperativas del año de 1934, 

as'imisllD, se castigaba tambi6n a las empresas que simularan constituirse 

COllD cooperativas con el 6nico objeto de gozar de los privilegios concedí· 

dos por las leyes a dichas sociedades. 

Para corroborar lo anterior se tanscriben 'ÍntcgrJmente los articules 

correspondientes del Reglariento. 

"Art'Ículo 114.- En caso de infracci6n al artículo 45 de la Ley, se 

impondrá 'una multa de $50.00 (cincuenta) a $500.00 (quinientos pesos), a 

cada uno de los gerentes y miembros del consejo de administraci6n, fij1Índ~ 



28 

les llll plazo perentorio para que retiren la denominnci6n de cooperativa u 

otra equivalente que indebidamente esté utilizando." 

"Art. llS.- Se impondrá wm nulta de $200.00 (doscientos) a 

$1,000.00 (mil pesos), a las empresas o entidades que incurran en sinula

ci6n a que se refiere el artkulo 47 de la Ley, y adern.1s se revocará la 

autorizaci6n para su funcionamiento en caso de que ya se haya otorgado." 

En virtud de que los numerales transcritos hacen referencia a los pr~ 

ceptos 45 y 47 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, también "stos 

se reprouucen a continuaci6n: 

"Art. 45.- A toda sociedad o entidad que se constituya conforme a lo 

dispuesto en esta ley, le está prohibido adoptar la denorninaci6n de coope

rativa u otra equivalente, utilizarla en su propaganda o emplearla en sus 

documentos en cualquiera otra forma," 

"Art. 47 .- Las empresas o entidades que sint.tlen constituirse como coo 

perativas para gozar de los privilegios que las leyes les conceden, o para 

cualquier otro objeto, se harlin acreedores a las penas que señalen los re

glamentos respcctivos. 1
' 

Para concluir los comentarios sobre la ley de 1933 hemos de decir que 

su estructura era ln siguiente: 

Ley General de Sociedades Cooperativas. 

De las Sociedades Cooperativas. 

II De la Constituci6n de las Cooperativas. 

III Del Capital de las Sociedades Cooperativas. 

IV De la Adrninistraci6n. 

V. De los Impuestos. 
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VI Disposiciones Generales • 

VII De la Intervenci6n de la Secrctarfa de la Econom1a Nacional. 

VIII lle la ApUcaci6n de esta ley y Abrogaci6n de Leyes Anteriores 

En total, esta ley comprendfa 61 artículos. 

Com:> ya se mcncion6 antes, un año después de entrar en vigor la Ley 

General <le Sociedades Cooperativas, se cxpidi6 su Reglamento correspon

diente del cual también se enuncian los apartados en que se distribuía: 

Regl:1mcnto <le Ja Ley General de Scciedades Cooperativas. 

De la constituci6n, Autorizaci6n y Registro de las Sociedades 

Coopcrativns . 

IJ De los Socios 

III Del Capital • 

IV De la Administraci6n de las Sociedades Cooperativas 

V De las Cooperativas <le Consumidores • 

VI De las Cooperativas de Productores . 

VII De las Sociedades Cooperativas con participaci6n Oficial 

VIII De las Federaciónes y Confederaciones 

IX De la Vigilancia Oficial 

X De las Sanciones • 

Esta Ley estuvo en vigor hasta febrero de 1938, ya que el 15 de fch'f.!: 

ro de ese año empieza a tener vigencia una rueva ley.· 

Por lo que hace al Reglam?nto, éste es sustituido por el que fue ¡Al

blicado el lo. de Julio de 1938 en el Diario Oficial de la Fe<.leraci6n. 
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II LA LEY GENERAL DE SJCJEJ}\JJES CXXJPEMTIVAS (VIGENTE) 

Siendo candidato a la presidencia de la República el General Lázaro 

Cárdenas del R1o, expuso sus intenciones de propagar el cooperativisrro 

observando en éste, el medio a través del 01al los trabajadores mejorarían 

sus condiciones de vida. 

El apoyo nnnifiesto del General Cárdenas hacia el cooperativistro pro

voc6 que aún antes <le ser elegido presidente de r.16xico y de toll13r posesi6n 

de dicho cargo se dictaran en diversos estados del pa1s, ordenamientos que 

de una o otra fonna beneficiaran a las cooperativas, y adcm1s, esas misnns 

disposiciones impulsaban a los trabajadores a constituir sociedades coope-

rativas. 

Durante el mandato de Uizaro Cárdenas es cuando mayor auge tiene el 

trovimiento cooperativo. En este período es ruando ;-urgen Los Talleres Gr§_ 

ficos de la Naci6n (que a la fecha subsisten), a estos talleres se encome!!_ 

·~ daron todos los trabajos de irrprcsi6n que necesitara el gobierno. 

As1misrro, en estados corro Oaxaca, Campeche y Quintana Roo, los traba-

jadores de diversas actividades se organizaron con la a)udadel gobierno 

y constituyemn coopemtivns, algunas de éstas, fundaron posteriomcnte 

sus federaciones de cooperativas de aruerdo a su actividad. 

En 1935 durante un congreso nacional de sociedades cooperativas se 

toma el aruerdo de crear la Liga Nacional de Sociedades Cooperativas que 

posteriormente servirfo de base para la constituci6n de la Confcderaci6n 

Nacional de Cooperativas de la República Mexicana. 

Esta Liga Nacional pugnaba por lo cxpedici6n de una nueva Ley Coope-
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rativa y en 1937 particip6 de manera nuy activa, del tal forna, que se d_! 

ce que nuchas de sus propuestas se incluyeron en la Ley General de Socic-

da<les Cooperativas publicada el 15 de fcbl"ero <le 1938, mis1m que actual

mente estií vigente. 

III REGLAMENTOS DE LA LEY GENERAL DE SOC!EllAIJES OXlPERATIVAS, DEL 

REG!SfOO axlPERATIVO NACIONAL Y DE LAS SOC!Elll\DES OJOPERATIVAS. 

Desde el punto <le vista del Derecho Administrativo el Reglamento es 

1\ln conjunto de nonros administrativns subordina<lns a ln ley, obligato~ 

rias, generales e impersonales, expcdicbs unilateral y es¡xmttlnenmente por 

el Presidente de la Re¡Ít'.iblica, en virtud de facultades discrecionales que 

le han sido conferidas por la Constituci6n o que resulten implícitamente 

del ejercicio del Poder Ejecutivo".!16) 

Para algunos autores el Reglamento de la Ley General de Sociedades 

Cooperativas no cumple con su cometido, y argumentan que la mayor parte 

de su contenido tiene similitudes con las disposiciones incluidas en la 

ley, aderos de que a veces se limita a complementar a la ley, en otras 

e>casiones sus normas confunden al lector respecto de los preceptos inclul 

dos en la ley; "rara vez el Reglamento se limita a dictar disposiciones 

para la ejecuci6n de la Ley".!17) 

Situaci6n contraria a la anterior presenta el Reglamento del Registro 

.(16) Serra Hojas, Andrés. Derecho Administ:-ativo. México, Editorial 
Porrúa, 1983 Tomo I pagina 193. 

(17) Mantilla Molina,Roberto L. op. cit. página 304. 
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Cooperativo Nacional que de acuerdo con el articulo 19 de la Ley, depende 

de la Secretad.a de la Economfa Nacional. A continuaci6n, los once artk~ 

los que integran el Reglamento ya citado: 

"Art. 1 • - En el Departamento de Fomento Cooperativo de la Secreta

ria de la Economía Nacional funcionará el Registro Cooperativo Nacional u 

que se refiere el artículo 19 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. 

Art. 2 .- El Registro Cooperativo Nacional se encargar(¡ de inscribir: 

l. La actas y bases constitutivns de los organisrros cooperativos, le

galmente autorizados; 

II. Las modificaciones n las bases constitutivas; 

III. Los acuerdos de cancelaci6n de autorizaciones de cualquiera de 

los organisTOOs cooperativos, dictados por la Sccrctnrín de la Econom1a Na

cional, cuando contra ellos no hayan interpuesto dentro de los plazos le

gales los recursos que otorgan las leyes, o bien, ruando habiéndose inter

puesto dichos recursos, fueren confirnodos los ncucri.h.'s recurridos~ 

IV. Las resoluciones judiciales a que se refieren el art'i.culo 51 de 

la Ley General de Sociedades Cooperativas. 

Art. 3 El Registro Cooperativo Nacional estar{¡ integrado por dos 

secciones: 

I. Registro de Sociedades Cooperativas de Consumidores; 

Il. Registro de Sociedades Cooperativas de Productores. 

Art. 4 . - Cada secci6n de las que integran el Registro Cooperativo N~ 

cional llevarii los siguientes libros: 

l. De inscripciones; 

I I. de índice general. 
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Art. 5 ,- El Secretario de la Economía Nacional autorizará los libros 

a que se refiere el artkulo que precede, en su primera y Últill'<l páginas. 

!.ns fojas que contengan estarán numeradas progresivamente y selladas 

por la Secretarfo. 

Art, 6 . - En los libros de in,,;:ripciones se asentariín los siguientes 

datos: 

I. Denorninaci6n, domicilio social del organismo y ubicaci6n de sus 

oficinas; 

II. Fecha de la constituci6n del misoo; 

I II. Fecha y n6mero de su autori zaci6n; 

fl, Su objeto y campo de operaciones; 

V. R6girrcn de reponsabilidad adoptado y valor de cada uno de los cer-

tificados de aportaci6n; 

VI. NÚ!ooro de socios; 

VII. M:mto de los capitales suscritos y exhibidos inicialmente; 

VIII. Bienes y derechos que aparezcan aportados; 

IX. Fondos Sociales, oodo de constituirse y su objeto; 

X. Secciones especiales que se creen y reglas pura su funcionamiento; 

XI. Duraci6n de los ejercicios sociales; 

XII. Fonna de distribuci6n de rendimientos; 

XIII. Reglas para la disoluci6ri y liquidaci6n del organismo; 

XN, Las dcm1is esti¡:ulaciones que soliciten los interesados que se 

registren, previa autorizaci6n de la Secretaría de la Economía Nacional; 

XV. Las modificaciones a las bases constituti\>as; 

XVI. Los acuerdos de cancelaci6n, indir.Andose: 
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a) Fecha del acuerdo y del Diario Oficial en que se hubiere publicado; 

b) Destino dado al haber social. 

Art. 7 . - En los libros de fodice general se asentarlÍn los siguientes 

datos: 

I. Nombre de los organismos cooperativos registrados, su domicilio s.!?_ 

cial y ubicaci6n de sus oficinas; 

II. N6mcro de registro que les corresponda; 

III. Número de las fojas de los libros respectivos en que fueron re

gistrados. 

Art. 8 Al autor izarse el funcionamiento de un organismo cooperati-

vo, se enviar6 al Registro Cooperativo Nacional, por duplicado, la autori

zaci6n correspondiente acompañada de cinco copias del acta y bases consti

tutivas a que se refiere el articulo 14 de la Ley General de Sociedades 

Cooperativas. 

Art. 9 • - El registro se ha ra en forma de acta, la que contendr6 fe

cha del mismo y los datos que prescribe el art'.Ículo 6o. ele este ordenamien 

to. 

Las actas serán firmadas por el encarnado del Registro Cooperativo 

Nacional y autorizadas por el jefe del Departamento de Fomento Cooperativo. 

Las anotaciones en las actas y bases constitutivas s6lo serán firma

das por el encargado del registro y llevarán el sello de la oficina. 

Art. 10 .- Hecho el registro a que se refiere el articulo ant<'rior, 

el Departamento Cooperativo distribuir5 la documcntaci6n respectiva en la 

fo nna que proceda . 

Art. 11 . - Los interesados en que se efectúen inscripciones en el Re 
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gistro Cooperativo Nacional lo soliciturán del Departamento de Fomento 

Cooperativo, el cual exigirá que se llenen previamente los requisitos le

gales. ~o serri necesaria la solicitud de los interesados cuando la inscri_E 

ci6n dch.1 hacerse de oficio." 

Reglamento de Cooperativas Escolares. 

Con fundamento en el artículo 13 de la Ley General de Sociedades Coo

perativas, es expedido este reglamento, el cual está integrado por 58 ar

tículos dividhlos en nueve capitulas cuyos títulos son los siguientes: 

CAPITULO 

Disposiciones General es. 

Cl1PITUW II 

Fines de lns Cooperativas Escolares 

CAP ITUW I I! 

Tipos de Cooperativas. 

CAPITUW IV 

Const ituci6n y Registro, 

CAPITULO V 

Organos de Gob iemo y Control . 

CAPITULO VI 

De los Socios. 

CAPITULO VII 

Capital, Aportaciones y Rendimientos. 

CAPITULO VIII 

Disoluci6n de las Cooperativas Escolares. 
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Sanciones 
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Este Re¡:lamcnto fue publicado en el nin ria Oficial de ln Federaci6n 

el 23 de abril de 1982, sustituyendo as! al de el di.a 26 de nurzo de 1962. 

IV) REQUISITOS PARA CONSfITUIR UNA SOC!ED!IJ) COOPERATIVA. 

De acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Sociedades Coo

perativas, para que Wla cooperativa sea considerada com:J: tal, es necesa

rio que reunn caractedst icas como las siguientes: 

1 . - Sus socios, independientcr.icntc de lmcer In aportaci6n correspon

diente a su certificado, deberán ade111<1s, colaborar con su trabajo para 

la sociedad, siempre que se trate de una cooperativa de productores, y si 

hablarros de una de consumidores, sus socios tendrán que aprnvisionarse de 

bienes o en Sil defecto, utilizar los servicios que la sociedad distribuya 

o preste. 

2 . - De igual manera, estas sociedades deber.'Ín adoptnr siempre In mo

dalidad de ser de capital variable, esto encuentra su raz6n en el hecho 

de que las sociedades cooperativas deben estar "abiertas" en todo tien{JO, 

ya sea para el ingreso de nuevos socios o bien, para la sepnraci6n de los 

mismos, por ello es que el capital J"ede verse aumentado o disminuido 

3 • - Invariablemente se requiere de la colaboraci6n de un mfoiro de 

diez socios para poder constituir una sociedad coopcrutivn, inclusive, en 

el caso de que una de estas sociedades en fünciones llegara a tener una 

cantidad de socios menor a la citada, se proceder.'Í iruncdiatnmente a su 
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4 .- La eluraci6n de lo sc>ciedud debe ser indefinida. 
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5 . - Nn perseguir fines de lucro, cuesti6n que resulta un tanto conf!:'_ 

so puesto que en el momento en que hablamos de uno sociedad mercantil in

mediatamente cstmros asocinmlo a el la ln idea de espcculnci6n comercial. 

Lo que ncontccc en las coopcrat i vas es que pese a que real izan una 

actividad netamente econ6micn, no existe un ánimo de lucro como en los el.!: 

m'Ís sociedades mercantiles, porque inclusive, los beneficios que obtiene 

un socio <le una coopcrativ¡i son distintos n los que reciben los integran

tes de otro tipo de sociedad. 11 La cooperar iva nctúci para prcstnr un scrv.!. 

cio a los socios, relacionado con la cal idac.1 de productores o consumido

res de los mismos. Las derrás sociedades mercantiles ¡x1gnn n sus socios los 

beneficios en dinero o bienes de cualquier clase. En las cooperativas, no 

se pagan beneficios en eso fo1m1, porque no se realizan. El prop6sito ce~ 

n6mico ele cooperador se satisface directamente por la obtenci6n ele scrvi

vios que la cooperativa la presta, al venderle los productos que necesita, 

al poner en el mercnelo el producto ele los trabajos de sus cooperadores o 

prestarle cualquier otra clase ele servicios." (18) 

Lo sociedad cooperativa deberá constituirse mediante la celebrnci6n 

de una asamblea general a Ja que asistan los interesados, quienes dcberfm 

levantar acta por quintupl icndo. En dicho documento se nsientnn las gen!:_ 

rales de los fundadores, las bases constitutivas, y los nombres ele Jos in 

tegrantes de los c0nscjos y comisiones, las finrns de Jos otorgantes se 

(18} Rodríguez Rodríguez, Joaquín. op. cit. página 432 
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certifican ante notario pÚblico, corredor titulado o funcionario federal 

con jurisdicci6n en el domicilio social. 

Las hnses constitutivas de una sociedad cooperativa deben contener de 

acuerdo con el artículo 15 de la Ley General de Sociedades Cooperativas: 

"Art. 15 . - Las bases constitutivas contendrá.ti: 

I. Denominaci6n y domicilio social de Ja sociedad. 

La dcnominaci6n se fonna con rclaci6n a su campo de opernci6n, puede 

asentarse en elln las palabras cooperativas, cooperadores, cooperaci6n u 

otras similares, se tiene que agregar ademGs, las siglas S.C.L. (sociedad 

cooperativa limitada) o S.C,S. (sociedad cooperativa suplementada) según 

el régimen que se adopte. 

El domicilio social se ubica donde la sociedad tenga la mayor parte 

de sus negocios. Por últiioo, deben anotnr también, su nÚmcro de registro 

oficial. 

II. Objeto de la sociedad, expresando concretamente cada una de las 

actividades que deberá desarrollar, as1 como las reglas a que deben suje

tarse aqu~llas y su posible campo de operaciones; 

III. Régimen de responsabilidad que se adopte; 

En una cooperativa, la responsabiliclnd siempre es Umitada, pero ¡me

dc ser limitada propiamente dicha, o bien, suplementada, en el primer caso 

los socios responden frente a terceros por tma cantidad idéntica a la del 

valor de su certificado de aportaci6n, en la responsabilidad suplcncntmla 

los socios rcspC'lndcn ante terceros por una cantidad mayor a la del vn1or 

de sus aportaciones; el rronto de la cantidad por la que se responda, debe 

asentarse en los estatutos. 
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IV. Forna de constituir o increl1X)ntar el capital social; expresi6n 

de valor de los certificados de aportaci6n, fonna de pago y devoluci6n de 

su valor, así como la valuaci6n de los bienes y derechos en caso de que se 

aporten; 

El capital de la sociedades cooperativas se integra con las aporta

ciones de los socios, con los donativos que reciban y con el porcentaje de 

los rendimientos que se destinen para incrcl1X)ntarlo. (art. 34 de la L.G.S. 

c.) 

Las aportaciones podrán hacerse en efectivo, bienes, derechos o tralJ.'.!. 

jo: estarán representada por certificados que serán nominativos, indivisi

ble, de igual valor y s6lo transferibles en las condiciones que el Regla

mento de la Ley y el acta constitutiva de la sociedad establezcan. La valo 

rizaci6n de las aportaciones quena sroncncfcctivo se harfi en las bnscs o 

al tiempo de ingresar el socio por acuerdo entre 6s.te y el consejo de ad

ministruci6n, con la aprobaci6n de la asamblea general, (art. 35 L.G.S. 

C.). 

cada socio deber6. aportar, por lo menos, el valor de un certificado y 

si se pacta que los certificados excedentes perciban inter6s, éste no po

drá ser superior al tipo legal (6% anual). 

Al constituirse la sociedad o al ingresar a ella será forzosa la exhi 

bici6n del 10% cuando menos, del valor de los certificados de nportaci6n. 

El capital social podrá auncntarse cuando así lo acuerde ln asamblea 

general, y en ese caso, todo los socios quedar5n obligados a suscribir el 

aumento en la fonna y término que lo acuerde dicha asamblen. 
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V. Requisitos para la admisi6n, exclusi6n y separaci6n voluntaria de 

socios. 

Una vez cumplidos los requisitos para la achnisi6n de nuevos socios, 

establecidos en las bases constitutivas de la sociedad, deberán solicita.! 

se por escrito el ingreso a la sociedad, la citada solicitud deberá estar 

apoyada por dos integrantes de la sociedad y dirigida al consejo de achni

nistraci6n, el que podrá autorizar provisionalmente el ingreso a la soci~ 

dad, posteriomente la asamblea general, por mayorfa de votos con la asis

tencia de por lo menos dos terceras partes de los socios, resolver6. en d~ 

finitiva sobre la solicitud de ingreso, resoluci6n que podrá ser de acep

taci6n o de rechazo, en este Últimc caso el aspirante a ingresar a la so

ciedad podrá dirigir un oficio a la Secrctarfa correspondiente en el que, 

adem.is de solicitar que ordene a la sociedad, que acepte su ingreso, deb~ 

rá conprobar que reune los requisitos para poder ser cons;derado como so

cio. 

Son causas de exclusi6n de un socio: (nrt. 16 del R~glnmento de la 

L.G.S.C.). 

1 .- Negarse sin motivo justificado a deserrpeñar los cargos o comi

siones que le encomienden los 6rganos de la sociedad. 

2 • - Mala conducta com¡ndnda y que se traduzca en perjuicio grave p~ 

ra la sociedad. 

3,- En las cooperativas de conswro organizadas por sindicatos, dejar 

de ser miembro de la agrupaci6n sindical respectiva; 

4.- Faltar al cumplimiento de cualesquiera otra obligaci6n que el 
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pacto social imponga a los socios. 

Cuando un socio consider<' que su exclusi6n l.a sido injustificada, po

drá recurrir a la Secretaría tjue corresponda y pr<'via la deJOOstraci6n de 

que la asamblea general vio16 los preceptos legales que establC'zcan las 

causas de exclusi6n, o el procedimiento que deba seguirse para aplicarlas, 

ordenará la reposici6n 'del socio excluído en el prirer caso, o la del p~ 

ccdimiento, si s6lo éste se hubiera violado.· 

El socio que <lesee separarse deberá dirigir su renuncia al consejo 

de administración. 

VI. forma de constituir los fondos sociales, su nr>nto, su objeto y 

reglas para su apl icaci6n. 

La Ley señala corro mínirro <los fondos sociales que deben existir en 

todo sociedad coopcrat i va: el fondo de reserva )' el fondo de previsi6n s~ 

cial. 

El fondo reserva se constituye con un importe cquivalent<' entre el 

10 y el 20% de los rendimientos que obtenga la sociedad en el ejercicio 

social anual, pero dicho importe no podrá ser menor al 25% del capital 5!!. 

cial en el caso de las cooperativas de producci6n, en el caso de las coo

perativas de consumo no podrá ser inferior al 10i del capital social. Este . 
fondo podrá ser afectado al finalizar el ejercicio social en caso de que 

la sociedad tuviere pérdida 1 íquidas. 

Por lo que hace al fondo de previsi6n social, éste se constituye con 

una cantidad no menor de 2 al millar respecto de los ingresos brutos, ade 

más no puede ser limitado, debe destinarse, preferentemente a cubrir los 
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riesgos y enfcnncdades profesionales de los socios y trabajadores, ya sea 

mediante la contrataci6n de seguros o en la fomn apropiada al medio en 

que onere la sociedad a obras de carácter social. 

VII .Secciones especiales que vayan a crearse y reglas para su funcio 

na.miento. 

Entre las secciones especiales teneros n las secciones de nhorro, 

misma que deben ser n<lministradas por comisionados que garanticen su nnn.!: 

jo de acuerdo con Jos ténninos establecidos en las bases constitutivas. 

Los socios deberán aportar las cuotas que señale la asamblea y si lo 

desean, tambi6n pueden contribuir con cantidades adicionales. 

Les aportaciones que hagan los socios tendrán que ser depositadas en 

el llaneo Nacional de Fomento Cooperativo y, con cargo a ellas pondrán co!! 

cederse préstamos de emergencia a los miemlnus de la sociedad. 

"Se entenderá por préstamos de emergencia el que concedan lns coopcr:!_ 

tivns n sus miembros por conducto de las secciones de ahorro parn sus ac

tividades individuales de producci6n o para fines ele consurro bajo la ga

rantía de la firma de dos asociados o de persona cxtrafia de reconocida 

solvencia." (art. 49 del Reglamento de la Ley). 

Los préstamos de emergencia deberán otorgarse por el consejo de adm_! 

nistrnci6n con nnllcncia del consejo ele vigilnncin, ndcm.1s, los montos de 

los mismos no serán mayores del diez por ciento del total que por concep

to de anticipos y participaciones en los rendimiento' haya correspomliclo 

al socio que lo solicite en el Último ejercicio social. 

Los ntJlticitados préstamos causarán un inter6s nunca mayor del 9~ 

anual, que ser,1 fijadc por la asamblea general, as{misro, el plaza de 
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estos préstarros no excederán de un año,· 

VIII. DurJci6n del ejercicio social, que no deberá ser 111.1yor de un 

año. 

IX. Reglas parJ la disoluci6n y liquidaci6n de la sociedad. 

Aun cuando en las bases constitutivns no se encuentren contempladas 

estas reglas, realmente no c.xiste problem.1 ya que tanto la Le)' col'lO el 

Reglamento de la misma le dedicnn un capítulo a tales situaciones. 

Las socieclncles cooperativas se disolveran por cualquiera ele las si-

guientes causas: (art. 46 de L.G.S.C.) 

I .- Por la voluntad de las dos terceras ¡x11'tes de los socios; 

1; . - Por la di~minuci6n del número de socios a menos de diQz; 

III .- Porque llegue a conswnarse el objeto de la sociedad; 

IV . Porque el estado econ6mico de la sociedad no pennita conUnunr 

con las opcr.icioncs; 

V . - Por cancelaci6n que haga la Secretaria de la Economía Nacional 

de la autorizaci6n para funcionar, de acuerdo con las nonms establecidas 

por la Ley. 

En caso de disoluci6n, la Secretarla correspondicntc o la sociedad, 

co!lllnicaráñ dichasitm::i6n al juez de distrito o de primera instancia del 

orden comÚn de la jurisdicci6n de la mism.1, dicho juez convocará a su vez 

a una junta en la que con audiencia del agente del Ministerio Público se 

designará una comisi6n liquidadora, la que sc integrará con un represen

tante de la Secretaría que corresponda, otro por parte de la Federaci6n 

o Confcdernci6n de cooperativas, y un Últirro que :;erá designado por los 

acreedores. 
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Para hacer la designaci6n del representante por parte de los acreed~ 

res de la sociedad se convocará a 6stos mediante publicaci6n en el Diario 

Oficial de la Federaci6n o en un peri6dico de los de mayor circulaci6n en 

el domicilio de la sociedad. 

Liquidaci6n de la sociedad: 

Una vez integrada la comisi6n liquidadora, ésta presentará al juzgn

do un proyecto para llevar a cabo la liquidnci6n de la sociedad, p.1ra la 

aprobaci6n del citado pro)'ecto es necesaria la audiencia del Ministerio 

Público. 

En el proyecto deber:. establecerse el reembolso del crédito de todos 

los acreedores sociales reconocidos, y en el caso de los que sean afecta

dos por _no reconoc6rseles, podrán deirom\ar en vía swnaria a la comisi6n 

liquidadora pnm reclannr el reconocimiento y pago de su crédito corres

pondiente. 

Una vez que se ha)'an cubierto las deudas sociales, se entregarán los 

importes que correponden al fondo de reserw y al fondo de prcvisi6n so

cial (que de acuerdo al art. de la Ley son irrepartibles), al Fondo Nacio 

nal de Cr&lito Cooperativo, el rCJMnente se distribuirá entre los socios 

hasta rcerrbol sarlos del importe de sus certificados de aportaci6n: el so

brante si lo hubiere, se repartirá entre los socios de acuerdo con las re 

glas sobre reparto de utilidades. 

Por Último, debe mencionarse que "al iniciarse el procedimiento <le 

liquidaci6n, el juez. del conocimiento dará aviso a la Secretada de la 

Economía Nacional para que se anote el registro de la sociedad de que 

se trata con la palabras "en liquidaci6n". Al concluir el procedimiento 
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ordenara a la propia Secretaría la cancelaci6n de dicho registro y su 

publicaci6n en el Diario Oficial de la Federaci6n". (art. 51 de L.G.S.C.). 

X. Font<t en que deberá caucionar su manejo el personal que tenga fon 

dos y bienes a su cargo; 

XI. Las dem.1s estipulaciones, disposiciones y reglas que se conside

ran necesarias para el buen funcionamiento de la sociedad, siempre que no 

se opongan a las disposiciones de esta Ley". 



CAPITULO TERCERO 

LA TEIJRIA DEL DELITO 

En todo tiempo las conductas delictuosas han sido sancionadas, pero 

a pesar de ello no ha habido una deíinici6n o concepci6n (inica acerca de 

la palabra delito; quizá la raz6n de 6sto sea que como el delito en si, 

es p.1rte de lns realidadés sociales de un pueblo y 6stos, a su vez van 

cambiando de aaierdo a las necesidades de la época, por ello es que no 

puede existir un concepto único de dicho fenómeno, ya que como se dijo, 

cada pueblo tiene sus propias real idndes sociales, JlliSlll'B que siempre se

rán diferentes a las de otros pueblos, 

Pese a no encontrar una definici6n general universal del delito, po

demos analizar su origen etirro16gico, de esta manera ve11Ps que proviene 

del latín delictum que significa apartarse del buen camino, o del sendero 

señalado por la ley, corrcter una falta, delinquir. 

De igual forma, obserwrros que se hr.nemitido diversos conceptos so

bre el delito por las esaielas o corrientes del derecho penal; es así co-
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rro teneros que el principal exponente de la Escuela Clásica, Francisco 

Cnrrara expresa que el delito es: "la infracci6n de la ley del Estado, 

prorrulgada p.1ra proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un 

acto externo tlcl hombre, positivo o negativo, rroralmente imputable y poli 

ticamcntc dañoso 11
• e 19) 

El citado autor considera al delito coiro ente jurídico porque su 

esencia consiste en la violaci6n de un derecho, adem.~s. lo diferencia del 

hecho ya que según Cnrrara este Últim;i alude a la pasi6n hunnna y el del_! 

to alude a la naturaleza de la sociedad civil. 

Desde el punto ele vista sociol6gico, la Esa.tela Positivista conside

ra al delito corro un fcnomeno natural y es Rafael r.or6falo quien propor

ciona una definici6n sobre el delito y nfirmn que éste es: "la violaci6n 

de los sentimientos altruistas fundamentales ele benevolencia o piedad y 

probidad o justicia en ln medida media en que se ena.tentran en la socicC 

dad civil, por medio de acciones nocivas para la colectividad". C20l 

De acuerdo al maestro Porte Petit, "las observaciones fundamentales 

que se hacen al concepto suministrado por Gar6falo de delito natural, son 

en el sentido de que quedan fuera de ella, algunas fieuras delictivas, n 

virtud de que existen otros sentimientos, que pueden ser lesionados: el 

patriotisJTD, el p..idor, la rcligi6n, así coro que es relativo el concepto 

de "medida ncdia en que son poseídos los sentimientos de picclnd y probi-

(19) carrara, citado por Jir.iéncz de AsGa, Luis.La Ley y El Delito 
r-~éxico, Editorial Hennes. 1906 página 202 

(20) Garófalo, citado por Porte Petit Candaudap, Celestino. Apunta
mientos de la Parte General de Derecho Penal. Uéxico. Editorial 
Porrúa, 1982 pagina 246. 
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dad". (21) 

CONCEPCION JURIDICA DEL DELITO 

Desde el punto de vista del derecho, direnns que fonnalmente el con

cepto acerca del delito lo encontramos en nuestra legislaci6n vigente, y 

es así coro en el artículo 7 del C6digo Penal para el Distrito Federal y 

para toda la Rcp6blica en materia federal, se establece que:"Delito es el 

acto u omisi6n que sancionan las leyes penales". 

Cabe mencionar en este punto, que para efectuar un estudio (jurídico) 

substancial del delito se mencionan generalmente dos sistemas: el unitario 

o totalizador y el atanizador o anal1tico, de acuerdo al primer sistema el 

delito no puede fraccionarse o dividirse para su estudio yJ que constituye 

un todo que no ¡ucde ser cUsuelto, para el segundo m6todo sí es factible 

dividir al delito para su estudio, en los elementos que lo constituyen. 

Esto Gltimo da lugar a que dentro de la doctrina se hable de concep

ciones bit6micas, trit6micas, tetrat6micas, cte., en seguida algunas de 

esas definiciones proporcionadas por estudiosos del derecho penal. 

Eclnundo 1-lezger define al delito collII' la acci6n típicamente antijurí-

dica y culpable. (22) 

Eugenio Cuello Cal6n, expresa que delito es la "acci6ñ hUJMna antij!! 

rídica, dpica, culpable y punible".(23) 

(21) Porte Petit Candaudap, Celestino. op. cit. página 246 
(22) Mezger, citado por Jiménez de Asúa. Luis op. cit. página 200 
(23) Cuello calón, citado por Castellanos Tena,Fernando, Lineamientos 

Elementales de Derecho Penal. Méxir.o. Editorial Porrúa 1982 
página 129 
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Por su parte, Luis Jirn6nez de As<ia dice: "al definir la infracci6n 

punible, nos interesa establecer todos sus requisitos, aquellos que son 

constantes y los que aparecen variables. En este aspecto dir6 que el dell_ 

to es el acto tfpicamente antijurídico culpable, sometido a veces a candi_ 

cienes objetivas de penalidad, imputable a un hombre y soretido a una sa!! 

ci6n penal, A nuestro juicio, en sum.1, las caracter1sticns del delito s~ 

ríán éstas: actividad; ndecuaci6n típica; antijuridicidad; imputabilidad; 

penalidad y, en cil'rtos casos, condici6n objetiva de punibilici1d". (24) 

Para varios autores la definici6n aportada por Luis Jim6nez de Asúa, • 

es aceptada aún cuando tengan discrepancias por lo que respecta n si en 

realidad son siete los elementos del del ita, o algunos son presupuestos 

del mismo o de otro elemento inclusive. 

Siguiendo el procedimiento de Guille neo Sauer, mediante el cual 

"construy6 con designio filos6fico, frente a Ja faz positiva de los caras_ 

teres del delito, su aspecto negativo"(25l Tenemos los siguientes aspec

tos positivos y negativos del delito, y con base en éstos se pretende de

sarrollar lo que corresponde al cápítulo que nos ocupa en esta tesis. 

ASPECTOS IUS IT !VOS 

- Actividad 

- Tipicidnd 

- Antijuridicidad 

(24) Jirnénez de Asúa, citado por Castellanos Tena, Fernando. op. r.it. 
paginas 206 y 207. 

(25} Sauer, citado por Jiménez de Asúa, Luis. op. cit. página 209 
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- Imputabilidad 

- Culpabilidad 

- Condicionalidad Objetiva 

- Punibil idad 

ASPECTOS NEGATIVOS 

- Falta de Acci6n 

- Ausencia de t ipicidad 

- Causas de Just if icaci6n 

- Causas de lnimputabilidad 

- Causas de inculpabilidad 

- Falta <le Condici6n Objetiva 

- Excusas Absolutorias 

I Cu\SIFICACION DE LOS DELITOS 

Continuarerros el desarrollo de este trabajo, siguiendo para ello la 

estructura que el Dr, Fernando Castellanos Tena da iil estudio de la Teoría 

del Delito en su libro Lineamientos Elementales del Derecho Penal, sin que 

ello implique que se trate de una síntesis de dicha obra, ya que se sigue 

ese orden por considerar que es una forma sencilla y pr1íctica de estudiar 

la teoríá del delito. 

Es así como advertimos la siguiente clasificaci6n de los delitos: 

a) En funci6n <le su gravedad 

b) Atendiendo a la conducta <lel agente 
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c) Por el resultado que producen 

d) Por el daño que causan 

e) Por su duraci6n 

f) De acuerdo a la culpabilidad 

g) Por su composici6n 

h) Por el níimcro de actos con que se integran 

i) De acuerdo a la cantidad de sujetos que intervienen para su comi-

si6n 

j) Por su forma de persecuci6n 

k) En funci6n de la r.nter.ia 

1) Clasificaci6n legal (de acuerdo al C6digo Penal) 

En seguida, una explicaci6n de cada uno de los incisos de la ante

rior ordenación; 

a) EN FUNCION DE LA GRAVEDAD 

Tomando en cuenta la gravedad de las infracciones penales se habla 

aquí de delitos, faltas o contravenciones y de crimcnes. 

''En esta divisi6n se consj<lcran crlr.tenes los atentados contra la vi

da y los derechos naturales del hombre; delitos, las con,luctas contrarias 

a los derechos nacidos del contrato social, como el derecho de propiedad; 

por faltas o contravenciones, las infracciones a los reglamentos de pal i

cia y buen gobierno". (26) 

Cabe aclarar que el C6digo Penal s6lo hace menci6n n los delitos en 

(26) Castellanos Tena, Fernando. op. cit. página 135 
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general. 

b) ATEN!llENOO A LA OJNDUCTA DEL AGENrE 

De acuerdo a la conducta del agente los delitos ser/Ín: de acci6n y 

de omisi6n, los primeros se llevan a cabo a través de un actuar positiva-

mente y se transgrede una noma prohibitiva. 

Los delitos de omisi6n se perpetran mediante una inactividad del a

gente respecto de un hacer ordena la ley. 

En el primer caso (delito de acci6n) "se realiza una actividad positiva, 

se !mee lo que no se debe hacer, se actóa violando una norma que prohibe; 

en la omisi6n se real iza una conducta negativa, se deja de hacer lo que 

se debe hacer, se omite la obediencia a una nornn que impone el deber 

hacer". (27) 

Los delitos de omisi6n se dividen a su vez en delitos de simple omi

si6n y delitos de omisi6n impropia o de comisi6n por omisi6n. 

En los delitos de omisi6n simple, ésta "consiste en el no hacer, vo

luntario o involuntario (culpa), violando una nonm preceptiva y produ

ciendo un resultado tipico, dando lugar a "un tipo de manclnmiento" o "im

posici6n". (2Bl 

En los delitos de comisi6n por omisi6n el sujeto o agente no actóa y 

por esta inactivirlnd se da un resultado m.1.tcrinl, en este caso se viola 

una ley preceptiva y una prohibitiva. 

(27) Carrancá y Trujillo, Raúl. Derecho Penal Mexicano. México, Edi
torial Porrúa, 1986 página 276 

(28) Porte Petit Candaudap, Celestino. op. cit. página 305 
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c) IUR EL RESULTAOO QUE POODUCEN 

De aa.ierdo al resultado que producen, los cielitos se dividen en for

males y rroteriaks. 

En los del itas fo1males el tipo penal se agota en el movimiento cor

poral del agente, nUcmás, no se requiere un resultado externo. 

Sitmci6n opuesta a la anterior es la de los delitos materiales, los 

cuales requieren ¡;ara su integraci6n de un resultado externo, es decir, 

debe darse un resultado objetivo o irnterial, 

d) IUR HL DN'XJ QUE CAUSAN 

Si la con,11maci611 de un delito solall'Cnte pone en riesgo o peligro el 

bien jurídico protegido por el derecho, estaremos en presencia <le un del_!. 

to de peligro, ahora bien, si por el contrario, al realizarse el delito 

se causa la lesi6n de un deteminado bien juddico tutelado por lu ley, 

como en el caso del homicidio, o en las lesiones, estarenos hablando de 

un delito de lesi6n. 

e) IUR SJ DURAC!Otl 

A esta clasificaci6n el maestro Porte Petit la denomina en orden al 

resultado. 

Considerando su durnci6n los delitos pueden ser: instandnl'OS, ins

tantfutcos con efectos permanentes, continuos o continuados y permanentes. 
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Instantáneo: Son aquellos que se perfeccionan en un s6lo 100mento, 

ruando se consuma la acci6n. "El evento consunutivo típico se produce en 

un s6lo instante, corro en el homicidio y el robo". (29 l 

"Para la 11. Suprct11'.l Corte de Justicia de ln Nnci6n, son delitos ins

tantáneos aquellos cuya duraci6n concluye en el 100mcnto misioo de perpe-

trarsc, poJllUC consisten en netos que, en CU'lnto son ejecutados, cesan 

por si misros, sin poder prolongarse, COIOO en el homicidio, el incendio, 

las lesiones, etc. 11 (JO) 

Instant6neo con Efectos Pernnnentes: Por este tipo de delitos debe

mos entender aquellos en los que tan pronto se produce la consumaci6n, se 

agontan, pero con la variante de que los efectos producidos perduran. 

"Ca vallo define el de 1 i to instantáneo con efectos pcn1".lnentes colOO 

aquel en el cunl el bien jurídico destructible revela la consumaci6n ins

tantánea del delito, pero permaneciendo las consec\lencias nocivas de és

te". (Jll 

ContinllUdo: son aquellos en los que se dan varias acciones y s6lo 

una lesi6n jurídica, según r.~stellanos Tena, este delito es discontinuo 

enla ej ecuci6n pero continllUdo en la conciencia. 

Permanente: Jirnénez de ASÚa afirma que "el delito permanente implica 

una persistencia en el resultado del delito, durante la =l mantiene su 

uctuaci6n la voluntad criminal". (32) 

(29) Castellanos Tena, Fernando. op. cit. página 138 
{30) Porte !>etit Candaudap, Celestino. op. cit. página 381 
(31) Porte Petit Candaudap, Celestino. op. cit. página 381 
(32) Jiménez de Asúa, citado por Porte Petit Candaudap, Celestino. 

op. cit. página 384 
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El Doctor Porte Petit expresa que existe un delito penmnente cuando 

una vez intcgrodos los elementos del delito, la consecuencia es más o me

nos prolongada, y seilnla adem1s, que dos son los elel'".cntos del delito pe_! 

nnnente: a) una conducta o hecho y, b) una consumaci6n m.~s o menos durnde 

ra. 

f) DE ACUEROO A LA OJLPABILIDAJJ 

La culpabilidad ruede presentar tres grados diversos: el dolo, la 

rulpa y la preterintcncionalidad. 

Un del ita será doloso ruando la intenci6n del agente es delinquir, 

es decir, cuando se desea realizar el hecho t1pico antijur1dico. 

Sera culposo el delito ruando se comete un iHcito por obrar sin la 

previsi6n de lo que se puede preveer y evitar y por ello se causa un daño. 

Otro grado o especie de delito son los preterintencionales, en los 

que se producen efectos m.~s graves que los previstos y proruestos, o sen 

que el resultado excede lo previsto y a la voluntad del agente. 

Por lo que hace a la legislaci6n, se seiiala en el C6digo Penal lo s_:!. 

guientel 

"Art. 8.- Los delitos rueden ser: 

I. Intencionales. 

II. No intencional es o de imprudencia. 

III. Preterintencionales." 

''Art. 9.- Obra intencionalmente el que, conociendo las circunstan

cias del hecho t Ípico, quiera o acepte el n•sul tado prohiliido· pot lrt ley. 



Obra imprudencialmente el que realiza el hecho t1pico incumpliendo 

lDl deber de cuidado, que las circunstancius y condiciones personales le 

imponen. 

Obra preterintencionalmente el que cause un resultado típico mayor 

al querido o aceptado, si aquél se produce por imprudencia." 

g) POR SJ COM!USIC!ON 
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Atendiendo a la composici6n de los delitos, éstos pueden ser simples 

y complejos. 

Serfo del i tos simples aquellos en los que al llevarse a cabo la con

ducta i11cita se produce una lesi6n única. 

Delito complejo es aquel en el que se da tma fusi6n de figuras deliE_ 

tivas, dando Jugar a la aparici6n de una nueva. 

"En el delito complejo la misnn ley crea el com¡>.icsto corro delito cí

nico, pero en el tipo intervienen dos o más delitos que pueden figurJr 

por separado." CJJ) 

h) !UR EL NU~lloRO DE ACTOS CON C:UE sr: IT\'fEGRAN 

Son delitos unisubsistentes los que se consunnn con un s6Io acto. fu 

carrbio, son delitos plurisubsistentcs los que se consur1an con varios ac

tos. 

Conviene "distinguir el acto de la acd6n, ya que poderros estar frcn 

(JJ) Castellanos Tena, Fernando. op. cit, página 141 
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te a un delito unisubsistente, constituida la acci6n por un acto o ante 

un delito plurisubsistcnte, constituida la acci6n a su vez por varios ac

tos. En el primer caso, el acto forma la acci6n, y en el segundo, los ac

tos la constituyen tambi6n, siendo en este caso, la acci6n, susceptible 

de frnccionnmicnto, 11 (34) 

i) DE ACUERro A LA CANI'IIJAD DE swrrros QUE lNfERVIENEN PARA su 

COMISION 

Siguiendo este criterio encontramos que los delitos pueden ser uni

subjetivos y plurisubjetivos. 

Unisubjetivos: Son aquellos en los que para satisfacer el tipo des

crito se requiere solamente la actuaci6n de un sujeto. 

Plurisubjetivo: Es aquel en el que el tipo penal requiere de la par~ 

ticipaci6n de dos o m.~s agentes para la comisi6n del delito. 

j) POR SU Rlíll'\I\ DE PERSECUCION 

Por la forma de persecúci6n los delitos se dividen en: de querella 

y de oficio. 

ne querella (necesaria). son aquellos en los que lu persecuci6n s6lo 

es posible si previmoonte existe la querella de la parte ofendida. 

De oficio, son aquellos en los que la autoridad tiene la obligaci6n 

de actuar por mandato legal, independientemente del parecer de los ofcndi 

(34) Porte Petit Candaudap, Celestino. op. cit. página376 
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dos, en estos delitos no produce efecto alguno el perd6n del ofendido, a 

la inversa de lo que omrrc en los de querella. 

k) EN FUNCION DE LA ~!ATERIA 

En fllllci6n de la materia los delitos se clasifican en: conmes, fedE_ 

rales, oficiales, militares y pol'i'.ticos. 

Contmes. - Son los establecidos por las legislaturas de los estados 

de la naci6n. 

Federales. - Son los establecidos en alguna ley expedida por el Con

greso de la Uni6n. 

Oficiales.- Son los cometidos por los funcionarios [Úblicos en el 

desempeño de sus funciones. 

Militares.- Son los que afectan t1nic:., y cxclusivnmente a los miem·

bros del ejército. 

Políticos. - De acuerdo a la doctrin., son aquellos en los que se ate!! 

ta contra el Estado lesionando su organiznci6n. 

1) CLASIFICACION LEr.AL "(DE ACUERID AL CDDIGO PENAL) 

La clasificaci6n legal obedece o sigue el criterio de agrupaci6n de 

delitos de acuerdo al bien jurídico tutelado. 

El C6digo Penal vigente contempla en su Libro Segundo los delitos 

en veintitrés titules que a continuaci6n se enuncian: 

I. Delitos contra la seguridad de la Naci6n. 

II. Del itas contra el derecho internacional. 
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III. Delitos contra la hlllNlnidad. 

IV. Delitos contra la seguridad pública. 

V. Delitos en nnteria de vías de comtll1icaci6n y de correspondencia. 

VI. Delitos contra la autoridad. 

VII. Delitos contra la salud. 

VIII. Delitos contra la rora! pública y las buenas costumbres. 

IX. Revelaci6n de secretos. 

X. Delitos cometidos por servidores p6blicos. 

XI. Delitos cometidos contra la administraci6n de justicia. 

XII. Responsab il iclad profesional. 

XIII. Falsedad. 

XIV. Delitos contra la economfa pol1tica. 

XV. Delitos sexuales. 

XVI. Delitos contra el estado civil Y bigamia. 

XVII. Delitos en materia de inhuirociones y exhumaciones. 

XVIII. Delitos contra la paz y seguridad de las personas. 

XIX. Delitos contra la viclayl:t integridad corporal. 

XX. Delitos contra el honor. 

XXI. Privaci6n de la libertad y de otras garantfas 

XXII. Delitos en contra de las personns en su patrimonio. 

XXIII . Encubrimiento. 
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II. LA ffiNDUCTA Y SU AUSENCIA 

A) LA CONDUCTA 

Concepto de Conducta. - Es la r.ianifostaci6n de la voluntad del honbrc, 

consistente en un hacer o no hacer y en virtud de la cual puede producir 

un resultado material. 

Para el Derecho Penal s6lo la conducta del honbrc tiene importancia 

ya que es el <mico ser capaz <le exteriorizar mediante acciones, su volun

tad. 

Las Personas Moral es y la Conducta. -

Por lo que respecta a las personas IOOrales, poderos decir sin tenor 

a equivocamos, que no µ.ie<le ser sujeto activo de delito, en virtud de <:!!_ 

recer de voluntad propia; podrá si, desde el µmto de vista del Derecho 

Civil, contraer derechos y obligaciones, pero siempre a través de un re

presentante que será una persona físic.~, es decir, está imposibilitada~ 

ra rranifertar su voluntad cono lo haría el ser hurrano. 

J iiOOnez de As6a expresa que : "Las personas no roles no son capaces 

del conocimiento de los hechos y de su significaci6n injusta, y en conse

cuencia no pueden ser culpables. Si la culpabilidad es una de las carnet~ 

risticas de la infracci6n penal, es obvio que las sociedades no pueden 

perpetrar delitos". (35) 

(35) Jiménez de Asúa, Luis. op. cit. página 211 
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El Sujeto Pasivo y El Sujeto Ofcnclido.-

"El sujeto pasivo clel delito es el titular del derecho violado y ju

r1dicamente protegido por la nornn. El ofendido es la persona que resien

te el claño causado por la infracci6n penal. Generalmente hay coincidencia 

entre el sujeto pasivo y el sujeto ofendido, pero a veces se trata de pe! 

sanas diferentes; tal ocurre en el delito de homicidio, en donde el suje

to pasivo o vktirra es el individuo a quien se ha privado de la vida, 

mientras los ofendidos son los familiares del occiso". (36) 

Objetos del Ilclito.-

Los estudiosos del clerecho penal señalan la existencia de dos obje

tos del delito: a) objeto material y , b) objeto juridico. 

a) Objeto f.tlterial.- Es la persona o cosa sobre la que recae la per

petraci6n del delito. 

b) Objeto Juridico. - Es el bien o interés juridico protegida por la 

ley y en el que el acto delictuoso recae. 

Fornas de Conducta. -

"Acto y omisi6n son las dos Wiicas formas de manifestarse la conduc

ta humana. que pudiera constituir delito. Ar.ilos confornnn la acci6n "lato 

sensu", ·son especies de ~sta. El acto o acci6n "stricto sensu" en su as

pecto positivo y la omisi6n el negativo. El acto consiste en una activi-

(36) Castellanos tena, Fernando. op. cit~ página 151 
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dad positiva, en un hacer lo que no se deber hacer, en un comportamiento 

que viola una norma que prohibe; la omisi6n es una actividad negativa, es 

un dejar de hacer lo que se debe hacer, es un omitir obediencia a la nor

nn que impone un deber hacer. Ambos son conducta humana, manifestaci6n de 

voluntad que produce un carrbio o peligro de carrbio en el 111,indo exterior, 

llamado resultado, con relaci6n de causalidad entre aqu6llos y éste. 

La acci6n stricto sensu o acto, es un hacer efectivo, corporal y ~ 

luntario, por lo que no son actos penalmente relevantes ni los movimien

tos reflejos ni los accidentales ni los pensamientos, ideas o intenciones. 

La omisi6n es un no hacer activo, C011Xlral y voluntario, cuando se tiene 

el deber de hacer, cuando ese hacer es esperado y se tiene el deber de no 

omitirlo, por lo que se causa un resultado dpico penal; y en consecuen

cia no son omisiones penalmente relevantes las inactividades forzadas por 

un impedimento legítimo ni todas las que no estén tipificadas penalmente. 

La omisi6n puede ser rraterial o espiritual seg6n que deje de ejecutarse 

el movimiento corporal esperado o según que se ejecute, pero sin tonnr 

las debidas precauciones jurS.dicamente exigidas. La omisi6n nnterinl da 

lugar a los delitos de simple omisi6n (propios delitos de omisi6n) y a 

los de comisi6n por omisi6n (impropios cielitos de omisi6n); y la espiri

tual n los especinmente llamados así y en el C6digo Penal de ÍJJ1lrudencin 

o no intencionales". (37) 

(37) Cerran-;;á ':! '!'rujill..,, Raúl. op. cit. página 292 



Oemcntos <le Ja Acci6n 

llay autorns que coinciden en este JXllltO, de esta fonm observamos 

que son tres los elementos de la acci6n: una ronifcstaci6n de voluntad, 

un resultado y una relaci6n de causalidad. 

ü3 

Por su parte el maestro Porte Pet it, estÚT<l que los elementos de la 

acci6n son: 

a) la voluntad o el querer. 

b) la actividad 

c) deber juddico de abstenerse 

Comenta que, ¡nra que exista la manifcstaci6n de voluntad propia de 

la acci6n, basta que el sujeto quiera su propio obrar. 

El otro elemento de la acci6n, es la actividad o movimiento corporal. 

"La ejecuci6n, nos dice Cavallo, es la actividad del agente que realiza 

n1 exterior la interna decisi6n". ( 30) 

Por lo que hace al deber juridico de abstenerse, lo encontramos en 

la nonm juridica, la que probabl cmente no ordene ese deber textualmente, 

pero debe ser interpretado. 

Elemento de la Omisi6n 

Al igual que en la acci6n, en la omisi6n tar.bién debe existir una 

manifcstaci6n de voluntad, pero con la diferencia de que en este 6ltil1'0 

caso esa voluntad en el momento de nnnifcstarse o exteriorizarse debe co.!! 

sistir en un no actuar. 

(38) Cavallo, citado por Porte Petit Candaudap, Celestino op. cit. 
página 303 



Porte Pet it agrega dos elenicntos más a saber: el deber jur1dico de 

obrar y un resultado t 1pico. 

Lu Relación de Cuusul idad en lu Acci6n y en la Omis i6n . -

Entre tu conducta del agente y el resultado material es necesario 

que se dé una relación de cuasalidad. 

Existe un nexo causal cuando suprimiendo la conducta no se produce 

un resultado. 

La doctrina señala dos corrientes para determinar cu~les actividades 

deben ser consideradas colll'.l c:iusa del resultado: generaliz:idorn una e in

dividunl izadorn la otra. 

Según la primera corriente, se considera a todas las condiciones co

lll'.l causa del resultado. Para la segunda, de entre todas las condiciones 

debe considerarse una de ellas en atención a factores de tiempo, calidad 

o cantidad. 

De acuerdo tambi~n a la doctrina, en el derecho de nuestro pn1s, el 

C6digo Penal para el D. F. no hace referencia expresa n corriente alguna, 

no obstante, al hacer la interpretaci6n de los preceptos es notoria la 

inclinaci6n por la tecrfa de la equivalencia de las condiciones, Para CD!! 

fimar lo anterior se transcribe un párrafo extrnido del Scminar.io Judi

cial de. la Federaci6n, tolll'.l XXVI, pág. 134 Sexta Epoca, por el maestro 

Porte Petit: "Al hecho dclictuoso, en su plano material, se integra tanto 

con la conducta colll'.l por el resultado y el nexo de causalidad entre anbos. 

La conducta, por su parte puede expresarse en fornn de acci6n (actividad 
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voluntaria e involuntaria) y de omisi6n, comprendiendo esta Úl tim.1 la lla . -
nnd.1 omisi6n simple y comisi6n por omisi6n. La tcorfo generalmente acept~ 

da sobre el nexo de causalidad no es otra que la denominad.1 de la condi-

tio sine qua non o de la equivalencia de las condiciones, la cual se cnu!! 

cia diciendo que causa es el conjunto de condiciones positivas o negati-

vas concuJTentes en la producci6n de un resultado; )' siendo las condicio

nes equivalentes, de igual valor dentro del proceso causal, cada una de 

ellas adquiere la categoria de causa, puesto que si se suprime mentalmen

te una condici6n, el resultado no se produce. Basta pues suponer hipotéti_ 

camcnte suprimida la activid.1d del acusado para comprobar la existencia 

del nexo de c.1usalidad, ¡x¡es si se hubiera negado a realizar la nnniobra 

prohibida, evidentemente el resultado no se hubiera producido; lo ante

rior s6lo constituye un, medio de comprobaci6n de la operaci6n de la tco

rfo de de la conditio sine qua non, sin que sea preciso aludir aquí a los 

correctivos elaborados para evitar los excesos de la aplicaci6n de tal 

criterio, tales como el de la rulpabilidad y de la prohibici6n del retro

ceso, ¡x¡es colocado el probler.n dentro del aspecto objetivo del delito, 

6nicamente en éste debe encontrar soluci6n, sin involucrare! pensamiento 

de una ruesti6n que pertenece al aspecto subjetivo del delito, osca la 

culpabilidad." CJ9l 

TiCmro y Lugar de Cor.dsi6n del Delito.-

"En nuestro derecho el tiempo de la comisi6n o de la omisi6n no in-

(39) Porte Petit Candaudap, Celestino. op. cit. página 338 
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fluye, por lo general, para que la acci6n sea o no dclictuosa; s6lo impo_E 

ta para dctenninar qué ley es aplicable, o si está tcrlavía viva la acci6n 

penal ejercitable por el Ministerio Píihl ico, pues de lo contrario procede 

la prescripci6n. En algún caso especial la nocturnidad es elemento esen

cial del tipo corro se ve en ciertas especies ele leghim3. defensa presunta 

(art. 15 frac. III); pcr lo que debe entonces entenderse por nocturnidad, 

no la que resultaría de una convencional apreciaci6n del tiell'[lO, sino del 

fcn6mcno astron6mico propio. 

En cuanto al lugar, en nuestro derecho se acepta la teoría del rcsul 

tado. Así aparece del precepto que dice que se aplicará el c. p. pcr los 

delitos que se inicien, preparen o cometan en el extranjero, cuando pro

duzcan o se pretenda que tengan efectos en el territorio de la República. 

El principio que tiene su desenvolvimiento procesal en el precepto que di_ 

ce que es juez competente para juzgar (de) los hechos delictuosos y para 

aplicar la sanci6n procedente: el del lugar donde se hubiere cometido el 

delito, salvo que proceda la acurrulaci6n, por lo que nuestra jurispruden

cia ha interpretado unánimemente que es el resultado lo que da por carnet.!_ 

do un delito." (40) 

B) AUSENCIA DE criNDUCTA 

La. ausencia de conducta es el aspecto negativo de la conducta y com

prende la inactividad de acci6n o de omisi6n, es decir, el aspecto negati 

vo entral'ia la actividad y la inactividad no voluntaria~. 

(40) Carrancá y Trujillo, Raúl. op. cit. página 346 
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Una de las causas de ausencia de conducta es la llar.nda fuerza fls i -

ca irresistible o "vis absoluta", que se da cuando el sujeto realiza una 

acci6n u omisi6n, pero por una violencia f1sica humana irresistible, 

"La Suprerm Corte de Justicia ha resuelto: por fuerza f1sica exte

rior irresistible, debe entenderse cierta violencia hecha al cuerpo del 

agente, que da por resultado que éste ejecute, irremediablemente, lo que 

no ha querido ejecutar." (41) 

También se considera coro causa de ausencia de conducta a la "vis 

maior", en la que también hay fuerza f1sica irresistible, pero la difcre!! 

cia radica en que en la "vis absoluta" dicha fuerza proviene del hombre y 

en la "vis maior11 proviene de la naturaleza. 

Los rovimientos reflejos tanbién son aspecto negativo de la conducta 

porque se carece de voluntad para la realizaci6n de una conducta. 

Hay quienes consideran que el sueño, el sonambuliSITO y el hipnotisro 

también son casos en que hay ausencia de conducta, porque en las tres ci.!: 

cunstancias no hay voluntad del agente, pero tmrbién hay autores que afir 

man que esas causas o situaciones no son propiar.tcntc ausencia de conducta 

sino causas de inim¡J.Jtabilidad. 

III. LA TIP!CIDAfl Y SU AUSENCIA 

A) LA TIPICIDAD 

Para que podaros hablar de la existencia de un delito es necesario 

(41) Porte Petit Candaudap, Celestino. op. cit. página 406 
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que previm!lente se hnyn c11do wn conducta, pero no toda conducta es deli.~ 

tuosa, ya que parn ser considerada como tal deberá ser tnmbi6n, típica,a!! 

tijur!dicn y culpable. 

Concepto de Tipicidad.- La tipicidad es la adecuaci6n de una conduc

ta (acci6n u omisi6n), con la descripci6n ele un tipo de delito, señalado 

en la ley. 

Importancia de la Tipicidad. -

"Ahora bien ¿cuál es la fundairental importancia de la t ipicidad?. 

Considermros que consiste en que se establece en una fornn clara y paten

te, que no hay delito sin tipicidad, encontriíndonos en este caso, frente 

a un aspecto negativo de una relaci6n conceptual del delito: la ausencia 

de tipicidad o atipiciclnd." (421 

Concepto de Tipo. -

Es la descripci6n que hace el legislador, de una conducta delictuosa, 

plasmándola en la nornn jurídica penal. 

La inexistencia del tipo penal da corro consecuencia que no se pueda 

hablar de un delito. 

"Para Ednundo Mezger, el tipo no es sil'lple descripci6n de una condu~ 

tn nntijurídicn, sino la "ratio csscndi11 de la antijuridicidad; es decir, 

la raz6n de ser de ella, su real ftmclamento." C4JJ 

(42} :rortc Petit Candaudap, Celestino. op. cit. página 472 
(43) Castellanos Tena, Fernando. op. cit. página 167 
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Clasificaci6n de los Tipos. -

Antes de efcctua r un an5lis is de los tipos, he111Js de decir, que for

man parte del tipo rrodalidades de la conducta COITO son: referencias te~ 

rales, referencias espaciales y los medios empleados. 

Referencias Temporales.· Cuando el tipo descrito en la norma, sefiala 

para su integraci6n referencias en orden al tiempo y éstas no se <lan, es

tarerros en presencia de la atipicidad, ejemplo: en el delito de infantic.!_ 

dio, art. 325 del C6digo Penal para el n.F. "Llárr.~se infanticidio a la 

ruerte causada a un niiio dentro de las setenta y dos horas de su nncimien 

to, por al¡,'1lno de sus ascendientes consangufocos." 

Referencias Espaciales.- Son circunstancias exigidas en el tipo, y 

significa que la comisi6n del delito debe llevarse a cabo rlcntro de dctcr 

minado espacio, ejemplo: (art. 235 del c6digo Penal para el D.F.). 

"Art. 235. - Comete el delito de falsificaci6n de rroneda: 

J. El que en la Rcp6blica falsifique roneda o expenda moneda falsifi 

cada o introduzca del extranjero rooncda igualmente falsificada." 

Medios Empleados. - En numerosos casos los tipos exigen determinados 

medios, y ello significa que si no concurren los medios que exija el tipo 

correspondiente, no se dara la tipicidad. 

En ocasiones el tipo t31'lbién contiene otros elementos como son los 

nornnti".°s que pueden ser: con valoraci6n jurídica y con valoraci6n cult.!:! 

ral. 

A veces el tipo penal requiere de cierta calidad en el sujeto activo, 

en estos casos hablareroos de un delito propio, cuando el tipo no exige ca-
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lidad del sujeto activo se trata de un delito conún o indiferente. 

Inicinrc.•rros o cont inuaci6n el estudio de In clnsificnción de los ti

pos, y es así corro tenCITIOs las siguientes clases de tipos: 

a) Normales. - Son aquellos en los que solamente se hace una referen

cia objetiva de una conducta ilícita. 

b) Anom.ales.- Su caracter1stica consiste en establecer o requerir 

de una valoraci6n que puede ser de carficter cultural o jurídico. 

Castellanos Tena die<' que "la diferencia entre tipo normal y tipo 

nnonml estriba en que, mientras el primero contiene conceptos puramente 

objetivos, el segundo describe, aderiás, situaciones valoradas y subjeti

vas, Si la ley emplea palabras con tm significado apreciable por los sen

tidos, tales vocablos son ele!rontos objetivos del tipo (c6puln en el est!! 

pro). O.wndo las frases usadas por el legislador tienen un significado 

tal, que requieran sc>r valoradas cultura! o jur.í<licamentc, constituyen 

elementos nonnativos del tipo (casta y honesta en el estupro)."1441 

c) Fundamentales o Básicos.- Son los que existen pór sí solos, y m!e 

más, sirven de fundamento o base a otros tipos. 

d) Especiales.- Se fonnan con el tipo básico y una circunstancia o 

peculiaridad que ocasiona la aparici6n de otra figura delictiva. 

Los tipos especiales serán privilegiados y tnmbién agravados o cual_! 

ficados.segúñºque la sanci6n penal sea menor o mayor con respecto del ti

po básico, ejemplos: es tipo especial privilegiado, el de infanticidio y 

es especial agravado el de parricidio. 

(44) Castellanos Tena, Fernando. op. cit. página 168 



71 

e)Complcmcntados.- Requieren para su existencia, del tipo básico, al 

que se agrega una circunstancia o peculiaridad pero sin originar un deli

to aut6norro. 

Al igual que los tipos especiales, pueden ser privilegiados o agra~ 

dos según se ateniÍe o se agrave la pena respecto del tipo básico, ejem

plos: El homicidio en ril1a es un tipo complementado privilegiadq, en cam

bio, el homicidio cometido con premeditaci6n, con ventaja, con alevosfo o 

a traici6n, es un tipo complementado cualificado. 

Para Mariano Jim6nez Huerta, se "diferencian entre sí los tipos es~ 

dales y complementados, en que en tanto que el tipo especial excluye Ja 

aplicaci6n del básico, el tipo complementado no solamente no la excluye, 

sino que presupone su"¡)rcsencia, a lo que se agrega corro aditamento la 

nonna que contiene la suplementaria circunstancia o peculiaridad." (45) 

f) De Fol111Jlaci6n C:lsul'.st ica. - Es aquel en el que no se señala de ll:!_ 

nera específica una conducta productora del delito, sino varias fonnas de 

perpetrar el i11cito. 

Estos tipos de foTIJlllaci6n casuística p.leden ser a su vez, alternat.!_ 

vamente formados y aclU!Ulativamcnte formados, en los primeros el delito 

puede constituirse por dos o m1s hip6tesis señaladas en dicho tipo: en 

Jos segundos, es necesario el concurso de todas las hip6tesis señaladas 

en el tipo. 

g) De Fol11lllaci6n Amplia o FoTI"Jlaci6n Libre. - Son aquellos en los 

(45) Jiménez Huerta, Mariano. Derecho Penal Mexicano Tomo I México. 
Editorial Porrúa. 1983 Páginas 260 y 261 
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que la consun-.ici6n del delito puede ser mediante rualquiera actividad que 

produzca el resultado dpico. "Algunos autores llan-.in a estos tipos "de 

formulaci6n libre" por considerar posible que la acci6n tfpica se verifi

que mediante cualqujcr medio ic16nco, al expresar la Ley s6lo la conducta 

o el hecho en forma genérica, ¡JJdiendo el sujeto activo llegar al misrro 

resultado por diversas vías, corro privar·..dc la vida en el homicidio."(46} 

h) De !laño. - En estos tipos se protege el bien jurfdico contra su P.9. 

sible destrucci6n o disminuci6n, corro es el caso del homicidio en que se 

protege la vida. 

i) De Peligro. - En ellos se tutela el bien jurídico contra el peli

gro que le amenaza de ser dañado, tal es el caso de disparo de arma de 

fuego. 

B) AUSENCIA DE TIPICIDAD O ATIPICIDAD 

La ausencia de tipicidad o atipicidad es el aspecto negativo de la 

tipicidad y se presenta ruando existe el tipo penal pero la conducta mani 

fcstada por el agente no se adec6a a dicha descripci6n legal, como en el 

caso del delito de estupro contemplado en el artírulo 262 del C6digo Pe

nal para el D. F. que señala: 

"Al que tenga c6¡JJla con mujer menor de dieciocho años, casta y ho

nesta, obteniendo su consentimiento por medio del engaño, se le aplicará 

de un mes a tres años de µrisi6n." 

(46) Castellanos Tena, Fernando op. cit~ página 170 
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Si en este caso, ln nujcr es casta y honesta pero rnyor de dieciocho 

años, cstarcros ante una at ipicidad en virtud de no sat isfaccrsc plcnamc!! 

te el tipo descrito. 

Por lo que hace a las causas de atipicidad,estas J11eden ser: 

a) Ausencia de las 11Dd.1lidadcs de la conducta (referencias tempora-

les, referencias espacial es o medios empleados) requeridas en el tipo. 

b) La ausencia del elemento nonmtivo. 

c) La falta de calidad en el sujeto activo rcquer'ida en el tipo. 

d) La falta de calidad en el sujeto pasivo requerida en el tipo. 

e) En caso de inexistencia del objeto nnterial o bien, de objeto ju

rídico. 

f) !.a falta de los eleMentos subjetivos clel injusto fonnali:icnte ex_! 

gidos por la ley. 

Por Último, cabe mencionar que la ausencia de tipo se da cuando en 

la ley no se encuentra prevista col!D del ictuosa una conducta o hecho que 

J11diera parecer antijurídica. 

IV. LA ANrIJURIDICIIl/\D Y SU AUSENCIA 

A) LA ANrIJURIDICIDAD 

Para·1que la.•conducta hunnnn pueda ser considerada COllD delictiva es 

necesario que sea t1pica, es decir, estar adecuada a la noma establecida, 

pero además, deberá ser antijurídica o sea que debe ser contraria al de1:'. 

cho porque antijurídico es lo que está en oposici6n a lo asentado en la 
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ley, ahom bien "una vez constatada la existencia de una conducta humana 

penalmente relevante, pra que dicha conducta pueda llegar a considerarse 

en 61tim-1 instancia como delcitiva, necesario es que sea antijurídica. 

Para calificar una conducta corro antijurídica, preciso es comprobar que 

es contrJria a una nonna, ya que una misma conducta puede ser tanto líci-

ta c0100 ilicita." (47) 

La mayorfo de los autores coinciden en señalar que hay dos tipos o 

clases de antijuridicidad: la fonna y la 1mterial. 

Antijuridicidad fonnal.- Por esta se entiende la violaci6n a lo est~ 

blccido en la nomo jurídica penal. 

Antijuridicidad Material .- Se da en cuanto se perpetra el delito y 

se produce un efecto o perjuicio en le ambio social . 

B) AUSENCIA DE ANT!.nJRIDICJDAD 

Debe señalarse también, que puede presentarse el caso en que la con

ducta humana sea típica y en apariencia antijurídica, y se dice en aparien 

cia porque puede existir una circunstancia que justifique la conducta de

sarrollada, a esas circunstancias se les denomina causas de justificaci6n, 

y cuando éstas se presentan se da el aspecto negativo de la antijuridici

dad que es la ausencia de antijuridicidad, como consecuencia de esto, la 

supuestá conducta delictuosa no podrtí ser considerada como tal. 

Las Cuusas de Just ificaci6n • -

Como ya se cxpres6, las causas de justificaci6n son ciertas condici~ 
(47} Jirnénez Huerta, Mariano. op. cit. página 208 
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nos o circunstancias en virtud de las cuales una conducta considerada co

IOO típica y antijuddica, deja de tener <:sta Últinn característica, en 

otras palabras, esa conducta dclictuosa (aparentemente) estlÍ justificada, 

Las causas de justificaci6n estári contempladas dentro de las circun~ 

tancias excluyentes de responsabilidad penal, tal coIOO se observa en el 

art. 15 del C6digo Penal para el D.F. en rnteria corrún y para toda la R~ 

p6blica en nntcria Federal. 

De acuerdo a la doctrina, las c.1usas de justificaci6n consideradas 

en el ordenamiento citado en el p5rrafo anterior son: 

a) LegÍtinn defensa (frac. III) 

b) Estado de necesidad (frac. IV) 

c) Cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho (frac. V) 

d) Obediencia jcrarquica (frac. VII) 

e) Impedimento lcgítiIOO (frac. VIII) 

A continuaci6n una somera cxplicaci6n de cada una de ellas. 

a) Legítima Defensa: 

En términos generales y de acuerdo a los conceptos vertidos por va

rios autores ¡xiedc decirse que la lcgítinn defensa es: la respuesta a una 

agresi6n antijurídica, actual o inminente, por parte de quien es atacado 

en sus bienes propios o en ajenos, o un tercero, en contra del agresor. 

Al. respecto, la SUprenn Corte de Justicia ha establecido que : "Se 

en.tiende por legltinn defensa, la qur es necesaria para rechazar un ata

que antijurídico, actual ,dirigido al que se defiende contra un tcrcero".flB) 

(48} Porte Petit Candaudap, celestino op. C"it. p.igina 501 
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"Por leghirro defensa se entiende la acci6n que es necesaria para 

repeler un acontecimiento real y grave por parte de quien se defiende."l49) 

Por otra parte, en la legislaci6n penal vigente para el D.F. se con

sidera que un sujeto actúa en legítirro defensa cuando repele '\Jna agre

si6n real, actual o inminente y sin derecho, en defensa de bienes propios 

o ajenos, siempre que exista necesidad racional de la defensa empleada y 

no medie provocaci6n suficiente e inmediata por parte del agredido o de 

la persona a quien se defiende." (art. 15 frac. III) 

Despu6s de mencionar algunos conceptos sobre la legítima defensa, h~ 

mos de decir que suelen señalarse como elementos constitutivos de la mis

rro, los siguientes: 

1) una agresi6n actual. 

2) que dicha agresi6n sea sin derecho (es decir, injusta). 

3) violenta. 

4) que derive un peligro inminente. 

5) para algunos autores, el rechazo a dicha agrcsi6n. 

En caso de que alguno de los elementos antes mencionados no se pre

senten, no se integrará la legítima defensa y en consecuencia la conducta 

sí será antijurídica, dando lugar así a la comisi6n· de un delito. 

Debe anotarse también que en los párrafos 2o. y 3o. de la frac. III 

del art. 15 del C6digo penal, se enuncian los dos casos en que se prestune 

que se da la leghirro defensa: 

"Se prestunirá que concurren los requisitos de la legítirro defensa, 

(49) Ibídem. 
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salvo pnic-ba en contrario. respecto c.?c fü¡u61 que cause un daño n quien a 

tnlVés de la violencia. del escalamiento o por cualquier otro medio, tru-

te <le pcnct rur, sin derecho, a su hogar, al de su fnmi l in, a sus depende!! 

cias o a Jos de cualquier persona que tenga el misITX' deber de defender o 

al sitio <lande se t•ncucntrcn bienes propios o ajenos respecto de Jos que 

tenga la misma obl igaci6n; o bien lo encuentre en alguno de aquellos lug~ 

res en circunstancias tales que revelen la posibilidad de una agresi6n. 

Igual presunci6n fnvorccc11Í al que causare cualquier daño a un intru

so a quien sorprendiera en la habitaci6n u hogar propios, ele su familia o 

de cunlquicrn otra per><ona que tenga Ja misma obl igaci6n tic dcfcmlcr, o 

el local donde se encucnt rcn bienes propios o respecto de los que tenga 

la misma obligaci6n s icmprc que la presencia del extraño ocurra de noche 

o en circunstancias tales que revelen la posibilidad de una agrcsi6n." 

Finalmente diremos que en caso de exceso en la legítima defensa, es 

decir, cuando el agredido sobrepasa lo necesario para repeler ln agresi6n, 

quien lo hngn será penado como delincuente por imprudencia, yn que así lo 

establece el artkulo 16 del C6digo Penal para el D. F. 

b) Estado de Necesidad: 

Otra causa de justificnci6n que tiene el poder de excluir la antiju

ridicidad de una conducta del ictuo"a, es l'1 del llamado estado de necesi

dad que. puede ser definido corro "el peligro actual o inmediato para bie

nes juddicamente protegidos, que s6lo JXlede evitarse mediante la lesi6n 

de bienes también jurídicamente tutelados, pertenecientes a otr:i persa-

na~" (50) 

{50) Cuello Calón, citado por Castellanos Tena, Fernando op. cit. 
página 203 
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"En consecuencia, el estado de necesidad está justificado, dentro de cier 

tos límites precisos, el ataque contra bicnc ajcnog jurídicamente protc-

gidos, a fin de salvar los propios de igual o de mayor valor".(Sll 

Por otro parte, en el código penal para el D.F., se señala en el ar

dallo 15 frac. IV lo correpondiente el estado de necesidad: "Obrar por 

la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de un pe! i-

gro real, actual o inminente, no ocasionado intencionalmente ni por grave 

imprudencia por el agente, y que 6ste no tuviere e1 deber jur1dico de a

frontar, siempre que no exista otro medio pmcticable y menos perjudicial 

a su al canee". 

Como en el estado de necesidad está presente el principio del inte

rés preponderante, es general la critica en el sentido de que se plan

tC'an tres sittL1ciones distjntns en el caso de la valor3ci6n <le los bienes 

en conflicto, y así ten01ms: a) si los bienes en disputa son de igual 

valor, para algunos auton:s, estaremos en presencia de la cnusa de justi

ficaci6n llamada estado de necesidad, para otros mtís, lo que se presenta 

es una causa de inculpabilidad que es la no exigibilidad de otra conducta; 

b) si el bien que se salva es de 111.1yor jerarquía que el sacrific~do, ni duda 

cabe que se da el estado de necesidad y ; c) en caso de que le bien sacrl_ 

ficado sea de menor envergadura que el salvado, no se dará el estado de 

necesidad, lo que se configurará es un delito. 

Cabe agregar que en et c6digo penal no se hace a1Úsi6n alguna rcspc::; 

to a la valoraci6n de los bienes en conflicto, a lo que se hace menci6n 

(51) carrancá y Trujillo, Raúl. op. cit. página569 

\.fl.1 
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es en cuanto a que al igual que en la legÍtirn:l defensa, en caso de que un 

sujeto se c.xceda al actuar en estado de necesidad, será penado COITO del i-

cuente por imprndcncia (art. 16). 

c) Cunqil imiento de un deber o Ejercicio de un derecho: 

Otra causa que constituye el aspecto negativo de la antijuridicidad 

es el cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho, contemplada en 

la frac. V del artkulo 15 que a la letra dice: 'Qbrar en fonna legítima, 

en cumrl imiento de un deber jurídico o en ejercicio de un dcrcd10, siempre 

que exista r.ecesidnd racional del medio empicado para cumplir el deber o 

ejercer el dcrC"cho". 

"Es obvio que no puede constituir acci6n antijurídica aquella que se 

realiza en ejccuci6n de la ley, por mandato expreso de ella o simplemente 

porque ella lo autoriza. Imagiror que una ley no deba ser ejecutada es 

tan absurdo COITO ver un delito en In ejecuci6nºde ln lcy".(52) 

d) Obediencia Jerárquica: 

Esta causa de justificaci6n estií prevista en la frac. VII del art. 

15 de c6di&o penal en donde textualmente se lee: "Obedecer a un superfor 

legítimo en el .orden jerárquico aun cuando se 1'1<1ndato constituya un deli-

to, si esta circunstnncü1 no es notoria ni se p111chn que el acusado la e~ 

nacía". 

Alimena opina al respecto: " se requiere dependencia jerr.rquia1 en-

trc el que r..-inda y el que ejecuta la orden; adcn(Js que el m::mda.to se re-

fiera a las relaciones habituales existentes entre el que manda y el que 

(52) Garraud, citado por Carrancá y Trujtllo, Ra•Íl o~. cit. página 638 

un TESIS "º BUE 
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obedece l' a su respectiva competencia; por IÍltirro, que la orden se halle 

revestida de las fonn..1s exigidas por la ley. Excepcionalmente, o sea en 

el orden militar, procede rmyor benignidad para el subalterno, por raz6n 

de la m.'ls rigurosa exigencia disciplinaria; en teoría no p..iede dudarse 

del derecho y del deber del soldado a desobedecer cuando lo que se le or

cbne sea un verd1dero delito; pero en la prlictica no se sabr1a negar la 

justificaci6n a un soldado que, no estando seguro de la legitimidad de la 

orden, la ejecuta por miedo a las conserucncias, aun dudosas, del propio 

acto. Tal es la opini6n generaliznda. "(531 

e) Impedimento Legítirro: 

Para concluir con las causas de justificaci6n o aspecto negativo de 

la antijuridicidnd citareros finalmente al impedimento legítimo, conside

rado en la frac. VIII del art. 15 del C6d igo Penal, donde lee11Ds: "contr!!_ 

venir los dispuesto en una ley penal dejando de hacer lo que mancL1, por 

un impedimento legítimo." 

Como lo advierte Carrancá y Tn1j illo, esta causa se refiere únicamc!!_ 

te a omisiones y no a actos y tales omisiones han de reconocer tmn causa 

leg1tinn. 

V. lA IMPUfABL!OAD Y SU ASPECTO NEGATIVO ( lA INUtrurAll!l.IllAD ) 

A). LA IMPITTABIL!ll<\D 

Para que la conducta de un sujeto sea considerada delictiva, además 

(53) Alimena, citado por Carrancá y Trujillo, Raúl op. cit. página 645 
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de ser t1pica y antijurídica, deberá reunir el requisito de la imputabil~. 

,tad, es decir, que el agente esté dotado en el momento de la comisi6n del 

acto, de la capacidad de entender y <le querer el resultado. 

"Será imputable todo aquel que posca al t ielll'o de la acci6n las con

diciones ps1quicas exigidas, abstmcta e indcteminadamentc, por la ley, 

para poder desarrollar su conducta socialmente; todo el que sea apto e 

id6nco jurídicamente para observar una conducta que responda a las exige!! 

cías de la vida en sociedad hununa." (54) 

Castellanos Tena considera que son imputables "quienes tienen desa

rrollada la mente y no padecen alguna 'anoria! fo psicol6gica que los impos_!. 

bilite para entender y querer, es decir, los poseedores, al tiempo de la 

acci6n, del minimun de salud y desarrollo psíquico exigidos por la ley 

del Estado." (55) 

Acciones Libres en su Causa: 

llay ocasiones en que el agente de un delito, en momentos previos a 

la comisi6n del misno se sitúa de manera culposa o dolosa en estado inim

putable y ya en esta condiciones comete el ilkito. A estas acciones se 

les denomina 11 libcrne in causa" o sea 1 ibres en su causa pero dctcnninndas 

en sus efectos. En tales circunstancias, se considera que el agente es i!!! 

putable.y cono consecuencia, culpable, porque a pesar de que el resultado 

se produce en estado in imputable, la verdad es que la decisi6n se toma 

(54) Carrancá y Trujlllo, P.aÚl. or. cit. página 431 
(SS) Castellanos Tena, rernando. op. cit. página 219 
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en estado de imputabilidad. 

B) LA JNIMPlITAB!LlllAD 

lll aspecto negativo de la imputabilidad es la inimputabilicL1d y 6sta 

tiene lugar cuando a pesar de que la conducta sea tfpica y ant ijur1dica 

no es imputable al ~ujeto ·por no estar este Últiroo revestido de la capa

cidad de entender y querer C'l resultado clu su acto, este aspecto negat i

vo de In imputabilidad se presenta a través de diversas condiciones o cir 

cunstancias que reciben el nombre de causas de inimputabil idnd . 

.Jim6nez de Asún expresa que "son causas de inimputabilidnd la falta 

de desarrollo )' salud de la mente, así coroo los trastornos pasajeros de 

las facultades mentales que privan o perturban en el sujeto la facultad 

de conocer el doher; esto es, aquellas causas en las que, si bien el he

cho es típico }' antijuf1<lico, no se encuentra el ngentc en conc.licioncs de 

que se le pueda atribuir el neto qu<' perpetro".(56) 

En nuestro derecho penal se considera cono causa de inimputabilidad: 

"Padecer el inculpado, al cometer la infracci6n, trastorno mental o desa

rrollo intelecn1al retardado que le impida comprender el carr.cter ilícito· 

del hecho, o conducirse de acuerdo con esa comprensi6n, excepto en los 

casos en que el propio sujeto achvo haya provocado esa incapacidad inten 

cional o imprudencialmcnte". (art. 15 frac. Il del c6digo pernil). 

La palabra trastorno es sin6nimo de pcrturbaci6n o de confusi6n, con 

sidcrando esto, es que notamos que el t ranstomo PJL~C ser ocnsionndo 

(56) Jiménez de Asúa, Luis op. cit. página 339 



por sustancias t6xicas, cmhr iagantes o estupefacientes, situaciones 6stas 

que estaban consideradas en el c6digo penal en la misr.n frac. II del art. 

15, hasta antes de las refonros confonne al decreto de diciembre 30 de 

1983. 

También se consideran causas de inimputabilidad el miedo grave, la 

sordomudez y la minoría de edad. 

LA QJLPABil,IDAD Y IA INCULPABILIDAD 

A) LA CULPABILIDAD 

Una conducta hunmna delictuosa tiene que ser d. pica, antijurídica e 

imputable y aderrás, culpable. 

11Sc considera culpable la conducta. o.modo a causa de las relaciones 

psíquicas existentes entre ella y su autor, debe serle jurídicamente re-

prochada". (57) 

Villalobos señala: "la culpabilidad genéricamente, consiste en el 

desprecio del sujeto por el orden jurídico y por los mandatos y prohibí-

cienes que tienden a constituirlo y conservarlo, desprecio que se manifi

esta por franca oposici6n en el dolo, o indirectamente, por indolencia o 

dcsatenci6n nncidas del desinterés o subestimaci6n del mal ajeno frente 

a los pi;opios deseos, en la culpa". ese¡ 

IA'l culpabilidad de acuerdo a la legislaci6n vigente reviste tres for 

(57) cuello Calón, citado por Castellanos Tena, Fernando op. cit. 
página 231. 

(58) Villalobos, citado por Castellanos Tena Fernando op. cit. pág.231 
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mas a saber: a) dolo b) culpa c) preterintencionalidad. 

Aun cuando la tercera forma de culpabilidad es llllY criticada o poco 

aceptada, henns de citarla porque así se considera en el c6digo penal en 

los ankulos que en seguida se anotan: 

"Art. 8 .- Los delitos p.ieuen ser: 

I. Intencionales; 

1I. No intencionales o de imprudencia; 

111. Preterintencionales" 

"Art. 9 . - Obra intencionalmente el que, conociendo los circunstan

cias del hecho tfpico, quiera o acepte el resultado prohibido por la ley. 

Obra imprudencialmente el que realiza el hecho t1pico incumpliendo 

un deber de cuidado, que las circunstancias y condiciones personales le 

imponen. 

Obra preterintencionalmente el que cause un resultado típico mayor 

al querido o aceptado, si aquél se produce por imprudencia". 

a) El Dolo 

Obra dolosarrente, quien tiene la firme intenci6n de producir un re

sultado considerado en la ley conn ilkito, en otras palabras, el dolo 

consistirá en lu voluntad de llevar a cabo una acci6n delictiva. 

Luis .Jiménez de Asúa dice que el dolo "existe cuando se produce 

un resultado dpicamente antijurfdico, con consciencia de que se quebran

ta el deber, con conocimiento de los circunstancias de hecho y del curso 

esencial de la relaci6n de causalidad existente entre la manifcstaci6n 

humana y el cmroio en el llllndo exterior, con voluntad de realizar la 
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acci6n y con reprcsentaci6n del resultado que se quien• o se ratifica."(59) 

Suelen señalarse dos elementos del dolo, uno intelectual o 6tico co

rno lo llama Castellanos Tena y otro, e100cional; el primero consiste en el 

conocimiento que se tiene del resultado il kito que se va a producir al 

ejecutar determinada acci6n, el segundo elemento consiste en la voltmtad 

o decisi6n de llevar a cabo el acto. 

Clases o Especies de llolo 

En la doctrina se rrencionan diversas especies o clases de dolo, pero 

generalmente se aceptan tres tipos: 

a) Directo 

b) Indirecto 

c) Eventual 

Dolo Directo.- En esta especie de dolo el sujeto tiene el firme pro

p6sito de producir un detenninado resultado ilfcito, y este corresponde n 

lo previsto y deseado. 

Dolo Indirecto. - Ex.iste cuando el resultado que se produce es el que 

se habfo previsto, pero no es lo realmente querido o deseado, no obstante 

esto, el sujeto no se retracta en la ejecuci6n del acto. 

Dolo Eventual.- En este tipo de dolo, el agente o autor se represen

ta corno posible la producci6n de un resultado, y a pesar de esa represen

taci6n no retrocede en la comisi6n del hecho delictuoso. 

b) La Culpa 

Otro grada de la culpabilidad es la culpa, que consiste en el actuar 

(59) Jiménez de As·úa, Luis. op. cit. página 365 
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sjn prever lo previsible y cvitnblc, ocasionnndo nsí un resultado pen:1do 

por la ley. 

"!la uctundo culposamente aquel a quien se k reprocha haber desaten

dido un deber de prccauci6n que le incumbía personalmente y que por esto 

no ha evitado el hcd10 y sus consecuencias. Conn In omisi6n, también la 

culpa es pues, un 11no hacer algo (esto es lo dchiUo)", n saber, no ann-

plir un deber de precauci6n, mediante cuya onservancia habrfo evitado el 

autor el hecho y las consecuencias del mismo." 160) 

Elementos de la Culpa 

Por lo general suelen distinguirse tres elementos de la culpa que 

son: 

1) Una cC>nducta efectuada sin las precauciones señaladas en la ley. 

2) Falta de previsi6n del resultado que es sancionado penalmente y 

que debi6 ser previsto y evitable. 

3) Una relaci6n de causalidad entre la acci6n culposa y el resultado 

producido. 

Clases de Culpa 

Las clases de cul pn son dos a saber: 

a) Culpa consciente 

b) Culpa inconsciente 

a) Culpa Consciente. - Tambi6n llamada con representaci6n, en ella se 

preve la proclucci6n de tm resultado pero se espera que 6ste no acontezca. 

b) Culpa Inconsciente.- Se le conoce también cor.o culpa sin rcprc-

(60} Mezger, Edmund. Derecho Penal (Parte General). Cárdenas Editor y 
Distribuidor. Mexico. 1905 paginas 256 y 257 
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sentaci6n y se da cuando el agente realiza \U1a conducta sin haber previs· 

to el resultado previsible. 

c) la Preter intencionalidad 

Esta fonna de la culpabilidad se presenta cuando el agente del deli· 

to encamina su conducta a la producci6n de un resultado ilícito, pero en 

el rronxmto en que dicho resultado se da, éste excede a lo deseado. 

Cabe mencionar que esta especie de la culpabilidad es 111.1y discutida 

en la doctrinn y autores corro Castellanos Tena, Carrancá y Rivas, Ignacio 

Villalobos, etc. consideran que no puede hablarse de la preterintenciona· 

lidad corro fonna de la culpabilidad porque los delitos solamente pueden 

ser dolosos o culposos. 

B) lA JNCULP/\ll!LIDAD 

La in01Ipabi!idad es el aspecto negativo de la culpabilidad, consis· 

tente en la ausencia de ésta. 

"La inculpabilidad opera al hallarse ausentes los elementos esencia· 

les de la culpabilidad: conocimiento y VOllU1tad. Tampoco será culpable 

una conducta si falta alguno de los otros elementos del delito, o la im· 

p.ltablidad del sujeto, porque si el delito integra lll1 todo, s6lo cxístir1Í 

mediante la conjugaci6n de los caracteres constitutivos ele su esencia".(61) 

Se sefiala corro causa de inculpabilidad el error y para alglll10S auto

res, tambi6n la no cxigibilidad de otra conducta. 

{Gl)Castellanos Tena, Fernando. op. cit. página 253 
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El Error.- lls el falso o equivocado conocimiento o concepto que se 

tiene de algo, el error se divide en error de hecho y error de derecho, 

a.tmque este Últirro no sen nuy nceptndo en la doctrina, se encuentra con· 

templado en la fracci6n XI del artículo 15 del C6digo Penal, en la que se 

considern coiro circunstancia excluyente de responsabilidad penal: "reali

zar la acci6n y omisi6n bajo un error invencible respecto de alguno de 

los elementos esenciales que integran la descripci6n legal, o que por el 

mismo error estime el sujeto activo que es lícita su conducta. 

No se excluye la responsabil iclad si el error es vencible." 

El error de hecho es en relaci6n al resultado del acto y el error de 

derecho atiende al significado de la nornr1 jurídica. 

El error de hecho se divide en esencial y accidental. 

Es error esencial aquel que versa sobre alguno de los el cmentos nece 

sarfos para la integraci6n del delito; el error accidental es el que re

cae sobre circunstancias secundarias del hecho. 

El error accidental comprende a su vez, el error en el golpe y el 

error en la persona, que se presenta cuando el agente produce el resulta

do querido pero equivocado en la persona; por su parte el error en el &º.! 

pe se da cuando el resultado que se produce no es el que se deseaba pero 

es m1s o menos el misroo. 

VII. LAS CDNDICIONES OBJrrfIVAS DE PUNIBILIDAD Y SU ASPECTO NEGATIVO 

A) CONDICIONES OBJETIVAS DE PUNJBILIDAD 

Es !IP.lY general izada en la doctrina la opini6n en el sentido de que 
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las condiciones objetivas de punibil icl1d no son elementos esencial del 

delito. 

Estns condiciones pueden ser definidas como ciertas circllllstancins 

que se exigen ocaoionalmente en algunos tipos penales, y sin las cuales 

no se pueck proceder a la aplicaci6n de la sanci6n o pena. 

"Si las contiene la descripci6n legal, se tratará de caracteres o 

partes integrantes del tipo; si faltan en él, entonces constituirán meros 

requisitos ocasionales y, por cndcj accesorios, fortuitos. Basta lo cxis ... 

tencia de un solo delito sin estas condiciones, para demostrar que no son 

elementos de su esencia. Muy raros delitos tienen penalidad condiciona-.' 

da''. CG2l 

Suele sefu1larse c0100 ejemplo de condiciones objetivas de punibilicl1d, 

la previa declaraci6n de quiebra pal"" poder perseguir el delito de quie

bra fraudulenta, la previa declaraci6n de nulidad de rnatrimonio para pro

ceder en contra del raptor que contraj6 nntrinnnio con la raptada. Colín 

&fochez comenta que "las condiciones objetivas de punibilidad, según los 

ejcnplos citados y a los que alude también, entre otros autores, Antoli

sei, dentro del Derecho de Porcedirnientos Penales se identifican con las 

llarnacl1s cuestiones prejudicial es" ,(63 lCont iníia el mismo autor para decir 

que "en el fondo se trato de una misma cuesti6n, quiene5 hablan de condi

ciones objetivas de punibil idad lo hac~ desde el aspecto general del De-

recho Penal, y los que aluden o cuestiones prejudiciales enfocan el pro-

(62) Castellanos Tena, Fernando. op. cit. página 270 
(63) Colín Sánchez, Guillermo. Derecho Mexicano de Procedimientos 

Penales. Mexico, Editorial Porrúa . 1985 pagina 250 
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blena desde el punto de vista procesal." (64) 

B) FALTA DE ffiNIJIC!ONES OBJETIVAS DE PlJN!BILIDAD 

Podrá hablarse del aspecto negativo de las condiciones objetivas de 

punibilidacl solamente en el caso de los nuy exclusivos tipos penales que'. 

las requieran, y éstas no se presenten. 

En tal situaci6n no ¡x>demos afinnar que no se integre el ti¡x> penal, 

porque puede darse el caso en que sf se integre el tipo pero como en el 

ejemplo del rapto y de acuerdo al articulo 270 del c6digo sustantivo de 

la nateria, no se ¡x>drá proceder criminalmente contra el raptor ni contra 

sus c6mpl ices, ¡x>r el delito de rapto, salvo que se declare nulo el natr_! 

monio. 

Coro se puccle obsennr el tipo del delito de rapto podrá integrarse, 

pero si posteriormente se celebra el natrinnnio entre el sujeto pasivo y 

el sujeto activo del delito, éste, desaparece.? 

Debe quedar claro que en In mayorfo de los delitos contemplados en 

el C6digo Penal no se señala o exige para su integroci6n, las condiciones 

objetivas de p(Jnibil idad. 

VIII. PUNIBILIDAD Y AUSENCIA DE PUNIBILIDAD 

A) LA PUNIBILIDAD 

La punibilidad es la sanci6n penal a que se hace acreedor quien eje

cuta una acci6n considerada coun delictuosa. 
(64) Ibídem 
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Unu vez r¡uc so ha desarrollado unn conducta típica 1 ~mtijuríclica, 

inputablc y adcmGs, culpable, el autor tic dicha actividad se hará acree

dor a una sanci6n. 

Esa snncHln se cnruentra contemplada en l.'.ls di sposicioncs previamen

te establccid11s por el legislador y con las que se busca la protecci6n y 

mejor convivencia de los integrantes de la sociedad. De esta manera, po

demos decir que la punibilidad consiste en la rcprimenrL1 que ir.iponc el 

estado a los i nfractor~s tic la 1 ey penal. 

Recopilando cmentarios de alg\Dlos estudiosos del derecho penal he

mos de expresar que la punibili<!ad no es elemento esencial del delito rn.1s 

bien, es unu consecuencia por la pc111ctraci6n del mistro. 

Occioos que no es elemento esencial del delito porque a pesar de que 

se presente el aspecto negativo de la punibilidad, el delito permanece o 

subsiste y no lo hace desintegrarse o desparecer como sucede con los ele

mentos esenciales del delito, 

B) AUSENCIA DE PUNIBILIDAD 

Estaremos ante el aspecto negativo de la ¡-..mibilidad siempre que se 

presenten las excusas absolutoria~, ci rctm~t:"nci:is que tienen la fncul tml 

de excluir la punibilidnd del delito aunque dejan subsistir la tipicicla<I, · 

antijuri.dicidad, imputabilidad y culpabilidad, tal es el caso de lo seña

lado en los ardculos ISO y 151 que a continuaci6n se transcriben. 

"Art. J SO • - Se aplicarán de seis 111<>ses a nueve m1os de prisi6n al 

que favoreciere la evasi6n de algún detenido, procesado o condenado. Si 
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el detenido o precesado estuviese inculpauo por delito o del itas cont rn 

ln salud, a la persona que favoreciere se evnsí6n se le impondr~n de sie

te a quince años de prisi6n o bien, en tratándose de la cvasi6n dC' un con 

dcnado, se aumcntanin hasta veinte años de prisi6n. 

Si quien propicie la evasión fuese seJVidor público, se le incremen

tará la pena de una tercera parte de las pena~: scfialmlas en este art !cu

lo scgt'in corresponda. Adcm.1s serlÍ dPstituido de su empleo y se le inhabi

litarlÍ para obtener otros durante un período de ocho a doce años". 

11Art. 151 .- El nrt1culo anterior no comprende a los ascendientes, 

descendientes, c6nyuges o hennanos del pr6fugo, ni a sus parientes por 

afinidad hasta el segundo grado, pues están exentos de toda sanci6n, cxcep_ 

to el caso <le que hayan proporcionado la fuga por medio de la violencia 

en las personas o fuerza en las cosas11
• 

Las excusas absolutorias pueden ser definidas como 11nqucllas causas 

que dejando subsistente el carácter del icit ivo de la conducta o hecho, im

piden la aplicaci6n de la pena". (65) 

En la doctrina se hacen clasificncioncs de las excusas absolutorias, 

pero dichas clasificaciones siempre son en atenci6n al criterio de cada 

autor, por tal motivo, únicamente mencionaremos aqüí algunos casos espe

cificas en que de acuerdo al C6digo Penal, se presenta el aspecto negativo 

de la punibilidad. 

"Art. 174 • - No se considera que obren d0l ictuosamente los padres que 

abran o intercepten las comunicaciones escritas dirigidas a sus hijos me-

(65) Castellanos Tena, Fernando. op. cit. página 271 
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nares de edad, l' los tutores respecto de las personas que se hallen bajo 

su dcpcndcnci:J, y los c6nyugcs cnt re sí". 

"Art. 333. · No es punible el aborto causado sólo por hnpnidencia de la 

mujer cmbarnzn<la, o cuando el cmban1zo sea resultado de una violación". 



CAPITULO CUARTO 

llSTUDlO JURJDICO IDCM\TICO DEL ARJ'ICULO 85 

DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPEP.ATIVAS 

Nos encontr:uoos ya en el Últino capítulo de una tesis cuyo objetivo 

principal es el de efectuar un análisis, lo mis ccrnpleto posible, del nr

tkulo 85 de la Ley Geneml de Sociedades Cooperativas. Pam ello nos rem_!. 

tireroos a lo investigado y anotado acerca de la teoría del delito en el C.2_ 

p1tulo precedente. 

Con el dcsarrolo de este trabajo no se pretende mostrar el descubri

miento de algo nuevo en una materia en donde la doctrina ha abarcado todo 

o casi todo, lo que se busca aquí, es hacer una correcta aplicaci6n de los 

conocimientos adquiridos durante la estadía en la Facultad ele Derecho. 

Pues bien, para iniciar el estudio del articulo mencionado en el dt~ 

lo ele este capitulo y de la tesis misma, es necesario transcribirlo tex

tualmente, y es así coro se lec: "Se sancionnrá por la Secretaría <le la 

Economfo Nacional con arresto hasta por treinta y seis horas o multa hasta 
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por diez mil pesos, pernutable por arresto hasta por quince dfos, o con 

ambas pcn..1s a la vez, a la persona o personas c1uc usaren las dcnominacio· 

nes prohibidas por el artkulo 4o. de esta ley, o que sinularcn consti

tuirse en sociedad coopcrat iva." 

Como el artículo 85 se refiere a las denominaciones prohibidas por 

el artículo 4o. de la misoo ley, también este numeral se transcribe: 

"Art. 4.- Queda prohibido que las sociccfades o individuos no sujetos 

a las disposiciones de esta ley usen en su rnz6n social las palabras "co.!?_ 

pcrntiva11
, "cooperaci6n'', "cooperadores" y otras similares que pudicrnn 

inducir a creer que se trata de una sociedad cooperativa". 

I. ANAf,!SIS DE ACUEROO A LA CLASIFICACJON OE LOS DELI1DS. 

Iniciaremos el estudio del articulo en cuesti6n, mencionando que se

gún °la gravedad de la conducta desarrollada por el agente o agentes del 

del ita, estamos ante un delito, no obstante que no esté contemplado en el 

c6digo Penal, pero para hacer tal asevemci6n nos remitimos al artículo 6 

del citado ordenamiento para el D. F. que enseguida se anota: 

"CUando se cometa un delito no previsto en este C6digo, pero sí en 

una ley especial o en un tratado internacional de observancia obligatoria 

en México, se aplicarán éstos, tolll'.indo en cuenta las disposiciones del li 

bro pr;n;,,ro del presente c6digo y, en su caso, las conducentes del libro 

segundo •• 

CUando una misma materia aparezca regulada por diversas disposicio

nes, la especial prcvalecerii sobre la general". 
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En cuanto a la conducta del sujeto (s) activo (s), ésta, necesaria

mente dcbcr.1. consistir en una nctividnd positiva, es decir, en un hacer 

dado que el artículo objeto del estudio así lo requiere al señnlar una 

sanci6n a la persona o personas que ~ las denominaciones prohibidas 

por el artl'.0110 4o. de la L.G.S.C. o que sirularen constituirse en socie

dad cooperativa. Analizando lo anterior observanns que no pueden~ 

las denominaciones señaladas o s.inulur constituirse en socicc.lad sin hacer 

algo. 

De a01erdo al resultado producido por la comisi6n del ilícito que 

nos ocupa, tenenns que se trata de un delito formal puesto que el tipo se 

agota con la pura actividad del agente, en otras palnbras, es un delito 

de mera conducta. 

De acuerdo al daño que causa la infracci6n al artículo rrotivo de es· 

tudio, es un delito de peligro porque una vez que se consuma no causn un 

daño directo y efectivo en intereses jurídicamente protegidos por la nor 

ma violada. 

Solamente ser/Í de daño si una vez ya cometida la infracci6n se real_! 

za adan!is una actividad concesionada a sociedades cooperativas por autor_! 

dad competente, pero en ese caso se infringirá otra disposici6n, conn pu~ 

de ser en el caso de que se efcct6e la pesca de alguna especie marina re

servada a cooperativas pesqueras y 01ya actividad se encuentru regulada 

por la Ley de Pesca . 

Por su durací6n, direnns que es un delito instantáneo en virtud de 

que el evento consumativo típico se produce en un s6lo nnmcnto, que es al 
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usarse lus denominaciones señaladas o al sinular constituirse en sociedad 

cooperativa. 

Respecto al elemento interno o culpabilidad, es un delito eminente

mente doloso, puesto que para cometer esta infracci6n a Ja Ley, la volun

tad del individuo está encaminada a ese prop6sito y no tiene cabida aqu1 

la posibilidad de alegar la ignorancia respecto de la ley ya que dicho 

desconocimiento no exime de la aplicaci6n de la misma. 

Podría presentarse el aspecto culposo en el caso de que la Secreta

da correspondiente revocara la autoriznci6n a um sociedad cooperativa y 

dicha rcvocaci6n no fuera conocida prontamente por todos los socios y és

tos continuarán usando las denominaciones prohibidas. 

Por su composici6n o estructura se trata de un delito simple )".l que 

de acuerdo al bien jur1dico tutelado la lesi6n jur1dica es única. 

En virtud del número de actos con que se integra este delito, se 

trata de un delito unisubsistente dado que el tipo requiere para su inte

graci6n el desempeño de um actividad aún cuando la opci6n sea alternati

va. 

Por el número de sujeta; que intervienen en la comisi6n del ilícito, 

de acuerdo al tipo, puede tratarse de un delito unisubjetivo o también 

plurisubjetivo, tal afirmaci6n se desprende del an~lisis de la descrip

ci6n que hizo el legislador al señalar que "se sancionara a la persona o 

personas que usaren las denominaciones ..... 11 ~ como se observa ruede ser 

uno el sujeto activo o m.1s y de todas formas el tipo quednr5 satisfecho 

con cualquiera de las dos opciones . 



Por su fonna de persecución, nos cncontraroos ante un cielito pcrscgu2_ 

ble de oficio, lo que se fundar:-cnta en la lectura que se hace de los arti 

culos correspondientes en los c6digos adjetivos de la materia, en los que 

se señala que "es necesaria la querella del ofendido, solamente en los c!!_ 

sos en que as1 lo detenninen el c6digo Penal u otra ley (art. 114 del C6-

digo Federal de Porcedimientos Penales) serrejante referencia hace el art. 

263 del C6digo de Procedimientos Penal es para el Distrito Federal y como 

en el caso del texto del articulo que nos ocupa no hace mcnci6n alguna de 

que sea necesaria la querella para la iniciaci6n de la averiguaci6n pre

via, es que se puede afil1Tl'.lr que este delito se persigue de oficio. 

En funci6n de la materia, no cabe duda que se trata de un delito de 

orden federal, por la raz6n de que la disposici6n se encuentra contenida 

en una ley que es de carácter federal expedida por el Congreso de la 

Uni6n. 

No obstante que no está considerada dentro del C6digo Penal la dis

posici6n que nos ocupa, considero que no es exagerado emitir una opini6n 

para ubicarla dentro de la clasificaci6n que se hace en el citado ordena

miento, en el Libro Segundo, Título Decir.uterccro, Capítulo IV, intitula

do Falsificaci6n de documentos en general, a pesar de que en lo personal 

considercrms que el bien jurídico tutelado sea el patrirronio de las soci~ 

dades cooperativas legalmcnte constituídas, pero corm la simulaci6n de 

constituci6n en sociedad cooperativa o el uso de las denomimciones prohl 

bidas se efectuaría a trav6s de documcntos es que opinarros que puede si

tuarse este delito en el cápfrulo ya señalado. 
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II ANAl.ISIS DESDE EL rum'O DE VISfA OE LOS ELE!llllNfOS DEL DELITO 

CONDUCTA 

Aquí el comportamiento del individuo est5 encaminado a la infracci6n 

de la disposici6n legal consistente en una prohibici6n al uso de las den!:?. 

minaciones señaladas o bien en la sinulaci6n de constHuci6n en sociedad 

cooperativa. 

El sujeto pasivo en este tipo est6. representado por las sociedades 

cooperativas que gozan de ciertas prerrogativas o privilegios concedidos 

por diversas leyes coro por ejemplo: la Ley de Impuestos sobre la Renta, 

la Ley ele Pesca, etc, 

m objeto Jll<lterial est~ constitu1do por el nt'.íclco de trabajadores o 

consumidores integrantes de las sociedades cooperativas de producci6n o 

consuro segt'.ín corresponcla. 

El objeto jurídico (bien jurídico) protegido por la ley es el patri

JIIlnio de las Sociedades Cooperativas que puede verse afectado en cunnto 

el agente o agentes del delito lleven a cabo actividades propias de coopE_ 

rativas, vaUéndose de las denominaciones prohibidas o de la sinulaci6n 

de constituci6n en sociedad cooperativa. 

AUSENCIA DE OJNDUCTA 

El aspecto negativo de la conducta que es la ausencia de 6sta, es 

nuy difícil que se presente en este delito, a pesar de ello, la posibili-
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dnd existe s6lo en el caso de la 11 vis absoluta 11 que no es wás que la fuer 

za física exterior irresistible procedente del horrbrc, en virtud de esta 

fuerza físicn el supuesto sujeto activo puede verse compelido a actuar en 

contra de su voluntad y cometer el acto sancionado por la ley. 

Por lo que respecta a otros aspectos conn el sueño, sonambulisnn o 

el hipnotisnn no creeros que puedan presentarse. 

LA TIPlCIDAIJ 

Una vez que el agente del delito haya desarrollado la actividad, 6s

ta tendrá que ser analizada y si se adecúa totalmente a la descripci6n hó: 

cha por el legislador estarenos en presencia de la tipicidad. 

De acuerdo a la clasificaci6n de los tipos, el que corresponde al 

iHcito que nos ocupa es anonml puesto que requiere que se haga una vale 

rJci6n jurídica de las palabras "cooperativas" 1 "coopcraci6n11 o "coopc'T!!_ 

dores", dichos vocablos vienen a ser los elementos nonn.,i:ivos del tipo. 

Asimisnn se puede afinmr que es un delito de fornulaci6n casuísti

ca, alternativamente fonnado. Tal aseveraci6n se base en que se señalan 

dos o m5s nndalidades para ejecutar el ilkito que son utilizar la denom.!_ 

naci6n prohibida o similar constituirse en sociedad cooperativa, pero ad! 

m1s, como se observa, es alternativamente formado porque el tipo se sati!!. 

face co~ una u otra opci6n, no se requiere la realiznci6n de las dos acti 

vidades conjuntamente. 

De igual forma puede afirmarse que es un delito aut6nonn en virtud 

de que su tipo tiene vida por s1 misnn o sea que no depende de otro. 
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J\SPECIU NEGATIVO DE lA TIPICI!JAD: ATIPICJJ)¡\J] 

Se presentara la atipicidad en este delito cuando la conducta desa

rrollada por el agente o agentes no se adecúe al tipo de la descripci6n 

penal, es decir, si la conducta no es dpica no podrá ser delictuosa. 

A continuaci6ri una sencilla aplicaci6n de las causas de atipicidad 

al delito en estudio. 

- Por ausencia de calidad en el sujeto activo.- Esta causa operará 

si el sujeto al que se impute la comisi6n del il 1cito resulta ser socio 

de una cooperativa puesto que lo que requiere el tipo es que se trote de 

individuos no sujetos a las disposiciones de la Ley General de Sociec.lades 

Cooperntivas. 

- Ausencia de calicl.1d en el suejto pasivo.- Esta causa no puede dar

se en este tipo ya que para tal situaci6n se requerida que no existieran 

sociedades cooperativas. 

" Falta de objeta material. - En el mismo caso que en el inciso ante

rior, mientras existan sociedades cooperativas existirá el objeto mate

rial dado que éste es representado por lo núcleos ele trabajadores o consu 

midores integrnntes de las coopcrntivas. 

- Ausencia de objeto jur1clico.- Aplicaci6n idéntica de esta causa de 

atipicidad es en cuanto al objeto material, ya que corro se mencion6 antes, 

el objeto juridico es el patrimonio de la sociedad cooperntiva legalmente 

constituida y mientrns éstas existan necesariamente tendran que contar 

con un ¡lltrimonio. 

- Falta de referencias tempornles o espaciales.- Esta circunstancia 
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no se puede presentar dado que el tipo del delito que nos ocupa no hace 

alusi6n alglll1ll a referencias de tiempo o lugar. 

- Por no darse los rncdios comisivos específicarncnte señalados . - Es

ta causa de atipicidad no se presenta en este tipo puesto que la descrip

ci6n legal no hace rncnci6n respecto a nudalidades específicas para la in

tegraéi6n del delito. 

- Tampoco se presenta conu causa de atipicidad la falta de elementos 

subjetivos del injusto dado que el tipo no lo requiere. 

lA ANl'IJURIDICIDAD 

En cuanto la conducta del sujeto se adcdie totalmente a la descrip

ci6n del artículo 85 de la Ley General de Sociedades Cooperativas y a la 

del artkulo 4o. de la misnn, estará presente la antijuridicidad, aunque 

a decir verdad, se requiere adem.1s, que esa conducta no esté protegida 

por uno causa de justificaci6n. 

AUSENCIA DE ANl'IJURIDICIDAD 

En el delito que nos ocupa es sumamente difkil por no decir que im

posible que concurra alguna causa de justificaci6n. A pesar de ésto, men

cionarems brevemente cada excluyente de la antijuridicidad. 

Legítirra Defensa • - De acuerdo al concepto vertido sobre lcgítinn 

defensa y a la menci6n que se hace de los elementos constitutivos de la 

misma en el capitulo precedente, hemos de afirmar catcg6ricamente que en 
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este delito materia de estudio no puede darse porque en qué IJl)mento y co

!00 consecuencia de una agresi6n actual, sin derecho, de la cual derive un 

peligro se daría el uso de las denominaciones prohibidas por la ley o la 

simulaci6n de la constituci6n de una sociedad cooperativa ?. En ningÚn ~ 

mento. 

Estado de Necesidad.- Tampoco existe la posibilidad de que se 6rese!! 

te esta causa de justificaci6n ya que no se puede infringir la disposi- • 

ci6n seflalada en el artículo 85 de la Ley General de Sociedades Cooperat_i 

vas exponiendo COIJl) rnz6n para ello el que se encontrara en peligro un 

bien jurídico tutelado de menor envergadura que el patrioonio de las so

ciedades cooperativas que es el bien jurídico protegido por el citado ar

ticulo 85 de la L. G. S. C .. 

Cumplimiento de un Deber o Ejercicio de un Derecho. - Es imposible 

que esta excluyente de la antijuridicidad se dé en el delito IJl)tivo de e!!_ 

tudio, quién cumpliría un deber o ejercitaría un derecho cometiendo la i!!_ 

fracci6n a la Ley General de Sociedades Cooperativas ? • 

Obediencia Jerárquica. - Consideralll)s que tampoco se presenta esta 

causa de justificaci6n en el delito que nos ocupa. 

Impedimento Legítilll).- No tiene c.1bida esta circunstancia en el del_i 

to objeto de estudio, CQIJl) aspecto que elimine la antijuridicidad de la 

conducta del agente o sujeto activo. 

LA IMPlTfABILillAD 

Le será imputable al sujeto o sujetos la comisi6n del acto delictivo 
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siempre y cuando en el momento de usar las denominaciones prohibidas o 

bien ele la simulaci6n de constituirse en sociedad coo¡ierativa, aquél se 

encuentre dotado de la capacidad de entender y querer el resultado, 

LA INHU'lJl'ABILII1\D 

Puede concurrir esta eximente de jrnputabilidacl si el individuo cuya 

actividad desarrollada lo señala aparentemente como responsable del ilÍC.!_ 

to, y se dice aparentemente, porque si este sujeto estalla en el instante 

de la porpctraci6n del delito, afectado de sus facultades mentales invo

luntariamente, su estado no es de imputabilidad. Tal es el caso por ejem

plo, si actúa en virtud de un miedo grave o estando afectado por un tras

torno n:ental transitorio. 

LA CULPABI LIDM 

Podra considerarse como culpable la conducta del individuo que frnn

camcnte se manifiesta en contravenir lo dispuesto en el articulo 4 de la 

Ley General de Sociedades Cooperativas o bien que simule constituirse en 

sociedad cooperativa.con finalidad nu)' posiblemente de obtener beneficios 

LA INCULPABILIDAD 

Consideramos que el aspecto negativo de la culpabilidad no se prese!.!_ 

ta en el del ita materia de estudio pon¡ue el tipo de este ilícito penal 

no pcl111itc la posibilidad de la infracci6n de la ley por un error, sea e!:_ 
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te esencial o accidenta! y ni aGn alegando = exir.iente putativa. 

Ampliando este apartado dirclllls que, con qu6 objeto un individuo o 

individuos usarfon las denominaciones prohibidas por la Ley General de So 

ciedades Cooperativas ? . 

Obvio es pensar que dichas actitudes son con el fin de obtener un be 

neficio idéntico al que tenga W1'1 sociedad cooperativa, por ello decir.os 

que, c6mo es que por un error una persona o personas pretendan obtener 

beneficios ? • Se requiere forzosamente la intenci6n delictuosa (OOLO) 

CONDICIONES OBJETIVAS DE PUNIBILI!lAD 

El tipo penal que nos ocupa no posee ninguna condici6n o circunstan

cia especial para la punibilidad. 

FALTA DE CONDICIONES OBJETIVAS DE PUNIBILI!lAD 

Cor.xi se señal6 en el apartado anterior el tipo carece de condiciones 

objetivas ele punibiliclad, como consecuencia de ello no podemos hablar del 

aspecto negativo de dichas condiciones. 

!A PUNIBILIDAD 

m: sujeto o sujetos que resulten ser responsables del delito motivo 

de estudio se hara acredor a una pena consistente en arresto hasta por 

treinta y seis horas o multa hasta por diez mil pesos, perntltable por 

arresto hasta por quince dfas, o con ambas penas a la vez. 
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LA AUSENCIA ílE PlR\!BIL!llAD 

En este delito no tienen cabida las excusas absolutorias. 



CONCLUSIONES 

Una vez que se ha llevado a cabo el <lesa rrollo de ca<la uno de los e~ 

pi.tules de esta tesis y <le ronera especial el IV, por ser rrotivo de la 

misro, llegamos a las siguientes conclusiones: 

PRif.IERA. • El cooperativisno en el sentido rrlis amplio <le la palabra, 

entendido como una forma de organizaci6n para el r.iejor desempeño de acti

vidades en colectividad, se rcrronta tal vez, hasta la aparici6n del hom

bre misrro en sociedad. 

SEGUNDA. - No obstante haber manifestaciones pn'Ícticas de cooperati

visrro durante los siglos XVII y XVIII, aún no se le daba la importancia 

debida, 

TERCERA. - De gran trascendencia son los acontecimientos que sobre 

cooperativisrro se suscitan en el siglo XIX tanto en la República Mexicana 

corro en el exterior. As~ lo deroestran la fundaci6n de la "Sociedad Mer

cantil y de Seguridad de la C•ja de Ahorros de Oriwba" (en México) y los 

"Justos Pioneros de Rochdale" (en Inglaterra), o la aparici6n de el "Ban

co Social del Trabajo" (en México). 

CUARTA. - Es i~dudable que la gin~ difusi6n y cxpansi6n que tuvo ln 

actividad cooperativa durante los Últimos años del siglo pasado y los 

primeros treinta del presente fueron la base para la promulgaci6n de la 

legislnci6n cooperativa aún vigeJ1:e. 

QUIITTA. - A pesar de que en la Ley General de Sociedades Cooperativas 

se sefialan cuatro tipos de sociedades cooperativas, opinarros que únicamc.!!_ 

te son dos: de producci6n y de consumo, que a su vez pueden ser de parti· 
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cipaci6n estatal o bien. de intervenci6n oficial. 

SrxTA.- No cabe duda alguna que la sanci6n que se señala para quien 

utilice indebidamente las denominaciones señaladas en el ardculo 4o. de 

la Ley General de Societbdes Cooperativas, actualmente es irrisoria dado 

que quien infrinja la disposici6n, lo hace con conocimiento de causa y lo 

ros natural es pensn r que se busca obtener un beneficio mucho mayor a la 

cantidad fija tL1 corno pena . 

SEPTIMI\ .. - Consecuentemente a la nota anterior, debernos citar que es 

conveniente que se haga una revisi6n a la legislaci6n cooperativa y act~ 

!izarla en algunos puntos, col1lJ el citado previamente. 

OCTAVA. - Por otra parte, necesariamente tencrros que remitirnos a la 

Ley Orgánica de la Adrninistraci6n Pública Federal para saber a qu6 Secre

tad.a corresponde aplicar y hacer cumplir las disposiciones establcci<L.1s 

en la Ley General de Sociedades Cooperativas. Es as'[ cerno observarnos que 

en el artículo 40 fracci6n X de la Ley citada pri1'1eramente, se señala que 

corresponde a la Secretada del Trabajo y Previsi6n Social, promover ln 

organizaci6n de toda clase de sociedades cooperativas y adcm.1s, de resol

ver, tramitar y registrar su constituci6n, disoluci6n y liquidaci6n. 

N'.lV-.tNA.- En total son cuatro las legislaciones (un c6digo y tres le

yes) que han regulado a la actividad cooperativa desde 1889 hasta nues

tros dfos, y 16gicamente en cada nueva ley se busca enmendar los errores 

de las anteriores. 

DECU\>\.- Difícil resulta en realidad tratar de emitir un concepto s~ 

bre el delito, ya que ni aún la definici6n insertada en el c6digo penal 

escapa a la crítica. 
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Por lo que respecta a la clasificaci6n de los delitos y al análisis 

dogm1tico jurídico-penal del artículo 85 de la Ley General de Sociedades 

Cooperativas , tenemos: 

DECr:.11\ PRIMERA. - En funci6n de su gravedad: en nuestra legislaci6n 

solamente se reconocen los delitos en general, por ello deciros que el ª.!'. 

tículo motivo de estudio, describe un delito. 

DECI~I\ SEGUNDJ\.- Atendiendo a la conducta del agente, los delitos 

son: de acci6n y de ordsí6n, 6stos a su vez, de simple omisi6n y de omi

si6n impropia o comisi6n por omisi6n. El delito que analizarnos es de ac

ci6n. 

DECIM<\ TERCERA. - Por el resultado que producen: son fonnales y mate

riales. En el caso del delito objeto de estudio se trata de un delito for 

mal. 

DECIWI CUAITTA. - Por el daño que causan: son de peligro y de lesi6n. 

El daño que causa la comisi6n del il kito que nos ocupa es de peligro. 

DECIMI\ QUINTA. - De acuerdo a la culpabilidad: son dolosos, culposos 

y preterintencionales. La infracci6n a la disposici6n contenida en el ar-' 

tículo 85 de la L. G. S. c. puede ser dolosamente y tambi6n preterinten

cionalmente. 

DECIMi\ SEXTA. - Por su corrposici6n: simples y complejos. Nuestro eleli 

to es simple. 

DEC!Mt\ SEPTL\1.\,- Por el n(unero ele actos con que se integran: unisub

sistentes y plurisubsistentes. El delito que analizarnos es unisubsistentl'. 

DECI~I.\ OCTAVA.- De acuerdo a la cantidad de sujetos que intervienen 

para su comisi6n: unisubjetivos y plurisubjetivos, De acuerdo al tipo ele~ 
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crlto en el artículo 85 de la J .. G. S. C., el delito puc<lc ser tanto uni

subjetivo como plurisubjetivo. 

íll'.CIM~ l'llVENA. - Por su forma de persccuci6n: de querella y de oficio. 

Nuestro delito es perseguible de oficio •. 

VIGESIH~. · En [unci6n de la materia, son: comunes, federales, ofici!!_ 

les, militares y poi Íticos. El artículo es rlc la Ley General <le Sociecb

des Cooperativas contempla tm delito del orden federal. 

Atendiendo a los elementos del delito, concluimos: 

VJGESJMi\ PRUU:RA.- En cuanto a las formas de conducta, s6lo se pre

senta la acci6n como medio para In comisi6n del ilícito. 

VJGESl~I\ SEGU};U~. - El sujeto pasivo en nuestro delito lo representan 

las sociedades cooperativas; el objeto rr<tterinl lo constituyen los gmpos 

de trabajadores o constunidores, integrantes de las cooperativas; el obje

to jurídico o bien jurídico tutelado es el patrimonio de las sociedades 

cooperativas. 

VJGES!Mi\ TERCERA. - La ausencia de conducta puede presentarse en el 

delito de estudio, pero 6nicamente en el caso de la vis absoluta. 

VIGESHI\ Cll\ITTA. - Clnsificnndo nuestro delito de acuerdo al tipo ve

rros que: es un delito conún o indiferente; por su coJlllosici6n, es anonml; 

de acuerdo a su or<lenaci6n metodol6gica, es funcl~mental o bdsico; por su 

autonomfa, es aut6nomo; por su forrnulnci6n, es casuístico alternativamen

te fonmdo y; por el cbfio que causa es de peligro. 

VIGESIM~ r¡urnrA.- El aspecto negativo de la tipicidnd se dnm sola

mente en amnto a la calid.'.'lll del sujeto nctivo, que e~ en el caso de que 

la persona o personas a quienes se considerm sujeto activo del delito rE_ 
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sultcn ser mierrbros de Wla sociedad cooperativa. 

VTGESm\ SEXTA. - las causas de justificaci6n como aspecto negativo 

de la antijuridichlad no se presentan en el delito motivo de análisis. 

VIGESIMA SEP'l'Im.- Ln inimputabilidad puede concurrir en nuestro de

lito en los casos de l'.liedo grave, trastomo mental transitorio y la nino

rfa de edad, 

VIGESIMA OCTAVA.- Por lo que hace a la culpabilidad, 6sta se puede 

integrar a trav6s de dos formas, dolosa y preterintencionalr.iente. 

VIGESIMA fDVEI~\. - No consideramos que se den las causas de inculpab.!_ 

lidad en nuestro delito. 

TRIGESIMA.- Corro consecuencia de que el tipo del delito objeto de e.§_ 

tudio carece de condiciones objetivos de punibilidacl, no se presenta el 

aspecto negativo de 6stas. 

TRlGESIH\ PRIMERA.- Por filtirro, no se pueden dar las excusas absolu

torias corro circunstancia que excluya la aplicaci6n ele la pena a que se 

haga acreedor quien infrinja la disposici6n del artículo 85 de la Ley Ge

neral de Sociedades Cooperativas. 
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