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P R O l O G O • 

En la primera época de su desarrollo se concibi6 al Coope

rativismo como un sistema global de organizaci6n econ6mica, so-

cial y polftica, destinado a reemplazar al sistema capitalista y 

a representar la forma Gnica y perfecta de la sociedad. Poste-

riormente, se le atribuy6 el carácter de un sistema paralelo e -

independiente, capá: de establecer un equilibrio entre los anta

gonismos económicos y socia~es provocados por el capitalismo, En 

la actualidad se considera que el cooperativismo es una forma de 

organizaci6n que puede existir tanto en el sistema capitalista -

como en el socialista, pero que no es autónoma, sino que partici 

Pa de las características de 1 sistema en el que se desenvuelve. 

El tema de la •organi:ación Contable de una Sociedad Coop~ 

rativa de Producción Texti 1•, se ha elegido en virtud de que en 

la actualidad existe poca literatura que lo trate en forma am--

pl ia, no pretendiendo desde luego satisfacer la falta de mate--

rial aludido, pero si presentar un panorama comprensible de la -

organizaci6n contable, elaboraci6n de estados financieros, abar

cando algunos aspectos hist6ricos, de constitución y funciona--

miento de este tipo de sociedades; tratando de orientar y estim~ 

lar el sentido de la cooperaci6n, principalmente en las clases -

bajas para que lejos de frenar el desarrollo econ6mico del pafs 

propicien su engrandecimiento, 

Este trabajo tiene como objetivo el crear conciencia en -

los profesionistas principalmente del área administrativa, poro 
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que no olviden a la colectividad, ya que estos sectores débiles, 

per~ b~sicos, son frecuentemente olvidados por el profesional, • 

cuya mente a menudo se restringe a la empresa pública o a la So

ciedad An6nima, como única salida a su actividad profesional. 

Sola e individualmente, la gente no s61o está indefensa, -

sino, lo que es peor, no tiene esperan:a; pero unida en la gran 

causa de fortalecer la dignidad humana, podrá ser fuerte; una -

verdadera cooperativa por su naturale:a, garanti:a la oportuni-

dad de que todos sus miembros alcancen esa dignidad. 

Es necesario que hagamos instituciones financieramente s6-

I idas que puedan cumplir su vocaci6n de servicio en el campo ec~ 

n6mico con gran eficiencia, que ayuden a resolver problemas como 

la escase: de fuentes de trabajo, la eKistencia de especuladores 

e intermediarios voraces y la pérdida del poder adquisitvo de la 

moneda, que se ensañan con los sectores marginados de nuestro 

pars y para el lo es necesario balancear en la mente de nuestros 

lfderes los conceptos de programas de servicio y controles admi

nistrativos adecuados, con la certeza de que el progreso de los 

sectores más pobres, significa mayor desarrollo econ6mico al 

pafs, asr como el nacimiento de nuevos horizontes de acci6n. 
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CAPITULO PRIMERO. 

EL COOPERATIVISMO, 

1.1. ANTECEDENTES. 

Como fruto de la Revoluci6n Industrial iniciada a fines del 

siglo XVI 11 e impulsada durante el siglo pasado en Inglaterra, -

comen:aron a aparecer los primeros ensayos cooperativos. La cau

sa directa era el desempleo y la explotaci6n que sufrfan los tra

bajadores, particularmente los obreros, debido a que las nuevas -

máquinas despla:aban mano de obra, y cuando ésta era empleada se 

les hacfa trabajar jornadas excesivas, inclusive eran contratados 

niños y mujeres, a los que se for:aba a trabajar en forma casi -

igual a la de los hombres adultos, Era 16gico que los trabajado

res y quienes se preocupaban por su suerte, buscaran fórmulas, -

sino para acabar, sí para remediar un poco la situaci6n de mise-

ria en que se encontraban, y es entonces cuando aparecieron gru-

pos de te6ricos llamados #Socialistas Ut6picos", que pretendieron 

a través de sus pensamientos y ensayos, resolver el problema, 

Nace así el '"Movimiento Cartista", el cual proponía que los -

trabajadores al tener representaci6n en el Parlamento crearan le

yes protectoras para ellos mismos, y redactaron en 1838 una carta 

que contenía seis puntos, inspirada en las ideas de Wi lliam Co--

bett: 1). Sufragio masculino; 2), Votaci6n por c~dula; 3). -
Parlamentos anuales; 4). Abolici6n de los requiaitos de propie

dad para miembros del Parlamento; S). Pago a éstos; y, 6). Di~ 
tritos electorales iguales, El cartismo fracaa6 por varias razo-
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nes, c01110 la 111ala direcci6n, por la divisi6n de opiniones (partl 

darios de la violencia, partidarios pacíficos como Cobett) y por 

una polftica impracticable, pero sobre todo, porque era prematu-

ro. 

Uno de los precursores del Movimiento Cooperativo, que fue 

de 1 os pr i 111eros i nconfor·mes con e 1 estado de cosas existentes, -

fue Roberto Owen. Este líder del Socialismo Ut6pico nace en Ga

les (1771-1858), quien es considerado el fundador del movimiento 

cooperativo moderno, lleg6 a ser a la edad de 28 affos, uno de --

1 os patronea de una f&br i ca text i 1 si tu~da en Ne1< Lanark. Cuan

do se hizo cargo de la gerencia, ae di6 cuenta de la verdadera -

situación en que se encontraban los trabajadores de esa f&brica 

y empez6 a poner en pr&ctica las ideas que había difundido en su 

ensayo •una Nueva Vista de la Sociedad•, publicado entre 1813- -

1816, limit6 el trabajo de los nifios y fundó una escuela para -

darles instrucción primaria, supri111i6 el trabajo nocturno, redu

jo las jornadas de trabajo, estableció seguros contra enfermeda

des, construyó habitaciones para los obreros, organi:6 una bibli~ 

teca y una sala de lectura y adem&s formó un almac'n para expen

der productos baratos y de buena calidad para los trabajadores. 

A pesar de que Owen, después de loa pri111eroa affos en New ~a

nark nunca logró ningún resultado pr,ctico duradero, su in---

fluencia fue general y perdurable. Escribió verioa libros, fun

d6 una serie de diarios de breve vide, ere un lector infatigable 

y folletista, un propagandista ferviente, fundador de organiza-

ciones y sociedades. Talllbi'n eacribi6 sus famosos reportea a la 



Cámara de los Comúnes, para convencerlos de que las •villas de -

Cooperación" o las •comunidades", como otros les llamaban, era -

el ideal para resolver el problema social. 

En enero de 1821 aparece •r1 Economista•, editado por George 

~die, un discfpulo de Owen, quien uti liz6 por primera vez la p~ 

labra •cooperativa•. 

Fundó en Estados Unidos la colonia cooperativa de New Harmo

ny, sobre la base de trabajo y propiedad colectiva, y provecho -

común, el cual fracas6 al poco tie111po. ·A su regreso a Gran Bre

taña, en 1832, estableció la primera •solsa de Trabajo", que se 

organizó s'obre bases cooperativa•s en las que se entregaban "bi-

lletes de trabajo" a cambio de mercancías producidas, los cua-

les representaban un valor estimado del trabajo necesario para -

producirlo, experimento que tambi~n fracas6 al final. 

Posteriormente fund6 en Londres en 1835, la "Asociación de -

Todas las Clases de Todas las Naciones", la cual tenfa como obj~ 

tivo formar una institución cooperativa central con sucursales -

en todas partes del mundo y hacer propaganda por medio de reuni,2. 

nea, congresos, misiones, publicaciones baratas al trueque de -

productos sin utilidad privada, pero al darse cuenta durante sus 

viajes de que esto serfa un imposible, tranafor•6 la organiza--

ci6n mencionada en una sociedad de religiosos nacionalistas, la 

cual desapareci6 finalmente. 

Otro lfder, el Dr. Willia~ King (1786-1865) Médico de Brigh

ton, Inglaterra, y discípulo de Owen, que tambi'n buscaba solu--
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ci6n al problema social, quien junto con Wi lliam Brian, otro dirl 

gente cooperativo de la época, fundaron la primera cooperativa de 

producci6n en Brighton. Además de dirigir por aquel entonces el 

peri6dico wEI Cooperador•, que impuls6 el movimiento cooperativo 

y que sent6 muchos principios, que después constituyeron los del 

actual sistema. 

King 31 igual que Owen, predicaba el valor supremo del traba

jo, pero también vef a la importancia de manejar el capital, al -

que consideraba como el producto del trabajo guardado en reserva. 

Era más democrático que Owen, estaba a favor de la autoayuda, no 

querfa ning6n patrocinio de los ricos y su objetivo final de la -

creaci6n de cooperativas, era que los trabajad'ores pudieran orga• 

nizar su trabajo para su propio beneficio, por medio de la acumu

laci6n de todo el capital perteneciente a la colectividad. 

Mientras que Owen y King propagaban la teorfa cooperativa, en 

Inglaterra, en Francia era Francois Marie Charles fourier (1772--

1837), quien fue inventor del Falansterio, una comunidad agrfcola 

industrial, cuya funci6n económica, normas .9ociales y hasta disp~ 

sici6n arquitect6nica, imagin6 y describi6 con la mayor preci---

si6n. la preocupaci6n de Fourier, era au•entar la producci6n pa

ra •atisfacer las necesidades de todos, a Fin de que hubiera -

una distribuci6n más equitativa de la riqueza y de los medios de 

trabajo. Estos principios de inter'• y de justicia social de Fo~ 

rier, unidos a la concepci6n democrática del falanaterio y a la -

asociaci6n libre del mismo; son bases importantes para lo que de~ 

pués serfa la doctrina cooperativa. Por ésto Fourier junto con -

Owen, tienen que ser considerados cOl'llo loa iniciadores del •i•te• 
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ma cooperativo. Owen y fourier tuvieron además de King, otros 

discípulos importantes, que se distinguieron en el desarrollo -

de la doctrina de la cooperaci6n y las ideas socialistas como -

Saint-Sim6n, Buch,z, Louis Blanc, etc. 

Saint-Sim6n (1760-1825) padre del socialismo franc~s, más 

que un cooperativista, ~él le preocupaba la sociedad humana C2_ 

mo un todo, no las asociaciones dentro de la sociedad. Pero su 

discfpulo Phi lippe Buch~z (1796-1865), escribfa en el peri6dico 

de Saint-Sim6n, •Et Productor•, durante los mismos años que el 

Dr. King y en más o menos los mismos t~rminos. También era mé

dico, predicaba la autoayuda y la acumulaci6n de capital que d~ 

bfa utilizarse en el manejo y reforma de la economfa social. 

S61o que mientras King pensaba principalmente en satisfacer las 

necesidades de los consumidores, Buchéz pensaba en los product~ 

res que venden el producto de su trabajo. 

Todos los tratadistas e historiadores del cooperativismo -

están de acuerdo en que las reglas de funcionamiento de las ac

tuales cooperativas de producci6n industrial y artesanal, se d~ 

ben particularmente a los notables ensayo& de Buchéz. De ahf -

que se diga justamente que Francia ea la patria de las coopera

tivas de producci6n industrial. 

las ideas de Buch~:z se transmitieron a Louis Blenc, un po

lítico y hombre de acci6n, y a trav~s de''• hallaron en fran-

cia expresi6n pr&ctica en 1948. 
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En Alemania el movimiento cooperativo se inici6 formalmente 

por el año de 1890, sigui6 creciendo hasta 1933, año en que Hi

tler tom6 posesi6n del poder, y fue entonces cuando los nazis -

se apropiaron de las cooperativas de consumo para sus programas 

militares, dejando su estructura totalmente maltrecha. Después 

de la segunda Guerra Mundial, los aliados admitieron las coope

rativas de consumo y se fueron restaurando principalmente en -

Alemania Occidental, ya que el Alemania Oriental los esfuerzos 

cooperativos han fracasado. Ahf también destacan las cooperatl 

vas de crédito y suministros agrícolas, teniendo su orfgen las 

primeras a través de Herman Shultze-Delitzsch y Federico Rai--

ffeisen, los creadores de las cooperativas de crédito a corto -

plazo, en tanto que Buhring desarrollaba los bancos rurales. E! 

tos innovadores sociales, aunque discreparon muchas veces en ª! 

pectes fundamentales o secundarios, en el fondo estaban intere

sados en resolver la situación de las clases necesitadas de su 

pafs, a través de la cooperaci6n. 

Schultze-Delitzsch ee inquietó mucho por la situación diff

ci 1 por la que atrave:aban los artesanos, los pequeños indus--

triales y comerciantes, especialmente por la Falta de crédito. 

Por esta raz6n se empeñ6 en organizar a estas gentes para dota!:, 

loa, bajo el sistema cooperativo de crédito, para que pudieran 

adquirfr los materiales para su trabajo y lograran comerciali-

zar sus productos elaborados en común. 

Las organizaciones crediticias formadas con los grupos ya -

citados a los que posteriormente se asociaron los sindicatos y 

organizaciones obreras y artesanales, tuvieron mucho 'xlto y se 

conocen con el nombre de Bancos Populares. 

10 



Raiffeisen, que dió su nombre al sistema cooperativo agrícola de 

Alemania y que se interes6 por formar sociedades de ayuda mútua, 

con el objeto de crear el crédito para los campesinos pobres. 

Convenci6 y consiguió que los agricultores ricos participaran en 

ellas, comprometiendo aún la integridad de sus recursos, con el 

objeto de dar más seguridad y garantía al capital de dichas so-

ciedades, en las cuales las aportaciones y ahorros de los pobres 

eran muy limitados. 

Así se inició el cooperativismo de cr~dito rural para la pr~ 

ducción agrícola, que vino a constitufr' las 1 !amadas •cooperati

vas Rurales•, y las cajas de crédito Raiffeisen. Estas coopera

tivas que hacían al principio sólo préstamos para la compra de 

herramientas, abonos y semillas, iniciaron luego la comercializ~ 

ci6n de los productos de los socios y proporcionaron maquinaria 

agrícola en alquiler. 

Es necesario hacer notar que en época de Owen y Fourier y -

aún antes, ya se habían constitufdo muchas cooperativas, no sol~ 

mente en Inglaterra, sino también en Suecia, Alemania y otros -

pafaes. Ciertamente Owen no fué el inventor de la doctrina coo

perativa o de los principios cooperativos, pero sus ideas y ens~ 

yos sirvieron para conformar debidamente la famosa Cooperativa -

de Rochdale, pues el mentalizador de dicha cooperativa fue su -

discípulo Charles Howarth. Sí se menciona y reconoce como histó

rica a la cooperativa de Rochdale, organizada en 1844, es porque 

desde ahí parte la estructuraci6n doctrinaria del movimiento, -

que ya venía sentando sus bases a trav's de muchas experiencias 

y teorías. 
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1.2. EL MOVIMIENTO COOPERATIVO EN MEXICO. 

Aún cuando en México se conocieron instituciones más o menos 

de características cooperativas a principios del siglo pasado, -

no se puede decir que ellas estuviesen inspiradas en las ideas -

Rochdalianas, ya que no existían; así por ejemplo en 1839 seor

ganiz6 una caja de ahorros en la ciudad de Orizaba, Veracruz, -

que en su reglamento expedido el 20 de noviembre del mismo año y 

reformado en 1841, mostraba en su organizaci6n caracterfsticas -

similares a las de las cooperativas de crédito modernas. 

La industrial izaci6n en México iniciada aproximadamente en -

1850, sustentada por la teoría política del 1 iberalismo econ6mi

co; y sus consecuencias Fueron las mismas que en Europa: miseria 

y abandono de las clases menesterosas del país. 

En México se comenzaron a recibir noticias del éxito de las 

cooperativas en Europa por el año de 1869, En los siguientes 

años, era corriente que los peri6dicos de la época publicaran a~ 

tículos sobre las sociedades cooperativas de consumo, de produc

ci6n y de crédito. La idea Fue captada por los líderes de las -

sociedades mutualistas que existían por esos años, y era repeti

da en discursos y conferencias que con diversos motivos se orga

nizaban. 

Por aquellos tiempos comenzaron a venir los Ferrocarriles, -

las grandes máquinas manufactureras y aunque de modo incipiente 

en México como en Europa, se hablaba de la Revoluci6n Industrial. 
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La explotaci6n de los obreros en las nuevas fábricas era cosa 

practicamente normal, igual suerte corrran los campesinos que 

trabajaban en las grandes haciendas agrfcolas y ganaderas. Era 

l69ico que comen:aran las protestas de algunos pensadores como -

Ignacio Manuel Altamirano, Ignacio Ramrre:, Vicente Vi llada, Jo

sé Ma. Vigil, Plotino C. Rhodakánaty, etc., al contemplar la te

rrible miseria de las masas trabajadoras. 

Pero los que trabajaban en el terreno de la acci6n, es decir, 

los lfderes de las sociedades mutualistas, integradas mayormente 

por obreros y artesanos, ya desde 1870 comenzaron a proclamar que 

la salvaci6n de los trabajadores estaba en las sociedades coope

rativas de todos los tipos, lfderes como Juan de Mata Rivera, -

Luis G. Miranda, Fortino C. Oiosdado, Victoriano Mereles, Fran-

cisco de P. González, etc., asf el grupo de sastres, capitanea

do por Mere les se resolvió a organizar la primera cooperativa de 

producci6n el 16 de septiembre de 1873, ante la presencia del 

Cfrculo Obrero de M6xico; central a la que estaban aFiliados los 

grupos de mutualistas obreras y artesanales de la ~poca. Este -

taller de sastrería qued6 ubicado en la esquina que hoy forman 

las calles de Cinco de Mayo e Isabel la Cat61ica de esta Ciudad 

de ~xico. 

Por la •isma intensidad de la propaganda cooperativista, en 

1876 se cre6 la primera sociedad cooperativa de consumo, integr! 

da por los obreros ferroviarios de la Estaci6n de Buenavista, 

que tenfan sus chozas cerca de la propia terminal, siendo sus 11 
deres principales Félix Carbajal y Jos& Muñu:uri. En 1877 se 

cre6 el Banco Social del Trabajo, en 1883 el Bancu Popular de 
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Obreros, en 1886 la Cooperativa Agrícola de la Colonia de Tenan

cingo, en 1889 la Caja Popular Mexicana y otra serie intermina-

ble de cooperativas hasta rematar a fines del siglo pasado y --

principios del presente con las Cajas Populares tipo Raiffeisen. 

Posteriormente vino la Revolución de 1910 que abri6 ancho cauce 

al movimiento cooperativo en México, y fuera de algunos tipos de 

soci~dades cooperativas que conocemos en México por aquélla épo

ca, se puede decir que el arranque más poderoso del movimiento -

cooperativo se inició con el triunfo de la cooperativa Alijado-

res de Tampico, S.C.L., la cual adquirió en 1922 la concesión de 

parte del gobierno federal, de la carga y descarga de los buques 

nacionales y extranjeros que atracan en el puerto de Tampico. -

Una vez que dicha cooperativa se consolidó económicamente, desti 

nó fondos considerables para la propagación de los ideales coop~ 

rativos y para la fundación de sociedades cooperativas de todos 

los tipos. Esta cooperativa fue la que organizó el Primer Con-

greso Nacional de Cooperativas en la ciudad de México en 1929, y 

gracias a su esfuerzo en el Segundo Congreso Nacional Cooperati

vo en 1935, se pudo observar la asistencia de muchas cooperati-

vas de producción industrial. 

En 1927 siendo presidente el General Plutarco Elías Calles, 

se emitió la primera ley General de Sociedades Cooperativas, pe

ro en la realidad el cooperativismo había experimentado una nue

va ~poca de auge desde el momento en que triunfó el movi•iento -

constitucionalista encabe:ado por Venustiano Carranza. Este au-

ge tuvo un carácter más político que organi:ativo y fue promovi

do por intelectuales y profesionistas y no por los sectores eco

nómicos populares, Su manifestaci6n más importante fue el Parti 



do Cooperatista, que logr6 elegir amplia mayorfa de diputados f!:,_ 

derales, senadores y varios gobernadores estatales. M~s que un 

movimiento cooperativo, se trataba de una organizaci6n polftica 

electoral, cuyo objetivo último era llevar a la Presidencia de -

la República al candidato Adolfo de la Huerta. Este prop6sito -

la enfrent6 al Presidente Obreg6n y al General Calles, quien fue 

el candidato oficial triunfante. Al asumir la presidencia Cal les 

se propuso liquidar al Partido Cooperatista, lo que logr6 con re

lativa facilidad. Para justificar su nombre, el Partido habfa -

presentado varias iniciativas de ley qu~ no llegaron a ser apro

badas, entre ellas las relativas a un Banco Cooperativo Rural y 

una Ley de Cooperaci6n Agrfcola. También fund6 la Confederaci6n 

Cooperativa del Trabajo y un cierto número de cooperativas de -

crédito. 

Si por una parte, Cal les destruy6 al Partido Cooperatista, -

por la otra decidi6 impulsar el movimiento cooperativo, especial 

mente el de tipo agrfcola. Durante un viaje que hizo a Alemania 

observ6 el funcionamiento de las cooperativas Raiffeisen, lo --

cual explica que la Ley General de Cooperativas, promulgada el -

10 de febrero de 1927 refleje algunos principios y formas de es

te tipo de cooperativas. Explica ta111bi4Sn que esa ley se refiera 

principalmente a las cooperativas agrfcolas. 

Es muy interesante observar qUe dicha ley se adelant6 a su -

tiempo, al asignar a las cooperativas agrfcolas e industriales 

objetivos múltiples, tal como lo recomiendan las tesis más mode~ 

nas. En efecto, se les autorizaba a desarrollar actividades de 

cr6dito, producci6n, trabajo, seguros, construcci6n, transportes, 
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y compra-venta en común. 

En resumen, puede decirse que por su contenido doctrinal y 

su reglamentaci6n orgánica, la ley de 1927 es la primera ley de 

cooperativas que merece ese nombre. Por una omisi6n inexplica

ble, esta ley no derog6 en forma expresa las disposiciones que 

sobre cooperativas contenra el C6digo de Comercio de 1889, lo -

cual di6 lugar a confusiones e interpretaciones arbitrarias y a 

que existieran paralelamente dos movimientos cooperativos. Uno 

basado en el C6digo de Comercio, fundamentalmente urbano, y 

otro apegado a la nueva ley, 

La vigencia de la Ley de 1927 fue muy breve. En 1933 fue 

sustitufda totalmente por una nueva Ley General de Sociedades 

Cooperativas, El nuevo ordenamiento se apega más estrechamente 

a los principios tradicionales del cooperativismo, en lo que -

respecta a la igualdad del voto, a la distribuci6n de rendimie~ 

tos, al régimen de responsabilidad y al carácter no lucrativo. 

Utili:a también una terminología más acorde con la doctrina co~ 

perativa, pero introduce una clasificaci6n muy confusa, ya que 

el criterio de distinci6n de las dos formas básicas es el que -

operen exclusivamente con los socios o con el público. 

Desde un punto de vista más general, puede decirse que tan

to la Ley del 27 como la del 33 no se apartan de las concepcio

nes del liberalismo econ6mico y no logran reflejar la doctrina 

que informa la Constituci6n de 1917, es decir, el espfritu de -

una Constitucl6n de car&cter neol iberal, que consagra el princl 

pío de la intervenci6n del estado en la economfa que incluye g~ 

rantfas sociales y limita las garantfas individuales en funci6n 
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del interés general y que establece normas fundamentales para • 

el desarrollo de un sector de economía agraria colectiva. Sin 

embargo, el sistema cooperativo derivado de estas leyes ya cho

caba con algunos principios a los que aún se aferraba buena pa~ 

te del movimiento cooperativo mundial, por ejemplo la absoluta 

autonomía frente al Estado. La Ley General de Cooperativas vi

gente fue promulgada el 27 de diciembre de 1938. Esta Ley, es 

sin lugar a dudas, la primera que fue elaborada con base en co~ 

ceptos doctrinales y propósitos de política económica bien dcfl 

nidos. Se reprocha a la p:imera el no haber previsto las posi

bilidades reales para aplicar la doctrina adoptada y sobre todo 

el no haber establecido disposiciones adecuadas para prevenir -

el peligro de las simulaciones que permitían a las sociedades -

capitalistas aprovechar las franquicias otorgadas a las coopcr~ 

tivas. Como consecuencia de lo anterior, ciertas cooperativas 

se transformaron de hecho en explotaciones de tipo capitalista, 

que eludían el cumpl imien~o de la legislaci6n del trabajo y --

usurpaban ventajas en beneficio de un grupo, sin embargo constl 

tuyó un trasfondo de los derechos sociales, un paso adelant~ en 

la ampliación de los cauces del crédito, principalmente para 

los sectores agrícola, industrial y artesanal en un primer in-

tento por darle a la sociedad cooperativa características de -

servicio, apartándola de los propósitos de lucro de la sociedad 

mercantil. 

El Ordenamiento de 1933 vendría a facilitar la integración 

del movimiento cooperativo, desde el momento en que se hizo -

reunir la creación de Órganos representativos y agremio les con 

el perfeccionamiento técnico de la administración. 
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Por su parte la Ley General de Sociedades Cooperativas de 

1938 que ha orientado los esfuerzos en la materia por muchos 

años, representa la decisi6n gubernamental de actual i:ar y agi ll 

:ar la estructura jurídica y funcional de los organismos cooper~ 

tivos, siendo indudablemente factor firme y valedero para la ex

pansi6n del sistema cooperativo a nivel nacional. 

Por lo anterior, este proceso explica el desarrollo que ha 

tenido la sociedad cooperativa a través de los medios de evolu-

ci6n, haciendo actuante una ve: más su principio que la identifi 

ca como una soluci6n en base al derecho para resolver los probl~ 

mas que aquejan a la sociedad. 

En México, el desarrollo del cooperativismo ha sido discontl 

nuo y desigual. Después de los intentos reali:ados en el último 

tercio del siglo pasado, casi todos de inspiración anarquista y 

de carácter agrícola, el movimiento cooperativista desapareci6 -

casi por completo durante el porfirismo. En el curso de las lu

chas de la Revoluci6n Mexicana y después de ser promulgada la -

Constituci6n de 1917, hubo un resurgimiento de las ideas cooper~ 

tivistas, pero las realizaciones pricticas fueron muy escasas. -

Durante el gobierno del general Calles y con base en la Ley de -

1927 se inici6 formalmente la organi:ación de cooper~tivas, sin 

llegar a tener mayor importancia, Un nuevo impulso lo di6 la -

Ley de 1933, impulso que aumentó durante el gobierno del general 

Cárdenas, sobre todo después de la emisi6n de 1938. De 1938 a -

1946 fue el período en el que se fundó mayor número de cooperati 

vas. El ascenso se detuvo a partir de 1946 y el estancamiento, 
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seguido de un fuerte descenso, continu6 hasta 1970. El gobierno 

del licenciado Echeverría volvi6 a impulsar el cooperativismo, -

pero al final del sexenio el número de cooperativas realmente -

existentes seguía siendo inferior al alcanzado durante el régi-

men del presidente Avi la Camacho: 2,500 y 2S53 respectivamente. 

Por su parte el licenciado L6pez Porti 1 lo durante su sexenio 

también ápoy6 al cooperativismo, primero obligando a las dos Co!!. 

federaciones Cooperativas que existían a unificarse en una sola, 

con el objeto de que fuese más pujante el movimiento y pudiera -

recibir ayuda del estado. Su apoyo consisti6 en crear la Confe

deraci6n única, en otorgarle un subsidio permanente para que pu

diera funcionar con mayor alcance y proporcionarle oficinas en -

las que operase con mayor comodidad; segundo, exhortando a sus -

Secretarías de Estado para hacer cumplir las disposiciones de la 

Ley Orgánica de la Administraci6n Pública que señalaba la oblig~ 

ci6n de crear oficinas o dependencias en las mismas Secretarías 

que tuviesen relaci6n con las cooperativas y establecer presu--

puesto para el fomento de las mismas; el tercer paso y más deci

sivo fué crear por decreto la Comisi6n lntersecretarial de Fomeu 

to Cooperativo, para coordinar las labores en pro de las cooper~ 

tivas, por las distintas Secretarías de Estado que tenían a su -

cargo esta labor. 
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1,3, LOS PRINCIPIOS COOPERATIVOS, 

Es necesario decir que la base de la doctrina cooperativa, -

fundamentada en lo que se conoce como "Los Siete Principios de -

Rochdale•, que constituyen la sfntesis o sistematizaci6n de los 

principios básicos sustentados ya por los idealistas como Owen, 

Fourier, King y Howart, y por algunas cooperativas más antiguas 

que la de Rochdale, com~ la de Lennoxtown, en 1826, que sostenFa 

el principio de que los retornos, excedentes o beneficios debfan 

pagarse en proporci6n a las operaciones de los socios en las co~ 

perativas, Las reglas creadas por los pioneros de Rochdale rec~ 

nocidas y aceptadas por el cooperativismo universal como "Los -

Siete Principios", son los siguientes: 

1, Libre adhesi6n y retiro voluntario, 

2, Control democrático, 

J, Interés limitado al capital. 

4, Retorno de excedentes. 

5. Neutralidad política y religiosa. 

6. Ventas a 1 contado, 

7, Fomento de la educaci6n. 

Los principios anteriores constan en los estatutos y en pos

teriores sesiones de Asamblea de la Cooperativa de Rochdale y 

fueron sistematizados en la reuni6n de la Alianza Cooperativa lu 

ternacional de 1937. 

En el XXI 1 Congreso de la Alianza que tuvo lugar en 1963 en 

Bournemouth, Inglaterra, se acord6 la designaci6n de una comi---
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si6n para reexaminar los principios a la luz de las activi·dades -

actuales del movimiento cooperativo. Esta comisión, también int~ 

grada por personas altamente calificadas y provenientes de las -

distintas áreas geográficas del mundo, representando movimientos 

muy fuertes y diferentes tendencias ideol6gicas, estudiaron la m~ 

teria exhaustivamente, elaboraron un informe de gran valor doctrl 

nario y lo sometieron a la consideraci6n del XXI 11 Congreso reali 

:i:ado en 1966 en Viena. 

El informe fue aprobado y se reproduce la traducción dada a -

conocer por la Uni6n Panamericana. 

1, Adhesi6n abierta y voluntaria. 

La Adhesi6n a una sociedad cooperativa debe ser voluntaria y 

abierta a todas las personas que puedan hacer uso de sus servi--

cios y acepten las responsabilidades inherentes a su afi 1 iaci6n; 

no debe haber restricciones artificiales ni discriminaciones so-

ciales, políticas o religiosas. 

2. Control democrático. 

Las cooperativas son organizaciones democr&ticas. Sus opera

ciones deben ser administradas por personas elegidas o designadas 

por medio de un procedimiento acordado por sus socios y ser res-

ponsables ante éstos. Los socios de las cooperativas primarias -

deben gozar de los mismos derechos de voto (un socio, un voto) y 

de participaci6n en las decisiones que afecten a sus organizacio

nes. En cooperativas no primarias la administraci6n debe condu-

cirse sobre bases democráticas, según un m~todo adecuado, 
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3. Supresi6n de intereses, o interés limitado al Capital. 

El capital accionario, en el caso de recibir intereses, debe 

ser en una tasa estrictamente limitada. 

4, Distribuci6n proporcional de excedentes. 

Los excedentes o ahorros producidos por las operaciones de -

una cooperativa, si los hay pertenecen a los socios y deben distri 

bufrse de tal manera que se evite que un socio obtenga ganacias -

a expensas de los otros. 

La distribuci6n puede hacerse por decisión de los socios co

mo sigue: a). Destinándolos a la expansión de las operaciones -

de la cooperativa; b). Destinándolos a servidios comúnes; y c). 

Distribuyéndolos entre los socios en proporci6n a las operaciones 

real i:adas con la sociedad. 

5, Fomento a la educaci6n, 

Todas las cooperativas deben tomar providencias para la edu

cación de sus miembros, empleados y dirigentes, y el público en -

general, en los principios y técnicas, tanto económicas como dem~ 

cr &ti cas, de 1 a cooper ac i 6n. 

6. Integración cooperativa. 

Las cooperativas deben colaborar por todos los medios, con 

otras cooperativas a los niveles local, nacional e internacional. 

Los principios se apoyan y refuer:an unos con otros. Pueden 

y deben ser observados rntegramente, por todas las cooperativas, 
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cualesquiera que sean sus objetivos y áreas de operaci6n, si es -

que pretenden pertenecer al Movimiento Cooperativo. la segunda -

observaci6n se refiere al hecho de que aunque !os principios tu-

vieron su origen como normas para regular las relaciones entre 

los socios individuales de las cooperativas entre sí y con sus s~ 

ciedades, su aplicación no está limitada a las sociedades prima-

rias. Deben ser también lealmente observados por fas organi:aci2 

nes secundarias, con las modificaciones que sean necesarias o de

seables para instituciones que representan la cooperaci6n entre -

sociedades cooperativas más .que entre p~rsonas individuales. Una 

tercera observación, se hace en el sentido de que aquellos princl 

pios aceptados en 1937, que no han sido retenidos por esta comi-

si6n no deben ser por eso descartados o eliminados sin mayor re-

flexión, El hecho de que no sean de aplicación universal en nue~ 

tro tiempo, no significa que no sigan siendo apropiados especial

mente para sociedades cooperativas que por su juventud o inexpe-

riencia no están en condiciones de arriesgar quebrantos en sus fi 

nan:as o en la unidad de su cuadro social, 

Como se puede observar, en la revisión tales principios son -

modificados quedando suprimido el sexto, de •ventas al contado# y 

se ha puesto en uno solo el de •libre Adhesión• y el de •Neutrall 

dad política y religiosa•, Además se ha creado un nuevo princi-

pio referente a la integración del movimiento cooperativo, a ni-

ve! nacional e internacional, 
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Para conclufr, podemos decir que los principios cooperativos 

tanto de Rochdale, como los Formulados por la Alian:a Cooperati

va Internacional, ratifican los objetivos netamen~e sociales del 

cooperativismo, sus finalidades de mejoramiento económico, su e~ 

tructura absolutamente democrática y sus posibilidades de desa-

rrol lo y promoci6n de la comunidad, 



1.4. CONCEPTO Y CARACTERISTICAS DE LAS SOCIEDADES COOPERATl 

VAS. 

Para comprender lo que es una sociedad cooperativa, semen-

cionan a continuaci6n algunas definiciones de autores y organis

mos conocidos. 

ROJAS CORIA. 

Sociedad Cooperativa, es la agrupaci6n de personas ffsicas o 

naturales que se encuentran vinculadas por la solidaridad y la -

ayuda mútua para perseguir un fin común, operando dentro de las · 

leyes respectivas, 

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 

La Cooperativa, es una asociaci6n de personas habitualmente 

de pocos recursos financieros, que se han juntado voluntariamen

te para lograr un objetivo econ6mico común, mediante la forma--

ci6n de una organi:aci6n mercantil dirigida democr&ticamente, -

que llevan un aporte equitativo al capital requerido y que acep

tan una justa parte de los riesgos y beneficios de la empresa. 

SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL. 

La Sociedad Cooperativa, es una sociedad formada por trabaj~ 

dores cuya principal aportaci6n es su trabajo en común, con el -

objeto de producir bienes o servicios; tambi~n pueden asociarse 

para adquirir los bienes que requiera la satisfacci6n de sus ne

cesidades individuales de producci6n o para satisfacer las nece

sidades de consumo de sus hogares, 



MANTILLA MOLINA. 

Sociedad Cooperativa, es aquel la que tiene por finalidad pe~ 

mitir a sus componentes obtener la máxima remuneraci6n por su ~

fuerza de trabajo, el máximo de bienes y servicios que pagan a -

la propia cooperativa, y en la cual las utilidades se reparten -

en proporci6n a los servicios prestados a la sociedad o recibí-

dos de ella. 

LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS. 

De acuerdo con la Ley General de Sociedades Cooperativas, en 

su artículo lo., son sociedades cooperativas aquel las que reunan 

las siguientes condiciones: 

1. Estar integradas por individuos de la clase trabajadora 

que aporten a la sociedad su trabajo personal, cuando se trate -

de cooperativas de productores; o se aprovisionen a través de fa 

sociedad o utilicen los servicios que ésta distribuye, cuando se 

trate de cooperativas de consumidores. 

2. Funcionar sobre principios de igualdad en derechos y --

obligaciones de sus miembros. 

3. Funcionar con número variable de socios, nunca inferior 

a diez. 

4. Tener capital variable y duraci6n indefinida. 

5. Conceder a cada socio un solo voto. 



6. No perseguir fines de lucro. 

i. Procurar el mejoramiento social y económico de sus aso-· 

ciados mediante la acción conjunta de éstos en una obra colecti· 

8. Repartir sus rendimientos a prorrata entre los socios en 

ra:6n del tiempo trabajado por cada uno, si se trata de coopera

tivas de producción; y de acuerdo con el monto de operaciones -

real izadas con la sociedad, en las de consumo. 

Como se puede observar, en las definiciones anteriores exis

te un objetivo común en todas el las y es la unión para la ayuda 

mútua, principio que es fundamental en el cooperativismo. 

CARACTERISTICAS DE. LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS, 

Queda expresado que la organizaci6n cooperativa se rige por -

su legislación especial, en consecuencia, su naturaleza jurfdica, 

su estructura y su funcionamiento se apartan del mecanismo propio 

de las empresas lucrativas. 

1. Sociedad de Personas, 

En los organismos cooperativos prevalece el principio de la 

1 ibre adhesión, sin establecer taxativas de raza, credo o falta 

de capital. Por su orfgen, el cooperativismo es un sistema de o~ 

ganización propio de los sectores de población con escasos recur-

sos, 



En las sociedades cooperativas, un socio tiene solamente un 

voto, cualquiera que sea el número de certificados de aportaci6n 

que haya suscrito, teniendo los mismos derechos y deberes sean o 

no fundadores, 

2. Principios Doctrinarios. 

Las empresas de capital no tienen una doctrina propia; su pr~ 

p6sito fundamental es obtener uti 1 idades, en cambio, las empresas 

cooperativas cumplen principios de nivel internacional. 

3. Ausencia de Lucro, 

Lr legislaci6n especial considera como condici6n esencial pa

ra los organismos cooperativos, no perseguir fines de lucro, ya -

que al entrar a formar parte de una cooperativa, nadie piensa en 

su lucro personal, sino en hacer que cese la explotaci6n ajena. 

4. Prohibici6n de Asalariados, 

El artículo 62 de la ley General de Sociedades Cooperativas -

prohibe a estos organismos tener asalariados a su servicio para -

cumplir el objeto social, Las actividades las deben desarrollar 

sus propios socios, como lo previene el artfculo lo. fracci6n 1 -

de la misma ley, aunque en determinadas situaciones puede recu--

rrir a la contrataci6n temporal de asalariados; sin embargo, ---

cuando ~stos laboren para la cooperativa por más de seis meses en 

forma ininterrumpida y lo soliciten por escrito, podrán mediante 

resoluci6n de los demás socios en asamblea general, ser aceptados 

como tales, 
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5. Mejoramiento Integral. 

Las empresas cooperativas procuran el mejoramiento social y 

econ6mico de sus miembros por mandamiento legal; pero la doctri

na previene otros tipos de beneficios para los socios, tales co

mo el educativo, ftsico, artístico, etc. 

6. Motivaci6n de servicio. 

Las empresas organi:adas como sociedades cooperativas, instl 

tuciones de caridad o empresas propiedad del gobierno, persiguen 

un objetivo que recibe el nombre de "motivaci6n de servicio". 

La diferencia entre motivación de servicio y motivaci6n de -

lucro estriba en la distribuci6n de las utilidades o de los ren

dimientos, 

Los negocios particulares reparten sus uti 1 idades en propor

ci6n al capital aportado. Las empresas cooperativas aplican sus 

rendimientos en proporción del trabajo ejecutado por los socios 

o de las operaciones reali:adas con la sociedad, y a obras de i~ 

terés social, 

7. Función contra el Monopolio, 

La legislación especial prohibe a las cooperativas pertene-

cer a las cámaras de comercio y a las asociaciones de producto-

res, en virtud de que no persiguen fines de lucro. Por otra pa~ 

te, el párrafo tercero del artículo 27 Constitucional, establece 

que no constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores -

formadas para proteger sus propios intereses; a este respecto, -



la legislaci6n especial exige que las cooperativas sean, precisa 

mente asociaciones de trabajadores. 

La doctrina señala, además, lineamientos definidos: propor-

cionar artículos de buena calidad a los precios más bajos de pla 

za, del productor al consumidor, sin intermediarios, etc. 

S. Uti 1 idad Social. 

Las empresas cooperativas destinan una parte del fondo de pr~ 

visión social para participar en la realizaci6n de obras de int~ 

rés social, tales como escuelas, caminos, construcciones de urba 

nizaci6n, etc. 

9. Distribución de Rendimientos. 

En las cooperativas de producción, los rendimientos se dis-

tribuyen en proporci6n al valor fntegro del trabajo reali:ado -

por cada uno de sus mLembros. El sistema de reparto uti 1 i:a --

tres factores fundamentales: la calidad del trabajo, el tiempo y 

la preparaci6n técnica que su desempeño requiera, en el concepto 

de que a trabajo igual debe corresponder igual rendimiento y en 

las cooperativas de consumo los rendimientos se reparten en pro

porci6n al monto de las operaciones reali:adas con la misma. 

10. Valor de las Acciones. 

En las cooperativas, el capital en acciones se divide cada -

ve: más, para su creciente difusi6n, ya que el ideal de una coo

perativa, sería de esta suerte, el reunir en una misma entidad a 

una poblaci6n entera. Por eso las acciones de una cooperativa -



tienen siempre un valor mínimo, al alcance de todos, 

11. Capital i 1 imitado. 

Para la cooperativa el capital es i 1 imitado, a Fin de poder 

ampliar indefinidamente su radio de acci6n, La cooperaci6n aspl 

ra a absorber todo el movimiento econ6mico, para dar a todos los 

hombres sin distinci6n o limitación de cualquier especie la posl 

bi lidad de recibir los mayores beneficios, con el menor esfuer:o, 

12. Reali:aci6n de las operaciones, 

En la sociedad cooperativa, las operaciones se reali:an en 

su parte máxima por aquel los que constituyeron 'la sociedad para 

su propia defensa econ6mica. 

La cooperac i 6n, es 1 a Func i 6n espontánea de todcs aque 1 1 os 

que aspiran a satisfacer directamente sus propias necesidades i~ 

mediatas, mediante e 1 aux i 1 i o mútuo, basándose en determinad as -

reglas libremente aceptadas, La cooperación suprime los interm~ 

diarios, substituye la fuer:a por la solidaridad, crea una con-

ciencia, e invita al hombre a trabajar por el bien colectivo. 

31 



1.5. TIPOS DE SOCIEDADES COOPERATIVAS. 

Según la Ley General de Sociedades Cooperativas, éstas pue

den ser: 

COOPERATIVAS DE CONSUMO, 

Son aquel las cuyos miembros se asocian con el objeto de ob

tener en común bienes o servicios para el los, sus hogares, o sus . 
actividades indivi<luales de producci6n. (Art. 52, L.G.S.C.). 

COOPERATIVAS DE PRODUCCION. 

Son aquel las cuyos miembros se asoc:an con el objeto de tr~ 

bajar en común en la producción de mercancías o en la prestaci6n 

de servicios al público, (Art. 56, L.G.S.C.), 

También nos dice que pueden ser de Intervención Oficial, --

cuando exploten concesiones, permisos, autori:aciones, contratos 

o privilegios legalmente ororgados por las autoridades federales 

o loca les, (Art, 6.3, L.G.S.C, ). 

Igualmente pueden ser de Participación Estatal, cuando ex-

ploten unidades productoras o bienes que les hayan sido dados en 

administraci6n por el gobierno federal o por los gobiernos de 

los Estados, por los Municipios o por el Departamento del Oistrl 

to Federal. (Art. 66, L.G.S.C.). 

En general, no existe ninguna limitación para que las soci~ 

dades cooperativas desarrollen cualquier actividad productiva; -

sin embargo, el Registro Cooperativo Nacional nos muestra un re

gistro por Sector, como a continuaci6n se detalla: 



A. SECTOR PRIMARIO. 

Agropecuarias. 

Forestales. 

Pesqueras. 

B • SECTOR SECUNDARIO. 

Industria de Transformación, 

Industria Manufacturera. 

Industria Extractiva. 

c. SECTOR TERCIARIO. 

Consumo Intermedio, 

Consumo Final. 

Producción de Servicios, 

Prestación de Servicios, 

A). SECTOR PRIMARIO. 

Agropecuarias. Son las sociedades cooperativas constitufdas 

por aquel los individuos que se unen con el fin de trabajar en c~ 

mún para la transformación de productos agropecuarios o pecua--

rios, mediante procedimientos adecuados para la venta al público, 

Forestales. Este tipo de cooperativas las constituyen aque

llos individuos que se unen con el fin de explotar en común la -

madera de los bosques o los productos de ~stos, 

Pesqueras, Son aquel las cooperativas constitufdas por aque

l los individuos que se unen con el fin de realizar la captura --



y/o procesamiento de productos marinos destinados a la exporta

ci6n o al consumo nacional. 

B). SECTOR SECUNDARIO, 

Industria de transformaci6n, Estas sociedades las constit~ 

yen aquel los individuos que se unen para trabajar en común en la 

transformaci6n de materias primas, con el fin de producir artíc~ 

los de consumo para el mercado, por ejemplo: alimentos, bebidas, 

tabaco, materiales, etc. 

Industria Manufac~urera. Estas cooperativas se forman con 

el objeto de producir, con la ayuda de medios mecánicos, artícu

los de calidad, para el mercado, como productos textiles, de cu~ 

ro, de madera, etc. 

Industria Extractiva, Aquel las cooperativas en donde los -

individuos se unen con el fin de real i:ar en común actividades -

destinadas a extraer bienes existentes en la naturale:a, tales -

como la industria minera, salinera, etc. 

C). SECTOR TERCIARIO. 

Consumo Intermedio, Estas cooperativas las constituyen --

aque I los individuos que se unen para obtener en común, por cual

quier medio legal, bienes y servicios necesarios para la reali:~ 

ci6n de sus actividades individuales de producci6n, por ejemplo 

cooperativas de vivienda, agropecuarias, compra en común, etc. 

Consumo Final. Estas sociedades cooperativas son las que m~ 

yor difusi6n han tenido en nuestro país, ya que difunden el poder 

adquisitivo de las clases populares al adquirirse dichos produc--



tos a precios justos, principalmente productos básicos. 

Producci6n de Servicios, Estas cooperativas !as cons~ituyen 

individuos que se unen para trabajar en común en la producción -

de servicios tales como transporte, ya sea de pasajeros, de car

ga, mixtos, etc, 

Prestaci6n de Servicios, Corresponden a este tipo de coope

rativas, todos aquel los servicios proporcionados al público, ta

les como reparaci6n de aviones y embarcaciones, servicios profe

sionales y técnicos, hoteles y restaurantes, etc. 



CAPITULO SEGUNDO. 
CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO. 

2.1. SOLICITUD DE PERMISO ANTE LA SECRETARIA DE RELACIONES 
EXTER !ORES. 

La cooperat:va, como toda forma de organi%aci6n social, debe 

disponer de la personalidad jurfdica necesaria para que su fun-

cionamiento sea reconocido, dando cumplimiento a las disposicio

nes de carácter legal establecidas, y pueda, con el lo, hacerse -

acreedora a los beneficios que la propia ley le otorga, no sola

mente tas de carácter fiscal, sino también en lo relativo a cap~ 

citaci6n, financiamiento y en general, en todos los apoyos que a 

nivel institucional existen oara las Cooperativas; sin embargo, 

en muchas ocasiones el desconocimiento de las disposiciones vi-

gentes sobre la materia y de los requisitos y trámites que deben 

satisfacerse para el registro de una Sociedad Cooperativa difi-

culta que ~stas 1 leguen a constitufrse legalmente, perdiéndose, 

asr, la posibilidad de generar nuevas fuentes de empleo. El pr~ 

sente capftulo tiene por objeto explicar los trámites necesarios 

Para la constituci6n y funcionamiento de una sociedad cooperati-

V a, 

El primer paso será remitir un escrito a la Secretaría de R~ 

laciones Exteriores, Direcci6n General de Asuntos Jurfdicos, Oe

Partamento de Permisos, solicitando autoritaci6n para insertar -

la cláusula relativa a la situaci6n de los extranjeros. 



La solicitud expresará el nombre de la cooperativa en form~ 

ción, su domici 1 io, su objeto social, régimen de responsabilidad 

y duración (normalmente indefinida). 

Los socios fundadores deben escoger la cláusula que esté de 

acuerdo con la índole de la nueva sociedad. 

A e•te respecto, el artículo 2o, del Reglamento de la Ley -

Orgánica de la fracción 1 del artículo 27 Constitucional dispone: 

•rodo extranjero que en el acto de la constitución o en cualquier 

tiempo ulterior, adquiera u~ interés o participación social en la 

sociedad, se considerará por ese simple hecho como mexicano res-

pecto de uno y otra, y se entenderá que conviene en no invocar la 

protección de su gobierr.o bajo la pena, en caso de faltar a su 

convenio, de perder dicho interés o participación en beneficio de 

la Nación Mexicana.• 

Por otra parte, el artículo 80, del mismo Reglamento previe

ne: •Ninguna persona extranjera, física o moral, podrá tener par

ticipación social alguna en la sociedad. Si por algún motivo, al 

guna de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier --

evento llegare a adquirir una participaci6n social, contravinien

do así lo establecido en el párrafo que antecede, se conviene de~ 

de ahora en que dicha adquisición, será nula, y por tanto cancel~ 

da y sin ningún valor la participación social de que se trate y -

los títulos que la representen, teniéndose por reducido el capi-

tal social en una cantidad igual al valor de la participación ca~ 

celada.• 

El texto del oficio que envíe la Secretaría de Relaciones E~ 

teriores concediendo el permiso, deberá insertarse Íntegramente -



en el acta consti'utiva; además, la cláusula autori:ada deberá -

de formar parte de las bases constitutivas, en el capítulo co--

rrespondiente a los socios. Por lo mismo, el acta y bases cons

titutivas deberán tener una fecha posterior a la del oficio que 

envfe la Secretaría de Relaciones Exteriores. 



2.2. FORMULACION DEL ACTA Y BASES CONSTITUTIVAS. 

Una ve= obtenido el permiso de la Secretaría de Relaciones -

Exteriores, se procederá a la realizaci6n de una Asamblea Constl 

tutiva en que se 1 lenará el Acta y Bases Constitutivas, que con

tiene todos los artículos relativos a la organizaci6n y forma de 

operar de la cooperativa que normarán en el futuro todas sus ac

tividades. Las sociedades en formaci6n deberán elaborar sus ba

ses constitutivas que vendrán a constituir los Estatutos de la -

Cooperativa, con fundamento en los artículos 15 de la Ley Gene-

ral de Sociedades Cooperativas y Jo, del Reglamento de la misma 

y contendrán entre otros los siguientes datos: 

l. Denominaci6n y domicilio social de la Sociedad. 

2. Objetivo de la sociedad, expresando concretamente cada -

una de las actividades que deberán desarrollar, así como las re

glas a que deben sujetarse aqu'I las y su posible campo de opera

ci6n. 

3. R'gimen de responsabilidad que se adopte; ya sea limita

da o suplementada, determinándose cuando se opte por esta última 

la cantidad hasta por la que son responsables los socios, 

4. Forma de constituir o incrementar el capital social; ex

presi6n del valor de los certificados de aportaci6n, forma de p~ 

go y devoluci6n de su valor, así como la valuaci6n de los bienes 

y derechos en caso de que se aporten. 

5. Requisitos para fa admisi6n, exclusi6n y separeci6n vo-

luntaria de socios, 



6, Forma de constituir los Fondos sociales, su monTo, su o~ 

Jeto y reglas para su apl icaci6n. 

7, Secciones especiales que vayan a crearse y reglas para -

su funcionamiento, 

8. Duraci6n del ejercicio social, que no deberá ser mayor -

de un año, 

9. Reglas para la disolución y liquidaci6n de la sociedad. 

10. Forma en que deberán caucionar su manejo el personal que 

tenga fondos y bienes a su cargo, 

11. Las demás disposiciones y reglas que se consideren nec~ 

sarias para el buen funcionamiento de la sociedad, siempre que -

no se opongan a las disposiciones de la Ley, 

12. Deberá estipularse que los socios de nacionalidad ex--

tranjera se someten a las reglas del Pafs, 

13. Conforme a las disposiciones de la Ley General de Soci~ 

dades Cooperativas y su reglamento deberán de fijarse las reglas 

que deben observar los socios de nuevo ingreso a la Sociedad, 

14. La forma de valorar los bienes que constituyen aporTa-

ciones de los socios, 

15. Plazo en que deba cubrirse el certificado inicial de -

aportación, 

16, Determinar la mayorra necesaria de los socios para modl 

fic<1r el límite de la responsubilid,1d, cuando ésta !lea supl~men

tada, 



17. Si se pactara que los socios deban suscribirse por igual 

o determinado número de certificados de aportaci6n y alquien se -

excediera deberá fijarse el interés correspondiente, a tal exce-

dente. 

18. Monto del fondo de reserva, cuando se estipule que éste 

sea lieitado, 

19. Forma de integrar los Consejos de Administraci6n y Vigi 

lancia, así como la fijaci6n de las reglas que deben observar en 

su funcionamiento y condiciones bajo las cuales la Asamblea pue

de removerlos o expulsarlos de su cargo, 

20. Oeterminaci6n en su caso, de las comisiones que deban 

de encargarse de la administr~ci6n de secciones especiales y fa

cultades que se conceden al gerente o gerentes en la supervisi6n 

de los actos de dichas comisiones, 

21. Honorarios de los miembros del Consejo de Administra-

ci6n y de Vigilancia, así como de las personas que integren las 

coeisiones especiales, 

22. Requisitos para la designaci6n del o de los gerentes y 

detereinaci6n de las facultades que se les confieren; y 

23. Forma en que deberán caucionar su manejo los miembros 

del Consejo de Administraci6n, los de las Comisiones Especiales, 

el gerente, e indicaci6n de los demás empleados que deban otor-

gar garantías. 



Los modelos de acta y bases constitutivas que tiene impre-

sos la Oirecci6n General de Fomento.Cooperativo y Organización -

Social para el ~rabajo de la Secretaría del Trabajo y Pr~visi6n 

Social, Facilitan el estudio de los diversos aspectos de estad~ 

cumentaci6n. 



2.J. CERTIFICACION DE FIRMAS Y REMISION DE LA DOCUMENTA-
CION CONSTITUTIVA. 

La autenticidad de las firmas de los socios será certifica

da por cualquier autoridad, notario público, corredor titulado o 

funcionario federal con jurisdicci6n en el domicilio social, las 

cuales deben ser puestas en su presencia. 

Esta certificaci6n deberá hacerse en cada una de las hojas 

en donde conste la firma de los socios fundadores. 

Una vez que se han reaiixado los pasos anteriores, es decir, 

cuando ya se ha obtenido el permiso de la Secretarfa de Relacio

nes Exteriores y se han 1 lenado los formatos de Acta y Bases --

Constitutivas, certificando la autenticidad de firmas y habiendo 

anotado en el los la informaci6n requerida, se procederá a remi-

tir toda la documentaci6n a la Secretarfa del Trabajo y Previsi6n 

Social. 

El acta constitutiva, por quintuplicado, con las firmas ce~ 

tificadas de los socios y el anexo consistente en el permiso de 

la Secretarfa de Relaciones Exteriores, deberán remitirse a la -

Direcci6n General de Fomento Cooperativo y Organizaci6n Social -

para el Trabajo, de la Secretarfa del Trabajo y Previsi6n Social, 

para gestionar su autorizaci6n y registro. 

El envfo podrá hacerse directamente o a través de la Deleg.2, 

ci6n federal de la Secre1arfa del Trabajo y Previai6n Social en 

el Estado o en la zona respectiva, 



2,J, AUTORIZACION DE LIBROS, 

Al haberse obtenido la autorización para el funcionamiento 

de la sociedad cooperativa y el número que le corresponda en el 

Registro Cooperativo Nacional, los socios de la cooperativa deb~ 

rán lle\'ar a la Secretarfa del Trabajo y Previsión Social, en la 

Dirección General de Fomento Cooperativo y Organizaci6n Social -

para el Trabajo, los libros sociales y contables para que éstos 

también sean autorizados; asimismo, deberán presentarse a la Ofl 

cina Federal de Hacienda que les corresponda, con el propósito -

de registrar sus libros contables, 

Los 1 ibros sociales son: 

-Libro de Actas de Asambleas Genera les, 

-Libro de Actas del Consejo de Administración. 

-Libro de Actas del Consejo de Vigilancia. 

-Libro de Actas de cada una de las Comisiones Especiales. 

-Libl'O de Registro de Socios. 

-Talonario de Certificados de Aportación, 

Los 1 ibros contables son: 

-Libro Mayor. 

-Libro Diario. 

-Libro de Inventarios y Balances. 



2.5 ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA 

CONSEJO DE 
VIGILA.'ICIA 

1 ASAMBLEA GENERAL J 

1 CONSEJO DE ADMWISTAACION 1 

1GERENTE1 

1 SOCIOS 1 

COMISIONES 
ESPECIALES 



DESCRIPCION DEL ORGANIGRAMA. 

El establecimiento de líneas de mando en las sociedades co~ 

Perativas es importante, porque a través de dichas líneas de ma~ 

do puede definirse la responsabilidad que corresponde a cada una 

de las personas que se han asociado o colaboran en la organiza-

ci6n. Tales líneas de mando se establecen mediante un organigrs_ 

ma, que no es sino la representaci6n de la autoridad y responsa

bilidad de todos y cada uno de los 6rganos que componen a la co~ 

perativa de acuerdo a sus niveles de mando, El presente organi

grama es un ejemplo susceptible de aplicarse en las cooperativas 

si bien es necesario aclarar, que su aplicaci6n depende por com

pleto de las características de la cooperativa que desde luego -

debe considerarse en cada caso, 

La autoridad máxima en la cooperativa es la Asamblea General 

de los socios, por el lo se encuentra en la parte superior, ya -

que de ahí surgen los acuerdos y disposiciones que rigen la vida 

de la cooperativa, 

En el segundo nivel de mando encontramos a la parte admini~ 

trativa, que recáe en los Consejos y C0tnisiones; sus funciones, 

atribuciones y obligaciones, est&n señaladas en la Ley General -

de Sociedades Cooperativas; su Reglamento y las Bases Constitutl 

vas, sin embargo son los socios quienes les dan esas atribucio-

nes a través de la Asamblea General, lo que permite, si en un m~ 

mento dado alguna de las personas o la totalidad de algún Conse

jo o Comisi6n no cumple con su cometido, podrá ser removido a -

través de una Asamblea General. 



En el tercer nivel se localizará al gerente o gerentes, según 

la magnitud de las operaciones. Será el Consejo de Administra-

ci6n, quien designará a las personas que vayan a desempeñar di-

chos puestos. Las personas nombradas para este nivel son las -

que dentro del marco de la cooperativa serán re~ponsables de 1 I~ 

vara cabo todos los planes y 6rdenes del Consejo de Administra

ci6n. 

Y en el último nivel de mando se encuentran los socios, que 

son los que trabajan directamente en la elaboraci6n de los pro-

duetos de la cooperativa. los socios responden de sus actos an

te el Gerente y éste, a su ve:, responde ante el Consejo de Adml 

riistraci6n y éstos, a su vez responden ante lá Asamblea General, 

de tal manera que la autoridad inicial y la autoridad final, se 

encuentra en los socios. 
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2.6. ASAMBLEA GENERAL. 

La asamblea está constitufda por todos los socios en ejerci

cio legal de sus derechos y obligaciones. Es la autoridad supr~ 

ma y sus acuerdos obligan a todos los socios, presentes o ausen

tes, siempre que se hubieren tomado conforme a las bases consti

tuti~as, a la Ley General de Sociedades Cooperativas y al Regla

mento de esta misma Ley. 

La asamblea resolverá sobre todos los negocios y problemas -

de importancia para la soci~dad y esta~lecerá las reglas genera

les que deben normar el funcionamiento social. 

La asamblea general deberá conocer de: 

1. Aceptaci6n, exclusi6n y separaci6n voluntaria rlP. socios. 

2. Modificaci6n de las bases constitutivas. 

3. Cambios generales en los sistemas de producci6n, trabajo, 

distribuci6n y ventas, 

4. Aumento o disminuci6n del capital social. 

5. Nombrar y remover, con •otivo justificado a los miembros 

del Consejo de Administraci6n y Vigilancia y Comisiones especia

les. 

6. Exámen de cuentas y balances. 

7. Informes de los consejos y de las comisiones. 

8. Responsabilidad de los miembros de los consejos y de las 

comisiones, para el efecto de pedir la aplicaci6n de las sancio

nes en que incurran o hacer la consignaci6n correspondiente. 

9. Aplicaci6n de sanciones disciplinarias a los socios. 

10. Aplicaci6n de los fondos sociales y forme de reconsti-

tuirloa. 



11. Reparto de rendimientos. 

Las bases constitutivas podrán incluir facultades para cono

cer de los planes econ6micos, conforme a los cuales realizará -

sus operaciones la sociedad; el presupuesto de ingresos y de e-

gresos que sirva de base para la ejecuci6n de los planes econ6ml 

cos; el plan financiero de la cooperativa; el reglamento de admi 

nistraci6n de la cooperativa; el monto, forma y solvencia de las 

garantías que otorguen los funcionarios y empleados de la socie

dad, que manejen fondos y bienes de la misma durante su gesti6n; 

la determinaci6n del porcentaje que sirva de base para la consti 

tuci6n del fondo de amorti:aci6n o depreciaci6n, y cualquier 

otro asunto que interese a la marcha general de la sociedad. 



2.7, DE LOS CUERPOS DIRECTIVOS. 

CONSEJO DE ADMINISTRACION: 

El Consejo de Administración será el Órgano ejecutivo de la -

asamblea general y tendrá la representación de la sociedad y la -

firma social, pudiendo designar de entre los socios o de perso-

nas no asociadas, uno o más gerentes con la facultad y represent~ 

ción que les asigne, así como uno o más comisionados que se enea~ 

guen de administrar las secciones especiales. 

El Consejo de Administración tendrá'tambi~n las siguientes -

facultades y obligaciones: 

l. Cumplir y hacer cumplir las prescripciones de las bases 

constitutivas y los acuerdos de la asamblea general. 

2. Determinar cuándo deben celebrarse las asambleas por de

legados de sección o distrito, en los términos del artfculo 27 -

de la ley, a no ser que el punto esté ya resuelto en las bases -

constitutivas. El acuerdo del consejo será revisado por la asa~ 

blea, la que podrá variar el sistema para la convocatoria de las 

ulteriores asambleas. 

3. la admisión provisional de nuevos socios, previo dicta-

men de los Órganos que de acuerdo con la ley deban conocer de la 

solicitud. 

4. llevar un libro de registro de socios debidamente autori 

zado que contendrá las bases constitutivas, nombres completos de 

los socios, su nacionalidad, domicilio, edad, estado civi 1, pro

fesión, fecha de admisión y la de separación, número de certlfi-



cados de aportaci6n que suscriban y exhibiciones hechas. La ad

misi6n deberá estar firmada por el nuevo socio, 

S. Celebrar de acuerdo con las facultades que les confieren 

las bases constitutivas, los contratos que se relacionen directa 

mente con el objeto de la sociedad. 

6. Representar a la sociedad ante las autoridades adminis-

trativas-o judiciales, con el poder más amplio, Uno de los so-

cios y miembro del consejo de administraci6n, deberá ser designa 

do representante común en los negocios judiciales. 

7. Nombrar uno o más gerentes, cuando se ju:gue conveniente 

y delegarles parte de sus facultades, 

El nombramiento de gerente no podrá recaer en ninguna perso

na que sea a la ve: miembro de los consejos de administraci6n y 

de vigilancia, de las comisiones o encargado de las secciones e~ 

peciales de la propia cooperativa. 

8. Designar uno o más comisionados que se encarguen de adml 

nistrar las secciones especiales, El gerente supervisará los as 

tos de los comisionados y podrá girarles 6rdenes e instrucciones 

en los términos que establezcan las bases constitutivas. 

9. Fijar las facultades de los comisionados de educaci6n y 

propaganda; organi:aci6n de la producción y distribuci6n, según 

el caso, y de contabilidad e inventarios, Los acuerdos de estos 

comisionados estarán sometidos a la ratificaci6n del consejo, en 

los casos en que éste asf lo acuerde. 

10, Resolver provisionalmente, de acuerdo con el consejo de 

vlgi lancia, los casos no previstos en la ley,en este Reglamento, 

ni en las bases constitutivas de la sociedad, si la resoluci6n -

es urgente; y someterla a la consideraci6n de la asamblea general. 
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11. Tener a la vista de todos los miembros de la sociedad 

los libros de contabilidad y los archivos de la misma, en la fo~ 

maque determinen las bases constitutivas. 

12. Recibir y entregar, bajo minucioso inventario los bie

nes muebles e inmuebles de la sociedad. 

13. Exigir garantía por una suma adecuada a los empleados 

que cuiden o administren intereses de la sociedad, y practicar 

periódicamente cortes de caja. 

14. Depositar el dineno de la socjedad en una lnstituci6n 

Nacional de Crédito, con excepci6n de los fondos que de acuerdo 

con la ley deban depositarse en el Fondo de Garantfa y Descuen

to para tas Sociedades Cooperativas. 

15. Nombrar y remover con causa a los empleados de ta 

agrupaci6n, aceptar las renuncias que presenten y conceder o n~ 

gar las licencias que soliciten, fijarles sus facultades, obl í

gaciones y remuneraciones, en la inteligencia de que estos - -

acuerdos podrán ser modificados por la Asamblea, y de que las -

modificaciones surTirán sus efectos a partir de los ocho días -

siguientes a aquel en que la Asamblea se celebre, sin darles r~ 

troactividad. 

16. El Consejo de Administraci6n practicará libremente op~ 

raciones sociales hasta por las cantidades que las bases constl 

tutivas señalen como máximo. Para operaciones por cantidades -

mayores necesitarán el acuerdo del Consejo de Vigilancia, y si 

'ste no diera su consentimiento, no podrá llevarse a efecto la 

operaci6n, a menos que la Asamblea General lo acuerde. 

Por otra parte las bases constitutivas podr&n seffalar tam-

bi'n otras facultades distintas a las sefteladaa anteriormente. 



CONSEJO DE VIGILANCIA. 

El consejo de Vigilancia ejercerá la supervisi6n de todas las 

actividades de la sociedad y tendrá el derecho de veto, para s61o 

el objeto de que el consejo de administraci6n reconsidere las re

soluciones vetadas. 

Además el Consejo de Vigilancia tendrá amplias facultades pa-

ra: 

l. Vigilar que los miembros del Consejo de Administraci6n -

y los empleados de la sociedad, cumplan sus deberes y obligacio--

nes, 

2. Vigilar el estricto cumplimiento de las bases constituti

vas y de las prescripciones de la ley y de $U reglamento, 

3, Conocer todas las operaciones de la sociedad y vigilar 

que se realicen con eficiencia, 

4, Cuidar que la contabi 1 idad se 1 leve con la debida puntua

lidad y correcci6n en libros autorizados, y que los balances se -

practiquen a tiempo y se den a conocer a los súcios, Al efecto 

revisará las cuentas y practicará arqueos, cuando menos una ve: -

mensualmente, y de su gestión dará cuenta a la asamblea con las -

indicaciones que juzgue necesarias, 

5. Vigilar el empleo de los fondos, 

6. Dar su visto bueno a los acuerdos del consejo de adminis

traci6n que se refieran a solicitudes o concesiones de préstamos 

que excedan al máximo fijado por las bases constitutivas, y dar -

aviso al mismo Consejo de las noticias que tenga sobre hechos o -

circunstancias relativos a la disminución de la solvencia de los 



deudores o al menoscabo de cauciones. 

7. Oponer veto, bajo su responsabilidad, a las determinaci~ 

nes del consejo de administraci6n que lo ameriten, de acuerdo -

con el artfculo 32 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. 

8, Emitir dictamen sobre la memoria y el balance general -

del consejo de administraci6n, que le entregará éste con treinta 

dfas de anticipaci6n a la fecha en que se reúna la asamblea gen~ 

ral. 

9. Cuidar de que se exija el otorg~miento de las garantfas 

con que deben caucionar su manejo los empleados o funcionarios -

que cuiden o administren intereses de la sociedad y de que sean 

renovadas oportunamente, 

10, Cuidar de que se exija el cobro de garantfas, en el ca

so en que asf lo hiciere necesario, y comunicar a la Secretarfa 

del Trabajo y Previsi6n Social todo manejo indebido o irregular 

de fondos que 1 legue a su conocimiento, 

COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, 

Para resolver las dificultades que se susciten entre los 6~ 

ganos de una cooperativa y sus miembros o entre ~stos, podrá e~ 

tablecerse dentro del r~gimen interior de la misma, una comi--

si6n de Conci liaci6n y Arbitraje. 

COMISION DE PREVISION SOCIAL. 

Esta comisi6n tendrá a su cargo la administraci6n del fondo 

de previsi6n social que se destinará preferentemente a cubrir -



las prestaciones correspondientes a riesgos y enfermedades prof~ 

sionales de los socios y trabajadores, incluso maternidad, asr -

como invalidez, vejez y muerte, ya sea directamente, de conforml 

dad con el plan de previsi6n social que al efecto acuerde la 

asamblea o bien mediante la contratación de seguros, o en la foc 

mamás apropiada al lugar en que opere la sociedad. 

Corresponde a esta comisión realizar las obras de carácter -

social que la ley menciona y que estén incluidas en el plan de 

acción social aprobado por la asamblea. 

COMISION DE EDUCACION COOPERATIVA. 

la cual tendrá a su cargo la administración del fondo de ed~ 

cación cooperativa, de conformidad con el plan de educación coo

perativa y con los presupuestos respectivos aprobados por la 

asamblea general, debiendo rendir el informe de su actuación an

te la propia asamblea al finalizar el ejercicio social, indepen

dientemente de los demás informes que rinda, cuando asf lo consi 

dere conveniente. 

COMISION DE CONTROL TECNICO. 

En las cooperativas de producción, habrá una comisión de cou 

trol t~cnico, cuyas funciones serán las siguientes: 

l. Asesorar a la direcci6n de producci6n. 

2. Obtener, por medio de los delegados, absoluta coordina-

ción entre los departamentos que deben desarrollar las distintas 

fases del proceso productivo, 



3. Promover ante la Asamblea General, las iniciativas nec~ 

sarias para perfeccionar los sistemas de producci6n, trabajo, -

distribuci6n y ventas. 

4. Acudir en queja, ante la Asamblea General, cuando la Oi

recci6n de la Producci6n desatienda, injustificadamente, las opi 

niones técnicas que la comisi6n emita. 

S. Planear las operaciones que la sociedad deba efectuar -

cada período. 

La Comisi6n de Control Técnico, será de consulta necesaria 

cuando se trate de resolver si debe recibirse un determinado nú

mero de nuevos socios, así como en todos los casos en que se pr~ 

ponga el cambio de los sistemas de producci6n, trabajo, distrib~ 

ci6n y ventas; en los de aumento o disminuci6n del capital so--

cial, en los de apl icaci6n de los fondos sociales; y, en general, 

en todas las gestiones relativas a la dirección técnica de la -

producci6n y de la distribuci6n y a la planeaci6n de las activi

dades sociales. 

EL GERENTE. 

El Consejo de Administraci6n puede designar de entre los s2 

cios o de personas no asociadas, uno o más gerentes, con la fa-

cu ltad y representaci6n que les asigne. 

En la práctica, se ha observado que el consejo de adminis-

traci6n delega la mayor parte de sus facultades en un gerente ge 

neral; de esta manera, se desvfan los principios cooperativos h~ 

cia la administraci6n unipersonal y los demás 6rganos de la so-

ciedad no cumplen sus funciones. 



En otros casos, es la asamblea general la que nombra al ge-

rente, y las facultades de este último superan las funciones del 

consejo de administraci6n. 

En la organi%aci6n cooperativa, el gerente debe ser solamen

te un auxiliar del consejo de administraci6n. 

El 6rgano colegiado puede delegar una parte de sus facu Ita-

des, en la medida necesaria para desempeñar algunas actividades 

derivadas del plan econ6mico; en caso necesario conviene que ha

ya varios gerentes: gerente de compras, gerente de ventas, etc, 

En la técnica cooperativa, es preferible que en lugar de ge

rentes haya departamentos encargados de auxiliar al consejo de -

administraci6n, sin interferencias que puedan afectar la unidad 

social y la vida misma de un organismo cooperativo, 

tes: 

Las funciones del gerente las podemos resumir en las siguie~ 

l, Organi%ar e integrar los recursos materiales y humanos, 

2, Fijar y evaluar las políticas. 

3. Revisar y aprobar los sistemas y formas de administra--

ci6n, 

4, Coordinar el trabajo de los diferentes departamentos, 

5, Aprobar o modificar las medidas de correcci6n a las des

viaciones de las políticas directrices, tratando en to-

dos los casos de proyectar la vida de la cooperativa a -

largo plazo, 



CAPITULO TERCERO. 

ORGANIZACION CONTABLE. 

3.1. CONCEPTOS Y OBJETIVOS DE ORGANIZACION CONTABLE. 

La organizaci6n contable tiene gran importancia en las socie

dades cooperativas, ya que los administradores deben presentar a 

los asociados todas las cuentas con la mayor exactitud y en la 

forma más clara posible para que sea conocida su acertada o desa

certada gestión administrativa, y al mismo tiempo para deducir la 

situación económica de la entidad, La dirección de la cooperativa 

requiere adoptar normas de conducta, formular juicios y desarro--

1 lar métodos que sean eficaces, los cuales tienen que fundamenta~ 

se en una informaci6n amplia y exácta, obtenida de los registros 

contables; no basta par.a estos efectos con la preparación de ta-

les registros, sino que es preciso analizar, ordenar e interpre-

tar la información que en ellos se contiene, para formular jui--

cios adecuados y actuar en consecuencia, 

La organización contable puede considerarse como la forma -

que una empresa adopta a sus necesidades, para conocer sus resul

tados; formulando la determincción, coordinación y control de los 

elementos necesarios para registrar los hechos y las operaciones 

de la misma, a través del catálogo de cuentas y el instructivo C.2, 

rrespondiente, 

El ~aestro M, Anzures, considera que los elementos de la or

ganización contable en términos generales son: 



a). Plan o catálogo de cuentas, a través del cual se establ~ 

ce la ordinaci6n de los hechos. 

b). Documentos que sirven para captar y comprobar las opera

ciones, sirviendo de fuente de datos para los siguientes. 

c). Documentos contabi lizadores, o sea los medios para el r~ 

gistro en libros, por los cuales se establece la coordinaci6n de 

tales hechos. En algunos casos, los documentos comprobantes pue

den servir asimismo como documentos contabi 1 izadores, 

d), Libros auxiliares o de detal.le, a través de los que se 

efectúa el análisis. 

e), Libros principales, mediante los que s~ 1 lega a la sínt~ 

sis, 

f), Libros intermedios que son los diarios, y que sirven de 

control y lazo de uni6n entre los libros principales y auxiliares. 

g), Resúmenes informativos sobre las operaciones financieras 

y administrativas, como base para establecer las inferencias que 

se desprendan de la operaci6n de la empresa, y que sirven a la i~ 

plantaci6n de una política de mejoramiento. 

Como en toda empresa es necesario conocer y estudiar la natu

raleza de las diversas operaciones que constituirán el objeto so

cial, y de los medios econ6micos y financieros con que contará la 

sociedad, para poder estar en condiciones de elaborar el plan cou 

table adecuado a sus necesidades. Entre la contabilidad de las -

sociedades cooperativas y de las empresas industriales y mercantl 
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les existen diferencias, desde el punto de vista que cada una -

persigue: en el caso de las sociedades cooperativas es más esta

dtstico que lucrativo, pues los cooperadores no persiguen la --

idea de especular, sino el perfeccionamiento de la producción, -

obteniendo un mayor rendimiento al tener costos más reducidos. -

Por tal motivo se hace necesario que las cuentas tengan una es-

tructuración especial que permitan conocer todos los datos ten-

dientes a orientar sobre la producción en el futuro, as1 como -

las causas que originaron los resultados satisfactorios o adver-

sos. 

No cabe duda que si el éxito de la entidad depende en parte 

de la elección del personal que ha de 1 levar a cabo la gestión -

relativa a todos sus servicios, no es menos cierto que lo que -

más influye en aquél, es la buena gestión administrativa 1 levada 

a cabo por sus organos directivos y para el lo es necesario esta

blecer una acertada organi:ación de su contabilidad. 

Se comprenderá no obstante, que aunque en sociedades análo-

gas las funciones y los deberes pueden ser idénticos, y algunas 

funciones de contabi 1 idad son comúnes a todas las entidades, el 

plan de organización a que se someten dichas funciones puede va

riar y generalmente varra en sus detalles, debido en parte a la 

diversidad de costumbres y en parte también a la variedad de cic 

cunstancias. 



3.2. CATALOGO DE CUENTAS. 

El catálogo de cuentas es en cualquier empresa uno de los -

elementos más importantes de su organización contable, pues de-

termina el orden de las cuentas, coadyuva a la unificación de -

criterios de quienes deben manejarlo y facilita la formación de 

estados financieros. 

El catálogo de cuentas es una lista de las cuentas que una -

empresa utilizará en sus registros contables, ordenada numérica

mente y casi siempre en forma decimal. Para la contabilidad es 

de suma importancia el manejo del catálogo de cuentas, ya que en 

algunos sistemas sucede que las cuentas se manejan en sus regis

tros dando preferencia a su número más que a su nombre, atendieu 

do a la numeración indicada en el catálogo de cuentas, esto suc~ 

de con mucha frecuencia cuando la contabilidad se 1 leva en forma 

mecanizada, 

En el catálogo de cuentas, éstas pueden quedar numeradas y -

clasificadas uti li:ando primeramente un número que sirve como c~ 

racterística de cada grupo de cuentas que se forma atendiendo a 

la clasificación del Balance General y del Estado de Resultados 

o Rendimientos, y así, tenemos que todas las cuentas de 1 Activo 

se numeran con el número l; las cuentas de pasivo 1 levarán el n~ 

mero 2; las de Capital tendrán asignado el número J; las cuentas 

de Ingresos el n.'.imero 4; las cuentas de gastos 1 levarán el núme

ro 5, las de Costos e 1 número 6, etc. 
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La codificaci6n que se ha adoptado para la elaboraci6n de e~ 

te catálogo es el sistema decimal, estimándose que contiene las 

cuentas necesarias para el registro de las operaciones de una co~ 

perativa de producci6n textil, sin embargo, se comprender~ que dl 

cho catálogo no es limitativo, ya que la clasificación queda a 

juicio del contador y las propias necesidades de la cooperativa, 

CATALOGO DE CUENTAS PARA UNA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROOUC-
CION TEXTIL. 

1. ACTIVO. 

11. C 1 RCU LA NTE. 

111. Fondo fijo de Caja Chica. 

112. Bancos, 

113. Almacén de Materias Primas, 

114. Producción en Proceso. 

115. Almacén de Productos Terminados. 

116. et ientes. 

117. Documentos por Cobrar. 

118. Pr,stamos a Socios. 

119, Deudores Diversos. 

120. Inversiones en Valores, 

12!. 1.V.A. por Acreditar. 

122. Anticipo a Proveedores. 

13. F 1 J O • 

131. Maquinaria y Equipo Industrial. 

132. Mobiliario y Equipo de Oficina. 

133. Equipo de Transporte. 

134. fOSOC. 



2. 

14. D 1 FER IDO. 

141. Gastos de lnstalaci6n. 

142. Seguros Pagados por Adelantado. 

143. Rentas Pagadas por Adelantado. 

15. CUENTAS COMPLEMENTARIAS DE ACTIVO. 

151, Depreciaci6n Acumulada de Maquinaria y Equipo. 

152, Depreciaci6n Acumulada de Mobiliario y Equipo. 

153. Oepreciaci6n Acumulada de Equipo de Transporte. 

154. Amort i z:ac i 6n Acumu 1 ada de Gastos de lnsta:lac i 6n. 

PASIVO. 

21. CIRCULANTE. 

211. Proveedores. 

212. Acreedores Diversos. 

213. Documentos por Pagar. 

214. Pasivo a Favor de Socios por Retornos. 

215. l•puestos por Pagar. 

216. l.V.A. Trasladado. 

217. Efectos de Percepci6n de los Socios. 

218. Rendi111ientos 11 Favor de No Socios. 

2¡·~. Crédito FOSOC. 

220. Crédito Bancario, 

23. F 1 J o • 
231. Crédito FOSOC, 

232. Crédito Bancario. 

3. PATRIMONIO. 

31, PATRIMONIO SOCIAL. 

31, Patri111onio Social. 
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1 32. CUENTAS DE RENDIMIENTO. 

321. Reserva Legal. 

322. Fondo de Previsi6n Social. 

323. Fondo de Educac i 6n. 

324. Rendimientos Pendientes de Aplicar. 

325. Superávit por Donaci6n. 

326. Resultado de Ejercicios Anteriores. 

327. Re su 1 tado de 1 Eje re i e i o. 

4. CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS. 

41. EGRESOS. 

411. Ventas • 

. :U2. ·Otros Productos. 

413. Productos Financieros. 

419. P~rdidas y Rendimientos. 

S. CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS. 

51. EGRESOS. 

511. Costo de Ventas. 

512. Gastos de Venta. 

513. Gastos de Adm in i straci 6n. 

514. Gastos Financieros. 

515. Otros Gastos. 

516. Devoluciones y Rebajas sobre 

6. CUENTAS DE COSTOS. 

611. Gastos de Fabricaci6n. 

Ventas. 

612. Anticipos a Cuenta de Rendimientos de Socios. 

613. Maqui las Ordenadas. 



512. GASTOS OE VESTA. 

01. Honorar íos, 

02. Oepreciaci6n Acumulada de Equipo de Transporte. 

03. Seguros, 

04. Fletes y Acarreos. 

05. Material de Empaque. 

06. Transportes. 

07, Combustible y lubricantes. 

OS, Gastos de Vi aje. 

09. Arrendamiento. 

10. Diversos. 

513, GASTOS OE AOMINISTRACION, 

01, Sueldos de No Socios. 

02. Honorarios. 

03. Oepreciaci6n Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina, 

04. 1 .M.S.S. 

OS. Seguros. 

06. Papelería, 

07. Cuotas y Suscripciones. 

OS, Te l~fonos. 

09. Combustibles y lubricantes, 

10. Uti les de Aseo. 

11. Arrendamiento. 

12. Previsi6n Social. 

l3. Fondo de Educaci6n. 

14. 1% Sobre Erogaciones. 

15. 5% INFONAVIT. 

16, Diversos, 



611. GASTOS DE FABRICACION. 

01. Sueldos de No Socios. 

02. Honorarios. 

03. Oepreciaci6n Acumulada de Maquinaria y Equipo Industrial. 

04. Amortizaci6n acumulada de Gastos de lnstalaci6n. 

os. 1.M.s.s. 
06. 1% Sobre Erogaciones. 

07. 5% INFONAVIT. 

08. Seguros. 

09. Reparaci6n y Mantenimiento. 

10. Herramientas y Refacciones. 

11. Energfa El~ctrica. 

12. Diversos. 



3.3. INSTRUCTIVO PARA El MANEJO DE ALGUNAS CUENTAS DEL 
CATALOGO. 

El catálogo de cuentas debe acompañarse de un manual que co~ 

tenga instrucciones con respecto al manejo de las cuentas, ayu

dando así a la mejor aplicaci6n e interpretaci6n de las operaci~ 

nes registradas en las mismas. 

A continuaci6n se mencionan algunas de las cuentas que pre-

sentan características especiales dentro de la contabilidad de -

las cooperativas de producci6n textil, haciendo las indicaciones 

que se consideran convenientes, atendiendo al nombre con que se 

les clasifica y a la naturaleza de sus movimientos. No se trat~ 

r&n todas las cuentas que comprende el catálogo propuesto, ya 

que el manejo de las demás cuentas es conocido en el campo de la 

contab i 1 id ad genera 1 •. 

PRESTAMOS A SOCIOS. 

Esta cuenta representa el importe de los pr,stamos a socios 

de la cooperativa, que se realicen en los tirMinos de los artfc~ 

los 48, 49, 50, 51 y 52 del Reglamento de la ley General de So-

ciedades Cooperativas. 

Se carga: Con el importe de los prlstaMos concedidos a los -
socios. 

Se abona: Con el importe de las retenciones que se efectúen 
a los socios, a cuenta de los prlst~mos concedidos. 

Su saldo: Es deudor y representa el total de los pr,stamos -
que no han sido cubiertos. 

FOSOC (FONDO DE GARANTIA Y DESCUENTO PARA LAS SOCIEDADES COO 
PERATIVAS). -

Esta cuenta representa los fondos de reserva a que se ref ie-



re el Artfculo 43 de la Ley General de Sociedades CooperatiYas. 

Se carga: Con el importe de los dep6sitos hechos por la Co~ 

peratiYa para la constituci6n de dichos fondos, 

Se abona: Con el importe de los fondos que se uti 1 icen para 

los efectos que han sido señalados. 

Su Saldo: Es deudor y representa el total de los fondos con 

que cuenta la cooperatiYa, 

PASIVO A FAVOR DE SOCIOS POR RETORNOS. 

Esta cuenta representa la obligación que la CooperatiYa tie

ne para los socios que se retiran, por concepto de la deYolución 

del importe de los certificados de aportación. 

Se abona: Con el importe de los certificados de aportación 

que se deben a los socios de la cooperatiYa cuando 

se retiran. 

Se carga: Con el importe de los pagos totales o parciales -

por concepto de la deYolución de certificados de 

aportación. 

Su saldo: Es acreedor y representa la obligación que tiene 

la sociedad con los socios que se han retirado, 

EFECTOS DE PERCEPCION OE LOS SOCIOS, 

Esta cuenta representa las cantidades que los socios dejaron 

de percibir en forma de salarios, 

Se abona: De los rendimientos obtenidos durante el ejercicio. 

Se carga: Con el importe de los re11dimientos repartidos en

tre 1 os socios, 

Su Saldo: Es acreedor y representa los rendimientos pendien

tes de repartir entre los socios. 
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RENDIMIENTOS A FAVOR DE NO SOCIOS. 

Esta cuenta representa los rendimientos que corresponden a 

los no socios, que aportan su trabajo personal a la cooperativa. 

Se abona: Con el importe de los rendimientos que correspon-
den a los no socios de la sociedad, en proporci6n 
a su producci6n. 

Se carga: Con el importe de los rendimientos de los no so--
cios, por la suscripci6n de certificados de aporta 
ci6n al ser aceptados como socios de la cooperati: 
va. 

Su saldo: Es acreedor y representa el importe de los rendi-
mientos que se adeudan a los aspirantes a socios -
de la cooperativa que han trabajado como asalaria
dos. 

PATRIMONIO SOCIAL. 

Esta cuenta representa el valor de los certificados de apor

taci6n suscritos por los miembros de la sociedad y los incremen

tos de capital. 

Se abona: Con el valor de los certificados de aportaci6n, -
suscritos por los socios, al constituirse la coope 
rativa, ast como de los que suscriban los socios : 
que ingresen posteriormente. 

Se carga: Con el valor de los certificados de aportaci6n que 
se devuelven a los socios que se separan. 

Su saldo: Es acreedor y representa el valor de los certific~ 
dos de aportaci6n expedidos por la Sociedad, que -
no hayan sido cancelados. 

RESERVA LEGAL. 

Esta reserva deber& constitufrse de acuerdo a lo dispuesto -



en el artfculo 40 de la Ley General de Sociedades Cooperativas y 

tomando en cuenta las disposiciones relativas de las bases cons

t.itutivas de la sociedad. 

Se abona: Con el importe de las partidas que han sido depo

sitadas para constituir o reconstituir este fondo. 

Se carga: Con el importe de la reserva que se uti fice para 

afrontar p~rdidas trquidas al finali:ar el ejercl 

cío. 

Su saldo: Es acreedor y representa el importe de la reserva 

que se tiene disponible en caso de p~rdida. 

FONDO DE PREVISION SOCIAL. 

Esta cuenta representa fa reserva que se destinará preferen

temente a cubrir los riesgos y enfermedades profesionales de los 

socios y trabajadores, .Y a obras de car~cter social. 

Se abona: Con los importes destinados a constituir este fo~ 

do. 

Se carga: Con las cantidades que por Acuerdo de la Asamblea 

General se uti 1 icen para cubrir gastos para los -

cuales fue creada dicha reserva. 

Su saldo: Es acreedor y representa el importe del fondo del 

cual se podr& disponer de acuerdo a las necesida

des. 

FONDO DE EDUCACION. 

Esta cuenta representa la reserva que se crea de acuerdo con 

el plan de educaci6n cooperativa y con los presupuestos respecti

vos aprobados por la Asamblea General. 

Se abona: Con los importes destinados a cubrir este fondo. 

Se carga: Con el importe de los gastos ocasionados en todo -

lo concerniente a la educaci6n de los socios. 
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Su saldo: Es acreedor y representa el importe del fondo del 

que se podrá disponer para cubrir las necesidades 

de educaci6n. 

RENDIMIENTOS PENDIENTES DE APLICAR. 

Esta cuenta representa los rendimientos obtenidos por la Co2, 

perativa en ejercicios anteriores y los cuales no han sido apli

cados. 

Se abona: Con el importe de los rendimientos que no se hayan 

aplicado. 

Se carga: Con el importe que se afecte en el momento de su -

apl icaci6n. 

Su saldo: Es acreedor y representa el importe total de los -

rendimientos pendientes de aplicar. 

SUPERAVIT POR DONACION. 

Esta cuenta representa el importe de los donativos obtenidos 

por la cooperativa, y los cuales en caso de liquidación, no po-

drán repartirse, ya que una vez hechas las aplicaciones correspou 

dientes, pasará a formar parte del Fondo Nacional de Crédito Co~ 

perativo. 

Se abona: Con el importe de los donativos obtenidos por la -

Sociedad. 

Se carga: Con el importe de los donativos que en caso de li

quidación pasen a constituir el Fondo Nacional de 

Cr6dito Cooperativo. 

Su saldo: Es acreedor y representa el importe de los donati

vos obtenidos por la cooperativa. 
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PERDIDAS Y RENDIMIENTOS. 

Esta cuenta usualmente tiene movimiento al finalizar el eje.i;: 

cicio, en la misma se concentran todos los saldos de las cuentas 

de resultados, reflejando si hay rendimiento o pérdida en el - -

ejercicio. 

Se carga: Con los saldos deudores de las cuentas de result~ 

dos y del traspaso de los rendimientos a la cuenta 

rendimientos del ejercicio. 

Se abona: Con los saldos acreedores de las cuentas de resul

tados y del traspaso de la pérdida del ejercicio a 

la cuenta de resultado del ejercicio. 

Su saldo: Representa durante el ejercicio; la utilidad o pé~ 

dida obtenida en el mismo. 



3.4. CONTROL INTERNO, 

En tiempos ya pasados las personas que administraban establ~ 

cimientos no tenían ninguna necesidad de que se ejerciera una la

bor de supervisi6n de los trabajos reali2ados. Actualmente y de

bido al gran desarrollo de la industria, existe la imprescindible 

necesidad de que los administradores cuenten con informaci6n feh~ 

ciente, oportuna y completa acerca de las operaciones que efec--

t6an y a través de la cual podrán darse cuenta de los errores ca~ 

sados por falta de una correcta administraci6n, 

Para poder establecer un sistema de control interno que re-

suite eficiente, es necesario que, al implantársele, 1 lene todos 

los aspectos importantes del funcionamiento de la entidad, cui--

dando que su costo sea proporcional al valor de la inversi6n que 

se desea controlar, porque de otro modo serfa perjudicial. El -

control interno en una empresa se funda en la divisi6n adecuada -

de las labores, de tal manera que los empleados realicen su trab~ 

jo en una forma que puedan cotejarse entre sf los resultados, evl 

tando la duplicidad de funciones. 

Existen diversas definiciones de control interno, ya que el 

tema ha sido tratado por diversos estudiosos en la materia, los -

cuales concuerdan en el fondo, aunque en la forma existen peque-

ñas diferencias, ya que algunos autores le dan importancia primo.e 

dial al grado de exactitud de la informaci6n que proporcionan los 

sistemas establecidos, otros enfocan su punto de vista a la prevJ. 

ai6n de errores y fraudes. A contlnuaci6n se mencionan algunas -

definiciones: 



Instituto Mexicano de Contadores Públicos: 

El control interno comprende el plan de organizaci6n y todos 

los procedimientos y medidas metodicamente dispuestos, que se -

adoptan dentro de un negocio para: 

l. Salvaguardar sus activos. 

2. Constatar la exactitud de los datos que arroja la conta

bi 1 idad. 

3. Mejorar la eficiencia de la operaci6n, y 

4. Estimular la observancia de las normas administrativas -

que se hayan establecido, 

Joaqufn G6me: Morffn. 

El control interno consiste en un plan coordinado entre la -

contabilidad, las funciones de los empleados y los procedimien-

tos establecidos, de tal manera que la administración de un neg~ 

cio pueda depender de estos elementos para obtener una informo-

ci6n segura, proteger adecuadamente los bienes de la empresa, -

asf como promover la eficiencia de las operaciones y la adhesi6n 

a la polftica administrativa prescrita. 

Montgomery. 

El control interno implica que los libros y m~todos de cont~ 

bilídad, esí como la organizaci6n en general de un negocio, es-

tán de tal manera establecidos, que ninguna de las cuentas o pr~ 

cedimientos se encuentran bajo el control independiente y absol!!. 

to de una sola persona; sino por el contrario, el trabajo de un 

empleado es complementario del hecho por otro y que se hace una 

auditorfa contínua de los detalles del negocio. 
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Por otra parte, un sistema de contabilidad incluye el ciclo 

completo que comienza con las transacciones, su registro en doc~ 

mentos primarios, su análisis y registro en libros de distintos 

tipos, y por último, la presentaci6n de los datos en los infor-

mes. Para que cualquier parte del sistema opere satisfactoria-

mente, es necesaria la combinación efectiva del documento y del 

registro con el procedimiento que implica su trámite, y la oper~ 

ci6n del ·sistema, considerado en su conjunto, trae el problema 

de la coordinaci6n y el arreglo correcto de las partes que lo -

forman. 

El sistema de contabilidad, asf proyectado, existe no por sf 

mismo, sino como medio para un fin, y ~ste es:·Proveer un regis

tro hist6rico de las transacciones, para que con su interpreta-

ci6n pueda facilitar a la gerencia la conducci6n de la empresa -

en la forma más eficiente posible, garantizando al mismo tiempo, 

el mayor beneficio para sus propietarios. 

OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO. 

la Co•isi6n de Procedimientos de Auditorfa del Instituto Ne

~icano qe Contadores Públicos, resume sus objetivos en tres pun-

toa: 

1. lnformaci6n. Objetivo alrededor del cual gira toda ope

raci6n del negocio, pues gracias a la informaci6n oportuna y ve

raz es posible realizar una adecuada toma de decisiones. Para -

lograr una informaci6n oportuna y veraz es indispensable la coo!:. 

dinaci6n de todos los departamentos del negocio, la cual debe -

establecerse a trav's de •anuales e instructivos de organiza--

ci6n que forman parte de un buen sistema de control interno. 



2. Protección. A través de un adecuado sistema de control 

interno, así como la estricta vigilancia relativa al cumpl imien

to de las normas y políticas establecidas en él, la empresa pue

de tener un alto grado de confiabilidad acerca de la protecci6n 

de sus activos, ya sean cuentas de cheques, documentos por co--

brar, existencia de mercancías, materiales, etc. 

J. Eficiencia. Un buen sistema de control interno donde -

sean previstas las políticas generales de la empresa, la descri~ 

ci6n de las funciones de cadA empleado así como la correcta dis

tr ibuci6n del trabajo, no solamente entre el personal, sino en-

tre los distintos departamentos que integran su estructura, asf 

como el establecimiento de un sistema de vigilancia y actualiza

ción de las normas y procedimientos establecidos, traen como co~ 

secuencia la eficiencia en la operación de la empresa. 

ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO. 

En el control interno existen varios elementos que pueden re

ducirse a los siguientes: 

a). Contabilidad. Siendo la contabilidad instrumento de co~ 

trol reconocido en virtud de ser la base para la elaboración de -

los estados financieros, es necesario que est~ apoyada en un con

trol interno eficiente, considerando que el sistema de contabi 1 i

dad implantado garantice la eficiencia no sólo en cuanto a la unl 

formidad de los registros. 

b). Presupuesto. El presupuesto es otro elemento de control 

interno que concurre eficientemente al control de las operaciones 

de un negocio. Desde luego, es necesario tener en cuenta que de-



be fundarse en bases verdaderamente s61idas y no simples estima

ciones subjetivas. Los presupuestos han sido siempre indispens~ 

bles, por lo que es recomendable emprender estudios, aprovechar 

experiencias adquiridas en la propia empresa, investigar apoyán

dose en estadísticas gubernamentales, de instituciones bancarias 

o en informaciones del exterior, que sin duda presentarán cifras 

muy carcanas a las reales que reportaría la contabi 1ixaci6n de -

hechos reali:ados. No obstante, el empleo de presupuestos tiene 

algunas limitaciones, como por ejemplo, que no miden las condi-

ciones futuras con exactitud matemática, sino con aproximaci6n, 

y que su preparación exige tiempo antes de conseguir los result~ 

dos deseados, El presupuesto está catalogado no como un sustit~ 

to de la gerencia, sino que s61o es considerado como una herra-

mienta eficiente para el cumplimiento de la misión de la geren-

cia. Para que el presupuesto cumpla con su misi6n como elemento 

de control interno, es necesario 1 levar a cabo con regularidad -

comparaciones entre las cifras reales y las presupuestadas para 

determinar las variaciones, y en su oportunidad, investigar aqu~ 

llas en que existan anomalías, con el propósito de corregirlas -

para lograr una mayor eficiencia en la administraci6n. 

c). Estadrsticas. Son instrumentos de control sumamente 

Útiles en los negocios, tambi&n favorecen la supervisión de las 

actividades que reali:an las empresas, siempre y cuando hayan sl 

do formuladas por personas capacitadas, Generalmente las esta-

dfsticas se basan en resultados obtenidos con anterioridad y que 

suelen presentarse mediante el empleo de gráficas, que permiten 

una comparaci6n rápida y segura de los puntos esenciales, así c~ 



mo el de cuadros numéricos que cualquier persona podrá leer e in 

terpretar los datos contenidos en el los. 

d). Personal. Un sistema de contabilidad no es una máquina 

automática que funcione por sr sola, sino que requiere, para fu!!_ 

cionar bien, del elemento humano adecuado, es decir, personal d~ 

bidamente capacitado. Un sistema contable, aún siendo perfecto, 

no sirve de nada si el personal encargado de su manejo no posee 

los conocimientos y la experiencia requeridas para cumplir su mi. 

si6n donde y como fue proye~tada. Un sistema de control interno 

debe contar con el personal indispensable, ya que no ha de per-

derse de vista que el costo de su mantenimiento tiene que ser -

proporcional a los objetos que con él se protegen. De lo contr!!_ 

río, podrfa ser superior su costo a las posibles fugas por falta 

de control. La capacidad del personal es importante, ya que evi 

ta o, al menos, reduce al mfnimo los errores que pudiesen come--

terse. 

e). Equipos Mecánicos. Como han aparecido nuevos inventos 

y mejorado notablemente la uti li:aci6n de equipos mecánicos, en 

la actualidad es común el empleo de máquinas sumadoras, calcula

doras, de contabilidad, protectoras de cheques, consideradas de.!!_ 

tro de esta area desde las más senci 1 las hasta las más complica

das, puede decirse que el equipo mecánico es un valioso elemento 

de control interno. No cabe duda de que la uti lizaci6n de los -

equipos antes mencionados, en labores administrativas, significa 

un ahorro de tiempo, esfuerzo y también contribuye a evitar has

ta donde es posible los fraudes y errores, 



RECl.llSITOS MINIMOS DE CONTROL INTERNO. 

En una sociedad cooperativa los requisitos mínimos de control 

interno son los siguientes: 

l. Caja y Bancos, Al término de las labores diarias, el ca

jero debe hacer un arqueo o corte de caja para comprobar que sus 

existenci~s en caja tanto de efectivo como de documentos y compr~ 

bantes, debidamente autorizados, estén de acuerdo con las opera-

ciones y registros realizados durante el dfa, 

Los dep6sitos al banco deberán hacerse diariamente por una -

persona ajena a la que los prepara; la transportaci6n del dep6si

to deberá tener una adecuada seguridad. Los depósitos deberán -

ser contabilizados lo más rápido posible. 

Confirmar que los cheques producto de la cobranza se endosen 

Para abono en cuenta, en cuanto se reciban. 

La existencia de cheques en blanco debe estar en un lugar se

guro y adecuado, 

Las conciliaciones bancarias deben quedar terminadas lo más -

pronto posible cada mes, debiendo ser preparadas por una persona 

ajena al cajero y al auxiliar que registra contablemente; además 

deberán estar firmadas por el contador, cuidando que no existan -

partidas antiguas y/o extrañas. 

los cheques cancelados deberán ser debidamente mutilados para 

evitar su uso indebido, 

El pago de cheques y efectivo deben ir acompañados por sus d~ 

cumentoa de soporte, debidamente autorizados. 



Los cheques deben protegerse antes de sus firmas y no deben -

firmarse cheQUes en blanco. 

En los reembolsos de fondo fijo, deberá verificarse que los 

comprobantes tengan sel lo de pagado, fecha, firma de autorizados, 

requisitos fiscales y el cheque deberá ser a nombre del responsa

ble de 1 fondo, 

2. Cuentas por cobrar. Los auxiliares de cuentas por cobrar 

deben conciliarse cada mes con las cuentas de mayor. 

El detal I~ diario de las cuentas por cobrar debe coincidir -

con el cargo global de las mismas, además deberá checarse la se-

cuencia numérica y cronol6gica de los reportes de cobranza. 

Comparar fichas de dep6sito contra documentos de ingresos, pa 

ra verificar aue el dep6sito diario corresponda a la cobranza del 

dfa anterior. 

Mensualmente debe prepararse el análisis acumulado de la car

tera de cuentas por cobrar, mostrando además la antigOedad de sal 

dos. 

Enviar a revisi6n las facturas de cuentas de clientes con la 

debida anticipaci6n. 

los archivos de cuentas por cobrar deben estar protegidos co~ 

tra incendio y el acceso a el los estrictamente controlado, 

3. Compras. Debe ser independiente de almacén, revisi6n de 

facturas y pagos. 

Los pedidos deben indicar precios, condiciones de pago, fecha 

de entrega )' estar firmados por el funcionario responsable de CO!!!, 

pras. 



Una persona ajena a compras debe revisar peri6dicamente pre

cios y condiciones de compra. 

El almacén debe tener copia del pedido y aviso de cambio, en 

su caso, al momento de llegar la mercancfa, 

El pasivo debe crearse con nota de entrada al almacén prefe

rentemente. 

Las 6rdenes de compra deben estar foliadas y controladas, 

además de hacerse mediante una requisici6n de compras. 

El comisionado de compras debe obtener coti:aciones de los -

proveedores por todas las compras de materiales que requiere la 

cooperativa y comparar precios~ condiciones, 

4. Inventarios. La mercancfa recibida debe ser revisada en 

condici6n, peso, cantidad, etc., por el comisionado de la recep

ci6n de mercancfa, dejando constancia d~ el lo en la factura o r~ 

misión, elaborando una nota de entrada al almacén, firmar y se--

1 l~r de recibido. 

Todo incremento a los inventarios debe iniciarse con una re

quisici6n que contenga entre otros, los siguientes datos: folio 

de identificación, material solicitado, cantidad solicitada, fe

chas de entrega, firmas de autori:aci6n. 

La requisición autori:ada origina la expedici6n de un pedido 

que contiene además de los datos de la requisici6n los siguientes: 

Folio, nombre y domici lío del proveedor, número del proveedor, -

condiciones de pago, precios unitarios e importe, descuentos apll 

cables y firmas autorizadas. 
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La nota de entrada al almacén puede estar representada por -

una forma de papelería interna prenumerada, o bien uti li:ar como 

tal las formas de remisión del proveedor con el sel lo y firma de 

recibido, en caso de presentarse discrepancias entre pedido y r~ 

misión debe existir autorizaci6n de funcionario competente para 

su aceptación, o bien aplicarse la polftica por escrito para ta

les casos. 

Las tarjetas de existencia deberán contener los siguientes -

datos: Número y descripción del artículo, unidades y valores, -

costos unitarios. 

Deben tomarse inventarios físicos con una periodicidad no -

muy larga por empleados del almacén y el departamento de contabl 

lidad, correspondiendo a este último verificar los cálculos arii 

méticos, certificando con su firma las hojas del inventario, in

dicando que están correctos, 

5. Nóminas. El control de asistencia es la base para el p~ 

go de la nómina, debiendo existir una clara separación de labo-

res entre las personas encargadas de la preparación de la nómina 

y las que distribuyen el pago. 

Verificar que todos los recibos no reclamados sean regresa-

dos al comisionado de contabilidad para su conservaci6n durante 

un lapso considerable, después del cual deberá depositarlos y -

acreditarlos a sueldos no reclamados. 

Verificar que los recibos de pago estin debidamente firmados 

por el socio o empleado. 



Debe existir autori%aci6n expresa de la asamblea general pa

r.a contratación de personal, bajas, aumentos de sueldos, etc. 

La n6mina debe clasificarse por departamentos, para faci li-

tar el pago de sueldos. 

6. Activo Fijo. Verificar en caso de adiciones y bajas im

portantes: 

a), En caso de altas: Facturas, pedimentos aduanales, gas-

tos adicionales, pedido y nota de recibido, 

b), En caso de bajas: Factura de venta, autori%aci6n, utili 

dad o pérdida. 

7, Facturación. Confirmar la secuencia numérica de remisi2_ 

nes expedidas en el mes. 

Comprobar que las notas de cargo y crédito estén soportadas 

con documentación: Nota de entrada en caso de devoluciones, fac

tura original en caso de cancelación, memorándums debidamente a~ 

tori%ados en caso de diferencias en precios, 

8. Cuentas por Pagar. La factura del proveedor a la cual -

debe venir anexa el original de la nota de entrada o remisi6n -

firmada, origina una cuenta por pagar, con la que se da entrada 

a 1 kárdex de contab i 1 id ad. 

Verificar precios y descuentos de la factura contra el pedido. 

Revisar cálculos aritméticos. 

Revisar requisitos fiscales en la factura. 
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Expedici6n de la cuenta por pagar señalando la fecha de su -

vencimiento, conforme al pedido; en caso de alguna discrepancia 

se devolverá la factura al proveedor. Una ve: exp~dida la cuen

ta por pagar, se deberá reportar al funcionario competente las~ 

ma de aquellas que puedan ser beneficiadas con descuento por --

pronto pago, 

En conclusi6n, podemos decir que el control interno compren

de el plan de organi:aci6n y todos los métodos y procedimientos 

que en forma coordinada se pueden adoptar a una sociedad coopera_ 

tiva, para la protecci6n de sus activos, la obtenci6n de inform~ 

ci6n financiera correcta y segura, la promoci6n de la eficiencia 

en la operaci6n y la adhesi6n a las polfticas prescritas por la -

direcci6n, 



J.5. SISTEMA DE CONTABILIDAD. 

El vocablo sistema, según la acepci6n gramatical es: Un con

junto de principios sobre una materia, o bien, un conjunto orde

nado de las cosas que contribuyen al logro de un fin. Aplicando 

este concepto a la contabilidad, podemos decir que "Plan conta-

ble", es un conjunto de reglas, principios, registros y documen

tos relacionados en forma ordenada con el objeto de 1 levar cuen

ta y ra:6n de las operaciones de un negocio y proporcionar opor

tuna y fehacientemente informaci6n, tanto de el las como de sus -

efectos. 

Los componentes de un sistema según el Manual del Contador -

de W, A. Paton, son los elementos materiales que lo integran, t~ 

les como comprobantes, diarios, mayores, etc, Consiste también 

en el cuerpo de la doctrina oue forma la bdse del procedimiento 

y en la teoría que en situación determinada lo justifica. 

Oe lo anterior podemos identificar los componentes y los fi

nes que persigue la implantaci6n de un sistema de contabilidad, 

pero para obtener resultados satisfactorios que nos ofre:can se

guridad en la información y protección de los intereses de la e~ 

presa, es necesario complementarlo con las medidas de control i~ 

terno apropiadas. 

Por fortuna tiende a desaparecer en nuestro medio la antigua 

costumbre de considerar a la contabi 1 idad como algo accesorio y 

molesto. Los hombres de negocios, con escasas excepciones, ya -

no consideran que los libros y registros contables constituyan -



una nec~sidad impuesta por el fisco, sino por el contrario, con

sideran que un buen sistema de contabilidad es uno de los elemen 

tos más valiosos para conseguir un eficaz control de las activi

dades de una empresa. 

Ampliamente considerado, un sistema de contabilidad es el m~ 

dio por el cual la gerencia conoce, controla y dirige las opera

ciones de un negocio, siendo en todo momento, la ayuda principal 

y la herramienta indispensable moderna. 

El sistema ideal será aquél que permita registrar, clasifi-

car y resumir la información contable con la mayor rapidez y al 

menor costo posible, 

OBJETIVOS DEL SISTEMA CONTABLE. 

Ceci 1 Gui 1 lespie menciona tres objetivos generales que se re

fieren a: 

a). lnformaci6n. Es ésta la función u objetivo primario y 

esencial del sistema contable, al grado de que éste se ve gober

nado y dirigido en su planeaci6n, diseño, implantación y desarr~ 

1 1 o por e 1 1 a. 

Es el sistema contable quien proporciona a través de formas, 

registros y procedimientos, el flujo de informaci6n que va de -

los diferentes departamentos hacia la administración, para que -

ésta sea una ayuda en el desarrollo de sus funciones. Esta in-

formación debe ser oportuna, eficaz y confiable, con el fin de -

poder ser uti !izada por los Órganos administrativo• y adem¡a pa

ra proporcionar información a terceras peraonaa interesadas en -

la empresa. 



b). Control. Por lo que se refiere al logro de este objeti 

vo, es necesario que se establezca una contínua comprobaci6n in

tern~, de manera que puedan localizarse todos aquel los errores o 

la omisi6n del registro de las operaciones. Implica también es

te objetivo, la salvaguarda de los activos de la empresa a tra-

vés del registro de los mismos, 

c), Oisminuci6n de los costos de mantenimiento de los regí~ 

tros. Este objetivo se refiere a que al mismo tiempo que se es

tá aumentando la cantidad y mejorando la calidad de la informa-

ci6n se debe tratar de disminuir el costo por el manejo de los -

registros. 

En la elaboraci6n del presente trabajo hemos considerado que 

el sistema de pólizas es el más adecuado a las necesidades de la 

cooperativa, ya que permite la divisi6n de trabajo con la parti

cipac i6n- del número de empleados que sea necesario según el vol~ 

men de las operaciones, además de las siguientes ventajas: 

l. Facilidad de Manejo, Las p61izas se formulan en hojas -

sueltas y por ello resultan más fáciles de manejar que si se uti 

!izarán libros empastados. 

2. Permite delimitar responsabilidades, las p61izas para -

su validez deben estar firmadas por tres personas, éstas son: -

quien la formula, la persona encargada de su revisi6n y por últi 

mo la que autoriza. 

3. Mayor facilidad de archivo de los comprobantes. Al ori

ginal de la p61iza se le anexan los comprobantes que amparan las 

.operaciones, archivándose éstas por mes, dfa y número, permitieu 



do con esta forma de archivo, que la localizaci6n de los compro

bantes sea más rápida, 

4, Posibilidad de corregir más fácilmente errores, Cuando 

se comete un error u omisi6n en la preparaci6n de una p61 iza, la 

forma de corregirlo es destruyéndola y preparando otra, ésto pu~ 

de hacerse debido a que no están empastadas, 

OPERACION DEL SISTEMA DE POLIZAS CON TRES REGISTROS. 

Este sistema es el resultado de la búsqueda de procedimien-

tos simplificados para contabilizar las' operaciones y se basa en 

la separación de las transacciones en tres tipos; para cada uno 

de los cuales utiliza una pÓli:a diferente; las que inclusive se 

uti 1 izan en algunos casos de diferentes colores para evitar err~ 

res de uti 1 i:ación. 

Las p61 i:as se formulan diariamente por el personal encarga

do de reali:ar las operaciones que la originan, 

La forma como opera el sistema es la siguiente: 

Los comprobantes se clasifican diariamente y se agrupan según 

la naturaleza de las cuentas a las que afectan, 

A los comprobantes se les anota en el ángulo superior derecho 

el número de la p61 i:a a la que corresponden, 

Se formularán tres documentos fuente para el registro de las 

operaciones: Póli:a de Ingresos (forma No. 1), Póliza de Egresos, 

(forma No, 2) y P61iza de Diario (forma No, 3), Se anotarán en G~ 

tos de acuerdo con su origen, las operaciones real izadas durante 

e 1 d r a. 
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FORMA Nº 1 

POLIZA DE r!lGRESOS 1-~-tl' r r.~ •• M-: l>QLIZA !'º 

CTA. SUB N o M B R E ?A.."l.CIAL DEBE HABER CTA 

SUflAS IGUALES 

e o ti c E P T o 

1 HECHO PORI REVISADO 1 AU'I\lR!Z,\00 1 Am:r~r.n.RES lor,;nrn 
COt:TROL, 

1 1 1 1 1 
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, 
FORMA Nº2 

CHF.QUE POLI Z1'. j 

EN ESTE ESPACIO POR COPIA SE OBTIENE!~ 

DATOS DEL CHEQUE EXPEDIDO, COMO: NUM~ 

RO, IMPORTE, FECHA Y BENEFICIARIO. 

1 

CONCEPTO DE PAGC 

1 

FIRMA CHEQUE RECIBIDO 

cm:r,TA SUB-CUEH7J; N O 11 E RE PARCIAL DI:SE HABER 

SUMAS IGUALES 

HECHO POR 1 REVISADO 1 AUTORIZADO lllUXILIARES 1 DIARIO 1 POLIZA ~iº 

l 1 1 1 



FORMA Nº 3 

POLIZA DE DIARIO !FECHA: "OLIZA N" 

CTA. 
SUB 

N o M. B R E PJl.RCIAt DEBE HABER CTA 

SUMAS IGUALES 

t"OMl"~P'l'f'I 

CONTROL HECHO POR 1 REVISADO 1 AUTORIZADO 11\.Ui:ILIAP.ES !DIARIO 
1 1 1 1 
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A las p6lizas se les adjuntarán los comprobantes para ser r~ 

gistradas en los auxi 1 iares correspondientes. 

Las personas que intervienen tanto en la preparaci6n de la -

póliza como en su revisi6n y autori:aci6n, deberán firmarlas, -

con el fin de evitar errores u omisiones antes de su registro. 

Firmada la p6li:a por quien la formule, deberá enviarla al -

departamento de contabilidad, para que el contador la revise y -

firme, enviándose posteriormente al gerente o funcionario autorl 

:ado para su aprobación, quien deberá también firmarla. 

Póli:as de Ingresos, En esta p6li:a se anotan las operacio

nes que representan para la empresa entradas en efectivo. 

Diariamente con la p6li:a de ingresos se registrarán en un -

libro tabular, que 1 !amaremos Registro de P61i:as de Ingresos, -

las operaciones correspondientes al dfa. 

P61ízas de Egresos. En esta póliza se concentran las opera

ciones que originan para la empresa una erogaci6n, que deberá c~ 

brirse mediante la expedición de un cheque, para lo cual se uti-

1 izará la p61 iza cheque, que se divide en dos secciones, la par

te superior es el cheque propiamente dicho y en la sección infe

rior se explica el concepto del pago y su aplicación contable, 

Oe igual forma diariamente registraremos en el libro tabular 

correspondiente, las pólizas de egresos, al cual llamaremos Re-

gistro de Pólizas de Egresos o de P61i:as cheque, 

Pólizas de Diario, En la póliza de diario se registrar~n t2 

das aquellas operaciones que por su naturaleza no se registran -



en las p6lizu~ anteriores, tales como compras a crédito, acepta

ci6n de documentos por parte de los clientes, ajustes, etc., c~ 

da día las p61 izas de diario se anotarán en el Registro de P61i

zas de Diario. 

Los datos de la p61iza se pasan a un registro de el las, de -

forma tabular, que viene a ser un diario, pueden establecerse v~ 

rios registros de p61 izas, lo que implica que cada diario podrá 

captar diversos grupos genéricos de operaciones, aprovechando -

con el lo la divisi6n de trabajo, 

Al finalizar al mes se suman las columnas de los registros -

y se analizan las columnas de varias cuentas, las que para suco~ 

probaci6n necesariamente deberán ser iguales las sumas del Debe 

y Haber, 

Mensualmente se pasan a los esquemas de mayor las sumas re-

sultantes de los diferentes registros de p61izas, las que repre

sentan la concentraci6n de las operaciones realizadas durante el 

mes. Estos totales tendrán que ser comparados con los movimien

tos efectuados en los auxiliares para verificar su correcci6n a~ 

tes de pasar los movimientos al Diario General y posteriormente 

al Mayor General, afectando las cuentas cor•respondientes. 

Una vez registrados los asientos en el Mayor General, se pu~ 

de formular la balanza de cot11probaci6n. 

En todos sus aspectos el sistema de contabilidad debe servir 

de guardfan, árbitro y protector en el uso efectivo de fondos de 

la .. presa. A la vez, facilitar& a la gerencia una base parad~ 
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cidir el empleo más adecuado de los mismos, con el fin de reducir 

al mfnimo los costos y aumentar los beneficios. Recogerá también 

con oportunidad y regularmente, las informaciones financieras que 

servirán, aparte de las variadas demandas del gobierno, para guiar 

la gerencia de la cooperativa en el control y la conservaci6n de 

sus recursos y tratar de hacerlos más efectivos en la producción 

del beneficio, La informaci6n debe ser oportuna y comprensiva; -

se presentará de manera que se entienda con facilidad y pueda em

plearse para los análisis comparativos. Puesto que las necesida

des del gobierno, gerencia y socios cooperativistas se extienden 

más cada vez, el sistema debe atenderlas con eficiencia y rapidez, 

sin duplicar el esfuerzo o el costo. 

Para mostrar objetivamente lo mencionado anteriormente, se -

muestra el Flujo de Operaciones siguiente: 



"FLUJO DE OPERACIONES" 

-u: 
~ 
¡i: 

.:: PO!.!ZAS DE - .... 

...:¡ ::.;GRESOS .... 
X 
:::> 
.e:: -

ru:::r.IS~RO EL PCL!:AS 
DE I:iGPJ:SOS 

1 

1 
1 
L- - - -1 

COMPROBANTES 

POLI ZAS DE 
EGRESOS 

REGISTRO DE POLIZAS 
DE EGP.I:SOS 

DIARIO GENERAL 

1 

1 
1 

MAYOR GENERhL 

1 

1 
1 

ESTADOS FINANCIEROS 

------- REGISTRO DIARIO 

- - - - - REGISTRO MENSUAL 

- ~ 
U) ¡,,¡ 
¡.¡ ~ 
o: .:: 
< POLI ZAS DE ..... - - ..:¡ H DIARIO ¡.J .... 
.... X 
~ ::::> 
::> < 

....::_ -

fü:GISTRO DE POLIZAS 
DE DIARIO 

1 
1 

1 
¡_ ___ J 



3.6. LtBROS Y REGISTROS PRINCIPALES. 

Dadas las necesidades actuales de oportunidad y eficiencia 

en la información, los registros contables también han evolucio

nado, al grado tal que ~sta es manejada cada vez más dentro de -

sistemas mecanizados o aún de procesamiento electrónico de da--

tos, pero sin que a la fecha puedan perderse de vista los siguie~ 

tes aspectos: 

l. Clasificación. La cual depende de dos condiciones bás! 

cas, mínimo de análisis y máximo de síntesis y la necesidad de -

medios de control que ofrezcan seguridad. 

Como medios de síntesis existen el libro mayor, el libro de 

Inventarios y Balances, pues muestran en forma resumida, capítu

los y grupos de operaciones efectuadas. 

Como medios para el análisis encontramos los diarios gener~ 

les, auxiliares, registros de pólizas, etc. 

Con estas dos grandes clasificaciones se busca también una 

mayor eficiencia en el desarrollo de la actividad de registro. 

Todo el manejo de sistemas de registro descansa en la teo-

rfa de la partida doble, pues los eventos comprenden fases de -

cargo y abono. 

la legislación cooperativa no expresa cuales son los libros 

de contabilidad, es necesario acudir a las disposiciones contenl 

das en los artículos 33 al 40 del C6digo de Comercio. De confo~ 

midad con estos preceptos, las cooperativas están obligadas a --



1 levar cuenta y raz6n de todas sus operaciones en tres libros a 

lo menos que son: Libro de Inventarios y Balances, Libro General 

de Diário y el Libro Mayor o de Cuentas corrientes, 

Los libros deberán estar encuadernados, forrados, foliados y 

sellados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y ade

más por las Oficinas Federales de Hacienda de la jurisdicci6n de 

la cooper~tiva. 

En el libro diario se asentará día por dfa y según el orden 

en que se vayan haciendo, todas las operaciones de la cooperati

va, designando las circunstancias y carácter de cada operaci6n 

y el resultado que produce a su cargo o descarg~, de modo que C! 

da partida manifieste quien sea el acreedor y quien el deudor en 

el negocio a que se refiere. 

Cuando las operaciones sean numerosas, cualquiera que sea su 

importancia, o cuando hayan tenido lugar fuera del domicilio, P2 

drán anotarse en un solo asiento las que se refieren a cada cue~ 

ta y se haya verificado en cada dfa, pero guardando en la expre

si6n de el las cuando se detallen, e 1 orden mismo en que se hayan 

verificado, 

Al terminar un ejercicio y después de haberse corrido el --

asiento para incorporar al capital la utilidad líquida obtenida, 

se corre un asiento de traspaso en el cual, tomando los datos de 

la balanza previa, se cargan las cuentas de saldo acreedor y se 

abonan las cuentas de saldo deudor, la cuenta de capital, en e~ 

te caso, se considera aumentada ya con la utilidad neta, o disml 

nufda con la pérdida neta, 



Cuando este asiento se pase al 1 ibro mayor, todas las cuen

tas quedarán saldadas. Se obtienen las sumas de las columnas -

del diario y en el rengl6n siguiente se rayan dos líneas hori-

:ontales paralelas, que significan cierre de sumas por el movi

miento del ejercicio. 

Para abrir nuevamente el diario, se corre un asiento igual 

al de cierre; pero en el cual, a la inversa, se cargan las cue~ 

tas de saldo deudor y se abonan las cuentas de saldo acreedor. 

El 1 ibro mayor es aquel en que se llevan las cuentas dedi-

cando para el lo una página o folio que se encabe:a con el trtu

lo de la cuenta, a cada una de las cuales se trasladarán por o~ 

den riguroso de fechas, los asientos del diario. 

tes: 

Cada cuenta en el Libro Mayor consta de las siguientes par-

a). Fecha. 

b). Contra cuenta o en caso de que sean varias las contra,

cuentas, solamente se indica •varias• 

c). Número del folio del diario de donde proviene el asiento 

d). Importe. 

Como antes se ha dicho, todos los asientos practicados en -

el diario se pasan en su fecha al Libro Mayor, cargando o abo-

nando las cuentas que dicho Diario indique. Consecuentemente, 

los asientos de apertura y cierre hechos en el Diario se pasan 

al Libro Mayor. Con el asiento de apertura quedan establecidos 

los movimientos y saldos iniciales de las cuentas. 

Cada fin de ejercicio, el asiento de cierre de cuenta se c2 

rre en el Diario y el pasarlo al Mayor hace que la• cuentas que 
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den saldadas. Por el asiento de reapertura vuelven a abrirse -

las cuentas con el saldo que sirvi6 para cerrarlas. 

Por lo que respecta al libro de Inventarios y Balances, emp~ 

:ará por el inventario, que deberá formar el comerciante al tie~ 

pode dar principio a sus operaciones, y contendrá: 

a). La relaci6n exácta del dinero, valores, créditos, bie-

nes muebles e inmuebles, mercancías y efectos de todas clases 

apreciados en su valor real, y que constituyan su activo. 

b). La relación exácta de las deudas y toda clase de oblig~ 

ciones pendientes, si las tuviere, y que formen su pasivo. 

e). Fijará en su caso, la diferencia exácta entre el activo 

y el pasivo, que será el capital con que principia sus operacio-

nes. 

Además anualmente se formará y extenderá en el mismo libro, 

el balance general de la entidad con los pormenores expresados -

anteriormente, y de acuerdo con los asientos del diario, sin re

serva ni omisi6n alguna, y aún cuando la ley no lo exige, se 

acostumbra consignar en este libro el Estado de Resultados. 

Como ha podido observarse al estudiar el libro mayor, los d~ 

tos que ofrece cada cuenta son sintéticos, y no bastan para in-

formaci6n, ya que solamente ofrece datos generales sobre su con

junto, y no ofrece mayores detalles de cada cuenta, esto sucede 

con todas las cuentas, pues casi no hay cuenta de la que no sean 

necesarios los detalles que la componen. 
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LOS LIBROS AUXILIARES PUEDEN SER EN TERMINO$ GENERALES DE -
DOS FORMAS. 

-Con clasificaci6n columnar y asientos sucesivos de detalle. 

-Con clasificaci6n en cuentas, por medio de tarjetas, hojas 
intercambiables, etc. 

Los auxiliares de clasificaci6n tabular o por columnas, son 

aquel los que se 1 levan para anal i:ar cuentas y cuyas subdivisio

nes pueden preveerse, conociéndolas de antemano. 

El libro auxiliar, por lo tanto, puede ser tabular y requi~ 

re como columnas: fecha, concepto, núme~o de la p6liza, total -

del asiento y tantas columnas como subdivisiones se hayan hecho 

a la cuenta. De preferencia se da clasificaci6n tabular a los -

auxiliares de las cuentas de resultados, tales como gastos de a~ 

ministraci6n, gastos de venta, gastos de fabricaci6n, etc. 

Los auxiliares de clasificaci6n por subcuentas se usan para 

cuentas como la de clientes, proveedores, acreedores diversos, -

deudores diversos, etc., cuya expansi6n depende del mayor número 

de cuentas personales que tenga que abrir, Este auxiliar no se

ría posible llevarlo en forma tabular, ya que se necesita una 

subcuenta, con las mismas caracterTsticas que la cuenta, para c~ 

da cliente, proveedor, acreedor, etc. 

El auxiliar est~ dividido en tarjetas y hojas movibles, las 

cuales se pueden archivar clasificadamente, y tienen generalmen

te el mismo rayado de la cuenta colectiva a la que detallan, es

to es: fecha, número de la p61i:a, concepto, debe, haber, saldo 

deudor y saldo acreedor. 
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A veces las subcuentas tienen una sola columna para saldo, 

pero entonces se necesita ponerle para identificarlos, parénte-

sis en caso de que el saldo sea acreedor y poder distinguirlo -

del saldo deudor, 

Los asientos en los libros auxiliares, sean estos tabulares 

o por subcuentas, deben recibir los mismos cargos y abonos que -

recibe la cuenta controladora a la que detallen, tomándose los -

datos del asiento practicado en el diario, o lo que es más c6mo

do y práctico, de los documentos Fuente de datos, o sean las p6-

1 i :as, debido a que son más manuables. 

Cada mes se confrontan los asientos hechos en los libros a~ 

xi liares can las cuentas de mayor, como sigue: 

Si se trata de auxiliares tabulares, sus columnas totales o 

de control deben coincidir tanto con sus columnas de detalle, c~ 

mo con el saldo que arroje la cuenta controladora del mayor, 

Como ya hemos mencionado los asientos registrados en el au

xi 1 iar y que pasaron al registro diario, el cual di6 origen al -

mayor general en Forma de resumen, deben ser verificados, para -

tener la certe:a del reflejo de la cuenta control, con los anall 

ticos, 

En caso de existir discrepancia, deberá efectuarse una con

ci liaci6n entre ambas, hasta quedar totalmente identificadas las 

partidas y efectuar su inmediata correcci6n. 
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CAPITULO CUARTO. 

INFORMACION CONTABLE. 

4.1. IMPORTANCIA. 

La sociedad en todos sus tiempos ha tenido la necesidad de -

informaci6n. El ser informado es y seguirá siendo, una necesidad 

apremiante por satisfacer para tomar decisiones no solamente in

mediatas, sino para planear también líneas de conducta de aplic~ 

ci6n futura. La necesidad de contar con informaci6n sobre la si 

tuaci6n financiera de las entidades, así como de la utilidad o -

pérdida obtenida en un período determinado ha estado presente en 

todos los momentos de la existencia del ser humano, etapas en 

las cuales los procesos para obtenerla eran de lo más simples, -

así como también, su uti lizaci6n era muy limitada, al grado de -

tomarse en ocasiones para satisfacer una simple curiosidad. 

La informaci6n que se deriva de los diferentes datos conta

bles, debe ser úti 1 para las personas que actúan en los di ver-

sos niveles jerárquicos, tanto en forma interna como externa, -

de cualquier organizaci6n. 

La importancia de la informaci6n contable radica en le habi 

lidad para reducir la incertidumbre sobre la situaci6n actual -

de asuntos que conciernen al usuario. 

En la obtenci6n de la informaci6n contable ae deben tomar 

en cuenta algunos factores como: 



-Que la funci6n contable debe suministrar informaci6n perti

nente al uso especffico que se pretende darle. 

~gue la informaci6n permita a diferentes personas, trabajan

do cada uno por su cuenta, verificar los resultados obteni

dos. 

-Evitar que la informaci6n est~ dirigida a favorecer necesi

dades de ciertos grupos, en perjuicio de otros. 

-Que ul resultado del registro de los hechos contables se e~ 

prese en términos monetarios. 

Estas normas proporcionan los criterios a aplicarse al eva-

luar informaci6n contable potencial, y constituyen la base para 

incluir o excluir datos como informaci6n contable, 

Es tan grande la confianza que en la informaci6n contable d2_ 

pos i tan los gerentes y demás personas que 1 a ut i 1 izan, que sus -

datos deben determi~arse en forma imparcial y objetiva. La obj~ 
tividad contable se refiere al uso de datos 1 ibres de prejuicios 

y que pueden ser verificados por investigadores independientes. 

Aunque el contador pueda rendir diferentes tipos de informaci6n 

a diversos grupos de usuarios y aunque pueda clasificar la info~ 

maci6n de diferentes maneras, la calidad de la informaci6n siem

pre debe ser Fidedigna, 

• 
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4.2. Fl NALIDAO. 

La informaci6n contable constituye un indispensable elemento 

de control, que !a administraci6n de una empresa debe uti li%ar, 

sin su ayuda no se podrá precisar ninguna de las actividades y -

se obtendrán resultados negativos en perjuicio de la situaci6n -

econ6mi ca. 

En todas las entidades existe la necesidad de que la inform~ 

ci6n que proporciona la contabilidad al administrador sea oport~ 

na e ilustre mediante datos comprensiblés a la lectura, a fin de 

que pueda obtenerse el mayor provecho derivado de su actuaci6n. 

De no ser asf, pr5cticamente dejarra de prestar ayuda si existí~ 

ra alg~n retraso en la entrega de su informaci6n o se hiciera -

excesivo uso de la técnica contable en la preparaci6n de los es

tados financieros. 

Por medio de la informaci6n producida por la contabilidad, -

se puede determinar el resultado de muchas operaciones; asf por 

ejemplo con los datos de las ventas, el gerente determina cuán-

tas unidades fueron producidas en un perfodo determinado, cuáles 

fueron los métodos aplicados para obtener la producci6n, qué ti

po de maquinaria se uti liz6 en su elaboraci6n, cuál fue el costo 

de la producci6n, etc. 

En la presentaci6n de la informaci6n contable deben tomarse 

en cuenta los siguientes puntos: 

1. La finalidad de la informaci6n contable es la oportuni-

dad de su entrega, ya que pierde el interés de quien la recibe -

si es de•asiado atrasada. 
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2. la informaci6n debe ser elaborada en términos sencillos 

-y accesibles, pues quien la recibe puede ignorar los tecnicismos 

ut i 1 izados. 

3. Siempre debe existir uniformidad en la informaci6n, con 

el fin de instruir al personal en cuanto a la manera de elabora~ 

la. 

4. ~I trámite de la informaci6n debe ser directo entre las 

partes interesadas, a fin de apresurar las decisiones, 

S. los datos contenidos en el informe deben ser correctos, 

cualquier·error puede promover situaciones adversas a la empresa. 

6. Deberá eliminarse la entrega duplicada.de informaci6n, a 

fin d~ evitar la p~rdida de tiempo del usuario, 

Debe tenerse en cuenta el tamaño de la empresa para conse--

guir fluidez en la información contable, ya que en una empresa -

mediana todo el personal se conoce y eso puede abreviar trámites 

oficiales, situación que no ocurre en las grandes empresas, don

de no es posible concebir tan fácilmente el desarrollo de un or

ganismo de amplias proporciones. 

La efectividad de la labor de un gerente, dependerá de la -

cantidad, pertinencia y exactitud de la informaci6n que reciba y 

qué tan bien la interprete y actúe, con base en ella. Así pues, 

resulta evidente que si se quiere que la informaci6n sea de algún 

valor, debe ser clara, oportuna, detallada, exácta y completa; y 

no meramente compuesta de cifras vagas, arrojadas por un sistema 

no planeado. 



4,3, ESTADOS FINANCIEROS. 

Las operaciones de la empresa generan un sinn6mero de rela-

ciones entre éstas y las personas o instituciones que la hicie-

ron posible o que realmente dependen de el la. Para cada persona 

la informaci6n contable sugiere puntos de vista distintos; para 

quienes la informaci6n contable contiene algo de interés y cuya 

comunicaci6n es interpretaci6n por parte del contador, deben ay~ 

dar para que las decisiones que de tal informaci6n se deriven -

estén s61idamente basadas. El contador debe considerar que la -

función esencial de los estados financieros es ofrecer a los in

teresados informaci6n importante acerca de una empresa, 

Los objetivos de los estados financieros siempre serán ele-

mentos de informaci6n general, permitiendo a la direcci6n de la 

empresa la toma de decisiones y uti !izándose como medios para -

normar el criterio de quienes los interpr~tan. 

La situaci6n de una empresa y los resultados obtenidos como 

consecuencia de las operaciones efectuadas en cada ejercicio so

cial se presentan por medio de los estados financieros, que se -

Formulan con los datos que figuran en la contabilidad, con el o!?_ 

jeto de suministrar informaci6n a personas interesadas en la em

presa. 

Se puede considerar a una empresa como una comunidad en la -

cual intervienen una serie de personas e instituciones que com-

parten los resultados de ésta, Por tal motivo es necesario que 
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la administraci6n de una empresa utilice ~todos adecuados por -

medio de los cuales obtenga un 6ptimo resultado de sus operacio

nes, administrando humana y técnicamente sus recursos. 

Los estados financieros b~sicos, son aquel los estados neces~ 

ríos para conocer un negocio, ya que pretenden dar una visi6n g~ 

neral del mismo en uno u otro aspecto y contienen una informa--

ci6n de fndole financiera completa, respecto de una empresa. 

Como ejemplo de estos estados financieros se encuentran el -

Balance General y el Estado de Rendimientos, en las sociedades -

cooperativas, los dos documentos mencionados como principales, -

no obstante su común caracterfstica de el<Presi6n, 1 lenan difereu 

tes cometidos, puesto ~ue expresan ideas distintas. Mientras el 

primero se considera como el documento oue revela la situaci6n 

financiera de una empresa en un momento determinado, el Estado -

de Rendimientos muestra, en forma condensada, las operaciones -

practicadas por una empresa durante cierto período de operacio--

nes. 

El Balance, refiriéndose a un momento determinado en el des~ 

rrollo de una empresa, inmoviliza, por decirlo asf, la situaci6n 

de la misma y capta las modalidades que le dan forma permitiendo 

juzgar acerca de ella mi11111a. En cambio el Estado de Rendimien-

tos se encamina a una finalidad distinta, lejos de captar una sl 

tuaci6n de momento y presentarla inm6vil, 1ugiere la idea de mo

vimiento. Clasifica las operaciones practicadas durante cierto 

tiempo y mue1tra, unas como consecuencia de otras, desde el orf

gen mismo de la actividad, hasta su último resultado. Se refie-
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re a las ventas como punto de partida, muestra el costo de la -

mercancía vendida, consecuencia inevitable del intercambio que -

toda venta representa y deduce sucesivamente los g~stos, sean o 

no de operación, indica la utilidad o pérdida a que condujeron -

las actividades principales de fa empresa. 

Resumiendo lo anterior, puede decirse que el Balance es un -

estado de situaci6n y que el estado de Rendimientos lo es de de

sarrollo. Esto hace que los dos estados se complementen entre -

sr, siendo necesario prepararlos simultáneamente y mostrarlos -

siempre juntos, pues mientras el primero indica dónde, el segun

do dice c6mo y es indudable que sólo con este doble conocimiento 

puede ju:garse acerca de la marcha de una empresa. 

Por otra parte, si se considera el hecho de que los saldos -

de las cuentas en contabilidad reflejan, tanto el resultado de -

la acumulación de operaciones de naturale:a dinámica como de na

turale:a estática, los datos que sirven de base para la formula

ci6n de Estados financieros representan la compi laci6n de canti• 

dadea referentes a un período o a una fecha según sea la natura

leza del estado que se elabora. 

Loe estados financieros son el resultado de los sistemas ·de 

informaci6n contable, por lo que respecta a la etapa de registro 

y control de información o grupos de datos. No obstante, no son 

el fin en sf, del proceso de transformaci6n del propio sistema, 

ya que estos documentos tienen, adem~a de loa fines netainente iu 
formativos, la funci6n de servir COfllO instrumentos de estudio y 

análisis para el proceso de la toma de decisiones dentro de las 

organizaciones en la cual se elaboran. 
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En la formulación de los Estados Financieros deben de tomar

se en cuenta las siguientes características para su información: 

l. Que deben formularse con base en la información que gen~ 

ralmente proporcionan los registros de contabilidad, o bien con 

base en fuentes supletorias de datos objetivos que se determinan 

a base de recuentos físicos o estimaciones de orden económico, 

2, Que se elaboren con relación a una fecha o a un período 

determinado. 

3. Que los Estados Financieros arrojen siempre un resulta

do, por ejemplo en e 1 Balance General el resultado sería preci

samente la situación financiera y en el caso del Estado de Ren

dimientos, la utilidad o pérdida de operación, 

4. Que la terminología que se use en dichos estados debe -

ser lo más simple que sea posible, con el fin de que resulte -

comprensible aún para aquel las personas que no estén lo sufi--

cientemente familiarizadas con la técnica contable. 

Además el contador deberá disponer de elementos suficientes 

para preparar información adecuada en cada caso, asf como tener 

presente la frecuencia de entrega, formato, contenido y Final i

d~. 

Los estados financieros constituyen, en síntesis, la situa

ción financiera de la entidad, así como los resultados por las 

operaciones 1 levadas a cabo en un período determinado. los Es

tados financieros son la expresión de la parte informativa de -
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la contabi 1 idad, y son finalmente útiles cuando se anal izan e i!!. 

terpretan para tomar decisiones de cualquier índole, encauzadas 

a lograr los objetivos previamente establecidos por la entidad, 

En la mayoría de las ocasiones, tambi~n es de utilidad tener 

informaci6n analítica sobre diversas cuentas, tanto del Balance 

General como del Estado de Rendimientos, Previendo esta situa·-

ci6n, dado que este tipo de informaci6n analftica también es im

portante para tomar decisiones, se crearon los auxiliares ya co

mentados anteriormente, gracias a los cuales se elaboran docume!!. 

tos en los cuales se enlistan el concepto y saldo de cada una de 

las cuentas para informar sobre la integraci6n de cualquier cueu 

ta del Balance o del Estado de Rendimientos, 

En resumen, se puede decir que los Estados Financieros son -

documentos de carácter contable, que sirven de base a quienes se 

interesan en conocer la marcha de las empresas, para formarse un 

juicio acerca de la posici6n financiera y resultado de los mis-

mos, en virtud de que resumen adecuadamente y en forma clara la 

copiosa informaci6n que emana de los libros y registros conta--

bles. 
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4,4, INFORMACION PARA LA TOMA DE DECISIONES. 

Registrar las operaciones de una empresa con el s61o fin de 

registrar no tiene sentido alguno. La contabi 1 idad se justifica 

en tanto sirve como un sistema que proporciona informaci6n a las 

personas que integran la sociedad, que las capacite para formar

se juicios basados en los informes y para tomar decisiones efec

tivas que mejoren las metas de la organizaci6n, 

El objetivo básico de los estados financieros es el de pro-

porcionar informaci~n que sea úti 1 para la toma de decisiones, -

satisfaciendo así las necesidades de información, tanto internas 

como externas. 

Se puede decir que una buena o mala decisión está basada en 

la calidad de la informaci6n, ya que la visión que se tenga de -

los datos, 1 lega a ser el orígen del juicio que se pueda formu-

lar acerca de ellos y si éstos no reunen la claridad y exactitud 

necesarios, no puede asegurarse una decisión acertada. 

Para tener la confianza suficiente en los informes que gene

ra la contabilidad, se debe vigilar la fuente del registro de las 

operaciones, como forma de asegurar el éxito. Los movimientos -

que se operan en la empresa son las fuentes de información, La 

información financiera debe ser apropiada a las decisiones que -

con base en ella se van a tomar, tanto por parte de quienes tie

nen intereses directos en la empresa como por parte de institu-

ciones que no participan directamente en el desarrollo de sus a~ 

tividades, pero con intereses indirectos sobre la misma, 
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La informaci6n que proporcionan los contadores sirve de base 

para que los directores de empresa tomen decisiones de acuerdo -

con las alternativas que les son presentadas. 

Es recomendable que quienes tomen las decisiones en la empr~ 

sa, también dispongan de un conocimiento contable al menos ele-

mental para que puedan entender los datos que reciben, sus limi

taciones y las maneras de aquí latar los informes financieros que 

les entregue el contador. En ocasiones, los informes contables 

revelan los efectos de los diferentes modos de medir los datos -

financieros, lo cual permite al que toma decisiones, escoger la 

medida más razonable, a la luz del problema particular a que se 

enfrenta. 

Los datos e informes contables entran en juego primordialme~ 

te en las etapas relativas al conocimiento y elecci6n de altern~ 

tivas 16gicas y de los análisis cuantitativos de el las. Parad~ 

cidir qué factores son pertinentes y c6mo se les debe valorar, -

el contador necesita conocer los diversos problemas que implica 

la decisi6n y los objetivos del ejecutivo que la toma. También 

debe conocer con amplitud las diversas alternativas que se pue-

dan seguir y las distintas formas de valorar de que se disponga. 

La informaci6n recorre todos los campos de la empresa y con• 

cierne al personal que la forma. Para objeto de la toma de deci 

siones, los altos niveles jerárquicos deben permanecer informa-

dos, por lo menos para: 

-Conocer las operaciones efectuadas. 

-Ampliar la proyecci6n de la empresa. 

-Modificar sus procesos de operaci6n. 
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-Eliminar o desistir de investigaciones inGti les. 

-Tomar alguna decisi6n o, en su caso, recomendar alguna. 

Puesto que los informes de contabilidad son tan importantes 

para los procesos de toma de decisiones, es muy importante que -

los informes que se hagan con base en el los estén disponibles a 

la mayor brevedad posible. En la ma~or parte de las cooperati-

vas, no i·mporta su tamaño, 1 a gerencia ha encontrado que dichos 

informes deben ser preparados mensualmente, ya que si se demoran 

demasiado, se puede perder la oportunidad de tomar medidas de e~ 

mi enda. 

En las cooperativas bien administradas, el.gerente exigirá -

otros informes perfodicos, como parte del proceso de control pa

ra asegurarse de que la empresa funciona satisfactoriamente. o~ 

pendiendo de la clase de actividades, estos pueden ser: un infoc 

me mensual de las cuentas vencidas, una revisi6n del volúmen de 

actividades comparado con el de perfodos anteriores, etc., y de 

acuerdo a las propias necesidades de la cooperativa. 

El consejo de administraci6n le debe exigir al gerente que -

presente regularmente informes financieros que reflejen la situ~ 

ci6n financiera de la empresa y los resultados de las operacio-

nes en el perfodo en curso, Al c0111parar estos informes con - -

otros de períodos anteriores y las normas de capacidad que han -

sido fijadas, el Consejo puede determinar si el gerente está di

rigiendo adecuadamente la cooperativa. 

Las comunicaciones internas implican que haya tanto informa

ci&n que transmitir como un receptor de ella que pueda interpre-
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tar correctamente los datos que maneja. la fase importante en -

todos los casos, es donde el director del proceso toma decisio-

nes en forma correcta y oportuna, a partir de la informaci6n re

cibida. No transmitir informaci6n puede originar la necesidad -

de valerse de otros recursos para las decisiones, afectándose la 

empresa en forma directa si no alcanza sus objetivos previstos, 

El retraso en la informaci6n contable, dá por resultado que 

la contabilidad se convierta en un mal necesario, obligando por 

el lo al director de la empresa a tomar decisiones improvisadas, 

con mucho temor o, muchas veces, a no decidir nada. 

Se puede decir que la calidad de un sistema de informaci6n -

puede ser la diferencia entre una empresa con éxito y una que va 

rumbo al fracaso, puesto que el elemento riesgo es una decisi6n 

que va en proporción directa con la velocidad y veracidad de los 

informes que el ejecutivo tenga a mano en el momento de tomar -

tal decisi6n. 

,,. 



4,5, DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS. 

Las sociedades cooperativas tienen características muy espe

ciales, sobre todo en la forma en que las utilidades obtenidas -

se reparten entre sus socios, ya que la distribuci6n se 1 leva a 

cabo no en base al capital aportado por cada uno, sino en propo~ 

ci6n al importe del tiempo trabajado por cada socio, tratándose 

de cooperativas de producci6n, 

Si se toma en el sentido literal de la expresi6n como base -

el tiempo, es decir, el número de horas o de días trabajados por 

el socio para la cooperativa, resultará que a igualdad de tiempo 

corresponderá igualdad de rendimientos, aún cuqndo por las dife

rentes actividades a que los socios dedicarán ese tiempo, debie

ran percibir remuneraciones distintas, Parece más equitativo -

distribuir los rendimientos en proporci6n al importe del tiempo 

trabajado, puesto que al fijar la retribuci6n que corresponda a 

cada socio como salario, se establecerá su categoría. 

Aceptando lo anterior, el problema se plantearía en la si-

guiente forma: El importe total del tiempo trabajado, es al im

porte de los rendimientos obtenidos, como el importe del tiempo 

trabajado por cada socio, es al rendimiento que ·re corresponde, 

Por su parte el licenciado Salinas Puente, considerando que 

los elementos de reparto m~ncionados anteriormente, no son sufi

cientes, proporciona una lista de factores que considera esencia 

les para la distribuci6n de rendimientos, y son los siguientes: 
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a). Ca 1 id ad de 1 trabajo. 

b). Tiempo de Ejecuci6n. 

c). Preparaci6n técnica que el trabajo requiera, 

d), Autodisciplina. 

e), Eficiencia. 

f), Productividad, 

g), Educaci6n cooperativa. 

h), Etica cooperativ• 

i ), Sentido de responsabi 1 id ad, 

j), Espfritu de cooperaci6n. 

El factor tiempo de trabajo puede absorber el 50% de los re~ 

dimientos repartibles a los socios, La cifra que representa es

te 50% se puede dividir entre el número total de horas trabaja-

das por todos los socios, para fijar el valor de cada hora de -

trabajo, De esta manera se puede calcular la cantidad que co--

rresponde a cada uno de los socios en proporción al número de h~ 

ras trabajadas durante el ejercicio, cuyo registro 1 leva la Coml 

si6n de Control técnico. 

El 50% restante de los rendimientos repartibles a los socios 

se aplicará proporcionalmente entre los nueve factores restantes, 

pudiendo tener cada uno de estos factores un valor de die: pun--

tos, Se puede tomar como ejemplo al factor autodisciplina, si el 

resultado es totalmente satisfactorio, el factor puede tener un -

valor fntegro de diez puntos, si los hechos demuestran la dismin~ 

ci6n de la autodisciplina, en la misma proporci6n disminuirán los 

puntos hasta quedar el factor convertido en cero, 
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El expediente o tarjeta de cada socio registrará mensualmen

te, los puntos correspondientes al desarrollo de cada uno de es

tos factores. 

El 50% de los rendimientos repartibles a los socios se puede 

dividir entre la suma total de los puntos registrados correspon-

dientes a todos los socios, El resultado de esta operación arit 

mética permitirá calcular el valor de cada uno de los puntos re

gistrados de cada uno de los factores comprendidos, y la cifra -

que proporcionalmente corresponda a cada uno de los socios. Un 

cálculo semejante puede hacerse con respecto a la calificación -

de los demás factores, 

Al Final i:ar el ejercicio social, el socio comprobará de mo

do directo, que si practica la autodiscipl ina tendrá una retrib~ 

ción económica por su sacrificio diario; en caso contrario, tam

bién se dará cuenta de que las faltas de disciplina lo perjudi-

can a él directamente, además de los perjuicios que ocasiona a -

la Sociedad. Un comentario semejante puede hacerse con respecto 

a la educación, la eficiencia, el espíritu cooperativo, etc. 

Es 16gico suponer que los socios decidirán, no s61o por con

vencimiento propio, sino por su propio beneficio econ6mico, cum

plir los principios fundamentales de la buena administración. 

El socio tiene interés directo en vigilar la marcha de la s~ 

ciedad, pues una elevación fraudulenta de los costos, las pérdi

das injustificadas, el enriquecimiento i legftimo de los adminis

tradores, afectan los ingresos coletivos y, por consiguiente, --
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disminuyen sus rendimientos personales. Por otra parte, el so-

cío tiene oportunidad de observar que la eficiencia, la producti 

vidad y los demás factores positivos, contribuyen a incrementar 

el ingreso de la cooperativa, determinan un aumento sensible en 

el importe de los rendimientos de todos los miembros y, por lo -

tanto, percibe un aumento en sus rendimientos personales. 

La cooperativa real i:a un ideal social y económico que es -

proporcionar a cada socio el valor fntegro de su trabajo, Mien

tras mayor sea la aportaci6r de su esfuerzo en la obra común de 

la sociedad, mayor será el beneficio que obtenga para satisfacer 

las necesidades personales y las de su fami 1 ia, 

Al final i :ar el ejercicio social, de la cifra total de rendl 

mientos que correspondan a un socio, deberán deducirse las canti 

dades parciales que se le hayan entregado por concepto de antici 

pos, Si la diferencia es a favor del socio, procederá la entre

ga de los rendimientos que haya obtenido por su trabajo; en cam

bio si la diferencia es deudora, no s61o no tendrá derecho a re~ 

dimientos, sino que deberán anali:arse las causas por las cuales 

no desempe~6 debidamente su trabajo, para adoptarse las medidas 

necesarias. 
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CAPITULO ClJ INTO. 
CASO PRACTICO DE ORGANIZACION CONTABLE. 

5.1. OBJETO DE LA SOCIEDAD. 

a). Trabajar en común en la producción de toda clase de te

las y prendas de vestir, así como maqui la y su distribuci6n den

tro de los mercados nacional y extranjero. 

b), Obtener por cualquier medio legal materias primas, maqui 

naria y equipo y demás bienes muebles e inmuebles que se requie

ren para desarrollar las actividades comprendidas en el inciso -

anterior, 

e), Establecer mediante compra o arrendamiento de muebles o 

inmuebles, bodegas, sucursales o departamentos para el desarro-

llo de sus actividades industriales, comerciales~ sociales. 

d). Procurar el aumento de la productividad, así como el me

joramiento de la calidad de los productos elaborados, por la re

novación de la maquinaría y la apl ícaci6n de métodos modernos -

más aconsejables. 

e). Estructurar una sección de ahorro y préstamos para pro-

porcionar estos servicios a los socios de conformidad con los a~ 

tículos 9o. de la Ley General de Sociedades Cooperativas y del -

46 al 53 de su Reglamento. 

f), Establecer una sección de vivienda para sut i sfacer las -

necesidades de los socios y sus familiares, ya sea en la cons--

trucci6n de sus casas o reali :ación de mejoras a las que ya tie-

nen, 
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g), Procurar el bienestar econ6mico de los socios y sus faml 

lias, proporcionando una secci6n de consumo de artfculos básicos, 

h). Concertar créditos con entidades de fomento industrial y 

otras fuentes de financiamiento para desarrollar actividades CO!!!. 

prendidas en este objeto social. 

i), Celebrar en calidad de empresa, toda clase de contratos 

o convenios que en derecho procedan y que se consideren necesa-

rios para el buen funcionamiento de la sociedad. 

j), Asociarse con entidades cooperativas similares, para me

jorar y ampliar el desarrollo de sus actividades, 
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5.2. GUIA DE CONTABILIZACION. 

l. Obtenci6n de Capital propio. 

1. Se constituye una Sociedad Cooperativa de Responsabl 

lidad Limitada, con un patrimonio integrado por cer

tificados de aportaci6n, lo cual se cubrirá en efec-

tivo, 

t. Por los donativos obtenidos por la Cooperativa, en -

especie, 

11. El capital será invertido en: 

1, Gastos de Instalación, 

2. Adquisición de Equipo, 

a). Maquinaria y Equipo Industrial. 

b). Mobiliario y Equipo de Oficina. 

c). Equipo de Transporte. 

J. Se solicitará crédito para la adquisición de materi~ 

les, o bien para la ejecución de maqui las, lo cual -

se registrará en: 

a). cuenta corriente. 
b). Contra documentos. 

4. Las devoluciones y rebajas sobre compra también de-

berán registrarse en: 

a). Cuenta corriente. 

b), A través de documentos. 

S. La principal inversión en activo circulante será mo

tivo del costo de producción, 

a). Los materiales serán expedidos del almacén, ha-

ciéndose requisiciones. 
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b), La asamblea general fijará a propuesta de la Co

misi6n de Control Técnico, los anticipos a cuen

ta de rendimientos de los socios, para lo cual -

se tomará en cuenta la calidad del trabajo exigi 

do, el tiempo y la preparaci6n técnica; teniendo 

en consideraci6n las tarjetas de asistencia y -

e laborando la n6mina. 

c), Las maqui las se incorporarán a la producci6n en 

proceso, 

d). Los gastos de fabricacipn acumulados se aplica-

rán al costo de producci6n del mes. 

e), Cada mes se registrará el traspaso de la produc

ci6n terminada. 

11 I, Obtenci6n de ~apita! ajeno. 

El capital ajeno podrá obtenerse de: 

1, Préstamo bancario, 

2, Préstamo FOSOC, 

IV. Ingresos y Entradas de Fondos, 

1, Se registrarán las ventas, ya sea en cuenta corrien-

te o a través de documentos, 

2, La cuenta será 1 iquidada en efectivo, 

3. También se registrará el costo de dichas ventas. 

4. Las entradas de fondos se depositarán diariamente en 

el Banco, estando amparadas por: 

a), Documentos por cobrar, 

b), Reembolso de préstamos a socios, 

c}, Exhibiciones o aumentos al patrimonio, 

d), Por los donativos obtenidos por la Cooperativa, 

en efectivo, 
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V. Egresos y Sal idas de Fondos, 

l. Toda clase de pagos se hará a través de cheque ampar~ 

do por documento comprobatorio. 

a), Gastos de Administración, 

b). Gastos de Venta. 

c). Gastos de Fabricación. 

d). Por n6mina de Anticipos y Sueldos. 

e), Entrega de fondos para reposición de caja chica. 

f), Pago de gastos anticipados. 

g), Pago de documentos por pagar, 

h), Préstamos a Socios de la Cooperativa. 

i ). Pago de compras de materiales a crédito. 

j), Para dep6sito en FOSOC de los fondos de Previsi6n 

Social y de Educación. 

k), Pago por concepto de maqui las, a crédito, 

1), Por reembolso del importe de certificados de apo~ 

tación que se adeuden, a los socios, por separa-

ci6n voluntaria de alguno de el los, 

m). Pago de honorarios. 

2, Cada fin de mes se registrarán los gastos devengados -

no cubiertos como sigue, así como la aplicación de los 

gastos. 

a). l .M.S.S. 1% Sobre Erogaciones e lnfonavit, 

b). Aplicación de pagos anticipados, 

c). Amorti:aci6n de gastos de Instalación, 

d). Depreciación de los equipos, 

e), Para registrar el importe de los certificados de 

aportación que se adeuden a los socios cuando se 

retiran. 
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F), Por fa provisi6n del Fondo de educaci6n y de pre
visi6n social, 

VI, Al Finalizar el ejercicio, fa distribuci6n de los rendi
mientos serán registrada: 

1, Por el rendimiento del ejercicio. 

2. Por los rendimientos no aplicados, 
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•) Por •I lropuo d• 11 rroduct ldn Tor~ln.da ht'\Ufllf!n Cn'ltn PM.+1~d6n ""'<itJ.nt-\ J'rolftu:r.Mn lt1rl'llfnada PD. Al~ac,n rroductos l•n•I· rrnrtur::r. Mn "'" ProtP\f\ ro. 

111 ORHllC ION or CAP 11 M A.llHO 
nadnt, 

rrhtAJnn R11nr.1df'> i\trphdlln dpl r,.•-tttn t¡..11rttoi1 if• rr~ifHn r1. Oancot (rMltn A11ntnt<i rl. 
Guto1 rlMn,torn. 

rrht."" rosor Afppt4ft~n 4111 t:r•.-t:t•n '-•lfrtturt '1"' rriCrHto r1. °"º'º' Crldtln ro~ot PI. 
fi11~to' rtn11nr fflrf)\ 



ttú1111'ru OPlRACIOHES 
(lucui1ttntu fwntt de datos l1ucUMnlo Conexo Uutumentu tuontas de C•rgo Cqenta • de Al>lnu :~v::!:º o ClJlllProW11te Conhbt 1 tudo 

IV ll<oRl !>()5 Y CNTRAOA llC FONDO~ 

Por h> Ventas Coptn de ht1uru Meyhtro o tibio de PO. Cllentu Vento> ~o 

Venlu Oocum•ntos por Cobrar U.A. TruhdaJo 

Por 10 \lquld•cl6n en efoctlvo Ficho de d•>•hllo Rehdón dt' cobro1 PI. Bancos Clfentcs PI 

C1nlo de Yentu hoji d~ Ch'\tO .erc1nd1 Sal Idas de Al .. c~n PD. Costo de Vento A11~c.4n Prod1Jclus PO. 
vendida Terminados 

Por lu entradas de fondu9: 

1) Por el cobro dt: dotlMl'lt'ntot ficho de d•¡.<lslto Ootumt'nlos HnL Idos PI. bam:os Oacuinentos por Cotn·ar PI. 

b) Por reembolso de prhtamos Ficho de d•i'61lto ltrc1Lo> d• Sorln• PI. Oarn:os Pr~stamos a )ocios PI. 

') Elthtbtctnnu o A.Ufllentos de ratrlmonlu F1ch• de defA!slto Certtf1Cl<1"' de AportotMn PI. Bancos Cert lflcados ApM tac 1611 PI. 

d) Onn•tlvos en efectivo f1cho de d•.,.Ssllo PI. 8aru:os Su¡1t'rhlt por l~>ndíli'n PI. 

Er.HCSO~ Y SALIDAS Of FOHIJOS 

rag••t con cheque: 

•1 r. .. tos M•lnhtrul6n Motu u COllC>fohlntu CheQUt!' PCH. Gostos de Adm1nhtracl0n Bancos PCH, 
l.V.A. Por Acre11tar 

bl r.utos ti• V•ntu Motu o C019J!rob6nus Chet¡u~ PCH. Gas tos do Yen to Bancos PCH. 
l.Y.A. Por Acrodltdr 

15 e 1 r.uto• de í•br1ur.16n ._.llu o Ct!Mfroblnt f"S Cheq11e rcH. Cutos de fabdttc 16n Bancos PlH. 
LV.A. ror Aeredltll' 

di Poqo d• Sueldo• y Anticipo• ll(wln1 Che no• PCH. Gastos ti• fabr 1 u!l611 lrnpues.lui ('Hlr Pc1.gar f(~ 

Ant te 1µos a cuenta d• AcreedorP\ Oher~M 
rendtmtP.ntos Bancos 

• I Repos Ir Mn do C1J1 th1co Motu n C<lllfltobintrs Ch•nue rr.u. Gastos de Ad•lnhtrortdn aanc:os PCll. 
Gas to• de Y••l• 
Gutos do í1brlt1tlo11 
l.Y.A. ror Mr•dltar 

1) r."tol Antlclp1do• ÍICtUrU O MtU (hfl)llO rt11. Scqurus 1111ga'10' Por M. Bancos PCH. 

~~n~ ~~·~:.m.~"· hnpue~tns por f\ttjllr 

g 1 P•qo de Ooc-ntn• Documento •f"Ctdn Chfqoe PCll. OocumPn\O\ por Pag11r P.anto, Plll. 

hl Prhllmol o •oc1o• RH lbo Cher.t1l PCH. Prhtamn• • s .... ttns 811ncos HH. 

t) !'fl-:n ~,. u11tflrt.'!ih'\ ~ ..... t 8n- f IC tura tht•~l.lf! PCll, rtOVl'PrlOfflS Banr.os Hll. 

J) O•p~I 1 tn d• Fontln• Cn111¡1rnM"~" JOjOC Chl'flUf' PCll, rosoc 8.tncot PCH. 

k 1 P•no ti• ••qul111 Rr111t~t'1n· hr. tura Chrr¡tJP PtH. Prnvee,,oret AAnCnlJ PtH. 
1) rAqn dp CPrttflr111tn\ arortatl'1n ACUflr t1n Au..,11PA {iPnPrA 1 ÍflPQll" rc11. Jtutvu 11 hvr.r «ior.tns nnr R"nCo\ PCH, 

retorno', 
rn} f'1u1n ftp tlonnr.H lo\ RPclhn rlP 1-r.,.,,,.,,,º" íhrq11P rc11. G"to• 110 M•lnlslr•cMn IP111u~s:."\ J)or hqu P(H. 

r,"''º' "" YPnta f!Ani M 



HÚ<!Oro OPEMACIOHES llucu~ento ru111te d1 dtlol 
l~1cu111ttnlu Conuu 0o<.Umt!lllU Cu•nto d• Caryo Cuer1lo lh! Ahtrnu ~6~1:!~" o C""1probontt tuntob 111 lldo 

Gutos Ptndtentu de Pago: 
a) IHSS, 1' S/!ro¡oclonos • lnfon"lt Hiltaln• •u•ldo1 y L l4uld•· l.lqoldoclon" IHI~ y PU. Gistu• d1 Ad11tnl•lr1<l611 f11ijlll~\lu11; Jiur l'it~eu "''· ''ª""' TnJ•tu p<rsonolu Gnlos de Vent• krettilur u Oht r ~01 

Gnto1 de fabrlcoctOn 
b) Apllcac10n de P1gu• Anllclp1do• Roe 1 bo1 POI llo> 11• uyurOI PU, llnlo• de Adolnl1trA<l~11 St-l)UI U\ Pllg. vu1 A·J. PU. 

C:0.1\r'9tU d1 A"""'1M1 Gotus de Vento Ptnlu P•9. por M. 
Gutos de Fobrl<1cl011 

e) Aplttocl6n do Gula• d• lnHo'4cl6n ley l.S.R, Relotldn d• G111os PU, Gnlos da Afü1lnl1t11d611 ~rl 11ttló11 Arumu. PO. 
Coto• de V•r.t• liutos df' t11\lal11Lld11 
Gn los de fob1 ll1t l6n 

d) Apllcoct4n de Deprectectonu ley l. S.R, M•lactdn de Acthu fl.lu PO. Golo1 ~tt Ad1~l11htrll'1d11 licp. A<:wn, Mdq.y E1¡, l11J. 
Gulos Je V•nta l1tp. Au1111. Mub.y fq, 
Guto1 d• Fabrh:ocMn kp. Alurn. íq, lrantp, 

e) Registro de adeuda Cerllrt<1do1 de Acuerdo Au~blu Gen•rll Cef'ftlcodo• d• A¡>ortecl6n PO, P1trlmunto Sor.tal Pu 1 vc a flh·ur ~udui PD. Aportac ton por ffetorrrn\ 
f) ProvlllOn fondos de fdu1ct6n y Puu tonst ttoltvu PU, Gntu• de Mnful•tr•clOn ÍUO!JCl tht ~rtfV. ~od41 PD. Pre• h t6n Soc ta 1 fon.Ji dP [dU<o< l~n 

VI DllTRIBUCION DE RENOIMlfNlGI 

Por el rondl•lonto del EJerctcto r111do1 fln1nclrro• PU, Rond1H1tento d•I !J ... ct< lo Flu~rva Lttga 1 PU. .. Etuto Je Peri 1!J1L tOn ,, 
de lo• 1oc tu\ 
RtoJfmtento 11 favor 111! 
no soc to1 

Por R1ndt10ltnto1 na 1pl lc1do1 Estados Flnonclero1 PO, Rondtmhuto hl EJer< teto Ae11dl1nlentu 11t11dte11tt PD. 
d• A~l tcar 



5.3. DETERMINACION DE LAS POSIBLES OPERACIONES. 

Para efectos de este caso pr&ctico, consideraremos que la -

Cooperativa •x" muestra los siguientes saldos a~ 30 de noviem--

bre de 1985. 

F.ondo Fijo de Caja Chica 
Bancos 
Almacén de Materias Primas 
Producci6n en Proceso 
Almacén de Productos Terminados 
CI ientes 
Documentos por Cobrar 
1 ,V.A. por Acreditar 
Anticipo a Proveedores 
Maquinaria y Equipo Industrial 
Depreciaci6n Acum.Maq. y Eq. lnd. 
Mobiliario y Equipo de Oficina 
Depreciaci6n Acum.Mob, y Eq. Ofna. 
Equipo de Transporte · 
Depreciaci6n Acum. Eq. Transporte 
FOSOC 
Gastos de lnstalaci6n 
Amortizaci6n Acum. Gastos de lnst, 
Seguros Pagados por Adelantado 
Acreedores Diversos 
Impuestos por Pagar 
Proveedores 
Documentos por Pagar 
Cridito FOSOC 
Cridito Bancario 
Patrimonio Social 
Reserve Legal 
Fondo de Previsi6n Social 
Fondo de Educac i 6n 
Pérdidas y Rendimientos 

SUMAS: 

128 

25,000.-
257,868.-
902,400.-

2'314,233.-
5'996,702.-
2'865,300.-

694,000.-
787 ,369.-
205,000.-

3 '498,960.-

597,480,-

883,000,-

17?.,560.-
176, 760.-

30,000.-

.lJ.9'406,632.-

320,938.-

54,769.-

161,884.-

8,102,-

1'958,798.-
21,375.-

3'832,580.-
2'690,000.-
5'000,000.-
2' 250, 000. -
2'000,000.-

48,000.-
59,400.-
78, 160.-

922,826.-



POLI ZAS ClfEQUE 

NUM. COtlClPTO CUENlA O E B E HA U E 1 
POL. 

1680 Se pagd por anticipado la renta del Renta Pag. por Adl•ldntado 5o,ono. 
local por $50,000.- más 1 .V.A. a l.V.A. por Acredllar 7 ,500. 
Promotora Pachuca. Bancos 57,500. 

1681 Se paga al Lfc. Tenrefro $30,000.- Gds tos de Administración. 30,000, 
m&s 1. V .A. por concepto de honora- l. V .A. por Acreditar 4 ,500. 
rlos y se le hace la retención del lmpues tos por Pagar J,000, 
10% sobre honorarios. Bancos 31,500, 

1682 Se paga el Importe de la prima co- Seguros Pa9. por A<telan--
rrespondiente a 1~ póllld expedlaa tado 90,000. 
por Seguros Monterrey con un valor !.V.A. por Acreditar 13,500, 
de $90,000.- más ! .V.A. por el pe- Bancos 103,500, 
rfodo de enero a marzo de 1 pr6x lmo 
año . .. 1683 Se hace el payo de ant te 1 pos por Anticipos a Cta. de Ren-~ 
$363,310.- y sueldos por $56,250.- dlmlentos 363,310. 
haciendo retenciones por $8, 795. - Gastos de fabricact6n 56,250, 
de l.S.P.T. y $11,506,- de !.M.S.S. Impuestos por Pagar 8,795. 

Acreedores Diversos 11,506. 
Bancos 399,259. 

1684 Se expide chec¡ue a 1 Sr. Eml lfo fra Gastos de Admlnf5tracl6n 3,750, 
goso, encargado de la caja chica· Gastos de Venta 6,500, 
por $21 ,250.-, cuyo Importe esta Gastos de fabricación 7,400, 
Integrado como sigue: gastos de ad l.V.A. por Acreditar 3,600. 
ministración $3,750.- gastos de Bancos 21,250, 
venta $6,500.-, gastos de fabrl---
cacl6n $7,400.-, !.V.A. $3,600,-

16115 L lqutdamos documento a Ktmex por Documento~ por Payar 690,000, 
$690,000,- con vencimiento l~ de flancos 690,000, 
diciembre del pres1rnte. 

1606 Se expide clie11ue a la Ch. de Luz Gastos de faLrlcactón 12 ,600. 
y fueria del Centro pur $14 ,490. - l .V.A. por Acreditar 1,890 
cuyo Importe Incluye el 1. V.A. Bancos 14 ,490. 

1607 Se expide cheque a favor de 1 Sr. Préstamos a Socio~ 100,000. 
Javier Gonz~lez, socio de la Coope Bancos 100,000, 
ratlva por $100,UOO.-, el cual · 
deberá cubrir cun $10,000.-
qulncrna les, 



NUH. e o N e E p T o C U E N T A O E B E H A B E R 
POL. 

1688 Pagamos a nuestro proveedor Maquilas Maqull as Ordenadas 180,000, 
Ezka la factura Ho.1024 por $207,000. !.V.A. por Acreditar 27,000. 
Incluyendo el !.V.A. Bancos 207 ,000. 

• 
1689 Payado a Laminados en Telas por ---- Proveedores 805,000. 

$805,000.- por compra a crl!d1to, apll Anticipos a Provee--
cando el anticipo de $205,000,- -· dores 205 ,000, 

Bancos 600,000, 

1690 Se hace el pago de la segunda qu 1 nce- Anticipos a Cta. de 
na de d1cl~mbre: anticipos $387,930.- Rendimientos 387. 930, 
sueldos $56,250.- haciendo retenc1o-- Gastos de Fabricación 56,250, 
nes por $8,980.- de 1.5.P.T. y - - Impuestos por Pagar 8,980. 
$12,204.- de !.M.S.S. Acreedores Diversos 12,204. 

Bancos 422,996. 

w 1691 • Se efectOa la separación del 3ª/oo FOSOC 26,326, 
o para el fondo de educación y del Bancos 26,326. 

2°/oo para e 1 fondo de prev1s16n 
soc la 1. 



POLI ZAS OE O 1 AR JO 

HUM. CONCEPTO CUENTA O E B E ll A B E R POL. 

O- Compra de mercanclas por $250,000.- m6s Almacén Hats., Primas 250,000, 
l.V.A. a Cfa. Mexicana Téxttl, por la l. V .A. por Acreditar 37 ,500 
cual ftrmamos documPntos. Doctos .Jlor Pagar 287 ,500. 

O- 2 El Sr. Héctor Ju&rei dectde separarse Patrtmun1o Soctal 80,000 
voluntartamente de la sociedad y pre- Pastvo a favor de 
sen ta su renunc ta, 1 a cua 1 es aceptada Soc tos por Retornos R0,000. 
por la Asamblea lieneral acordando re--
resarle el valor de su certtflcado 

R0,000.- en un plazo de 60 dlas. 

O- 3 Rec t btmos devo l uc 1 ón de merca ne 1 a JIOI' llev. y Reb, S/yentas 50,000, 
$50,000.- m~s l .V.A. sobrP una venta l. V .A. Tras hdado ( 7 ,500.) 
a crédtto a Super Hayoreo de Rora y Cl tentes 57 ,500, 
Boneterla. 

c..a 0-4 Venta a crédtto al Sr. Raf1l Ct sneros lloctos. por Cobrar 460,000, 
por $400,000.- mh l .V.A. por cuyo l .V.A. lrasladado 60,000, 
tmporte nos ftrma doc111>ento. Ventas 400,000. 

O- 5 Se acuerda mediante Asamhle General Cert tftcados de Apor-· 
aumentar el patrtmonto, por lo que tact6n 1 •2110,000. 
todos los socios quedan ohl tgados a Paf dmonlo Saeta 1 1 •200,000. 
suscrtbtr un certificado de aporta-
clón: 15 socios x SB0,000,-

O- 6 Se documPntnn las compras del mes rrov~edf\l'PS l '150,000 
anterior a rarlel por $345,0UO.- y Doctos, por Pagar l '150,000, 
n Lamtnndos rn lelas por $805,000.-

O- 7 Devolvemos mercancta a l~xt11es Ata Proveedores 345 ,000 
por $300,000,-, más !.V.A. n que !.V.A. por Acredlt.ar ( 45,000) 
hahln sido cornpra~a a crécllto. Almacén Hats .Primas 300,000, 

O- 8 Se crea 11astvo de la mercancfa re-- Almacén Mats. Primas l '5UO,OOO, 
e lb Ida durante rl rnes por U '580,000, ! .V.A. por Acreo11tar 237,000. 
m&~ ! .V.A. Proveedores 1 'íl17,000. 

O- 9 HaCf'!llOS la apltcactlin del srguro pa- Gastos de fahrtcac t6n ?.l,000. 
gado por adelanta•fo SW,000.· 701 . Gastos d(• Adml nis t.rar.1611 9,000. 
gastos de fahrlcaclón y 101. qast.os dr Seguros raq. por Mr-
admlnlstracl6n, 1 ant.a1ln 30,000, 



NUH. c o N c E p T o CUENTA O E B E H A B E R POL. 

D-10 Se provisiona el pago de Impuestos y Gastos de Fabricac16n 68,222. 
Seguro Social ae la siguiente forma: Impuestos por Pagar 14,262. 
1% S/Erogac1ones $7 ,512 .. , 5% Jnfo- Acreedores Diversos 53,960, 
nav1t $5,625.-, ! .M.S.S. $53,960.-

D-11 Se crea pasivo de las depreciaciones Gastos de Admln1straci6n 4, 979. 
y amortizaciones del presente mes. Gastos de Venta 14,716. 

Gastos de Fabricac16n 29,894. 
Dep. Acum. Maq. y Eq. 29,158, 
Dep. Acum. M9b. y Eq, 4,979. 
Dep. Acum. Eq. Transp, 14,716. 
Amort.Acum.Gtos.Inst. 736, 

D-12 Se hace la prov1si6n para el fondo Gastos de Admln1stracifln 26,326, 
de educaci6n 3°/oo y fondo de pre- Fondo Prev. Social 10,530, 

w visi6n social 2°/oo sobre los 1n-- Fondo de Educación 15,796, 
t-.J gresos brutos del mes. 

D-13 Se crea pasivo de las ventas a cr~ Clientes 4 1 192 'Ot19 
d1to del presente mes. l. V.A. Trasladedo 546,789. 

Ventas 3'645,260, 

D-14 Se hace el traspaso del l. V .A. l.V.A. Trasladado 7B9,7A9, 
1 .V.A. por Acreditar 789,789. 



rOLI ZAS DE INGRESOS 

NUM. CONCEPTO CUENTA Cl E B E H A B E R POL. 

1-1 Dep6slto por $517,500.- Importe d~ la Bancos 517,500, 
venta de contado Sr. Mario Garcfa, l. V .A. Trasladado 67,500. 
Incluyendo el 1 .V.A. VP.ntas 450,000, 

l-2 Dep6slto por $184,000.- Importe del Bancos 184,000. 
documento a cargo de Super Mayoreo de Documentos por Cobrar 184 ,000, 
Ropa y Boneterfa. 

1-3 Ventas de mostrador por $70,000.- m~s Bancos 80,500 
!.V.A., Importe depositado el 14 de J. V .A. Trasladado 10,500, 
diciembre del presente. Ventas 70,000, 

1-4 Venta a D1strl bufdora Naclona 1 Bone- Bancos 345,000, 
tera por $600,000.- m&s !.V.A., de Documentos por Cobrar 345. 000 
los cuales nos pagaron el 50% y por l.V.A. Trasladado 90,000. 
el resto nos expidieron una letra. Ventas 600,000, 

w l-5 Dep6sfto por $1'188,500.- Importe de Bancos 1' 108,500, w 
la Cobranza efectuada a nuestros l .V.A. Trasladado 22,500, 
clientes por $736,000.-; con documento Ventas 150,000, 
$280,000.- y venta de contado por Clfentes 736,000. 
$172,500.- Incluyendo el l.V.A. Documentos por Cobrar 280,000. 

l-6 Se exfbe el 50% del aumento a patrl- Bancos 600,000, 
monlo. Certf ffcados de Apor-

tacf6n. 600,000, 

1-7 Cobro da la factura 1192 por Bancos 805,000, 
$575,000,- y un documento del Sr. Clientes 575,000, 
Raúl Cf sneros por $230,000.- Documento~ ror Cobrar 230,000, 



btlLlt:.UAO Cu.H.Ji.Al IVA 11 .11. 11 b,L.L. 

tt:.IJJ61111J U_ I\~ liAti OH.l.t: lH ll6 u: Olt:JU.IJI" Lt. 1""5. 

1 ¡.u,, 1 llANCOO U A 5 l O ti : IVA f'lJI l 111\J:blllS :ANJlf:Jl'llb A: AUUDffEb: W.'llll.M : fOOOC : V A A l • e u E H ,, 8 1 
rEDIA CDNCEPIU l'll.·' 1 ADl.flN. i VfNlA íNmtr;, 1ACl..Ul1AH 1 POI Pl\IJM 1~fA, lt ... 11, 1 Dll<t:'l5t6 llU:IWlAS 1 CUENTA 

l!lll!i 
1 

11 a o 1 a 1 o 11 u H o o u H 

¡llillO 1 fi?,&JCJ 
1 1 

.,.~iúll 
1 1 

olENINI PAO,POA Nl'L, 1 50,000 1 DIC, Pro.itar• Pochuca 1 1 
Lle. lan,..lm 11001: J1,5íXl Xl 1Ll..IU 4,!::il.O 1,mo 1 1 1 
Buguro• lit>nterNy 11002 1 10J,50() 1 1 l,!A.lll 1 o!CCUQI PAD,POA AU't.,1 !lll,000 
Pa~ ds Antlc1po1 '1 bualtJuo •1003 1 39'.1,2~9 .~.ti,~ º''~ t :v-..J,:t1u 11, et.ti 1 

1 
Aepu1lci6n Caja Chica 11ffi4 1 21,;?<..lJ J,'~I ti 1 !:>1.IU 1 'J,40!1 J,bOll 1 1 

1 
KINJC 

11ffl5 1 600,(.(() 1 :OOlJlt:NTU6 l'CJI PAOAll I b90,00CI 
Cta. Lui r fueru ddl C, :11\fk;I 14,4"11 1 1<',blKI 1,H'.Al 1 
sr. Javhr Gandlu t161l7 1 100,((.() 1 

1Pll:HTlllUl A SOCIOS 100,000 1 

lloqu ll • 1 f. .d<. 11608: ~'O?,CXl.l 
1 

V,CXJlJ 100,uw 1 

lemin .. 01 •n hh1 11M9 1 filO,U.lJ 1 'PHCMEOOEB 005,CXX! 1 
• .. : 1 1 NI! !CIPO A PlllMHIUrs ,,,.,,0().1 

P•uu d• Antlclpoo r 0u ... 1,Juo 11h~J 1 422,CJl-lt) lbti,~J H,~MI : ;vr11YJU 12,204 
3• /ou fondo de Educ•cldn y 1 1 1 , . 
-;•/oo Fondo da Prw. Social t1ó91 : ~.:~6 1 1 126,:t..'6 

1 
, .. 

1 1 
1 1 ., 
1 1 1 

1 1 1 
.... 1 

• ~ 1 h'1J,8l1 !l7,~l f'll,715 : 751,~40 1 
:1•'Jli5,ot.X.J ·- fOTAL~B 3.1, ?.'>U fi 1 blXJ fj¿ 1 b{JO Zl,110 100,0CXJ 1261326 ;'(J~,IX)U 

1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 1 

' 1 1 1 1 1 
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HIX:tEONl Cl(JU"IIVA "A• 61G1l.t 
lfOIBlllO llf ~Cl.(lAfl 11 01111110 l'CL ~R !.E OICJElfllf. U'. l'JO~ 

1 
DiA1CONCEPTO 

l'lOO 1 

: -· :Al.llllU'N : U A B 1 O 6 
1 PCL, i""'-' .rn1~ 1 AfllK'W. 1 \fNTA 1 rNJntrAr.. 

1 D O O : O 

ntr., I PHlVO CQl!lf1r9 Ch, Ylt11, ltn1tl\ t 0..1 1 :>&l,000 
1 ll9f11u·eel1'n volvnterh d11l ar. 1 
1 ll.w: tar ..kJAnu 1 D-2 
1 01Nflluct6n 8uoer IMrot"'fkl ~pe ' t y flnnflUrfe 1 0-3 

: v""t• al sr. Rm.11 Cl1rutm1 1 [µ! 

1 BotK:rlpcMn d1t A.,....,,, to el - ' 1 
1 Patrifl'Mln 

' D-11 
1 Be rtor.u11111nten CQ"'l1ras de Nov. ' D-11 1 

1 

1 O..VO\unl&l a T•11tl 1111 Me 'D-7 ' 
1 

1 PHlvo rt• r.D"'C't .. d1Jl lilll!I" 111 f'>Al 1COO 
1 

0-8 1 
: A(lllcocldn Bog. Pog, Pnr lld, 1 D-9 9,fKXl 1 21,0lll 

1 Pmvhtdn dw l"11'"'1tn1 )' - 1 
1 1 . M,n2 
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ASIENTOS DE COSTOS 

Los registros del departamento de costos proporcionan la siguiente lmformaci6n correspondiente 
al mes de diciembre de 1985: 

1.- Se utll Izan Materias Primas y Materl!!_ 
les por $715,550.-

2.- Se hace la aplicación de Maquilas 
ordenadas por $180,000.-

3.- Se hace la aplicación de los Anti el-
pos a Cuenta de Rendimientos por --
$751,240.-

4.- Se hace la apllcac16n de los Gastos 
de Fabrlcacl6n por $251,616.-

5.- El costo de la Produccl6n Terminada 
en el mes asciende a $2'092,309.-

6.- El costo de la producción vendida 
en el mes Importa $4'791,766.-

ASIENTOS DE PERDIDAS V RfHDIMIE~TOS 

Traspaso de las cuentas acreedoras 
de resultados a Pérdidas y Rendi
mientos. 

11 Traspaso del saldo de las cuentas 
dr resultados deudoras a P~rdldas 
y Rendlmli•ntos, 

Producción en Proceso 715,550, 
Alm. Matel'ias Primas 715,550. 

Produccl6n en Proceso 180,000, 
Maquilas Ordenadas 180,000. 

Producción en Proceso 751,240. 
Anticipos a Cta.Rend. 751,240. 

Produccl6n en Proceso 251,516, 
Gastos de Fabrlcac16n 251,616. 

Alm.de Prod.Termlnados 2' 092 ,309. 
Producción en Proceso 2'092,309, 

Costo de Ventas 4'791,766, 
A lm. Prod. Terml na dos 4'791,766, 

Ventas 5'315,260, 
Pérdidas y Rendimientos 51315,260, 

Pérdidas y Rendimientos 41 937,037, 
Costo 1le Ve11tas 
Dev. y Reh. S/Ventas 
Gas tos de Venta 
nastn~ de Arlrnlnlstrac16n 

4'791,766, 
50,000, 
21, 216. 
74,055. 
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SOCIEDAD COOPERATIVA ·x· s.c.L. 

ESTADO DE COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS POR EL MES DE DICIEMBRE 1985. 

Inventario Inicial de Materias Primas 

MAS: Costo de Materias Primas Recibidas. 

Materias Primas en Disponibilidad. 

MENOS: Inventario Final de Materias Primas. 

Costo de Materias Primas Utiliza
das. 

MAS: Anticipos a Cuenta de Rendimient?S de 

$ 902,400.-. 

1'530,000.-. 

$2' 432,400. -~ 

.1'716,850.- 0 

$ 715,550.-. 

los Socios. $751,240, 

Gastos de Fabricaci6n. 

Maqui 1 as Ordenadas. 

Costo de la Producci6n Procesada, 

MAS: Inventario lnic.ial de Producci6n en 
Proceso. 

Producci6n Procesada en Disponi
b i 1 idad. 

MENOS: Inventario Final de Producci6n en -
Proceso. 

Costo de la Producci6n terminada. 

MAS: Inventario Inicial de Productos Ter111l 
nados, 

Productos Terminados en Disponibl 
1 idad. 

MENOS: Inventario Final de Produc. Ter111inado11. 

COSTO DE VENTAS: 

251,616. 

180,000. 1'182,856.-. 

$1'898,406.-. 

$2'314,233.-. 

$4'212,406.-. 

$2'120,JJO. -

$2'092,309. -

5'996,702.-

$8'089,011.-

3'297,245.-

14'791.766.-



SOCIEDAD COOPERATIVA •x• S.C.L. 

ESTADO DE PERDIDAS Y RENDIMIENTOS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 1985. 

VENTAS: 

Ventas totales: 

MENOS: 

Devoluciones y Rebajas s/Ventas. 

VENTAS NETAS: 

MENOS: 

Costo de Ventas; 

RENDIMIENTO BRUTO: 

GASTOS DE OPERACION: 

Gastos de Administraci6n, 

Gastos de Venta, 

RENDIMIENTO NETO EN EL MES. 
RENDIMIENTO HASTA NOVIEMBRE 
JO DE 1985. 

RENDIMIENTO NETO DEL EJERCICIO, 

,.., 

• 5'315,260,-

50,000.-

$ 5'265,260. 

4'791,766.-

473,494.-

74,055.-
21,216.- 95,291.-

$ 378,223.-

922,826.-

$ 1'301,049.-
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e o N e L u s 1 o N E s 

El impulso que requiere la doctrina cooperativa en México 

comprende a todas las personas y a todas las actividades, por lo 

cual, demandamos una participaci6n integral para conseguirlo. 

Se necesita una transformaci6n en la estructura administr~ 

ti va de las empresas para lograr un mayor interés y responsabi 11 
dad de todos sus miembros, por lo que es imperativo un cambio de 

actitud de las personas con .relaci6n al.trabajo. 

Debe aprovecharse la capacidad productiva y conocimientos 

de todos los individuos, logrando una motivaci6n de sus intereses 

a través d0 la uni6n de sus fuerzas. 

El futuro del cooperativismo en México dependerá de una ad~ 

cuada educaci6n cooperativa iniciada desde los niveles elementa-

les hasta los superiores o profesionales. 

A la Sociedad Cooperativa ahora se le ve como una forma de 

Sociedad que puede contribuir al desarrollo del sistema econ6ml 

co en el que está inserta, conservando entre otras característi

cas propias, la igualdad de derechos de los socios y la partici

paci6n democrática de los mismos en la direcci6n. Por eso se dl 

ce que dentro de un sistema capitalista, el cooperativismo forma 

parte de él, pero representa un segmento m&s democr&tico, 

Las causas fundamentales por las que el cooperativismo no 

ha podido avanzar en México son de orden estructural, derivadas 



del sistema económico y social, la tendencia a la concentraci6n 

y a la centrali zaciGn del capitalismo, representa un obstáculo -

natural para el desarrollo del cooperativismo en general y el c~ 

pital ismo industrial restringe al máximo el campo de acci6n del 

cooperativismo de producci6n industrial, 

Es necesario promover e implantar en las cooperativas pla

nes y pro~ramas de orientación e información, para evitar el de~ 

vro de los propósitos de su creación y conservar su legal y ade

cuado funcionamiento, 

La Sociedad Cooperativa por sus caracterrsticas proporcio

na una serie de ventajas a sus agremiados, en comparación con -

otras sociedades, ya que permite producir bienes y servicios a -

mejores costos para sus integrantes, además de repartir sus ren

dimientos de acuerdo al trabajo realizado, sin tener en cuenta -

los certificados de aportación que posea cada socio, 

El fomento del cooperativismo no es responsabilidad de un 

solo sector, pero es la Administración Pública la que debe preo

cuparse por promoverlo, otorgándole incentivos fiscales, vigila~ 

do su funcionamiento, asesorándolo t€cnica y administrativamente 

y aumentando los recursos económicos para este aspecto esencial 

de la economía mexicana. 

los Órganos represen+ativos de las entidades cooperativas 

necesitan nutrirse de honestidad, alimentarse cada dra del espí

ritu de la democracia~ cab~ enfatizar lo anterior, en virtud de 

que el cooperativismo se nos presenta como un instrumento reivi~ 
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dicador de los econ6micamente débiles y socialmente desprotegi-

dos. 

Finalmente, cabe señalar que la organizaci6n tiende a - -

crear eficiencia y para este objetivo interno su tarea consiste 

en lograr, cada vez con mejores alcances, la integraci6n del es

fuerzo colectivo, los organismos humanos crecen paulatina e ine

xorablemente, cada época, cada generaci6n son gestores de nuevas 

formas de organizaci6n más complejas en las que la diferencia--

ci6n funcional se extiende mayormente y en la que resulta un im

perativo lograr mediante nuevos resortes de integraci6n coopera

tiva, la coordinaci6n de las voluntades humanas. 
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