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INTRODUCCION. 

La Coopc1·a t iva que a<pi5 se cf~tudi a, es la que -

nace a raí.z de la Ot'.!cla racHin de Jos D<!rechos Sociales dü 1917 

y, mtis conc1'Ctruncnte, la que IM'. or:if~.ina en la fracci6n XXX del 

art!culo 123 Cont.;ti tuciona.l. 

El Nu<ffn De re e ho Soc) a 1 Coopera ti \'O que cmani'.\ 

de nucr.>lra Cun1;.tituci6n PoHt:ico-Sodn1 de 1917 es el que da -

or:ig<'-11 a este trabajo }' el objeto dd mit:mio es analizar a la 
cooperativa, con cai·flctcr nocial, c<;mo un l~l<:mcnto reivindica
dor y redentor dt~ 101; der('<;hot; dpl obn·ro rnc~xi cano. 

El mo'dr.dcnln cc..:ip1.;r;~tivo ea, por llUS tradici2_ 
nea y por sus odgeneD, proletario; c:o un movimiento de la cla 
se obrera provocado por el d¡•senvol vi mi entc1 del régimen capi ta 

lista y quü t:ienc por· objeto aniquilar a e1>tc uistcma mediante 
la socializaci6n de los elt:mbntof.; de producción y de cambio. 

Veo en la cooperativa un medio de organizaci6n

proletaria mediante t!l cual la e lasc obrera puede mejorar no -

s6lamcnte las condiciones de vida de 1n mi ama clase obrera,
sino que también tiende a acrecentar ln fu<~rza rcivindicadora

de dicha clase obrera. 

Por último, me inclino a favor de los autores -

que consideran que la cooperativa es una insti tuci6n Socialis

ta por Na tu raleza. 



CAPITULO I 

EL MOVIMIENTO COOPERATIVO OBRERO. 

l • ..: AL~TECEDENTES HISI'ORICOS 

a.) Precursores y realizadores 
b.) Cooperativismo en Europa 
c.) Coopcrativi5111o en M~xico. 

2.- !AS COOPERATIVAS HASfA 1916. 

a.) Diversas clases de cooperativas.- &t nao.!, 
miento y sus creadores. 

3.- LAS SOCIEmDES COOPERATIVAS EN EL CODIGO DE 
CCMEICIO DE 1889. 

a.) Sua antecedentes. 

l 
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l.) Para hacer el estudio de la Sociedad Coope
rativa del Trabajo, es necesario que busquemos, a través del -
tiempo, sus orígenes; es decir, necesitamos saber d6ndc naci6-
el movimiento cooperativo y quienes fueron sus precursores así 
como tambi~ nccesi tamos saber cuáles fueron los m6viles que -

impulsaron a sus precursores para crear la cooperativa y ost!l 
diar, sobre todo, los fines que persiguieron los iniciadores -
de dicho movimiento cooperativo. 

Para tal efecto, el estudio de los orígenes de
la cooperativa lo haremos dividiwdolo en dos zonas geográfi
cas: Cooperativismo en Europa y Cooperativismo en México. 

a.) Ahora bien, tal y como. se le conoce actual
mente a la cooperativa, podemos afinnar, siguiendo las ideas -
de Gromoslav Mladcnntz, que: 

"• •• el sistema cooperativo es tambit!n un pro
ducto de los afanes de muchísimos pensadores que 

laboraron sobre el terreno de los problemas ec2 
n6micos y .socialesa Unos, verdaderos soñadores 
apartaron a un lado las realidades de los tiem
pos presentes: fueron los idc6logos, los precur, 
sores; otros prefirieron coordinar los esfuerM
zos y aún trazar senderos nuevos para la acci6n 
pr!ctica del movimiento: fueron, desde el punto 
de vista te6H.co, los realizadores, aunque en -
realidad hayan sido tambi~ la mayoría de las -



veces realizadores no' s61o en el pensamiento 

sino· tnmbi6n en la. acci.6n. ••," (1) 
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De lo anterior se desprende que al realizar el.
estudio de los orígenes del movimiento cooperativo, ya sea en
Europa o en México, tambi6n es necesario hacer el estudio a(m
cuando sea de una manera somera, tanto de los precursores o -

ide6logos como el de los realizadores. 

b.) El movimiento Cooperativo en Europa.- El -
moderno edificio doctrinal de la coopera ti va, se construy6, C,2. 

mo anter:i onnentc lo manifestarnos, gracias a la contribuci6n y
a los esfuerzos que realizaron una pléyade de pensadores que -
vieron en la cooperativa el establecimiento ele un 6rdcn econ6-
mico mediante el cual se estableciera una justicia real y efe.s_ 
tiva en beneficio de la clase trabajadora, quedando los traba
jos de estos pensadores vinculados Íntimamente a un nombre br!, 
llante en la historia del movimiento cooperativo: Los Justos
Pi.oneros de Rochdale, hacia los años de lS:.~0-1845" Sin embar
go, antes de la fundat~i6n de esta coopera ti va existieron formas 

primitivas de cooperativismo, pues en efecto, haciendo un est~ 
dio un poco profundo de la prehistoria de la coope:r-ativa, nos
encontramo9, siguiendo los lineamientos de Mladenatz, que en -

dicha etapa del trabajo, desde el punto de vista económico, se 
caracteriz6 por el predominio de la csclavi:l11d, o sea, del tr! 

(1) Mladenatz, Gromoslav.- Historia de las Doctrinas Coopera
tivas, M6xico 1944.- ps. 8 y 9. 
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trabajo forzado y i·que, en consecuencia, la asociaci6n del 
trabajo no pudo ser de otra manera; es decir, tuvo que ser tam 
bi~ una acci6n forzada toda vez de que existieron ac ti vitla
des que no podían realizarse por un s61o indi vitluo y en conse
cuencia se veta en la necesidad de "cooperar" con otros indi vi 
duos, que se ded:icaran a la misma labor, a fin de satisfacerla 
plenamente y es as! como nos encontramos que desde la época de 
los babilonios podemos encontrar huellas de cooperativismo ya
que, seg(m el Profesor Hans MUllcr, los babilonios conocieron
organizaciones semejantes a las actuales instituciones para la 
explotaci6n de las tierras en arrendamiento. 

Dentro del pueblo Humano, tambien nos encentra ... 
mos que desde sus principios conocieron formas que demuestran 
la existencia del espíritu de coopcraci6n, pues, inclusive, se 
siguen conservando hasta la fecha algunas de ellas tales como
la posesi5n o utilizaci6n en común de los pastos o bosques co
munales para la cría y pastoreo del ganado, mismos que son ut.;!_ 
lizados por todos los habitan tes del lugar. 

M5s adelante, y ya dentro de los primeros años
de la Edad Media, se descubren tambiful huellas de agrupamientos 
campesinos principalmente dentro de la industria de la trans~ 
formaci6n de la leche tanto en los Alpes Suizos, Italianos y -
Franceses como también en Inglaterra con verdaderas caracterí.:;! 
ticas cooperativas y uno de los ejemplos mis palpables se di6 
en Francia, con las llamadas "queserías", asociaciones con ver, 
daderas características cooperativas que se dedicaban a la fa
bricaci6n de quesos, pues como lo expresa Mladena tz: 



" •o• 
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en esas reg1.ones la asooiaci6n de los pe-'-' 
queños productores se impuso como una ineludi~ 
ble necesidad, por el hecho de que la fabr:ica
ci6n de los llamados quesos de "Gruyere", del -
tamaño de rucdns de carro, requ:L::re que se
invierta en ellos la leche de un número de va-
cas muy gr~nde. La. fabr:i.caci6n de estos quesos 
tenia que exigí r, por consiguiente, que los 
campesinos se asociasen entro si o que se dedi
case a ella un verdadero latifW'ldista que pose
yera grandes rebaños. Estas asociaciones toda
vía existen en la actualidad, sin que haya est~ 
tu tos escritos de ningM g6nero que rijan su -
fWlcionamiento ••• " (2) 

Otro lugar donde tambi6n encontramos huellas de 
cooperativas es en Armenia, en las ccrca.i1!as del Monte Ararat, 
pues, inclusive, en la actualidad subsiste una fonna particular 
de leche da, coopera ti va cuyo odgen se pierde en la historia. 

Tambi6n dentro de los pueblos eslavos, encontr~ 
mos muestras de comunidades agrarias, tales como la Zadruga -
Servia y el Mir Ruso que junto, este 6ltimo con el Artel tam
bi~ Ruso, son instituciones económicas con verdaderas caract~ 
r!sticas, cooperativas fohnci.daa, respectivamente, por peEcadó-· 

rés, leñadores y trabajadóres de la tierra y que datan del si
glo XIV y son los que más se acercan a la cooperativa moderna. 

(2) Mladenatz, Gromoslav.- ob. cit. P• 13 
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Los Monasterios, organizaciones cristianas de -
la Edad Media, tambi6n. pueden considerarse como una especie de 
cooperativas intt.~grales (4<) asi como tambj~n el Manoir medio-
val, el cual se daba en la explotación agr1cola y que, según !. 

Louis Broukere, presenta razgos de cooperativa <le producci6n. 

Existieron otros lugares y otras l:pocas en don
de, de tma u otra manera, se dieron di versas formas de coopcr.2. 
tivismo pero, no es sino hasta el año de 1843 cuando realmente 
nace el movimiento cooperativo -como m5.s adelante lo vcremos
mismo que se dcbi6, como se indic6 al principio de este capít~ 
lo, a loe trabajos que realizaron numerosos idc6logos en
tre los cuales, desde nuestro particular punto de vista, fue-
ron los m5.s importantes los s:i.guienles: 

Robcrt Owen, (1771-1858), Ingles, que al pare
cer fue el primero que utiliz6 el término "coopcraci6n" bajo -
la idea de cooperativa de consumo; además de haber sido el -
creador de dos cooperativas industriales, tma en Ncw Lemark y
otra en New Harmony con razgos de cooperativas de consumo, se
gdn lo precisa Moises Gómez Granillo; asi como también fue el
creado:r de las comuni tics,. CD: especie de coopera ti. vas integr,fl 

les en las que la producci6n y el consumo se realizarí.an cole_s 
tivamente (4) las que según t'.!l, serian la soluci6n al problema 

{ *) Mart!n Buber en su libro Caminos de Utopía, Breviario /1 -
104 del F.C.Eo dice que existen tres tipos de coopcmtivas 
Producci6n, Con.sumo e Integrales.- po 83 

(3) G6mezt Granillo Moises.- Breve Historia de las Doctrinas -
Econ6micas.- Ml!xico 1967 ps. 129 y ss-

(4) Buber, Mart!n.- ob. cit. p. 83 
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social. Todas sus ideas influyeron posterionnente en una for
ma muy notable a los Tejedores de Rochdalc. 

William King, (1786-1865), Ingles, el cual fue
el primero en hacer una dcfinici6n de la cooperativa; de ~l 
fue la idea de que la acci(m emancipadora de la clase obrera 
deberla llevarse a cabo, cxclusi vamcntc, con los propios medios 
de esta clase (idea de la ayuda propia c¡uc llevaron a la pr~c
tica los Pioneros de ílochdalc) y no agcncittndosc, de otras ma
neras, fondos para la inic:i.ac:i.6n de sus planes, tal y como lo
aseguraban otros autores. El Dr. Hilliam K:Lng tambiful cre6 en 
el año de 1927 una coopera ti va de consumo, en Brighton, la 
cual tuvo tma duraci6n muy corta. Las ideas y trabajos del -
Dr. King, al igual que las de su compatriota Robcrt Owen, in-:'." 
fluyeron en el programa de la primera cooperativa de consumo
moderno, la de Rochdale. 

Francois Mari e Charles Fourier,· (1"771-1865), -
frances el cual, a diferencia de sus compatriotas, propugn6 -
por las cooperativas de con.sumo; también fue el creador del -
Falansterio, al que llam6 asociaci6n dom(!stico-agrícola que -
nunca pudo llevar a la pr~ctica pues, olv:i.d5ndose de la idea -
del "self help" creada por el Dr. King, csper6 siempre que cl
capi tal que necesitaba para iniciar sus trabajos, lo aportara
algón fil~tropo, el cual nunca llcg6o También aport6 la idea 
de repartir las ganancias de la producci6n entre los obreros y 
fue, adem~s, el primero en exponer la necesidad de eliminar a
los in temediarios en beneficio de los con.sumidores, 

Philippe Buchez, (1706-1865), frances 2 propu,g 
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n6 por las coopera ti vas de producci6n (seg(m M. Leroy es el -
que marca el inicio del movimiento cooperativo) y llevando a -
la pr~ctica los principios que propagaba, fund6 en el año de -
1832 una coopemti va de produccHm, de ebanistería, la cual t!:_ 

vo que ser liquidada en poco tiempo; y otra coopera ti va de pr.2. 
ducci6n, de orfebrería, que duro del año de l8J/¡. a 1873, 

los anteriores autores contribuyeron con sus -
trabajos, unos m~s otros menos, a la fonnaci6n del coopera ti
vismo y ese ha sido el motivo por el que han sido considerados 
como padres del movimiento cooperativo y, que, a pesar de que
innumer-ables detractores les han negado esta calidad, conside
ro, que por la importancia de sus trabajos, si han sido bien -
bautizados como fundadores de este movimiento pues sus ideas -
llegaron a constituir los basamicntos del 6rden cooperativo, 

De la breve exposici6n que acabo de hacer sob~e 
las ideas que aportaron estos pensadores al movimiento cooper! 
ti vo, se podría deducir que este movimiento naci6 en el año de 
1831, inclusive Mhimo Leroy asi lo afirma (5) m5.s, sin embal"'."' 
go, no es sino hasta el año de 18.43 cuando este movimiento 11~ 
ga a tomar forma y se proyecta hacia el futuro pues si bien es 
cierto que en el año de 1832 Buchcz cre6 una cooperativa de · .... 
producci6n, tambiGn es cierto que la vida de la misma fue muy
corta; es decir, no pas6 de ser un simple ensayo pues al morir 
rapidamente esta cooperativa no hizo escuela, y si no la hizo, 
si no fue un ejemplo a seguir, se debió principalmente, a que
tuvo :in.numerables fallas de organización y ftmcionami.ento y, -

consecuentemente, si. fue un fracaso no podemos decir que es -

(5) Cfr. Leroy, M5.ximo.- Derecho Consuetuclimrrio Obrero T. II

P• 161 
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este año el que marca el inicio del movimiento cooperativo ... ._ 
pues sería tanto como afirmar que dicho movimiento hubiera na
cido en la (!poca de los babilonios o bien en la Annenia pues -
atm cuando, rcspectivamontc, se conocieron fonnas de coopera
ci6n y muchas de esas formas so siguen conservando hasta la a,g, 
tualid.."'l.d, no puede deci rsc que ah! nacif> el cooperativismo ya 
que esas formas de trabajo fueron for'l:adas; es decir, los que
realizaron ese tipo de trabajo lo hicieron porque asi se lo 
exigieron las circunstancias pero nunca tuvieron la intenci6n
de crear la cooperativa. 

Ahora bien, al afinnar que el cooperativismo n~ 
ci6 realmente en el año de 1843 lo hago partiendo de la base ..:. 
de que es en ese año, en Rochdale Inglaterra, donde se gesto -
lo que ha sido llam:ido el mov:i.mien to cooperativo de Los Justos 
Pioneros de Rochdalc. 

En efecto, este movimiento viene a ma:rcar el -

inició del coopera ti viS!Tlo pues ya no fue un simple ensayo o -
intento por crear una cooperativa como medio reivindicador de
la clase obrera sino que ya llcg6 a ser una realidad que per
duro poi• muchos años y fue ahí precisamente, donde recibi5 la
organizaci6n m~s perfecta ya que no fue s6lo una realizaci6n 
pr!ct:i.ca sino que fue el primer caso en el que se estableci67 -

desde el primer momento, un programa completo que contuviese 
los principios te5ricos y las roglas prácticas de organizaci6n 
y funcionamiento de las coonerativas ele consumo -como se vera 

aquí se conjugaron la idea y la realizaci6n- y es a partil""" 
de entonces cuando, tomando como ejemplo a los Pioneros de 
Rochdalc, surgen, posteriormente, infinidad de coopera ti vas. 
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Pero, al respecto, conviene hacer una ligera -
exposici6n de lo que fue el movimiento cooperativo de Rochdale 
as! como analizar cu5.l fue la aportaci6n al movim:i.en to cooper!l 
ti vo mundial. 

Como anterionnente se expuso, este mov:imien to -
naci6 en un Villor:i.o de Rochdale, Inglaterra, en tma noche b~ 
mosa del mes de noviembre de 1843; noche en la que se encontr~ 
ban reunidos en asamblea los tejedores de franela de dicho Vi
llorio, con motivo de encontrar soluciones al grave problema -
que les presentaba enfrentarse a la omnipotencia del capital -
surgientc, problema que se había agravado a rafa del final de
una huelga fracasada y que aumentaba su ya de por si miserable 
si tuaci5n, 

En aquella ocasitm se propusieron infinidad de 
remedios; unos 16gicos y otros no, los menos, irrisorios como
aquel que proponía la abstinencia de bebidas alcoholicas, En
tre las propuestas 15gicas, fue la de algunos tejedores con -
tendencias socialistas, a m~s de profundos conocedores de las
ideas y los ensayos de ílobert y Owc.n y el Dr. William King, -
respectiva.mente, de crear una tienda coopera ti va de consumo. 

Como es de suponerse, esta proposici6n se encq:, 
tr6 con serias y m61 tiples oposiciones pues los que la objeta
ban argumentaron a su favor que no era la solución adecuada ya 
que todos los intentos que se habían hecho con anterioridad,
para fonnar coopera ti vas, habían fracasado rotundamente y que
de aquellas coopera ti vas que se habían formado ya no ex~.sHan-
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ninguna a la fecha, motivo por el cual se demostraba que la -
cooperativa no iba a ftmcionar en su caso. 

los defensores del cooperativismo no se amilan!_ 
ron ante los ataques de sus opositores y por el contrario, co!!_ 
traatacaron. esgrimiendo bastantes argumentos a favor de su pro 
puesta y para demostrar que si era la soluci6n adecuada para -
resolver sus problemas, manifestaron que las cooperativas que
lcs habían precedido había.11 fracasado por muchas causas, que -
ellos podian cvi tar y entre las cuales las m~s importantes fu~ 
ron, en primer lugar, el hecho de que las mercnnc!as las conc!;:. 
dieron al fiado y que los que las tomaron no pagaron sus cr6-
di tos motivando con ello que a la postre el almacen se quedara 
sin mercancías y sin fondos par-a surtir nuevamente de mere~ 
das el mismo; tambi~n alegaron que en el fracaso de dichas 
cooperativas había influido mucho el hecho de que carecieron -
de dirigentes preparados y honestos en el desempeño de sus l!, 
bares as! como la falta de espiri tu de solidar-id.ad dentro de -
sus miembros alegando, por fil timo, que si ellos eliminaban es
tas fallas la cooperativa rendiría sus frutoso 

La proposici6n de los cooperadores triunf6 y un 
afio despu~s, el 28 de octubre de 181~4, la coopera ti va se ins-
cribi6 en los libros del Registro Civil con la denominaci6n de 
"Rochdale Society of F.quitablc Pioneers" contando con un capi
tal de 28 libras esterlinas y un total de 28 miembros. 

Para tal efecto, fue necesario que los pioneros 
elaboraran un basto programa de trabajo cuyos plllltos m~s impor, 
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tantea eran, entre otros, vender en una tinnda víveres, ropa,
etc. t de riguroso contado, comprar1.an casas para sus miembros, 
elaborarían productos que la sociedad crcrera convenientes pa
ra dar empleo a sus miembros que no lo tuvieran, tomarfan, cn
cuanto pudieran, en arriendo un terreno que cul ti var5.an sus -
miembros y establecerían una colonia :indígena con sus propios
medios (una especie de cooperativa integral), ayudaria a las -
dem~s cooperativas en formaci6n, cte. 

Fue as! como el 21 de diciembre del mismo año y 

en una tienda de una casa de la calleja del Sapo cuando abri6-
sus puertas la tienda coopera ti va de los Pioneros de Rochdaleo 

Desde un principio se establecieron clarar:rr.mte-. 
las d:isposiciones reglamentarias las cuales iban desde la for
ma de administraci5n de la coopera ti va hasta la fonna de repa.r. 
tir los beneficios, pasando por establecer la fonna, lugar y -

6poca de celebrar las asambleas; requisitos para la admisi6n y 

exclusi6n de socios; monto de las cuotas, fonna de pago y lugar 
y t!poca del mismo; manera de rendir sus informes los encarga
dos de la administraci6n de la coopera ti va; sanciones para so
cios y administradores; fonna de las discusiones, etc. 

Como se verá, los Justos Pioneros fueron los -
que realmente iniciaron el movimiento cooperativo pues fueron
ellos los que señalaron los principios confonnc a los cuales -
debe de fonnarse una coopera ti va y de hecho así ha sido pues -
esos principios han servido de guía parn la creaci6n de milla
res de cooperativas en distintos paJ.ses y ninguna ele ellas, que 
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surgieron con posterioridad, han podido ap,artarse de los mis .... -
mos so pena de sufrir las consecuencias. 

Siguiendo a Charles Qiide, con respecto a los -
Pioneros, nos atrevemos a afi11nar que no fue este movimiento
el engendro del cerebro de ningún sabio ni de ning6n rc:fonna
dor, sino que naci5 de las mismas entrañas del pueblo. 

c.) El Movimiento Cooperativo en M~xico.- Al -
abordar la parte hist6rica del coopera ti vlsmo en M~xico, nos -
encontramos que esta comienza, sin lugar a dudas, en el año de 
1873. 

Sin embargo, en M6xico, al igt1al que en el con
tinente europeo, se di6 también lo que podríamos llamar la pre -historia del cooperativismo misma en la que se pueden rastrear 
ciertas formas concretas de cooperativas y es así como al estl! 
<liar el r~gimen agrario de los Aztecas y ciertas formas socia
les de la ~poca Virreinal, encontramos que, aunque en forma ..._ 
primitiva, su organizaci6n se asemej6, en muchos aspectos, al
~gimen cooperativo moderno. 

Asi nos encontramos que antes de la conquista -
de la Gran Tenochtitl~ por los españoles, los caracteres coo
perativos del r~gimen agrícola de los Aztecas, los encontramos 
en el Calpullalli o Calpulli (que significa tierra de los ba~ 
rrios). 

las tierras que componían estos barrios estaban 
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perfectamente lotificadas y cada lote pertenecía a una familia 
la cual lo explotaba. De los frutos que se obtenían de dicha
explotaci6n, la familia daba al Rey \Ula parte, después, daba -
la parte que le correspondía al señor local y el resto era pa

ra la familia. 

Mendicta y Nuñez dice al respecto que: 

" o .. la nuda propiedad de las tierras del Cal
pulli perteneéía a 6ste; pero el usufructo de-
las mismas, a las familias, que la.s poseían en
lotes perfectamente bien lotificados,., 11(6) 

El ca rae ter cooperativo que presentaba el Cal
pulli no s61o se lo di6 su f onna de explotaci&n sino que tam-
biful se lo di6 la forma de su funcionamiento pues para el rie
go del mismo las familias se tmí.an para construi1· 11apanlli" 
(acequias) para conducir el agua que se utilizaba para clicha
funci6n y la conservaban en un lugar llamado "tlaquilacaxi tl "
(especie de alberca) que los españoles llamaron "jagUcyes); -
inclusive, hoy encontramos esta organizaci6n, con algunas modi 
ficacioncs, en los Estados de Morclos, Cltcrrero y México, 

Vencidos los índigenas, desapareci6 esta forma-

(6) Menclieta y Nuñez, Lucio Lic. El Problema Agrario en M~xi
co. p!g. 15 
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de tenencia de la tierra introduc:i.~ndosc otra nueva por los -
espafíoles: la individual. 

Pam proteger los intereses de lo& indios,: -
las Ordenanzas Españolas crearon las ti.erras de Comtmidades
Indigenas autorizando para tal efecto la cxiste11cia de Hep6bli -cas de Indios que funcionaban con sus propias autoridades y -

que los espafíoles llamaron Caja de Comun.idades Indígenas. 

Estas cajas de comtmidades tambiffil prcscntaron
razgos de un sistema cooperativo primitivo, pues sus caracte
r!sticas fueron: funcionaban como insti htc:i.ones de ahorro pre
rl si~n y prt:stamo. 

Ya dentro del r6gi.men de la Colonia, se encuen
tra otra instituci6n que tambi~n presentaba razgos cooperati
vos; eran los P6sitos los cuales, en principio, s:i.rvieran para 
ayudar a los indrgenas pero m5.s tarde extendieron sus funcio-
nes llegando a ser Cajas de Ahorro y Hefaccionarias para ayu
dar al campesino proporcion~doles cr~di tos para la adquisici6n 
de los !itiles propios de la agricultura y pequeña industria -
del campo; como se ver5, los P6sitos muestran claras huellas -
del cooperativismo en su aspecto rural. 

Juntámente con los P6sitos existieron las - -
alh6ndigas que vienen a ser el antecedente primitivo de las -
cooperativas mexicanas de distribuci6n y fueron instituciones-
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que se organizaron como graneros en donde los campesinos depo
si taban sus mcrcancias para cv:i. tar el encarecimiento que de -
~stas hacían los intcnnediar1os mediante la ocultaci6n de las
mismas. 

Parece ser que los Gremios de Artesanos que -~ 
existieron en la Nueva España fueron, segdn Rosendo Rojas C~ 
ria, "la base de toda la estructuraci6n obrera que se contcm-
pla en la actualidad; sobre todo, las organizaciones coopera~ 
tivas 11 pues al igual que las Juntas de Artesanos, que aparecí!;;, 
ron con posterioridad, presentaron fuertes razgos de coopera
tivas, 

Durante la etapa del M(Jxico Independiente nos-
encontramos con otras instituciones que presentaron fonnas -
rudimentarias de cooperativismo como por ejemplo: las Cajas ..:. 
de Ahorro ~fund~dose la primera de ellas el 20 de noviembre
de 1839 en la ciudad de Orizaba del Departamento~ hoy Estado
de Veracruz- y las Sociedades Mutualistas alla por el año de-
1867. 

Sin embargo, no es sino hasta el afio de 1873 -
cuando nace el movimiento coopera ti va obrero mexicano ya que,
ª pesar de todo lo expuesto, 6stas fueron solamente instituci2 
nes que se asemejaron al cooperativismo sin que hayan sido co2 
perativas propiamente dichas. 
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Pero antes de empezar a hacer una exposici6n de 
c6mo surgi6 este movimiento en M6xico, conviene hacer la si--:. 
guiente reflexi6n: Qu6 en Mth.ico no cx:i.sticron idc6logos quc
influyeran en el ~mo de nuestros cooperativistas para crear
la cooperativa?. 

Al parecer, fue Femando Garrido mediante su l!_ 
bro "Historia de las Asociaciones Obreras en Europa" el ide6-
logo que ínspir6 e impuls6 a nuestros cooperadores a iniciar -
el movimiento cooperativo. 

Rosendo Rojas Coria dice: 

11
• • • era el sistema coopera t:ivo, el camino 

pr!ctico que buscaban hacia algunos años para -
la rcdenci6n de las masas. Creemos no pecar de 
exagerados al afirmar que debemos al español ;,.._ 
Fernando Glrrido el conocimiento preciso del 
cooperativismo, y es tH, principalmente, quien
influy6 de un modo decisivo en la manera de PO!! 
sarde nuestros lideres obreros ••• " (7) 

Este ide6logo influy5 mucho en los creadores del 
Gran Circulo Obrero, que veremos m~s tarde, pues inclusive uno 
de ellos, Juan de la Mata H:i vero (ideólogo y realizador del m2 
vimiento cooperativo obrero mexicano) en un discurso que pro
nunciara en una conferencia all~ por los años de 1873, explic& 

(7) Rojas, Corla Rosendoo- Tratado de Cooperativismo Mexicano. 

M6xico 1920.- P• 174. 
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bro "lüstoria de las Asociaciones Obreras en Europa" el ide6-
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el movimiento cooperativo. 
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"••• era el sistema cooperativo, el camino 
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la redenci6n de las masas. Creemos no pecar de 
exagerados al afinnar que debemos al español ;.,.... 
Fernando Gl.rrido el conocimiento preciso del -
cooperativismo, y es l!l, principalmente, quien
influy6 de un modo decisivo en la manera de p~ 
sar de nuestros líderes obreros ••• " (7) 

Este ide6logo influy6 mucho en los creadores del 
Gran Circulo Obrero, que veremos m~s tarde, pues inclusive uno 
de ellos, Juan de la Mata Rivera (ide6logo y realizador del m2 
vimiento cooperativo obrero mexicano) en un discurso que pro-
nunciara en una conferencia all~ por los años de 1873, explic6 

(7) Rojas, Caria Rosendoo- Tr-dtado de Cooperativismo Mexicano. 
Mt;xico 1920.- P• 174. 
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el libro de este pe.i1sador haci6ndoles ver a los asistentes la
necesidad y conveniencia de la. transfonnaci6n del mutualismo -
al cooperativismo. 

Fernando Cilrrido hizo un v.taJc por Europa estu
diando el movimiento obrero y ello le penni ti6 conocer a los -
famosos pioneros de Rochdalc, hecho que lo movió a escribir su 
libro en Par.is, public5.ndolo el 28 de mayo de 1864, además, s~ 
gOn Jos6 Barbier, compañero de Fernando ilirrido y que mft.s ade
lante estudiaremos, tiste sostuvo correspondencia con Pobert -
Owen e, inclusive, asegura que lleg6 a tratarlo personalmente. 

Al igual que en Europa fueron los Pioneros de -
Rochdale los realizadores del cooperativismo, en M~xico los -
creadores del Gran Circulo Obrero, adem!s de idc6logos, fueron 
los realizadores de nuestro movimiento cooperativo siendo todos 
ellos los siguientes: 

Juan de la Mata Rivera.- impresor 
Epifanía lbmero, sastre 
Francisco de P. Gonz!lez, impresor 
Victoriano Mereles, sastre 
Julio Contreras, sastre 
Ventura González, sastre 
Doroteo Aranda, impresor 
Te6íilo Alvarez, sastre 
Luis G. Miranda, impresor 
Isidro M6ndez, impresor 
Carlos Larrea, impresor 
~ospc J.Jimcnez, impresor. 
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Todos estos artesanos fueron los fundadores ori, 
ginales de nuestro movimiento cooperativo obrero mismo que se
gesto a finales del afio de 1B71 fecha en la que este grupo vi
sionario de artesanos iniciaron sus primeras juntas informales 
a fin de un:i.r a todas las asociaciones mutualistas en un fren
te Onico y fue asi qtte en el mes de enero de 1872, desput!s de
las reuniones que se had.an domingo a domingo en la calle del
Reloj No. 3 (hoy HepÚblica de Argentina.) tornaron poscsi6n los
primeros directivos del Grah Circulo Obrero, y el 16 de scp-

tiembre del mismo año, se integro en dcfiniti va el Gran Circulo 
Obrero quedando integrada la mesa directiva de la siguiente ffi,! 

nera: 

Epifanio Homero.- Presidente 
Ju5.n de la Mata Rivera.- Vicepresidente 
Ju!in B. M.annolejo.- Primer Secretario, 
Victoriano Mcreles.- Segundo Secretario. 

Un afio despu6s, el 16 de septiembre de 1873, -
el Gran Círculo Obrero se rcun:i.6 para elegir nueva Mesa Direc
tiva pero la importancia de esta focha no se debi6 a listo, ni
siquiera al hecho de que hubieran sido reelectos en sus cargos 
todos los directivos, sino que la importancia se debi6 a que -
fue la tarde de ese día la fecha en la que se inaugur6 el Pri
mer Taller Cooperativo de Sastreria, marcando con esto el naci 
miento del cooperativismo en M6xicoo 

Efectivamente, cuando los dirigentes obreros del 
Gran Círculo consideraron que las condiciones eran propicias -
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para actuar, se decidieron a crear talleres cooperativos y fue 
as!, como, a iniciativa. de Juan de la Mata Rivera, el sastre -
Victoriano ~forcles se di6 a la tarea de convencer a otros sas
tres para que figurasen como socios-obrcroso Todo esto lo hi -zo con la ayuda del pintor Benito Castro quien mis tarde seria 
el principal organizador de la primera Compañía Coopera ti va de 
Carpinteros. 

Por f:in el dia 16 de septiembre de 1873 en la -
calle de 5 de mayo No. 1 se inaugur6 el primer taller coopera
tivo de sastres el cual, a pesar del buen lixi to tjue tuvo al .__ 
principio, tuvo que ser cerrado, probablemente a fines de 1876 
debido, entre otras causas, a la crisis que provoc6 la lucha
por la Presidencia de la RepO.blica entre Lerdistas y Porfiris
tas. 

2.- Desde antes <le la creaci6n del primer taller 
ccx:>perativo, en los diversos peri6dicos que publicaban los di
rigentes obreros se impúls6 al movimiento cooperativo; inclusi, 
ve, antes de 1870 algunos peri6dicos llegaron a hablar, aun-
que de un modo vago e impreciso, del sistema cooperativoo 

Entre los periodicos que destacaron en esta la
bor, nos encontramos a "El Socialista" el cual sirvi6 de ins
trumento para la creaci5n del Gran C!rculo Obrero, tambiful se
pubiíoaron en este peri6dico los discursos que pronunciaron ~ 
los creadores de dicha organización as! como varios articulos
de Fernando Glrrido en los años de 1872, 1873 y 18820 
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Otros peri6dicos que aparecieron por esa ~poca
fueron El Hijo del Trabajo en 1876, El Federalista y el Moni
tor Republicano; estos dos tHtimos se ocuparon de publicar en
sus columnas el objeto de las juntas preparatorias de Heloj No 
3; El Diario del !logar, La Convcnci6n Hadical, El Proletario,
etc., los cuales desplegaron lllL'.'t propaganda extraordinaria en 
pro del: cooperativismo. 

Despu~s de la creaci6n del primer Gran Círculo
Obrcro, los dirigentes obreros continuaron con su labor de CD!!; 
vencer a las mutualistas para que se constit-uyeran en coopera
tivas viendo coronados sus esfuc?"'ws mh tarde al fundarse 
otros círculos obreros en di versos catados de la Rep6blica Me
xicana siendo, entre otros, C6rdoba, Pachuca, Gladalajara, 
Le6n, Puebla, etc. 

Tomando como ejemplo la primera compañia coope
ra ti va fundada por Benito Castro, se fund6, posteriormente, un 
Taller Cooperativo de Sombrereros que qued6 situado en las ca
lles de Puente de Nazareno No. 3 

M~s tarde so fundaron otras cooperativas, de di 
versos tipos, siendo, entre otras, las m~s importantes las si 
guientes: 

CAJA POPULAR MEXICANA, fundada por Don Jos(; Barbior de quien -
ya hablamos al principio de este tema y que fue . 
inaugurada el 11 de septiembre de 1879. 
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BANCO SO:::IAL DEL TRABAJO, dado a co11occr por el periód:i.co El
Jlijo del Trabajo en su n(\mero 70 publicado el -
día 25 de noviembre de 1877 • 

COLONIA COOPEI~ TIVA "POHFIHIO DJAZ11
, que qued6 asentada en 

Tlalpizalco, Tanancingo Estado de Ml!xico, en el 
año de 1886. 

SCCIEni\D COOPEM TIVA DE CON&1JMO Y MUTUALIDAD "LOS AMIOOS DE LA 
VEIID\D", creada en abril de 1880 por los poli
cias de la ciudad de Mt!xico. 

SOCIEDAD MEXICANA DE CONSUMO, creada por el Lic. Antonio A. -
de Medina y 01inacchea el lo. de enero de 1890. 

SOCIEDAD NACIONAL COOPERATIVA DE AHORRO Y CONSTRUCCION DE CACAS 

BARATAS, que se cre6 en 1896. 

COOPERATIVA DE CREOITO AGRICOLA, basada en el sistema Raiffei'!"'! 
sen y creadas por el Lic, Miguel Palomar y Viz
carra y el lng. Alberto García Granados. 

3.) Tan impresionante habia sido el avance -

dél cooperativismo en el campo de las realizaciones obreras, -
que el gobierno se vi6 en la imperiosa necesidad de regularlas 
jurídicamente y fue asi como dicha regulaci6n quedó plasmada -
en el Código de Comercio de 1889. 
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a.) Roberto L. Mantilla Molina en su libro Dcr~ 
cho Mercantil relata la regttlaci6n de las cooperativas de la -
siguiente manera: 

"••• la rcgulaci6n de las sociedades cooperati
vas aparece por primera vez en M6jico en el afio 
18897 en el que se promulg6 el tercer C6digo -
de Comercio que ha regido cm Nuestra Patria, y 

que consagra veintidos arHculos a reglamentar
esta clase de compañías ••• " (8) 

Como se vero, la regulacHm de las coopera ti vas 
tuvo lugar hasta 1889 y ello se dcbi6 a que, en primer lugar, 
el primer C6digo de Comercio fue expedido el 16 de mayo de 
1854, conocido como C6di.go de Lares en honor a su autor, y en
~l no se pudieron reglamentar lus cooperativas toda vez de que 
6stas todavía no aparecían y en scgtmdo lugar a que en el C6d!_ 
go de Comercio, que se public6 en abd 1 de 188[¡., fecha en la -
que ya existían las coopera ti vas, tampoco las regu16 pues sus
autorcs tomaron en cuenta que ellas no ejecutaban actos de co
mercio. Con toda raztm el señor Alonso Martínez en la exposi
ci6n de motivos dijo: 

"••• Y corno no es el afan de lucro lo que im-
pulsa lo que se ha dado en llamar movimiento -
cooperativo, no pueden tampoco reputarse como
mercantiles estas sociedades, mientras no resu,1 
te claramente de sus estatutos o del ejercicio 

(8) Mantilla Molina Hoberto L.- Derecho Mercantil.- M~xieo.-

1968. P• 302 



habitual de algtmos· actos de comercio que mere
cen aquella denominaci6n ••• " (9) 

El tercer C6d:i.go de Comercio expedido el 15 de
septiembre de 1889 y que entr6 en vigor el lo. de enero del -
siguiente año, rcgul6 por primera vez a la cooperativa pero -
esta regulaci6n siempre consti tuyf'> un obst~culo insalvable pa
ra los cooperativistas pues la rcgulaci6n que de ella se hizo, 
fue con un espiri tu mercantilista. 

El Dr. Alberto Trueba Urbina precisa: 

"••• Desde la promulgaci6n del C6digo de Co-
mcrcio de 1889 hasta que las normas cooperati-
vas fueron eliminadas de dicho c5digo, imper6 -
el espíritu de lucro en las sociedades coopera
tivas, apart5.ndose por completo de la teoría de 
los escri torea proletarios del siglo pasado, -
por lo que desde entonces qued6 deslindada la ~ 
problem~tica en cuesti6n: por un lado el pensa
miento mercantilista del C6digo de Comercio y -
por el otro el pensamiento socialista de los di 
rigentes proletarios en torno al cooperativismo 
•••" (10) 

(9) Rojas, Coria Rosendo.- ob, cit. p 243 

(10) Trueba, Urbina Alberto.- Nuevo Derecho Administrativo del 
Trabajo.- MC!xico 1973.- Pe 1598 
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De lo anterior se desprende con claridad que el 
legislador de 1889 crroneamente incluy6 en un c6digo ciento -
por ciento mercantilista la lcgislaci6n de una insti tuci6n -
obrera proletaria con mentalidad socialista, tal y como lo pr.s, 
cisa el Dr. Alberto Trueba Urbina. 

A fin de darnos una idea de la mentalidad de l!:!, 
ero y capitalista con la que se regtll6 a la coopera ti va, a -
continuaci6n transcribo los veintidos artículos que la compo~ 
n!an. La transcri1)ci6n de dichos artículos obedece tambi~n a
que por haber sido la primcm regulaci6n que se hizo de la co2 
perathra constituye un documento hist6rico de incalculable va
lor. 

TITULO SEOJNOO 

Capitulo I 

De las diferentes clases de sociedades mercanti -les. 

Art. 80 La ley reconoce cinco fonnas de Socied!_ 
des Mercan:tiles. 

I.- La Sociedad en Nombre Colectivo; 
II~ ... ·La Sociedad en Comandita Simple; 

III.- La Sociedad An6nimaf 
IV.- La Sociedad en Comandita por Acéiones; 
V.- La Sociedad Coopera ti va. 
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Cap! tul o VII 

De las Sociedades Cooperativas 

Art. 2380 La Sociedad Cooperativa es aquella
que por su propia na tu raleza se compone de socios cuyo nOme
ro y cuyo capital son variables. 

Art. 239. las acciones de las Sociedades Coop~ 
rativas ser5n siempre nominativas y jrun~s podr5n ser cedidas a 
un tercero, a no ser con expreso consentimiento de la Asamblea 
General, dado en los mismos t6nninos prescritos respectivamen
te para la separaci6n y la admiai6n de un nuevo socio. 

Art. 240. Los socios de las Sociedades Coopera
tivas pueden pactar en sus estatutos que su responsabilidad es 
solidaria e ilimitada, o queaquella e.at~ limitada a una suma ~ 
determinada, menor, igual o mayor que el capital social. 

Art. 241. La Sociedad Coopera ti va carece de ra
z6n social y se le designa por una denominaci6n particular que 
debe ser distinta de la de cualquier sociedad. 

Art. 242. Despu~s de la denominaci6n de la So
ciedad se agrcgarm siempre las palabras "Sociedad Cooperati
va", cada vez que sea necesario hacer uso de aquella denomina
ci6n, expresando adem~s el grado de responsabilidad de los ac
cionistas. 
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Art. 243. Adem!s de los requisitos que habla el 
artículo 95 (se refiere a las escrituras pdblicas), la cscrit~ 
ra pdblica en que se haga constar la constituci6n de una socis. 
dad cooperativa, se expresarin: 

r.- Las condiciones de admisi6n, separaci6n y -
exclusi6n de los socios. 

II.- Las condiciones bajo las cuales pueden en
tregar o retirar de la sociedad el capital con que hubieren-. 
contribuido. 

Art. '21+4 A la falta de disposici6n sobre los -
puntos que indica el artículo anterior, se observarán las re-
glas siguientess 

I.- Los socios pueden retirarse de la sociedad, 
pueden ser exlu!dos de ella por falta de cwnplimiento del Con
trato, pero la Asamblea sero quien decrete la admisi6n o exclu -si6n y quien autorice la separaci6n. 

II.- El importe de la acci6n o acciones de los
socios podr~ ser entregado por abonos semanarios, y el socio -
que se separe o fuere excluido recibi~ su parte tal como re-
sul te del balance anterior a su separací6n o exclusi6n, y en -
la misma forma en que fue entregada. 



III.- Todos los socios pueden votar en las Asam -bleas Generales; las convocatorias se publicar5n en uno o m~s-
peri6dicos de los de m!s circulaci6n; las resoluciones se tom! 
r&.n a mayoría absoluta de votos siempre que est6 representada
m's de la mitad del capital social, y las votaciones ser~ ec~ 
n6micas, a menos que tres socios pida11 que sean nominaleso 

Arto 245.- Toda Sociedad Cooperativa debe te~ 
ner un registro autorizado por su director, que contendr': 

Io- Los Estatutos de la sociedad; 

II,- Los nombres, ocupaci6n y domicilio de los-
socios; 

III.- La fecha de su admisi6n y la de su separa 
ci6n o exclusi6n. 

IV.- La cuenta de las cantidades que hubiere en -tregado o retirado de la sociedad. 

la cuenta de las cantidades que un socio hubie
re retirado debe estar formada por 610 

Art. 246. la admi$i6ñ de un socio, despu6s de
la aprobaci6n de la Asamblea, se ha~ constar por medio de su
firma precedida de la fecha, enfrente de su nombre, en el re
gistro de que habla el artículo anterior. 
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Arto 247. Cuando los socios tengan derecho de -
retirarse no podr~ hacerlo sino en los primeros seis meses -
del año social. 

Art. 248. La separaci6n de los socios se har~
constar en la misma forma y de la misma manera que la admisitm 

Art. 249. La exclusi6n de un socio se hara con! 
tar por medio de una acta suscrita por el Presidente de la ~ 
Asamblea y el Gerente de la Sociedad. El acta debe referir -:-
los hechos que demuestren que la exclusi6n ha tenido lugar -
con arreglo a los Estatutos, y una copia autorizada de ella d~ 
ber! enviarse en pliego certificado al socio excluido. 

Art. 250. El socio que se separe o es excluido 
de la sociedad, no puede provocar la liquidaci&l de ella; no -
obstante, tiene derecho a recibir el capital con que hubiere -
contribuido a la sociedad en los t6nninos de la fraccí6n II del 
articulo 244 o segOn lo detenhinen los Estatutos. 

Art. 251. En caso de muerte, quiebra o inter--
dicci6n de un socio, sus herederos o acreedores o representan
tes tienen el derecho de recabar la parte de capital que les -
corresponda, en forma y manera de que habla el artículo ante-
ri.or. 

Art. 2520 Todo socio que se separe o fuere ex
cluido de la sociedad, queda responsable, en la parte en que -
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est! obligado, de todas las operaciones pendientes en el mome!!, 
to de su separaci6n o exclusi6n. Dicha responsabilidad durar~ 
un año. 

Art. 253. Las acciones a que se refiere el Art 
239, serm tomadas de libros talonarios, y llevaron la dcnomi".-! 
naci6n de la sociedad, el nombro, apellido, ocupaci6n y domici, 
lio del socio, la focha de su admisi6n, y serán firmadas por -
el gerente de la sociedad y por el socio a quien pertenezcan. 

F.n el reverso de lns acciones se har~ constar -
por orden de fechas, las exhibiciones que los socios hubieren
hecho o las sumas que hubieren retirado de la sociedad. 

Art. 254. Los acreedores personales de los so
c:J.os no pueden embargar m5s que los intereses o dividendos que 
les correspondan, o ··la p<trtc de capital a que tengan derecho, 
cuando haya sido decretada la disoluci6n de la sociedadi F.-.alvo 
lo que disponga el derecho com(m trat!ndosc de alimentos. 

Art. 255.- La Sociedad Cooperativa debe ser ad• 
ministrada por Wlo o varios gerentes directoresr ya sea que -
pertenezcan o no a la sociedad, pero siempre temporales y re
vocables. 

Art. 2560 Las facultades, obligaciones y res~ 

ponsabilidades del gerente son las mismas que a los'consejos -
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de admi.nistraci6n de las sociedades an6nimaa imponen los artí
culos del 189 a 196. 

Art. 257. Los gerentes de las Sociedades Coo~ -rativas deberan dar una fianza cuyo importe será detenn:i.nado-
por les Estatutos de la Sociedado 

Art. 258. Son aplicables a la Sociedad Cooper!_ 
tiva las disposiciones de los articulas 231, 232, 233 y 234 -
(se refieren al consejos de vigilancia). 

Art º 259. Las prescripciones que rigen la con":" 
vocaci6n facultades y resoluciones de las asambleas generales, 
así como la disoluci6n de las sociedades an6nimas, son aplica
bles a las Sociedades Coopera ti V-dSj pero las facultades que -
en ellas se atribuyen al Consejo de Administración y a los Co
misarios, seran desempeñados rcspectivnmcnte por el gerente y
por el consejo de vigilancia. 

Como puede apreciarse a simple vista, no exis
ti6, practicamentc, ninguna diferencia entre la sociedad Coop.!:. 
ra ti V'd y la Sociedad An6nima; es mtis, el legislador ni siquie
ra define el objeto de las Sociedades Cooperativas y si en ºª!!!. 
bio reduce el radio de acci6n de las mismas a acti vidade.s es
trictamente mercantiles, todos ellos con un alto espíritu de -
lucro, sin ocuparse ni hablar para nada de su misi6n social, -
cultural, reivindicadora, etc. 
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A pesar de todo lo anterior surgieron al amparo 
de esta legislaci6n diferentes clases de cooperativas mismas -
que hemos enunciado con anter:ioridado 



CAPITULO II 

EL NUEVO DERECHO SOCIAL COOPERATIVO. 

I.) Origen 

II.) Las Sociedades Cooporativas en la Const.!, 
tucitJn de 1917. 

III.) Naturaleza 

IV.) Dcfinici6n. 
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l.) El principal motivo que tuvieron los funda
dores de la cooperativa fue, sin duda, el de establecer un nu~ 
vo orden econ6mico medic.mte el cual se estableciera una justi
cia real }' efectiva en favor de los trabajadores; es decir, -
cuando menos en M(!xico, fue que ~sta sirviera como instrumento 
reivindicador de la clase obrera; inclusive, los Pioneros de -
Rochdale tuvieron en mente este idel al fonnar su cooperativa. 

Al respecto A. Trueba U. opina: 

"••• Los trabajadores mexicanos identificados a 
la vez con el cooperativismo y el sistema mutu!. 
lista se propusieron recoger el ideario que te
nia la clase obrera de las cooperativas pensan
do que podían convertirse en instrumento de re
denci6n del proletariado y porque mitigarlan y
suprimirlan el rl!gimen de explotaci6n del trab~ 
jo, mediante la uni6n de l:lSfuerzos de los propios 
trabajadores para alcanzar su liberaci6n a tra 
ves de las cooperativas ••• " (11) 

Como se ver5 el Lic. A. Trueba Urqina soatiene
que los trabajadores mexicanos vieron en la cooperativa un in,!! 
trumento de redenci6n del proletariado y este principio se di6 
en la pr!ctica en los albores del movimiento cooperativo. 

(11) Trueba, Urbina Alberto Lic. ob. cit, P• 1615. 
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Con el advenimiento del C6ciigo de Comercio de -
1889 y con ~l la regulaci6n que por vez primera se hacía de la 
cooperativa, el ideal do los creadores del cooperativismo que
da sepultado en dicho cuerpo de leyes y ~sta abandona su fun
ci6n social par-a caer dentro del campo del mercantilismo con -
un fin eminentemente de lucro. 

El error del legislador del 89 qucd6 subsanado 
con la creaci6n de la Consti tuc:i6n en el afio de 1916-1917 pues 
al incluir ~ata a la cooperativa en los artículos 28 y 123, da 
origen al Nuevo Derecho Cooperativo con carac ter social, tal y 

como lo concibieron sus fundadores y es a partir de entonces -
cuando la cooperativa cmpez6 a ser un instrumento de redenci6n 
del proletariado. 

El origen del Derecho Cooperativo con funci6n -
social se empez6 a gestar cuando el c. Venustiano Carranza, -
Primer Jefe del Ej~rci to Constitucionalista y Encargado del -
Poder Ejecutivo Federal, inaugur6 la sesi6n constituyente de -
Quer6taro el lo. de diciembre de 1916 y nace a la vida p6blica 
el 5 de febrero de 1917. 

2.) La Constituci6n Politica Social de 1917 ha
bla ya por vez primera de las Cooperativas con funci6n social
e incluye a estas en sus artículos 28 y 123. 

El nacimiento de los artículos 28 y 123 consti
tucionales lo podemos resumir de la siguiente manera: 



36 

Una vez que qued6 inaugurada la sesi6n constit~ 
yente de Querl!taro, se presentaron ante la Asamblea Legislati
va en las sesiones del 12, 19 y 26 de diciembre de 1916 respe.s_ 
tivamente, el lo. 2o y Jo. dictárnen del artícuJo 5o. mismo que 
era adicionado con tres garantías de lipo social. 

Como era de esperarse, estas reformas fueron -
objetadas por los tradicionalistas como Don Fernando Lizardi,
primero en oponerse a las mismas, creando con ello innumera-
bles discusiones unas a favor, otras en contra. 

Entre loa opositores, uno de los que más atac6-
estas adiciones fue,,como ya se dijo, Don Fernando Lizardi sin 
embargo, hubo quien sali6 en defensa de las mismas y entre los 
principales podremos mencionar a Cayetano Andrnde, lleriberto .;... 
Jara, Hector Victoria, etc., quienes despucs de haber hecho 
uso de la palabra, provocaron, con sus argumentos, que la se-
si6n se continuara, con sus acalorados debates, hasta el 28 de 
diciembre del mismo año, día en la que se cerr6 el debate que
originara el proyecto del artículo So y en la que se aceptó i~ 
cluir estas adiciones en la Constitución y es en ese día cuan
do la Asamblea legislativa acordó, a petición de los legisla~ 
dores mencionados, que se incluyera en la Constituci6n un capi 
tulo exclusivo para tratar lo referente al trabajo y que po
dría llevar como título "Del Trabajo" u otro equivalente y que 
se encargara la elaboración de dicho título a una Comisi6n es
pecial, misma que quedó integrada en esa fecha. 

El 13 de enero de 1917, la "ComisHm" entregó al 
Congreso el proyecto del articulo 123 y los diputados al cono-
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grandes manifestaciones de jóbilo. 
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En la memorable Asamblea del 23 de enero de 1917 
la Asamblea Constituyente aceptó el texto del artículo en cue! 
ti6n bajo el rubro de "DEL TRABAJO Y DE LA PREVISION SOCIAL". 

En ]a fracción XXX del articulo 123 se incluye
ron a. las coopera ti vas para la construcción de casas baratas
e higi~nicas por lo que se ver5 que se le da una funci6n emi
nentemcn te social. Dicha fracción del ·citado artículo quedó -
de la siguiente manera. 

XXX.- Asimismo, ser~ consideradas de utilidad
.social, las cooperativas para la construcción -
de casas baratas e higifulicas, destinadas a ser 
adquiridas en propiedad por los trabajadores en 
plazos determinados ••• " (12) 

Con respecto al artículo 28, diremos que éste -
en la Constitución de 1857 prohibía los monopolios y que en el 
proyecto del mismo artículo de la Constituci6n de 1917 era el
mismo; es decir, no presentaba ninguna modificación y ello se 
debió principalmente, a que los que se encargaron de redactar
las refonnas a la constituci6n del 57' siguieron un criterio
tradicionalista, ya vimos como Don Fernando Lizardi sali6 en-

(12) Remolina, Roqueñi Felipe.- El Artículo 123.- M~xico 1944 
P• 193. 
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defensa del mismo cuando se discuti6 el proyecto del artículo-
123, esto es, siguieron el mismo corte de la constitución ant~ 
rlor y en ocasiones s6lo se limita ron a copiar artículos in te

gramen te. 

Por la misma época el Estado de Yucatán atravc
zaba por una crisis motivada por la venta del henequén. El ~ 
neral Salvador Alvarado había organ:izado una cooperativa llam,¡;, 
da "Comisilin Reguladora del Mercado del Henequén" a fin de pr2 
teger a los agricultores yucatecos en contra, principalmente,
de la Interna tional Hardware a más de otras compañías norteam,!;,, 
ricanas, las cuales, por medio de sus agentes, se encargaban -
de imponer el precio del henequ6n en grave detrimento de los -
productores yuca tecos. 

Tomando en cuenta lo anterior, la diputaci6n ~ 
yucateca al escuchar el proyecto del articulo 28, lo objet6 y
propuso que se le hiciera una adici6n en la que se estipulara 
que detenninadas actividades que desarrollaran detenninadas 
asociaciones, en donde estuviera en juego el inter~s nacional, 
no fueran tachadas de monopolios. 

Las refonnas que proponía la diputaci6n yucate
ca eran, m~s o menos, en el sentido de que no se consideran -
como monopolios a las asociaciones de productores que se unie
ran en defensa de sus intereses o bien én defensa del inter6s
nacional y que vendieran en el extranjero sus productos ya 
fueran naturales o industriales y sobre todo que dichos pro
ductos fueran la principal fuente de riqueza de la regi6n, pe-
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ro, sobre todo, las actividades que desarrollaran estas asocia 
ciones deberían de ser tanto vigiladas como auxiliadas por el
Gobier.no Federal o de los Estados. 

En defensa de su propuesta la diputaci6n yucat,!;_ 
ca argument6 que a rafa de que se había fundado la citada com;b, 
si6n, las utilidades obtenidas habían sido muy por arriba de -
las que se habían estado obteniendo hasta antes de su funda
ci6n, y, agreg6 que todas sus actividades habían sido siempre
vigiladas por su gobi.emo local. Más adelante la diputaci6n -
yucateca propuso que asi como ellos habían fonnado su coopera
tiva, y que con ello habbn obtenido un aumcn to considerable -
en sus ganancias, tambi6n otros estados deberían unirse en co2 
pera ti vas de produc tares y que con ello, además de cvi tar cnr;b, 
quecer a las compañías norteamericanas, logra:ñ.an un más gran
de ingreso en beneficio, no s61o de los productores, sino tam
bi~n de todo el país y puso como ejemplo para que se unieran -
en cooperativas, a los Estados de Veracruz con su petróleo, ~ 
Coahuila con su algod6n y Tabasco con su plátano, 

si6nz 
El diputado Alfonso Homero dijo en aquella oca-

"• •• la Reguladora del Mercado del Henequén no
es m!s que una sociedad cooperativa de product2 
res, tanto grandes como pequeños, que no tienen 

otro objeto que defender el precio de la fibra
contra los trusts norteamericanos •• .:" (1)) 

(13) Cfr. Diario de los Debates del Constituyente de Quer~taro 
1916-1917. 
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Como se ver!, el diputado Alfonso &>mero, de la 
delegaoí6n yucateca, ya hablaba de una cooperativa de product2 
res con una funci6n eminentemente social y que estaba sirvien
do a los campesinos de su estado como un instrumento de rei vi!!_ 
dicaci6n y afortunadamente para su causa y en beneficio de toda 
la naci6n, asi lo entendieron los diputados constituyentes y -

m!s tarde plasmaron en el articulo 28 de la consti tuci.6n el .;._ 
ideal de estos agricul torea, regulando a las coopera ti vas de -
producci6n. 

A pesar de las objeciones que se le hicieran :a 
la inicia ti va que propusiera la diputaci6n yuca teca, ésta fue
aceptada y el artículo 28 una vez adicionado con dicha propue!_ 
ta qued6 de la siguiente manera: 

Art. 28.- En la Rep~blica Mexicana no había mono 
' -

polios ni estancos de ninguna clase; ni excen.....:. 
ci6n de impuestos, ni prohibiciones a título de 
protecci6n a la industria, exceptuando ~icame~ 
te a los relativos a la acuñaci6n de moneda, a
loa correos, tel~grafos, radiotelegrafía, a la
emisi6n de billetes por medio de un s6lo banco 
que controla~ al G:>bierno Federal, a los privi, 
legios que, por determinado tiempo, se concedan 
a los autores y artistas para la reproducci6n ~ 
de sus obras; y a los inventores y perfecciona
dores de alguna mejora para el uso exclusivo de 
sus inventos. 

En consecuencia, la ley castiga~ severamente y 
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las autoridades perseguir~ con eficacia toda 
concentraci6n o acaparamiento, en una o pocas 

manos 1 de artículos de: consumo nccesar:i.o, con 
el objeto de obtener alea en los precios; todo
acto o precedimicnto que ev:i. te o tienda a cvi-
tar la libre concurrcnci a en J.a producci6n, in
dustria o comercio o servjdos al públ:i.co; todo 
acuerdo o comb1naci6n de cualquier manera que ,... 
se haga, de productores, industriales, comer-..:..
ciantes y empresarios de transportes o de algún 
otro servicio, para ev:i. tar la competencia entre 
si y obligar a los consumidores a pagar precios 
exagerados; y, en general, todo lo que consti
tuya una ventaja cxclushra, indebida, a favor
dc una o varias pcrson.."l.s detcnninadas y con pe¿: 
juicio del p6blico en gener.11 o de detenninada
clasc social. 

No constituyen monopolios las asociaciones de -

productores para que, en defens.""t de sus inter2_ 

ses o interés general, vendan directamente a -
mercados-extranjeros los productos nacionales o 
industriales que sean Ja principal fuente de 

riqueza de la rcg:i.6n en que se produzcan, siem
pre que dichas asociaciones estén bajo la vigi

lancia o amparo del 0-Jbie:rnü Federal o de los -
Estados y previa autorizaci6n que al efecto se
obtengan de las legisla turas respccti vas, en e~ 
da caso. L-is mismas legisla turas por si o a prg_ 
puesta del Ejecutivo, podr~ derogar, cuando ~ 
Jas necesidades públicas así lo exijan, las au-



41 

las autoridades perseguirlin con eficacia toda 

concentración o acaparamiento, en una o pocas ... 

manos, de art1culos de consumo necesario, con 

el objeto de obtener alea en los precios; todo-

acto o preccdimicnto que evite o tienda a cvi-

tar la libre concurrencia en Ja producción, in
dustria o comercio o servicios al público; todo 

acuerdo o combinación de cualquier manera que -

se haga, de productores, industriales, comer-.:.""'. 

ciantes y empresarios de transportes o de algún 

otro servicio, para evitar la competencia entre 

si y obligar a lol':i consumidores a pagar precios 

exagerados; y, en general, todo lo que consti

tuya una ventaja exclusiva, indebida, a favor

de una o varias personas determinadas y con pei: 

juicio del público en general o de determinada

clasc social. 

No constituyen monopolios las asociaciones de -

productores para que, en defensa de sus inter.!::, 

ses o inter6s general, vendan directamente a -

mercados. extranjeros los productos nacionales o 

industriales que sean la principal fuente de 

riqueza de la :regi6n en que se produzcan, siem

pre que dichas asociaciones estén bajo la vigi

lancia o amparo del Gobierno Federal o de los -

Estados y previa autorizaci6n que al efecto se

obtengan de las legisla turas respectivas, en C.2;_ 

da caso. Las mismas legisla turas· por si o a pr,2 

puesta del Ejecutivo, podrlin derogar, cuando -

las necesidades p~blil:aB éliS! 10 exijan, la.s au= 
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torizaciones concedidas para la f onnaci6n de ~ 
las asociaciones de que se trata". (14) 

Como se ver~, el espiritu de los creadores de -
la coopera ti va estuvo presente todo el tiempo en el Recinto Le -gislati.vo pues de la lectura de los artículos 28 y 123 frac-
ci6n XXX de la Const:L tuci6n, se desprende que los legisladores 
constituyentes de Querl:taro tuvieron en mente el verdadero 
ideal de los cooperativistas y con mucho tino supieron incluir 
en los citados artículos, a la coopera ti va con función social 
a fin de que s:i:rvi..cra como instrumento roi vindicador de la el~ 
se obrera pues en los mul tici tados artículos qut;;ldaron plasma
dos los principios revolucionarios del marxismo que establecí~ 
ron derechos de protecci6n y redenci6n en favor de 10::1 obreros 
mexicanos, y, de su lectura, se podrá ver que la estructura -
tanto ideol6gica como jurídica y social de los mismos es la -
misma que tuvieron en mente e intentaron llevar a la práctica
los iniciadores del movimiento cooperativo. 

3.) Nuestro movimiento cooperativo r.retendía -
empezar por la creaci6n de una realidad social capaz de llevar 
a una realizaci6n del socíalismo; sin embargo, el Código de C2 
mercio de 1889 no supo interpretar el ideal de nuestros coope
radores y cortó de tajo sus aspiraciones a! regular a la coop~ 
rativa con un espíritu de lucro. A pesar de esto, surgieron -
muchas cooperativas al amparo de este ordenamiento jurídico y

muy a pesar de la regulaci6n mercantilista que de ellas hacia-

(14) Cfr. Trucha, Urbina Alberto.= Ob. 1613 y SS"' 
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seguía latente y la fonnaci6n de todas las cooperativas que -
surgieron en esa ~poca siempre llevaron un ideal: el hic.ncslar 
social. 

No es sino hasta la declaraci(m de los derechos 
sociales en el año de 1917, cuando nuestros legisladores inter. 
pretaron la idea de los realizadores do nucs l ro movimicn to C0,2 

perativo y regulan a la cooperativa con la idea del sentido S,2 

cial que siempre tuyo a pesar de su lcgislaci6n mercantilista. 

Siendo nuestra Consti tuci6n la primera en el -
mundo de tipo Poli tico-Social, y al incluir ésta en sus arde~ 
los 28 y 123 fracci6n XXX, se desprende, logicamente, que la ~ 
naturaleza de esta 6lti.ma sea tambiful Social. 

El mdestro A. Trueba U. opina: 

"• •. la s6la inclusi6n de la tenninologfa soci~ 
dades cooperativas para la construcci6n de ca~ 
sas baratas para los trabajadores en el artícu
lo 123, genera la idea del sentido social que a 
partir de la vigencia de la Constituci6n de 
1917 tendría en nuestro país las sociedades co2 
pera ti vas ••• 11 

( 15) 

(15) Trueba, Urbina Alberto.- Nuevo Derecho Administrativo del 

Trabajo.- México 1973, T. 11. P• 1615. 
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Por mi parte, tambi~ observo la naturaleza so
cial de la coopera ti va en el articulo 28 pues al establecer e!! 
te artículo que "Tampoco constituyen monopolios las asociacio
nes o sociedades cooperath·as de productores que en defensa de 
sus intereses o del interes general, denota claramente el sen
tido social de la misma pues esta protegiendo una clase so
cial que por lo general siempre fUe explotada. 

La naturaleza social de la cooperativa empieza
ª tomar fuerza a raíz de que 6sta es rescatada del C6digo de -
Comercio y es regulada por leyes independientes abandonando e!! 
tas po1· completo al espiri tu de lucro que tenían en la antigua 
legislaci6n y enfocándola desde un punto de vista social. 

En la nueva legislaci6n la cooperativa adquiere 
un espíritu social que le transmite el proletariado y se utili 
za como medio de defensa en contra de los explotadores. Aqui
se ve claramente que el trabajador al saberse poseedor del mo
nopolio de su trabajo, lo utiliza, sabiendo que no habr~ fue:r
za cap!i de privarlo de ~1, como medio reivindicador de b-US de -rechos. 

4.) Como qued6 asentado al hacer la exposici6n
de los trabajos que realizaron los ide61ogos del movimiento -
cooperativo en Europa, el Dr. William King fue e1 prlmero en -
definir a la cooperativa pero m~s que definici6n, pal"t!cÍa la -
exposici6n de motivos de la misma, precisamente por lo extensa 
motivo por el cual voy a omitir transcribirla. 
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Dentro de nuestro medio, uno de los m~s destac!!. 
dos estudiosos del cooperativismo, Rosendo Rojas Cona, ensaya 
una definici6n de la cooperativa con muy poca fortuna. 

En principio este autor no incluye, atinadamen
te, el derecho cooperativo ni en el campo del derecho civil, ~ 
ni en el campo del derecho mercantil; pero, desgraciadamente -
no concibe todavía el nacimiento de lUl nuevo derecho cooperati 
vo con espíritu social pues falsamente asegura que si los ac
tos cooperativos no caen dentro del campo del derecho civil o
mercantil, estos tendr~ que ser regulados por normas de dore~ 
cho cooperativo. Por todo esto la definici6n que hace este ª.!:!. 
tor de la cooperativa se viene por tierra pues el mencionado -
autor intenta crear una rama aut6noma de derecho que regule e~ 
clusivamente los actos cooperativos. 

Ha quedado debidamente establecido que nuestra
Constit .... ci5n de 1917 es de tipo Político-Social y si ella re~ 
la en dos de sus artículos a la cooperativa, nace con ello un
nuevo derecho social cooperativo emanado de los artículos 28 y 

123; en consecuencia, y de acuerdo con el maestro Alberto Tru~ 
ba u., la definici6n de la cooperativa ser~ la siguiente: 

"Derecho Cooperativo es el conjunto de principios 
Instituciones y normas protectoras de los trabajadores, desti
nadas a conservar y superar las reivindicaciones proletarias -
en eJ. trabajo en comilll o colectivo J' en el goce de los be--
neficios de la previsi6n social". (16) 

(16 ) Trueba, lh'bina. Alberto.- Ob. Cit. P• 1619. 
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Con esta dcfinici6n queda deslindada la proble
m5. tica del derecho cooperativo pues en ella se expresa clara
mente que es una disciplina jurídica nueva que brota de la dc
claraci6n de los dercchoo sociales y contenida en el artículo-
123 constitucional de.nomina.do "DEL THABAJO Y LA PílEVISION SO

CIAL", y también se nota con ni t:i.dcz que la coopera ti va se co!! 
vierte en un instrumento eficaz de lucha en favor <le la clasc
obrera buscando por medio de ella la rcdonci6n de grupos prol~ 
tarios y deja a un lado la confUsi6n que se ha creado en los -
autores al pretender relacionar a la cooperativa con otros ti
pos de noni1as que no sean nonnas de derecho social. 

El Derecho Cooperativo no adquiere contextura -
juríct:i.ca s:i.no hasta el 15 de febrero de 1938 fecha en la que -
se expide la tercera Ley General de Sociedades Cooperativas -
con caracter social y que a la fecha esta vigente, y, en la -
fracción I. del artículo lo. establece: 

I.- Estar integradas por individuos de la clase 
trabajadora ••• 

en consecuencia, el derecho que reglamente a las cooperativas
tendra que ser Derecho del Trabajo, incluido en el artículo -
123 constitucional, pues este derecho es el que regula a los -
trabajadores que son los que aportan su trabajo personal. 

El maestro Alberto Trueba Urbina, primero en -
percibir el nacimiento de este nuevo derecho, en una fonna muy 
clara nos expresa en su ma&ma o ora Nuevo Derecho Administra ti 
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vo del Trabajo que el Derecho Cooperativo es una rama de dere-
' cho social, en cuanto que las cooperativas s6lo pueden inte-

grarse con individuos de la clase trabajadora y 1 que en conse
cuencia, siendo estos sus integrantes, su rcgulaci6n tendra -
que hacerse por medio del capítulo Del Trabajo y de la Previ
si6n Social contenido en el artículo 123 de la Constituci6n. 



CAPITULO III 

LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS Y SU LEGISLACION 
(la. Parte) 

l.) Derecho del Trabajo Cooperativo 

2.) Leyes Aut6nomas del Derecho Cooperativo. 
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a.- Ley General de Sociedades Cooperativas expedida en el 
~gimen del Presidente Gral. Plutarco Elías Calles. 

b.- Ley General de Sociedades Cooperativas expedida en el 
Rl!gimen del Presidente Gral. Abelardo L. Rodríguez. 

c.- Ley ~neral de Sociedades Cooperativas expedida en el 
~gimen del Presidente Gral. Lázaro C~rdenas. 

3.) Ley General de Sociedades Coopera ti vas en vigor. 
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l.) Como se vi.6 en el capitulo anterior, el na
cimiento del Nuevo Derecho Social Cooperativo se origin6 en el 
arH.culo 123, f mcei 6n XXX, de la Cons liluci6n Poli t:i.co Social 
de 1917, que repercuti6 en el artfoulo 2B de la misma, y, que, 
por el simple hecho de haber nacido dentro de estos arHculos
consti tucionales, la na tu raleza de este nuevo derecho tiene -"'\ 
que ser, forzosamente de tipo soc:i.ál. 

Hasta esta fecha y a pesar de que las cooperati

vas estaban reguladas por un c6digo mercantilista (el de 1889) 
las cooperativas que habfon surgido hasta entonces (+) y, en -
general, todo el movimiento cooperativo se encontraba en una -
especie de letargo, como si estuvieran en W1 estado de somnO-:
lencia; pues el fin para el habían sido creadas no había podi
do lograrse debido, como se di jo con anterioridad al gran obs
t~culo que les present6 la regulaci6n mercantil, D..1rante la
vigencia del C6digo de Comercio de 1889, surgieron al amparo -
de éste, diferentes cooperaii vas las cuales, desafortunadamen
te, no pudieron servir como instrumento redentor de la clase -
oprimida y, a pesar do ello, en el año de 1916 surgió en el -
Estado de Yucatfin la Cooperativa llamada "Comisi(Jl'l ~guladora
de.L Mercado del Henequén" y no obstante que esta coopera ti.va -
fue la que di6 la pauta para que ellas fUeran protegidas en la 
Constitucif.in de 1917, los obreros mexicanos todavia no se in
clinaban por ninguna clase de cooperativas como fórmula de Ol"P' 

ganizaci6n para mejor proveer sus necesidades. 

(+) Francisco Loria dice que se fUndaron cooperativas de cons!l 
mo en los Estados de Agunscal:i.entes, Mt'!xico, G.iadalajara,
Sal tillo, Gtlrnez Palacio, Monterrey, fu rango y Puebla. So
ciedades Cooperativas.- M~xico.- P• 62 



Fue, definitivamente, en la declaración de los
derechos sociales de 1917 cuando el cooperativismo despierta -
del marasmo en cp.te se encontraba sumido y resurge nuevamente -
con m~s y nuevos brios, como instrumento reivindicador del p~ 
letariado, gracias a que en ese año se le dió tm gran impulso
de car!cter social, 

AJ incluir el artículo 123 a las cooperativas -
en su fracci6n XXX, 6stas abandonan completa y autom~ticamente 

la legislación mercantil, en que estuvieron incluidas por va~ 
ríos afias, y abordan de lleno el campo del derecho del trabajo 
para que desde entonces, sea esta rama de derecho la que rija
las actividades de las cooperativas Yt adem~s, dfuidole una fU!:, 
ci6n eminentemente social apartada totalmente de el espíritu ~ 
lucro que le diera su ant:i.gtta legislaci6n. 

Tomando en cuenta lo anterior, podemos observar 
en primer lugar, que el trabajo cooperativo da origen a un -
nuevo derecho social y, en segttndo lugar, que este nuevo dere
cho se tiene que· aplicar a Ja.:; sociedades coopera ti vas (por -
estar constituidas por trabajadores); por lo tanto, se desprEl!l 
de que el derecho cooperativo pertenece a la rama del derecho
social contenida en el articulo 123 de la Constitución y que -
~ste derecho ser5. el que en lo succsi vo se aplique a todas las 
actividades que desarrollen las cooperativas. 

Más adelante, en el año de 1927 se crea el pri
mer c6digo cooperativo Yt que afln con deficiencias, es el pri
mer paso que se da para independizar (alin cuando no se logr6)
a la cooperativa del c6digo de Comercio. Poco despu6s, en el 
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año de 1933 se elabor6 el segtmao c6digo cooperativo abrogan~ 
dose, ahora" si, el C6digo de Comercio do lBBg y por 61 timo en
el año de 1938 se crea el tercer y 6lt:i.mo codigo cooperativo -
y que a la fecha se encuentra en vigor. 

2.) El hecho de que el nuevo derecho laboral se 
aplicara a las sociedades coopera l:i vas, dib como consccucncia-

16gica la ineludible ncccsi"'ad de expedir nuevas leyes sobre -
),a materia pero estas leyes tcnddan que ser totalmente inde

pendientes de cualquier c()digo, ya d.v:i.l, ya mercantil; pero -
que conservaran el ideario social que emana del artículo 123 -
Gonsti tucional, con objeto de que no se perdiera la idea de r~ 

denci6n y rci vindicac:i.6n del proletariado. 

Un gran triunfo habfa significado para el movi
miento cooperativo el hecho de que se incluyera a las cooper! 
ti vas en la Consti tucifm de 1917 pero mayor logro para los coo -perativistas lo fUe cuando se elabor6 la primera ley indepen-
diente de las cooperativas originada porque para entonces el -

legislador se encontraba frente a una realidad tangible: la -
cooperativa hab!a tomado fueFza. 

Para tal efecto, era necesario estimular la C0,2. 

perativa pues se estaban viendo los frutos en las pocas coope
ra±ivas existentes y se veía principalmente, que €ista podía -
ser dtil a los trabajadores mexicanos. 

a,) Fue asi como siendo electo Presidente de la 

Rep~blica el (En.eral Plutarco Elías Calles, ~ste se decidi6 a-
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hacer un V"J.eJe de estudios a Europa y a su paso por Alemania -
le llamaron poderosamente la atenci6n las sociedades cooperati 
vas de cr~di to rural(cuyos creadores fueron Haiffeisen y Schul 
tlze-Delitch) y como so interesara vivamente en ollas, se de~ 
c6 a recopilar datos de las diferentes clases de cooperativas
que conoci6 en el viejo continente. 

A su regreso a M~xico hizo varias consultas con 
objeto de implantar el cooperativismo en M~xico y fue enton
ces cuando conoci6 al Lic. D. Luis ilirospe, autor de un manual 
ti tu lado "La Cooperaci6n 11

, y le encomend6 que redactara folle
tos para propaganda que distribuiría gratuitamente y más tarde 
redactaron un Manual titulado "Manual para Fundadores y Admi
nistradores de Cooperativas de M~xico", el cual tambitm se -
reparti6 en fonna gratuita. 

Preparado el terreno La Secretarla de Industria 
y Comercio fonnul6 un proµecto de ley el cual fue aprobado en
diciembre de 1926 y publicado el 10 de febrero de 1927 apare-
ciendo a la luz pdblicn la primera Ley General de Sociedades -
Cooper-a ti vas. 

dices 
Con respecto a esta primera Ley R. Coria R. 

"• •• la lectura de la ley transcrita nos deja -
la impresi6n del gran esfuerzo que seguramente
tuvieron que hacer sus autores para tratar de -
compaginar el sistema legislativo mexicano con-
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la creaci6n de una ley exclusiva para socieda

des coopemti vas ••• " 

y más adelante agrega: 

"••• por otra parte, la nueva ley no derogaba -
expresamente las disposiciones que sobre coope~ 

rativas contenía el C6digo Federal de Comercio
de 1889. L .. "l situación jurídica de las coopera
tivas era francamente inestable ••• " (17) 

En esta primera ley se insti luyeron estímulos ..., 

en beneficio de los cooperadores pero ~stos no quedaron confo,:: 
mes con ella ya que adoled.a de muchas fallas, pues, como lo -
hace notar certeramente R. Coria Rojas, l.a nueva ley no derol@. 
ba los preceptos que sobre coopera ti vas contenía el C6digo de

Comercio del 89 1 y ello propisió que surgieran infinidad de -
coopera ti vas capi tal:i.stas disfrazadas como coopera ti vas prole

tarias que se aprovecharon de los beneficios que otorgaba la -

citada ley a las verdaderas coopera ti vas burlando con ello -
muchas de sus obligaciones fiscales y perjudicando notablemen
te a los verdaderos cooperadores. Esto fue el motivo por el -

cual hubo necesidad de elaborar seis años después, un segundo
ordenarnien to jurídico. 

(17) Rojas, Coria Roscndo.- Tratado de Cooperativismo Mexicano 

Mhico 1920.- P• 324. 
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No obstante de las fa11as tan notorias de que -
adoleci6 esta primera ley y tomando en cuenta lo manifestado -
por Rosendo Rojas Caria, no se les debe restar m6r:i. to alguno a 
los creadores de d:i.cha ley pues para haber sido el primer enS!];. 
yo se lograron grandes adelantos. 

b.) El movimiento cooperativo mexicano recibe -
nuevamente un gran :impulso durante el rt!gimen del Presidente -
General Abelardo L. Hodrígucz ya que este presidente entusias
mado por el cooperativismo se decidió a apoyarlo totalmente. 

Bajo su mandato se cre6 el Departamento de FO'"'
mento Coopera.ti vo el cual dependía de la Secretaría de la Eco
nomía Nacional (de reciente creación); en el año de 1930 la -
Secretaría de Educación creó la Dirección Nacional de Coopera
tivismo y m~s adelante, el 3 de junio de 1932, se crc6 la Fede 
raci6n de Cooperativas del Di.stri.to Federal (la cual fue in__: 
cluida después en la nueva ley en su artículo 49). 

Tomando como experiencia la primera Ley General 
de Sociedades Cooperativas, las exigencias de la época y para
cerrar con broche de oro el impulso que el General Abelardo L. 
Rodríguez le diera, durante su mandato, al cooperativismo, se
publica el 12 de mayo de 1933 la segunda Ley General de Socie
dades Cooperativas y lo más importante, se publica tambi~n el
pH.mer Reglamento de la misma en el año de 1934. 

Es, hasta esta fecha, cuando los verdaderos --
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cooperativistas en su lucha por alcanzar su bienestar econ6mi-

co, vieron cristalizados sus ideales ya que en esta nueva ley
quedaron independizados de Ja legislación mercantilista. 

En efecto, el primer gran acierto de esta nueva 

ley consisti6 en abrogar las disposiciones del C6digo de Come.!: 

cio que hablaban sobre la materia y en derogar la Ley Qmeral

de Sociedades Cooperativas del año de 1927. 

Este segunJo ordonamicnto aún cuando acus6 va

rias fallas vino a ser un nuevo impulso para el movimiento co2 

perativo, pues tal fue ln intensión del General Abelardo L. -
Rodríguez, ya que dentro de su capitulado quedaron estableci

dos grandes beneficios en favor de los verdaderos cooperadores 

como por ejemplo: la libertad de adoptar el régimen de respon
sabilidad limitada o ilimitada (art. 2o, Frac. II), llamar a .:.. 
las aportaciones "certificados de aportación y no "acciones" -

como en la ley anterior (art. Zo. fracc. III) el permitir quc

estuvieran integradas las cooperativas por individuos mayores

de 16 años, hombres y mujeres, y la capacidad de la mujer casa 

da para asociarse (art. 2o. frac. IV), clasifica a las cooper;' 

tivas en de consumidores, de productores y mixtas (art. 5o.)~ 
la facultad de crear secciones de ahorro, crh1ito y previsi6n

social (art. 9o. ), que las operaciones de las cooperativas dc
consumo fueran al contado (art. 14) la repartici6n de rendi

miento en proporci6n al monto de las compras en las de consumo 

y confonne al trabajo realizado en las de producción (art. ~ 
24 fraccs. I y II) concesi6n de franquicias fiscales (arts. 39 
y 41), legalizaci6n, por vez primera, de cooperativas escola
res art. 42), creación de Federaciones y Confederaciones ( ~ 
art. 49). etc. 



En esta nueva ley se nota que sus creadores ~ 
atendiendo la realidad mexicana y apecmdose lo más que pudie
ron a los principios universales del cooperativismo ortodoxo,
trataron, lográndolo en gran parte, de corregir los errores en 
que había incurrido la ley anterior. 

Gracias a esta nueva ley se abri6 un campo sin
lími te· ala cooperativa pues para el 31 de diciembre de 1934 se 
habían constituido 778 coopera ti vas con 31, 762 ftmdadoreso --
(18) 

c.) A pesar de los grandes adelantos que se di~ 
ron con la nueva ley, ~sta presentaba muchas fallas y ello mo
tivo que, cinco años después, se expidiera una nueva ley la -
cual se public6 el 15 de febrero de 1938 y siendo Presidente ~ 
de la Rep~blica el ilustre General Lázaro Cárdenas. 

Este extraordinario estadista mexicano con su -
gran visi6n social-revolucionaria, desde las refonnas al Part!, 
do Nacional Fevolucionario (que apoyaba su candidatura a la 
Presidencia de la Repdblica) pasando por sus discursos y su ~ 
"Plan Sexenal", hasta que lleg6 a regir los destinos de nues
tro M~Xico, habl6 constantemente de la necesidad de propagal'
el cooperativismo siendo por ello, más tarde, el ejecutivo que 

realizó los más audaces ensayos cooperativos y no s61o eso, 
sino que a él se debe la más completa legislación que se ha h.!:, 
cho de las cooperativas. 

(18) Cfr. Roj.as, Goria Rosendo.- ob. cit. P• 341 
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Su simpa Ha hacia el sistema cooperativo quedo
manifiesta claramente en el discurso que pronunciara ante los
trabajadores el lo. de mayo de 1934 en el que dijo que era 
indispensable que todos los lrabajadores se unieran adoptando
un sistema econ6mico que fuera capaz de redimir a su clase y -

agreg6 lo siguiente: 

11 
••• El Plan Scxenal de nuestro Instituto Poli-

tico, que establece en diversos de sus postula
dos la supremacíá del sistema cooperativo ••• " 

y m!s adelante manifest6: 

11 ••o Pel"Q no se trata aquí de un P3eudo coope--
rativismo burgues, sino de un cooperativismo ~ 
nuino, dentro del cual puedan colaborar, sin -
excepci6n alguna, todos los elementos de trabajo 
y de consumo, hombres y mujeres, que deseen -
prestar su contingente para realizar la obra S.2, 
cial de la Revoluci6n, acabando así con la ex-
plotaci6n del hombre por el hombre¡ la de la -
esclavitud del hombre al maquinismo y sustituy~n 

dala por la idea de la explotaci6n de la tierra 
y de la fábrica en provecho del campesino y del 
obrero ••• 11 (19) 

(19) Rojas, Coria Rosendo.- ob. cit. P• 364 
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El Presidente Cárdenas impuls6 al coopera ti vis
mo como n\Ulca había sido impulsado en su larga vida y es este

Presidente el que por vez primera concibe a la cooperativa co

mo un medio eficaz para atacar la cxplolaci6n del hombre por -

el hombre; como podemos observar, e] General Cárdenas ya habla 

del sentido social que tienen las coopera ti vas y en esto con-

cuerda con lo manifestado por M&ximo Lcroy, quien en su libro
del Derecho Consuet-udinar:i o Obrero expone que en la cleclara
ci6n de principios del Congreso Cooperativo de Calais se dijo

que el movimiento cooperativo no s6lo era un movimiento del -
proletariado sino que las cooperativas eran, además, elementos 

de transformacH>n social (20); es decir, el General Cárdenas -
por lo manifestado, estaba al tanto del movimiento cooperativo 
era un hombre totalmente imbuido de los principios revolucio

narios del marxismo. 

La propaganda que el <:eneral Cárdenas le <liara 
a la cooperativa d:i.6 como resultado que lo imitaran los gobe! 
nadores de los Estados de la fleptiblica como fUeron los de -

Coahuila, Qianajuato, Morelos, Yucat5.n, DJrango, etc., que si
guieron la pauta que les marcara el presidente. 

Durante su mandato se crearon, entre otras, ~ 

las siguientes coopera ti vas: Coopera ti va de Pepenadores fund!!-, 

da por D. Rubl!n Martí, Los Talleres Gráficos de la Naci6n y la 
Cooperativa de Obreros de Vestuario y Equipo (CoOoV.Eo), ade

m!s de las grandes cooperativas que se crearon en los Estados-

(20) Leroy, Máximo.- Derecho Consuetudinario Obrero.- t. 11 pp 
162 y ss. 
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de la Reptiblica como la Cooperativa de Trabajadores Chicleros
del entonces territorio de Quintana Hao, y del Estado de Camp.s_ 
che, La Federación de Sociedades Cooperativas Ixtleras de los
Estados del Norte de la Rep6blica, los Ingenios Azucareros, 
"Emi liano 2'.apa ta" de Za.ca te pee Estado de More los y el "El Man
te 11 en el Estado de Tamaulipas, cte. 

Para concluir brillantemente con el auge del -
coopera ti visrno en la €!poca del General Cárdenas, este, conci
biendo la na tu raleza social de la coopera ti va y tal y como lo-
había expuesto en su Plan Sexcnal, expidi6 el 15 de febrero de 
1938 la tér-cera Ley General de Sociedades Cooperativas, la cual 
como expresa nuestro querido profesor de Derecho de Trabajo, -
el ilustre Dr. Alberto Trueba Urbina: 

"º •• se encuentra vigente en la actualidad y en 
espera de que sus textos sean superados confor
me a la teoría social del nuevo derecho coope
rativo del trabajo •• •" (21) 

Tarnbi6n dentro del r~gimen del General Cárdenas 
se expidi6 el Reglamento de la Ley de Sociedades Mercantiles y 

el Reglamento del Registro Cooperativo Nacional, los días 16 -
de junio de 1938 y 2 de agosto del mismo año, respectivamente. 

(21) Trueba, Urbina Alberto.- ob. cit. P• 1626 
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3.) Como se dijo en el punto anterior, fue den
tro del r~gimen del General L~zaro Cfirdenas, y a ini.c:i.a ti. va de 
este presidente, cuando se elaboré> la mfis completa legislaci6n 
que sobre cooperativas se ha hecho hasta la fecha. 

En la actualidad la Ley General de Sociedades -
Cooperativas que se encuentra en vigor, es, precisamente, la -
tercera que se cre6 sobre la materia y que fuera publicada de_u 
tro del mandato del Presidente Cfirdenas el 15 de febrero de 
1938 consagrllidose en sus 87 artículos, divididos en cinco tí
tulos, todos los principios sociales del cooperativismo aOn 
cuando, desgraciadamente, dentro del articulado de la ley el -
legislador comcti6 graves errores que van en detrimento de la
clase trabajadora de la cooperativa y que a la fecha no se han 
podido corregir. Sin embargo, se nota claramente que en esta
ley ya se pudieron plasmar los ideales del cooperativismo tal
y como lo concibieron, desde un principio sus fundadores. 

TITULO PRTh1ERO., 

En el TI'IULO I de la ley, que se encuentra divi 
dido en cinco capítulos, adem5.s de contener las prevenciones -
que son aplicables a todas las coopera ti vas, da también e.n su
artículo lo. una definici6n general de las mismas que supera,
y con mucho, a la defini6i6n que se daba de la cooperativa en
la ley de 1933. 

Dentro del CAPITULO I, la fracci6n la. del ~ 
articulo lo. y el artículo 2o, adquieren Ullcl. importancia sin~ 
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lar en virtud de que la lectura de los mismos se desprende que 
aqui cometi6 el legislador el primer error, toda vez de que en 
la fracci6n la. del artícufo lo. se cstablcci6 en una forma muy 
clara que las cooperativas sólo podían estar constituidas por
individuos de la clase trabajadora. 

Hasta aquí todo iba muy bien pues se nota que -
el legislador desde que elabor6 la ley, la hizo con un sentido 
social concibiendo a la cooperativa, desde un principio, como
un instrumento redentor de la clase trabajadora pues de no ha
ber sido asi, no se hubiera limitado, exclusivamente, a la ola -se trabajadora la constituci6n de la cooperativa. 

El problema se origina en el artículo 2o. de la 
ley pues en dicho articulo se establece que para que las coop~ 
rativas puedan fW1cionar deben de estar autorizadas y registra 
das por la Secretaría de la Economía Nacional (leáse SecretarÍa 
de Industria y Comercio). 

Craso error el que cometi6 el legislador en es
te artículo ya que dada la naturaleza y el origen social de la 
cooperativa no se concibe que sea la Secretaria de la Economía 
Nacional la que tenga que autorizar el funcionamiento de la ~ 
misma ya que la Secretaría que debía tener incumbencia con to
do lo relacionado con la cooperativa seria, o debía de ser, la 
Secretaria del Trabajo y Previsi6n &>cial pues, como qued6 -
asentado en el Capitulo II de este t~abajo, la cooperativa con 
fUnci6n social se origina en la fracci6n XXX del artículo 123-
de la Constitución (que repcrcuti6 en el 28 Constitucional) y
en consecuencia el origen de los mismos nos remite directamen-
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te a la legislaci6n social del trabajo ya que es esta rama del 
derecho la que regula todo tipo de relaciones entre los traba

jadores, y por ende, debía de ser esta Secretarla la que se C!!, 

cargara de registrar y ;rn lo rizar el funcionamiento de las coo
pera ti vas por ser institucjoncs fonna<las cxclusivamcnlc por 

trabajadores. 

Desgraciadamente el legislador al elaborar la -
ley todavía no conccbfo (y a(m no se concibe) el nacimiento de 
un Nuevo Derecho Cooperativo con Función Social y estando im.;_ 

buido atin por la idea que se tenía de que la coopera ti va era -
una sociedad mercnntil, pcrmi ti6 que este nexo que tenía con -
la lcgislaci6n mercantilista no se rompiera e incluy6 nuevame!l 
te a la Secretaría de la Economía NaciCJnal en la ley para que 
tuviera conocimiento de las actividades de la coopera ti va a -
pesar de que por mandato de la ley se clebia de aplicar los 

principios contenidos en el articulo 123 Consl:i. luci.onal y por

consecuencia 16gica la autoridad que dobia de intervenir y c2 
noccr de todo lo relacionado con la cooperativa seña la Seer!:, 

tar!a del Trabajo y Previsi6n Social. 

Como podemos observar este articulo rompe con -
el ideal cooperativo pues no es posible que a la fecha se si

ga considerando a la cooperativa como u11a sociedad mercantil,

pues tal cosa se desprende del contenido del artículo 2o, de -
la ley, ya que la Secretaria de la Economía Nacional, entre -

sus funciones, tiene por objclo proteger a la industria; pero
la cooperativa, desde el momento que está formada por indivi
duos de la clase trabajadora, no es un..i. industria y, por lo 

tanto, no persigue el lucro toda vez do que el objeto de la -

misma es el de reivindicar a la clase trabajadora pues ésta -
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es una arma que tienen los obreros mexicanos en contra del si! 
tema capitalista, y que como se dijo en p~ginas anteriores, ~ 
tiende a aniquilar a este sistema. 

Dentro de este primer capítulo tambil!n quedaron 
comprendidos todos los caracteres espcd_fieos de las cooperati 
vas tales como el hecho de que las cooperativas deben de fun
cionar sobre el principio de igualdad y sobre todo no perse
guir el cspíri tu de lucro. Tambifn se cstablcci6 en este ca
pítulo que el n<irncro mínimo de socios que se necesitan para -
constituir \llla coopera ti va ser(l ele 10 y que cada .socio tienc
dcrecho a un s6lo voto. Eh cuan to al ca pi tal 6stc puede ser -
variable o bien de duración indefinida y por lo que se refie
re a los rendimientos qued6 establecida la fonna en _que se r~ 
petir:tan tanto en las cooperativas de producci6n, el cual seria 
de acuerdo al tiempo trabajado por cada socio, y en las coope
rati vas de consumo, que serla de acuerdo al monto de las oper.2. 
ciones realizadas. 

En el mismo capitulo se procura proteger a la -
cooperativa mediante la prohibici6n que se hace para que otras 
sociedades que no sean cooperativas no puedan utilizar este -
t~nnino u otro similar so pena de sufrir sanciones si violan -
esta disposici6n y la prohibici6n que se hace a los extranjeros 
para que 6stos puedan desempeñar puestos de direcci6n o admi~ 
nistraci6n. 

Las funciones que se desarrollen dentro de las
cooperat:t vas s6lo ser5n aquellas para las que fUeron autoriza-
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das y no se les penni tir5n derechos de exclusividad ni podrfin
realizar actividades conexas salvo cuando la Secretaría de -
la Economia Nacional se los pernli ta. y siempre y cuando no pér
judiquen intereses colee ti vos; tambi~n se le prohibe a la coo
perativa, dentro de este capitulo, para c¡ue pueda pertenecer a 
las Cámaras de Comercio y Asoc:i.acioncs do Productores. 

Esta prohiM.ci6n so hace en virtud de que las -
cooperativas tienen la obligaci6n de pertenecer a las Federa
ciones y Confcdcracion Nacional Coopera ti va (como más adelan
te se verá) las cuales tienen funciones Demojantes a las de -
las C~aras de Comercio y Asociaciones de Productores y tam....:.
bi~n, a. que la economía coopera ti va se distingue del sistema -
econ6mico dominante, y como consecuencia, amerita la aplica
c!6n de normas diferentes tambit!n como intervenci6n oficial. 

Vuelve el legislador a cometer un error más d~ 
tro de este capitulo al señalar en el articulo 10 la facultad
que tiene la Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social, por m~ 
dio de las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, de intervenir--
en caso de conflictos entre los asálariados (L6ase trabajador) 
y la cooperativa propiamente dicha. 

Aqui se establece una dualidad de funciones y -

hacen aparecer a la cooperativa como una sociedad mercantil, o 
de cualquier otra naturaleza, pues si surge 1.Ul conflicto entre 
el asalariado y la cooperativa establece el artículo en cues-
ti6n, que regirfin las leyes del trabajo y en consecuencia ser5 
un tribunal dependiente de esta Secretaría el que tenga conocí 
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miento del conflicto; pero si el litigio es entre los socios -
de la coopera ti va, la intervención sera de la Seer.etaria de la 
Ecónomia Nacional (como m~s adelante se ver!). 

De esto se desprende que en caso de litigio -
serán dos 6rganos di fercntcs los que resuelvan, según el caso, 
el problema y no uno sólo como deberla de ser, lo cual choca -
con el espir:i.lu soc:i.al de la cooperativa. 

F.n el CAP1TULO II, denominado "De la consti tu
ci6n y autorización oficial", se establecen las bases que de
be~ de observarse tanto para constituir una cooperativa as!
como la fonna de hacer las modificaciones a las bases consti t~ 
tivas de la sociedad. 

La cooperativa deber! de constituirse mediante
una Asamblea General y una vez concluida, se levantará una Ac!. 
ta por quintuplicado en la que se señalarán las bases constit~ 
ti vas de las mismas; tambi~.n se anotar"d.l1 las generales de los
fundadores y los nombres de los trabajadores que hayan result~ 
60 electos para el desempeño de funciones de administraci6n. 

Una vez cubierto este requisito, todos los ejem 
plares del Acta Constitutiva deberán remitirse a la Secreta
r!a de la Economía Nacional o a cualquiera de sus agencias m5s 
cercanas con objeto de que autoriz·e su funcionamiento. 

Cuando se trata de concesiones, pennisos, auto
rizaciones, contratos ó privilegios el acta se presentar~ ante 
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la autoridad competente, si se trata de coopera ti vas de In te:r
vención Oficial o ante el Banco Nacional Obrero de Fomento In
dustrial, si se trata cfo.,,coopcrativas de Parlicipaci6n Estatal 

y, 6stos a su vez, (autorida<l competente o banco), enviarán -
los ejemplares del acta consliluliva, en un plazo no mayor dc
quince d.5.as, ante la Secretada de la Economía Nacional acomp!!_ 
ñ5ndolos de su opini6n flmdada hace rea de las au torizacioncs -
que se les hayan solici. tado. 

Ya que se han cubierto todos Jos requisitos le

gales, la Secretaría de la Economía Nacional conccclcrá la au
torizaci6n y una vez concedida ~ata, y dentro de los diez dias 
siguientes, har~ inscribir dicha autorizaci6n en el Hegistro 
Cooperativo Naci ona 1 surtiendo sus e fcc tos la misma a partir -
de la fecha de su inscripción. 

El artículo 15 de la ley señala que las bases -
consti tu ti vas de las coopera ti vas debcrtin contener: 

l.- Denominaci6n y domicilio social de la socie -dad. 

2.- Objeto de la sociedad. 

3.- ~gimen de responsabilidad que se adopte. 

4.- Forma de contribuir o incrementar el capital 

social. 

5.- Requisitos para la admisi6n, exclusi6n y S! 
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paraci6n voluntaria de los socios. 

6.- Forma de constituir los fondos sociales, su 
monto, su objeto y reglas para su aplica
ci6n. 

7.- Secciones especiales que vayan a crearse y
reglas para su fW1cionamiento. 

8.- Duraci6n del ejercicio social, que no debe
ra ser mayor de un año 

9.- Reglas para la disoluci6n y liquidaci6n -
de la sociedad. 

10.- Forma en que deber~ caucionar su manejo el
pcrsonal que tenga bienes y fondos a su ca! 
go. 

11.- Las demti.s estipulaciones, disposiciones y -

reglas que se consideren necesarias para el 
buen funcionamiento de la sociedad, siempre 
que no se opongan a las disposiciones de e! 
ta ley. 

En el CAPITULO III, "del funcionamiento y admi
nistraci6n", se señala claramente, en el articulo 21 de la Ley 
a cargo de quien estara la administraci6n de la cooperativa. 

En primer lugar, el 6rgano o autoridad suprema
de la cooperativa, ser~ la Asamblea General y los acuerdos que 
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se tomen dentro de ella obligar5n a su fiel cumplimiento a to
dos los socios siempre y cuando esos acuerdos se hayan tomado
confonne a las bases constitutivas, a la ley y a su reglamen
to. 

La Asamblea General deber~ ser convocada por lo 
menos con cinco dias de anticipaci6n y si el día en que deba -
de efectuarse la misma no concurre el número suficiente de so
cios para que pueda llevarse a cabo, se convocar& para una se
gunda asamblea la cual se llevará a efecto con el nómero de ª2. 
cios que concurran. 

La Asamblea· General conocerá y resolver~ todos
los negocios y problemas que se le planteen y establecerá las
normas generales que sirvan para nonnar el fUncionamiento de -
la sociedad; asi como también tendr5. las facultades que les -
concedan las bases constitutivas y la ley. (ve!se Cap. V, inci 
so 2.- Nuevo IX:recho Administrativo del Trabajo Cooperativo -
de este trabajo). 

ro conocer de: 
Además de lo anterior, la Asamblea General deb~ 

1.- Aceptaci6n, exclusi6n y separaci6n volunta
ria de socios. 

2.- Modificaci6n de las bases constitutivas. 

3.- Cambios generales en los sistemas de pro-
ducci6n trabajo, distribuci6n y ventas. 
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4.- Aumento o disminuci6n del capital social. 

5 • .e. Nombrar y remover, con motivo justificado,
ª los miembros del consejo de administra
ción, y 'rlgilancia y comisiones auxj liares. 

6.- Ex~men de cuentas y balances. 

7.- Infonnes de consejos y de las comiaioneso 

8.- Responsabilidad de los miembros de loa con
sejos y de las comisiones, para el efecto -
de ped:i.r la aplicación de las sanciones en
que incurran, o hacer la consignación co---
rrespondien te. 

9.- Aplicación de sanciones disciplinarias a 
los socios. 

10.- Aplicación de los fondos sociales y forma -
de rc~const:i tuirlos. 

11.- Reparto de rendimientoB. 

Con respecto a la exclusión de los socios, deb~ 
r5. tomarse por mayoría de votos y en el reglamento de la ley -
se expresar~ los motivos que puedan motivar dicha exclusión y 

el pn:icedimiento que deba seguirse, as! como el recurso que ~ 
tiene el socio si considera si ha sido injusta su separación,
en caso de concretarse ésta, 

En principio se estableció que cada socio te~ 
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n!a un s5lo voto pero tambi~ se puede dar el caso de que un -
socio tenga dos votos siempre y cuando el otro voto se lo haya 
otorgado, por poder, otro co¡i¡sociado. 

1~1.l1lbié.n se puede dar el caso de que un socio 
tenga m!s de un voto; esto sucederá cuando la sociedad tenga -
m!s de quinientos socios y t!stos residan en Jugares distintos
de los en que hayan de celebrarse las asambleas. En esta si
tuaci6n, se des:i.gnarfui en cada asamblea Delegados Socios ele
gidos por secciones o d:i.stri tos y tcnddin tantos votos como -
socios representen. Para el nombramiento de los delegados el
reglamen to fijar~ las bases que deban seguirse. 

La scgtmda autoridad en importancia, dentro de
la Sociedad Cooperativa, ser5 el Consejo ele Administraci6n que 
es el organo Ejecutivo de la Asamblea. 

Este Organo Ejecutivo tendrá la finna y repre
sentaci6n de la sociedad y es el encargado de designar, ya sea 
de entre sus socios o de personas no asociadas, gerentes o cow 
misionados que se encargarán de administrar, de acuerdo a las
facul tades que se les otorguen, las secciones éSpeciales. 

El nombramiento de los miembros del Consejo de
Administraci6n se hará en Asrunblea General y durar&t en su en
cargo no más de dos años pudiendo ocupar los mismos puestos -
despu~s de que hayan transcurrido otros dos años 

El consejo estar~ integrado por un número impar 
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de miembros, no mayor de nueve, y desempeñar~ los cargos de:
Presidente, Secretario y Tesorero adcm5s de todos los vocales
que sean necesarios y sus comisiones. 

El tercer 6rgano en importancia dentro de la -
cooperativa es el Consejo de Vigilancia, que serft elegido tam
bi~ en Asamblea General, y es el 5rgano encargado de supervi
sar todas las actividades de la sociedad; éste 6rgano esta~ -
integrado también por tm n(uncro impar de miembros pero no ma
yor de cinco y con igt1al n6mero de suple11 lcs y dcsempcñartin ~ 

los cargos de: Presideilte, Secretario y Vocales, 

El Consejo de Vigilancia tiene el derecho de -
"veto" el cual lo podrá interponer ante el Presidente del Con

sejo de Administraci6n dentro de las '1,8 hrs. siguientes a la -
resoluci6n que vaya a vetar. Una vez cjcrci tado este derecho, 
el consejo de adm:i.nistrac:i.5n no podrá ejecutar su resoluci6n,
pero si opta por ejecutarla, lo hará bajo su m~s estricta res
ponsabilidad y se lo comrnricad. al consejo de vigilancia por -
escrito y, en 6ltima instanc:i.a, ser~ la. Asamblea G:meral la -
que estudie y resuelva en definitiV"cl el conflicto. 

Por ~ltímo, las Comisiones son el tercer 6rgano 
en importancia dentro de la administración de la cooperativa y 

estas pueden ser, entre otras, las m~s importantes: Comisión -
de Organización y Propaganda, Comisi6n de Organización de la -
Producción o Distribuci6n, scgdn el caso y Comisión de Contab,i 
lidad e Inventarios. 
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Dentro del CAPIWLO IV, titulado "Del capital
y los fondofJ sociales 11

, se establece que el ca pi tal debe de -
constituirse: con las aportaciones de los socios, con los don! 
tivos que se reciban y con el porcentaje de los rendimientos -
que se destinen para incrementarlo. Estos (il timos se obten
dr~ una vez que csHm funcionando las cooperativas. 

La forma de hacer las aportaciones será en bie
nes, derechos o trabajo y cada socio dcberS aportar por lo me
nos el valor de un certificado. 

La cooperativa est~ obligada a constituir por -
lo menos los fondos de: Reserva y Prev:isi6n Social. 

Estos fondos al igual que los donativos son --
irrepa1~tibles y el sobrante que de ellos quede en caso de dis2. 
luci6n de las sociedad, y una vez hechas las aplicaciones co
rrespondientes, pasar5 a fonnar parte del Fondo Nacional de ...... 
Cr~dito Cooperativo. 

Con respecto al fondo de reserva y si ~ste es -
limitado por acuerdo de asamblea, no podr~ ser menor del 25% -
del capital social, en el caso de cooperativas de productorcs
y del 10 % en el caso de cooperativas de consumidores. Este -
fondo se depositar~ en el Banco Nacional Obrero de Fomento In
dustrial y s6lo el Consej6 de Administraci6n, con aprobaci6n -
del consejo de vigilancia, podr~ disponer de ~l. 
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El fondo de previsi6n so Ji al nunca podr!i. ser li -mi tado y su consti tuci6n se hará con no menos de dos al millar 
sobre los ingresos brutos de las coopcrC\ti.vas. Este fondo se
destinará a cubrir las obras de car5.c ter social y los riezgos
y enfermedades profesionales de los socios }' trabajadores. 

Todas las cooperativas están obligadas a contri, 
buir a la constituci6n del Fondo Nacior.al de Cr6dito Cooperat;!;. 
vo. 

El CAPITULO V trata "De la disoluci6n y liquid! 

ci6n 11 de las coopera ti ''ªS señalando q ie 6stas s6lo se podr~
disolver por: 

l.) Por la voluntad de as dos terceras partea
de los socios. 

2 .. ) Por la disminuci6n el nfimero de socios a -
menos de dieza 

3.) Porque llegue a co sumarse el objeto de la
sociedad. 

4.) Porque el estado e on6mico de la sociedad -
no penni ta continu,.r las operaciones, y 

5 .. ) Por cancclaci6n qtw haga la Secretaría de
la Economía Nacio · 1 de la autorizaci6n -
para funcionar, de acuerdo con las nonnas
establecidas por la ley. 
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Llegado el caso de disoluci6n, la sociedad o la 
Secretaría de la Ecnnomí.a Nacional, según el caso, lo comuni
car~ al Juez de Distrito o de Primera Instancia, segCm el ca
so, quien convocará a los representantes de la fcderaci6n re
gional o a los de fa Confodcrac:ión Nacional y al Agente del 
Ministerio Público a una junta que se cfoc tuará dentro de las 
setenta y dos horas siguientes y en la que se nombrarti. un re-
presentante de la fcdcraci6n o confcdcraci6n, nn representante 
de la Secretaría de la Economía Nacional y un representante que 
nombre el concurso de acreedores mismos que integrarán la Co-
misi6n Liquidadora. 

La Comisi6n Liquidadora y el Agente del Minis-
terio Público sertí.n considerados como parte y vigilarán que -
los fondos de reserva, previsi6n social y el activo de la so-
ciedad tengan su aplicaci6n debida conforme a la ley. 

Al iniciarse el procedimiento el juez que ten
ga conocimiento del asunto solicitara a la Secretaría de la -
Economía Nacional que anote en el registro de la sociedad que
se va a liquidar, la leyenda "en 11.quidación". A los treinta
días de haberse integrado la Comisi6n, ésta deberá presentar -
ante el juez un proyecto de liquidación de la sociedad y el 
juez1 en un plazo no mayor de diez días y con audiencia del 
Ministerio Público y de la Comisi6n Liquidadora, resolverá so
bre la liquidaci6n y al concluir ésta, el juez ordenará a la 
Secretaría de la Economía Nacional la cancelación del Hegistro 
de la sociedad y su publicación en el Diario Oficial. 
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11:1ULO SEGUNOOo 

Este titulo clasifica a las cooperativas en de
Producci6n y de Consumo y consagra los principios que rigen a
cada una de ellas. 

En el CAPITULO I "De las cooperativas de cons~ 
midores", define a (!stas como: Aquellas cuyos miembros se aso
cien con el objeto de obtener en comCm bienes o servicios para 
ellos, sus bogares o sus actividades :i.n<lj viduales de produc
ci6n. 

S6lo los sindicatos de trabajadores podrán es
tablecer, de acuerdo con la ley y su reglamento, sociedades -
cooperativas de consumidores. Para tal efecto, la asamblea 
sindical tendrá el carti.ctcr de asamblea general y podrá desig
nar los consejos de adm:inistraci6n y de vigilancia o a falta -
de l!stos nombrar!i. a los comisários. 

Las cooperativas de consumidores s6lo podrán -
realizar operaciones con el pCtblico mediante autorización que 
conceda la Secretaría de la Economía Nacional o bien cuando es -ta secretaría les encomiende esta funci6n para efectos de com-
batir el alza de precios. 

El CAPITULO II "De las coopera ti vas de Produc
tores", "De las cooperativas de productores en general", se h~ 
ce una clasificaci6n. En el primer tHulo se refiere a todas-



las cooperativas de productores y las subdivide en: 

lo- Comunes; 
2.- Intcrvcnci6n oficial; y 
3~- Participaci6n Estatal. 
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y en el segundo titulo, se refiere exclusivamente a las prime
ras de ellas, mismas a las que reglamenta ya 4uc las otras dos, 
de Intervenci6n Oficial y Participaci6n Estatal, se encuentran 
reguladas en los capítulos III y IV respectivamente. 

A las cooperativas de productores las define -
como: Aquellas cuyos miembros se asocien con el objeto de tra
bajar en comOn en la producci6n de mercancías o en la presta-
ci6n de servicios póblicos. Estas cooperativas pueden tener -
entre sus filas a extranjeros siempre y cuando no excedan del-
10% del total de sus miembros y tambi~n pueden establecer sec
ciones de consumo. 

En el articulo 59 de la ley, se establece que -
en la cooperativa de productores habr! una Comsi6n de Control
T~cnico. 

Esta comisi6n es de trascendental importancia -
pues tiende a evitar los frecuentes fracasos que hasta enton-
ces habían sufrido, por falta de direcci6n y asesoramiento t~~ 
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nico, estas cooperativas. 

La Comisión de Control T6cnico será nombrada 
por el Consejo de Administración y por un delegado de cada uno 
de los.departamentos en que esté dividida la unidad productora 

Esta comisi6n será de consulta necesaria en to
dos los casos que la Asamblea General juzgue pertinentes; y, -
además, tendrá como funciones: 

l.) Asesorar a la clirocci6n de la producci6n; 

2.) Obtener, por medio de los delegados, absol.!: 
ta coordino.c:i.6n entre los departamentos que 
deban desarrollar las distintas fases del -
proceso productivo; 

3.) Promover ante la asamblea general las ini-
ciativas necesarias para perfeccionar los -
sistemas de producción, trabajo, distribu-
ción y ventas; 

4.) Acudir en queja, ante la asamblea general,
cuando la dirección de la producci6n desa~ 
tienda, injustificadamente, las opiniones -
t~cnicas que la comisi6n emita; y 

5.) Plantear las operaciones que la sociedad 
deba efectuar cada periódo. 
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Este tif>o de cooper~ti vas pueden utilizar asa12 
riados cuando circunstancias extraordinarias o imprevistas de
la producci6n así lo exijan para lo cual se prcferirin a otras 
cooperativas para la cjecuci~n de esos trabajos o bien se so
liéitar5 a otros sindicatos que proporcione a los trabajadores 
necesarios para la rcal:ización de dichas tareas; en caso con
trario; es decir, si la cooperativa tuviera que contratar a 
trabajadores individualmente por no existir ni cooperativas ni 
sindicatos que aporten a los trabajadores, se tcndr5. que dar -
aviso a la Secretaría de la Economía Nacional. 

Si un trabajador que no sea socio de la coope
ra ti va desea serlo y presta sus servicios por m[is de seis me
ses consecutivos, lo 6.nico que tiene que hacer es exhibir la~ 
parte que le corresponda a cuenta de su certificado de aporta
ci6n., 

Los trabajadores que ejecuten trabajos eventua
les u obras detenn:i.nadas, ajenas al objeto de la sociedad, 
nunca podr~ ser socios al igual que los gerentes y empleados
t~cnicos pues de aceptarse as~, la cooperativa se convertiria
pronto, como lo ha demostrado la experiencia, en entidades ca
pitalistas con el añadido desclasamiento de sus integrantes. 

Esto se debe a que tanto los ge~entes como los
t66nicos que utilizan las cooperativas no son elementos de la
clase trabajadora pues son prof esionistas y tienen imbuida una 
mentalidad capitalista pues, inclusive, sus servicios la m~s -
de las veces son prestados a sociedades mercantiles. 
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Lo 6.nico que le queda por hacer al trabajador -
de la coopera ti va es que debe de aprender de estos individuos
todo lo que ellos saben para que, llegado el caso, sea el -
trabajador el que desempeñe esas funciones (v6ase Cap,. V inci
so 2) 

En el capitulo Ill "De las sociedades de inJ...... 
tervenci6n oficial", se señala que este tipo de cooperativas -
son aquellas que explotan concesiones, permisos, autorizacio
nes, contratos o privilegios, legalmente otorgados por las au
toridades federales o locales. 

Los servicios públicos pueden ser realizados -
por las coopera ti vas que se organizan para tal efecto y· el Cb
bierno Federal y el Departamento del Distrito Federal les oto.!: 
gar~ la conccsi6n a aquellas cooperativas que ofrezcan mejores 
perspectivas de funcionamiento y s61o ost~n obligadas a llevar 
la contabilidad conforme a las especificaciones que les de la
autoridad competente. 

El CAPITULO IV habla de "De las sociedades de -
participaci6n estatal" defin:i.6ndolas como: Aquellas que explo -ten unidádes productoras o bien que les hayan sido dadas en -
administraci6n por el G:>bierno Federal, por los Gobiernos de -
los Estados, por el Departamento del Distrito Federal, por los 
Municipios o por el Banco Nacional Obrero de Fomento Industrial. 

Estas cooperativas deberán constituir un fondo-
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de acumulaci6n que se destinari a mejorar.• la tmidad producto
ra asi como a ensanchar su capacidad. Este fondo ser5. irrepa,r: 
tible y estar~ constituido por un porcentaje de los rendimien
tos del ca pi tal. 

Confonne a los derechos de explotaci6n, rigen -
los mismos principios de las sociedades de intervencí6n ofi
cial. 

Las sociedades de participaci6n estatal deber~ 
celebrar un contr-ato, ya con el Banco Nacional Obrero de Fome!l 
to Industrial, ya con la autoridad que le otorgue la adminis
traci6n; en el que se cstipular5. la parte que el banco o a la
autoridad les corresponda en la administraci6n y funcionamien
to de la cooperativa; tambi~n que parte le corresponde a cada
tmo, segdn el caso, con respecto a los rendimientos y todas 7-

las cláusulas que se juzguen convenientes incluir para normar
las relaciones entre la autoridad o el banco y la sociedad 

La Secretaria de la Economía Nacional designa
r~ tm representante pudiendo ser el mismo que nombre la autorl 
dad o el banco, con derecho a voz y veto ante las asambleas. -
En caso de que ~ste representante vete algtma resoluci6n de la 
asamblea, se podrá recurrir al C. Secretario de la Secretaría
de la Economía Nacional quien resolverá en definitiva. 



CAPITULO TEICEROo 

De las federaciones y de la Confederaci6n 

Nacional Cooperativa. 

Este título es 6nico y en Gl se establece el ºE 
jeto tanto de las federaciones como de la confederaci6n. 

Las cooperativas al recibir autorizaci6n para ':"".' 
funcionar, ingresan inmediatamente a la fcderaci6n regional -
coopera ti va que les corresponda y ~atas obligatoriamente for
man parte de la Confederaci6n Nacional Coopera t:i.va. 

Las federaciones serfui regionales y funcionarfui 
por ramas de la producci6n o del consumo de acuerdo a las zo-
nas econ6micas que señale la Secretaría de la Economía Nacio-
nal. 

El objeto de las federaciones será: 

l.) La coordinaci6n y vigilancia de las activi
dades de las cooperativas federadas, para -
la reª'lizaci6n de los planes econ6micos fo!: 
muladas por la Conícdcración Nacional Coop~ 
rativa., 

2.) El aprovechamiento en com6n de bienes y sei,: 
vicios. 
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3.) La compra y venta en com6n de las matcrias
primas y de los productos de las cooperati
vas federadas, así como la compra en com6n
dc artículos de consumo; 

4.) La representaci6n y defensa general de los
intereses de las sociedades federadas, e i!!, 
tervenir (fil los conflictos que surjan entre 
las mismas; cuando la soluci6n de l!stos no
se obtenga con su intcrvenci6n, pondr~ el
caso en conocimiento de la Secretaria de la 
Economía Nacional, y 

5.) Contribuir de acuerdo con esta ley para el
fondo nacional cooperativo. 

La Confedcraci6n Nacional Cooperativa desarro-
llar! sus actividades tanto en el territorio nacional como en
los mercados extranjeros y su objeto será: 

l.) Fonnulart de acuerdo con la Secretaría de -
la F.conomía Nacional, los planes econ6micos 
para las actividades que deben desarrollar
los organismos cooperativos; 

2.) La coordinaci6n de las necesidades económi
cas de la producci6n y el consumo; 
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3.) La compra y venta en comO.n de las materias
primas e implementos de trabajo., La venta
cn comO.n de los productos de las federacio
nes asociadas; 

4.) Conocer y resolver los conflictos que surjan 
entre las fedcmcioncs, y entre t!stas y las 
sociedades coopera ti vas; 

5.) Representar y defender los intereses de las 
federaciones asociadas; 

6.) Contribuir, de acuerdo con esta ley, a la -
consti tuci.6n del fondo nacional cooperativo. 

Con respecto a la administraci6n y funcionami~ 
to de las Federaciones y de la Confcdcraci6n Nacional Coopera
tiva se regir!n por la Ley Qmeral de:· Sociedades Coopera ti vas. 

TITULO CUA mo. 

En este título "De los impuestos y protecci6n a 
los organismos coopera ti vos", se establecen las franquicias -
que en la actualidad gozan las sociedades cooperativas tales -
como la excenci6n del impuesto del timbre así como aquellas -
franquicias que les sean concedidas por la Secretaría de Ha
cienda y Cr~di to Plibli.co en materia fiscal y las que le conce
dan las dem5.s dependencias del Ejecutivo Federal por medio de

decretos o acuerdo. 
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Por Oltimo en este título se establece que las
sociedndes locales de cr6dito ejidal gozarán de todas las pre
rrogativas y beneficios que otorga esta ley~ 

TI'I1JLO QUINTOo 

De la vigilancia oficial y do las sanciones. 

En este titulo el legislador no hizo m!s que 
seguir incurriendo en el error generado por el artículo 2o. de 
la ley. 

Lo erroneo de este titulo tal y como se asento
al estudiar el artículo segundo de la ley consiste en otorga:r
facultades a la Secretaría de la Economía Nacional para vigilar 
el fiel cumplimiento de la ley y de sus rcgalontos cosa que
debia estar a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsi6n -
Social. 

Al respecto, se estipula la obligaci6n, por -
parte de las cooperativas, de proporcionar toda clase de faci
lidades a los inspectores de dichas dependencias y todo tipO-:. 
de datos a fin de que la Secretaría de la Economía Nacional -
pueda tener conocimiento de alglm hecho que implique una viol~ 
ci6n a la ley o su reglamento.. En este caso, la Secretaría 
deber:i dar aviso al consejo de administraci6n, al de vigilan
cia o a los socios y podrá convocar a asamblea general a efec
to de corregir las irregularidades que descubra y de aplicar-
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las sanciones correspondientes las cuales podr~ consistir en
una multa, un arresto pennutable por multa o ambas sanciones -
a juicio de la secretaria. 



CAPITULO IV 

LAS SOCIEDADES COOPEI~TIVAS Y SU LEGISLACION 

(2a Parte). 

l.) REGLAMENTO DE lA LEY Gi:NERAL DE SOCIEDADES 
COOPERA. TIV A s. 

2.): EL REGISfRO COOPERA'fIVO 

3.) EFS:TOS JURI:DICOS DEL REGISfRO 

4.) FCMENTO DEL COOPERA.TIVI~O 
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l.) El Reglamento de la Ley General de Socieda
des Cooperativas nos señala los lineamientos que deben obser-
varse a fin de que la ley sea cumplida fielrhcn te. Este regla
mento que también fuera elaborado dentro del mandato del Pres,i 
dente C5rdenas y promulgado el 16 de junio de 1938, se encuen-
tra dividido en Tres H.tulos y once capítulos de la si-.:.. 

guiente manera: 

TITIJLO PRIMERO. 

En el CAPITULO I de este título denominado 
"De la constituci6n }' autorizaci6n de las sociedades coopera
tivas", se establecen los requisitos que debe llevar el acta -
constitutiva de una coopera,ti va, adem~s de los contenidos en -
el articulo 14 de la ley; la fonna de solucionar el problema -
en caso de que uno de los socios no sepa escribir y las estip~ 
laciones que deben contener las bases constitutiuas adem~s de
las señaladas en el articulo 15 de la ley. 

En el capitulo de referencia también se indica
cual ser! el domicilio de la sociedad y la forma para cambiar
lo; la manera de hacerse la denominaci6n de la cooperativa y -
las siglas que puede usar, así como explicar que debe enten-
derse por "espíritu de lucro". 

En caso de que una cooperativa solicite su re~ 
gistro ante la Secretaría de la Economía Nacional y ésta consi 
dere que dicha inscripci6n puede ocasionar condiciones de com-
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petencia ruinosa, el reglamento señala el procedimiento a se-
guir en el artículo 7o. 

En el , CAPITULO II, "De los socios", se establ,2 
cen los requisitos que deben cumplí r las personas que deseen -
ser socios de la coopera ti va, la forma como 6sta deba comuni
c!rselo a la Secretarla de la Economr.a Nacional y el recurso -
que tiene el interesado en caso de no ser aceptado como socio. 

Tainbil!n se previene a la cooperativa en el sen
tido de no aceptar a socios que vayaJ1 en contra del cspíri tu -
de la fracci6n la. del artículo lo. de la ley y m5.s adelante 
se señalan las obligaciones y derechos de los socios, causas 
de exclusi6n de los mismos y el m6todo que debe llevarse para
excluir a im socio as1. como la forma que éste debe observar -
para interponer el recurso d(~ inconformidad, en caso de cxclu
si6n, y a la autoridad ante quien debe interponerlo. 

En caso de que un socio sea excluido o deje de
pertenecer a la cooperativa el reglamento señala los derechos
que puede reclamar y como haccrloo Se enumeran también las -
fonnas que hay para perder la calidad de socio, sus consecuen
cias en caso de muerte y los requisitos para renunciar a dicha 
calidad. 

Dentro del articulado del artículo referido se
señalan tambibl los requisitos necesarios para transferir los 
cerfificados de aportaci6n y la facultad que tiene la coopera-
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tiva para establecer secciones accidentales o pennanentes de -
conciliaci6n y arbitraje. 

CAPITULO III, "Del funcionamiento y aclministra
ci6n". Indica los tipos de asambleas que pueden celebrarse en 
la coopera ti va, época de celcbraci6n y rcquisi tos de validez -
de la misma, así como las personas que pueden convocarla y fo! 
ma de convocaci 6n; e 1 requisito para pre si di rlas y el método -
para tomarse los acuerdos. Se estipula tambi6n la manera como 
debe de hacerse la convocatoria a asambleas y los requisitos -
que debe reunir ésta. 

Tocante a los consejos <le administraci6n y de -
vigilancia, el capítulo citado les señala facultades y obliga
ciones específicas, además de las que se les otorgan en las 
bases consti tutj vas; tainbi~n se establecen cuales ser~ las -
causas de remosión de sus puestos de los miembros tanto de -
uno como de otro consejos así como tambit!n se señalan los moti 
vos por los cuales pueden removerse a los comisionados. 

El CAPITULO IV "De la sección de ahorro" es una 
conquista del movimiento cooperativo obrero pues esta secci6n
es ajena a las funciones propias de la coopera ti va y fue im-
plantada tomando en cuenta el ideal de los fundadores de la -
coopera ti va, para mejorar las condiciones econ6micas de los s2 
cios y evitar, por medio de prestamos de emergencia, que estos 
caigan en las garras de los usureros. 

Esta secci6n ser~ administrada por comisiones -
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especiales y se integra.rti por las cuotas que la asamblea fije
ª los socios asi como por las aportaciones adicionales que ~s
tos hagan individual y libremeilte mismas que ser~ depositadas 
en el Banco Nacional Obrero de Fomento Industrial. 

En este capitulo se establece la fonna de obte
ner pr~stamos de emergencia, su monto, los intereses que caus~ 
r! y el plazo en que deba de cubrirse así como las personas 
que pueden otorgarlo y autorizarlo. 

Las utilidades que se obtengan por las operaci2 
nes realizadas en esta sccc:i.t>n serffil distribuidas entre los -
socios en el tiempo y manera que señale el reglamento. 

El CAPITULO V "De los fondos sociales" precisa
la forma de constituci6n de este fondo, el m~todo que deba se
guirse para aumentarlo o disminuirlo y las obligaciones que -
tiene la cooperativa de señalar, mediante asamblea, lo que de
be considerarse como enfermedades y riezgo profesional, toman
do en cuenta la naturaleza de la cooperativa, para los efectos 
de aplicaci6n de este fondo. 

El CAPITULO VI "De los libros sociales y de la
contabilidad", indica que: 

En la coopera ti va los libros sociales que se 
llevar!n se~: libros de actas de asambleas generales, conse
jo de admin:istraci6n y consejo de vigilancia; libro de regis~ 
tro de socios y talonario de certificados de aportací6n. 

Todos los libros estar(m autorizados por la Se-
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cretar!a de la Economía Nacional y estar!n a aargo de : los li 
bros de actas, de los respectivos secretarios, el libro de re~ 
gistro de socios, del consejo de administraci6n y el talonario 
de certificados de aportaciones lo llevará el tesorero de la
sociedad. La manera como deban de llevarse estos libros la se -ñala el reglamento en sus art1culos 59, 61 y 62 respectivamen-
te. 

Con respecto a los libros de contabilidad, 6s~ 
tos deber!n ser autorizados también por las Oficinas Federales 
de Hacienda 9,e la jurisdicción que corresponde a la cooperati
va y estar!n a cargo del comisionado de contabilidad e inven-
tarios. 

El reglamento señala dentro del articulado de -
este capítulo la manera de llevar los libros y la fonna de -
recabar autorizaci6n para nuevos libros de contabilidado 

En el CAPI'I1JLO VIl "De la disoluci6n y liquid! 
ci6n 11

, se establece la forrma en que se deben de aplicar los -
fondos de reserva, prevlsil'ln social y el activo de la sociedad 
la manera de hacer la désignaci6n del representante de acree-
dores y la forma como f:stos se pueden hacer representar. 

Con respecto a la junta a que se refiere el Ca
pítulo V del Titulo I de la Ley General de Sociedades Coopera
tivas, el reglamento establece sus requisitos de validez y tam 
bibl señala la obligación que ºtiene la comisi6n liquidadora -
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de comunicar y forma de hacerlo, la disoluci6n de la cooperati 
va .. 

Por último, este capítulo señala el recurso que 
tiene un acreedor en caso de no haber sido reconocido, ante 
quien lo debe de interponer, contra quien y sus efectos. 

TITULO SEOJNDO. 

CAPITULO I.- "De las coopera ti vas de consumido
res".- Aqui se establece la fonna, condiciones y tiempo de -
operar de las coopera ti vas de consumidores para con el públicd 
y para con sus socios; los rcquisi tos para disponer de los fo!!, 

dos y para la distribuci6n de los rendimientos y el sistema -
que se adopte para ~sto 6ltimo. 

CAPITULO II.- "De las coopera ti vas de producto
res".- En principio se manifiesta que debe entenderse por: ac
tividades conexas, complementarias y similares. 

Se señala tambi~n cual debe ser el valor de las 
aportaciones de los socios, las limitaciones, obligaciones y ..:: 

duraci6n del puesto de los delegados de la Comisi6n de Control 
T~cn:i.co; la fonna de hacer los anticipos a que se refiere el -
artículo 61 de la ley y la: forma de hacer la distribuci6n de -
los rendimientos. Por 6ltimo, se señala una causa especial de 
exclusi6n de un socio y que es la incapacidad física o impedi
mento legal para el desempeño de sus funciones. 
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CAPITULO III.- . "De las sociedades coopera ti vas 
de intervenci6n oficial".- Se expone en este capítulo el mé-
todo que debe seguirse para la otorgaci6n de los pcnnisos o -
contratos concesiones para la prestaci6n de servicios al póbli 
co. Los· requisitos que e.le ben llenar las solici tudcs para la -
prestaci6n de un servicio póblico, se encuentran eon~cnidos en 
los artículos 94 y 95 del reglamento; si se llegara a dar el -
caso de que se violaran estos artículos el pcnniso será nulo }' 
por último el control de la coopera ti va que preste un servicio 
p6blico estará a cargo de la autoridad correspondiente o sea -
aquella que otorgue el contrato-conccsi6n. 

CAPITULO IV .. - "De las coopera ti vas de partici -paci6n estatal".- Rri.gen los mismos principios del capítulo an-
terior y s6lo se señala que el porcentaje del fondo de acumul! 
ci6n se establecer~ en las bases constitutivas. 

TITIJLO TEICERO. 

"De las federaciones y de la Confederaci6n 
Nacional Cooperativa. 

Dentro de este título quedaron encuadradas t~
das las disposiciones relativas a las bases constitutivas tan
to de las federaciones como de la Conf cderación Nacional Coo
pera ti va así. como el nOmero de delegados que deben de integrar 
las asambleas de las mismas; la forma de designar a los miem-
bros de los consejos de administración y vigilancia; el régi-
men de responsabilidad que adoptar5n y los fondos que deban -
constituir. 
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TambiÑl se señala el modo como habr5n de inter

venir, seg6n el caso, t!stas en la soluci6n de los conflictos y 

el procedimiento que deba observarse; se precisan también los

requisitos para const:i tui r una confcdcraci(in y las sanci emes -

que se aplicar5n a la cooperativa en caso de negarse a consti

tuir la federaci5n. 

Se establece la íonna de practicarse vi si tas de 

inspecci6n a las cooperativas, federaciones y Confederaci6n y
se fijan las zonas ccon6micas. 

Por <il timo, se establece quienes pueden ocupar-

puestos en los consejos de adm:i.nistraci6n y vigilancia de las
federacioncs y confederaci6n Nacional Coopera ti va. 

2.) El Hcglamcnto del Registro Cooperativo Na-

cional es el siguiente: 

ART. lo.- En el Departamento de Fomento Coope

rativo de la &:!cretaría de la Econom.fa Nacional funcionará el
Hegistro Cooperativo Nacional, a que se refiere el artículo 19 
de la Ley G.:!neral de Sociedades Cooperativas. 

ART. 2o.- El Registro Cooperativo Nacional se -

encargará de inscribir: 

1.- Las actas y bases constitutivas de los org! 
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nismos coopera ti vos, legalmente autorizados·; 

II.- Las modificaciones a las bases consti tuti-
vas: 

III.- Los acuerdos de cancclaci6n de autoriza~ 
ciones de cualquiera de los organismos cooperativos, dictados 
~or la Secretaria de la Economía Nacional, cuando contra ellos 
no hayan sido interpuestos, dentro de los plazos legales, los
recursos que otorguen las leyes, o bien, cuando habi6ndose in.;. 
terpuesto dichos recursos, fueron confi nnados los acuerdos re
curridos; 

IV.- Las resoluciones judiciales a que se refi!:_ 
re el articulo 51 de la Ley General de Sociedades Cooperativas 

ARf. Jo.- El Registro Cooperativo Nacional est! 
r! integrado por dos secciones: 

1.- Registro de sociedades coopera ti vas de con-
su.mi dores. 

11.- Registro de sociedades cooperativas de pr.2. 
ductores. 

ART. l~o.- Cada secci6n de las que integran el -
Registro Cooperativo Nacional llevar! los siguientes libros: 
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1.- De inscripciones; 

11.- De indice general. 

ART. So.- El Secretario de la Economía Nacional 
autorizar! los libros a que se refiere el artículo que precede 
en su primera y dltima p~ginas. 

Las fojas que contengan estar5n numeradas pro-
gresi vamente y selladas por la Secretaria. 

ART. 60.- En los libros de inscripción se asen
tar-6.n los siguientes datos: 

1.- Denominaci6n, domicilio social del organis
mo y ubicaci6n de sus oficinas; 

II.- Fecha de la constituci6n del mismot 

III.- Fecha y nfunero de su autorizaci6n; 

IV.- SU objeto y campo de operaciones; 

v~- R6gimen de responsabilidad adoptado y valor 
de cada uno de los certificados de aportaci6n; 

VI.- Número de socios; 
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VII.- &fon to de los cap:i. tales subscritos y exhi
bidos inicialmente; 

VIII.- Bienes o derechos que aparezcan aporta~ 
dos; 

IX.- Fondos sociales, modo de constituirlos Y.~ 
su objeto. 

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

XI.- Duraci6n de los ejercicios sociales; 

XII.- Fonna de dislribuc:i.6n de rendimientos; 

XIII.- I~glas para la disoluci6n y liquidaci6n-
del organismo; 

XIV.- Las demás estipulaciones que soliciten~ 
los interesados que se registrar5n, previa autorizaci6n de la
Secretaría de la Economía Nacional; 

XV~- Las modificaciones a las bases constituti-
das; 

XVI.- Los acuerdos de cancelaci6n, indic!i.ndosc: 

a).- Fecha del acuerdo y del "Diario Oficial" -
en que se hubiere publicado; 

b).- Destino dado al haber social. 



ART. 7o. En los libros de índice general se 
asentarán los siguientes datos: 
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I.- Nombre de los organismos cooperativos regí! 
trados, su domicilio social y ubicaci6n de sus oficinas; 

II.- Nfimcro de registro que les cor:r.esponda; 

III.- Ndmero~de las fojas de los libros respec
tivos en que fueron registrados. 

ART. 800- Al autorizarse el funcionamiento de -
un organismo cooperativo, se enviará al Registro Cooperativo -
Nacional, por duplicado, la autorizaci6n correspondiente, acom 
pañada de cinco copias del acta y bases constitutivas a que se 
refiere el artículo 14 de la Ley General de Sociedades Cooper~ 
ti vas. 

ART~ 9o.- El registro se har~ en forma de acta, 
la que ·contendr5. fecha del mismo y los datos que prescribe el
articulo 60. de este ordenamiento. 

Las actas serán finnadas por el encargado del-
Registro Cooperativo Nacional y autorizadas por el jefe del ~ 
partamento de Fomento Cooperativo., 

Las anotaciones en las actas y bases constitut,!. 
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vas s61o ser5n firmadas por el encargado del Hegistro y lleva
~ el sello de la oficina. 

ART. lOa- Hecho el registro a que se refiere el 
artículo anterior, el Departamento de Fomento Cooperativo dis

tribuir~ la documentación respectiva en la fonna que proceda. 

ART. 11.- Los interesados en que se efectúen :· "! 

inscripciones en el Hcgistro Cooperativo Nacional, lo soliei
tar5n del Departamento de Fomento Cooperativo, el cual exigir! 
que se llenen previamente los requisitos legales. No será ne
cesaria la solicitud de los interesados cuando la inscripci6n
deba hacerse de oficioo•• 

3.) Las coopera ti vas, por el s6lo hecho de estar 
integradas por mfls de 10 personas, son personas morales y par
lo mismo necesitan cumplir ciertos requisitos a fin de justi
f:i:car y obtener pevsonalidad jur~dica. 

En el caso de los sindicatos, éstos para obte-
ner su personalidad jurídica necesitan registrarse ante la Se
cretarla del Trabajo y Prcvisi6n : Social ( en los casos de .., 
competencia federal) o ante las Juntas de Conciliaci6n y Arbi
traje (en los casos de competencia local), según lo establece
el artículo 365 de la l~y Federal del Trabajo. 

Siendo las cooperativas instituciones fonnadas-
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exclusivamente por elementos de clase trabajadora, el registro 
de éstas, para los efcctas de obtener su personalidad jurídi-
ca, debería de ser ante la Secretaria del Trabajo y Previsi6n
Social o bien ante las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, se
~ el caso. 

Desgraciadamente, esto no sucede as~ ya que se
gún los artículos 2o y 19 de la Ley General de Sociedades Coo
pera t:i.vas, establecen que para que una coopera ti va tenga pers2 
11alidad jurídica debe de ser inscrita en el Registro Coopera t,!_ 
vo Nacional, dependiente de la Secretaría de la Economía Naci2 
nal, y s6lo así podrfut fealizar todo tipo de actos en nombre y 
representaci6n de sus socios. 

Esta inscripci6n es obligatoria pues como mani
fiesta el Dr. Alberto Trueba Urbina: 

"••• Por otra parte, la inscripci6n es obligat2 
ria para los efectos indicados, debiendo esti-
marse como supletoria en lo relativo a la pers~ 
nalidad jurídica lo prevenido en la Ley Federal 
del Trabajo en cuanto a sindicatos, ya que las
sociedades cooperativas se integran Ctnicamente
por individuos de la clase trabajadora.oº" (22) 

Todo lo anterior no viene a ser más que la con
tinuaci6n del error que cometi5 el legislador del 38' al otor
garle facultades a la Secretaria de la Economfa Nacional para-
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que conociera de todo lo relacionado con la cooperativa; pues, 
como ha sido expuesto en los capítulos anteriores, la coopera
tiva es de origen y naturaleza social siendo, en consecuencia, 
personas morales de derecho social por lo que conviene recal
car que todo lo relacionado con el reconocimiento de la perso
nalidad jurídica de las coopera ti vas debed.a de corresponder a 
la Secretaría del Trabajo y Prcvisi6n Socialo 

4,) Desde antes que surgiera el movimiento coo
perativo en M6xico hubo algunos peri6dicos que se ocuparon de 
hablar, aoo cuando no con mucha precisi6n, de las bondades que 
presentaba el movimiento cooperativo. 

Una vez que apareci6 en M~xico este movimiento
es impulsado gr:andemente por los peri6dicos que aparecieron ......, 
por esa fecha y posterionnentet una vez ya reguladas las coop~ 
rativas, se cre6 el Banco Nacional de Fomento Cooperativo con
carticter social, con objeto de fomentar el cooperativismo en -
nuestro país. 

Este banco fue creado mediante una ley por el ~ 
entonces Presidente de la Repdblica, Manuel Avila Camacho, el-
5 de junio de 1941 estipul~dose en el art!.culo tercero de la
misma, el objeto del banco; y tambi~n, dentro de su mandato, -
se creó la Ley Federal para el Fomento de la Pesca a fin de ~ 
fomnntar las coopera ti vas pesqueras. 

Para cerrar con broche de oro el fomento del 
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cooperativismo, en el r6gimcn del Presidente de M6xico, Licen
ciado Adolfo I..6pez Matcos, se cre6 el Reglamento de Cooperati
vas Escolares para,. como atinadamentc lo precisa el Dr. Alber
to Trueba Urbina, inculcar a la niñéz el cooperativismo. 



CAPITULO V 

DERECHO AUHNISI'RA TIVO DEL TRABAJO EN LAS 

SOCIEDADES COOPEHATIVAS. 

l.) Administraci6n del Trabajo Cooperativo 

2.) Nuevo Derecho Administrativo del Trabajo 

3.) Intervenci6n de la s.1.c. en las Cooperativas. 
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l~) El Título I, Cap. III de la Ley General de
Sociedades Cooperativas denominado 11~1 funcionamiento y la a2 
ministraci6n", establece en su articulo 21 que la dirccci6n, -
administraci6n y \dgilancia de las sociedades cooperativas es~ 
tar! a cargo de: 

le- La Asamblea General, 

2.- El Consejo de Administraci6n, 

3.- El Consejo de Vigilancia, 

4.- Comisiones que establezca la misma ley y -

las dcmis que designe la Asambleaº 

Como podemos observar, la administraci6n de la
cooperati va no se deja al libre arbitreo de sus componentes s,i 
no que se encuentra sujeta a normas específicas de administra
ci6n. 

El artículo loo de la Ley General de Sociedades 
Cooperativas, establece que ~stas s6lo podr~ estar formadas -
por elementos de la clase trabajadora y por lo tanto son ~stos 
los que deben de encargarse de: la administraci(m de la cooper~ 
ti va. La administraci6n de la coopera ti va trae aparejada el -
nacimiento de relaciones entre sus componentes y de eaas rela
ciones se van creando sistemas de trabajo y normas consuetudi
narias que más tarde llegarán a regir la vida de la misma. 

Son los mismos trabajadores los que debidamente 
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constituidos como cooperativa, organizan tanto los trabajos c2 
mo tambi&i la administraci6n de la misma haci(mdolo mediante -

asambleas en las cuales son designados, democr~ticnmentc, las
personas que habr5n de ocupar los cargos que se enumeran en el 

articulo 21 de la Ley. 

Los trabajadores que queden al frente de la ad
ministraci&l de la cooperativa, catan obligados a observar 

fielmente las di SJXlsiciones emanadas no s6lo de la Ley sino -
tambit\.n las disposiciones emanadas de las asambleas generales

}' por ning6.n moti. vo podr!in vi.olarlaso También los trabajado
res que queden encargados de la claboraci6n de los trabajos -

propios de la coopera ti va qucd<m obligados a observar, es tric
tamente, los sistemas de trabajo, métodos y normas o disposi
ciones emanadas de la asamblea r tendrán que llevarlas a la -
pr~ctica en el desarrollo del trabajo en comón o colectivo con 
estricto apego a lo acordado por sus miembros. 

La administraci6n y los trabajos que se desarr2 
llen dentro de las cooperativas y que es dividido entre los -
obreros de acuerdo a las necesidades de la sociedad, sin ex

cepci6n, estarán rc6rolados por la Ley (~ncral de Sociedades -

Cooperativas en vigor, as1. como por las nonnas fundamentales 
de derecho del trabajo y sus leyes reglamentarias. 

Del fiel cumplimiento que hagan, tanto los ad
ministradores como los trabajadores, dcpenderi, en mucho, el -

progreso de la sociedad en lo ccnn6mico y en lo social y todo
ello se tendr5 que reflejar en los componentes de la misma en
fonna de beneficio para todos. 
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Los trabajadores al hacer las designaciones de
las personas que habr5n de regir sus destinos, deben de tener-
mucho cuidado al escogerlos pues todos los que queden al fren
te de la ad.rninistración <le la coopera ti va dcbcr{m de ser, ade
m~s de honestos y responsables, los m!is aptos para el cumpli-
miento de las ftmcioncs que les encomienden las asambleas pues 
de lo contrario la coopera ti va .fracasaría convi rt:iéndose en 1-"-i 

una sociedad burguesa y 110 debemos de perder de vista que t'Jsta 
es un resorte que tiende a transfo11nar la sociedad. 

Esto tai11bi(~n tiene aplicac:i6n en los trabajado
res pues los trabajos de la cooperativa deben de ser tanto -
guiados como supervisados por los que cst6n más capacitados a

fin de que, adem5.s de fuente de trabajo de sus componentes, -
sirva tambi~n como una escuela pdLctica en la cual el trabaja
dor adcm~s de obtener tm beneficio ccon6mico obtiene la prácti 
ca del trabajo que le encomiendan. 

Dada la na h1raleza social de la coopera ti va, es 
indispensable que, \tna vez que estén consti luidas y funcionan
do, los trabajadores se preparen a fin de que todos estén en -
posibilidades de desarrollar ac ti vidadcs de dirección de las -
mismas. 

En la administraci6n de trabajo de la cooperati 
va se deben de aplicar, en la dialfctica y en la práctica, ri
gurosamente los principios emanados del art:ículo 123 de la 
Constituci6n tomando como base que esta sociedad debe tener co 
mo plataforma ideológica el principio de la lucha de clases y-
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que su m6rito primordial radica en que demuestra que el siste
ma capitalista, desp6tico y creador de miseria, puede hacerse
desaparecer por el cooperativismo. 

Al ser los propios trabajadores los administra
dores de la misma, se suprime la presencia del explotador y t2 
do esto propicia el desarrollo cultural, social y hasta moral
de los trabajadores y con ello se lograra que los mismos cvi ten 
que sus asociaciones se conviertan en capitalistas (esclavizan 
do, desde luego, el trabajo al capital) en grave perjuicio pa: 
ra sus componentes. 

Sin duda que una verdadera administraci6n, pura 
de las sociedades cooperativas, en su funci6n social, conduci
r! necesariamente a la consccuci6n de la redenci6n y reivindi
caci6n de la clase trabajadora. 

Los principios tjue deben tomar en cuenta los -
administradores y que deben regir a la cooperativa son: 

1.- La iniciativa de los propios trabajadores funda.da en el -
reinado del trabajo. (idea de la ayuda propia). 

2.- No perseguir el espíritu de lucro. 

3.- Que la idea de mutua cofabora.ci6n est~ umbuida en los tra
bajadores. 
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Siguiendo estas pequeñas reglas, los adminiatr~ 
dores de la cooperativa podrful conseguir su objetivo, liberar
se del sistema capitalista. 

2 .. ) En el capHulo anterior se habl6 de c6mo ;-
qui~ debe de administrar a la coopera t:i va y al igual que el -
nuevo derecho social cooperativo nace a raíz de la dcclaraci6n 
de loa derechos sociales, as~ tambi~ nace una nueva rama so
cial, que es el Nuevo Derecho Admin:istralivo de la Cooperativa 
con el nacimiento de la misma; y esta nueva rama del derecho -
social se origina de las relaciones que se dan entre los com
ponentes de la cooperativa. 

Al nacer la coopera ti va se crea un nuevo de re-
cho social y dentro de las cooperativas se crea tm nuevo dere
cho administrativo cooperativo de la siguiente manera: Una -
vez: que le son asignados los puestos de administraci6n, mcdiaE, 
te asamblea general, a los trabajadores, scgOn lo establece el 
artículo 21 de la ley, éstos, por el simple hecho de ser traba 
jadores, muchas veces no esdn capacitados para dj. rigi r empre
sas de esta na tu raleza; pero corno son los mismos t rabaja<lores
los que deben de tener en sus manos la administracil:in de la ª!?. 
ciedad, ~stos, en el desempeño de sus flmciones, tcnddi.n que 
ir creando, forzosamente, nonnas de derecho consuetudinario -
las cuales las irWi aplicando de una manera urgente e improvi~ 
ta, seg6.n el caso y las necesidades, ante situaciones de emer
gencia con la obligaci6n de comunicarlo a la asamblea goncml
en cuanto sea posible, y para ello, deberán de aplicar su cri
terio tomando en cuenta, desde luego, en primer lugar los 
acuerdos de asamblea; en segundo, interpretar el esp~r-i tu de -
1.a ley y en tercer lugar y siendo el mtis importante, los admi-
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nistradores al ir aplicando estas nonnas no deben de separar -
de su mente en ning6n momento ni por ning6n motivo los dere
chos sociales contenido en el arHculo 123 de la Constituci6n
de 1917 .. 

Con respecto a la administraci6n de la coopera
tiva, conviene hacemos la siguiente reflexi6n: hasta donde se 
extiende la administraci6n de la cooperativa, o es que sus -
funciones s6lo se limitan a la administraci6n de los actos prg_ 
pi os de la ins ti ti1ci6n • Creemos que no es ast ya que, seg6.n
la ley, la administraci6n de la cooperativa debe extenderse 
mis alla de las simples funciones que desarrollen las mismas -
en su calidad de sociedades, La administraci6n de la coopera
tiva debe comprender tambit;n secciones para los casos de enfer 
medad, vejez, dcfunci6n, enseñanzas, etc., todo ello en benef,i 
cio de sus asociados. 

De lo expuesto en el p~rrafo anterior, nos da

mos cuenta que las nonnas que se vayan creando en la adminis
traci6n de la coopera ti va deben de estar inbuidas de un alto -
espíritu de lucha de clase y no separarse de los derechos so
ciales pues de hacerlo as1, la cooperativa iría perdiendo su -
fuerza rei vindicadora }' se convcrtir1a, volvemos a repetirlo,
en Wla sociedad de tipo capitalista. 

El nacimiento del :Nuevo Derecho Social Adminis
trativo de la Cooperativa 1 se gesta, en consecuencia, en todas 
las pr~cticas, nonnas consuetudinarias, y formas de trabajo -
que regulen todo tipo de relaciones entre los componentes de -
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la cooperativa. 

Grave problema en realidad se le presenta al P2 
der ptibl:ico al expedir leyes sobre la ma leria o bien al regla

mentarlas o aplicarlas ya que para tal efecto, es necesario -
que se quite la investidura de Poder PCiblico y haga a un lado
por completo las reglas de derecho p~bl:ico para elaborar, re-~ 

glamentar y aplicar normas <le derecho cooperativo con un alto
espiri tu de derecho social. 

Desgraciadamente, infinidad de autores, estu-
diosos, juristas, cte.,, de la materia, no han podido o no han

querido captar el nacimiento de este nuevo derecho y ello ha -

dado lugar a que en las fJ las de los verdaderos coopera ti vis-
tas se filtren elementos totalmente ajenos a los mismos y lo -

que es peor, llegan a constituir cooperativas elementos de la
clasc trabajadora que carecen de un aut(:ntico ideario social. 

Todo ello ha propiciado que el movimiento coo-

perati vo pierda fuerza en ocasiones y aCtn cuando ha puesto a -
temblar al drag6n de siete cabezas llamado capitalismo, 6ste -
sigue imperando en la faz del suelo mexicano. Sin embargo, -
el movimiento cooperativo est~ dando muestra de su fuer-.l:a, a -

pesar de los obst!culos que le ha prcsen tado el capitalismo, y 

en la actualidad se encuentra corno un gigant~e donnido que en -
cualquier momento puede despertar (con verdaderos elementos -

con mentalidad socialista y una verdadera administración) para 
aniquilar a ese moustro de siete cabezas que es el capi talis

mo. 
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S6lamcnte el maestro Alberto Trueba Urbina cap
ta el nacimiento no s5lo del Nuevo Derecho Social Cooperativo

sino que tn.mbi~ capta el nacimiento del Nuevo Derecho Admini!! 
trativo del Trabajo Cooperativo con ftmci6n social y así nos -
lo ettponc ni tida 7 cln rílmentc en su extraordinaria obra Nuevo -
Derecho Administrativo del Trabajo la cual, a mi muy particu
lar manera de pensar, llegará a constituir una obra clásica -

del trabajo pues será un ejemplo a seguir por las generaciones 
futuras ya que en la actualjda<l pocos son los maestros que si

guen los lineamientos que ha trazado el Dr. A. Trueba u., pues 
la mayoría de Jos profesores del Derecho del Trabajo se encuca 
tran subidos en un pedestal mercantilista y no han querido 

aceptar y captar las :ideas de nuestro querido Profesor de Der.!::, 

cho del Trabajo, Sin embargo, ahí queda su obfa en espera de

que sea superadao 

J.) En el cap! tu lo III se hizo, de tma manera -
breve, un an5.lisis de la Ley General de Sociedcides cooperati

vas en vigor y dentro de dicho anti.lisis se cr:i. tic6 el artículo 

2o. de la misma debido a que en este articulo se establece que 
las sociedades cooperativas deben de estar autorizadas y regí!! 
tradas por la Secretaría de la Economía Nacional; hoy Secreta

rla de Industria }' Comercio; y, mti.s adelante,. se criticaron -
tambiful los arHculos 25, 82, B3 B3 y 87 en virtud de que estos 
articulas le conceden facultades a esta secretaría para que .:..~ 

tenga conocimiento de las controversias que se susciten dentro 
del seno de las cooperativas por: infracciones a la ley, por -

expulsH'm de los socios y por infracciones al Reglamento de -

la Ley. 

Si tomamos en cuenta que las Sociedades Coopcr!!-. 
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tivas estful integradas, segful se establece en la fracci6n I 
del artículo lo. de la Ley, por individuos de la clase trabaj~ 
dora, nos encontramos ante un grave problema que a la fecha no 
ha sido resuelto satisfactoriamente y que es el siguiente: 

Si las sociedades cooperativas cstfin integradas 
por individuos de la clase trabajadora, la secretaría que debía 
tener conocimiento de todo lo relacionado con las coopera ti vas 
serla la Secretada del Trabajo y Prcvisi6n Social por el ca
racter social que •tienen las cooperativas y que le diera el -
articulo 123 Consti 1.uc:i.onal; sin embargo, no es as5. ya que es
la Secretaria de Industria y Comercio la que, segdn tanto la -
Ley de Secretarías de Departamentos de Estado así como la Ley
G:!neral de Sociedades Cooperativas, está facultada para inter
venir en la organizaci6n, fomento y vigi lamiento de las socie
dades coopcrativaso 

Inmediatamente nos asalta una duda y que es la
siguiente: Porqu€ es la Secretaría de Industria y Comercio la 
que se encarga de vigilar todas las acti vida.des de las coope
rativas y no la Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social ?. 

El Dr. Alberto Trueba Urbina considera que esto 
se debe a una desacertada distribución de funciones del Estado 
burgu6s y politice. 

Creemos que este error tan grave se ha venido
cometiendo desde el r~gimen del Presidente IAzaro C~rdenas 
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pues desde que se promulg6 la Ley dentro de su mandato se inc~ 
rri6 en ese error y a la fecha no ha sido subsanado. Parece -
ser que el motivo por el cual los creadores de la Ley incurri~ 
ron en dicho error .fue el hecho de que, en un principio las -
cooperat:i vas tuvieron una lcgislaci6n 111crcant:ilista y lambi~n

se dcbi6, principalmente, al hecho de que los creadores de la
Ley todavía no concebían el nacimiento del Nuevo Derecho Coop~ 
rativo con Carácter Social;c inclusive, como ya se ha expues
to con anterioridad, no s6lo no se había concebido el nací-
miento de este nuevo derecho en aquel entonces sino que en la
actualidad la gran mayoría de los estudi.osos de la materia no
conciben afui el nacimiento de esta nueva rama de derecho y, es 
m~s, también la &.tprema Corte de Justicia de la Naci6n se en-
cuentra sumida en este error y esto se demuestra de las juris
prudencias que ha dictado a la fecha pues en las mismas se le
sigue concediendo facultades a esta Secretaría para que tenga
conocimiento de todo lo relacionado con la cooperativa .. 

A partir de la promulgaci6n de la Ley General -
de Sociedades Cooperatüras se le encomend6 a la Secretaría de
la Economía Nacional intervenir en la organizaci6n, vigilancia 
y aplicaci&n de las normas cooperativas (tal v~z debido a que
era considerada todavía como una insti tuci6n mercantilista) y

esto, a todas luces, choca con el espíritu y el ideal coopera
tivista pues si en un principio pudo haber tenido explicaci6n
justificable, en la actualidad no existe ninguna causa que si!. 
va para justificar el porque de la intervenci6n de la Secreta
rla de Industria y Comercio en todo lo relacionado con la coo
pera ti va pues ese error ya deM.a de haberse subsanado y desgra 
ciadamente no ha sido así pues se sigue cometiendo ,exactamente 
igual. 
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Es, además, censurable en grado extremo que ha! 

ta la fecha siga interviniendo la Secretaría de Industria y C.2. 
mercio en las acti vidadcs de la coopera ti va y es censurable -
por la simple y sencilla raz(m de que esta Secretaría fue cre,2-_ 

da, entre otras cosas, para proteger a la induslda, pero la -

cooperativa no es una industria puos es una institución prole

taria que tiende a rdvindicar a los trabajadores y a la soci,2-_ 

lización de los mismos; y, además, la coopera ti va no es una -

insti tuci6n lucra ti va ya que su origen y naturaleza son de ti

po social. 

Por todo esto, y principalmente, porque está -

integrada exclusivamente por trabajadores, el órgano que debía 
intervenir en las funciones de la cooperativa es la Secreta--

ría del Trabajo y Previsitm Social. 

Hesul ta más absurdo aCm que hasta ahora se le -
sigan concediendo facultades ¿¡ la Secretaría de Industria y c.2 
mercio para que intervenga en los casos de controversia que se 
susciten entre los trabajadores de la misma y lo absurdo radi

ca en el hecho de que si la coopera ti va es una institución fo_r 

mada por individuos de la clase trabajadora, y tomando en cu~ 

ta la naturaleza social de la :i.nsti tuci6n, los 6rganos que de

ben de conocer de dichos conflictos son las Juntas de Concili,2; 
ci6n y Arbitraje pues, inclusive, la Ley Federal del Trabajo -

establece: 

Art. 604. Corresponde a la Junta Federal de -
Conciliaci6n y Arbitraje el conocimiento y res.2 
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luci6n de los conflictos de trabajo que se sus
citen entre trabajadores y patrones, s6lo entre 
aquellos o s6lo entre éstos, derivados de las -
relaciones de trabajo o de hechos íntimamente -
relacionados con ellas. 

Como se ved. no ha sido un acierto jurídico la
facul tad que se le otorg6 a la Secretaría de Industria y Comer 
c:i.o en el régimen de las, sociedades cooperativas toda vez de-
que si ~stas se encuentran integradas por elementos de la cla
se trabajadora, la facultad de la competencia de los tribuna-
les del trabajo, en caso de conflicto, es nítida por mandato -
de la ley. 

A pesar de lo anterior, considero que el motivo 
por el cual la Secretaría de Industria y Comercio sigue inter
viniendo en todas las funciones que se desarrollen dentro del
seno de las sociedades coopera ti vas, es el hecho de que e 1 -
legislador todavía no ha captado el nacimiento del Nuevo Dere
cho Cooperativo con Car~cter Social y, desgraciadamente, sigue 
viendo a la cooperativa como una insti tuci6n mercantil pues, -
inclusive, en la pr~ctica se ha dado así y ello ha motivado -
que se siga incurriendo en el mismo error. 

Afortunadamente la semilla del Nuevo Derecho -
Social Cooperativo ha genninado en el libro "Nuevo Derecho Ad
ministrativo del Trabajo" del Oro Alberto Trueba Urbina y s6lo 
está en espera de que todos los estudiosos de la materia quie
ran tomar sus frutos y siembren las semillas en las cátedras -
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de las Universidades a fin de hacerle ver al legislador la -
existencia de este nuevo derecho para' que las facul tadcs que -
actualmente se le conceden a la Secretaría de la Economía Na-
cional le sean concedidas, cxclusi vamentc a la Secretaría del
Trabajo y Prev:isi6n Social. 
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e o N e L u s I o N E s • 
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I.- El cooperativismo se ha conocido desde las
~pocas m5s remotas de la humanidad. 

Il.- El capitalismo, sistema dcsp6lico y crca-

dor de miseria, moti va a numerosos idcf)Jogos a buscar un nuevo 

sistema capáz de resolver todos los problemas económicos de la 

época y estos ven en la coopcral:iva la posible i:mluci6n. 

III.- No es la coopera ti va de Hochdalc la prim!:, 
raque aparece en la historia del movirnil:;l1lo cooperativo pero
si fue la 6nica que dcmostr6 que sus principios fueron lo me-

jor en cuanto a rcalizaci6n pdictíca se conocía. 

IV o- En México la crcaci6n de la coopera ti va se 
debi6 a que sus funda.dores vi cron en ella un instrumento de re 

. denci6n y rci vindicaci6n del proletariado. 

V.- El cooperativismo es engendrado en su ori-

gen por el pensamiento de gentes sencillas. 

derecho: 

nado de la 
Mexicanos. 

VI.- En el año de 1917 surge a la vida un nuevo 

El Nuevo Derecho Cooperativo con carácter social em.2. 
Constítuci6n Político Social de los Estados Unidos-

VII.- Es a partir de la declaración de los Der!:, 
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chos Sociales de 1917, cuando la coopera ti va se convierte en -
un verdadero :instrumento de redcnc:i(m y rciv:indicaci6n de los

obroros mexicanos. 

VIII.- Fue dcnt ro del manda lo del Q)neral Láza
ro Chrdcnas cuando se da bor6 la 1 cgi slac:i (in más completa que
sobrc cooperativas t.>e ha hecho a la (ocha. 

IX.- El Nuevo Derecho Administrativo del Traba
jo C()opcrat:i vo se origina en la S<>citdad Cooperativa con cará.s_ 

ter Social. 

X.- Con objeto de que el cooperativismo se ex
tienda en todo el territorio, c:s necesario inculcárselo a la -
niñez, 

XI.- La Ley G:mcral de Sociedades Cooperativas
prescnta el grave error de conceder facultades a la Secretaria 

de Industria y Comercio para que interv:cnga en todo lo rclaci2 
nado con la coopera ti va. 

XII.- La coopera ti va sirve como un instrumento 
de redención y :rei vindicaci6n del obrero mexicano. 
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