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INTf<DDUCCIDN 

Con motivo de ta materia de Der·ec:ho Mercantil Que nor: 

impartiO la Licenciada Guadalupe t1elesio Gon::ále:::. tuve 13. 

oportunidad de conocer el tema de li'ls sociedades cooperativas. 

mismo que despertó en mi la inquietud de elaborar· el presente 

trabajo: en el que eapongo el desa1-rollo de las c:oope1·ativas 

difiarentes paises, principalmo:nte en el nLtestro. 

En el presente estudio trC\tamos la naturale::a jur1 di ca. las 

caracterlsticas y estructura de las sociedades c:ooper·ativas. asl 

como los brga.nos q1..1e deben -funcionar· dentro de éstas. y los 

derechos y obligaciones co1·respond1entes a los socios. 

Aaim1smo. reali:::6 un anal1s1s constitucional del 

p1·ocedim1ento de e::c:lus16n de miembro de la sociedad 

c:ooperativa, partiendo del estudio de las causas de e::clusi6n, 

las -Facultades r:fe la Oirecc:iOn General de Fomento Cooperativo y 

Organi%aci6n Social para el Trabajo, las caracterist1c:as de la 

toma de nota de la exclusión del socio; sin olvidar el anAlis1s 

de los articulas 14 y 16 de la Constituc:1011 F'olltica de los 

Estados Unidos Me::icanos .. 

La E1<clL1s16n del socio por parte de la a:;"amblea general de 

la cooperativa. nos llevó a c:ons1deral" que siendo la asamblea 

general, un Org'°'no de la sociedad, era muy probable que su 

actuaciOn ante la problematic:a de la e:~c:lus16n de socios Tuera 



parcial. por los intereses de su representada; pcr· este motivo 

nacib la inquietud de analizat~ si el apoyo legal de la asamblea 

general. se apegaba al texto Constitucional; s1tuac16n que 

desarFol laremos en el presente trabajo. 
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C A P 1 T U L O I 
"ANTECEDENTES V PRINCIPIOS DEL COOPERATIVISMO" 

En el hombre, la cooperación es 

innata, ya que se remonta a los albores de la civili::aciOn. 

porque ésta surgi6 al unirse el ser humano con sus semejantes. 

para luchar contra lns -fue1-za.s superiores de la naturaléza o 

par·a realizar tareas que requerlan del es.fuerzo de varias 

personas. 

Var·ios tratadistas, llaman la prehistoria del 

cooperativismo a algunas organizaciones con marcadas tendencias 

de cooperaci6n, como son1 las tribus de los pueblos cazadores 

paleol 1 tices, las cuales tenlan un car~cter marcadamente 

cooperativo. 

Era ~sta una Tase de economla cerrada en que se cazaba en 



común para el consumo en común de lo cazado (alimento. destino 

de pieles para vesti.do., etc.>. Esto supone una cooperativa de 

produc:ci6n y de consumo a la vez. 

Asimismo. encontramos a las sociedades f'unerarias y de 

seguro mutuo que existieron en Greci.a y Roma~ las cuales tenian 

como fin. el pt•estar ayuda econOmíca a sus propios component.es. 

Durante el -feudalismo. funcionaron l~s co.fradlas "I las 

gr""emios o universidades, de 'finalidad preponderée\ntemente 

rel igíosa Y econOmica, respectivamente, en ocasiones tenlan el 

protJbsito de prestar servicios o ayuda econOmica a sus mismos 

integrantes. El obJeto de est~s organi:::aciones era la def"ensa de 

los intereses comunes, tendientes al mejoramiento de la vida. 

L.as gí ldas, .fueron corporaciones get'm&.nic::as medieviales, ~ue 

reali~a•·on operaciones de tipo cooperativo, es decir, compras y 

ventas en comón. Este es otro c:aso histórico d~ relac.iOn entre 

las ascciac1ones sindicales y las cooperativas. en virtud de que 

la~ gildas ~ueron asociaciones pro~esíonales que atendieron 

diversas f'uncione~ de i~terés gt"emial c:olectivo; sindicales. 

cooperativas, asl como mutualistas. 

Posteriormente, éstas uniones dieron erige~ a las múltiples 

.formas de sociedades mercantiles, surguiendo1 "la sociedad 

cooperativa, coma -una creación log,-ada por los obreros e 

inspirada por la necesidad de t·emediar una situac:iOn de ,.tseria 



Y explotac:iOn del trabajo humano que se hacia intolerable." ( 1 l 

El estimulo directo del coope1·ativismo fue la desocupaciOn 

ocasionada por la Revoh.tciOn Industt·ial o "el maquinismo", 

movimiento trascedental pat·a la humanidad, por los mí.\ltiples 

descubrimientos y avances de la tecnologla. 

La aplicaciOn del carbOn la f'undiciOn del hierro. 

permitiO la construcciOn de diversa maquina1·ia. asl como el 

vapor aplicado por James Watt al impulso de maquinas, sustituvb 

la -fuerza humana diversas actividades: el ferrocarril 

revoluciono el transporte terrest1·e. Asimismo. el tia.reo de vapor 

despla:O a los ba1·cos de vela o t·emo~ y el telar y la lan:adera 

mec~nicos. desbancaron la mano de obra de artesanos tejedo1·es. 

Estos descubrimientos y avances de la tecnologla. dieron la 

pauta para la producciOn en serie. con maquinaria mode1·na que 

sustituyo a grandes masas de artesanos y obrer·os. quienes vieron 

en las mAqu1nas y patrones a un enemigo. 

Durante este periodo. comprendido entre -fines del siglo 

XVIII v princ:ip1os del XIX g,e desorbitaron las ideas por el a.fan 

de luc:ro y se llevb al e><:tt"emo la inhumana e><plotac:iOn de la 

c:lase trabajadora~ que tras laborat· Jornadas extenuant.es Y en 

cond1c:1ones peligrosas e insalubres. reciblan mlse!"os salarios. 

(1) f;~amlrez Cabaf'1as JoaQuin; ''La Sociedad Cooperativa 
México"; Edit. 9otast M~Mic:o l93ói p. 9. 



Los peQuef'ios y medianos agricultores. se encontraban 

.frecuentemente a merced de espec~llador-es. quienes compraban a 

precios it-risorios sus productos. y les cobraban prec 1os 

e:-:cesivos por las semillas. herramientas y otros elementos 

necesarios para el desarrollo de sus actividades. 

Ante esta situaci6n. pocas veces deblan .fuertes 

cantidades de dinero a los intermediarios. abonaban intereses 

usurarios y se hallaban eHpuestos a perder· sus propiedades. 

abrumados por sus deudas. 

Por otra parte, los artesanos se encontraban en una 

situacibn similar a la de los modestos agricultores en relación 

la colocacibn de sus productos. al aprovisionamiento y en 

c1..1anto al Ct"édito. AdemAs tanto éstos. como los obreros y 

empleados, se velan ~recuentemente obligados adquirir 

a1·tlculos bAsicos a precios desproporcionados: et"an engat1ados en 

cuanto al peso y medidas de los mismos. 

Debido a esa situación de absoluto desamparo de la mayorla 

de la poblacibn. las clases económicamente débiles buscaron 

solucíones basadas en la suma de es.fuerzas para compensar ast la 

debilídad individual con la fuen:a de su n!tmero. 

Mediante la asociacibn, se procuro no solamente la 

satísfaccíOn de laS necesidades materiales mAs apremiantes, sino 
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tamb1~n la reali~aciOn de los ideales latentes en el pueblo, 

el:presados por numerosos pensadores. ac:erca de una vida mAs 

justa y solidaria. 

En la búsqueda de solL1c:iones a los problemas soc:iales. la 

masa proletaria, guiada por sus lideres. ensaya diversas formas 

de lucha: este movimiento asociac1onista se revela a travt?s del 

sindicalismo. frente comlln, que une a los trabajadores para 

sostener la lucha de clases. 

El cooperativismo. es otra forma. de defensa de los 

trabajadores ante las necesida.das, la miseria y la desocupacitln. 

Mediante este sistema, se intenta defender a los individuos en 

su doble carA.cter de consumidorea y trabajadores, 'formando 

empresas propias. de producciOn y consumo, destinadas a 

satisfacer necesidades comunes. asumiendo los riesgos inherentes 

y gozando de laa ventajas consiguientes. 

FRANCIA.- Charles Four.ier~ fue posiblemen~e el doctl"inario 

mAs diBcutido de los socialistas asociacionista9, naciO en 

Besanzon. Francia, al ano de 1772 y muri6 en 1837. 

Four ier aseguraba que el tr-abaJo era ac¡p·adable cuando se 

elegla libremente. por lo que creo una foi·ma de organización 

social a la que llamo 11 falansterio" y planifico todas las 

instalaciones. y organizacibn en general. 
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Los -falansterios consistían en reunir trescientas -familias 

desiguales en -fortuna, que se asentarlan en una ei:tensiOn de 

apro:1imadamente 400 hecté.reas; misma que incluirla un 1·10. una 

colina y estarla cercana a un bosque. 

El Talansterio era una especie de gran hotel cooperativo en 

gl que se mantendrla el princ'ipio de propiedad individual. Cada 

Talansterio tendrla un edi-fic:io central en el que cada sujeto 

estarla en libertad de ocupar un departamento completo; 

asimismo~ talleres. de trabajo y lugares de esparcimiento para 

los nil'tos: alrededor de dicha construcc:iOn se hallarlan los 

campos ag1·lcolas y los centros induc;¡triales. 

Serla un pequel'to mundo que se satist=arla a sl mismo. en 

virtud de que consumirla todo lo que produjera. Habrla una 

tienda de apt·ovisionamiento general que. a la ve::. se encargarla 

de vender los excedentes de la producciOn no consumida por las 

-familias del Talansterio. 

Cada Talansterio estarla integrado por 1600 personas, mitad 

hombres y mitad mujeres. en ~ste. todos los socios tenian que 

trabajar, con la peculiat·idad de aue la jornada era mucho muy 

in-feriar a las quince. dieciseis o hasta diecisiete horas aue se 

laboraban en ese entonces. AdemAs el trabajo serla agradable. 

toda ve:o:: que cada uno podla escoger la actividad que m.\s le 

agradara desempeNar. 

ó 



En cuanto a salario~ Fourier no era partidario de la 

igualdad económica. decla que se debla pagar a cada persona 

segt:1n su capacidad. habi 1 ídad y responsabi 1 idad en el desempeho 

de su trabajo. Asl. el trabajo mas desagradable <tablajeroe. 

estibadores. peones, etc.). se pagaba a menor precio que el ml\s 

agradable. 

"Tal vez Fourier al establecer esta di-Ferencia, pensO en el 

trabajo cali'ficado <que debe recibir una paga mayor>. y en el no 

cali-Ficado (cuya paga es menor). 1
' <2> 

El -Falansterio y los grandes hoteles de hoy en dla se 

diferencian en que en aqu~llos resultaba muy econOmico vivir. 

mientras que éstos Oltimos sOlo los pueden dis-frutar los grupos 

pt·ivi legiados. 

Fourier pensaba que el Estado contribuyera a la edi-FicaciOn 

de los falansteríos, y una vez que &stos trabajasen se le irla 

reintegrando al Estado, el capital invertido. 

Posteriormente. Philippe Ecouchez, con un gran sentido 

pr~c:tico -Fue el creador de las c:oopet·ativas de producción 

eKponiendo las bases sobre las cuale& deblan constituirse éstas. 

A di.ferencia de Fou1·ier. BoLtchez sostenla que la 

cooperaci6n debe reali:o::arse con ·los propios recursos de los 

(:!_) G6me': Granillo Moises:. "Breve Historia de las Doctrinas 
Ec:onOmicas": Ed1t. Es-finge; 6a. Ed.: Mé:aco 1976: P~ 123. 
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socios y no esperar ayuda del Estado o de otras instituciories .. 

Con esto trataba de motivar a los integrantes del grupo para 

lograr los resultados por su propio es-Fuerzo y constante 

dedicaciOn. 

Asimismo. sustentaba Que estas asociaciones deberian ser muy 

igualitat·ias. sin mostrar diferencia alguna entre los .fundadores 

y las pet·sonas admitidas después como socios. 

Las cooperativas propuestas por Bouche:. estarian 

integradas con miembros de gremios o sindicatos. los cuales 

aporta1·1an sus herramientas de trabajo y el dinero de que 

pudieran disponer para .formar el capital social. 

Estos eran los puntos e:·:puestos por Bouchez: 

1) De los componentes de la cooperativa Se elegirian a las 

pe1·sonas de su con.fianza para administrar ésta. 

2> Los socio9 percibirian un salario poi· su trabajo a 

destajo. 

.:;) Diariamente se separarla la parte· que le 

correspondido al empresario. 

hubiese 

4) Al tér-mino del . eJercicio. las sumas restantes se 

dividirlan en dos partes. el 81)7. se r·epat·tiria ent1·e 

los socios en pt·opot·ciOn al trabajo real i:ado poi· 

cada uno y el :Zt)'l. restante se destinarla a aumentar 

el capital social como ~onde de reserva irrepartible y 

de éste se destinarlan i::ant idades para fundar nuevas 

P.mpresas y ~si lograr 1-" trans.fo1·maciOn social mediante 

B 



el traspaso qradual de los medios de producciOn a 

poder de los trabajadores. 

Juan aosé Luis Blanc.- Para este historiador. periodista y 

miembro del Gobierno Provisional en 1848, la asociacibn ideal es 

el taller social. que en 1-ealidad viene a ser una coope1·ativa de 

producciOn. por lo que se le considera precursor de las 

sociedades cooperativas de produc:cion. 

La di.ferencía entre el taller comtln y el taller social 

radica en que el gegundo es mAs democrAt1co e igualitario y 

tiene como -finalidad ünic:a elaborar un sólo producto. que otros 

deberlan comprar, mientras que en el primero, se pueden elaborar 

varios productos. 

"Son varios los aspectos. que comprende el .funcionamiento 

del taller social: 

1) C1·eaciOn de un taller social en cada una de las 

principales r·amas de la produce ion. mediante crédito 

proporcionado por el Estado. 

2> Admisión de todqs los obreros idóneos como socios. 

siempre y cuando sean de un mismo o-ficio. 

3) J;·et1·ibuc16n igual para todos. con la salvedad de que 

el lo aconteccr~ a la1·go plazo, cuando la sociedad, med1ant~ la 

educa.e 10n. cambie. de ideas y costumbres. 

4) Jt-"?t"at"QL•i::aciOn de las funciones. Durante Pl primer al"lo, 
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sur·A el Estado Quien organice la Jera1·qula. Postcr·iormente. se 

establecerA 

preparados. 

mediante elección de los trabajadores mAs 

SJ División del bene~icio neto anual. Una parte se 

r·epart irá los socios. igualitariamente. y se agregarA al 

salario; otra parte se utili:;:ar·A para la previsiOn social y par·a 

ayudar a las empresas que se encuent1·en en crisis; la tercera 

parte se destinarA a proporcionar instrumentos de trabajo a 

todos los que quieran formar pa1·te de la asociaciOn. 

6) OesapariciOn del interés. aunque a largo pla:;:o. ya qt.1e 

éste -forma parte del costo de producción. En un principio, 

garanti:;:a un interés al capital.'' (3) 

Blanc considero que sólo la ayuda -financiera del Estado 

podla hacer operante el plan del taller social, pero utilizada 

Onicamente en la creación de los primeros talleres. 

Asimismo. tampoco funcionaria el plan. si no se establece 

la le9islaci6n respectiva. de esta manera si el Estado no 

par·ticipase con sus 1·ecurpos pa1·a iniciar este plan. el taller· 

social no -funcionaria ja.mAs, en virtud de c1ue las aportaciones 

QLie pudiesen realizar los obr·e1·os. set·lan insu~icientes. 

Blanc sostenla que el Estado apor·taria el capit~l para el 

i=uncionam1ento del taller social. v ésl:e tendria derecho a. 

('.'_':) GOmez Granl.llo Moisés; Ob. Cit.; p. 125. 
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designar un administrador. que entregarla dicha administraciOn a 

los asociados una vez que t:!stos se hubiesen capacitado para 

dirigit· su empresa. AdemAs el pago se ha1·la conforme a la 

'fórmula de cada uno segC:tn su capacidad: y a cada uno segtm sLt 

necesidad. 

Come podemos advertit· a través de los olanes descritos 

anteriormente por cada uno de los precursores del cooperativismo 

en Francia. tanto Fou1·ier como Luis Blanc:. no obstunte que 

aportaron grandes ideas al cooperativ1smo, éstas no tuvieron 

éxito e inclusive nunca se pusieron en prc\ctica como es el caso 

de Fourier, por falta de recu1·so& econOmic:os. 

Nosot1·os opinamos que la idea de Fourier estA b:astante 

-fuera de los objetivos que hoy en dia persigue .,¡ 

cooperativismo. toda vez que no es fAcil reunir a personas de 

du;tintas clases sociales y que éstos puedan convivir sin 

problemas, con la intervenc10n del Estado. y siendo todos de 

distintas profesiones, etc. 

Por otra parte. el qu.e tenqa que intervenir el Estado como 

parte integrante o socio de una cooperc.1tiva. no nos parecE! lo 

mAs adecuado toda ve;: que. seria el sustituto del empresario aUn 

cuando fuese mientras se le 1 iquida al Estado el capital 

aportado. y quien sabe si i\Ün ma~ allA de la· 11quidacibn. 

virtud de que Blanc especificaba Que el Estado· tendria det·echo a 

des19nar un administrador. y 

ll 

ve;: que los asociados 



estuviesen capacitados para dirigi1· su empr·esa. se entregarla a 

éstos la dirección de la misma. 

Nosotros nos preguntamos ?qut.> pasat·la si una ve:: liquidado 

el capital aportado por el Estado. los asocia.dos aün no estan 

capacitados pat·a dirigir, su empresa? Es obvio que el Estado 

seguirla al mando de la sociedad cooperativa por la incapacidad 

de los demAs socios para maneJar la misma. 

INGLATERRA.- En este pats. "la Revolución IndL1strial generb 

propios y grandes problemas. El mas importante pcu·a nosotros 

lo constituyó la abierta lucha de clases. como resultado de esta 

lucha entre los sectores mll.s fuertes de la sociedad. de 

f'evoluci6n Industrial. burgueses y proletarios. nace el 

"Movimiento Cart1sta". que bL1sca 1·eiv1nd1car los derechos de los 

tr.:obaJadores." <4> 

Como era de esperan."e los trabajadores reaccionaron en 

cantr·a de este estado de cosas. reacci.on que se di6 primero en 

el plano polltico, toda ve;: que en el siglo XIX.los trabajadores 

na tenlan derecho al voto.ni a la representa.cien. con motivo de 

que no pose l an una renta dete1·m 1 nada. n 1 una propiedad 

especifica como lo 1·equerla la Ley. 

Cabe mencionar Que Jhon Locke. mantenla e! principio de 

C4> Rui: de Ch~ve= Mat·io e Islas R. Rodol~o Rubén; ''La 
Cooperativa"; Ed1t. Talleres Gr:t.ficos de la Cámara de Diputa 
dos; Me::ic:o 1991); p. 44. 
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Que: "sólo aquéllos que poseian tierTas o capital pet"tenec1er·an 

al Parlamento, pugG sOlo éllos tenlan alqo Que de.fender, no as\ 

el Qt·ueso del pueblo.'' C5> 

"En base a este Principio. los trabayadores de 

Inglaterra del siglo XVIII estaban impos l bi 11 tados para 

part1c1par en el gobiet"no. Luego entonces, la marg1nac1bn a la 

que er"an suJetos tenia un doblt; contenido: económica, por Cl1anto 

a la e::plotaciOn que su-frian en las fAbr1cas v comerc1cs; ,,. 

polltica por la nula participación en una supuesta democr·ac1a, a 

la que. Aristóteles hubiera llamado mas coi· r l?C t'°'mente. 

Ar1stocrac1a." (6) 

Dada esta situac i6n, Wi 11 iam Cobet conformo un mov1n.1ento 

pollt1co, al que se le llamo Cartismo; el cual tenla como 

objetivo central la participacibn de los trabaJadores en el 

Parlamento, para asi promover leyes que proteg 1 er~n 

proletariado de la e>:plotaci6n irracional de la que eran 

sujetos. 

Cobet y sus partidarios crearon un plan de cinco puntos: 

1) Sufr·agio masc:ul ino. 

2> Votac10n por cedula. 

:.> Parlamentos anuales. 

<S> cita en Rui= de Ch~ve= Ma1·10 e Islas R. Rodolfo Rubén; Ub. 
L.1t.; p. 44. 

(6) Rui: de Ch~ve: María e Islas R. Rodolfo Rubén; Ob. Cit.: p. 
4i4. 



4) Abolición de los recu1s1tos de propiedad p~t·~ los 

miembros del parlamento. 

5) Distritos electorales iquales. 

Tales PLlntos eaaltar·on a los trabaJadores de toda Gran 

Bretat'la,. poi· lo Que se -formaron grupos cart is tas por todo el 

pat. s. Dentro de éstos grupos se encuentra el dirigida por 

Fet·gus O'connor. mismo QL1e se convi1·ti6 en el ml\s t"ñdical de? los 

llder·es del movimiento. a tal qrado que se Tormo una partidaria 

de la Tuerza fls1ca. 

Asl el movimiento cartista se dividió en dos posturas. una. 

la de t.<H 11 iam Cobet. que continuo con sus cinco puntos bAsicos .. 

y la ott·a. la de o··conno1·. que pre-fit·iO el camino de la 

revoluciOn armada. Ambos grupos Tracasar·on. aquél los que 

preFerlan la violencia -fueron encarcelados por diversos actos 

contra la paz social. dando -fin a su g1·upo; mientras que Cobet 

fracasó rotundamente en sus intentos de llevar sus peticiones a 1 

parlamento. 

"Se dice que el cart ismo -fue un total -fracaso. nosotros no 

compartimos tal idea pues sentimos que s1 bien es c1et·to que no 

se cumplió con los objetivos que tal grupo se proponla. también 

lo es que par·t1r de él los empe;:ar-on a genel"ar una gran 

cantidad de mov1m1entos q1..1e trajeron como consC?cuenc:ia el 

movimíento de r.·achda le." C7> 
C7) Ruiz de Ch~ve;: Mario e lo;.J.:ls 1;: .. l•:odol-fo F"LtbCn;: Ob. Cit. p. 

45. 
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f;'obet·to 01-ien ( 1771-18'58), fue uno de los hombres Que 

contribuyo 1deolOgica y mate1·ialmente al movimiento cartista. y 

el CLlal es considerado el padre del cooperativismo, en vir·tud de 

QLle tanto el cartismo. asi como las ideas de Owen, contribuyeron 

a la -Formac1bn de mAs comunidades cooperativas y al desarrollo 

del cooperativismo no sblo en InglaterTa, sino también en toda 

Europa. 

Owen, siendo gerente y socio a los 28 ahos de una fAbrica 

tent i 1, situada en New Lanark, pudo darse cuenta de la si. tuac iOn 

de miseria en que vivlan los trabajadores, y tratando de 

remediar tal estado de cosas, puso en pr.t.ctica sus ideas 

sociales, limitando en la fA.brica el trabajo de los nií"los, a los 

cuales les fundo una escuela nara que recibieran instruc.c1Qn 

primaria; redujo las horas de trabajo; estableció segur·os contra 

enfet·medadesi construyb habitaciones para los obr·er·os; supr· imib 

el trabajo nocturno tanto para las muJet·es como para los 

hombres; estableciO un almac~n donde se vendlan los ar·tlculos de 

primera necesidad a buen precio y de buena calidad. or9an1~ando 

también actividades de tipo social y cultu1·al: en los periodos 

de paral1.:ac10n del trab~jo continuo pagando a los trabajadores; 

y redujo las horas de t1·abajo diurno. 

Entre los simpati::adores y disclpulos de Owen se encuentra 

George Mundte. quien editaba un peribdico llamado "El 

Economista". y qu1;:a fue ,Quien utiliz6 por· p1·imer·a ve:: la 

p.:'\latwa "Cooperativa", a trav&s de éste diario se d1i=undlan lols 
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ideas de 01-,en la'ii CUi'les pt"oclamaban la necesidad de acaba1· con 

el vieJo mLtndo 1nmo1·a1 v sustitL111·lo por el nuevo mundo moral 

cuyo advenimiento traerla la adopc16n de un sistema. 

Esta enpos1cibn de ideas le atraJo enemistades por parte de 

la clase acomodada. la cual al sentirse atacada le retiro su 

apoyo, asl como tambien la lg lesia Angl ic:ana, debido a que fue 

mAs a11a de las cr·lticas y ataco a ésta diciendo que eran gentes 

de 15 falsas doctrinas. 

Decepcionado se marcho a los Estados Unidos, donde c:reyb 

encont1·ar un ambiente mlts -favorable para sus ideas. y con el 

apoya del gobierno Norteamet·icano .fundó la colon1a cooperativa 

de New Hat"mony, sob1·e la base de propiedad c;:olectiva, traba.Jo 

colec:t1vo Y. p1·ovec:ho común. 

Habiendo empleado en ese proyecto casi toda su .fortuna, 

fracaso al poco tiempo debido a las deserciones, y, a que no 

hubo planeac:i6n ni orden .. Ademas el ausentismo de Owen 

determino .fraudes y la aparición de comunidades rivales, 

·.¡1~ndose precisado a vend~rla. sin embargo. los integrantes de 

New Ha1·mony aprovecharon mLlChas de las ensef'lanzas de Owen sobre 

cooper-ativ1smo. 

A su regreso a la Gr-an BretüNa. pudo c:onñtatar QLte muchas 

de sus l de as estaban tratando de ser ensayadas por los p1·op ios 

t1·abaJadores y se vi6 convertido en llder del m1v1miento obre1·0. 
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No obstante lo anterior y prescindiendo de ensayos tan 

intnresantcs. comen.:6 a abogar por el establec1m1ento de "bolsas 

de t1·abaJO" que se or9ani~arlan sobre bases cooperativas. ·¡ las 

Que entt·egarlan bonos de trabaJo a c"'mbio de 

p1·odLtcidas .. 

mer-canclas 

Segun él. el precio de las misma serla equivalente al 

trabajo social o tiempo de trabajo empleado en su p1·oducc10n. 

Sobre este plan se realizó un ensayo que si bien al pr1ncip10 

-Fue visto con simpatla. acabó en el -ft·acaso rotundo. 

Posteriormente. fundó en Londres. en 1835. la "Asociac16n 

de todas las Clases de todas las Naciones''• cuya -finalidad -fue 

la de promover y llevar a la or~ctica un sistema social. 

Oespues de haber viajado por todo el continente oropaqando sus 

ideas. se c:onvenciO de que no era posible su reali;::ac1bn y por 

este motivo transformo la organio:.aciOn citada en una sociedad de 

t·el igiosos racionalistas. la cual posteriormente vino a Quedar 

una secta libre-pensadora con apariencias ecleslc.\~t1c ... ,s. 

Finalmente esta sociedad desapareció. 

Wi l liam 1-.ing <1786-1865). Tue un t;wan impulsor del 

cooperativ1smo. En 1827, el Dr. king promueve la TundaciOn de 

\.1na cooperat1vc. de consumo en Bringhton con la avuda de la 

esposa do Lord ltyran. dando or-1<1·:?n c.011 r~l lo 

movimientos mas importantes de aquellos t1e111pos. 

lino d•~ los 

QLLe surg l an 

d1vP.1·sos intentos c:omun1tar1l)5 C1Jn el ftn de C:Dmbat11· el 
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liberalismo econbmico. 

El Dr. t~1ng p1..1bl1co en 1828 1..1n p~1·iOdico denominado "The 

Cooperator" <EL Cooperadot"J. en el cual e::pone sus ideas 

económicas, sociales. Ti losOTu:as y morales con respecto la 

acciOn, pos1c16n y derecho de los hombres que trabaJan. 

El Dr. t~ing participo en la c1·eacion de 300 sociedades 

cooperativas, durante dos a11os, de -fines de 1828 a agosto de 

183(1, aunque no contaba con las sufiencientes bases ideolbgicas, 

CC?mo la de º"'en. Sin embñrgo, los intentos del primero die1·cn 

meJor resultado que los del segundo. El mérito de ambos es que 

sus ideas sirvieron de base pat·a que sut·g1era la Cooperativa de 

Rochdale. 

La primera cooperativa que Tuncion6 en Terma 01·ganizada con 

las ideas de los sistem~ticcs de este movimiento, Tue la 

establoci da por los 11 Justo'3 Pioneros de Rochdale", aunque no 

-fueron los descubridores de las reglas del método que lleva su 

nombre. co1Tesponde a ellos la i;iloria de haberlos ordenado en un 

sistema coherente y prActico, que ha podido res1st1r con ~:tito 

múltiples criticas en el devenir· del tie~po, manteniéndose hasta 

nuestros dlas casi s1n modiTicac1ones st.1bstanc1ales. 

La h1sto1·1a de Rochdale nos remonta al al"to de 1844 a una 

peQueria poblC1c16n de Manchestnt·, dondE.• la actividad tH"1nc1pal de 

~l•S habitantes et·a el teJ1do a~ 1:1·anola. Dad~s la~ cond1ciones 

lll 



de maqpnacibn que habla creado la Revolución I.ndustrial, y la 

poca capacidad de competencia de los tejedores de Rochdale 

frente a las grandes indust1·ias te::tiles,. los habitantes de esta 

comunidad decidie1·on unir sus t"ecursos en bene-ficio propio. 

Estos hLtmi ldes tejedores en un intento mAs de meJorar su 

situacibn, y a pesar de los fracasos de ensayos cooperativos 

que nos hemos 1·eferido, organi::aron una cooperativa,. qui::A no la 

m.tls moderna de todas. pero sl la que por lo acertado de sus 

p1·incipios es la que mat·ca el inicio del cooperativ1smo. 

Se reuntan para deliberar acerca del fracaso de sus 

pretensionGs ante los pat1·ones para conseguir aumento de 

salario. pensaban tambien emigrar hacia las Colonias del lmper io 

BritAnico. en fin. buscaban una soluciOn a sus problemas. 

A pesar de SL1 ineHperiencia y de su pobreza. aspu·aban 

ser hombres de negocios. p1·cductcres, por lo que acordaron 

recabar fondos necesarios para establecerse como comerciantes e 

industriales. Después de veintidos llamados a los accionistas. 

la sociedad no tenla .fondos suficientes ni par·a compt"i:H" una 

bolsa de harina. 

El grupo de los tejedores oropuso la creaciOn de 

"Almacén Cooperativo de Consumo". Las personas reunidas eran 

veintiocho. hablan Juntado con mL1cho es.fuer=:o veintiocho libr·as 

estet"linas y q1.1er·ian que se les diera la meJOI" apl1caci6n 
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posible, y después de discutir· las diversas soluciones 

propuestas, decidieron constitL111· la sociedad; y sus estatutos 

fueron certificados por Hohon lidd f'ratt el 24 de octubre de 

1844. baJo el titulo de "f;<oc:t1dale Society o-f Equitable 

Pioneersu. 

Con las veintiocho 1 ibras ester! inas reunidas. se proc:edib 

a instalar el almacén. En la parte baja de una casucha del 

CalleJOn del Sapo. el 21 de diciembr·e de 184'l los pioner·os de 

Rochdale. inicia.ron act1v1dades. 

Las merca.netas que podia.n of1·ecer consistlan en r·educ1das 

cantidades de manteca. a;:úc:ar, har·ina de tr·igo y avena.. Los 

pioneros de Rochdale se enF1·eta1·on ~ fuertes problemas ya que no 

podlan conseQLlit" bLtenos precios en los productos Qlle compraban, 

en virtud de que su capital era escaso y tenlan que comprar 

pocas cant1di\des de mercancla o los socios v1vlan tan leJos del 

establecimiento que tenlan que caminar grandes distancias para 

ef"ectuar sus compras, lo cual no les proporcionaba n1ngUn 

benericio inmediato. 

Sin embarqo. los pionet"os del almacén eran c:ooperadores 

s1ncer"os. compraban en la Cooperativa todo lo que nnces1tabun. 

s1n ~1Jarsc en las m0Jest1as que ello les ocasionaba sin 

r·eparar en el pt·ec:10. convencidos de que ese sacr· i 1-=1 e io 

n'?dundar la bene-fic io. Esta cooperativa "" 
cc.racteri::ab.:i por st.1 multi.::\ct1vidad. en la cual. la h::w1tl 1.:i er.:1 

._!1.1 



parte importante. 

Los objetivos del proqrama de los pioneros de Rochdale ::;on 

los sic;iuientes: 

1J La sociedad tiene por- objeto reali::ar un pr-ovec:ho 

Pecuniario y mejorar la condición domestica v social de sus 

miembros. reuniendo un capital que sea bastante para poner· en 

práctica el sigui~nte plan; 

2J Abrir un almac~ri par·a la venta de articules 

alimenticios. vestidos. etcl!tera, para sus socios y -familiares .. 

3) Comprar o construir casas p~ra aquelloa de sus miembr·os 

que deseen ayudarse mutuamente v mejorar· las condiciones do vida 

doméstica y social. 

4J Emprender la -fabricación de los articules que la 

sociedad juzguen conveniente pt·oduc1r pa1·a suministr·ar t1·abaJo a 

aquellos de sus miembros que se encontr-ar·en .faltos dE:o' él o QUe 

e~perimentasen una reducción continua de salarios. 

5) Comprar o arrendar tierras para que las cultiven Jos 

miembros sin trabajo o aquél los cuvo salar· io fuere i nsu-f 1c 1ente~ 

6) Tan pronto como sea posible, la sociedad proceder-A a la 

organ1zac:i6n de la producción. de la distribución y de la 

educación en su seno y por sus propios medios o. en otras 

palabras. se constituirA en colonia. auton6ma donde todos los 

interesados seran solidarios y se propor·c1onar.A ayuda a las 

dem.As sociedades que quisiesen -f•_indar colonias semejantes. 
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7) A Tin de propagar la temper·ancia. la sociedad abrirl\ en 

uno de sus locales un establecimiento de esa lndole." <6> 

Cabe se1'1alar Que varios de los puntos dP.l pr-oqr-ama de los 

pioneros de Rochdale, s19L1en vi9entes e inclusive estAn 

incluidos en nLlestra Ley Gl?neral de Sociedades Cooperativas, 

como son: 

Articulo LQ, ~rae. VII.- Pr·ocurar el meJ01·amiento social y 

econOmir:o de sus asociados mediante la acción conjLmta de estos 

en una obra colectiva: <1·elacionado con el primer punto del 

programa>. 

Artlculo 52Q.- Son cooperativas de consumidores aquellas 

cuyos miembros se asocien con el objeto de tener en común bienes 

o ser·vicios pa1·a el los. sus hogares. o actividades individuales 

de producc10n. Crelac1onado con el punto dos del programa>. 

Articulo 56g. - Son sociedades coopet·ativas de pr·oductores. 

aQuellas cuyos miembt·os se asocien con el objeto de trabajar 

com~m en la producc10n de mercahclas o la prestaciOn de 

servicios al püblico, ~relacionado con el punto cuatro del 

pt·ograma>. 

Estamos plenamente convencidos de que el inicio del 

coopet"at1v1smo. tuvo lugar en Ingla.ten·a. desde luego. el 

cooD1?rativ1smo desde un pL1nto de v1sta. ya bien est1·ucturado con 

(8) Cano J~uregui Joaquin: ''Visión del Coope1·at1v1smo ~n 

M~::ico'': Edit. T~lleres G1·Aficos de la Naci~n: H~::ico 1906; p.~3 
V :.::.. 



un programa de los fines que se deseaban lograr con esta 

organizaci6n. ast como los crincip1os que reqirlan a la misma y 

los cuales trataremos en Lln punto apar·te. 

ESF'Ar.tA.- "Después de la invas10n napoleOnica. Espal"la 

a.traveso una cata.stró-fíca sitL1aciOn económica, de la que se fue 

rehacié-ndose b.ajo el denigrado Fernando VII. a pesar de las 

alteraciones liberales. Pero, a la muerte de éste. se implanta 

el liberalismo, y con él los gremios reciben un golpe de muerte, 

aun cuando no .fueran of'.icialmente aniquilados por el decreto de 

la libertad de industria con la desaparición gremial, los 

obreros se halla.ron desamparados y por una parte se inicia un 

movimiento de revuelta ( los obreros texti 1 es barceloneses 

participaron en la quema de conventos de 1835> ~ mientras por 

otra se tiene a acciones colectivas en que aün no se di.ferencia 

bien mutualismo, sindicalismo y cooperac1ón, y en la que pesa, 

en parte. la herencia gremial y. en parte. las doctrinas Y 

ejemplos extranJer·os.'' (9) 

Las cooperativas de producción se inician en Cataluf'la, 

apoyadas en las sociedades de socorros mutuos. En 1840. Juan 

Muns rundó en Barcelona· la Asociación MutL1a de Obreros de la 

Industria Algodonera. Era una instituc10n mi:rta, a la vez 

st ndicato. mutual tdad de previ si6n y cooperativa de produce iOn. 

Posteriormente, promov10 la .fundación de la Asociac10n de 

<9> Lluis y Navas Jaime; "Der-echo de Cooperativas"; T. l; Edit. 
Boch; ~a. Ed.; Barcelona 1972; p. ~14. 



Tejedores Y mutualidad l nt imamente vinculadas. Estas comparuas. 

dieron trabajo a unos doscientos trabaJadot·es y atendieron a los 

parados. Asl mezclaban los fines cooperativo y mutualista. pero 

la experiencia fracasó en los momentos de r·ecesi6n de consumo. 

Tiempo después, Fernando Gar1· ido contri buyo a dar a conocer 

en Espaha el cooperativismo rochdal iano. 

El movimiento cooperativista aparece con un cierto retraso 

en la Espal"la del siglo XIX, en virtud de que la 

industrializaci6n estaba poco desarrollada y la situaciOn de los 

obreros no era tan terrible como en Francia e Inglate1-ra.. y 

ademAs la comida era barata, lo que reducla el interés en crear 

cooper.:i.tivas de consumo, por todo el lo el movimiento social tuvo 

menos empuje inicial que en dichos paises. 

Dur~nte el segundo te1·cio del siglo XIX, las cooperalJvas 

de consumo, espaNolas fueron agrupaciones de caracter 

clandestino. era la é-poca de la prohibici6n del asociacionismo 

profesional. que alcanzaba a las cooperativas. De ahl la 

dificultad de fijar· con d~talle la evoluci6n tlistOrica de dichas 

agrupaciones, podemos decir que "cor-responde a "La Económica 

Pala-fr-ugel lense" el decanato de las cooperativas de consumo." 

{ lt)) 

<1(1) Staudinqet· Fran;:: "Cooperativas de Consumo 11
; Trad. Manuel 

Reventa:;;: Edit. Labor, S:A:; 2a. Ed.; Barcelona-Buenos 
Aires; p. 84. 



Es esta la época de la propaganda cooperativa de Fernando 

Garrido. la cual -fue acogida pr1mer·o en Catalul"1eo y luego en 

otras reg1ones. 

MenciOn especial merecen las cooperativas de toneleros de 

Cataluf1a. los obt·eros catalanes -figuraban entr·e los meJot·es 

pagados de la época. también aparecen cooperativas de producc16n 

catalanas. fomentadas por el pa1·t1dc -federal, las de tonelet·os 

lo estaban por lo que pudiera llamarse el anarco-comun1 ~mo: si 

bien .formalmente se presentaron desvinculadas de todo partido 

politice y abiertas, de hecho. a todos los obreros 

i;:quierdistas. 

Fueron varias las causas que facilitaron el desarrollo de 

estas cooperativas: la gran importancia en aquella época del 

comet·c10 vinlcola catalb.n con Amél"ica. Esto asegut·aba la venta 

-fAcil de los toneles a un precio remunerador, era un oficio 

prBc:ticamente manual. que no e:dgia la inversión de qrandes 

capitales. E';.=;tas cooperativas decayeron 1·Apidamente y en poc:o 

tiempo. 

La fOoperac10n aparece como tal~ en E:spai'1a hacia el af'lo 

1861.), en Catalut1a. En esta época aparecen a la ve:. cooperativa~ 

de producc16n y de consumo. aunque la mayoria 1-racasaron a los 

pocos af'1os sobt"e todo las de producc.:16n. 

Estas coupat·e1t1·1as c:an~clan ck• 1.1n régimen de protecc10n v 



hablan de pagar contribución industri.;il, y como compensac10n no 

tenian trabas legales para ~a venta al público y hacia1i amplio 

uso de estci. Tacultad parci. mejor subsistir. A pesar de ello la 

mayoria ~racasaron. 

"Con el tercer terc:io del siglo pasado aparece la moderna 

leg1slaci6n de asociaciones: es decir·. la Ley de 1887 y Sl1S 

inmediatos precedentes normativos <dictados rai;: de la 

''gloriosa''). A pa1·t1r de este momento se consagra en EspaNa un 

sistema de libertad asociativa con obligaci6n registra!. Esta 

legislac16n no se re.fiere especificamente ni a las cooperativas 

ni a los sindicatos. Pero las organ1::ac1ones pro-Fesionales y 

cooperativas estaban llamadas a beneficiarse de la misma, por 

verse comprendidas en el régimen general de asociaciOn .. " (11> 

11EXICO.- Como todo movimiento econ6mico-social, el 

11be1·a.lismo repe1·cutiO en todo el mundo y en nuest1·0 pals dicha 

tendencia no podla permanecer ignorada v consecuentemente en lo 

QLte a los t1·abajadores respecta tendrian también igual que en 

Inglaterra y en otros palses que su.fr11- los embates de esta 

corriente. p1·ovocando con ello la unidad de los trabajadores 

para la de.fensa de sus in.tereses. dando or-1gen a la apariciOn de 

la organ1zaciOn s1ndicalisLa, ~si como la cooperativista que 

rep1·esentaron las <formas o 1nst1·umentos de lucha de mayo1· 

eficacia pa1·~ ello:;. 

<111 Llu1s y N,:;1,vas Jaime; Ub. Cit.: p. ::.·.~u. 



en nuestro pais. nos remontaremos a Ja época precolonial en la 

que la actividad cooperativista la encontramos en las s1g:uiente;,s 

1nst1tuciones: 

CALPULLI <tierra de los barrios>.- "La nuda orooiedad de 

las tierr·as del calpulli pertenecla a éste; pero el usu~ructo de 

las mismas. las -fam1l1as que las poselan lotes 

oer-Fectamente bien delimitados con cercas de piedra de 

magL1eyes. El usurructo era tt·ansmisible de padres a hiJos, sin 

limitaciOn y sin término; pero estaba sujeto a dos cond1ciones 

esenciales; era la primera, cultivar· la tierra sin inte1·1·upcibn. 

s1 la familia deJaba de cultivarla dos ahos c:onsecut1vos, el 

jefe y el sehor principal de cada bar·rio la reconventa oor ello. 

y si en el siguiente al"lo no se enmendaba, perdla el usu-fr'L1cto 

irremisiblemente. Era la segunda c:ondic:i6n permanecer en el 

ba,.rio a que correspondla la parcela usu-f.ructuada, pues el 

cambio de un barrio a otro y con mavor 1·a;::6n de uno· a ott"o 

pueblo, implicaba Ja pérdida del usu-fructo. 

Como resultado de esta organ1;:ací6n. en todo tiempo 

Unicamente quienes descendian de los habitantes del calpulJ1 

estaban capacitados para gozar de la propiedad comunal." (12> 

"El car·Acter cooperati\IO de los calpullis lo encontt"amos en 

func1onam1ento mismo: conoc:1endo el sistema de irriga.c:i6n. 

Cl2' Mend1eta Y Nul"1e:: Lucio; "El F't"oblema Agrario dP. Me>:u:o"; 
Edit. Porrua. S.A.; lla. Ed.; Mé::ico 1971; p. 16. 



las -familias se Lmlan para la construcc:i6n de acequias apantli 

para c:onduc1r el agua. la c:onser vaban en albercas 

tlaqui lac:á:n tl. qL1e los espal"'\oles l lam.;:iron jagCieyes. cada barrio 

tenla su pequel"to dios representado generalmente poi· un animal. 

c:uyc nombr·e llevaban los habitantes del batTio mismo y aun éste: 

se unlan period1c:amente para celebr·¿w su Tiesta r·eligiosa; y.,. en 

general. las -familias unlan sus es-fuer=os para el 

embellecimiento. defensa. etc .• del barrio que les 

correspondla.'' (13> 

LAS CAJAS DE COMUNlDADES. ~ Este sistema -fue establecido l1na. 

ve= realizada la conquista y haberse hecho la reparticiOn de 

t HH"ra.s. las cuales .fueron entrc;ogadas .a los soldados espaf1oles 

au1enes he1;brl an de cambi01· categorla. de soldados a 

agricultoras. 

Al lado de esta propiedad individual, e::istlan las tierras 

de las comLlnidades lnd1genas, y en for·ma especial autori;;:aron la 

e::1stem:-1a de lo •que se denominaron "repúblicas de indios". en 

las que sin deuar de reconocer al rey de EspaNa. f"unc:ionaban c:on 

sus propias autoridades e. instituciones. 

Los ~ines de las caJas de comunidades 1ndigenas segUn l~ 

Ley II. Titulo III. Libro IV de la ~:ecopilaci6n de Leyes de 

Indias. aran los s1ouíentes: 

tt7-l ~·osendo f\'oJ~s Cor1a;, "T1·at~do de Cooperativtsrno MFi::ti::::ttno"~ 
EcJ1t. Fondo de Cl.lltut·a Ec:onOm1c~q ::;a. Ed.; Mé1<1co 19U2; p. 49. 



11 En las cajas de comunidades han de entrar todos Los bienes 

que el cue1·po V colección de indios de cada pueblo tuviere. para 

QLle de ahi se qaste lo p1-eciso en bene-ficio comün de todos y se 

atienda a su conservación y aumento y todo lo demAs Que 

convenga. distribuyéndolo por 11br·anza. buena cuenta y ra=On. y 

asimismo. las esc1·1turas y 1·ec1bos por donde constase de su 

capital efectivo.'' <14> 

El .funcionamiento de la caja era el siguiente: 

"Luego qL1e hubiese en una caja caudal su-fic:iente, a Juicio 

del oidor, -fiscal y o-ficiales reales, se habla de dr:-1ar lo 

necesario para gastos precisos y sobre los demas se impondrla 

censo. Al e-fecto. los o-ficiales reales -fijaban pregones en las 

cuatro esquinas de la casa del pueblo y con otros luqa1·es 

convenientes, indicando la suma que se iba a imponer. y con la 

nota de los solicitantes que hubiere y las -fincas que se 

propusiesen en garantla y demAs informaciones, daban cuenta al 

oidor y -fiscal, para que escogiera la proposición mas abonada, 

y, pt·evia la aprobaciOn de la audiencia se cen·aba. la operación. 

Los caracteres cooper·ativos de las caJas et·an bien claros1 

f"unciona.ban como instituciones de ahorro .. previo;;16n y 

préstamos.•1 (15> 

(14> Escuela Lib1·e de Derecho; 11 RecopilaciOn de Leyes de los 
f;·evnos de las Indias 11

: T. Il: Facsim1le en cuatro volümenes 
de su vers16n Prlnc1pe, en Mad1·id:. Por Jul1an de Paredes, 
aho de 1681; Edit. Miquel Angel Por1·0a; México 1987; p. 115. 
C15l RoJas Cor1a Rosendo: Ob. Cit.: p. 51. 
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LOS F'OSlTQS.- Durante el régimen colonial creo la 

institución de los pósitos. en los que se encuentran formas muy 

concretas del cooperativismo como se vera en la desc1-1pc16n que 

de el los haremos. 

Los pósitos fueron o,-g~nismos que 01·iginalmente 51? 

fundaron con ~ines de caridad. pues tenlan por objeto socorrer· a 

1 os i nd1gentes; poster l ormente evolucionaron hasta convertirse 

en almacenes en los que los agricultores depositaban sus 

cosechas par·a los tiempos de esca.ce;;:, y despues se convirtiet"on 

en cajas de ahorro y re.faccionarias, que auHi 1 iaban 

poderosamente a los labradores pobres y contribuian e~icazmente 

a la producción agrlcola y ganadera. 11 (16) 

•• En cada lugar debla de haber la tradicional arca de ti-es 

llaves depositadas en un lugar seguro que el ayuntamiento 

designaba. Una de las llaves debla de estar en poder del 

alcalde, otra en el del regidor y la tercera en el del depósito, 

que no debla de ser el misfl'.o que el mayordomo de propios. En 

dicha arca se debla depositar el dinero del pósito, con 

e>:clusiOn de cualquiera.otro. y no se podla ni poner ni sacar 

dinero de el la sin estar presentes los tres clave1·os menc:ionados 

y el escribano del pOsito, .Pat•a dar Te de ello. Este escribano 

no podla ser el del ayuntamiento, y en caso de que en el pueblo 

no hubiere otro, el ayuntamiento deberla de nombr·ar person.i. 

competente y honrada en c:al idad de -fiel de hechos. uue llevaba 

(16) Rojas Caria J;:osendo; Ob. Cit.; p. 52. 



la fe póblica:como escribano para e!le caso. y debla de concurrir 

en los actos que se relacionaran con la recepc16n o disposic16n 

de granos o caudales. cuentas, 1mpo'iiiC1ones o cualquiera otros. 

También debla haber graneros, como la ley los llamaba 

ºpanera" donde guardan las semillas del p6sito. cerrados con 

tres llaves en pod•r, respectivamente~ de loa mismos que tenlAn 

las del arca de caudale5~ y que deblan -forzosamente concurrir 

cada vaz que fuere necesarios. dando fe el e•crib&no de hechos• 

en caso de impedimento de alguno de los e lavaros, debla hacerse 

representar por persona'3 de su con-fianza, distintas de las de la 

junta y bajo su responsabilidad. 11 (17) 

El -fin de los p6sito& era proporc1onar semillas a. los 

trabajadoreG pobres, misma que daberl&n devolver en el tiempo 

estipulado mAs 17. de interés. Estos publicaban un bando o adicto 

para que los vecinos que n•casitaran granos lo solicitasen, 

presentando una relación Jurada· de sus necesidades, Dicha 

relación era comprobada por una comisi6n de l&bradore• de 

prestigio, los cuales dictaban si era de conced•rse o no. Si 

algün solicitante no e~taba conforme con el dictamen de la 

comisi6n apelaba· a ella, en segunda decisión al fallo era 

inapelable. 

Los labradores que t"ec'iblan estos préstamos deblan dar 

cuenta la junta directiva de los p6sitos de la cosecha 

<17) Rojas Caria Rosendo; Ob. Cit.; P• 52. 
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reali::ada 

contrario 

efecto de vigilar el pago oportuno. En caso 

pasaba la libreta en que se asentaba la operac16n 

de pr~stamo al sindico para que procediera ejecutivamente al 

cobro de la deuda. 

En la Ley XI, Libro IV, Titulo XIII, de las Leyes de Indias 

se disponei 

"Ordenamos que de los pOsitos de las ciudades, y 

poblaciones no se pueden sacar mantenimientos en ninguna 

cantidad por los oTicialeo;¡ reales, ni otros ningunos ministros, 

sino se ofrecier·e tan urgente necesidad, que sea -forzoso valerse 

de el los, y en tales casos en nuestra voluntad, y mandamos, que 

luego sea pagado su valor, para que comprados. y restituidos a 

su lugar en otra tanta cantidad, estén siemPre enteros, y sean 

socorridas las necesidades que se 0-frecieren.
0
" <18) 

Los Tondos de los pOsitos Tueron en aumento, pero debido a 

los trastornos de la época, y posteriormente, a la Guerra de 

Independencia, desaparecieron totalmente. 

LAS ALHONDIGAS.- InstituciOn también colonial, cuyo 

objetivo era distinto al de los pósitos. Dicha institución 

tenla como Tin eliminar a los especuladores y regular los 

precios. 

(18> Escuela Libre de Derecho; Ob. Cit.; p. 108. 
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Por lo tanto. se dispuso que todos los agricultores y los 

arrieros deberlan depositar obligatoriamente sus efectos en las 

alhOndigas establecidas, dAndoles a cambio un comprobante an que 

se hiciera constat" su procedencia. y el precia que se pretendia. 

Cualquier violaciOn a la ordenanza implicaba pena de cuatro 

pesos por fanega que se vendiese en otro lugar que no fuesen las 

alhOndigas, que eran donde se surtlan los vecinos, labradores, y 

productores. 

La alhOdiga era cuidada por ~'" guarda nombrado por el 

cabildo, que daba cuenta de entradas y salidas, vigilaba que se 

vendiese al precio .fijado, etc •• y tenla que otorgar una -fiDn;:a. 

Habla dos regidores, también nombrados por el cabildo, éstos 

asistlan todos los dlas de operaciones. 

Después de la Independencia y no obstante las protectoras 

Leyes de Indias, se cometieron por parte de los hacendados 

aspat\oles, despojos innumerables, que trajeron como 1:onsecuencia 

la conversiOn del indio propieta.rio en jornalero o asalariado 

de los terratenientes . iberos, toda vez que las figuras 

mencionadas con ~nterioridad fracasaron debido a los malos 

manejos o a los pr~stamos que no en pocas ocasian•s 

realizaban a estas organizaciones los o~iciales reales. y que 

ya no eran devueltos. 

Por lo tanto. se crearon ejércitos enormes de indios Y 
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mestizos que laboraban en c.ondiciones miserables en las grandes 

haciendas en las cuales adquirlan deudas que pasaban de padres a 

hijos lo cual constituyo una esclavitud permanente y de 

generaci6n en generaciOn. 

También surguieron en la Nueva Espal'1a, los gremios de 

artesanos. que estaban organizados en coTradlas de oficios que, 

agrupadas.. integraban una corporaci6n que estaba sujeta a una 

ordenanza qua era e:~pedida por el Cabildo de la Ciudad de t1Cu<ic:o 

y confirmada por el Virrey. Por vitud de estas orden•nzas. cada 

corporaci6n se autogobernaba pr-'cticamente, pues el gobierno no 

1ntervenla directamente en la organizaci6n. trabajo, producciOn, 

etc •• de los gremios, sino que éstos eleglan a sus ª':'toridades y 

a ellas quedaban sujetos. 

Cada gremio tenla su propio reglamento en el que se hacia 

mención de los dlas y horas laborales, nOmero de maestros, 

oficiales, aprendices, pago escalafonario seg~n nómero y calidad 

de piezas producidas, fiestas al santo patrono del gremio y 

algunos detallaban hasta el procedimiento en la ccnstrucciOn y 

hechura de un trabajo. 

La técnica de produc:ciOn artesana no persegula Tinalidades 

de lucro como es el caso del capitalismo moderno. El artesano 

producla con dos Tinalidades: satisfacer lo mejor posible al 

comprador y satis-facerse a si mismo o.freciendo a aquél una obra 

perTecta. El gremio et·a una asociaci6n de maestros 0Tic1ales v 
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aprendices. que vivlan unidos en el ideal de prestigiar al 

taller y al gremio al que pertenectan. 

En las postrimer1as del vin·eynato, fueron disueltos los 

gremios y en algunas ocasiones expropiados sus bienes. En estas 

condiciones precarias, lo'3 sorprendió la Independencia de la 

patria. La Constitucibn de 1824 no reconocib ningón derecho de 

asociación u organización, por lo que we puede decir Que segulan 

organizados de hecho, aunque no de derecho. 

Despué'3 de la Independencia se prolonga la existencia de 

los gremios, bajo su ¡a,spec:to cooperativo. apareciendo dos 

instituc:ionest 1'La Junta de Fomento de Artesanosº y "Las Cajas 

de Ahorros 11
• 

"El objeto de la Junta de Artesanos de t18x.ic:o erat 

1) Defenderse contra la invasiOn de manufactureros 

extranjeros. 

2> Unirse para la defensa de ~us intereses comunes. 

31 Coadyuvar al aumento y perfeccionamiento de la. 

produccibn manufactUrera nacional. 

4> Contribuir a la craaci6n de escuela9 de ensettanza 

elemental para sus miembros. incluyendo las de artes y o~icios. 

5) Levantar el nivel moral de los artesanos mediante la 

religión. 

6) Creat· instituciones de bene.fic:iencia para proteger a los 

artesanos contra la miseria.'' l19> 

(19) RoJas Coria Rosando: Ob. Cit.: p. b7. 



Este admirable resurgimiento del artesanado foe 

desgraciadamente interrumpido por los errores politices y 

milit•res de la época. 

Este ensayo de la Junta de Fomento de Artesanos se puede 

decir que era el primer intento en la Ciudad de Mtudco de crear 

las cajas de ahorro. La primer Caja de Ahorro se creo en 

Orizaba. Ver •• el 30 de noviembre de 1839, llevaba el nombre de 

Sociedad Mercant{l y de Seguridad da la Caja de Ahorros de 

Orizaba, y funcionaba como banco. montaplo y ~ajA da ahorros, se 

instituyó Tundamentalmente para combatir la usura y se proponla 

crear centros de ·beneficiencia pública. y de fomentar economlas 

en las clases pobres para que obtuviesen por este medio alguna 

utilidad. 

Después de la ínvasiOn norteamericana y no viendo los 

artesanos otra forma de organizarse que el mutualismo, se 

formaron en 1853 y 1854, dos sociedades de socorros mutuos que 

hablan de ser las precursoras del mutualismo en Mé>eico. 

La tendencia de las spciedades mutualistas era la de formar 

un fondo de asistencia mutua con aportaciones de los socios. 

para garantizar a éstos la asistencia médica, gastos de entierro 

en caso de defunciOn y ciertas pequehas ayudas en casos de 

necesidad e,;tremii.; independientemente de esto se procuraba creat" 

el esplritu de solidaridad entre los socios mediante Testivales. 

veladas art lst ico-1itet·ar1as. etc. Estas sociedades mutuñ l 1stas 
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marcan el antecedente mas aproximado a las sociedades 

cooperativas contemporaneas. 

"Posteriormente, lleg6 a HéKiCo el libro "La Historia de 

las Asociaciones Obreras en Europa, de Fernando Garrido. esc.r1to 

en Parls y publicado en Barcelona. el .28 de mayo de 1864. A 

medida que el libro -Fue conocido, .iba provocando un entusia.tsmo 

febril entre los ar·tesanos de la época; se lo prestaban entre 

el los.. lo comentaban en sus reuniones, y poco a poco en sus 

rostros -hasta ese momento adustos y ceMudos por las dudas- se 

comenzb a dibujar una sonrisas hablan encontrado la .forma 

pd•ctica de cambiar la estructura de la sociedad y emancipar a 

los trabajadorest si, a trav~s del cooperat1vismo." <20) 

Es a tr·avl!s de esta obra como se conocieron y divulga.ron en 

nuestro pals las ideas eur·opeas acerca del cooperativismo. 

Entre los precursores del cooperativismo meK1cano podemo'ii 

mencionar a Juan Mata Rivera; Victor i.ano Mere les: Ricat·do B. 

Velatti y Benito Castro. quienes convencidos de que: el 

mutualismo jamAs los sacar la de !a abyacciOn en que se 

encontt·aban las mayorlas. decidieron substituir a las coTradlas 

pot· socie_dades cooperativas. 

Asl nacib el primer taller cooperativo.· organi::.ado por los 

artesanos V1cto1· 1ano Merele-::.. sastre; Juan de Mata Rivera v el 

l20) f;'oJaS Coria f1"osendo; Ob. Cit. i p. 164. 
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pintor Benito Castro. El 16 de septiembre de 1877. se inauqurb el 

primer taller del "Gran Circulo de Obr-e1·os". ~echa en !a cual 

pronunciar·on candentes discur·sos Victoria.no Mereles ·.¡ Ricardo Ec. 

Velatti. 

Siguiendo el ejemplo de la 1·e-ferida organi:::ac16n, se 

c1·ear-on múltiples cooperativas. como por ejemplo: "la Sociedad 

Progresista de Obreros de M~xico". el 3 de marzo de 1874. 

La primera cooperativa de consumo se Tunde!> el 18 de agosto 

de 1876. y se denominb "Sociedad de Obreros de la Colonia de 

Buenav i sta". 

De las in-fot"maciones aisladas que poseemos se desprende que 

la cooperativa de 

a-filiados poco 

consumo llego a contar con centenares 

de Tundadai pero debido a la -falta 

de 

de 

experiencia sobt·e el particular. a la precat"ia situaciOn por la 

que atravesaban y a los embates de los grandes propietarios de 

-fincas urbanas. no l leg6 a funcionar en debida Terma. 

Una disposiciOn del 1.ú de agosto de 1878 diO al traste con 

los buenos propOsitos de los obreros colonos: se les pedla que 

reedi-fiC"asen sus c:hozas. de lo contrario se hat·ian acreedores 

severas penas del gobierno municipal. Naturalmente que la 

ma-¡orla no pudo hacerlo y se v16 precisada a abandonar· la 

colonia". <Zl> 

<21> RoJas Corla Rosendoi Ob. Cit.~ p. ~51. 
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Las condiciones sociales y económicas de la época 

por-firista. poco a poco -fueron ahogando hasta acabar con JJl 

entusiasmo de la propaganda cooperativista. pues nada ge podla 

hacer ante un r~gimen de explotaci6n y tiranla que estaba 

sometida la clase trabajadora, que buscó la soluciOn en el 

movimiento armado de 1919. Los obreros y campesinos, por Tuerza 

de las circunstancias, recurrieron a las armas como Onico medio 

de conquistar la justicia social y polltica que se les habla 

negado. La situaciOn del obrero. y especialmente el campesino. 

legitimo la revoluciOn de 1910. y cuya culminaciOn Tue la 

ConstituciOn de 1917, la cual contemplaba en los artlculo6 28 y 

12:3 -fracciOn XXX de la Carta Maqna, los preceptos que otor·gan a 

las sociedades cooperativas .. el fundamento Jurldico que permite 

su pleno ejercicio al amparo de la Ley Fundamental. 

Mediante la creaciOn de la coopera.tiva "Socieda.d Nacional 

de Consumo 11
,. Venustiana Carranza apoy6 el movimiento 

cooperat i ve,. se contrataron las cosechas de determinados 

productos de primera necesidad para eliminar a los 

intermediarios. 

Debido al é>eito de la "Sociedad Nacional de Consumo" se 

creo una cadena de 20 tiendas en la Ciudad de Mltuico. 

Posteriormente. la cooperativa con la fuerza que habla cobrado,. 

ccmen:o:b a crear sus pr•opias fAbricas de pa9ta.s, ch.ocolates, pan, 

etc.. y los productos de ellas. con 1 igero recargo, se 

vendlan directamente a los socios de la misma. 
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Los acaparadores y el comercio organiza do al no poder 

competir con la Sociedad Nacional de Consumo. se dirigieron 

Don Venust iano Carranza y con los medios alcance lo 

pr·es1onaron de tal modo que el Presidente tuvo que ceder a sus 

solicitudes. siendo disuelta la cooperativa, de este modo los 

intereses creados arruinaron un ensayo que habla conocido un 

éxito sin precedente. 

Posteriormente, se generó en la Escuela Nacional de 

Jur1spt·udencia, el Partido Cooperativista Nacional, el cual 

estaba integrado por cho-feres, obreros, pro.fesores, estudiantes, 

intelectuales. dicho partido .fue el primero en la Historia de 

Mé::ico con ese nombre. 

Con motivo de la elección de Presidente· de la RapC&blica, el 

Partido Cooperativista Nacional se afilio a la candidatura de 

Obregón <candidato independiente>, el otro candidato era 

Bonilla, supuestamente apoyado por Venustiano Carranza en el 

pueblo de TlaHcalaltongo, el tt·iun-fo fue del general ObregOn, 

quien tomo posesión de la Presidencia de la Repóbl ica en 1920. 

El Partido Cooperativista se benei=ici6 grandemente con esta 

victoria, ganando popula1·idad el Partido, asi como las ideas 

di.fundidas por el mismo. acerca del cooperativismo. 

La abierta .falta de apoyo de los cooperativistaa a Calleu. 

se re-flejO en cuanto este asLtmiO la Presidencia, provocando la 

desaparición del partido. sin embargo, convencida Calles de Que 
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el sistema cooperativo era benéfico al pala. impulse!> el 

movimiento y presento al H. Congreso de la UniOn una iniciativa 

de Ley de Cooperativas, aprobada en diciembre de 1926 y 

oublicada el 10 de febrero de 1927,. como primara norma jurldica 

en su género. Fue el primer intento de legislar- sobre materia 

cooperativa. 

PRINCIPIOS DEL COOPERATIVISMO.- El he~ho de que el 

cooperativismo esté considerado desde sus orlgenes como 

movimiento, queda claramente demostrado desde el momento en que 

sus mismas bases han venido modificAndose y adaptAndose a la$ 

necesidade• de cada época. 

La variedad de formas cooperativas, diO lugar a que los 

principios sel"lalados por la Cooperativa Rochdale. tuvieran que 

adaptarse a los dh;tintos tipos de asociación. ya que, por 

ejemplo. el reparto de beneficio& no puede aplicarse de la miuma 

manera a una cooperativa de consumo, que a una de producciOn 

agrlcola. De estas adaptaciones, surgieron diversidad de 

principios, que vinieron a concretizarse en seiG principios 

fundamentales: 

1. LIBRE ADHESION.- Este principie siqnifica que cualquier 

persona puede ser admitida en la cooperativ.a, sin limitac:ionea 

de raza. religiOn o ideologla. 

"La libre adhes16n (o puerta abierta) no puede aplicarse en 
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modo alguno a las cooperativas que. por la naturale::a de sus 

Tinalidades o las exigencias de ~us actividades. cuentan con un 

eTectivo, que por necesidad ·por conveniencia se halla 

estrictamente limitado. como es el caso de las cooperativas de 

vivienda, algunas cooperativas obreras de produce i6n. o bien las 

cooperativas de responsabilidad ilimitada". <22) 

Nosotros consideramos que este principio sl se aplica a 

todas las cooperativas. en el sentido de que no hay limitaciones 

de raza. rel igiOn e ideologla; desde luego, las personas que 

pretendan incorpora,-se a una cooperativa. debarAn cubrir los 

requisitos necesarios para ello, incluyendo el que $epa o pueda 

desempef"lar alguna de las actividades que realiza la cooperativa. 

ya sea ~sta de producción, de consumo o de vivienda. para lo 

cual se requieren cualidades especlTicas. 

AdemAs. en la pr:iictica se dan otras cuestiones que deben 

tomarse en cuenta. como son1 

1) La cooperativa se reserva, en la prActica. el derecho de 

aceptar socios de dudosa integridad moral. 

2) Par·a asegur-ar el armonioso desenvolvimiento de las 

actividades de la cooperativo:\. es lógico suponer que sOlo o:.e 

admitan. en algunos casos. socios que tengan una actividad aTln 

C:22) Egula Villasel'1or Florenc:io~ "Los Princioios del 
Cooperativismo a Muestres Olas"; Edit. Con.federaciOn Mexicana de 
CaJas Populares: Mexico 1984; p. 148. 
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a la cooperativa. Por ejemplo. en una cooperativa agropecuaria 

no tendrla objeto t•ecibir a un socio que no Tuera agricultor o 

ganadero, pero en una cooperativa de vivienda no importa la 

actividad a la que se dediquen sus integrantes. 

3> Por otra parte. no serla prudente aceptar nuevos socios. 

cuando la cooperativa no esta en condiciones de prestar un 

servicio eTiciente a un nuevo socio. 

2. CONTROL DEMOCRATICO.- Creemos ~ue este principie es la 

base Tundamental del cooperativismo y vital para su exi5tencia 

toda vez que: 

1) El deposito de la soberania de la cooperativa esta en 

manos de los socios. 

2> Los socios tienen la Tacultad de elegir a las personas 

que dirigiran el destino de la cooperativa. 

3) La libertad de expresi6n. ya que en las asambleas cada 

socio tiene derecho a opinar y a votar por lo que considere 

mejor. 

3. DISTRIBUCION DE EXCEDENTES EN PRUPORCION A LAS 

OPERACIONES 

encontr·amos 

DEL SOCIO CON LA COOPERATIVA.- Esta 

establecido en la ~racciOn VIII 

principio lo 

del articulo 

primero. complementado con lo establecido en el articulo 91 • 

.fraccibn IV. del Reglamento de la Ley General de Sociedades 

Cooperativas que dicen: 

Art. 1Q. Trace. VIII.- f':epartir sus rendimientos a prorrata 
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entre los socios en 1·a::6n del tiempo trabajado por cada uno, si 

se trata de cooperativas de producc16n~ y de acuerdo con el 

monto de operaciones realizadas con la sociedad 

consumo. 

las de 

Art. 91.- En las cooperativas de productores se 

distribu1rAn los rendimientos en la siguiente -forma: 

Trace. IV.- El resto, (de los rendimientos> tomando en cuenta 

la calidad del trabajo exigido y el tiempo y la preparación 

técnica que su desempetso requiera, en el concepto de que a 

trabajo igual, debe corresponder igual rendimiento. 

4. INTERES LIMITADO AL CAPITAL.- Este principio se 

encuentra incluido en el articulo lQ., -FracciOn VI de la Ley 

General de Sociedades Cooperativas, el cual establece: 

Art. lg.- Son sociedades cooperativas aquel las que reünan 

las siguientes condiciones& 

Fracc. VI.- No perseguir -fines de lucro. 

Asimismo, el articulo 3ó de la misma Ley previene que: cada 

socio deberá aportar, por lo menos, el valor de un certificado y 

s1 se pacta que los certii=icados excedentes perciban interl!s, 

éste no podrá ser superior al tipo legal. 

"El capital, ya sea que esté constituido por dinero, 

bienes!< derechos o productos del tt"abciijo. se considera servidor 

y no amo. por el lo se le r·etr i bUye 

1 imita do. 11 (23) 

(23) Cano JAuregui Joaquln; Ob. Cit.: p. 35. 
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5. VENTAS DE CONTADO.- Este princ1p10 no se encuentra 

ostablecido en la Ley General de Sociedades Cooperativas, de 

nuestro pal s. 

6. NEUTRALIDAD POLITICA V RELIGIOSA.- Este principio no lo 

contempla la multicitada Ley. pero podemos mencionar que an la 

Ley anterior de 1933 si existla disposición al respecto. 

"En la fracción IX del articulo segundo de la Lev General 

de Sociedades Cooperativas, promulgada el 30 de mayo de 1933, 

existe est• disposición: 

No se permitir~ tratar asuntos politices ni religiosos en 

el seno de la cooperativa, ni menos destinar fondos soci•les a 

propaganda de tal lndole. 11 (24) 

Creemos que en la Ley de 1938, se debió conservar el 

principio de neutralidad polltica. en virtud de qua siempre que 

se inicia una conversac16n que verse sobre politica o religión, 

hay discrepancias, las cuales en una sociedad cooperativa pueden 

provocar división de opiniones, y alterar el orden y la armenia 

que debe existir en ésta. · 

7. FOMENTO A LA EDUCACION.- Este principio es considerado 

como la regla de oro del cooper·ativismo y se encuentra 

establecido en la Ley en su articulo primero. ~1·acci6n Vll. al 

esto::\blecer que las sociedades cooperativas deben: 

C24> Cano Jauregui Joaquin~ Ub. C1 t.; p. ::a 
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Procurar el meJoramiento social y económico de 5US 

asociados mediante la acción conjunta de éstos en una obra 

colectiva. 

"Debemos entender que el mejoramiento social se basa en la 

educacibn, que ademAs de comprender la instrucciOn. Terma 

caracter de individuo tornandolo capaz de vencer las situaciones 

mAs di-ficiles. 

Debe saberse que la doctrina que en materia de aducaciOn 

cooperativa sustenta nuestro pals. comprende no solamente a los 

miembros de las cooperativas. sino también a sus familiares; y 

que la educaciOn cooperativa debe ser integral y no concretarse 

solamente al conocimiento de las disposiciones contenidas en la 

Ley General de Sociedades Cooperativas. su ·Reglamento y las 

Bases Constitutivas. Debe asimismo, capacitarse al socio para el 

mejor desempet1o de su labor y pat•a aumentar la 

productividad.'' <25) 

Consideramos que el r·englOn de la Educación dentro de las 

sociedades cooperativas. J~ega un papel muy importante toda ve~ 

que. yran parte de los integrantes de las sociedades 

cooperativas. no cuentan ni con la mas elemental educa.cien. es 

decir no saben leer ni eser i bi r ~ por lo qLie no en pocas 

ocasiones esto ha dado pie e'.\ que las per·sonas que si cuentan con 

esta instrucc16n, ocupen los carqos de direcc10n. adm .. nistraciOn 

<25> I dem. 
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y vigilancia de las sociedades cooperativas, y en un momento 

dado dispongan a su 1 ibre albedrlo del destino de las mismas y 

en otras ocasiones lleguen a conculcar los derechos de los 

socios cooperativistas. 

Por ültimo, enumeraremos los s•is principios que sostiene 

la Alianza Cooperativa Internacional <ACI> y la OroanizaciOn 

Cooperativa de Amlw ica <OCA>. 

1) Puerta abierta 

2) Un hombre un voto 

3) Interés limitado al capital 

4) Dividendos segUn las operaciones de los socios 

5) EducaciOn cooperativa· 

b) Coope1·acic!>n entre las cooperativas. 
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CAP l TUL O II 

"NATURALELA JUR!DICA 
Y CARACTERISTICAS DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS" 

NATURALEZA JURIDICA.- No e:dste un ct·iterio uni.ficado con 

respecto a la naturaleza jurldica da las cooperativas, en las 

legislaciones de diversos palses. 

En Inglaterra y Estados Unidos de Not·teamérica, se les 

denomina asociaciones: en Alemania. Cajas Reiffeisttn: en Brasi 1. 

Colombia, Argentina, Mé::ico, Soc:iedades1 en El Salvador, CaJas 

de Cr~dito Rural: en Italia, Bancos F'opulares. etc •• 

Con base en lo anterior, nosotros consideramos oue la 

naturale::a Jurldica de las so~1edades coo1>erativas debiera estar 

compuesta por los siguientes punto~: r-·er·sonalidad, Contrato de 



Sociedad. Soc:iedad Su i Gener is y Concepto de Sociedad 

Cooperativa. mismos que a continuaci6n desarrollaremos. 

1> PERSONALIDAD.- Es obvio que el legi6lador considera a 

las cooperativas como sociedades autonOmas en relaciOn con las 

sociedades civ1les y mercantiles. sindicatos. etc., toda vez que 

el Código Civil para del Distrito Federal indica: 

ART. 25.- Son pet·sonas morales: 

Fracc. v.- Las sociedades cooperativas 

mutualistas. 

"El silencio de la Ley hubiera sido bastante para que las 

cooperativas~ como personC'ls morales., hubieran quedado 

comprendidas dentro de la categoria de sociedades civ1 les o 

mercantiles." <26> 

Asimismo, consideramos que la sociedad cooperativa. no es 

una sociedad civil toda vez que su objetivo no reviste un 

caracter preponderantemente económico, sino el majoramiento en 

"general de los socios. e~ decir. lograr un mejor nivel de vida 

de los socios., basAndose en la ayuda mutua. 

2) CONTRATO DE SOCIEDAD.- Los elementos del acto 

constitutivo de una sociedad coope1·ativa son: la ªf.fru=.tiQ 

§.9Llg_~ª~" "Es una voluntad de unión junto con la voluntad de 

(26> Salinas Puente Antonio; "Derecho Coope1·at ivo"; 
Cooperativio;;mo: Mé::ico 1954; p. 178. 
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acrecencia. riesgos en común tanto en la pérdida como en la 

ganancia" <271, es decir. la e:1istencia de una completa igualdad 

Y de un -fin comUn entre los socios; y las .212..Qt:..!;2s;i.Qrm:á• mismas 

que deben realizar los socios ya sea en efectivo, bienes o 

trabajo. 

En la figura de la coopen~.t~va encontramos la af.fcctio 

soc.ietat1s, toda ve;: que la Ley General da Sociedades 

Cooperativas e:~ige: 

Art. lg.- Son sociedades cooperativas aquellas que reUnan 

las siguientes condiciones; 

Fracc. VII.- Procurar el mejoramiento social y ecOnomico de. 

sus asociados mediante la acciOn conjunta de ~stos en una obra 

colectiva. 

Como podemos observar, de lo antes expuesto se desprende 

uno de los caracteres de las cooperativas. la affectio 

societatis, elemento del cual carecen los demas tipos de 

sociedades. toda ve;: que las personas que integran las mismas, 

se reünen con el fin de mejorar social, econOmico e inclusive 

pollt1camente; ademas de que algunas veces se fijan ciertos 

privilegios para socios fundadores po,- ejemplo. mAs ese auge no 

propiciado dir·ectamente por los socios. sino a través de 

intermedi.:\rios. asalariados y a veces de la explotac:iOn indebida 

de estos últimos. Todo lo c:ontrar10 sucede en las cooperi\tivas. 

l:?7> Instituto de lnvestiai\ciones Juridicas: "Diccionario 
Jur\dico Mexicano 11

: E'.d1t. Po1Tüa. S.A.; 44a. Ed.: 11C::ico 
1990~ T. I: p. 118. 
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en las que los miembros realizan sus aportaciones. y con su 

trabajo o con~umo dentro de la sociedad llegan a elevar su nivel 

de vida en .favor de ellos mismos, y en su caso de la comunidad. 

siendo su propio patron. 

3) SOCIEDAD SUI GENERIS. - Las sociedades coopet·ativas 

cuentan con elementos especti=icos y distintos de los de otras 

sociedades. Al respecto el COdigo Civil, establece: 

Art. 2701.- No quedan comprendidas en este titulo las 

sociedades cooperativas ni las Mutualistas que se regir~n por 

las respectivas leye9 especiales. 

Como anteriormente lo maniTestamos, consideramos que las 

cooperativas no son sociedades civiles, pues su Tin no es 

preponderantemante económico, asimismo. las sociedades civiles 

deben agregat· despubs de su r·a:On social las palabras "Sociedad 

Civil"& mientras que las cooperativas deberan agregar después de 

su denominaci6n lag siglas "S.C.L." o 11 5.C.5 11
, por lo tanto. 

creemos que las cooperativas tienen caracterlsticas Onicas, que 

no se asemejan a las sociedades civiles. 

Por otra pat"te. también se ha considerado a las 

cooperativas como sociedades mercantilas. 

"Desde el punto de vista Termal no hay lugar a la 

discusiOn. pues la Ley General de Instituciones de Seguros. li' 

Ley General de Sociedades Mercantiles v la Ley General de 
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Sociedades Cooperativas att·ibuven a tales sociedades la indic:ada 

calidad de comerciales." <28) 

"Las cooperativas son sociedades mercantiles por . su 

.forma. 11 (29> 

Cabe dec:ir Que el hecho de que las cooperativas se 

encuentren contempladas en la Ley General de Sociedades 

Mercantiles. como tales, es debido a técnica·s legislativas mAs 

que al estudio de las sociedades cooperativas en sl mismas. 

"HistOricamente. la razón por la cual las cooper~tiva& ha.n 

sido comprendidas en la Ley Genc:.•ral de Sociedades Mercantiles es 

bien sencilla y distinta de lo que hacen suponer estas 

consideraciones. No siendo caliTicada esta forma de organizaci6n 

mercanti 1. se escapaba a la leg is lac: iOn .federal. en los términos 

estrictos del articulo 73. fracc. IX, de la Constitucibn de la 

Repllbl lCa. El lo origino Que los diversos estados dictasen una 

legislaciOn caótica sobre estas sociedades que no podl an 

desarrollarse con tal diversidad legislativa. F'or este motivo. y 

con el pt"opOsito de imp•_tl~ar la difusión de las coapet·ativas. al 

d1ctat"'se la Ley de Soc112dades Mercantiles. se incluyo en ella la 

cooperativa como una forma mercantil mt..s simplemente a los 

t28> Cervantes AhL•mada RaC1l; "Derecho l"let·cantil": Edit. Herrel"o. 
s. A.; Mtrnic:o 1972; p. 127. 

<29) i;:odr1Quez RodrtQLtez üoaqL1ln: "Tratado de Sociedades 
Mercañt1les"1 Ed1t. Pan·Cla. s:A.; ba. Ed.:. Mé·(ico 1981; 
p. 4.31. En el mismO sent1c10 .Jorgn Bar·r·nra Gra.f en ~l.' 
abras "lnstitucionei¡; de Derecho l1ercanl1l"i p. 7:54. 
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eFectos de atraer su reglamentación a l~ comoetenc i i\ 

federal." (3(1) 

El Lic. Joaquln Rodr1quez v Rodr1guez. en la ~:!~:po:;icibn 

anterior nos proporciona la explicación y el fundamento cor el 

cual las sociedades cooperativas son consideradas como 

sociedades mercantile'3. 

Nosotros consideramos a las cooperativas como sociedades 

a.utbnomas, con caracterlsticas muy peculiares y no creemos que 

éstas sean sociedades mercantiles aUn cuando desde el punto de 

vista formal se les considere como tales. 

Asimismo., pensamos que ªLQ.Q~t.2-9Lfil:!.-1!l9!:!§ill.1! es otra 

caracteristica que hace diferentes a las cooperativas de las 

sociedades mercantiles, toda vez que las primeras tienen por 

objeto trabajar en comUn en la DroducciOn de mercanclas, bienes 

o servicios para ellos, sus hogares, o sus actividades 

individuales de producciOn, operando con mAr·genes muy reducidos, 

mientras que en las sociedades mercantiles, su propósito es 

obtener utilidades a base Oe inversiOn de capital. 

Varios autores conside1·an a las sociedades cooperativas 

como me1·cant i les y no como soc1edades autonQm .. 'lo;; cun 

cat·acterlstir.:as especlfic:as como en 1·ealidad lo son:; asimismo, 

otros autores li\s consideran civiles o mercantiles según 21 los 

c:.(1) Idem p. 433. 
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i\Ctos que se dediquen. sean o no met·cantiles. é!"tos. 

Nosot1·os consideramos a dichas 01·~an1;:ac iones como 

sociedades autónomas. con cat"act.er-es muv partict..llares. y no 

creemos que éstas sean sociedades mercantiles. aün cuando desde 

el Dt..tnto de vista -formal se les tenga como tales. es decir. las 

dlfF.H·enciC'S entre unas y otl"as soon tan grandes q\.1e no cabe dicha 

comparacibn. 

"Aún cuando el art. 1Q de la L.G.S.M., incluye en su 

anu1neraci6n a las cooperativas, es necesario, sim embargo, 

insistir en que ambas instituciones no solamente son distintas. 

sino cont1·a1·ias en su -fo1·ma y en su contenido." C:31> 

4) CONCEPTO DE SOCIEDAD COOPERATIVA.- 11 La sociedad 

cooperativa es una sociedad mercantil, con denominación, de 

c:.;1.p1tal va1·iable, dividido en partic1pacione'3 iguales. cuya 

actividad social se p1·esta e:cclusivamente en -favo1· de sus 

soc1os, que sblo responden 1 imitadamente por las ope1·ac1ones 

sociales." <32.) 

En nue..:.tra opin16n. las sociedades cooperativas no son 

sociedades mer·canti les por los argumentos e;:puestos ya con 

anter· ior· i d.!td. 

A~imi::.mo. las coooerativas. o meJ01· dicho sus socios 

<:.\> SC'l1n,;1s Puent~ t'.1ntorl10: Ob. Cit.; p. 18(1. 
e: . ..:) Rcd1·1qLte:: Rodt·ique::: JoaqL1in; Oh. Ci.t.: p. 4-:'.'.I). 
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también pueden r·esponder en -Forma suplementada 

operaciones 

constitutiva. 

sociales; si asl lo establecen en 

por 

el 

las 

acta 

"Es una sociedad clasista. compuesta exclusivamente de 

socios pertenecientes a la clase trabajadora, cuyo objeto ser~ 

la explotaciOn de una empresa comercial. de producciOn 

distribuciOn de bienes o de servicios. con eliminaciOn del 

comerciante-intermediario. y con la .finalidad de distribuir los 

beneTicios de la explotación de la empresa, directamente entre 

los asociados cooperativistas. 11 (33_) 

Consider·amos erróneo este concepto, toda vez que la 

sociedad coopet"ativa no tiene por objeto la explotación de una 

empresa comercial, sino el trabajo en comün en la producc10n de 

mercanclas, bienes o servicios para mejorar el nivel de vida de 

los socios, cosa que no sucede en una empresa comercial, en la 

Que a los socios lo que les ii:tteresa son las utilidades qL1e van 

a obtener mediante la inversión de capital. 

Consideramos que el concepto que coincide con las 

carac:tertstica.s y el objeto de las sociedades cooperativas es el 

sigL• 1ente; "sociedad cooperativa es la persona moral de 

responsabilidad limitada o suplementada que se ostenta bajo una 

denom1naciOn. c:on p~rsonalidad y patrimonio propios. integrada 

por un m:1mero variable de individuos de la clase trabaJadora Que 

<.::;::.> Ce1·vantes AhL1mada RaUl: Ob. Cit.: p. 135. 

55 



aportan su capacidad de trabajo o de consumo y que tiene como 

finalidad el mejoramiento moral. social y econOmico de sus 

asoc1ados." <34) 

Asimismo. a este concepto aqreaarlamos otros elementos que 

no -f1gLu·an en la citada defin1ci6n: los principios democrat1cos 

<un socio. un voto>: un mecan1smo de justicia distributiva 

(reparto de rendimientos en proporc16n al tt·abajo desarrollado o 

al consL1mo realizado en el almacén. supresic!:ln de 

intermediat· ios>. 

CAl':ACTEl':!ST!CAS DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS 

U "CONTRATO DE: ORGANI ZACION. - La cooperativa se const 1 tuve 

mediante un contrato de sociedad~ que comCl co·nsecuenc:ia de este 

acto. surge una persona Jurldica distinta de la de los 

astlciados que no se puede clat:>ificar dentro del Derecho Civil ni 

del Derecho Mercantil. 11 <35l 

Respecto a este ounto diremos que en la organizaciOn 

cooperativa. las personas. flsicas que las constituyen unen sus 

voluntades pat·a formar una voluntad colectiva ·.¡ pt·oducir 

beneficios para todos, independ1entemente de l~ raza. rel iqiOn o 

fot·ma de pensat· de cada Lino de ellos. El 'fin es el mejoramiento 

(341 Velasco Fel1:c Jorge; "Cari\cteres Jurldic:o~; de las 
Sociedades Cooperativas": Ed1t. Meridiano. S.A.; Mé::ico 
1905~ p. 9. 

(35> Sal1nas F'unnte Antonio~ Ob. Cit.: p. 180 v 187. 
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de todos los integrantes de la cooperativa. 

Cabe aclarar que aLtn cuando en las cooperativas. se da el 

contrato de sociedad. con los elementos y cat·acterlst1cas del 

mismo. éste s6lo se identifica con el de otras sociedades en 

cuanto constituc:10n y no asl durante la etapa de 

func:1onam1ento. en la que las reglas de los contratos v las 

relaciones de los socios entre sl y con terceros, asl como la 

persona moral creada denotan c~racte1·lsticas especificas y 

distintas de las sociedades civiles y mercantiles. 

2> INDIVIDUOS DE LA CLASE TRABAJADORA. - Los miembt"os oue 

integran las sociedades c:ooperat1vas. deben tenei- cie1·ta calidé!.d 

que es la Qe pertenecer a la clase tt·abajadora, es decir. ser 

persona -flsic:a que subsiste con el producto de su esfuerzo 

individual. intelec:tué\l o de ambos. lo cue no sucede en ot1·as 

sociedades en las cuales el socio en sl no es tan importante. 

sino el capital QLte aporte. "En las cooperativas los individuos 

de la clase trabajadora son las personas flsic~s que dan orlqen 

al contrato de organizac:iOn." (3ó> 

3) APORTACIONES. - "Elemento indispensable de toda sociedad 

es la aportaciOn de los socios." <37) 

(.n este sentido diremos oue en ~l caso de las sociedades 

<7·6) Idem. 
<'37J ldem. 
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cooperativas. la. mayor aportación es en trabajo o consumo. es 

decir. esfuer::o Personal. También se combinan bienes ecanOmicos 

pero éstos no son lo esencial Para que funcione la cooperativa. 

4> FIN SOCIAL.- "La affect10 societatis estA constituida. 

en los organismos cooperativos oor: la Just1cia distributiva <no 

persequ1r -fines de lucro( prOcLlrar el mejoramiento social y 

econOmico de sus asociados mediante la acción conjunta de &stos 

en una obra colecti~a: repartit• sus rendimientos a pro1·r·ata 

entre los socios en rao:6n del tiempo trabajado por cada uno. o 

de acuardo con el monto de ope1·aciones real izadas con la 

sociedad. segUn se trate de producción o de consumo; supresión 

de 1nteP-med1ar1os; contribuir· equtti\tivamente al mejoramiento de 

los servicios sociales que 1·equ1ere la comunidad. etc.> y la 

democracia econOmica (conc12der a cada socio un solo voto. 

-funcionar sobre princ1p1os de igualdad en derechos y 

obligaciones de sus miembros. sobC?1·anla de las asambleas. 

etc.>. 11 c:e> 

Asimismo. consideramos que la finalidad de la sociedad 

coope,.ativa es procurar· el mejoramiento social y economice de 

sus asociados. mediante la acciOn conjunta de éstos en una obra 

colectiva, es decir·. la coope1·ativa es el medio. o instrumento 

para que los socios adquieran la satis-F-ac:ci6n de SLIS 

necesidades. no para que obtengan bene'ficios pecun1ar1os. o pCtra 

Que inviertan capital en busca de una utilidad que es lo que 

<38) Salinas Puente Antonio: Ub. C1t.: p. 187. 
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caracteri::a a todos los tipos de sociedades mercantiles. 

Ahora bien. el que no ésta la ~inalidad de las 

sociedades coope1·ativas. no e::cluye el que ésta obtenga 

rendimientos por la actividad a que se dedique la misma pero. 

dichos rendimientos son el resultado del es~uer::o colectivo de 

los socios para eliminar la intermediaciOn. mismos que se deben 

repartir a prorrata entre los socios de acuerdo al tiempo 

trabajado por cada uno, y de a.cuerdo al monto de las operaciones 

reali.:adas con la sociedad. siendo estos principios 

completamente distintos a la obtenciOn de utilidades y su 

repat·to como dividendos entre los socios, en las sociedades 

mercantiles. 

5) DENOMINACION SOCIAL.- La cooperativ~ e~iste bajo una 

denominaciOn social, asl lo eKige la naturaleza de dicha 

sociedad, en la cual al retiro o la exclusiOn de .un socio no se 

le da la publicidad que serla necesaria en el caso de que el 

nomb1·e del socio aparacia&e en la razOn social. 

Asimismo, la denominaciOn no puede sugerir un campo de 

operac16n mayor que el que le haya sido autori~ado y casi 

.,¡iemore el nombre de las cooperativas se re-Fiera al objeto 

social de las mismas. por ejemplo; Sociedad Cooperativa de 

P1·oducci6n Pesquera La Sinalcense. ~.C.L •• 

6) r.:ESPONSA[< 1 LI DAD LIMITADA. - En sociedades 
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cooperativas la responsabilidad de los socios es limitada. es 

decir. responden hasta por el monto de su aportaci6n, o una 

car:itidad mayor la cual deber~ estar pt·ev1amente -fijada en el 

acta constitutiva <responsabilidad suplementada>. 

Asimismo, la sociedad responde Trente a terceros con todo 

Sl.I patrimonio; los socios de la cooperativa aOlo responden 

~rente a la sociedad, limitada o suplementariamente. 

7l EL CARACTER DE SOCIO NO ES TRANSFERIBLE.- "Pues nunca 

puede cedersa la totalidad da los derechos sociales, aino sblo 

aquel los de carc\cter estrictamente patrimonial que ei<ceden al 

mlnimo TiJado en la escritura constitutiva <monto de un 

certiTicado de aportaciOn>1 por otra parte. la transmisiOn nunca 

puede hacerse sino a Tavor da una persona que ya tiene el 

cari\cter de socio de la cooperativa, (art. 11, .fracc. II, del 

R.>~ de modo que por cesiOn nunca se adquiere el carActer de 

socio. Por ello. es imposible considerar a los certificados de 

aportaciOn como tttulosvalor. semejantes a las acciones. y su 

.funciOn se limita a Tacilitar la prueba del car.\cter de 

soc: 10. u (39) 

8) OURACIDN.- Las cooperativas se constituyen por tiempo 

ilimitado. ya que este tipo especial de sociedades se establecen 

para una .func:iOn social elevada. no para la consecucibn de un 

objetivo concr·eto. n1 para satis-Facer un -Fin individual. 

c:::9> Mantilla Melina ñ'oberto; "Der·echo Het"cantil"; Edit. Porrüa. 
s. A.; 11 a. Ed.: Mtrn1co 1971): p. 295. 
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9) CAPITAL VARIABLE. - "El capital social de la~ 

cooperativas esta for-mado por las aportaciones de los socios y 

por los donativos que reciben. asi como por el porcentaje de los 

rendimientos que se destinan para incrementarlo. Un• 

caracterlstica tipica. de la sociedad coopet·ativa. es la de ser 

de capital vat·1able. 

En otros paises. solo las cooper·ativas tienen esta 

caracterlstica~ en Méi<ico no. porQue como es sabido. todas las 

sociedades mercantiles puedan constituir·se como de capital 

variable. las cooperativas tienen siempre que ser de capital 

variable." (40) 

Al respecto. nosotros opinamos que las cooperativas no 

tienen capital. sino patrimonio. El poder econ6mico de las 

cooperativas no se basa en su patrimonio inicial. sino en el 

es-fuerzo personal de los socios cooperadores va que é9tos con su 

energla en el trabajo o en el consumo producen la actividad de 

la sociedad. 

Asimismo. el patrimonio de las cooperativas., se encuentra 

en continuo movimiento por el ingreso y egreso de socios; y las 

aportaciones. va sean en eTect1vo. en bienes o traba.Jo. se 

pr·esentan en certiTicados de apo1·taci6n. los cuales no son 

tltulos de credito. asl como no con.fiaren derecho!:. en la 

asamblea pues cada socio tiene un sOlo voto independientemente 

del nUmero de cert iT.icados de aoortac.16n QUe posea. 

C4ú) Rodt"igue~ Rodrigue~ Joaquln; Ob. C1t.; p. 4~3. 
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c A P ! TUL o III 
"ORGANOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA Y DERECHOS Y 
OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS" 

ASAMBLEA GENERAL.- La asamblea general. de socios es el 

Organo supremo de la sociedad. al cual corresponde: 

- Resolver sobre los negocios y problemas de importancia 

para la sociedad y establecer las reglas gener"ales que 

normar~n el funcionamiento social. <art. ~3 L.G.S.c.>. 

- Conocer de1 aceptaciOn. e:.:clusiOn v separación de socios. 

reparto de rendimientos.. aumento o disminuci6n del 

capital social exAmen de cuentas y balances y aplicarA 

sanciones disc1i:>l1na1-ias a los socios <art. 23 L.G.S.C.>. 

"En contrad1ccl6n con el ~1stema adoptado pot· la L~Y 

Gene1·al dH Sociedades Mercant1 les, el i;:eglamento de lei Le\· de 



c:ooperativas distingue las asambleas ordinarias 

extraordinarias en i=unc10n de la periodicidad 

d" 

de 

las 

su 

convocator1a. y no en funci6n de los temas que han de tt"atar. 

Asl. son asambleas ordinarias las que se celebran por lo menos 

·una vez al af1o. en la fecha que sel'talen las bases constitutivas~ 

y asambleas eJ-:traordinarias las que se celebren cuando las 

circunstancias lo requieran. Siempre que el cense Jo de 

adrñinistraciOn haya aceptado provisionalmente a die;: socios 

nue.vos, debe convocar a asamblea general extraord1nar1a. pat"a 

Que decida en definitiva sobre dicha admisión (at·t. 21 del 

Regl. >. 

Convocatoria pat·a asamblea. - Las asambleas genet"ales debPn 

ser convocadas c:on cinco dlas de ant1cipaci6n. por lo menos: si 

no se reüne el nümero sui=iciente de socias. se convocara poi· 

segunda vez, y la asamblea podrA celebrarse en este cago con el 

nümet·o de socios que concurran <art. 24 de la L.G.S.C.>." (41) 

"La Dirección General de Fomento Cooperativo y OrQan1::ac.16n 

Social para el Trabajo. dependiente de la Secretarla del TrabaJo 

y PrevisiOn Social• que se encarga de tomar nota de los acuerdos 

de las C\sambleas generales. insiste en que si no se reUne el. 

número de socios establecido. o sea. las dos terceras partes del 

total de socios que tenga la cooperativa. se segu1rb. convocando 

tantas veces como sea necesario hasta reunir dicho quórum de las 

dos terce1·as partes, a pesar' de lo que establece el re-fer1do 

<41J Mantilla Melina Robet·to: Ob. Cit.: p, 31)4. 
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articulo 24. Esta opiniOn esta basada f'undamentalmente en lo 

previsto por el articulo 32 del Reglamento de la Ley. el cual 

previene q1.tet 

Se requerir-A la con-formidad de las dos terceras partes de 

los socios. pat·a acordar: 

I. La disolución de la sociedad: 

JI. El cambio de nombt·e y disolución de la misma: 

lII. La fusi6n de la sociedad con otra cooperativa; 

IV. La limitación del -fondo de reserva. el aumento de su 

monto, o la f'ormaci6n de fondos especialesi 

V. El aumento o la reducción del c~pital; 

Vl. Cualquier otro acuerdo que implique una modificación a 

las bases constitutivac:.. salvo cuando se trate de una 

resolución de la Sec:retat·la de la Ec:onomla Nacional. 

dictada en el caso previsto por el ·articulo 42 de la 

Ley. pues entonces las bases constitutivas se 

entenderan modi-ficadas de pleno derecho por el acuerdo1 

desde la fecha de su insc:ripci6n. la cual sera ordenada 

por la propia Secretarla. 

Conf'unde la re-ferida DirecciOn el quórum de las dos 

terceras partes de los inteQrantes de la sociedad. con la 

conformidad de las mismas en los asuntos enumerados en el 

articulo 32 del Reglamento de la Ley. V olvida tambien que las 

dispos1cioneg de la Ley sustantiva. no pueden s1.tboi-dinarse a las 

d1spos1ciones reqlamentat·ias: debe prevalece!" lo dispuesto en 1~3 

Ley. 
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Por otra parte. los miembt·os de una cooperativa que no 

concurren a una asamblea general, para la cual han sido 

notificados conforme a la Ley, ni en la primera convocatoria ni 

en la segunda, demuestran con este hecho, que no les interesa ni 

le dan importancia a lo que ocurra en la asamblea, y su falta de 

interés no ha de interrumpir la marcha regular de la 

cooperativa." <42> 

Asimismo, si los socios pasan de quinientos o residen en 

lugar distinto de aquel en que deba celebrarse la asambli;;oa, é-sta 

podr& llevarse a cabo con delegados socios. elegidos por 

secciones o distritos, cuando representen secciones forAneas 

llevar.\.n mandato e>epreso, por escrito sobre los puntos de la 

convocatoria y tendr~n tantos votos como socios t·ept·esenten 

(art. 27 L.G,S.C.>. 

Las convocatorias se entregaran: 

a> Personalmente.- Cuando el número de socios per·mita el 

reparto. 

b) Por corr~o.- Con la anticipación necesaria para que obre 

en poder del socio con la debida oportunidad, amp11ando;::¡e el 

plazo de las convocatorias en relación con la distancia por un 

término no mayor de cinco dlas ~arts. 22 y 23 R.L.G.S.C.). 

En los citatorios para las asambleas ya sean ordinarias o 

e:<traordinar1~s. se incluirá la orden del dla y ser~ nulo todo 

142) Cano Jauregu1 Joaquln; Ob. Cit; µ. 125. 
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acuet·do Que se tome sobt·e uii punto no comprendido dicha 

orden. a menos que en la asamblea se encuentren la totalidad de 

miembros y éstos acuerden trata1· el asunto <art. 24 R.L.G.s.c.>. 

- Cada socio tiene derecho a un voto. 

- En caso de empate en una votación el miembro que presida 

la asamblea tendr-A voto de calidad <art. 33 R.L.G.S.C.). 

CONSEJO DE ADMINISTRACION 

"A pese.t"" de estar subordinado a la asamblea,. el On;1ano de 

.:.dminist1·aciOn tiene tanta importancia en las cooperativas como 

la asamblea misma." <43> 

- El consejo de administración es el Org:a.no ejecutivo de la 

Asamblea General y tiene la representaciOn de la sociedad y la 

Tirma social (art. 28 L.G.S.C.). 

El Consejo de Administrac10n estara integrado por un 

nt1mer-o impar de miembros no mayor de nueve los cuales durar~n en 

su carao no m~s de 2 a~os (art. 29 v 31 L.G.S.C.>. 

El ConseJo de Adm1nistrac:16n conocerA y despacharA los 

asuntos de tramite o de poca trascendencia, bajo 5U 

responsabilidad (a1·t. 30 L.G.S.c.>. 

(43) Barl"era Gr·a'f Jorqe; '' [ nst l tuc 1ones de Derecho l'ler•:.ant i 1": 
Ed1t. Porrlia. S4A.; .:a. Ed.; M9:dco 1991; p. 56. 
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De acuerdo con el art. 36 del R.L.G.S.c •• las .facultades y 

obligaciones del Consejo de Adm1nistrac16n son: 

Determinar cuando deben celebrarse las asambleas por 

delegados de sección o distrito; cuando no este sehalado en las 

bases constitutivas. asl como la admisi6n provisional de nLtevos 

socios. 

Lleva1· un libro de t"egistro de socios debidamente 

autorizado por la autoridad respect;iva. 

Celebrar de acuerdo con las .facultades conTeridas. los 

contratos q1,..1e se relacionen con el objeto de la sociedad. 

Representar a la sociedad ante las autoridades 

administrativas o judiciales o ante Arbit1·os con el poder ml\s 

amplio. 

- Nombrar gerentes cuando se juzgue necesar 10 y delegar les 

parte de sus Tacultades. 

- Designar uno o m~s comisionados y .fijar la9 ~acultades de 

éstos. 

i;:esolver provisionalmente. de acuerdo con el consejo de 

v1gi lancia. en las resol1.1ciones urgentes. cuando no esté-n 

pr-ev1stos en la Ley. el Reglamento. n1 en las Bases 

Const1tut1vas. y someterlas a la cons1daraciOn de la '"'samblea 
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Genet·al. 

Tener a la vista de los socios. los libros de 

contabilidad y los archivo'5 de la sociedad. 

- Recibir Y entregar baJo inventario. los bienes muebles o 

inmuebles de la sociedad. 

- Exigir garantla a los empleados que cuiden o administren 

intereses de la sociedad y practicar peribdicamente cortes de 

caJa. 

- Depositar el numerario de la sociedad en instituciones de 

Ct"é-dito. 

Autorizar· pagos y realizar operaciones sociales por las 

cantidades que las Bases Constitutivas se'1alen con 

autorizacibn del Consejo de Vigilancia. 

- El Consejo de Administracibn deber<\ reunirse cuando menos 

cad'"' qi.1ince d1as: el presidente de este tendrA voto de calidad. 

Asimismo. serAn removidos los miembros del Consejo de 

Administr·aciOn por las siguientes causas: 

- Por· no caL1c1onar el maneJo de la adm1n1strac10n. 

Por no convocar oportunamente a los asambleas Ut.:."nE'rales 

<esto en la pr·bct1ca nunc~ se 1·eal1:a>. 
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- Por admitir a una oersona como socio aün cuando no reüna 

los reouisitos establecidos. 

- Por no rendir cuentas en los términos -.¡ pla::os convenidos 

en las bases constitutivas. 

- Por tomar dolosamente determinaciones Que ocasionen 

per Ju1c10 a la cooperativa, ademas ésta puede ser una causa de 

exclusiOn de la sociedad. 

- Por realizar su gestiOn con notoria impericia. 

Por faltar a cualQuier disposiciOn del pacto social, de 

la Ley o del Reglamento. ya sea. mediante actos positivos u 

omisiones Cart. 40 R.L.G.S.C.>. 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

"El conseJo de vigilancia es indispensable y de la mavot· 

importo?.ncia va que es el l!lrgt!lno equil ibrador del funcionamiento 

ae la cooperativa. tod4 vez que es el encargado de la 

supervisión de todas las operaciones que efectúa el consaJo de 

administraciOn. asl como del comportamiento de l•s comisiones 

especiales y el gerente. en caso de Que e>cista." (44) 

Art. ::::: L.- El consejo de vu;iilanc1a estarA integrado por 

(441 Cc3no JJ'.ureau1 Joaquln: Ob. Cit.: o. 1=s. 

b9 



un nCJ.mero impar de miembros no ma·.,.or de cinco cc...n igual rn:1mero 

de suplentes. que desemoeharén los cat"qos de presidente. 

secreta1·10 y vocales, designados en la misma -Forma y con igual 

durac16n a las establecidas en el articulo 31 par-.a el conseJo de 

admin1stt"aciOn. 

En el caso de Que al e-fectuarse la elección del consejo dti! 

administración se hubiere constituido una mi noria que 

represente, por lo menos, el 25% de los asistentes la 

asamblea, el consejo de vigilancia ser~ designado por la minarla. 

''Esta Oltima disposiciOn es singula1· y eHtraNa. no sólo por 

la gran relevancia que la ley concede a la minarla, lo que es 

completamente distinto a lo que ocurre en la L.G.S.H.. en que 

carece de importancia y de protecciOn, sino también porQue 

muestra el papel sobresaliente que corresponde al órgano de 

vi9ilancia: controlar al conseJo de administrac10n. Por ambas 

razones, el precepto merece elogios y nos parece digno de 

emulac16n en otros tipos de sociedades." <45) 

FACULTADES DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

- Conocer -.¡ supe1·visar todas las operaciones y actividades 

de la sociedad. 

TendrA derecho de veto sOlo para que ei consejo de 

adm1ri1straci6n reconsidere las resoluciones vete.das. 

(45> Barrera Graf Jo1·ge; Ob. Cit.: p. 775. 



- Vigilar que los miembros del consejo de administración v 

los socios cumplan sus debet·es y obligaciones establecidt1'3 en la 

Ley. su reglamento v las bases constitutivas. 

Cuidar que se lleve la contabilidad correctamente 

asentada en los libros autorizados y que se practiquen los 

balances a tiempo y sean notiTicados a los socioG. 

- Vigilar el empleo de los fondos. 

Dar su visto bueno a los acuerdos del consejo de 

administración que se re~ieran a solicitudes o concesiones de 

préstamoB que excedan el máximo Tijado por las 

constitutivas. 

- Cuidar que se exija el otorgamiento de las gara.ntlas con 

que deben caucionar su manejo los empleados o -Func1onar1os que 

cuiden o administren intereses de la sociedad. 

"Las funciones d,.I consejo de v1gilanc1a están 

minuciosamente enumeradas.en el articulo 41 del Reqlamento. v 

exceden en mucho a lo que su nombre podrla sugerir, pues tiene 

una ver·dadera ingerencia en la administraciOn de la oacciedad. 

dado Que no sblo se e~;ige su acuerdo para reali::ar operaciones 

que excedan de cierta cuantla <articulo 3b, .ft"a.c. XVtl. del 

Regl.>. sino que tiene det·echo de vetar las resoluciones del 

c:onseJo de administración lart. ::;:: de la Le'r'), con el efecto de 
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que la asamblea t·esuelva el conflicto planteado ent1·e los otr·o;; 

dos Organos de la sociedad; pero el con:;ejo d~ admin1straclOn 

p1..1ede bajo su responsabilidad, 7Jecutar· pr·ovisionalmente la 

resolución que ha tomado." <4bl 

Art. 42 R.- Son c:ausas de r·emociOn de los miembros del 

consejo de vigila~cia. las siguientes: 

t. No celebrar las juntas periódicas que les impongan las 

bases constitutivas; 

It. No asistir a las junt.as del consejo de administraciOn; 

111. No vetar las resoluciones del con6ejo.de administraciOn 

Que perjudiquen los intereses de la cooperativa& 

IV. No pone1· en conocimiento de la asamblea y de la 

Secretarla de la Economla Nacional, las irregularidades 

que en el fu1'cionamiento de la sociedad observen, 

v. No supervisar l~s actividades de la cooperativa; y 

VI. Faltar en cualquier forma a las prevenciones del pacto 

social o a las de la ley y este reglamento. 

C O M 1 5 1 O N E S 

COMISION DE PREVISION SOCIAL.- Esta se integrarA por tres· 

miembrost Presidente. Secretario y Tesorero; tendr.\ a su cargo 

el .fondo de Pt·evisiOn Soc:ial. el cual serb. ilimitado. 

Las cantidades correspondientes a este .fondo 

apartcrse mensualmente tart. 54 f'".L.G.S.C. >. 

C4b> Mrntilla Melina Fo'oberto& Ob. Cit.; p. 3t)9. 
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El fondo de Previsión Social. se destinar.!\ 

preferentemente cubrir las prestaciones corresc:iondientes 

enTermedades orofesionales de los socios y trabajadores, incluso 

maternidad. invalidez, veJe;: y muerte, asi como para cubt·ir las 

erogaciones del p1·091·ama de obras v servicios de ut1l1dad social 

que apruebe la asamblea general y permita la situaci6n econ6m1ca 

de la cooperativa <art. 41 L.G.s.c. y 5ó del Reglamento>. 

COMISION DE CONCILIACION V ARBITRAJE.- Esta1·Ari intecirada por 

3 miembros Presidente. Secretario y Vocal. 

TendrA por objeto conocer de lC\s dificultades oue se 

susciten entt·a los Organos de la Sociedad y los soc1os, que le 

sean turnadas por escrito, acompatiadas de las pruetl.:\S 

COl"l"espondientes pat·a su estudio v dictamen que producir~ dentro 

de los diez dlas siguientes a la fecha en c:iue se hubiere 

cometido el caso. salvo que la investigacibn y comprobacibn de 

los cargos, hechos u omisiones causantes de la di-fiCL\l tad 

sometida a su consideración requiera mayor tiempo para su 

esclarecimiento. 

La resoluciOn se noti.ficarA por escrito a las partes. 

pudiendo ser recurrida ante la Asamblea General mas prb:(ima. 

p.:u-a cuyo e-fecto el Consejo de Administracibn deber~ incluir 

este punto en la Orden del dla de la Convocatoria respectiva. 

COMISJON DE EOUCACION COOPERATIVA.- EstarA integrada oor 
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tres miembros Presidente. Secretario y Tesorero. 

Tendré. como objeto ~undamental instruir y educar 

permanentemente a los miembros de la Sociedad acet·ca de sus 

obligaciones y derechos en su calidad de socios. en cumplimiento 

de lo establecido en las clAusulas de las Bases Constitutivas 

<art. lg. frac. VI 1 y Zl de la Ley y c1:iusula ó:>>. 

CLAUSULA 29. - El Fondo de EdLlcaciOn Coopei-ativa se 

destinarA a cubrir el costo de los programas en materia de 

educaciOn cooperativa que establezca la sociedad o los que en 

cooi-dinaciOn con otras cooperativas o entidades de promociOn 

cooperativa se realicen pa1·a capacitar a los socios como 

cooperativistas. a los du·ectivos en el mejor desempef'\o de sus 

.funciones y los empleados administrativOs. incluyendo al 

gerente. si lo hubiere. para una eficiente y moderna 

administraciOn. 

"La educaciOn cooperativa. adem.).s de ser permanente. no 

debe concretarse a instu1r a los integrantes de la cooperativa 

para el mejor desempef"lo. de sus respectivas Tune iones. Debe 

entendel"se qLte la verdadera educación debe tener como propOsito 

el mejoramiento Tis1co. moral. espi1·itual. intelectual. cultu1·a1 

y p1·ofesional. por lo cual no debe concretarse al conocimiento 

de todas las disposiciones legales que norman el Tunc1onamtento 

de la cooperativa. que con todo y set· de cap1tal importancia. 

este solo conoc1m1ento no i.\lfabet1;:a a los ilett·üdos. ne> los 
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mejora flsica. moral. espiritual. intelectual. cult1-wal ni 

pr·ofesionalmente. Es mas, la educaci6n coopet·ativa debe llegar 

al hogar la familia. formar un carActer que de.fina al 

meMicano. la labor fundamental para tener una naciOn f=Lterte y 

Justa; crear un carb.cter firme. capaz de vencer todos los 

obstAculos. todas las situaciones. por desfavorables aue sean. y 

crearle ademAs h.1bitos positivos como el ahorro. la temperancia, 

la solidarid.ad y el sentido humano .. 11 <46> 

COM!SION DE CONTROL TECNICO.- E9ta se constitui1·1' en las 

cooperativas de productores, y estat"A integrada por los 

elementos t~cnicos que designe el consejo de administraci.tin y 

por un delegado de cada uno de los departamentos en aue esté 

dividida la unidad productora, incluyendo las secciones (art. 59 

L.G.s.c.1. 

Las -Funciones de la ComisiOn de Control TC!cnico serAn: 

- Asesorar a la direcciOn de la p1·oducci6n. 

Obtener absoluta coordinaciOn entre los depar·tamentos. 

aue real icen las Tases del pt·oeeso productivo. 

Proponer· ante la a9amblea general las iniciativas 

necesarias par·a mejorar los sistemas de producc10n, traba.jo. 

distribuciOn v ventas. 

<4b> Cano JAuregui Joaquin; Ob. Cit.; p. 142. 
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Emitir su queja. ante la asamblea general cuando la 

di1·ecciOn de la producción desatienda injusti-ficadamente las 

opiniones técnicas que la comis16n emita. 

- Proponer las operaciones que la sociedad deba e-fectuar en 

cada pet·lodo. 

- Anotar en un libro las horas trabajadas por cada miembro 

de la sociedad (art. 90 del Reglamento). 

Esta com1si6n se deberA consultar necesariamente en los 

siguientes casos: 

a) Cuando se trate de 1·esolver si se recibe a t.tn 

determinado nC1mero de nuevos socios. 

bl Cuando se propongan cambios en· los sistemas de 

producci6n. trabajo, d1stribuc:i6n v ventas, aumento 

dism1n1.1ci6n del capital social <art. 60 de la. Ley>. 

"Se advertir~ que en las estipulaciones de las clAusulas de 

las Bases Constitutivas. se consigna el contenido de los 

articules relativos de la Ley y su Reglamento. Esto ha sido con 

el objeto de que los socios que no pueden adquiri1· la Ley 

General de Sociedades Cooperativas y su Reqli'mento9 en las Bases 

Constitutivas de su sociedad. encuentren todas las disposiciones 

legales que norman el -func1on~miento de su sociedad. 11 <47) 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS.- "Uno de los 

C47J Cano J~urequi Joaquln~ Ob. Cit.; p. 1~5. 
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principales funciamentos de 1t0\S sociedades cooperativas es la 

ig1..1aldad en los det·echos v oblia,:i.ciones de sus miemb1·os. (H1·t. 

1g, -frac. 11 de La L.G.S.C. l" t4B> 

DERECHOS ECONOMICOS 

Los rendimientos que se obtenqan repartir·an en 

proporción al tiempo trabajado por cada socio, en las 

cooperativas de producci6ni y en proporci6n al total de las 

operaciones 1·ealizada~ si se trata de una cooperativa de 

consumo. 

Este punto marca una de l~s diferencias que e:<isten entre 

las sociedades cooperativas y los demas tipos de sociedades. en 

virtud de que en las segundas el reoarto de utilidC\des se hace 

en proporción al capital apo1·tado, que es variable entre un 

socio y otro. mientras que en la cooperativa la apoi-taciOn es 

igual paYa todos: a e::cepcibn de que ~lqUn socio suscriba m:..s de 

dos ceYtif 1cados; pero C\Ón en este caso. los certificados 

e:~cedentes solo se le pagara el seis poi· e lento anual si es que 

as1 se pacto en lo$ Bases Constitutivas. de otra manera sólo 

pe1-cibi1·A lo coi-t·espondiente al 1·epa1·to de utilidades. Podemos 

decir QUe en las sociedades cooperativas es m~1s impor·tante el 

socio en si. y el t1·abajo Que éste desemperia. Que el capital 

aportc:\do a la sociedad. 

<481 Mantilla f'\t;Jlina Fober-to: tJb. C1t.: p. ::.ut. 

77 



En las Bases Constitutivds se puede establecer que los 

certi-F1cados excedentes perciban un interés que no sera superior 

al sei-a por c:iento anual. 

Los socios podr.?.n solicitar prOstamos de emergencia cuando 

en la cooperativa e:c1sta secc16n de ahort·o. 

Dichos préstamos no e:{ceder~n del diez por ciento de la 

suma total q1...te JJCr concepto de ilnt1c1pos y par-ticipationes en 

los r~ndimientos haya correspondido ai socio que lo solicite en 

el ültimo ejercicio social; causar-An el interés que Tije la 

asantblea. pet·o nunc.a mAs del '7% anual. Los préstamos mene ionados 

se otorgarAn por el Consejo de Administración oyendo el p•1·ecet" 

del Consejo de Vigilanciai el plazo no sera mayor de un ario. 

Los miembros de la sociedad cooperativa pet·cibirAn la cuota 

pt•opon:íonal c¡ue les corresponda en' la parte distribuible d~ los 

rendimientos ciue se obtengan en cada ejercicio "Social. 

Los soc10-z. que dejen de pertenecer- a une\ c:oopE!rativa 

tendrán derecho a que c.;e les devuelva el importe de sus 

cert1.f1cados de a.po1·ti'lci6n\ la p¡;.u·te pr·opc:wcionai que les 

corresponda en los rendi.mientos repa1·tibles, a.si como las cuotas 

de ahorro. 

Este punto. viene a con.fit·mar una ve: mAi·s el princio10 de 

no perseguit' fines luc::rat1vos. tod~ ve;: q1...1e una ve:: QL1e el ::>ocio 

se r·etira de la cooper~t1vtl; e. é;:;te se le devuelve el monto de 
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TESIS ~n nrnE 
DE LA oidLWTEGA 

los certificados de aportaciOn suscritos por él, sin ning6n 

interés a plusval tB. que se hubiese gener•do durante el tiempo en 

que fue miembro de la sociedad. cosa que no ocurre con una 

sociedad anónima por ejemplo. en la cual cuando un socio se 

retira, sus acciones valen m~s que cuando fueron suscritas por 

el socio o no?. 

DERECHOS ADMINISTRATIVOS 

Los socios tienen dereCho a un solo voto cualquiera que 

haya sido su aportaciOn. Se consagt·a el principio de igualdad 

entre los miembros de la sociedad. 

Los miembros de la sociedad cooperativa pueden solicitar· y 

obtener de los consejo• da administraciOn y vigilancia, aal como 

de las comisiones especiales y de los gerentes, toda clase de 

informes respecto a las actividades y operaciones de la 

sociedad. 

Los socios que asl lo deseen pueden d&jar de pertenttcer a 

la sociedad cooperativa, es dac ir~ pueden retirarse 

voluntariamente. Este punto comprende también derechos 

econOmicos. los cuales ya ~ueron citados anteriormente. 

O_BL 1GAC1 ONES ECONOM 1 CAS 

Los socios deberAn liquidar el valor del o de les 
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certificados de aportación que hubieren suscrito, dentro de los 

plazos setlalados en las Bases Constitutivas o en el acue,-do de 

la asamblea general que haya decretado un aumento de capital. 

Esta aportación puede consistir en bienes o trabajo. Esta 

obl igaciOn es esencial para el -funcionamiento de cualquier 

sociedad. salvo que en la cooperativa la aportación también 

puede ser en tr·abaJo. 

Al ingresar en la sociedad. el socio estA obligado a cubrir 

pot~ lo menos el diez por ciento del valor del certificado de 

aportac iOn. 

Los socios responderAn con el valor de los certiTicados de 

aportac10n que suscriban, de todas las operaciones realizadas y 

obligaciona• contraldas por la sociedad, mier:itras forme parte de 

la misma. 

Es obligación de los socios cuidar de la conservaciOn de 

los bienes de la cooperativa <ClAusula 9a, inciso e) de las 

Bases Constitutivas>. 

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS 

Los socios cooperativistas deberAn concurrir las 

asambleas generales. 

Asimigmo, deberAn ejercitar el derecho de voto y de~empetlar 



los. cargos y comisiones que les encomienden la asamblea general 

o los consejos. en los te1·minos que prevengan las bases 

constitutivas. En caso contrario puP.de contribuirse una causa. de 

exclusión de la sociedad. 

"Esta obl igaci6n. por centrar iar un pt·ecepto 

constitucional~ art. 5Q pArrafo tercero. carece de valide;:. No 

puede imponerse tal obligaciOn a ningún socio por esta razón. 

serla clara la violación de una garantla y la procedencia del 

Juicio de amparo.·~ (49> 

OBLIGACIONES SOCIALES 

Mantener la mavor solidaridad con los miembros de la 

coopera ti va para conservar unidad v avuda mutua 

indispensables para el buen éo:dto del objeto social <Art. 16. 

-FJ"ac. III del R.L.G.S.C •• a contrario sensui y clAusula 9a, 

inciso h> de las Bases Constitutivas>. 

(49) EtaJ"rera. Grar Jorge; Ob. Cit.: p. 770. 
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e A p I T u L· o IV 
"ANALISIS CONSTITUCIONAL DEL PROCEDIMIENTO DE EXCLUSION DE UNA 
SOCIEDAD COOPERATIVA" 

CAUSAS DE EXCLUSION DE LOS SOCIOS COOPERATIVISTAS 

El articulo 25 de la Ley General de Sociedades 

Cooperativas, refiere Que en el Reglamento de aquella. se 

eHpresarAn las causas de exclusiOn de los socios, y el 

procedimiento que debe segui r!ie para el lo. Sin embargo, set1ala: 

cuando un socio considere que su eHclusi6n ha sido injusta, debe 

acudir ante la Secretarla de la Economla Nacional -DirecciOn 

General de Fomento Cooperativo-, a alegar su derecho, y la 

Dependencia aludida, una vez que haya quedado demostrado que la 

asamblea general violO los preceptos legales relativos a las 

causas de exclusiOn, o que violo el procedimiento que debe 

seguirse para aplicarlas, ordenariA la r.eincorporac10n del socio 

excluido o en su caso la reposición del procedimiento. 



Como ya quedó citado. el precepto en cuestión establece que 

las causas por las cuales un socio debe ser excluido de la 

cooperativa, deben expresarse en el reglamento. y ~ste, en su 

articulo 16, dispone: 

Son causas de exclusibn de un miembro: 

l. No cumplir con laºobligaciOn a que •e refiere la 

fracc ibn del articulo 10 tliquidar el valor· del o de los 

certi~icados de aportación Que hubieren suscrito, dentro de los 

plazos sehalados en las bases constitutivas o en vl acuerdo de 

la asamblea general que haya decretado un aumento de capital>J 

salvo que a juicio do la asamblea general haya e>:ist1do motivo 

justificado. 

Es decir, si el socio expone ante la as~mblea general, las 

razones •por la cuales no cumplib tal requisito. y ésta a su 

arbitrio considera que se ju&tifica el incumplimiento de la 

obligaci6n citada. tendra por no vllida la causa imputada. en 

caso contrario, llevarA a cabo la exclusiOn del socio. 

11. Negarse sin motivo justificado a de&empeNar los cargos, 

puestos o comisiones que le encomienden los 6r9anos de la 

sociedad. 

Es razonable esta causa. ya que en la medida en que los 

miembros cumplan con su trabajo. mAs beneficios obtendrA la 

cooperativa, y por consecuencia. los socios. Por tal motivo, si 

un socio se negare a cumplir con el encat·go encomendado, con tal 

actitud perjudicarla a la sociedad. v· se hace acreedor de una 

sanciOn. 
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111. Mala conducta comprobada y que se traduzca en perjuicio 

gf"ave para la sociedad. 

Un per)uicio gt·ave para la sociedad, seria el Que un socio 

compitierA -fabricando productos que aquel la produce. o que 

saboteara las instalaciones de la sociedad. o que de algün modo 

incitara a otros miembros o empleados a sublevarse en contra de 

la polltica de la cooperativa. por tal motivo, esta causa es 

razonable. pues no es posible permitir tales actos, opuestos a 

los intereses de la sociedad. 

IV. En las cooperativas de consumo organi ;:a das por 

sindicatos, dejar de ser miembros de la agrupaciOn respectiva. 

Uno de los requi&itos para ser socio de este tipo de 

cooperativas, es ser miembro de la agrupación sindical. 

obviamente, cuando ya no se reüne tal requisito, se deja de 

pertenecer a la sociedad aludida. 

v. Faltar al cumplimiento de cualesquiera otra obligaciOn 

que el pacto social imponga a los socios. 

Si en el pacto social ae establecen obligaciones con -fines 

ben~ficos a la sociedad, las mismas deben cumplirse, por tal 

ra;:On. s1 se omiten dichas obligaciones. es correcto sancionar 

al socio incumplido. e::cluyendolo de la sociedad. 

PROCEDIMIENTO DE EXCLUSION 

El articulo 17, del Reglamento en cuestiOn, estableces 

Los miembros de una sociedad c:oopei-ativa sOlo podt"An ser 
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exc:luldos de ella r,o,· acuer·do de l-::'l asamblea general v a 

~ol1c:itl1d del conseJo de adm1n1sti·ac16n o del Uo 111qtl-~nc\a, 

prev1i\ audiencia del interesado o d~ la. per·sona que éstq des1une 

pi\ra que asuma su daF~nsa o de l ~~ q1..te nombre la i"Samblea Sl el 

socio no hace la designación. El socio o su de-fensor tendt•.\ 

derecho a oTrecer· las pruebas que tena.:- en su descargo y para 

alegar. Recibidas las prueba.s y escuchados los aleqatos lic\ 

asamblea acordarA la et:clusi6n si resulta comorobada algun& 

de las cauoas enumeradas en el articulo citado. 

De lo anterior. se desprende que la asamblea general. 

inclu<aive, de acuerdo al articulo 23 fracr:ibn de let Ley 

General de Sociedades Cooperativas. resolvera sobre la exclusión 

de un socio. 

El trAmite para llevar a cabo la eKclusiOn de algGn socio, 

de conf'ormidad con los a.rtlculos. 24 v 27 de dicha ley; 12. 13 

-fraccibn 111, 22,24.25 y 26 de su reglamento. y de acuerdo a las 

bases constitutivas de la sociedad <9ene,-almente. dicho tr.\mite 

estA contenido en las cl4usulas 38. 39, 40, 41 y 42 de las bases 

constitutivas), es el siguientea 

1.- CONVOCATORIA.- Esta debe contener: 

a> Fecha de la convocatoria. 

b> Fecha de celebraciOn de i.., asamblea. 

c.J Fu·ma de los que t:onvoqu~n a as::wrblea: 

- Consejo de adm1nistr¿¡c10n 

- ConseJo de vig1l.;nc:1a. 
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d) En la orden del dla deben estar insertadas las. 

causas de e:~clus16n del socio o socios. 

2.- La notiT1cac16n de la convocatot•ia debe hacerse con 

cinco dlas de ant1cipaciOn. 

3.- Rel~ci6n de los socios notiTicados (incluyéndo los que 

se van a excluit·>. debidamente Tirmada por éstos. 

4.- Los socios notificados deberAn est•r presentes en la 

Asamblea. 

5.- Los socios deberAn ~irmar lista de asistencia en la 

Asamblea. 

ó.- Se veriTicarA que se re6na el quórum necesario p•ra 

trC\tar la exclusi6n de socios. es decir, deberAn .a9istir a dicha 

asamblea las dos terceras partes de los miembros de la Sociedad. 

7. - Ante dicha Asamblea se e>1pondrán las caus•s y pruebas 

de la exclL1siOn. 

B.- El socio a e::c:luir, presentarA las pruebas de descargo 

y pa1·a alegar su derecho por sl mismo o por medio de otr·a 

persona que él desu~ne oara este eTecto o de la que nombro la 

~sambiea si el socio no hace la dns1onaci6n. 
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9.- Una vez recibidas las pruebas y escuchados los alegatos 

<como ya se mencionó anteriormente>. si la Asamblea considera 

que -fueron comprobadas las causas de eitc lusi6n atr i bulda& al 

socio, ésta acordara la exclusión. en caso contrario, la 

Asamblea determinarA que el socio debe continuat· con dicha 

calidad dentro de esa InstitL1c16n. 

10. - Se levantara acta donde se anotarAn los acuerdos por 

resolucioneoa tomados sobre cada uno de los puntos de la 

respectiva orden del dla aprobados, insertando lntegramente y 

haciendo constar tambi~n el resultado nómerico de la votaciOn. 

El Acta de Asamblea debe contener: 

a) Fecha de la As•mblea. 

b) Debe enum•rarse el acta para ser asentada en el libro 

correspondiente. 

c) Deba anotarse las fojas en que quedó asentada el acta. 

en el libro de actas de Asamblea. 

d) Nümero de convocados y de per·sonas que asistieron a la 

Asamblea. 

e) Se asentaran las r11solucionas relativas a la e;<clusi6n. 

FACULTADES DE LA DIRECCION GENERAL DE FOMENTO COOPERATIVO V 
ORGANIZACION SOCIAL PARA EL TRABAJO. 

El articulo 3. del Reglc!'mento Int.::rior de la Secretarla del 

Tt"abaJo y Previsión Social. publicado en el Diario Oficial de la 
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FederaciOn. el 13 de diciembre de 1990, establece: La OirecciOn 

General de Fomento Coope1·at1vo y Or9,¡rn1::aciOn Social para el 

Tt·abajo, forma parte de dicha Sect·etaria. como una unidad 

administrativa de la misma. 

El articulo 21) del Reglamento aludido. dispone diversas 

facultades de la DirecciOn General ya mencionada. 

Corresponde a la Direcc10n General de Fomento Cooperativo Y 
OrganizaciOn Social para el Trabajo1 

I. Proponer los lineamientos da polltica general para el 

fomento de sociedades coopera.tivas y demAs formas de 

organi::aciOn social para el trabajo, en coordinaciOn con las 

unidades administrativas de las dependencias competente5; 

III. Participar, en colaboraciOn con otras· dependencias del 

Ejecutivo Federal con atribuciones sobre la materia. en la 

elaboraci6n del Progr•ma Nac1on~l d~ Fomento Cooperativo1 

coordinar el sistema de evaluaciOn de dicho programa y proponer 

las medidas COt"t"ectivas que estimen pertinentes1 

V. Propiciar y vigilar que los actos de l.!'5 sociedades 

cooperativas se ajusten a _las disposiciones legales aplicables. 

coordinando esta acc iOn con las que deban ejercer otra5 

dependencias competentes. 

En lo 1·e1ativo a la exclusiOn del socio. consideramos Que 

la .fracciOn V del r.:eglamento cita.do. faculta a dicha Dependencia 

"'- vig11·ar QLle los actos de las sociedades coope1·ati·.1as se 
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ajusten a las disposiciones legales aplicables. Eato quiere 

decir que la Dependencia citada. en su caracter de autoridad, y 

con -fundamento ef! el articulo 25 de la Ley General de Sociedades 

Cooperativas. y articulo 10 de su Reglamento, en el caso de Que 

la Asamblea General., hubiese violado los preceptos legales que 

establecen las causas de eKclusi6n de un socio o el 

procedimiento para aplicar dicha. eMclusiOn, ordenar~ la 

raincorpor•ci6n del socio eKcluldo A la sociedad o •n su caso, 

la reposiciOn del procedimiento. 

CARACTERISTICAS DE LA TClt1A DE NOTA DE LA EXCLUS!ON DE UN SOCIO 
COOPERATIVISTA, EFECTUADA POR LA DIRECClON GENERAL DE FOMENTO 
COOPERATIVO V ORGANIZACION SOCIAL PARA EL TRABAJO. 

Respecto a esta punto., la Dirección General antes citada 

solo toma nota, e9 decir, incorpora a expediente de la Sociedad 

Cooperativa la copia. del acta que ésta le envla y a su vez. gira 

un o~icio a la cooperativa en el QU• se indica que esa Dirección 

ha tomado nota del acuerdo d• exclusiOn del socio, adoptado al 

desahogar •1 punto correspondiente de la orct.n del dta. 

Asimismo, en dicho o~icio~ se dejan a salvo los derecho• 

del interesado para ejercitarlos en lo~ término• de los 

artlcuios 25 de la Ley y 17 y 10 del Reglamento. 

Como podemos advertir. la toma de nota es una actividad Que 

se realiza casi mecAnicamente. toda vez que al momento de tomar· 

nota del acuerdo de enclusi.On. la Dirección antes citada. no 
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estudia el procedimiento de la misma. sino Que sOlo se estudia 

dicho proceso si el afectado se inconf'orma ante esa OirecciOn 

General dentt·o de los quince dlas siguientes al de la 

notificaciOn de su e:~clusiOn. o al de cuando se entero Que lo 

hablan exc:lul do. 

ARTICULO 14 DE LA CONSTITUCION FEDERAL 

ARTICULO 14. - A ninguna ley se dar.). e-fecto retroactivo en 

perjuicio de persona alguna. 

Nadie podrA ser privado de la vida. de la libertad o de 

sus propiedades. posesiones o de~echos, sino mediante juicio 

sequido ante los tribunales previamente establecidas. en el que 

se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 

con-forme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer. 

por simple analogla y aun por mayorla de raz6n, pena alguna que 

no esté decretada por una ley exactamente •Plicable al delito de 

que se trat•. 

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva 

deberA ser con-forme a la letra. a a la interpretaciOn Jurldica 

de la ley. y a falta de ~sta se Tundar~ en las principios 

generales del derecho. 

El contenido de este precepto tutela diversas qarantlas. 

91) 



como son: la garantla de la irret,·oactividad en la aplicaciOn de 

la ley. garantla de aL1dienc1a ·.¡ garantla de e::acta apl1caciOn de 

la ley -garantla de legalidad v seguridad JLirld1ca-. 

CONCEPTO DE GARANTIA 

"En derecho p(tblico, el concepto garantla ha signi-ficado 

di versos tipos de segu,- ida des o protec:c: iones en fa vol" de los 

gobernados en un Estado de Derecho. donde la actividad del 

gobierno estA sometida a normas preestablecidas. cuya base de 

sustentación es el propio orden constitucional. 

El c:oncepto garantla implica la relaciOn leqal o Jurtdica 

establecida. entre el individuo y el Estado. como institución de 

orden superior. Esta relilciOn es equivalente a los "Det·echos del 

Hombre". sehalados en la DeclaraciOn Francesa. de 1789 en la 

ConstituciOn Mexicana de 1857. 

Las garantlas individuales son super·iores a cualquier not·ma 

o lep• secundaria que se les contraponga y tienen primacla de 

aplicación sobre las mismils. Todas las autoridades deben 

obset·var las. 

Las garantlas individuales no pueden set· modi-ficadas o 

rei='ormadas. sino mediante una re'fot"ma constituc:ional realizada 

c:onForme ill al"tlc:ulo 1::35 de la ConstituciOn Federal." <5(1) 

<501 lnstitL1to /Jacit"onal de Estudios HJst6r1cos de la Re-voluciOn 
Me-::ic.;ina: "NL1e.>strC\ 1_:onsl:1t1.1cH•n"; Ed1t. Talleres GrA1-icos de 1·3 
IJ..,c16n; Mé1<ico 1991): p. 15 y 16. 
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LA GA¡;:ANTIA INDIVIDUAL DEL SOCIO COOPEi;:Al IV!ST'1 

Esta garantla se traduce en la no Privac:10n de los derechos 

del socio cooperativ1sta: desde luego la privaciOn es pe1·mtsible 

cuando se realiza mediante juicio seguido ante los trib1.males 

previamente establecidos. en el cual se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento y con-forme a las leyes e::pedidas 

con anterioridad al hecho. 

La privación que no se lleva • cabo conforme los 

principios se'1alados, es un acto de autoridad qua viola las 

garAntlas del socio. y por ello. el acto debe ser combatido 

mediante el Juicio de amparo directo o indirecto. 

GARANTIAS DE IRRETROACTIVIDAD EN LA APLICACION DE LA LEY 

El Artlculo 14 de la ConstituciOn Mexicana. en su primer 

pArrafo consagra esta garantla, pues re~iere ~ue a ninguna ley 

se le dar~ eTecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 

Es importante !Jacer. notar. que una ley es r-etroact l va 

cuando al entrar en vigor pretende resolver hechos o actos 

jurldicos anter-1ores a su vigencia, y que desde lueqo. lesione 

derechos adqut1·1dos por los gobe1·nados de acuerdo a las leyes 

~nte1·1ores. Ahora bien. se viola estn principio tJe la 

i1·1·et1·oact1v1dad, cuando la nueva Ley se aplica sob1·e actos o 

~~entos del pas~do -i1·r~troactivamente- sin causar pe1·Ju1c10~ en 
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los bienes jur 1 dices del gobernado. Esto es. la Ley sblo debe 

aplic:at·se r-etr-oactivl\mente. cl\ando no viole las 

individuales. 

garantlas 

Respecto la sociedad cooperativa. un ejemplo de la 

retroactividad. de la ley. se podrla dar en el sentido de que el 

articulo 11 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. 

sef1ala1 Los e::tranJeros no podr~n desempettar puestos de 

direcc i6n o administraci6n general en las sociedades 

cooperativaia. 

En el caso concreto: un nacional ocupa un puesto de 

di1·ecc:i6n o administraciOn general en la sociedad. Ahora bien. 

si se derogase este precepto. y en su lugar otro dispusie1·a que 

sblo el entranJero puede Ocupar un cargo de direcciOn 

administración general en la sociedad cooperativa. y que el 

nacional a partir de la vigencia de dicho pt"ec:epto no podr~ 

tener ningr)n cargo aludido. se estarla 

retroactivamente la ley en perjuicio del 

consecuentemente. se violarla el principio 

it"rett"oac:tividad, ya qL1e el precepto original otorga un 

legitimo al nacional para desempel'tar .funciones 

naturaleza. 

GARANTIA DE AUDIENCIA 

aplicando 

nacional: 

de la 

derecho 

de esa 

Est~ garantla est~ prevista en el parra.fo segundo del 

articulo 14 de la ConstitLtC:i6n Federal. y consiste en el derecho 

de de-fen::;,::1. qt.1C? tienen los aober·nados antes de ser 01·ivados de 
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sus bienes Ju1·Jdico5 -la vida. la 1 ibertad, p t·op iedad. 

posesiones o derechos-. com:retamente1 nadie podrá ser privado 

de la vida. de la libertad o de sus propiedades, posesiones 

derechos. sino mediante juicio seguido ante los tribunales 

previamente establecidos, en el que se cumplan las -formalidades 

esenciales del procedimiento Y conforme a las leyes expedidas 

con anterioridad al hecho. 

La garantla de audiencia como se advierte, la integ1·an 

cuatt·o subgarantlas de seguridad JUrldica, siendo ~stas: la 

eHtstencia de un JLlic:io, que el juicio se siga ante los 

tribunales previamente establecidos, las fot·malidades esenciales 

del procedimiento y que el juic lo se siga con-forme a las leyes 

dictadas con anterioridad al hecho. 

Antes de seguir con el estudio de las subgarantlas citadas, 

consideramos correcto precisar el concepto de autoridad que 

inclusive analizan vat·ios tratadistas. 

"Autoridad es el órgano estatal, investido de facultades de 

decisiOn o ejecuciOn, cuyo.desemper1o. junto o separado, produce 

una creación, una extinción de s1 tuac iones en gener:=-1. jur ldicas 

o -f~ct icas dadas dentro del Estado. o su al te rae ion o 

a'fectaci6n. todo ello en -forma imperativa. 11 (51) 

Al t"especto dit"emos que la A~amblea General, de acuerdo al 

<51 J r·.al lar-es EdLt._\t·do; "Dicc:1onar\O de Derecho Proce;;al C1vi l "; 
Edit. Porn~ta. S.A.: 1i)n. Ed.; Méaico 1977: p. 11:!. 
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r:oncerito anterior. na e;;; auto1·i dad toda ve:: Que no es un Orge1no 

estptal y que c~1·ece de imper·atividad. 

"Cuando las facLtltades otorgadas a un Organo implican el 

poder de decisión y eJecuci6n. es decu·. la autorL:aciQq pa1·a 

1·eal1:a1· actos de natLtrale:a Jl11·idica que a~ecten la es~era de 

los p.:\l"ticLtlares y la de imponer a ~.;;to$ sus dete1·minac1ones, 

se tieni:.> el conceptu de auto1· idad." (5::!l 

"A1.1tor 1dades. OL• ienes lo son. El tbrm1 no ''Auto1· 1 datJl.:'.'3" o ara 

los e-fectos del ampñro. comprende a todas ¿\qL1el las personas Que 

di5ponen de la fuer:a pObl1ca en virtud de circun5t~nc1as, va 

legales. ya de het:.ho y que. por· lo mismo. e•tén en pos1b11 idad 

material de ob1·a1· c..omo individuos QLle eJer:::an actos públ ices, 

por el hecho de ser pllbl ica l"" -fuer::a de que di~ponen. <A1·ts. 19 

y 11>." C53) 

A:;imismo. diremos que la As~mblea General de la sociedad 

cooperativa de acuer·do con la tesis antes citada,. no es una 

¿\Utor1dad, toda -.·e: que dicho Organo no di.spone de la ~uer:::a 

pOblica ni eJerce actos públicos. 

"Aho1-.a b1en, la aLttor1dad ejet"ce actos cuvos att·ibutos 

eoc:.;cmc i a les. son: la t.m1lateral1 di" d. la imperat1vi dad y la 

eoercitivtdad. 

\5::> Idem. 
<53) Anénd1ce 197~: ~I~. P~t te. Pleno v Sal~a. Tesis 53. p. 90. 
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a) El a~to de auto1·1dad es un1lat~r·a1. porque su eM1stenc1rl 

no 1·eoL11ere de 1,:. voluntad del 9obernado al que .¿i, d1r1g1do. 

b: El Clic to de aL1lor i dad es 1mperat tvo, poi· que impone 

contra y sobre l°"' voluntad del particular, ·1 sin p1::?t"JLl1C10 de 

que lo impugne JLirid1cament~. 

e> El acto de -:\Lttor1d.:id ':'5 coe1·citivc,, porque di:>be ser 

.:icatado po1· el gober·nado, a qu 1en s-= pr·etende eJecutar; puede 

1·eal1::arse coacti·,1amente, incluso mediante la .fuer·::.::- públtcih 

L.;r. conclll"t"l?nc:ia Cl 12' los tres F?lementas indicados fo1·ma la 

indole Ot"'.Joi,:;1 del acto autoritario o de oob1erno, de tal manera 

qu~. falt<;<ndo cualqL1ien·a de ellos. el acto que pt"O'lenga de un 

6r·qano est~tal y que se 1·e~lice ft·ente ,;o un particula1· no serA 

de ~utoridad.'' <54) 

El concepto que indica el maestr·o Ignacio Durgoa, nos 

pan~ce m~s completo, porque de.fine las cualidades de la per·sona 

com":J autoridad y como particular, esto es, mani.fie5ta que una 

per'.:>ona es autoridad cuando reüne la unilateralidad. 

impe1·at1vidad y coercitividad, obviamente. el pa1·t1cular serA 

cuand:> c:..:ir·ezca de ~ lguno de estos atr l bu tos. 

Fi:-o;;ner:to a la sociedad i:·:loperat1va. advertimos que la 

Asilmblea General r1e éio:ta. no es un•:l "utori.Jad. toda ve:: Que no 

r-eüne l·::is reQL11s1tos eser•r:ii=!les. como son: la un1late1·alidC\d, 

<541 buruo.,:· Jqnac101 "L.::is G~.-anti~~ Ind1·11iJ11~l'?:="; Ec.ht. Pot·rüa. 
s.~.; ea- ~d.; Mé::ico 197~! p. 5~4 V 5~~-



imperatividad v coercitividad. amt?n de QL1e no es un Organa 

estatal e por lo que la Asamblea. General. careciendo de estos 

atributos. los actos de pr1vaciOn Cl\Je realice .frente a un socio, 

no serBn de autoYidad. y en consecuenc:ía. sin lugar a dudas. 

serA un acta ne apegaQo a la Constitucion Federal. pues ni 

si.quiera se puede deducir que la exclus16n de un soc:10 oor parte 

de la Asamblea aludida. sea una privaciOn violato1·1a de 

garantlas individuales precísamente ptJr no ser dicho Organo una 

autoridad. puesto que ya sabemos que sblo la autoridad puede 

realizar actos que contrarien entre otros a los artlculos 14 y 

16 efe la Constitucibn Federal. Lo anterior, no obstante que la 

exclusiOn del soc:10, par parte de la Asamblea General. es un 

ac:to legal par estar f'undada en lus articulas 23 -t=racciOn y 

25; 16, 17 y 19 de la Ley General de Sociedades Cooperativ~s v 

su Reglamento. mismo9 que establecen un procedimiento para 

llevar a cabo la exclusíOn del ccoperativ1sta. De lo eKpuesto. 

se advierte que a pesar de Que la e><clusibn del socio pt>r parte 

del brgano cooperativista, es legal, dicha Lay al respecta no se 

apega ll la Constitucibn. toda vez que la Asamblea refer1da es 

autoridad, y por lo tanto. carece 'de racultades para pYivar a un 

socio de sus derechos. 

Consider·amos haber pr·ecisado el concepto de autoridad. por· 

lo tanto. pr·oseguimos con el análisis de las subgarantlas que 

integnm la garantta de audiencia. que ya hemos anotado antes. 
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1> LA EXISTENCIA DE UN J.UICIO.- Este debe seguirse mediante 

un procedimiento legal. sea jurisdiccional o administrativo. La 

.finalidad de a.Quél es la privación de los bienes jurldicos de 

los gobernados. La privación oara que no sea violatoria de 

garant las individuG\les. -forzosamente debe constref'1irse al 

Jt..ticio. 

En la exclusión de un socio cooper~tivista, no se sigue un 

Juicio, por tal motivo, a pesar de que ese procedimiento est.t\. 

amparado por la Ley secundaria indicada, ésta al respecto, no la 

consideramos constitucional, por facultar a la Asamblea a seguir 

un juicio no apegado a nuestra Carta Magna. 

2l EL JUICIO DEBE SEGUIRSE ANTE TRIBUNALES ~REVIAMENTE 

ESTABLECIDOS.- Esto signi~ica que el Juicio se haga ante 

autcrid•d competente, y abarca no s6lo a los Organos del Poder 

Judicial, sino a todos los administrativos que tengan la 

-facL•ltad de decidir controversias, desde luego, que dichos 

trib1.1nales sean anteriores al evento, porque de otra manera, se 

hablarla de tribunales especiales, mismos que •stAn prohibidos 

por el artlculo 13 de la ConstituciOn Federal. 

Tt·at~ndose de la exclus10n de un cooperativista. se 

advierte que el trlm1te para aquella, no se sigue ante ningón 

tribunal, pues la Asamblea General como Orgitno supremo de la 

persona moral.. no i:-elme las caracterlsticas de aquél ni del 

concepto autoridad. 
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3! LOS JUICIOS DEE<EM SEGUll':SE DE ACUERDO A LAS FORMALIDADES 

ESENCIALES DEL PROCEDIMIEt·JfO.- Esto cuiere decir. que se deben 

· seguir las 1·eglas a que est~ sujeto todo juicio o procedimiento 

administrativo seguido en -forma de ju1c:10~ y que deben ac.atar:;;:e 

por los jueces o aLttoridades ante quienes se hagan los trAmites 

correspondientes, para C.L.lmp l ir con la garant ia de audiencia. 

Las -formalidades e ita das. se re-fieren al proceso legal ya 

sea Judicial o administrativo, para garantizar una verdadera 

defensa del gobernado. mismo que tiene derecho de demandar. 

c:onteoatar la demanda. probar los e>:tremcs de sus pretensiones y 

encepciones. y -formular alegatos ante la autoridad competente. 

Cabe hacer notar. que cuando la autoridad comete 

violaciones en el procedimiento. éstas deben ser combatidas 

mediante el juicio de amparo directo, como lo disponen los 

art !culos 159 y 160 de la ley de amparo. 

En la exch.ts10n del cooperativista. se advierte que la 

asamblea general. en f'orma unilateral eacluye al socio. desde 

luego. sin llevarse a ~abo un Ju1c10 con las *ormal1dades 

esenciales del procedimiento como lo dispone el articulo 14 de 

la Const1t1.1ci6n MeMicana. 

•ll QUE EL JUICIO HA DE TRAMITARSE ANTE LOS TRIEIUNALES 

Fl':EVIAMENTE ESTABLECIDOS, DEBE SEGUIRSE CONt=OFnE A LA5 LEYES 

DICTADf1S COIJ Al'JTEí·IUPIDAD AL HECHO.- No d11t.>en c.<nl1carse leyes 
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pos ter tores al evento que CC'usen per ju1c 10 a 1 qobernado, ·.¡~-. QLH:'.I 

en este caso l~ ret1·oac:t1v1d~d viol~1·ia los bienes Ju1·ldico~ del 

e iudadano. 

Esta subqarantla, complementa la qara.ntla de 

irretroac:tiv1dad de las leyes, prevista en el prime1· p~rr·a~o del 

artl·=ulo 14 de la Constitución Federal, porque si bien es cierto 

que la subgarantla aludida, establece que el juicio debe 

seguit"se de acuerdo a las leyes anteriores al hecho, 5e 

intet"preta que una ley posterior JamAs serla aplicable al hecho 

existente antes de la vigencia de la nueva Ley1 de ahl la 

a-firmaci6n en el sentido de que esta disposición complementa al 

principio de la ir·retroactividad en la aplicación de la ley, ya 

que dicho principio se re-fiere a QUe una Ley no debe aplicarse 

retroactivamente en perjuicio de alguna persona; obviamente. si 

esa ley no causa perjuicio al .. gobernado, sino al contrario lo 

bene-F1c:ia, debe aplicarse esa Ley a pes~u· de ser posterior al 

evento cuestionado. 

En conclusión. lo dispuesto en las subgarantlas citadas. 

debe ser observado por todas las autor 1 dades, antes de que 

real ic:en una privac10n de los bienes JUt"idic:os del qobet·oado. 

Esta situac:10n la c:orrobor"a la tesis oue 

transcribe. 

continuación se 

la CC't"ant1~ de aud1encia p1·ev1a Que con5aqr·a el arllcL•lo 14 
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Constitucional, que cuando se trata de actos de autoridad•~ 

administrativas cu.1e puedan afectar a los particulares en su 

vida, libertad, propiedades, posesiones y derecho•, implica la 

e::igencia constitucional de que dichas autoridades, antes de 

dictar una resolución que pueda causar esa a.fectaci6n, deben dar 

al posible afectado oportunidad plena de alegar y prob~r lo que 

a su derecho convenga, independientemente de que la ley 

secundaria prevea o no esa oportunidad!' ya que esta ley no puede 

prevalecer sobre el mandato constitucional. 

Vol. 62, sexta parte p. 25, primer circuito. primero 

administt·ativo, Amparo en revisi6n 597/73. CAmara Nacional de la 

Industria de la Trans.formacian. 11 .febrero de 1974. unanimidad· 

de votos." (55) 

Ahora bien. existen excepciones a la garntla de audiencia. 

como sucede con. la expropiaciOn por causa de utilidad püblica; 

trat~ndose de la sanciOn prevista por el articulo 33 

constitucional a los extranjero• perniciosos. por parta del 

ejecutivo federal; lo relativo a la impostciOn de las 

contribuciones, y respecto a las 6rdenes de aprehens10n. 

En todos elites casos. las autoridades pueden efectuilr actos 

de privación de lo5 bienes jur·tdicos del particular. sin que 

violen el te~to. c:onstitucional ya mencionado. Es decir. la 

autoridad no est~ obligada a escuch•r: previamente al afectado. 

<55> Del Cast.illo del Valle Albei-toi "Ley de Amparo Comentada"s 
Edit. Duero. S.A. de C.V.; México 1990; p. 25. 26. 27 v :s. 
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para dictar el acto de privación correspondiente. 

En la e::ch.1siOn de un socio cooperativista. no se cumple 

con lo dispuesto po1· el precepto constitucional en estudio. es 

decir. se omite la garantla de audiencia. Lo anterior, no 

obstante que el articulo 17 del r·eglamento de la Ley General de 

Sociedades Cooperativas~ establece un procedimiento para excluir 

al socio. pero aquél. no se lleva de acuerdo con la ConstituciOn 

Federal~ pues el Juicio se ventila ante la Asamblea General de 

la per:sona moral. misma que -forzosamente es parcial por de-Fender 

los intereses de la sociedad coopet"ativa: ademl\s de que 

efectivamente dicha asamblea carece del concepto de autoridad, y 

desde luego. no se trata de un tribunali por esta ra;:6n. el 

procedimiento que sigue la Asamblea General para excluir al 

cooperativista, a pesar de realizarse como indica la Ley Gener•l 

de Sociedades Cooperativas, no es con-Forme a la ConstituciOn 

Mexicana, porque el Orga.no supremo de esa sociedad, no es una 

autoridad. y sOlo ésta tiene la facultad de oir previamente al 

a-Fectado, antes de privarlo de sus bienes Jurldicos. 

Resper.:to al procedimiento que sigue la Asamblea General de 

la sociedad, para excluir al socio, anotamos. la siguiente 

oplni6n del Licenciado Mantilla Malina Y Ban·er.a Graf. 

respectivamente. 

"No consideramos que este procedimiento administrativo 

cier·r·e las puertas de Jos t1"ibunales al socio inconforme. pues 
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el privarle del car~cter de tal sin una resoluciOn judicial. 

serla violatorio del articulo 14 de la ConstituciOn. 11 <'56> 

ºEste procedimiento de e}Cclusi6n se presta. y en la 

prtu:tica ha dado lugar a abusos de las mayorlas de las asambleas 

o de los administradores que las controlen, en contra de las 

minarlas. El asunto suele resolverse en una sesiOn tumultuosa. 

en que el voto de los m~s se impone,, sin probarse causa alguna 

de las setlaladas en el art. 16 RLGSC. El recurso de los socios 

eHpulsados a que se refiere el art. '.::5 LGSC. v también el art. 

18 RLGSC se puede y se suele conve1·tir en inoperante por 

parcialidad. o por apoyo de la Secretarla cotTespondiente a 

dichos grupos mayot·itarios: este asunto se vuelve polltico v 

meramente administrativo. y la Secretarla suele actua1· o deJa1· 

de actuar por euos motivos. que por st.1puesto no se con-fiesan. 

Todo esto constituye una denegac10n de justicía. Urge reTormat· 

la legislaciOn coooperativa para que el asunto de la exclusíOn 

se ventile por la autoridad judicial ante la que se c:omprt.\eben 

la causa o c;a.u5as de exc:lusiOn del art. 16 del Regl." <57> 

Independientemente de. la problemAtíca soc:ial que advierten 

dichos t.·atadistas como e• el abuso de las mayorla.s para excluir 

al soc:ío in-fra.ctor. creemos que con.funden procedimiento como 

sin6nímo de juicio. pues al seNalar que la Secretarla de la 

Economla Nacional ahora Dirección General de Fomento Cooperatívo 

C56) Mantilla Moliria fi:oberto: Ob. Cit.: p. ';(11). En el mismo 
sentjdo Rodriquez y Podr1gue: Joaquin; Ob. Cít.; p. 438. 

(57) Bc.t"reraGt·a.fJorge; Ob. Cit.: p. 769. 
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y o,·gani:acibn Social para el Tr·abaJo. puede apoyar· a la mavorla 

<Asamblea General de la persona moral), para e~:cluir al socio. 

aceptan que e-fectivamente la Asamblea General mediante "jl.1icio" 

excluven al socio infractor1 lo cual conside1·amos incorrecto 

porque la Asamblea General de ninguna manera es autoridad para 

privar al cooperativista de sus bienes juridicos. pues 50lo ante 

aquella se puede tramitar un juicio. Por otra parte, seNalan que 

la e::clus10n del socio debe ser ante la autoridad judicial; en 

este punto tienen razOn. porque habrla mayor seguridad Jurldica. 

pero pensamos que también dicha exclusión puede hacerse ante la 

autoridad administrativa. pues los actos de ésta se adecuan a lo 

dispuesto por el articulo 14 de la Constitucibn. y por lo tanto. 

se respetarla la garantla de audiencia y no se conculcarlan las 

garantlas individuales del socio cooperativista. 

GARANTIA DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA.- Control de 

legalidad en los requisitos da -fondo de las resoluciones 

judiciales. 

Es importante hacer notar, que la seguridad.Jurldir.a, es un 

principio que tiene como objeto que el gobernado tenga la 

certeza de QUe su persona. fam11 ia. bienes y derech?s le serAn 

respetados. Esto es. que el acto·de autoridad contenga los 

reauisitos constitucionales. para no pe1·turbar la .r:s-fera 

ju1·ldica del ciudadano. 

As1m1smo. l~ garantia de legalidad. también es un p1·1nc1µ1u 
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QUe dispone que ninguna autoridad puede efectuar actos 

ind1vidLtales. no pt·e..,.istos y autor1:-ados por una norma jurldica 

anterior. Es dectt·, la e1.utor1dad debe pt·onunc1ar su resoluciOn 

aplicando e>iactamente la ley (juicios del orden criminal>. o en 

su caso. estarse a la letra de la ley. a la i nterpretacibn de la 

misma y en los pr1ncip1os generales del derecho <legalidad en 

mate1·ia civil, administ1·ativa y laboral>. 

El tercer parra-fo del articulo 14 de la Comotituc10n. 

establece: En los juicios del orden criminal QL\eda prohibido 

imponer, por analogla y aun por mayorla de razón. pena alquna 

Que no estó decretada por una ley e:~e-ctamente aplicable al 

delito de Que se trata. 

Esta garantla de e:cacta aplicaciOn de la ley, quiere dec1r. 

que el JL1;:gador deber~ aplicar la pena que esté prevista en la 

ley para el delito Cl.1estionado, tomando en cuenta el intervalo 

de punib1lida,d <conminación de 'rett·1t1uciOn penal • .formulada por 

el legislador pat·a la defensa de la soc1edad y determinada poi" 

el valor de uno o mAs bienes Jur·ld1cos>. que esté decretada en 

la norma Jurldica penal, .desde luego, pat·a imponer la pena 

tambi~n debe tomar en cuenta la persona del sujeto y las 

circunstancias QUE> cometer el delito. 

Consecuentemente. s1 la lev no prevee pena alguna pat·a el 

evento. el Juez no debe decret.a1· pena alguna mediante la 

integr·,:1c16n o intet.·prelaciOn de la ley. 



El cuarto pArrafo del :u·tlculo 14 Constitucional. dice: En 

los JUlc1os del orden c.ívil. la sentencti\ de-f1n1tiva debe1·~ ser 

c:on-Fot·me a la letr·a. o a la 1nterpretac10n Jt.ll"tdica de la ley. v 

a falta de est.a se .fundarA en los princio1os qenar-ales del 

derecho. 

Esta g~r·antla de leg~lidad, también llamada Jurisdiccional 

por t•e-fer1rse a los actos de la aL1tor1dad JUdicial, se aplica 

lias mcl.ter1.as: civil. administrativa- V labot·al, en la.~ cuales. el 

JU~Qoldor estA obligado a resolver la controversia a pesar· del 

silencio, obscuridad o insu-Ficienc1a de la ley. como inclusive 

lo disponen los artlculos 18. 19~ 20 y 21 del Código Civil para 

el 01st1·itc Fede1·al en materia comón y para toda la Repllblica en 

matet"ii?. Tedera.l. En et taso de que la letr·a de la ley sea clara 

se deber"A estar· a su contenido literal. Si es obscura o 

insu-ficiente y existe jur1sprudenc1a. se deberA aplicar dicha 

Jllt"1spruaenc1a <1nterpretacibn de la ley. firme, reiterada y de 

observancia obl 19atoria. que emana de las ejecutor1as 

pron1.mci.;:1.das poi" la Supt·ema. Corte de Justicia. .funcionando en 

pleno o por salas. y por los Tribunl!'\les Colegiados de Circ.uitot. 

Por último. s1 la ley contiene lagunas. es obscura e 

insu-ficiente y no hay jurisprudencia al t·especto, la sentencia 

de-finitiva se f'unda1·A en los principios generales del derecho de 

nuest1·0 fiiSt~ma jur idico positivo mismos que son criterios 

propios pa1·~ interpreta1· e 1nteq,-ar la ley, igualdad. l ibert.ad. 

equidad y certe:~. 
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En r·elaci6n a la exclusiOn del socio. de lo ya expuesto. se 

despt·ende que la resoluciOn d1ctada por la Asamblea General 

coopet·at1vista, pat·a e1:clu1r al socio infractor. no rellne los 

requisitos e::igitlos por el articulo 14 de la ConstituciOn 

Feder-al. por no ser aquella una autoridad ni administrativa ni 

judicial. y por lo tanto. carece de facultades pa1·a dictar 

resoluciones mediante lé's cuales desposea al socio de sus bienes 

jurldicos. AdemAs de que la gara.ntla citada. se refiere a actos 

puramente jurisdiccionales y no administrativos de cualQ1.tier 

lndole. 

ARTICULO 16 DE LA CONSTITUCION FEDERAL 

ARTICULO 16. Nadie puede Ber molestado en su persona. 

familia. domicilio, papeles y posesiones. sino en virtud de 

mandamiGnto escrito de la autoridad competente, Que .funde y 

motive la causa legal del procedimiento. No podrA librarse 

ninguna orden de aprehensiOn o detenciOn, sino por la autoridad 

j1.1dic1al. sin que preceda denuncia. ac:usaciOn o Querella de un 

hecho determinado que la ley castigue con pena corporal. y sin 

que estén apoyadas aquéllas por declaraci6n. baJo protesta.. de 

persona. digna de -fe o por otros datos Que haga probable la 

responsabilidad del inculpado. hecha excepciOll de los casos de 

-flagr~nta delito en que cualQu1era persona puede aprehender al 

delincuente y sus cómplices. poniéndolos sin demora a 

d1sposic1bn de la autoridad inmedia.ta. Sola.mente en casos 

urgentes. cuando hav.,, en el lugar n1 n1:1L1na autoridad Jlldlc iial 



Y tratt•ndose de del 1tos que se persiguen de o-ficio. podra la 

autoi-1dc>.o adm1n1strativci. baJo s1-1 mas estrecha responst\bt l 1d<"d, 

decreta1· la detenciOn de un acusado. poniéndolo inmedtatament~ ~ 

d1sposic10n de la autoridad judicial. En toda or·den de cateo, 

que sOlo la autor·1dad judicial podi-~ e::pedir y que se1·a escrita, 

se e:-:presar.!\ el lugar· que ha de inspeccionarse, la persona o 

pe1·sonas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan. 

a lo Que t:micamente debe l 1mita1·se la diligencia. levant.\ndose 

al concluirla una acta circunstanciada. en presencia de dos 

testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su 

ausencia o negativa, por la autoridad que practique la 

diligencia. 

La autor·idad administrativa podre\ practicar visitas 

domic1l1ar tas ünicamente para cer·ciorarse de" que se han cumplido 

los reglamentos sanitarios y de policla; y eKigir la exhibiciOn 

de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han 

acatado las d1spos1ciones -fiscales, sujet~ndose en estos casos a 

las leyes respectivas y a las formalidades prescritils para los 

e.ateos. 

La correspondencia Que bajo cubierta circule por las 

estafeté's. estC\rl\ l1bre de todo reqistro. y su violaciOn serA 

penada por la ley. 

En tiempo de pa= ningún m1embt·o del EJét·cito podr·~ ~loJarse 

casa particular contri:- li'I voluntad del d1-1eho, nJ imp<1nm· 
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p1·estac10n alguna. En tiemJ:>o de guerra los militares podr:t.n 

e::ig1r al0Jam1ento. bagaJes, al 1mento y otras prestaciones, en 

los términos que estable::ca la ley ma1·cial cor1·espondiente. 

Este articulo contempl~ la garantla de legalidad, que se 

re-Fiare a la pt·otecciOn de la esfera ju1·ldica de los 

part1cLtlares. Es decir. a través de esta garantla, se 

salvaguardan t~dos los bienes Jur·ldicos de los gobernados, 

evitando el surgimiento de ac:tos de autoridad arbitt·ar1os. Dicha 

garantla, a su ve::. contiene tres subgarantlas, que sons la 

e:<istencia de un mandamiento escrito, la de autoridad 

comoetente, y la de ~undamentaciOn y motivaciOn del acto de 

autot·idad o causa legal del proced1m1ento. Ante la ausencia de 

una de ellas, se viola la garantla de segur·ida~ Jurldica citada. 

Por lo tanto. para que un acto de autoridad sea constitucional. 

debe reunir los datos ya mencionados. 

La primera parte del precepto aludido, es la ~mica que 

analizaremos, pL1es el resto del contenido se refiere " 
situaciones ajenas a la Asamblea General de las Sociedades 

Cooperativas. 

a) MANDAMIENTO ESCRITO.- La autoridad debe hacer el acto de 

molestia por escrito. -Firmado por el servido~. p~blico que est~ 

-Facultado pat"a el lo. Los actos de molestia en Tot"ma verbal. son 

inconstitucionales; por esta ra;:On la autor- idad dar A a conocer 

al gober·nado el acta de molestia por escrito. pat·a Que el 
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afectado esté en po"Sibi 1 idad de alega,. lo que a su der·ec.ho 

c:onvenga. 

En el caso de las cooperativas. el ar·tlculo 4Z del 

reglamento de la Ley Genet·al de? Sociedades CtJoperativas 

establece que las c:onvocatorias <escrito en que se cita los 

socios para asistir- a la Asamblea Gene1·al> se entregarAn a los 

socios con cinco di.as de antitipac10n. ya sea en .forma personal 

o mediante correo~ La convoci:\toi-ía, desde luego. contendr~ la 

orden del dla. donde necesari.J.mente uno de sus puntos tt·atara 

sobre la exclusión del socio 1n.fractor. 

De acuerdo a este contentdo. e-fectivamente se trata de t.cn 

me\ndamiento ese.rito. con la salvedad de que no es e::pedido por 

un.:. aL1tor1dad como ya lo hemos analí::ado con anterior1de\d. 

Consecuentemente. el acto aludida no estA apegado a los-

1·ecp.1isítos exigido& por el articulo 16 de la Constít\.tciOn 

Me>ticana. 

Por otra parte. respecto a la -frac<::iOn II del i:u·tlculo 22 

del Reglé\mento de dicha Ley. la cual establece que la 

convoc:ator·1a oar·a asistir a la Asamblea General se puede 

real i.~ar por correo. considet·amas oue debet·ia omitirse tal 

citaciOn, y estarse ~- la supletcriedad de la ley <la Ley GE!neral 

de Sociedades Cooperativas no pr·evee la supletoríedad> pet""o la 

JUrisp1·u.denc1a sl la i'dmite. 
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"C.DOPER:ATIVAS, r:EF'RESENTAC!DN DE LAS. Amparo directo 

681C•/196(1. Transportes Nacionales del Centt·o, Estrella Blanca, 

S.C.L. Sept. i::::. de 1961, en este caso por ser una Ley Federal 

la de sociedades cooperativas. deben aplicarse los articules :.1)9 

Y ::.10 del COdioo Federal de F'r-ocedimientos Civiles. Por lo Que 

hace al artlcLllo 23 de dicho f<·eglamento. la citaciOn debe ser 

mediante e1:hot·to. con las mismas formal ida.des que establecen los 

preceptos Jt.11· l die os sef'1alados. •· (58) 

Tambi~n ca.be advertir que tratAndose de jL1ic1os ordinarios 

o rr.ercantiles. el deniando al se1· declarado rebelde. y 

conclenánsele al pago de las pres tac: iones rec: !amadas. s~qún la 

Ley de Amparo en sus a1·tlculos 21 y 22 f"1·acci6n III. tiene la 

opcibn de intet·poner juicio de garantlas dentro del termino de 

15. 80 y 18(1 dlas. por emplazamiento ilegal. inclusive. 

En la e::e:lusiOn del socio, éste de acuerdo al articulo 18 

del Reglamento de la Ley General de Sociedades Cooperativas, 

dentro de los 15 dlas puede ocu1·rir ante la DirecciOn G•neral de 

Fomento Cooperativo y Organizacibn Social para el Trabajo, a 

e::poner su inconformidad va sea que previa su e,:clusiOn haya 

sido citado personalmente o por correo. Ahora bien, respecto al 

¿\rtlculo 22 del f1:eglamento de la citada Ley, y en el caso de que 

al soci.o se le e:·:cluya. éste cuede incon.formar'3e dentro de los 

15 dlas ante el org.:rnismo de t"e.ferencia. pero ?Qué sucede' cuando 

(~8> Procuradw1·1~ Fedet·al de la Defensa del Trabajo~ ''Prontuario 
de Leq1slaci6n v JurisPrt.1dencia Cooperattva"i Tomo I; 
11é::1co. 1984: p. 69. 
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el coooercitivista no se inconforma;'. Creemos CLle indebidamente 

la Ley no le concede ning-:1n recurso. 

El socio e::cluldo, sOlo tiene la ooc1ón de inconforma1·se 

dent1·0 de los 15 dlas ante la D1recc16n General de r-omento 

Cooperativo y u1·aan1:ac10n Social oara el TrabaJo, pa1·a Que éste 

resuelva si l<i' e>:clus10n .fue correcta o no. si esa resolución es 

contt·a1·1a a los inte1·eses del socio, él puede demandar el Juicio 

de g¿•wantlas oor tratarse de un ac:to de autoridad. En el 

supuesto de QL1e el socio ami ta tal recurso, la Ley no le concede 

ningún otro pues no tiene opctón de demandar el j•.1tc10 de 

9arantias puesto que en p1·1ncipio como va lo advertimos la 

Asamblea General. no es L1na autoridad y con::oecuentemente sus 

actos son de oa1·t1cular v contra éstos no procede el juu:io de 

ampa1·0. Por esta razOn. creemos QLte al socio se le deja en 

estado de indefensión a pesar de que la ley faculta a la 

Asamblea General ~ eKcluir al socio. 

De lo ewpuesto, pensamos que el maestro Mantilla Mol i na, 

tiene ra;:On al afirmar que la U.nica oportunidad del socio 

excluido, es acudir "'nte 19 auto1"1dad jurisdiccional a demandar 

su reinstalación como socio cooperativista. 

Para evitar tal anomalla, pens.arno::. que la citaciOn o 

noti~icac10n debe hacerse con-Forme a los preceptos va citados de 

la Lev Adjetivca Federal Civil. y desde lueoo. Que dicha 

d1t1q•~n~:1a. se re~l ic~ por una .:i.utor1dad para que de esta .n<3.newa 
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no se le conculquen garantias al socio cooperativista. 

b) AUTORIDAD COMPETENTE.- Esto significa que el acto de 

molesti.:i.. ademAs de estar por escrito. debe ser emitido por un 

órgano de gobierno con Tacultades para ello. e& decir. que la· 

ley faculte a la autoridad a reali:ar el acto de molestia. de 

otra manera no serla una autoridad competente. 

Respecto a las cooperativas. insistimos. la Asainblea 

General no reóne los atributos de unilateralidad, imperatividad 

y coercitividad, por lo tanto, no es una etutoridads Por esta 

ra:On, la Asamblea General sólo es una persona moral. por el lo. 

los actos que emite son propiamente de un particular. Los actos 

producidos por particulat·es de ninguna manera violan garantlas 

individuales, esto es, no es posible recurrir esta clase de 

actos mediante el juicio de amparo, pues é~te. de acue1·do al 

articulo tg de la Ley de Amparo, y de reiterad."!. jurisprudencia -

apfmdice 1975. ea. parte. Pleno y Salas. Tesis 13. P.P. ::!7 V 28-

se ha instituido solo para combatir los ac:tos de las auto1·idades 

que se estimen violator1os de la Const1tuci6n. 

e> FUNDAMENTACION V MOTIVACION LEGAL DEL PROCEDIMIENTO.- La 

funtJamentaciOn legal, significa que la autoridad an el 

mandamiento eser i to. debe precisar cuales son los prec•ptos 

legales en. que se apoya par·a dictar el ~cto de autoridad º· de 

molestia. La motivaciOn legal es el ra=onamiento que hace la 

aut.01·1dl\d en el mandamiento escrito. para pn;inunciar el acto de 
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molestia. Esto es. anal i ::a que el caso concreto ·o los hP.chos se 

ubiquen e:<actamente a las disposiciones legales 

correspondientes. y de esa -forma emitir el acto de molestia. La 

causa legal, se ref'iere al acto de molestia orcpiamente dicho. 

que debe estar debidamente .fundado y motivado. sin importar si 

es un acto legislativo. administrativo o Judicial. 

En las cooperativas. de acuerdo al articulo 28 del 

f;:eglamento de la Ley General de Sociedades Cooperativas. el 

consejo de administr·aciOn o en su caso. el consejo de vigilancia 

o el veinte por ciento de los socios. har~n las convocatorias de 

las asambleas generales. 

Las convocatorias estarAn -fundadas en los articules 2~ y 23 

.fraccibn de la Leys 16. 17, 21, 2:: -fracciones I y Il. 23. 24 y 

28 de su Reglamento, y por supuesto, ser~ motivada por el 

r·a::onamiento que realicen los convocadores ya mencionados. de la 

conducta del socio que haya incurrido en las causales a Que se 

refiere el articulo 16 del Reglamento de la Ley. esto es. que en 

la convocatoria se e:1ponga el motivo por el c:ual el socio deberA 

ser exclL.1ldo de la sccieda.d cooperativa. Reunidos todos estos 

r-equisitos de f1.1ndamentacic!>n y motivaciOn legal del 

procedimiento. pensarlamos que estamos en presencia de un 

eTectivu acto de molestia. lo cual sucede en la prActica 

cooperativista en la e:~clusiOn del socio. pet"o desde el punto de 

vista de la Constituc16n Federal, al. ca.recer la Asamblea General 

del concepto autoridad. es obvio Que sus actos no son de un 
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órgano de gobierno. sino de un particular. Por lo tanto. el acto 

de molestia aludido. no reúne los requ1s1tos constitucionales 

para motivar la exclusión del cooperativista. 
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CONCLUSIONES 

1.- Con el Movimiento Cat"tista inspirado pot" William Cobet 

v con el apoyo de Rober·to Owen. se -formaron comunidades 

cooperativistas que in-fluyeron a la postre. er} la estructura 

económica de las mismas, por ello, estamos convencidos de que la 

cuna del cooperativismo. i=ue precisamente en Inglaterra~ pues en 

ese lugar elaboraron programas cuyos principios rigen hasta la 

-fecha el destino de la cooperativa. No hay que olvidar que 

varios de los puntos del programa de los pioneros de Rochdale, 

estAn incluidos en la Ley General de Sociedades Cooperativas de 

nuestro pals. 

2.- Como qued6 apuntado en el desarrollo de este modesto 

estudio. la educac:ic!in juega un papel importante en la vida del 

individuo~ con mayor razOn, tratAndose de loD miembros de la 

sociedad cooperativa, pues en ésta es necesari~ lA capacitaciOn 

del socio, no sOlo desde el punto de vista del trabajo que 

desempefie o vaya a desempefiar, sino también intelectual ya que 

esta cualidad debe estar impllcita en la capacitac:iOn aludida, 

pues de esta manera, todos los que tengan la elemental 

educaciOn, tendt·~n posibt·1 idades de ocupar puestos de c.lirecciOn, 

administraciOn y vigilancia en dicha sociedad; en virtud de que 

en la realidad, los instruidos son los que ocupan los cargos 

importantes dentl"o de la cooperativa, y marginan a los 

ignorantes~ inclusa, en ocasiones llegan a la prepotenc io. Y 

conculcaci~in de los derechos de estos socios. 
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3.- Cuando se indica que los miembros de las sociedades 

cooperativas realizan aportaciones y con su trabajo o consumo de 

ésta llegan a elevar su nivel de vida en -favor de ellos mismos. 

Y en su caso de la comunidad, siendo su propio patrón. no 

estamos de acuerdo en que la sociedad cooperativa por su 

estructura económica y social, tenga caracterlsticas de lndole 

mercantil o civil por tener ésta una estructura propia, aunque 

desde luego~ por cuestiones de técnica legislativa, sean 

incorporadas a la corriente mercantilista. En conclusiOn, por el 

.fin que persigue la cooperativa. deberla colocarse como una 

materia esencialmente social, conteniendo su propia legislaciOn 

y desincorporandola de la Ley General de Sociedades f"lercanti le-3. 

4.- Cuando se a-firma que las garantlas individuales se 

encuentran en una es-fera superior a cualquier norma o ley 

secundaria, y que tienen prioridad de apl icaciOn sobre las 

mismas, se entiende que deben observarse los procedimientos 

correspondientes, para no contravenir la Carta Magna. en 

consecuencia. si la ley secundaria ••tablece principio• que son 

contrarios a la ConstituciOn Federal. se estar~ en presencia de 

una ley secundaria inconstitucional. 

En el caso concreto. como ya se cito antes, la Asamblea 

General de la cooperativa carece del concepto de autoridad. es 

decir. no reóne los elementos de ésta a unilateralidad. 

1mperatividad y coercitividad. y no es un Organo estatal, por 

este motivo los ar.tos de privación que realiza la Asamblea 

General citada. no son actos de a1-1toridad. Es decir. esta 
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inconstitucionalidad, desde luego. deberA ser declarada por una 

autoridad -Federal mediante el juicio de amparo, en atención a 

que los actos emitidos pot· las autoridades (la asamblea no es 

autoridad) gozan de una presunción de constitucionalidad, salvo 

prueba en contrario. Sin embargo, la autoridad administrativa en 

este caso la Dirección General de Fomento Cooperativo y 

Organ1;:aciOn Social para el TrabaJo, al adverti1· dicha 

inconstitucionalidad, puede, por ese s6lo hecho revocar la 

e>eclusiOn. 

Cabe hacer notar. que la autoridad administrativa aludida, 

solamente se concreta ~ aplicar lo dispuesto en el articulo 25 

de la Ley General de Sociedades Cooperativas y 18 de su 

Reglamento, como si se trata,-a de una segunda instancia <en estR 

cé'so la primera instancia incluirla la .asamblea general> pero 

sin advertir que la Asamblea General .no es autol"idad, y 

obviamente ésta no podrla violar ninouna g•rantla individual del 

socio. Por esta raz6n la -Forma mAs prActica. serl• qua en todos 

los casos. la. OirecciOn General de Fomento Coope1«ativo y 

Or·ganizaciOn Social para el Trabajo, revocase las resoluciones 

de la Asamblea General. 

Por lo ei<puesto •. consideramos que en la exclusión de un 

cooperativista~ r.o se aplica lo establecido en los articules 14 

y 16 de la Constitución Polltica da los Estados Unidos 

Me:<icanos, en virtud de que la Ley General de Sociedades 

Cooperativas y su Reglamento. no sa apega al contenido de 

nuestra Carta Magna. 
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5.- Para evitar esta irregularidad, proponemos que deben 

modificarse los artlculos 23 fracciOn 1 y 25 de la Ley Gener•l 

de Sociedades Cooperat1vas; 17 y 18 de su Reglamento, desde 

luego, en lo que se re-fiere a la exclusión del socio. en el 

sentido de QLIE!! el procedimiento para la exclusiOn de un socio 

cooperativista deberl\ hacerse ante la autoridad administrativa 

tOit"ecciOn General de Fomento Cooperativo y OrganizaciOn Social 

para el Trabajo). en virtud de que de esta manera. se 

contemplarla lo dispuesto en los articulas 14 y 16 de la 

ConstituciOn Federal. es decir, el socio podrla ser privado de 

sus bienes jurldicos. mediante juicio seguido ante los 

t1·ibunales previamente establecidos. en donde se cumplan las 

formal ida.des esenc 1ales del procedimiento y conforme a las leves 

eKpedidas con anterioridad a las causas de e;~clusiOn; y por 

supuesto el socio podrla ser molestado en virtud de mandamiento 

escrito de la'autoridad competente que .funde y motive la causa 

legal del procedimiento; de esta manera, se raspetarlan las 

garantlas individuales del cooperativista. 
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