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NOTA PREL!Nl.'VHR 

La presente investigaci6n es una secuela natural del con-

tacto que tuvo el suscrito la real1daO cooperativa nacio-

nal, al ocupar el cargo de Coot-dinador Regional de Empleo y Or

ganizaci6n Social para el TrabaJo en la Oelegaci6n Federal de 

la Secretarta del TrabaJo v Previsi6n Social el Estado de 

Colima, durante el periodo del 1~ de octu!Jre de 1980 al 15 de 

marzo de 1985. 

Este esTuerzo de casi 5 años f"ructiTic6 con la f"onnulact6n 

de un Directorio B~sico de Sociedades Cooperativas del Estado 

de Colima y, posteriormente a gesti6n administrativa en la 

dependencia antes citada, con la elaboraci6n y presentact6n da 

la tesis proTesional para obtener el tftulo de Licenciado en 

Economía, titulada "La Planeaci6n Regional para el Fomento Coo

perativo en M~xico: Caso especi-Ftco de Colima". 

La pasi6n por el tema, que inici6 en el contacto con la 

Ley General de Sociedades Cooperativas, me ha llevado a inves

tigar m~s pro~undamentP el m1smo. ampliando la b10ltogr~~!a b~

&ica personal; te ni ando ahora la coyuntura ideal para intentar' 

el mostrar una oostci6n mAs madura al respecto, con un en~oque 

eminentemente Jurídico. 
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No es de mi estilo prodigür agradecimientos, pero no quie

ro pasar por alto los valiosos consejos y observaciones hechas 

al presente por el Lic. Ra-fael l. Martfnez Morales, Asesor del 

Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho 
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INTRDOUCCIDN 

En la actualidad, ya en visperas del siglo XXI, el movi

miento cooperativo sigue siendo un Ten6meno social relativamen

te poco extendido entre el pueblo mexicano, tal vez por el des

conocimiento de eus bondades o por el fracaso de muchos de sus 

proyectos. A peuar de ello, ha signiTicado a nivel mundial, e 

inclusive en palees latinoamericanos como Argentina, una impor

tante respuesta de la clase trabajadora a la explotaci6n de su 

Tuerza productiva por las grandes empresas capitalistas, misma 

que ha acentuado las diTerencias econ6micas y sociales entre 

clases poseyentes y desposeidaa. 

Esta respuesta, es un esfuerzo esperanzador que permite a 

obreros y campesinos pobres la asplract6n de colmar sus necesi

dades econ6micas dentro de un nivel 6ptimo de vida y en un mar

co de libertad y e~iciencia. La sociedad cooperativa, asocla

clbn da autoayuda y de autoge~ti6n obrera, se con&tltuye as{ en 

r•dantora de orandes grupos de hombres expoliados en las fAbri

cae y an los campos de trabajo. 

Es •umamente importante señalar qua al aparecer el experi

mento cooper•tlvo, en los albores del siglo XlX en Europa, tuvo 

que abrirse paso mediante estrategias de adaptaci6n y de promo

ci6n en un medio merc~ntll adverso, marcado por la competencia 
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y el lucro, debiendo coeKistir con diversos soctores sociales 

sin soslayar las necesarias relaciones con el Estado. De esta 

Terma, el movimiento cooperativo ha buscado durante eu historia 

el apoyo y la asistencia estatales para hacer madurar sus pro

yectoa, aunque en el Tondo algunos de sus dirigentes anhelen la 

independencia absoluta respecto del Estado y m~s a6n la aupara-· 

ci6n y desaparici6n de •ate. 
_, 

Por su parte, el Estado ha sido tolerante con el movimien

to cooperativo en las diversas naciones en las que ha surgido, 

pues muchos gobernantes han considorado que es una .fuente de 

distensi6n social, capaz de evitar estallidos sociales por par

te de los grupos desprotegidos. En algunos paises, el coopera

tivismo ha sido un mecanismo utilizado por el Estado para con

trolar la lucha sindical y popular, asignándole programa~ y me

tas dentro de la polltica estatal, de la cual ae ha convertido 

en un simple apándice. 

En nuestro pafs, la actitud del Estado hacia el cooperati

vismo fue tolerante en un inicio y luego promotora, desde •u in 

corporación a la polftlca p6blica. 

·Aa{, en •u apartct6n a ~inales del siglo pasado, el coope

rativismo ~ue Adoptado por el sector obrero con el objeto de BM 

parar ciertos vicios del sistema, principalmente para proteger 

su consumo evitando al excesivo intermediarismo comercial. Ea 
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importante destacar que sus dirigentes le dasprovayeron de toda 

ideolog{a socialista, adaptándolo a las condiciones sociopolft~ 

cas del pala, gozando por ello de la simpatía de muchos gober

nantes. 

Pueda aTirmarsa que en una primera etapa, de 1870 a 1920, 

si bien no se promovi6 formalmente el movimiento tampoco Tue 

proscrito por el gobierno, en virtud de que constitufa una Ter

ma pac{Tlca mediante la cual el obrero podla defenderse de la 

axplotac16n capitalista y que, como ya se mencionó, al mismo 

tiempo resolvta el problema del encarecimiento da productos bá

sicos originado por la especulaci6n comercial; todo esto dentro 

de un ambiente nacional caracta~izado por la inestabilidad pall 

tica. 

En una segunda etapa, de 1921 a la fecha 1 al gobierno ha 

ofrecido ya un apoyo formal al movimiento, no tanto por su dxi

to econ6mico 1 que en realidad ha sido poco signifLcattvo, sino 

porque lo ha venido utilizando para controlar polfticamente las 

luchas sindicaleo y l• gastt6n obrera. 

Desde el punta da vista de su dirtgencta 1 los lf deres coo

perativistas creyeron originalmente que la socie~ad podla ser 

transformada pacfftcament• mediante la asociaci6n obrera v la 

oa•ti6n cooperativa. Por eata raz6n, velan con buenos ojos la 

1ntervenci6n oficial para promover y cuntrolar el movimiento. 
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En la actualidad, no todos los dirigentes comparten aque

llos ideales tan ut6picos como honestos y han visto el movimien 

to como un medio para alcanzar canonj{as políticas, llev~ndolo 

a la corrupci6n administrativa, a su incorporacidn al sector SQ 

cial de la econom{a y a su ~racaso doctrinario. 

En síntesis, la pramoci6n del cooperat1vismo se d10 en los 

regímenes posrevolucionarios por la sencilla raz6n de que los 

ideales cooperativos coincidieron con los que fueron asumidos 

por los caudillos de la revoluci~n. Por ello se comprende que 

el gobierno cardenista, que intentaba rescatar los valores revg 

lucionarias para darle unidad pol!tica al pafs, le otorgara un 

papel importante en su pol!tica de masas. 

En cuanto a la intervenci6n estatal del movimiento, tema 

central de esta tesis, los es-Fuerzos slstem.lticos del gobierno 

.federal para regularlo y orientarlo son relativamente recien

tes: la regulaci6n espec!-F1ca de la sociedad cooperativa, des

glosada de la legtslaci6n mercantil. data de 1938, cuando el 

gobierno cardonista promulg6 la actual Ley General de Socieda

des Cooperativas en sustituci~n do la de 1933; mientras que las 

actividades de Tomento inician Tormalmente en el gobierno ae 

L6pez Portillo. con el Plan Nacional de Fomento Cooperat1vc en 

1980. 

De acuerdo a lo ant.e1·1ar. la intervenci6n estatal sistem.f-



tlca del Ten6meno cooperativo, es decir, basada en planes, pro

gramaa, leyes y reglamentos especificas, puede cans1dorarse 

tardía pero no por ello debe ser rechazada por dirigentes y so

cios cooperativistas, ya que es atractivo un apoyo estatal dcp~ 

rada, de carácter mgs cualitativo que cuantitativo. Poroue no 

existe duda de que en las condiciones actuales del pa{s y de la 

problem~tlca cooperativa, el Estado, con base en sus atribucio

nes para orientar la econom{ü, debe intervenir para que el coo

perativismo crezc~ de acuerdo a sus posibilidades realea y cum

pla con los importantes objetivo& que se le han Tljado como pa~ 

te del sector social: producir bienes y servicios básicos y co

mercial izarlos a bajo costo hacia la poblaci6n de escasos ingrg 

sos, eliminando la lntermediaci6n; y contribuir a generar em

pleos permanentes y Justamente remunerados en los saetares mar

ginados de la sociedad. 

Una vez planteado lo anterior, y a eTecto de entrar en ma

teria, se presenta el diseño de esta lnvestigaci6n, que va de 

lo general a lo particular. 

En el primer capítulo se tratan los antecedentes gener•les 

del cooperativismo, tanto a nivel mundial como nacional, da6ta

cando sus teorfas, 6US principios y su evoluc16n en nuestro 

pe{s as{ como au vinculaci6n con el Estado mexicano. 

Daspu4s de dar un marco general, en el capítulo segundo r.P-



hace un an~lisi6 de derecho comparado, para destacar las dife

rencias existentes entre nuestro país y otras naciones en el 

tratamiento e intervención estatales del quehacer cooperativo. 

6 

En el te1,.cer cap{tulo, se plantean los -fundamentos jurfdi

co-poltticos de la intervenci6n cata.tal, básicamente desde el 

punto de vista de su sustentaci6n ático-polttica y social, de 

la cual derivan sus responsabilidades y facultades p6blicas. 

Por esta raz6n, se analiza inicialmente el carActer constitu

cional del Derecho social en que el Estado se basa para intervª 

nir y tutelar un estado de dered10, después se menciona la fa

cultad rectora del Estado como fundamento jurídico y ~tico de 

intervenci6n y finalmente se determina la naturaleza jurídi

co-social de la cooperatlva y su importancia dentro del Sector 

Social de la economf a. 

En el cuarto cap{tulo, se establece la fundamentaci6n nor

mativa de la intervenci6n estatal mediante el recuento de las 

principales leyes y reglamentoz que regulan el Cooperativismo, 

mismas que constituyen la Tuente formal de la que emanan las f~ 

cultades p~blicas sobre el particular. A continuaci6n, ae claeL 

fican las formas de intervanci6n legalmente permitidas de acua~ 

do al área de influencia sobre la cooperativa. 

Finalmente, en el cap{tulo quinto se hace un an4llsis de 

las actividades efectivamente realizadas por el Gobierno Fede-



7 

ral en el Ambito cooperativo, con base en sus atribuciones oto~ 

gadas por la ley, a fin de intentar posteriormente una conclu

si6n acerca de la congruencia entre loa actos y las facultades 

administrativas de las diversas dependencias pGblicas. 

Es conveniente aclarar, por Gltimo, que las ideas expues-

tas en la presente invastigaci6n no pretenden resolver la situª 

ci6n cooperativa nacional, lo que s{ pretenden es delimitar los 

t~rminos de la intervenci6n estatal ein caer en extremos perJu-

diciales: el cooperativismo no puede ser totalmente independien 

te del Estado porque. sin vigilancia perdería su aspecto social 

en manos de malos líderes, pero tampoco puede convartiraa en a-

péndice de la política p6blica cayendo en la corrupci6n y en la 

burocracia. Al pat·ecer, una correcta delimitaci6n de estos t~r-

minos debe contribuir a resolver dos problemas especf~icoa: en 

primer lugar, determinar haata qu~ punto puede intervenir el E~ 

tado en el movimiento de acuerdo a las necesidades reales de '~ 

te y, en segundo, evaluar si existe daTiciencia o eKceso de po-

dar en la intervenci6n estatal con base en las ~acultadas eTec-

tivamente otorgadas por la ley. 
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CAPITULO 

ANTECEDENTES DEL COOPERATIVISMO 

1. El co6perativlsmo en el mundo 

1.1. Origen del movimiento 

Ea dlT{cil establecer con precist6n la dpoca en que surge 

el BMpertmento cooperativo, al menos como se le conoce en nues-

tres dlas, ya que el Tan6meno de la cooperaci6n en af ~G lnhe-

rente al hombre mtamo como ser social. 

La mayor{a da las enciclopedias consultadas coinciden en 

qu• la cooparact6n es el acto da cooperar y que el tlírmtno "COQ. 

peYar" algnlTica "obrar varias peraonas en .forma conjunta hacia 

un determ.inAdo Tinº. Tal altuact6n se presenta desde al comu-

ntamo prlmlttvo, en que al hombre cazaba para eob~evivlr. 

La caracteríatica de ayuda mutua lleva a la conTust6n en-

tre las sociedades cooperativas y las mutualistas, estas 6ltl-

mas tan •nttguas como las ctvlllzaclones grlaga thetaires) y r2 

mana (collegla>ª· La principal dl~erencla entre ambas Termas de 

sociedad radica en que las mutualistas cumplan una ~tnalidad lL 



mitada y contingente, de prevenci6n contra ciertos riesgos, 

mientras que las cooperativas realizan una ~inalidad m~s gene-

ral y consuetudinaria tendiente al sostenimiento de sus agrami~ 

dos o al aseguramiento de sus provisiones a bajo precio. 

La sociedad cooperativa actual surge hist6ricamente en los 

inicios del siglo XIX, aunque ya desde Tinales del siglo XVIII 

existían Termas de sociedad que da hecho revestían sus caracte

rfsticas actuales. Resulta m&s sencillo establecer las causas 

que le.dieron origen: las lamentables condiciones de trabajo en 

las grandes T~bricas, los salarios miserables, la carencia de 

legislaci6n laboral y el r~pido proceso de proletarizaci6n de 

los trabajadores que caracterizaron a la producci6n capitalista 

deade la revoluci6n industrial. 

Muchos autores considaran que el cooperativismo inicia con 

los proyectos dirigidos por los te6ricos del socialismo ut6pi-

co, tales como Fourier y Owen, pero es correcta la posici6n de 

quienes piensan que dichos proyectos s6lo constituyen ensayos 

pre-cooperativos, que si bien tuvieron gran inTluencia sobre el 

movimiento ter"minaron poi· -fr"acasar. 2 

En realidad, el cooperativismo surge de manera espont4nea 

pero m~s prictica y e~ectiva que los antecedente& mencionados, 

dentr"o de una realidad &ocial de explotaci6n laboral y •n res-

puesta a ella. Los pioneros del movimiento no pretendieron 

!../ "ª.J•• ca..-&•• "ª••"deo. •·T .. a-..da - caap•.-•111.&Vl•mco M•Hla•na"'• 

Kd&-.a..-l•1 ~anda d• Oul~u..-• Saa"4mt.aa. ~-. •Ul~&dn. M4"'ªª• 
a•e•. ,..,..,. •~o. 
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trans~omar la sociedad, al menos como proyecto inmediato, eino 

protegerse de ella. 

La actividad cooperativa surge especializada en varios pa1 

ses de Europa, correspondiendo la primicia de las sociedades 

cooperativas de producci6n a Francia, las de consumo a Inglate

rra y las de cr~dlto a Alemania. 

La primera Tormalizaci6n del sistema cooperativo se le a

tribuye al francés Felipe Bouchez, quien en 1832 fund6 coopora

tivas de ebanistería con loa principios y reglas conocidos en 

la actualidad. Este pensador, originalmente bajo la influencia 

de Saint SimOn, se inclin6 por laa asociaciones gremiales due

ñas de los instrumentos de producci6n, de corte rourierista, P§ 

ro cre{il que no debían ser patrocinadas por el E.atado ni por Ti 

l~ntropos, m~s bien debían basarse en la autoayuda. 

Pacoo años más tarde, se constituy6 en Inglaterra la legen 

daria cooperativa de los equitativos pioneros de Rochdale, en 

el condado de Lancaster (1844). Sus creadores dieron las bases 

para la formaci6n do las sociedades cooperativas de consuma tal 

como se conocen ahora, mediante T6rmulas sencillas y pr&cticas 

que siguen aGn vigentes. Se trataba de obreros teKtiles que ha

bían ~racasado recientemente en una huelga general para alcan

zar sus derechos palfticos ante el parlamento inglés, se hablan 

adherido al "cartismo" y en u.n intento por mejorar sus deplora-
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bles condiciones de vida emprendieron el quehacer cooperativo. 

El tercer intento importante se debe a Herman Schul tze Oe

litzch, quien en su natal Halle (villa sajona p1·uaiana> aport6 

laa bases para la organizaci6n de cooperativas de crádito al 

Tundar en 1849 una cooperativa de compras en com6n para el aba1 

to de materias primas para gremios de carpinteros. En el mismo 

año, Federico RalTTeisen cre6 la primara cooperativa de crddito 

rural, denominada "Sociedad de Socorros de FlammersTield para 

ayuda a loa agricultores necesitados". 

Los experimentos señalados eigniTicaron un aut~ntico deto

nador del movimiento cooperativo en toda Europa, cuyo creci

miento a .finales del atole XIX Tue tal que requlri6 su organizª 

ci6n y dirigencia internacional. As{, despu~s de varios inten

tos como el de Londres en 1867 <Congreso de la Cocperaci6n In

glesa>, el de Plymcuth en 180b <Congreso Cooperativo> y el de 

Carlysle en 1887, todos ellos con la partlcipaci6n de represen

tantes cooperativistas de varios pa{aes europeos, se constituy6 

finalmente en Londres la Alianza Cooperativa Internacional 

<1895>. Esta Alianza as hasta la ~echa el m~~lmo 6roano cooper~ 

tivo a nivel mundial y dicta las bases y principios de ~unc10-

namiento e tntegraci6n universal del movimiento.~ 

1.2. Taortaa eKplicativas 
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Como se plante6 en el apartado anterior, el hombre es un 

ser social y por lo tanto realiza l" gran mayoría de sus activL 

dadas en ~arma colectiva. El trabajo, como actividad humana, se 

eTectGa por regla general, aunque eKiatan exceµciones, en Terma 

colectiva y con caracter!sttcas de cooperaci6n. Pero aqu! cabe 

preguntarse si a través del trubaJo colectivo todos los hombres 

colman sus neceai dadea y como respuesta basta var que a lo lar

go de su historia han existido ricos y pobres. 

El problema de la pobreza surge hist6ricamonte con la apa

ric16n de la propiedad privada y, con base en ~eta, por la au-

sencia de sistema Justo de distribuci6n de la riqueza. El 

descontento general provocado por la desigualdad social ha sido 

precisamente el origen de móltiples teor!as para alcanzar una 

sociedad ideal, sin diferencias sociales y donde todos los hom

bres satisfagan plenamente sus necesidades. 

Haciendo una clasificaci6n analítica previa, han e~ietido 

tres grupos de ta6ricos transformadores de la injusta realidad 

social: los utopi atas, los anarquistas y los social latae. Para 

loa Tinos de esta tnvestigaci6n destacan los dos G.ltimos, pero 

basta decir som~ramente que los utopistas surgieron desde la 

m~s remota antigüedad: en la biblia loa profetas Am6s, lsa{as, 

Jerem!as y Ezequiel yü imaginaban tierras-para{so en las cualeu 

ceearian la inJustlcia y la opresi6n que atestiguaban, mientras 

que en Grecia Plat6n describía en su ''RepG.blica" una sociedad 
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ideal y en "Las leyes" planteaba la creaci6n de estados autosu-

Ticientes, no mayores de 5040 personas, en los cuales los hom-

bres realizarlan una vida satisTactoria. 4 

Tuvieron que pasar casi dos mil años para Que aparecieran 

nuevas obras descriptivas de sociedades idealeü: la primera Tue 

la de Sir Tomas Moro en 1516, a la cual nombro ''Utopfa'' <en 

griego ~igniTica "en ninguna parte 11 ), tdrmino que se uti l i zar{d 

para llamar a todos los trabajos de este tipo, stgui~ndole la 

"Ciudad del Sol" de Tomase Campanel la ( 1623) y "La Nueva Atl&'n

ti da" de Francia Bacon (1627). Estos trabajos describían orga-

nizaciones sociales parTectas, pero no analizaban las injuntas 

condiciones socioecon6micas de su 'poca ni mostraban loa medios 

concretos para superarlas, por lo que no tuvieron el caricter 

de obras científicas y no trascendieron del 4mbito literario. 

El anarquismo (del griego anarchia, sin JeTe o sin gobier-

no> es una doctrina que pro~esa la completa libertad de los tr~ 

bajadores, entendiéndola como la no sujeci6n a ninguna clase ni 

al ·Estado. Pensaban acabar con el Estado y con el sistema soclQ. 

econ6mico vigente, sin6nimos de desigualdad. Para ello, propo-

nían transformar la sociedad mediante cooperativas y comunida-

das aut6nomas en las que el trabajo aer{a placentero. 

EMist!an dos corrientes anarquistas, una filos6ftca y pací 

flsta que a trav~a del cambio gradual y la no resistencia, uti-

~/,...,..Qu•"""•J°•H• "H&•-.af"'&.• d• l.• ••a"a~l .... ll:d&.,,cu·•&•• '""ª"de.o d• 

cu1 ...... .-. •c:ian41n&.c•• ""•• •d&c&dn. "'4"'ªº• l.•••• ,..iQ•• l. l. v &b. 
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lizando el coopel"'ativismo, pretendÍa11 cambiar el orden eM.isten

te; siendo sus pr"incipales ide6logos Godwin y Tucker. La otra, 

m~s radical y revolucionaria, cuyos dirigentes Tueron Kropot

kin, Bakunin y P1·oudhon, pretendían eliminar al Estado y su siÉ. 

tema econ6mico mediante la violencia, realizando pr"oselitismo 

entre los sindicatos obreros y utilizando medios de pYesi6n co

mo la huelga. Esta corriente no utiliz6 el cooperativismo como 

modio de cambio, sino que lo cansidor6 como un Tin dentro do la 

nueva organtzaci6n social. El ana1·quismo no ha aido un movimien 

to relevante, salvo en algunos p~{ses latinos de Europa a Tinas 

del siglo pasadc. 0 

Las corrientes socialistas han tenido una gran importancia 

desd~ su aparici6n a principios del siglo pasado y se pueden 

clas1Ticar en: socialismo ut6pico, cristiano, ricardiano, de E~ 

tado y cient{Tico. La mayot·ta da eutas corrientes, a diTerencia 

de los ana1·quistas, no pretendía suprimir al Estado, pero st la 

desigualdad social, considerando para ello en menor o en mayor 

grado a las saciedades coope1·at.ivao e inclucive el upoyo est!! 

tal. 

Los socialistas ut6picos aparecieron a principios del si

glo XIX y fueron sumamente inTlufdos por los viejos utopistas. 

Sus principales exponentes Tueron Henri de Saint-Simon, Charles 

Fourier y Roberto Owen. 
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Hanri de Saint-Bimon <1760-1825>, contempor~neo de la r-evg 

luciOn Trancesa, deseaba un cambio radical de la sociedad mun

dial mediante un nuevo orden industrial Y cient{fico. E1-a un 

transformador universalista o internacionalista y por lo tanto 

quer{a no s6lo la desaparlci6n de los estados nacionales sino 

la abolici6n del Eatado. 

Pensaba que la revoluci6n no había beneficiado a toda la 

sociedad a pesar del triunfo de los trabajadores sobre los ocig 

sos, debido a la ineptitud de los desposeídos para gobernar. 

Consideraba trabajadores, además de obreros y campesinos, a los 

fabricantes, comerciantes y banqueros, o sea a todos los que 

creía productivos para la sociedad; mientras que los ociosos 

eran los terr-atenlentes y los rentlstas. Crlticaba a la nobleza 

y el clero, así como a quienes ocupaban cargos p6blicoa: en su 

famosa "Parábola" aseguraba que si Francia perdiera a sus tres 

mil mejores artesanos y científicos repercutiría notablemente 

en el bienestar social ya que no podr{an ser sustituidos hasta 

.formar una nueva generaci6n, lo que no ocurrir-la ~! se per-diera 

a los treinta mil funcionarios y nobles más impot'tant.es, f.i-

cilmente sustituibles.• 

En su obra principal, ''El Sistema Industrial'' <1021>, pro

ponía que la sociedad mundial se organizara industrialmente y 

no pol{ticamente, con dirigentes cient{Ttcos y Jefes industria-

les mediante un Consejo Central <de Newton} dividido en varios 

~/ ••b•u~. mr•ao v a~rD•• ''El •aa&•li•~a •n~•rior • M•r"''• 

Cal•~o&6n 70• • Dl. Ed&~ari•l mr&~-1~0. 1•7~. ~~P-~*· ~•a. ~3. 
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grupoa en los que se distribuiría la humanidad, mismos que com

prenderían subgrupos y comunidades. La sociedad ideal girar{a 

sobre una nueva cristiandad que sustituyera los vicios do la i

glesia y tomara el lugar de la nueva organizaci6n polftica, 

mientras que la administraci6n de las cosds y la direcci6n de 

la producct6n el del gobierno, en un mundo sin Tronteras. En su 

modela, los industriales serían los burgueses ya despose{ das de 

sus privilegias, convertidos en funcionarios p6blicos de con

Tianza en una sociedad dirigida hacia el bien camón. Las colo

nias formadas por sus seguidores fracasaron prematuramente. 

Charles Fourier (1772-1837) ~ue un asociacioniata, ya que 

no deseaba como Suint-Simon un cambio gigantesco del orden so

cial, pues creía que las asociacionea socialista~ con n6mero li 

mitado d2 miembro5 pod1·{an sustituir paulatinamente el sistema 

social vigente. Fue considerado el m~s importante de loe socia

listas -franceses y como Saint-Simon -fué muy inf'luido por un sen 

tímiento renovador de las ideas religiosas. 

En su principal obr-a, "El nuevo mundo i nduetrial y societ2. 

ria" (1829}, plante6 su sociedad ideal, basada en la Tormaci6n 

de comunidades no mayores ni menor· es de 1, 800 personas, que 1 li! 

m6 "f'alansterios". La organizaci6n social en comunidades susti

tuiría a la organizaci6n f'amiliar y permitirta socializar el 

trabajo, obtener economías de escala y hacer aplicable la "lay 

de la atracci6n industrial". 7 Esta ley era el principio .f'unda-
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mental de la ciencia social, seg&n Fourier, y constituía una a

pltcaci6n social de la ley f!atca de la gravitaci6n de Newton. 

Al crear estas leyes, Dios le di6 al hombre la posibilidad 

de alcanzar la eterna felicidad mediante el trabajo colectivo, 

el cual aer{a un placer para cada ser humano. La armonía social 

s6lo pod!a conseguirse mediante el cumplimiento da la ley de a

tracci6n industrial, eliminando todo obst~culo que impidiera el 

libre ejercicio de las pasiones humanas. La realizact6n de esas 

pasiones ser{a negativa si fuera individual, al separar loa in

tereses de la persona de los de la comunidad¡ mientras que su 

ejercicio colectivo garantizaría el bien com&n. 

En su sociedad todos debían trabajar, debi~ndoae recompen

sar a loe tres Tactoras bAeicoa de la riqueza material Cal capL 

tal, al trabajo y el talento> destinando para ellos los exceden 

tes posteriores al reparto colectivo en cuatro, cinco y tres dQ 

ceavas partes respectivamente. Los Talanstarios eran realmente 

asociaciones de accionistas m~s que empresas comunistas, pues 

se permitía la propiedad privada. Se crearon mAs de 40 comunidª 

das, especialmente en Estados Unidos, donde la tierra era abun

dante y barata, terminando por disolverse. 

Robert Owen (1771-1858> Tue un socialista ingl~s m&s p~3c 

tico y audaz que sus colegas Trancases. Las condiciones socio

econOmicas inglesas eran m&s graves que las Trancesas, pues los 
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resultados de la revoluci6n industrial fueron la mayor explota

ci6n de los obreros, su hascinamiento en las ciudades y su de

gradación Tísica y moral. 

Adquiri6 sus ideas reformistas cuando, siendo gerente y SQ 

cio de una TAbrica de hilados en New Lanark, Escocia, compren

di6 la irracionalidad de un sistema econ6mico en que la mayoría 

-no satisfacía sus necesidades elementales, mientras que una 

minoría se disipaba en la riqueza. 

A6n ligado materialmente al capital, Owen defendt6 a los 

trabajadores conmovido por sus deplorables condiciones labora

les. Se le ha considerado el padre de la legislaci6n laboral tn 

glesa, al lograr que en 1819 se aprobara su iniciativa de ley 

para regular el trabujo fabril textil, prohibiendo el empleo a 

menores dcl 9 años, reduciendo la jornada laboral para los meno

res de 18 y estableciendo descansos obligatorios para que loa 

obreros se alimentaran. 

Atra!do por los ilu~tradores del siglo XVIII, que conside

raban el car~cter del hombre como producto de su organizaci6n 

social y de las circunstancias que la rodean durante su vida 

<especialmente durante su crecimiento>, vi& en las actividades 

de la industria la manera de aplicar sus ideas. Su mayor éMito, 

que le trajo el reconocimiento de toda Europa, Tue transTormar 

la pobre aldea de New Lanark en un modelo admirable de comu-
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nidad sana e industriosa. 

En dicho proyecto trabaj¿ de 1800 a 1829, reclutando unas 

2,500 personas, en su mayoría desmoralizadas; logrando los n:.!

eul tados mencionados simplemente colocando a los trabajadores 

en condiciones m~s humanas de vida y teniendo especial cuidado 

en la educac16n de los niños. En su comunidad no se conocían la 

embriaguez, la polic{a, los Jueces de paz, ni los dispensarlos 

p6.blicos. 

Dicho áxito, que no merm6 las utilidades empresariales a 

pesar de las grandes prestaciones laborales concedidas, inusua

les para la ápoca, le empuj6 a extender su modelo a toda la so

ciedad, pt"oponiendo svs re-formas en dos obras: "La nueva v!.si6n 

de la sociedad" <1813) y "Libro del nuevo mundo moral" (1820>, 

en las que hacfa una 4lgida critica de la sociedad, sosteniendo 

como base de su teorla, que los males de la induatrializaci6n 

eran producto de la propiedad privada capitalista, de la reli

gi6n y de la forma vigente del matrimonio.• 

Para implementar sus ideas, surgidas de una eMperiencia r§ 

al, organiz6 la comunidad de NeH Harmony, en Indiana, Estados ~ 

nidos, y otras semejantes en Gran Bretaña. Lamentablemente, sus 

proyectos fracasaron y arruinado dadic6 los óltimos años de vi

da a luchar por el mejoramiento material del proletariado. 



En respuesta al car~cter antireligioso de eGta teoria, 

suroi6 el socialismo cristiano, cuyo principal eKponenta Tue 

Roberto de Lammanala <1782-1854>, sacerdote cat6lico Tranc~a, 

seguido en importancia por los inglesas protestantes Denison 
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Maurice <1805-1872> y Charles Kingsley <1819-1875). Destacaban 

el car~cter inmoral del sistema industrial y proponían gobernar 

a la sociedad por la equidad. Impulsaron la legislaci6n humani

taria y la Tormaci6n da sociedades cooperativas y mutualistas. 

A6n en el siglo XX, sus seguidores propugnan cambios sociales, 

particularmente desde los grupos cat61icoa. 

Como resultado de las teorías de los socialistas ut6picos 

'I al margen da sus experimentos, mucho6 sectores de la pobla

t:i6n marginada europea, principalmente en Inglaterra, Francia y 

Al~maniJ, acogieron entu6iastamente la organizaci6n cooperati

va. Como ya se mencion6, las primerau cooperativas surgieron e~ 

pont~neamPnte, como un mecanismo de deTensa contra el injusto 

sistema econ6mico y social. Fueron muy concretas en sus accio

nes, como loa pioneros de Rochdale, pero también sus integran

tes y sus dirigentes (por ejemplo Bouchez> consideraron la pos~ 

bllidad de transformar la sociedad pac{~icamente, a trav~s de 

la integraci6n cooperativa. 

Los pioneros de Rochdale Tueron precursores de las cooper~ 

tivas de consumo, pero tambián previeron extender sus activida

des a la produccl6n mediante la adquiaici6n de terrenos y la 
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manu-Facturaci6n. con el objeto de estaclecer- una colonia aut6nQ 

ma y autirquica que sirviera de ejemplo y de avuda para la ere~ 

c16n de otras. Felipe Bouchez deseaba lograr oue los qn?mios y 

obreros, por ramas industriales, constituyeran cooperBtivas ad-

ministradas democr~t1camente y -Formaran un Tondo par·a la promo-

ci6n cooperativa en todas las es.faras productivas para eliminar 

al ~atr6n y al ;,gimen asalar1ado.~ 

Posteriormente, aparecieron diversos te6ricos del movimicn 

to como Luzzat1, Vansittart v Poisson, Que promovi~ron la inte-

graci6n cooperativa intet·nacional, pero debe destacarse la .ftgg 

ra dei ide6logo coopet"ativ1sta -franc6s ChaYles Gide (1874-

1932>. Fue l{der de una escuela .f1los6fica y econ6mica ~rancesa 

denominada "Solidaridad" aue rechazaba el principio capitalista 

de la competencia y promovfa la acci6n cooperativa con el apoyo 

estatal. 1 º 

Simultán~amente al fen6meno cooperativo surgi6 en Inqlate-

rra el social1smo rica1·diano. cuyos principalas lfderes fueron 

William Thompson <1785-1833> y Thomas Hodgskin (1787-1869). Es-

ta doctrina estuvo influ{da por la ramosa teor!~ del valor-tra-

bajo desarr-ollada por el economista ingl6s David K1caroc.. del 

cual toma su nombre. A~ogaban Por la cons1derac16n de! tiempo 

de trabajo como medida del valor, anticipAnoose al concepto 

marxista de la plusvalía. promovieren ia creac16n d~ canees oe 

cambio en donde loG billetes se em1 ti eran contra pr·oductos v de 
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acuerdo con el tiempo da trabajo requerido para su producci6n. 

Su inTluencia se plaem6 en el cooperativista inglés Robert 

Owen, quien en 1832 Tund6 en Londres un bazar para el intercam-

bio equitativo da productos Cequitable labour eKchange bazaars) 

y en el anarquista Tranc~s Pierre Joseph Proudhon, quien Tund6 

en Parfs el "Banco del Pueblo" en 1849, proyectos que cerraron 

al poco tiempo.1 1 

El socialismo de Estado es una corriente ideol6gica derivA 

da del socialismo ut6pico, con la diTerencia de que sus te6ri

cos creían que el Estado debfa dirigir y promover el asociacio-

nismo indispensable para la transTormaci6n social. Sus princi-

pales exponentes ~ueron el Tranc~s Louis Dlanc (1811-1882> y el 

alem.1.n Fernando Lasal lo < 1825-1864). Blanc, autor de "Organiza-

c:i6n dal Trabajo" <1839>, .consideraba que el ~><ito de todo pro

grama t1·ansi=ormador depend!a de la ayuda del Estado, principal

mente par,1 crear lo que 61 llamaba almacenes de trabajo social, 

los cuales sustituirfan a la industria privada capitalista. Ne

gaba la aTicacia de las aGociaciones espont&neas y se aferraba 

a la idea de subvenci6n estatal del movimiento y a su Tedera

ci6n en forma oficial. 

El auge cooperativo presentado a p~rtir de la segunda mi-

tad del siglo XIX, fue motivo de estudio para Carlos Mar>< 

tl818-1883l, principal l{der del socialismo cientfTico. Despu'a 

de analizar las doctrinas e><puestas, a las que llam6 social-

'!:...!../ Rr>q•l•• P"'•d•rlc:io. "D•I. ao~l•l i•"'º u11:.6pa.ao •l. •oa&•l.i.•"'o 

Cll-"11:.C~tcu:::>"• Kdtto..-t.•1 .. .-agr-••o• Mc•c6., l•7'a. ,.¿, •• 44 v "Dt:.•• 

113 V l:S• 
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dem6cratas, ut6picas y revisionistas, ftnc6 su teor{a coopera-

tiva en la imposibilidad del movimiento para transformar por si 

mismo la sociedad capitalista. Su crCttca a esas teorias, fue 

que hab{an utilizado al cooperativismo para distraer a los 

obreros y campesinos de su verdadera lucha, que era el cierro-

camiento del sistema capitalista y la implantaci6n de la dic

tadura del proletariado, o~reciéndoles a cambio y mediante el 

movimiento, su emancipaci6n pacifica respecto del capitalis-

mo. 1.:z 

MarM consideraba que el movimiento cooperativo era sola-

mente un simple instrumento, valioso por cierto, de todos loe 

que pod{a disponer el proletariado en su lucha por el podar. Bu 

funci6n era la d9fensa del trabajador respecto del sistema a-

segurando &U consumo y resolviendo transitoriamente la con-

tradicci6n trabajo social-propiedad privada; pero su ~unci6n 

polttica era mucho mAs relevante, al ser un medio de propaganda 

anticapitalista, en colaboraci6n estrecha con los partido~ so-

cialistas 1 y de toma de conciencia de clase. 

En s!ntesis, puede afinnarse que el cooper.:Jtiv1smo ha sido 

manejado de acuerdo a los inter·esaz de cada teor~a, por ser tn-

herente a la naturaleza humana, pero se puede rescatar el apor-

te de sus precursores, las ideas básicas para formar un nuevo 

sector dentro de la economla capitalista <en MáMico "sector 

social'') basado en la autogeat16n. 

!,!/ e ......... •• "EJ 8gc:&•1 t.•"'0 V l•• 

~,..a.g,..••ca. f""lo•c:O.. , .... J • ~•Q•• -r-?o. 
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1.J. Principios Tundamentales 

El cooperativismo posee cierta imagen mCstica, al abrir a 

los desposeídos toda una gama de posibilidades para lograr su§ 

mancipaci6n econ6mica y obtener una vida mejor. Pero su adop

ci6n ha planteado a loa trabajadores la necesidad da deTinir 

sus principios y normas generales de implementaci6n. 

En su ~ase inicial, los principios cooperativos Tueron sen 

cillas y T4cilmente asimilables para sus agremiados. En esta 

sentido, los pioneros de Rochdale aportaron los principios de 

las cooperativas de consumo, los cuales han permanecido vtgen-

tes mucho tiempo: adheui6n libre; control democr~tico; davolu

ci6n de excedente de acuerdo a las operaciones realizadasi intg 

r~s limitado al capital1 neutralidad pol{ttca y religiosa; ven-

ta al contado¡ y Tomento de la enseñanza.':s 

En Francia, Felipe Bouchez, al cr'ear 6US cooperativas de 

producci6n, propuso loa siguientes principios: adhesi6n libre; 

por gremios del mismo oTicio; reintegro de rendimientos en ra

z6n del trabajo aportado; constituci6n del Tondo de Tomento 

cooperativo¡ ning6n interds al capital; y control democr~ti-

co. 14 

Como puede verse, existe coincidencia en dos principios 

respecto a Rochdale, adhesi6n libre y control democrAtico, los 

~o~•• Ca~'•• ~a••ndo. 

za.- . .,.,a. •;s:s 
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cuales pasan a ser principios generales del movimiento. Tambi'n 

coinciden en el reintegro de rendimientos Cdevoluci6n de exce-

dentes> pero hay diTerencias en cuanto a su Terma da realiza

ci6n de acuerdo a la naturaleza da cada tipo de cooperativa, ya 

que en las da consumo se eTect6a de acuerdo con las operaciones 

realizadas mientras que en las de producci6n de acuerdo al tra-

bajo aportado. 

Actualmente, al cooperativismo dista mucho del que conci-

bieron los pioneros, en algunas partes ha perdido algo de su T~ 

loeoT{a original y en general se ha transformado en un fen6meno 

complejo como resultado de su constante lucha y adaptaci6n al 

sistema capitalista. Su compleJid&d esta íntimamente ligada con 

la forma, no menos compleja, an que ha evolucionado el captta-

1 tamo a nivel mundial. 

Por lo anterior, y con el objeta da normar la actividad 

cooperativa, evitando &u desviaci6n doctrinaria, la Alianza CoQ 

perattva Internacional <ACI>, m~ximo 6roano cooperativo mun-

dial, ha establecido aeta principios Tundamentalas que deben de 

observar todas laa cooperativas1 libre adhesi6n1 organtzact6n 

demacr~tica; remuneract6n limitada al capital; diatribuct6n de 

•xcodentes¡ educaci6n¡ • tntegr•ci6n.'ª 

Principio da libre adhesi6n1 "La adhest6n a una cooperativa de-

be aer voluntaria y abierta a todas la• personas que puedan ha-

lD/ Na••""""'*"• T""'I. lo• "L.• •""P..-••• ao•~-.---& Y•ll • •& bl aee.•a• 
';t; Da•-•P"••&Y&•ma. ••&•a.-&•I D•ADo ••ra•lan•• ••••"•• &a. •d. 

•••2. •'••· a&-74. 
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car uso de sus servicios y acepten las responsabilidades inhe

rentes a su aTiliaci6n; no debe haber restricciones arti~icia

les ni discriminaciones sociales, pollttcas 0 religiosas". Esto 

signi~ica que la cooperativa deba tener una política de puertas 

abiertas, sobre todo si el movimiento requiere de nuevos ade~ 

tos, pero no que el nuevo socio sea incorporado coactivumente• 

su ingreso debe ser movido por su deseo de integrarse en socie

dad. 

Aunque este criterio es una nor·ma, pueden existir e><cep

clones objetivas y subjetivas para la adhesi6n. Entre las 

primeras destacan el perTil profesional que se requiere para 

incorporarse a una actividad productiva Cla cooperativa puede 

decidir en asamblea si ae le otorga capacltaci6n a los aspl

rantea ~amlliures de socios) y la viabilidad econ6mica de la 

sociedad en el sentido de que su actividad no estd B•turada. La 

principal limltante subjetiva es la actitud y motlvaci6n perso

nal del aspirante, pues la cooperativa no debe ~iarse da sus 

buenas intenciones, por lo que generalmente se le sujot& a un 

periodo de prueba. 

La cuesti6n econ6mica no debe ser una barrera para ning&n 

aspirante que llene los requisitos obJetlvos, empres~rlalee y 

humanos, por lo que la cooperativa debe ~lnanciar o concretar 

el ~lnanciamlento para su ingreso. 
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Loa trabajadores no socios de la cooperativa deben ser 

captados como socios cuando contribuyan al objeto social da la 

misma, si lo desean y tienen una determinada antig0edad (en 

Máxico, seg&n la ley de la materia, son b meses). 

La libre adhesi6n supone, complementariamente, la libertad 

para irse, aunque la salida masiva de socios puede resultar 

riesgosa para la socteqad al tener que reintegrarles el capital 

suscrito. 

Principio de organizaci6n democr.ittea: "Las cooperativas son 

organizaciones democr~ticas; sus operaciones deben ser adminis

tradas por personas elegidas o designadas por medio de un pro

cedimiento acordado por sus socios, y que deben ser responsa

bles ante estos. Los socios de las cooperativas primarias de

ban gozar de los mismos derechos de voto <un socio, un voto) y 

de participaci6n en las decisiones que afectan a sus organiza

ciones. En las cooperativas no primarias, la administraci6n 

debe conducirse sobre bases democr&ticaa, •eg6n un método ade-

cuado". 

Esto implica la participaci6n igual de todos los socios en 

las decisiones da la cooperativa concertadas en la Asamblea Ge

neral <mgxima autoridad an el seno de la cooperativa>, la cual 

es la encargada de realizar la programaci6n de actividades y la 

T1JaCi6n de los lineamientos del desarrollo empresarial coope-
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rativo. Los acuerdos emanados de la misma recaerán tanto en los 

socios a nivel individual <obligaciones de producci6n o de con

sumo) como en los consejos directivos <actividade$ concretas de 

administraci6n y gesti6n>; estableciendo como su norma de real~ 

zaci6n el mutuo reapeto de Tuncionas. 

Los consejos directivos deban se1· democráticamente repre

sentativos de la cooperativa, ea decir, deben ser elegidos en 

la Asamblea General y pueden ser tambi~n revocados en ella si 

no cumplieran las ~unciones asignadas en la misma y en los 

estatutos. 

Una aut~ntica organizaci6n democr~tica dentro de la coope

rativa d~be observar tres aspectos1 inTormaci6n, participaci6n 

y responsabilizaci6n. El primero consiste en una total transpa

rencia en la geati6n y en la confianza mutua entre dirigentes y 

socios, facilitando el Tlujo de ideas y datos que signifiquen 

la basa de una mayor y mejor partlcipacl6n societaria; el se

gundo se basa en la actitud da intor4s comGn de los socios on 

el quohacer cooperativo, que se manifiesta en au contribuci6n a 

la fijaci6n de los acuerdos en la asamblea, la asistencia a la 

misma, el cumplimiento cabal de las funciones astonadas, etc.; 

y el tercero, en que los socios se disciplinen en lo personal a 

las decisiones colectivas, determinadas por la mayorla y amana

das del seno de la a&amblea, y las lleven a la pr&cttca con su 

mejor esfuerzo. 
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El derecho igual de voto <un aocio, un voto> es la piedra 

Tundamental de la organizaci6n democr4tica cooperativa, lo que 

quiere decir que cada socio tendrá un solo voto independiente

mente del n6mero de certiTicados de aportaci6n suscritos, a 

dlTerencia de la empresa mercantil capitalista en la cual el 

n~mero de acciones dan mayor peso en la votac16n. 

En las cooperativas de gran dimensi6n operacional y geogr~ 

Tlca, la organizaci6n democr4tlca equivale a la descentrallza

ci6n participativa, mediante la elecci6n de delegados, a Ttn de 

aproximar las decisiones a los socios~ 

Principio da r-emuneraci6n limitada al capitalt "El capital ac

cionarlo, en el caso de recibir lnter~s, debe aer a una tasa 

estrictamente limitada". La sociedad cooperativa debe valorizar 

el trabajo y no el capital, motivo por el cual ?º debe otorgar 

altos. intereses a las aportaciones personales de sus socio& pa

ra evitar la especulaci6n financieYa. Aunque el ideal coopera

tivo serfa no pagar inter~s alguno, ya qua por su naturaleza 

lo~ socios no deben perseoulr randimientos Tinancieros sino 

determinadas situaciones de benaflclo, la remuneraci6n al ca-

pital se hace indi&pensable en la prlctica por dos razones: 

para proteger el valor da cada aportaci6n del deterioro infl~-

cionario y para ampliar o modernizar las operaciones coopera-

tivas captando el ahorro do aue socios a un intar's ligeramente 

menor al del marc•do ~inanciero. 
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En casos de estrangulamiento Tinanciero, o sea de escasez 

de Tondos para rcinversi6n, as impor'"tante captar dinero volun

tariamente de los socios, a6n pagando inter~s igual al del mer

cado. Hay que recordar que la cooperativa compite con las em

presas capitalistas y para sobrevivir debe modernizarse yac

tualizar sus procesos tecnol6gicos, aspectos que implican altos 

niveles de inversi6n. Lo ideal serfa incrementar el capital au

mentando el valor nominal de las aportaciones o suscribiendo 

mayor n&mero de ellas, aspectos que implican una obligact6n so-

cial asumida la Aüamblea General. Sin embargo, la aportaci6n 

voluntaria de Tondos requiere un incremento en la tasa de in

terés pagada al capital social, sobre todo cuando el Fondo de 

reserva es insuficiente para cubrir las nuevas inverqiones. 

Pr-i.ru;J._rlio de la distribuci6n de a><cedentes: "Los e><cedentes o 

ahorros producidos por las operaciones da una cooperativa, , si 

los hay. pertenecen a los socios y deben distribuirse de tal 

manera que se evite quo un socio obtenga ganancias a oxponsas 

de los otros. La distribuci6n puede hacerse por decisión de loa 

socios como sigue: 

dJ Oeet1n~ndose a la expansi6n de las operaciones de 

la cooperativa; 

bJ Oesttn~ndose a servlcioe comunes; o 
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e> Distribuyéndolos entre los socios en proporci6n a 

las operaciones realizadas con la sociedad". 

Este principio se basa en que, cuando lleguen a existir e~ 

cadentes en la gesti6n cooperativa y los socios acuerden su re

integro en asamblea, dstos se repartan en.proporci6n a la can

tidad de trabajo aportada por cada socio (cooperativas da pro

ducción> o a la cantidad de compras realizadas por cada uno 

<cooperativas ds consumo). Esta -forma de re:l.ntegt"'o gar"antiza 

que un socio no obtenga ganancias a expensas de otros. 

Sin embargo, la Alianza Cooperativa Internacional reco

mienda realizar la distribuci6n de los excedentes en el orden 

señalado en los incisos anterioraa, pero destaca la prevalencia 

de la decisi6n de los socios en la asamblea sobre la Terma es

pecÍTica de distribuirlos, para garantizar la democracia inter-

na. 

Escuchando la recomendaci6n anterior y con la finalidad de 

proteger el r6gimen cooperativo, se ha legislado en todo el mun 

do sobre sus excedentes, ordenando se destinen primeramente a 

Tondos irrepartibles en proporciones espec~ficas y dejando el 

remanente para su reintegro entre los socios. El primer fondo a 

afectarse es el de reserva y sirve para consolidar la operac16n 

cooperativa ampliando su capacidad de producci6n (inciso a>; el 

segundo es el de previsi6n social, que destina recursos p~r~ el 
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El Tundamento tácnico de la rocomendaci6n de la ACI, con

siste en que es necesario alcanzar la estabilidad econ6mica de 

la cooperativa, destinando en primer lugar los excedentes obte

nidos hacia el incremento productivo. Este es un madio indispen 

sable de defensa del sistema cooperativo en un ~mbito mercantil 

hostil, sellado por la competencia. 

En segundo lugar, los excedentes deben beneficiar al cole~ 

tivo social, en cuanto a la seguridad personal y el nivel de 

vida de sus socios, pero tambi~n respecto al perfeccionamiento 

cultura 1 cooperativo. Fi nalrnente, los excedentes puedan ser re

part t do& entre los socios, pero cuidando la integración de los 

~endes mencionados. 

No debo caerse JamAs en extremismos tales como una capita

lizaci6n acelerada quo deshumanice el experimento cooperativo o 

como una distribución acelerüda que deJe descapitalizada e indg 

Tensa a la cooperativa dentro de un sistema competitivo. Pero 

E!n {dtima instancia es necesario destacar Que la docisi6n Tinal 

sobre la aplicaci6n de excedentes debe ser expresi6n de lavo

luntad colectiva de los socios. 

Principio de educaci6n: "Todaa las cooperativas deban tomar prg_ 
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videncias para la educaci6n de sus miembros, empleados y diri

gentes, as{ como del p6blico en general, en los principios y 

tácnicas, tanto econ~micos como democrAticos, de la coopera

cl6n". Loe pioneros c:onsider"aban que la educaci6n era indispen

sable para heredar los principios doctrinarios a las nuevas ge

neraciones y asegurar un nuevo orden social. La autodisclplina 

cooperativa no es espontánea, sino cultivada, ya que la simple 

convivencia, tan importante en la doctrina, no es ~Acil de 

obtener. 

Su objetivo principal es cambiar al sistema de valores del 

mundo mercantil, la TiloeoTta del tener por la del ser, para ai 

canzar la realizaci6n espiritual y material del individuo y la 

justicia social. Para ello, la lucha por los principios y valo

res cooperativos debe darse en dos ~rentes: la promocl6n cultu

ral dentro de la cooperativa y la promoci6n cooperativa en los 

conjuntos culturales del mundo mercantil. 

Prf.pclplo de lntegracl6ni "Las cooper-atlva.s, pat"a servir mejor 

a los intereses de sus m1embros y comunidades, deben colaborar 

por todos los medios con otr-as coopet"atlvas en los niveles lo

cal, nacional e lnter""naclonal". En la aconomla ollgop61 lea ca

pitalista actual <representada por la concentr-acl6n ~1nancieru, 

la integraci6n vertical y horizontal de empresas, etc.> la so

brevivancla cooperatlvA puede realizarse •ola.mente mediante la 

1ntegraci6n cooperativa, para cambiar la competencia de loa 
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grandes contra los pequeños en una de grandes 6nicamente, La 

1ntegraci6n cooperativa se puede dar en dos Termas; concierto 

entre cooperativas de primer grado <en laa que se da la cooperg 

ci6n entre personas Tísicas) o de mayor grado <en las que se da 

la cooperaci6n entre cooperativas, como Tederaciones, conTedarA 

cienes, etc.) a travás de convenios de intercambio de bienes y 

servicios, y sin que cada una pierda su personalidad jurídica 

propia; y mediante la Tuai6n de varias cooperativas (vertical u 

horizontal> en una nueva organizaci6n, perdiendo cada una de 

ellas su personalidad jurídica original. 

Los principios mencionados Torman parte de un sistema de 

normas que, de seguirse Tialmente, harán posible el 'xito en la 

geeti6n empresarial cooperativa, su protecci6n respecto de la 

ideología capitalista y de la l"ep1·oducci6n total de sus rela

ciones de producci6n, ast como superar el problema de una diri

gencia política acertada para el movimiento en general. 
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2. El cooperativismo en M~xico 

2.1. Evoluci~n 

Desde la colonia exist{an en M~xico organizaciones semejan 

tea a las cooperativas, tales como las llamadas "cajas de comu

nidades indígenas" creadas por los espa·ñoles para pr"oteger a 

los indios relegados en reservas y cuya finalidad era ol aho

rro, la previsi6n y el cr.Sdito; los p6sitos (cajas de ahorro y 

pr,stamos agr!cn!•!UJ p.:u·a labradores pobres>; y las alh6ndigas 

que fueron el antecedente de las cooperativas de distrlbuci6n 

mexicanas y qua se cra.!l1·on por el virreinato para abatir el 

acaparamiento y la especulaci6n con loa granos, actividad usual 

en esos tiempos. 

Un antecedente del cooperativismo mexicano lo fueron los 

gremios artesanales, que BKistfan desde la economfa colonial da 

forma feudal, mismos que realizaban la incipiente actividad in

dustrial de la ~poca. A finales de la colonia, so encontrahan 

reg'ulados por las leyes virreinales, cuando fuE"ron llamados 

"Ordenanzas", debiendo transformarse en sociedades mutualistas 

en el M~Kico independiente. 

En esa ~poca, en que apar'ecla ya en Europa la doclrí na co2 

per'ativa, comenzaron a tener importancia en el pais l.:15 c~'tJatc; 

de ahorros, pr'acursoras de las cooper'ativas de cr6c.llt.o 1 m~sri1.•r. 
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que eran sociedades mutualistas creadas a fin de proteger a los 

pob!"es de gastos in6..ti les y preservar- fondos para el Yetiro de 

obreros y empleados. La primera organizaci6n de este tipo fue 

la "Sociedad Mercanti 1 y da Seguridad de la Caja da Ahorros de 

Orizaba" fundada en 1839, la cual fue sumamente admirada por 

sus objetivos y estatutos de avanzada, señalando inclusive en 

su articulo 9 el principio "un socio, un voto" (cinco años an

tes de que aparecieran los pioneros de Rochdalel. 1 ~ 

Por su parte, el sector obret"o, desarrollado a la par que 

la gran industria capitalista, fue el verdadero iniciador del 

movimiento cooperativo formal en Mé><ico. Los obrero9, muchos de 

ellos antiguos artesanos de los gremios y mutualistas, sa agru

paron políticamente para protegerse de la explotaci6n indus

trial, &Lu·giendo las primeras cenl.ra.le6 obreras como al "Circu

lo Obr"ero de Méxtco" <1871> y la "Gran Con-faderacibn de Asocia

ciones de Trabajadores de los Estados Unidos Mexicanos" (1876). 

En 1876, el anarquistc3 Jos~ Ma.t·fa González public6 dos ar

t1culos en el per i6dico obn.:?1·0 "El h1 Jo del traba.Jo" <agosto 6 

y septiembre 10), mediante los cuales proponla transformar"' las 

soci.edades mutualistas en compaf\tas coope1·ativas, sosteniendo 

Que inclusive estas Fo1·mas de asociaci6n podr{an contemplar un 

fondo mutualista constituido por una pequeñísima cantidad apor

tada por cada socio de &us utilidades correspondientes (fondo 

de previsi6n social l. Tvmbi~n aconsejaba al obrero, a fin de 
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combatir el pauperismo, Tormar dichas compañías cooperativas 

para permitirle destruir la influencia mal~Tica y maldita del 

gobierno y del capital.l? 

Fueron los lideres del circulo obrero, principalmente bajo 

la inTluencia del cooperatista español Fernando Garrido, a tra-

vtis de la lectura de su libro "Historia de las asociaciones o-

breras en Europa" (1864>, los que .fundaron el primer taller cog 

perativo en M~xico en el ramo de la sastrería en 1873. Con ~l 

se pretendía dar el ejemplo para que los mutualistas y arteaa-

nos libres los formaran, pero los conTlictos internos y la si-

tuaci6n política inestable del pata obligaron a su cierre en 

1876. 

Sin embargo, la expansi6n de las ideas cooperativas a ni

vel mundial y la ineficacia económica de las mutualistas, que 

no remediaban en nada el estado de miseria de loa grupos margi-

nades al ser organizaciones pasivas, ~ueron la causa de su 

transformaci6n en sociedades cooperativas. Aa{, el ejemplo fue 

tomado y en 1874 se convierte la mutua "Sociedad Progresista de 

Carpinteros" <fundada en 1872> en la "Compañfa Cooperativa de 

Obreros de Má><ico", secundándole un gran n6.mero de mutualistas. 

Cabe mencionar que la primera cooperativa ~e coneumo fue funda-

da por los habitantes de la colonia obrera de Buenavista en la 

ciudad de M¿Klco <1876>. 

~/ man•'-l••• .;ra•' M•.,.f• •••l•c::ic::ia6n et• • .--.Ccvl.o• cf••. ""D•l • .--.. 
••n•dCO •l •aat.•l t.•ms:11••. Co!.•cc::i16n •• ,.,. ••'"•nt••• •d!.Cot'"t.•1. C••t.• 

••ro• l•• •lll•l6"• M•"' t.Cloo i.•7'• • .,.41CI•• •Do az. 
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Ya en al PorTiriato, el cooperativismo habta sentado bases 

en el pafs: no s6lo los obreros y campesinos, tambi~n algunos 

sectores de la clase media querían integrarse a 61. Por esta rª 

z6n, el gobierno tuvo que considorar su personalidad Jurtdica 

como sociedad mercantil dentro del C6digo de Comercio de 1889. 

Entre los primeros ide6logos cooperatistas en M~xico destª 

can: Ricardo Velatti, carpintero y fundador de la primera compª 

ñ{a cooperativa; Josá Mar!a GonzAlez, anarquista; Juan de Mata 

Rivera, l!der obrero y director del diario ''El socialista''; y 

prir1cipalmente el español Don Josá Barbier, quien en 1879 fund6 

la "Caja Popular Mexicana" (especie da combinaci6n de los postJ,! 

lados cooperativos y las ideas bancarias de la época) y el pri

mer peri6dico cooperativo en M~>dco, llamado "Boletín de la 

Cooperac i 6n". us 

La "Caja Popular Mexicana" era todo un banco da Tomento y 

crédito cooperativo bajo la Terma de sociedad mercantil, ya que 

no podía constituirse de otra manera en asa 6poca, creada para 

propagar el establecimiento de cooperativas de produccl6n y da 

consumo en todo el pa{s. Este proyecto era una genial adapta

ct6n de la doctrina a la realidad aocioecon6mica meKicana, pero 

Tracas6 a los pocos años por dos razones: su incompronai6n en

tre los obreros, comerciantes y campesinos y la presión del ca

pitalismo, cuyo espectacular avance atra{a incluso a los ahorr~ 

dores cooperativistas. 
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En el periodo revolucionario, el sector cooperativo tuvo 

poca pero destacadü participaci6n pol{tica, a travás del "Cen

tro Obrero Mutuo-Cooperativo", en la estrategia polltica del 

"Centro Antireeleccionlsta de Méx.lco", aunque a61o Tue un ap~n

dice del movimiento obrero. 

Fue hasta el gobierno constitucionalista de Carranza cu.:i.n

do el sector cooperativo se integr6 Tormalmente, recibiendo el 

apoyo estatal. En la Constituci6n vigente aparecen los primeros 

ordenamientos legales sobre las cooperativas, espec{Ticamente 

en los artículos 28 y 123. Inclusive, Carrünza Tund6 una coope

rativa de consumo, la "Sociedad Nacional de Consumo", al darse 

cuenta de la situacl6n de miseria y escasez de alimentos en que 

se encontraba la poblaci6n de la ciudad de México como conse

cuencia del movimiento armado. La cooperativa Tue un brillante 

éxito, pero tuvo que cerrar Tinalmente por presiones del comer

cio organizado. 

Con ba~e en la libertad constitucional para Tormar parti

dos pollticos, un grupo de abogados encabezados por Jorge Prie

to Laurens crearon el "PaYtido Cooperatista Nacional", en 1918. 

Bajo la inTluenc1a de "Las Sociedades Ccoper.:i.tiva5 de Consumo" 

de Carlos Gide y "La RepGblica Cooperativa" de EYnesto Poisson. 

reunieron personas de diversa tndole a T1n de impulsar la doc

trina hasta sus ~ltimas consecuencias, o sea hasta implantar 

una rep6blica coopel"ativa.&• Sus idealeG no se mater1alizaron 
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por dos razones: pol!ttcamente, porque el partido, que había tg 

mado Tuerza por su adhesi6n al gobierno obregonista en 1920, 

perd16 el apoyo gubernamental al secundar la candidatura de A

dolTo de la Huerta en lugar de la de Calles, candidato de Obre

g6n¡ ecan6micamente, porque el sector cooperativo no ten{a po

der Tinanciero e ideol6gtco para vencer a la creciente oltgar

qu{a capitalista. Por ello, desapareci6 en 1929, con el Tracaeo 

de la rebeli6n de la huertista. 

El movimiento volvi6 a recibir el apoyo ~ubernamantal en 

1925, pues Calles simpatizaba con la doctrina pero no con el 

Partido Cooperatista, como resultado de una gira por Europa don 

de conoci6 las cooperativas alemanas da cr~dito fundadas por 

Schultze Oelitzch. A su regreso quiso experimentar el cooperatL 

viamo en M~Kico, pero los conocedores, casi todos del desapare

cido partido, no colaboraron porque estaban resentidos con á1: 

Sin embargo, en ese mismo año, Calles conoci6 un manual ti 

tulado "La cooperaci6n", del licenciado Luis Gorozpe, a quien 

localiz6 para realizar su programa cooperativo. Posteriormente, 

se acord6 redactaY un manual para los Tundadores y administra

dores de cooperativas, primer esfuerzo Termal para consolidar 

la empresa cooperativa en MéKico, del cual so imprimieron 

50,000 ejemplares para repartirlos en todo el pa!s. 

El mayor aporte del gobierno da Calles al cooperativismo 
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Tue la elaboraci6n de la primera "Ley General de Sociedades Co2 

peratlvas", que Tue aprobada en diciembre de 1926 y publicada 

en al diario oTicial el 10 de Tebrero de 1927. Fué la primara 

en reconocer la personalidad Jurídica propia de la sociedad 

cooperativa, separ~ndola de la mercantil. 

Loe resultados obtenidos por el movimiento durante el pe-

riodo 1910-1920 Tueron evidentes: Tormaron cooperativas Te-

rrocarrileras de cr,dito en 1912 y de construcci6n da casas 

baratas en 1915, ambas en la ciudad de México y registraron 

oTicialmente en el Departamanto del Trabajo las primeras coope-

rativas en 1918. 

En el periodo 1920-1929, destacan los as.fuerzas del lf der 

cooperativista RaTaal Mallán, quien promo~6-la Tormact6n de 

cuatro cooperativas y logr6 integrar Tormalmante, por primara 

vez, el movimiento mediante la "ConTederaci6n da Sociedades CoQ. 

perativas Soc:ialistaa de la Rep6blica Me>eic:ana", Tundada en 

1925. 

Una do las primeras y mis importantaa cooperativa• poerevQ 

lucionarias -fue la del "Gremio Unido de Ali Jador•• de Tamptco", 

Tundada en 1922, que a6n Tunc:iona. Dicha cooperativa convoc6 al 

Primer Congreso Nacional de Soc:iedadas Cooperativas, celebrado 

en T•mptc:o, Tamaultpas en 1929, con la aal•t&nc:ia de 500 dalag~ 

dos. Los princ:ipales acuerdos dal Congroso Tueron1 la creact6n 
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de un departamento aut6nomo de ~omento cooperatlvo y de un con

sejo tt'Scnico pa1~a dictar los lineam1entos de orientacU5n del 

movimiento a nivel nacional; la reforma a la ley cooperativa de 

1927 para adecuarla a la ~poca; y la creaci6n do un banco 

cooperativo reTaccionario para cr~dito y fomento. 

El gobierno de Abelardo L. RodYÍguez <1930-1934> realiz6 

importantes accionee de apoyo al cooperativismo: cre6 el Depar

tamento de Fomento Cooperativo en la recientemente creada Seer~ 

tar!a de la Econom!a Nacional y la Direcci6n Nacional de Coope

rativismo en la Secretar!a de Educaci6n en 1930¡ realizó un es

tudio para la cooperativizaci6n de los transportes que Tué aprg 

bada e incorporado en la Ley General de V!aa de Comunicaci6n; y 

por &ltimo, elabor6 la Ley General de Sociedades Cooperativas 

de 1933, la cual contemplaba ya un Reglamento que la hiciera 

más aplicable en la práctica. Como resultado de este apoyo ins

titucional, en s6lo 19 meses despu6s de expedirse la Ley, se o~ 

ganizaron 272 cooperativas, o sea casi 15 cooperativas por mes. 

En el gobierno de L~zaro C~rdenas (1934-1940> la promocl6n 

institucional del movimiento alcanz6 su nivel máximo. En nu cam 

paña, C~rdenas declar6 que era indispensable adoptar un sistema 

econ6mico que resolviera las necesidades de todos. Para 41, la 

revoluci6n mexicana pugnaba por destruir el rdgimen de explo

tact6n individual para ir entregando a las colectividades orga

nizadas los medios de producci6n, aunque ello se e~ectuarfa en 
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un proceso de varios lustros, con la Tormaci6n de cooperativas 

de consumo y de producci6n en las que habría de descansar el 

Tuturo de la naci6n.zo 

Ya en el poder, C~rdenas Torm6 dos cooperativas con los 

trabajadores del Estado, los "Tal lares GrATicos de la Naci6n" y 

los "Ta·l leres de Vestuario y Equipo" <COVE>, puea tenfa la idea 

de que el aprovechamiento de la impresi6n de los textos de go-

bierno y de la producci6n de equipos militares y de servicio 

p6blico deberla ser para sus trabajadores. Otros proyectos eco-

perativos importantes del r~glmen Tueron los ingenios azucare-

ros "Emi llana Zapata" <More los> y "El Manta" <Tamaul ipas>. 

Los gobiernos estatales imitaron la polftica Tederal coa-

perativa, sobresaliendo el apoyo en Quintana Ro6 a la coopera

t1vizaci6n de la producci6n chiclera, en Oaxaca a la producci6n 

de palma y en los estados del norte a la producci6n de i~tle 

de lechuguilla. Estos productos eran extra{dos por campesinos e 

ind{genas a quienes las grandes compañ!aa ae los compraban a 

precios irrisorios. 

En 1935 se celebr6 el Segundo Congreso Nacional de Socied~ 

des Cooperativas, teniendo como principales acuerdos reTormar 

la ley de la materia vigente, crear la "Liga Nacional Coopera.ti. 

va" (como paso previo para Tormar la ConTedaraci6n N&cional 

Cooperativa> y proponer un proyecto de educaci6n cooperativa Pfl 

~/ t1•dt.n. Ta.,.&,. "El "'&nl.m•ta p..-•••d•"a&•l• hl.•ti.o..-lla pal ftLa• 

..,, ,.. •• t. ... •ta" CL•za-l•::ll&•. Kdll•o,...l.•l ª",_• l•o •dlat.6no ,..,."'ªª• 
1.•a:a. ,_4U•• 146-t.47. 
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el sistema educativo Termal del pa{s. El gobierno Tederal, 

en atenci6n a las propuestas del congreso, promulgó en 1938 una 

nueva Ley General de Sociedades Cooper·ativas, que es la vigente 

en la actualidad. 

Como resultado concreto de la política cooperativa del go

bierno cardenista, se 1ncrement6 notablemente el nómero de so

ciedades cooperativas constituidas, al Tundarse 937, m4s del 

sor. del total existente hasta antes del periodo (1715). 

En el lapso 1941-1970 se realizaron importantes acciones 

de apoyo al sistema cooperativo: el General Manuel Avila Cama

cho rat1Tic6 la política y las promesas de su predecesor al 

constituir el Banco Nacional de Fomento Cooperativo y apoyando 

la uniTicar.iún del sector cooperativo del pa{s en la "Confeda

raci6n Nac:tanal Cooperativa" en 1942; Miguel Alem~n cre6 una 

Ley General de Pesca 6ntca, concentrando los ordenamientos le

gales existentes para proteger a las cooperativas y otorgarles 

la exclusividad de explotaci6n de las siete eRpecies más 

comerciales; Ruiz Cortines exim16 los impuestos Robre la renta 

e ingresos mercantiles al r~gimen cooperativo. 

El presidente Luis Echeverr{a volvi6 a impulsar el movi

miento, pues lo consideraba un valioso instrumento de desarro

llo y de correcci6n de la desigual distribuci6n de la riqueza. 

Se dieron amplias facilidades para el registro de todo tipo de 
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cooperativas, se otorg6 apoyo Tinancie1·0 •/ tll:"!cnico y se elabor6 

un proyecto para crear cooperativas de producct6n en grandes 

zonas marginadas de todo el pala para crear empleos <dando como 

resultado la creaci6n de unas 1800 cooperativas). 

El gobierno de L6pez Portillo se destac6 por iniciar la 

era de la planeaci6n y la integraci6n sectorial en México. Oi6 

gran apoyo al movimiento cooperativo, sobresaliendo la unific~ 

ci6n de las dos con-federaciones cooperativas que existían para 

luego otorgarle un subsidio permanente para su -funcionamiento. 

Exhort6 a sus secretarios de Estado para cumplir con las 

disposiciones de la "Ley Org.Snica de la Administraci6n Póblica 

Federal" en el sentido de crear dependencias sectoriales r"ela

cionadas con el cooperativismo y elaborar y asignar precupues

tos para su ~omento¡ pero las mAximas realizaciones de la mate

ria ~ueron dos: la creaci6n mediante decreto de la "ComLsL6n l!l 

tersecretarial para el Fomento Cooperativo" encargada de cooYdl_ 

nar las taYeas inteYsectoriales de ~omento y la elabor"aci6n, a 

car"go de esta comisL6n, del Plan Nacional de Fomento Cooperati

vo. 

Los dos 6ltimos gobiernos se han caracterizado por una ~al

ta de promoci6n cooperativa, en el de Miguel de la Madrid tal 

vez porque las acciones en la materia ya habían sido de~inidas 

Y la situaci6n econ6mica del país era cr!tica y en el sexenio 
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actual, en cambio, ni el gobie•·no ni el sector obret·o institu-

cional han mostrado simpatía hacia ~l movimiento, al considerar 

que GU 01·ganizacic:Ín productiva transgrede la esencia del art{cl:!, 

lo 123 Constitucional, implica alto costo ~iscal al Estado y 

que se han apoderado de ~l gentes que actóan en bene-Ficio pro-

pio.Zl 

El problema b~sico de la -fd.lta de promoci6n cooperativa, 

hasta antes de 1990, parece rel.::1cionarse con la premisa -Funda-

mental acerca del tratamiento d~·l movimiento dentro de la pal {-

tica econ6mica o-ficial: lu cre.:.ir:;i6n de sociedades cooperativas 

se ha consido1·ado en nuestro pa{!:.; como una alternativa ocupa-

cional; pero una situoci6n de cri~ds in~lacionaria combinada 

con Yect:.1si6n pod!a pensarse en abr-ir nuevao -fuentes de tra-

bajo y n1enos con el apoyo f"inancier-o dr-=-1 Estado. Par- esa raz6n, 

el gobierno de Miguel de la Madrid establecití estrategias y po-

líticas p~1, a proteger el nivel de empleo ya existente, espec{f'.1 .. 

cumente en L·l segundo punto del "Programa Inmediato de Reot"'deni!_ 

ci6n Econ6micd". 2 'Z 

En el se~unio actual, un~ vez superada la crisis, el pano-

rama cooperativa no es muy brillante: se ha dado un duro golpe 

al sector social de la econom!a con las posibilidades legales 

de reprivatizaci6n del ejido. adem~s de que la ine,.iciencia de 

muchas cooperativas <como, las pesqueras) ha inclinado la balan 

~/ ........ -11 Cu.bl l l••· Ar•-•, LO. Tr. g4o .. 1,, ..... -µ.-1." ....... ª••l.6n O•"Clln•

la Oo~l•l6n lnt-r•-gr-t•rl .. 1 Para -1 ~am•nto Oaap•.-•tl.-

vo. l.~ d• ~-yo d• l•DO• &Tf"'B. 

~/ d• la M•cl..-1.d H..,.rt•ao, MLQU•l .. '"M•r•••.J-
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za del Tavoritismo estatal hacia la iniciativa privada y las 

empresas de solidaridad social, sujetas al control y direcc16n 

estatales dentro del Programa Nacional da Solidaridad. A pesar 

de ello las cooperativas tienen ventajas sobre tales empresas, 

al estar reguladas especfTicamente en la ley y tener inTraes

tructura de apoyo institucional, por lo que podrían ser consi

deradas en la política estatal de redistribuci6n social. 

2.2. SuJeci6n al Estado 

En la evoluci6n histórica del movimiento cooperativo meKi

cano, es importante destacar la posici6n que el mismo ha tenido 

con respecto a las necesarias relaciones con el Estado, en el 

seno de una sociedad mercantil capitalista orientada hacia el 

lucro. De acuerdo con Tulio RosembuJ, la cooperativa ~rente al 

Estado puede adoptar tres modelos de comportamiento: la 

autoeuTiciencia, la dependencia y la aeistancia. 2~ 

La actitud de autosuriciencia predica que el pueblo v sus 

organizaciones productivas son e~icientes en la gestión da sus 

propios asuntos, lo que en el campo cooperativo equivale a 

negar la necesidad de la intervención del Estado en la evolu

ci6n y autoorganizaci6n de su movimiento. 

La versi6n mAs radical de esta postct6n Ge le atribuye al 

cooperativista J. P. Warbasse, inrlu{do por el anarquista Prou~ 
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hon, cuya meta es la paulatina extinci6n del Estado a trav~s de 

la expansi6n de la aconomfa cooperativa. Para sus 1de6logos, 

ninguna ayuda o asistencia estatal puede ser aceptada porquo 

supone interTerir en la política y objetivos de la coo-

pera ti va. 

En Máxico, dicha corriente no ha tenido gran impacto exceg 

to en los líderes del Partido Cooparatista Nacional Tundado en 

1918, aunque en éstos de una Terma bastante moderada. Ciortameu 

te, al Tundar un partido pol{tico ligado al movimiento, no de

seaban la desaparici6n del Estado, sino alcanzar mediante la 

lucha política el poder de áste, para luego hacer posible la 

instalaci6n de una rep6blica cooperativa. 24 Tal vez en este 

punto desapareciese el Estatlo o se reduJoran sus -Funciones al 

m~nimo necesario para la direcci6n y control administrativos de 

la economía cooperativa. 

Como se vi6 en el apartado anterior, el Partido Cooperatiª 

ta Tracas6, pero independientemente de ello algunos ide6logos 

cooperatistas han criticado la participaci6n política por parte 

del movimiento a trav~s de la Tormaci6n de partidos. En este 

sentido, Cerd.1 y Richart considera que la asociaci6n coope,..ati-

va signiTica colaboraci6n de ene,..g{a sin la que sería imposible 

materializa,.. un esTue,..zo humano 6til y productivo, mient,..as que 

el partido pol{tico, por su parte, significa una agrupación de 

!::./K~ r••ltd•d •I ~•rt.tda CoaP•r•t.L•~- ~a Propu.•a •lc•n••r u.n• 

.. ,..,_,,~•blti::• ccu::oP•r•t.tv•" •n wu. pl•t.•.f<orm• Pa:r.ft.lCI•• •tno qu.• •• 

dwb• • u.n dl•i::u.rwo dw wu. tld•r Jarg• ~rl•t.a L•ur•n• dtct.•do •n 
d• tY~z. v•••• "ªJ•• Cnrl•o "awwndo. CPU.• ctt.•t.u.•. ~~O• 
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individuos movidos por el deseo de asaltar el poder de un Esta

do y explotar los bienes nacionales en lnter~s propio. Por esta 

razon, concluye que no se puede basar un Estado ~uerte y dura-

radero en el Juego caprichoso y desordenado de los partidos pa

l {tices porque se le conduclrfa a la ruina, mientras que ~unda-

mentarlo en el desarrollo arm6nico de laa sociedades productl-

vas ee garantizar su Vida ~ecunda y pr6apera.ªº 

El modelo basado en la dependencia, eatablace una ralaci6n 

corporativa del moviml•nto respecto al Estado, permitiendo que 

'ate determine las polfticas y objetivos del mismo. Esta es una 

actitud eumamente criticada por- loa doctrinarlos y por los orgt, 

nismos c6operativos internacionales, pues creen qU• al coopera-

tlvismo corporativo no as acci6n libre sine un simple depart.a-

mento de la gest16n estatal. 

En nuestro país, esta Terma de conducta merece una conal-

doraci6n especial. En su Tase inicial, el cooperativiamo, con-

siderando sus posibilidadea de subsistir an un medio ambiente 

contrario a sus principios, busc6 aTanosamenta el apoyo esta-

tal. No era una actitud antregulsta sino oportunista, tratando 

de allegarse los medios para su adecuada implantaci6n, a•I como 

la simpatía del Estado y de las clases populares. Sin embargo, 

no constitufa a6n un sector importante en la sociedad meKlcana, 

el cual, aunque tolerado, no era objeto de la polltica estatal. 

~le • .,..,., v .. t.ah•rti.. ••&da ... •r-o. '•L..• c:sop•r•a&6ne •u ••P•ae:.a •can.6. 
l'ftt.ao V •c:1e::;:la1. º'• m:at.••rt.a1 Naellonal (lrdt.na& J • •""'•"'• M4•1cu. 

, ......... u. 21. 
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En su formalizact6n como movimiento, en la segunda década 

de este siglo, la actitud del cooperativismo, a trav6s da sus 

líderes, fue proteccionista respecto al Estado. Esto lo corro-

boran las acciones Acordadas en el seno del Primer Congreso Na-

cional de Sociedades Cooperativas, en cuanto a crear un depart4 

mento aut6no;o para el fomento cooperativo (dentro del gobierno 

federal) y un consejo t4cnico que dictara los lineamientos de 

orientacl6n del movimiento. 

En su dltima etapa, institucional, ubicada desde el carda-

nismo hasta la fech~, la actitud cooperativa ha continuado en 

una postura proteccionista, al buscar el apoyo y el reconocl-

miento del Estado mediante actos corporativos como la creaci6n, 

por exigencia legal, da la Confederaci6n Nacional Cooperativa 

(1942>. Por su parte, el Estado mexicano, particularmente en el 

perlado cardenista, aprovach6 la oportunidad de incorporar al 

movimiento cooperativo en su polftica de maaaa, agrup&ndolo con 

otros n6cleos de poblaci6n marginados en ol sector social de la 

economía. Destaca la posici6n del General C&rdenas, que vi6 en 

el cooperativismo una opci6n de transTormaci6n social, al menos 

como divisa electoral, pero siempre, y hay que recalcarlo, bajo 

la direccl6n y el control del Estado. 

En síntesis. esta actitud ha sido la prevaleciente en al 

desarrollo cooperativo mexicano, en parte por la debilidad in

terna del movimiento originada por la incomprensi6n de los ida~ 
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les cooperativos por sus agremiados y, en parte, por la actitud 

paternalista y controladora del Estado. 

Finalmente, la tercera forma de comportamiento, la de a&i§ 

tencia, consiste en la actitud de colaboraci6n y respeto mutuo 

de sus respectivos campos de acci6n entre el Estado y la coope

rativa. Este es el modelo recomendado por la Alianza Cooperati

va Intet·nacional y por la Organizaci6n Internacional del Traba

jo, al considerar la primera que existe identidad de fines en

tre las a~cionas cooperativa y estatal, siempre que dste se con 

duzca libre da la presi6n de los intereses privados en su Tun

ct6n rectora de la economfa hacia un modelo Justo de distrlbu

ci6n de la riqueza; mientras que la segunda recomienda a los 92 

biarnos ayuda econ6mlca y ~lnanciera pero sin mengua de \a ind~ 

pendencia da las cooperativas trecomendaci6n 127>. 2 • 

Esta actitud de asistencia ha sido idealmente acariciada 

por el movimiento cooperativo en Mlhcico, pel"o en la pr~ctica ha 

ca{do en la depondencia moderada respecto al Estado. La asjs

tencia es una forma de conducta centrada, sin caer en los extr~ 

mismos de la libertad econ6mica a ultranza (imposible en un es

tado de derecho> o de la dependencia burocrAtica agobiante del 

sector p6bllco <modelo sovi~tico). Sin embal"go, este modelo pa

rece m&s propio de pa!ses desarrollados que de pafses atrasados 

y dependientes como el nuestro: la mentalidad de los agremiados 

y de su dirigencia juega.n un papel importante al respecto. 
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CAPITULO 11 

ELEMENTOS DE DERECllO COMPARADO 

Un problema bAsico del derecho positivo consiste en lama

nera do cons~derar a la sociedad cooperativa, da acuerdo a sus 

caracter{slicas esenciales: es una sociedad mercanti 1, una so

ciedad civil o una organizaci6n laboral. Este problema lo re

suelve el derecho mexicano al incorporar a la cooperativa como 

sociedad mercantil en el C6digo da Comercio de 1809. Antes de 

este c6digo, no se legisl6 sobre sociedades cooperativas, ~stas 

no e~1st!an Jur!dicamente y las que se Tormaron asumieron de d~ 

racho la ~arma de sociedades meYcantiles tradicionales. 

En Inglaterra, los pioneros de Rochdale Tundaron su coope

rativa de consumo en 1844 de acuerdo a las Leyes de Mutualidad 

<Friendly Societtes Acts>. es decir como sociedad mutualista, 

en virtud de no existir tampoco en esa ~poca legislaci6n apli

cable. PosteY-iorment.e, se resolvi6 al problema Jur{dico de las 

sociedades coopet·ativas de hecho y mutualistas de derecho, al 

votarse las "Industrial and Provident Societies Acts" ll852 y 

1862>, con las cuales se les otorg6 la consugracl6n legal como 

tales <no como sociedades mercantiles>. Para Gtde, esas leyes 

otorgaron garant!as y personalidad jurfdtca u las cooperativas, 
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pues sin asta legislaci6n pudieron haber sido despojados de sus 

bienes por cualquier socia.27 

En España, las cooperativas surgieron inicialmente en -for-

ma espor.ldica, ya que hasta antes de la revoluci6n de 1868, que 

destron6 a Isabel 11, se vieron cbl igadas a -funcionar en la 

clandestinidad al estar prohibido el derecho de asociaci6n. 2 º 

En la actualidad, en México se sigue considerando legalmen 

te a la cooperativa como sociedad mercantil, aunque con sua pa~ 

ticularidades, pues existe desde 1938 una ley espec{Tica coope-

rativa <Ley General de Sociedades Cooperativas), la cual se deg 

incorpor6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles de 1933, 

misma que a su vez se dasmembr6 del antiguo C6digo de Comercio 

·de 1889 taón vigente en materia general de comercio). 

En este sentido, algunos paises de Am~rica como Argent1na 

<Ley de Socieda--jes Cooperativas del 20 de d1c:1embre de 1926, in. 

corporada en titulo especial del C6digo de Comercio) y Uruguay 

(Ley de Cooperativas Agrarias Limitadas del 5 de .:ibr1l de 

¡q411, que destacan el carActer mercantil de la coor-erat1va pe-

ro la sujetan a un régimen especial y le otorgan objetivos con-

trarios a la empresa comercial capitalista. 

De mayor avanzada es la legislación brasileña, ya Que en 

!!:_/ •• 1 .. ,.. ............. t •• Antc:on&g. "D• .. •CMCt Cc:oop ..... ~,.,.,.. ... ltdl.t.c:or-1. ... ~ 
Cc:oop•..-•t&vl.•"'º• •-"•d· M-5 .. &cc:o. 1..,""'· ,.4g • .,.:z. 
~/ Ctu.-.,.. ....... ,.., .... d•a:· .:r.::o•4 ,., .... t •• "Cu .... g DUp• ... 1.0 ... d• CCIC>P_ ... __ 

a&6n:' C••• •dltCIO""l.•1 •o•aho o-.-c•lPn•. , ....... ,.,¡&O•• 'º• 1.3. 
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la Constituci6n Polftica del Brasil consagra la autonomía l~ 

gislativa plena del cooperativismo, al otorgar -facultades excl~ 

sivas a la Uni6n para legislar en materia cooperativa <recordar 

que en M~xico la Constituci6n otor-ga al Congreso de la Uni6n, 

en el artículo 73, .fracc16n x, -facultades para legislar en mat!! 

ria comercial, donde se incluyen las sociedades cooperativas 

por ordenamiento de las leyes securidarias) , 2 '9 En el decreto n~ 

5893, del 19 de octubre de 1943, modi-ficado por el Decreto-Ley 

n~ 6274 del l'l de -febrero de 1944, la legislaci6n brasileña es

tablece que las cooperativas son sociedades do personas y no de 

capital, no encontrAndose sujetas a quiebra. Les concede tam

bién gran autonomía de gest16n, como reTormar sus estatutos, 

cambiar su objeto social o prorrogar su duraci6n, pero les estª 

blece prohibici6n para trans~ormarse sociedades de derecho 

privarJo <son, a contrario sensu, e11tidades de derecho p6.blico, 

lo que no sucede en México>. 

Otros pafses americanos que tambi&n plantean la autonomía 

legislativa cooperativa son: Chile <Decreto n~ 596 del 14 de 

noviembt"e de 1932>; Ecuaetw <Ley de Cooperativas del 30 de no

viembre de 1937); Paraguay <Decreto-Ley n~ 13635 del 18 de Ju

lio de 1942); y Per6 <Reglamento de Sociedades Cooperativas, 

expedido madianto Decreto del 8 de marzo de 1944). 

Un caso relevante y sui generis es el de Colombia, que 

su Ley de Sociedades Cooperativas expedida mediante Decreto n~ 
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134 del 7 de d1ciemb~a da 1931 y re~ormada mediante Decreto-Ley 

n~ 874 de 1932, declara de utilidad y conveniencia p6blica a 

las sociedades cooperativas <artículo 9). En el caso particular 

de las cooperativas de consumo, son consideradas por el gobier

no, los departamentos y los municipios como consultoras p6bli

cas y reguladoras de los precios de los art!culos que distribu

yan y vendan. 

Por su parte, Bolivia presenta una situaci6n anacr6nica lg 

gislativamente, ya que mediante un Decreto del EJecutivo del 16 

de mayo de 1941 considera a las sociedades cooperativas como 

instituciones de asistencia mutua <mutualistas> y no como esta

blecimientos comerciales. De esto se deduce la naturaleza civil 

de la sociedad cooperativa para el derecho boliviano. En la mig 

línea se encuentra Guatemala, pues en su "Ley de Craaci6n 

del Departamento de Fomento Cooperativo" del l::':. de agosto de 

1945, se establece que las empresas cooperativas que organice 

dicho departamento se constitu1rAn conTorme al artículo 15, in

ciso 3~, del C6digo Civil.~º 

Complementan la concepci6n da la naturaleza de la sociedad 

cooperativa los pa!ses que la consideran una organizac16n ldbo

ral. En este horizonte se encuentra Costa Rica (C6d1go de Trab~ 

Jo del 23 de agosto de 1943, que contiene la leg1slaci6n coope

rativa) y Nicaragua <C6digo de Trabajo del 12 de enero de 

1945). 

~/ 
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Un caso especial lo constituye F1·anc1a, pa!s en el que ha 

existido una gran Tragmenlac16n de te>-'.tos y normas. as! como la 

ausencia de de-finici6n y criterios leg~les sobre las sociedades 

cooperativas. As{. en el C6d1qo del Trabajo ·y de la Prev1s16n 

Social se regulan l~s uniones sind1cala& y las sociedades coopg 

rat1vas obreras de producc16n v de créd1t.o. señalando la natur-ª. 

laza comercial de estas 6lt1ma<.5 <ley deJ 2'l de Julio do 1867); 

mientras que el C6d1go de Comerc10 ca~tfculo 6381 establece que 

la a91~icultura no es comel""cio. impl1cando la naturaleza civil 

de las cooperativJs agr!colas. Por su parte, las caoper~t1vas 

extractivas son civ1 les, excepto que la ley les imponga -forma 

comercial y las da consumo son mercantiles pero no est~n obl1gª 

das a constituirse confo1·me al derecho comercial <l~y del 7 de 

mayo de 1917) .31 

Intentando po11ur orden Jur{d1co 0 los tribunales admiten 

que las cuoperativa8 son de naturale:?a c1v1l, como norma gene-

r·.1 l. a menor. que haya un texto en conLrar· 10 y en Jos casos en 

quf'.> el lcJs no provean !-:us serv1c1as exclur;1vcJmente a sus miem-

bros •1 haqdn p~rt1c1nar ~ terceros a6n a tftulo de hecno acc1-

Por In QtH:? re;.;ppr:ta c1 la p.·omoc16n coopc::!t·at1va. la qr.:in m2_ 

yor·fa de los oafscs (lat1noamé•·1r...:i. Franc:a. E.soaña) co1nc1den 

en Cllat.• neben reul 1 :?arse ac-c1ones de -foment.o v concederse todo 

t100 OP apoyos v exencionQn do ca1·1cter fiscal a lus cooperati-
~/N.:o.•t. A'-f'•••d• "CDd• d• 1- Ccoaf••..-~t.lr.>....,o ttt. ..... ú• •U..- 1- o-~Ql,..• 
1~Q•1 ., P-•gl•'"•"t.•lP-• d• l• c~on•r•~lo" • ...., ~P-•nc•''• CUlt.~rl•1 

l...lbr•lo-1• a- ,._cu-11 ai ..... ...-. 1 ..... <=11r.:1&n ...... '(-. 1Y~e. PÁ•.i-· 

l:Sb-1:37'. 20''· 

~=-/ J:d-mo J~..;:q. l~·,.. 
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vas. 

Esta actitud promotora del Estado, seg6n los doctrinarios 

españoles, se Tundamenta por una parte en que la organizaci6n 

cooperativa permite igualar los puntos de partida en el sistema 

econ6mico, agrupando el es~uerzo individual de los trabajadores 

en una empresa competitiva respecto a las empresas capitalistas 

privadas y, por otra, porque constituye un medio de participa-

ci6n ciudadana en la distribuci6n y control social de la rique

za. Por ello, la Constituci6n Española de 1978 establece en su 

artículo 129 la promoci6n y Tomento institucional del cooperati 

vismo, por cuanto contribuye a la igualdad econ6mica entre los 

ciudadanos, corrigiendo las disparidades naturales establecidaa 

por la distribuci6n capitalista de la pr·opiedad y la riqueza en 

tre los mismos; mediante la participaci6n econ6mica general en 

la actividad productiva y distributiva. 33 

Como se observa, la Constituci6n española de 1976 <artlcu-

los 128 y 129> contiene un esquema abierto da particlp•ci6n 

ciudadana en la riqueza social, en cumplimiento al mandato con-

tenido en el articulo 9 a, que establece el deber de los pode-

res p6blicos de promover las condiciones para que la libertad y 

la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra 

sean reales y eTectivas, de remover todos los obstAculos que im 

pidan o diTiculten su plenitud y de Tacilitar la participaci6n 

da todos los ciudadanos en la vida polftica, económica, cultu-

~/ .. D••mbuJ. Tu.llo. "L.• •fftpr-••• coopwr-•t.t.v••• lllCJllot.•O• CEAO 

d• ooap•r-•t.lvl•mo. Edlt.or-l•l OKAO. ••r-o•loM•• l•. •dlcl6n. 
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ral y social. Este es el derecho constitucional de participa

ci6n, con su correlativo deber de los poderes pÓblicos de promg 

verlo, en el Que se destacan la promoción e~icaz de las diver

sas ~armas de participaci6n de los trabajadores en las empresas 

y la obligac16n estatal de ~omento, mediünte una legislaci6n a

decuada, de lus socied~des cooperativas. Sin embargo, toda ~ar

ma de propiedad tiene dos 1 imi tantes: el interés geneYal y con 

base en éste, la asignaci6n de una ~unci6n social a la misma 

por el derecho objetivo, el cual debe dictarle al e~ecto cier

tas modalidades. 3 A 

En México, este esquema de participaci6n econ6mica y de 

promoci6n cooperativa se plasmü. 1 en mayor o menor grado, en los 

siguientes artículos constitucionales: 5~ <libertad de realizar 

cualquiBr actividad l!cital; 9~ (libertad de asociaci6n, siem

pre que sea lfcita>; 11~, en relaci6n al 5~ (libertad de tr.d:n

sito>; 25 <rectorfa econ6mica a cargo del Estado>; 28, pArraro 

séptimo (qu8 no considera a las sociedades cooperativas como mQ 

nopoliasl; y 123, primer p~rrafo Cque establece la obligaci6n 

del Estado do promover la organizaci6n social para el traba.Jo, 

de cuyas fo1·mas es la sociedad cooperativa>. Las modalida

des impuestas poi- el derecho a la propiedad se expresan en el 

art!c:ulo 27, tercer p~rra-fo, de nuestra Constituci6n Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

La legislaci6n española destaca el car~cter !!cito de las 
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cooperativas en la "Ley General de las Sociedades y las Empt"e-

sas Cooperativas" (1~ da diciembt"e de 1974> y su Reglamento <lb 

de noviembre de 1978), al deTinir en sus respectivos primeros 

artículos a dichas entidades como "aquellas que, someti~ndose a 

los principios y disposiciones de la ley, realizan, en r~gimen 

de empresa com6n, cualquier actividad econ6mtco-social llctta 

para la mutua y equitativa ayuda entre sus miembros y al servi-

cio de ~stos y de la ccmuni dad". 3 " 

De acuerda a la doctrina española, la empresa cooperativa 

es una entidad de derecho privado que se basa en el principio 

de autonomfa, en tanto que no puede ser estatal o nacionalizada 

y su actividad es asumida en riesgo por los socios trabajadores 

al adjudicarse los resultados buenos o malos de su gesti6n 

<Aranzadi>. Oivar señala que la cooperativa es una sociedad: a) 

mercantil; b) no capitalista; c) voluntaria; d) de part1cipa

ci6n; e) gestionada damocrAticamente; y T> al servicio de sus 

mlembros. 3 • Es, por lo anterior, una sociedad mercantil con un 

tratamiento especial que implica una legialaci6n eapec{Tica, 

Siempre supletoria de la voluntad societaria en sus aspecto& 10 

ternos pero obligatoria en cuanto a la observancia del derecho 

positivo en su accionar social. En nuestro pafa, tambidn se con 

sidera a la cooperativa como una aociedad mercantil, •ui gene

ris por su Tunci6n social, otorg&ndasele igualmente un valor 

prioritario a sus estatutos y acuerdos internos, pero estA m's 

cerca de la concepci6n estatal de entidad de derecho p6bltco. 

~/o'-• A..-g•I. • W•"o••l.•D• "SI. •aat.c:. ooop•..--~t.vo Cg•..-a"t:.'•• v 
cn.•..-•a••••. •&b:t.&ot•i=• cm:•c et- caap•,.•ti..,.l•ma. Edt.ta..-,•l 

::Í:~::":~Q:::•::~a~=~-=~&:;~:·a:::::.~
4

=~0~· •• 



60 

En eTecto, en México se acepta doctrinaria y legalmente la 

autonom!a cooperativa, pero en la p1#~ctica se le controla en tg 

das sus decisiones sociales a trav~s del poder discrecional de 

un 6rgano administrativo que es la Secretar{a del Trabajo y Pr~ 

v1si6n Social. En cambio, en España, independientemente da su 

trato pre~erencial, la cooperativa es considerada con la autong 

mfa de cualquier sociedad mercantil, estableci~ndose mecanismos 

de control en materia procesal. Lo anterior, lo corroboran la 

apl icaci6n supletoria en este campo de la "Ley del Enjuicia-

miento Civil" y el desahogo de los conflictos cooperativos que 

no puedan resolverse internamente C1mpugnaci6n de acuerdos ea-

ciales, actos de los consejos> ante 6rganos Judiciales como el 

Juzgado de Primera Instancia Civil (acciones de nulidad y de im 

pugnaci6n, a través del procedimiento especial regulado por el 

art{culo 54 del Reglamento de Aplicaci6n a las Sociedades Coo-

perativas> y la Sala da lo Civil de la Audiencia Territorial 

<similar a un Tribunal Superior de Justicia de una entidad Te~ 

rativa en MéKico, a trav~s de la acci6n de nulidad y utilizando 

el Juicio Oeclarativo Ordinario de Mayor Cuant(a regulado por 

la Ley del Enjuiciamiento Civil). 37 Al utilizarse una T6rmula 

judicial, la normatividad española concede tres recur6os proce-

sale&: reposici6n, apelación y casaci6n. 3 d 

En Máxico, los procedimientos que tienen los socios para 

impugnar los acuerdos sociales más allA del seno societario eon 

de car4ct8r administrativo <ante la Secretar(a del TrabaJo·y 

37
/ o(•• A~v•l• W•"=••1•o• Dpu• cl••tu•. ~•o•• 

SB/ Sd•m• ~•Q•• ••-74. 
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Previai6n Social), existiendo regulados solamente para los ca

sos relativos a admisi6n y exclusi6n de los mismos. Desde lue

go, tanto los socios en particular como la misma sociedad coopg 

rativa en general, cuando consideren aTectadoa sus intereses 

por los dict4menes emitidos por dicha Secretarla, cuentan con 

la acci6n constitucional en el Juicio de garantlas contra actos 

de autoridad que pudiesen violar sus garantfas individuales y 

sociales <amparo indirecto ante el juzgado de distrito corres

pondiente> • 

Otro aspecto de nuestra lay cooperativa ea que la interven 

ci6n judicial se realiza Gnicamente durante el procedimiento de 

liquidaci6ri, pero a diTarencia de la legislaci6n cooperativa e~ 

pañola y de la mercantil meKicana, los liquidadores no son ele

gidos por los &ocios cooperativistas sino mediante un procedi

miento previsto en la ley anta el Juzgado de lo civil o de dis

trito, representando a la cooperativa su ~ederaci6n correspon

diente. 



CAPITULO III 

FUNDAMENTOS JURIDICO-POL!T!COS DE LA INTERVENC!ON 

ESTATAL DEL MOVIMIENTO 

l. El Derecho social elevado a rango constitucional. 
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El cooperativlamo mexicano no surgi6 ni ha evolucionado en 

forma aislada del conte~to pol!tico y social de la naci6n, an

tes por el contrario ha participado políticamente en diversas 

etapas hist6ricas <recu~rdese al Partido Cooperatista Nacional> 

y su crganizaci6n ha merecido la atenci6n mAs o menos formal 

del Estado. Por esta raz6n es importante delimitar cu!l ha sido 

la filosoT{a política predominante en nuestro pa{s desde su fo~ 

maci6n, su influencia constitucional y el papel otoraado por la 

misma al movimiento cooperativo. 

Durante su proceso hist6rico de formaci6n y consolidaci6n, 

la naci6n mexicana ha sufrido m6ltiples vicisitudes, va desde 

sus albores se vi6 envuelta en una intensa lucha ideol6Qic& en

tre las antag6nicas con·ientes fi los6fico-pol fticas del monar

quismo-centralismo conservador y de la democracia federalista y 

liberal. La doctrinu liberal, de vanguardia en el siglo p•&ado, 

fue retomada por nuestros libertadores, misma que en sus proye~· 
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tos de independencia se presenta en dos Tases: inicialmente co

mo una mezcla de liberalismo, emanado de la ilustraci6n, con el 

pensamiento teol~gico-JurÍdico español del eiolo XVI, cuya re

percusidn prictica ~ue el movimiento de independencia promovido 

por el Ayuntamiento de M~Kico en sesi6n dal 19 de Julio de-1808 

y que buscaba una autonomía pol!tica da hecho m4s no una inda-

pendencia de derecho al reconocer la pote~tad del Rey do Espa

ña; y posteriormente un liberalismo mAs radical y democr&tico, 

con Tundamento en la doctrina de la revoluci~n Tranceaa, a tra

v~s de los modelos Jur!dicos de las Constituciones Trancesas de 

1793 y 1795 y muy secundariamente de la Constituci6n ~ CAdiz 

de 1812, cuya extariorizaci6n Tueron la revoluci6n de indepen-

dencia de 1810 y al texto de la Conatituci6n da Apatzing4n de 

1814. :n• 

En la con~ormaci6n del liberalismo mexicano, el mecanismo 

do racepci6n e intarprataci6n da las ideas liberales democrA-

ticas tuvo que asimilarse a la realidad nacional, marcada por 

proTundas diTerencias socioecon6micae, culturales y raciales, 

por lo que nuestros mAs destacados precursores liberales, como 

Hidalgo y en mayor medida Moreloa, superando a los liberales 

puros como Mora y Zavala, le dieron un sesgo hacia la justicia 

social. Inclusive, en México existe una tradic:t6n social y humi!, 

nista muy antigua, anterior al liberalismo, pues deade los azt~ 

cas se daba educaci6n a todos los niños en edad escolar y se 

concab{a ·1a Tunci6n social de la propiedad a trav~s del cultivo 

DDl.•t:11""&6n 
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comunitario de la tierra, mientras que en el siglo XVI sa mane

J6 la doctrina del bien social con Don Vasco de Qutroga y la de 

igualdad con Bartolom' da las Casas, ampliamente conocidos como 

protectores de los tnd!genas. 

El amalgamiento de ideas liberales, cat61icas y humanistas 

en su origen, determinan una Terma muy peculiar de ser da nues

tro liberalismo, caliTicado de social, la cual, sin embargo, no 

se plasm6 en el texto constitucional de Apatzing&n, que retoma 

el proyecto demoliberal Tranc~s en toda su pureza. Un primer in 

tente de aplicaci6n de nuestro liberalismo social ae da en loa 

11 Santimtentos de la Nact6n° de Moreloa, que en su punto 12!! -f'D!:. 

mula una importante declaract6n social r "Que como la buena ley 

es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben 

ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la 

opulencia y la indigencia y da tal suerte ea aumente al jornal 

del pobre, que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la 

rapiña y el hurto" . 40 Este concepto de igual dad basado en al 

equilibrio entre los desiguales, era bastante radical en ese 

tiempo para ser tomado en cuenta. 

En los años posteriores a la declaraci6n de Independencia, 

se da un proceso de secularizaci6n del liberalismo meKicano, e~ 

yo contenido religioso ya comienza a desprenderse hacia 1822, 

en RocaTuerte por ejemplo, pero sin lograr exteriorizar aOn su 

fundamento social. Este periodo hist6rico se caracteriza por 
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una intensa lucha ideol6gica entre un liberalismo a6n doctrina

rio (democr!tico y puro> y un conservad".J.rismo colonialista, en 

el cual la victoria del primero se maniTiesta en el Acta ConstL 

tutiva de la Naci6n Mexicana del 31 de enero de 1824, de corte 

republicano y Tederal y en la Constituci6n Política Mexicana 

del 4 de octubre de 1824, que ratiTica dicha acta agregando un 

sistema presidencialista Tuerta y deTinlendo mejor los derechos 

individuales tutelados por la misma~ 

Salvo una breve recaída, representada por las Siete Leyes 

Constttuctonalee de 1836 (que instituyen el Supremo Poder Con

servador en detrimento de la doctrina liberal da la dtvtst6n de 

poderes) y la tntervenci6n Trancesa, el liberalismo nexicano 

triunfa definitivamente con las Layes de Reforma y con el texto 

constitucional de 1857. DesaTortunadamente, tampoco aquf ee 

plasman los elementos sociales de nuestro liberalismo, pero re

sulta sobresaliente la actitud de algunas liberales como Jasó 

Mar{a del Castillo Velasco y Ponciano Arriaga dentro del Congr~ 

so·constituyente de 1856-1857, alz4ndose la ~lgura de Ignacio 

Ramlrez "El Nigromante" al real izar diversas propuestas de van

guardia para su ~poca, tales como el reparto de utilidades a 

los trabajadores, los derechos sociales de la mujer, la tenen

cia de la tierra y el nivel de vida de los campesinos, que en 

conjunto conformaban el problema social.•• 

La Constituci~n federal del S de febrero de 1917, vigente 

~/ ~-V•• H•~Gl••• 3••6•• 0PU• G&~-~U•• ~40•• 



66 

en la actualidad en nuestro pafs, inici6 de hecho la etapa del 

llamado "constitucionalismo social" a nivel mundial, 42 adelan-

t&ndosa inclusive a la Carta alemana de Weimar de 1919, al ele-

var a nivel constitucional los derechos de los grupos sociales 

desprotegidos y marginados. 43 Esta prioridad meKicana en el 

constitucionalismo social no es espontAnea, sino producto de 

las necesidades y experiencias de nuestro pueblo, que en su 

devenir hist6rico suTri6 una conquista que oprtmi6 sus tradt-

cienes y luego luchas intestinas, invasiones extranjeras y mu-

tilaciones territoriales qua agravaron sus carencias.~'"' 

De esta manera, el Derecho social vino a plasmarse final-

mente en el texlo constitucional de 1917, que en sus artículos 

27 y 123 realiza importantes declaraciones sociales: en el pri-

mero otorga una Tunci6n social a la propiedad, al conceder a la 

naci6n los derechos de imponer a la misma las modalidades que 

dicte el tnter~s p6blico; el de reversi6n, basado en su propie

dad originaria y el de regular su distribuci6n equitativa en 

.~ .... :/Al O-••p•cta. •• muy Cllao-a Dl•QD Val•c:I•• al ••~•la.- Qu• 

c:a"•tltuo&on•l l•mo l"'I• P•••dD pao- to-•• •t•p•• b•••ci••• la• 
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c:r-ta. V•l•d4•• Dl•Qc:to º'El C•i:>tt:.u\c ttc:ocn6mlcCJ c:I• l• Cn"•t:.1tuat.6n" 

•"'"L....• QgM•t&tuc16n M•.,lo•n•• R--=tor(• c:l•l e::•t•dD v n:cona'"f• 

Ml .. t•'º• u.N.AoM• l"•t•tuto d• ln""••tl0•<=1lan•• Ju.rfd1c:••• IEc:llta-

~i:.:::.-::· ,:·~ ... ::: 0 ::::,...:·:~:0:.:::::.~!::,:7:. aama "la• qu.• 

•• o.-apon•n •nto-•o•o- 1• t1•.-.-• • QU.l•n l• bo-•b•~• v a••gu.-.. .- • 

law t-.omt:u-•• t::1u• ""'••·c.•M wu •n•o-l;llf• c:I• t.-•b•.la • l• •C1C>,...amfa 0 l• 

••luD v I• ""'ª• V un l"g.-.aa 0 •" •l oo-•a•nt• v •" •l ~u.tu.-a. 

l::IU• "•CI• pe>•lbl• .... ,... ................ Ce>n.f'c:..-m• CU;J ... l• ..,_t .............. ,_ l••-.--

t;-d V l• c:llQ ... ICl•<'I Mum•M-•'º• Al...,•O-•r d•l C-•t.llloo •no-lt::1U•• "0. 

l•a G•.-•ntt•• lMc:llvtc:lu•l•• • l• G-..--"t.C•• •aa1•1•• an l• CDn•

!!t;UD16n M• .. lC•M•º' •"e,:. .... cit.•t.U•. ,.,CI• '"'"· 

_/B•Y•Q H•ló• Ja..-~·· "•t L.IH•.-•ll•m.., Bac:t-1 .--~•o-ldo •l p ..... oc•

•c:s cDn•t.lt ... clc:sn-l m• .. lc•nc'º •n Qp._.. alt:.•t.'""•• ,.410•• ee.-e.7'. 



67 

beneTicio social. En el segundo, se incorporan importantes dEH"!§!. 

ches sociales en -favor de los trabajadores, al regular las rel~ 

cienes de trabajo buscando el equilibt"io entre los -fact0t-es de 

la producci6n. 

Este es el aut~ntico sentido y relevancia del Derecho 

cial, que al incorporar las garantfas sociales en la norma -fun

damental supera al liberalismo tradicional, pregonante de la i

gualdad absoluta <el trato igual a todos indistintamente) y las 

garant{as individuales, ya que la Justicia social implica un e

quilibrio entre las diTerenciae sociales, un trato desigual pa

ra los desiguales. Sin embargo, la coe><istencia en la norma de 

derechos sociales e individuales no implica una contradicci6n, 

ya que los primeros persiguen garantizar la efectividad real de 

loa segundos en una sociedad plural, de grupos dispares y no de 

individuos econ6mica y socialmente iguales. 

La configuraci6n actual de nuestro Derecho social dentro 

de la norma constitucional es producto de una continua depura

ci6n y modificaci6n de ásta con la finalidad de definir nuestro 

proyecto nacional bajo la plataforma del liberalismo social. 

Por esta raz6n, resulta fundamental la modificaci6n de la frac

ci6n I, inciso a) del artfculo 3~ constitucional, del 30 de di

cfembre de 1946, que pr-ecisa el concepto de democracia no sola

mente como una estr-uctur-a jurldica y un r~gimen pol{tico, si

no adem!s como un sistema de vida fundado en el constante mejo-
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ramiento econ6mico, social y cultural del pueblo. 

As{ queda abierto el esquema para las importantes modiTicª 

cienes posteriores: la de diciembre de 1978 al art!culo 123 

constitucional, agreg4ndole un primer p't~raTo que establece el 

derecho al trabajo y la correlativa obligaci6n del Estado para 

promoverlo; las de diciembre de ¡q92 que incorporan Tormalmente 

el llamado Cap~tulo Econ6mico de la Constituct6n, previendo en 

el art!culo 25 la rectoría del Estado en materia de planeaci6n 

econ6mica, en el artículo 2b un sistema nacional de planeaci6n 

democrAtica y en el 27 la incorporaci6n del campo al desarrollo 

integral del pa{s. Se ha criticado la inclusi6n de este capítu

lo econ6mico en la parte dogmAtica de la Conatituct6n, o sea en 

las garantías individuales, pero sus postulados son aut~nticae 

garantías sociales al precisar el derecho social al desarrollo 

econ6mico justo y equilibrado, beneTicio de todos. 

Finalmente, el artículo 25 otorga un importante apoyo al 

aector social, dentro del cual destacan las sociedades coopara

tiv~"• para expander su actividad econ6mica y su participaci6n 

social dentro de un régimen de econom!a mixta. Este mandato, 

junto con la obl1gact6n positiva del Estado de promover la or

ganizaci6n social para el trabajo, establecida en el primar pA

rrafo del artículo 123, son las do5 opciones que el cooperati

vismo tiene para su desarrollo integral. 
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2. El Estado y la rectorfa econ6mica. 

Como se ha vislumbrado en el apartado anterior, la inter

vencic!in del Estado en nuestro país de una manera m~s formal y 

permanente en la economía, 11.imese rectoría, ést.i Íntimumente 

ligada al constitucionalismo social y, con mayor precisi6n, es 

su resultado. Por esta raz6n, las modiTicaciones que conforman 

el ºcapftulo econ6mico" tienen como objeto Tunda.mental evitar 

que, en la pr~ctica, se hagan nugatorios los mandatos constitu

cionales que con-figuran y otorgan derechos sociales, quedando 

s6lo en el texto, valiéndose paru ello del Estado, al otorgarle 

a la vez responsabilidades y facultades para su efectiva aplic~ 

ci6n. 

Lu intervenci6n simple y casual del Estado, en oposici6n a 

la reclo1-!a econ6mica que es permanente y program~tica, se ha 

dado en todas las épocas y regfmonas de la historia. En nuestro 

pa(s, ya se encuentran en la Constituci6n de 1857 una regula

ción econ6m1ca y las basas para una intervenci6n, pues en el 

artfculo 28 se pretend(a impedir los monopolios y tutelar la 

libre concurrencia en el mercado <queda asf implÍcito el de

recho de part1c:ipaci6n social en la econom!a y su correlativa 

oblignci6n por parte del Estado para c:ombut1r los privilegios>. 

M~s tarde, el Constituyente de Querétaro retoma el texto 

del artículo 28 de la Const1tuc:i6n de 1857, pero agregc1ndole un 
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segundo pArraTo para establecer que la ley castigarA severamen

te y las autoridades perseguir~n con eTicacia la concentraci6n 

y acaparamiento de artlculos de consumo necesario para obligar 

a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, 

todo lo Que constituya una ventaja indebida a ~avor de una o 

varias personas determinadas y con perjuicio del p6blico on 

general o de alguna clase social. Para su aplicaci6n real, se 

crearon dos leyes reglamentarias del artículo 28, llama.das de 

monopolios, la primera el 18 de agosto de 1931 y la segunda el 

25 de agosto de 1934, con el ~in de regular la distribuci6n de 

bienes y servicios de consumo necesario imponiéndoles precios 

mAximos; pero destaca la participaci6n activa del ejecutivo ~e-

deral en dicha regulaci6n al crear empresas y organismos pÓbli-

ces como el Comit~ Regulador del Mercado de las Subsistencias 

<Ley del 30 de junio de 1938>, la Sociedad Nacional DistrlbuidQ 

ra y Reguladora <Ley del 3 de mayo de 1941>, la Compañía Expor-

tadora e Importadora Mexicana <Acuerdo Presidencial del 25 de 

marzo de 1961> y ~inalmente la Compañ!a Nacional de Subsisten-

cias Populares <CONASUPO>, con el Decreto del 1~ de aor1l de 

1965. 4
" 

En el mismo sentido, la Ley sobre Atribuciones del EJecuti 

ve Federal en Materia Econ6mica, del 30 de 'diciembre de 1950 y 

el Reglamento de varios de sus art!culos, del 9 de enero de 

1951, establecieron todo un sistema para regular la producci6n 

y distribuci6n de mercancías y servicios no s6lo de consumo ne-

~/ rr& .. &amvd&o. M4c;:ta.-. "IEl IE•t•do l!laa&al d• 
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cesario, sino de aquellos consideYados indispensables para el 

desarrollo nacional. En su artículo 12, se prev~ en dicha Ley 

la ocupaci6n e intervenci6n temporal de empresas, tal como se 

presenla en los países de corte liberal c1As1co, pero µeste-

rior"mente se cons1der6 com&n en M~xico la pr.ict1ca de incor-

parar, por causa de inte1·és p6tJl leo. rJe.finitivamente empresas 

Actualmente, las leyes ant1monoo6l1cas ya han sido abroga-

d.:is con l.a. promulgcu:16n de la Ley F~det·al de Competencia Econ6-

mica, publicada en el· Diario 0~1cial de la Federaci6n el 24 de 

diciembre de 1992, cuya principal innovaci6n es la substancia-

ci6n de un procedimiento para lnvest1ger. determinar y sanc10-

nñr las prAct1cas monop6licas, a cargo de una Com1s1~n Federal 

de Comp~~tencia et eada para tal e.fecto. 

Otro avance importante de la Const1tuci6n de 1917 es el 

relativo a la impos1c16n de modalio~dos a la propiedad pr1vada 1 

otorgándole u•i.-1 func1t_,., dV' C::.-li·ácter social. plasmando en el ar-

t{culo 27 tantt1 un derechu 1:.as1vo de revers16n basado la pyp 

proced1miento e><p•·op1u.tor 10. Poi· ~l lo, las modalidades impues 

tas a tal propiedad s1gn1~ican la r·estr1cci6n a sus at1·1butos. 

:=_Je ... .-.-. l\c:> Flo.-- ... ""'"tco.,t.c. ••1. Ímlt•-.., ~-.-•p-ct1v ... w ..,_ l• E'.c:;P 

nomf• Mt .. 1:..-··. l!:n o,_,., .. ,;~._..,t:. ...... ro.do. 1166. 
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conservando los particulares la nuda propiedad pero limit~ndose 

su libre y total disposici6n (ius abutendi); la expropiaci6n, 

en cambio, como resultado de la intervenci6n estatal para 

ejercer el derecho de reversi6n, destruye la nuda propiPdad 

transTerida al particular. 4 7 

Es importante aclarar que estos dos aspectos plasmados por 

al Constituyente de 1917 en los art!culos 27 y 28 9 -fueron el r2 

sultado de exigencias sociales, signiTicando por lo tanto dos 

decisiones políticas -fundamentales, de acuerdo a los doctrina

rios en la materia, a saber: la -funci6n social del régimen de 

propiedad y los derechos de las mayorías a participar en la 

vida del pats. 4 • 

Estas decisiones ~undamentales, para su validez prActica, 

se complementaron en el texto da 1917 con el artCculo 131, que 

establecía la Tacultad privativa de la Federaci6n para gravar 

las mercanc{as que se importen o expo~ten, que transiten por 

el territorio nacional o incluso prohibir, por motivos de segu-

ridad, la circulaci6n en el interior del país de toda clase de 

e~ectos sin importar su procedencia. Esto signt~1ca una inter-

venci6n de carActer requisorio en la econom{a, aunque se debe 

interpretar que s61o en casos urgentes. El texto de este artf-

~/ M•d,..••""'• Je>.-g•• "L..• "•et.o,..(• d•1 E•t•Clo 0 ll!i:c:c:>..-.a,..(• Ml><t:.• v 

::¡•::: :: ::::~-:~=~~-=~o=:~;.c~::t:.~:·t:.:!::· .::4 ~:::: .,.._....,Cl•m•~ 
t.•1•• d• v•.-d•d•,..• lmpor-t:.•MCl• 0 al n•c• .... 1• m•Ye .. ·(• a• 1•• ..,..._ 

e••• d• un •ct:.o O"'•Yoluc:Lc:>n• ... lc:> 0 o~.-•c•n un• ..... ,_ d• Id••• g•n
.-•1••• Id••• ~u•.-••• pl••~•CI•• •n na ... ~•• ~u ... (a&c•• Qu• a•n ·-

.-4. •• t. ..... s::o•.-•on•lld•CI y -. ... ., • .,. .. ..,C1•nc1• • 1• l•v c:ion•tlt:.u.c::llc:>n•l"• 

• No,..t.•g• C•ntC.o A1.,.e>n•O• "L..• A•ctor-(• d•l r.•t•do •" •l D•

•~· •• ll~·N•cle>,..•l y l• Con•t:.I• .~16n••. la•~• P~g. 120. 
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culo se adicion6 en ¡q51 con un segundo pArraTo, que refuerza 

la intervenci6n p&blica, al autorizar al Congreso de la Uni6n 

para delegar facultades legislativas al ejecutivo federal a fin 

de regular el comercio exterior y la economfa nacional o reali

zar cualquier olro prop6oito en bene1-icio dol pa{s, a trav~s de 

la fijaci6n o modificaci6n de tarifüs al comercio eKterior e 

inclusive la restricci6n o prohibici6n del ingreso, salida o 

tr~nsito por el territorio nacional de efoctos tse hace m4s BK

pllcito el contenido del primer p4rrafo original, destacando 

las facultades legislativas de excepci6n del ejecutivo para in

tervenir en la econom{a y su fundamento en el interés general). 

Las modificaciones m4s radicales a la Constituct6n en mat~ 

ria econ6mica tuvieron que eaper_ar hasta diciembre de 1982, co

mo respuesta a una profunda crl&is econ6mica; pero ello no sig

nifica, como se puede deducir de lo expuesto, que el teKto ort

g 1nal de 1917 haya sido omieo al respecto, pues en los artfcu

los 27, 28, 73 y 131 se encontraban ya implícitos aspectos ac

ore la rectorfa del Estado aunque dirigidos a las necesidades y 

~eal1dades de nuestro pa{s a PYLncipios de siglo. Por" tal moti

vo, :j1chas Ye.formas pueden clasificayse como de tipo eic:pl ica..ti

~~, porQue solamente amollan y pYecisan un contenido preeic:istan 

te corno es el caso de la reforma de 1953 al aYtlculo 34 para 

precisar" que los ciudadanos eran tanto los varones como las mu

je,-es, a cuyo r"esu:tado se ! lega .. !.1 i<JU-3lmente med1ante una co

rrecta l nterpretac ~ 6r ::el te,':.-:. ~rite,. 1 ?r .:,¡ el de la refoYma al 
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art!culo 49 en 1938 con el objeto de asentar una expres16n gra-

maticalmente innecesaria: en ning6n otro caso, decfa, se otol"'g!!, 

r~n facultades extraord1nar1as para legislar lreTiri~ndose a 

las Tacultadea de excepci6n del ejecutivo federall. Sin embar-

go, los resultados en ambos casos fue.,.an ev1 dentes: se otot·g6 

el voto a la muJer y desapareci6 la prAct1ca viciosa de que el 

Presidente legislara fuera de los supuestos const1tucionales. 4
Y 

Para Ruiz Ma&sieu, se trata de reformas pedag6gicas, pues-

to que tienen por vocaci6n exponer con mayor claridad viejas s~ 

luciones conBtituctonales sin alterarlas y tambi~n son actuali-

zadoras, porque buscan modernizar las aplicaciones de decisio-

nes constitucionales ya eKistentes. Son igualmente enmiendas rg 

gulares, porque son resultado del poder revisor ob~ervando es-

crupulosamente los procedimientos ordenados por la propia Cons-

tituci6n y legftimas en cuanto se vinculan a los postulados del 

liberalismo social.eº En el mismo sentido, el entonces Presiden 

te Miguel de la Madrid, ante la agudizaci6n de la crisis econ6-

mica, reconoci6 en su iniciativa de reTormas de 1982 aue el pa-

Ís requer{a asumir el problema de la deTinici6n del ~umbo de la 

estrategia del desarrollo a partir de principios constituc1ona-

les Que actualicen y ordenen las atribuciones existentes, asta-

blezcan la seguridad Jurfdica y permitan romper los principales 

obst!culos Que en mayor medida limitan el cumplimiento de los 

!!_/,..,.,d.-••c:>• Jorv•• "'-• .-•cta.-!.- d•1 &•t:.•c:lo. 1• •ªº"º,..(.., ,.., .. t. v 
•1 .... ~glm•" d• PO-CIPl•d•c:I" C ... OP._.. Glt•t,_.•• """O· 2•0• 

~/,..._.,. M•••l•._.• Jo•4 ~.- .... ct.•aa. "'-• o-•c:it:.oo-(• d•l C•t.•do 

~---~ c:ia ... •t:.ltu.c:i&a"•1•• c:l•1 D•.-•º"º Adfofol ... l•to-•tlYa M•~&

ae ... a". c ... aao .... C1lt:.•t:.u.• • .-4.o. z7•. 
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Tinas de la naci6n.~• 

Dentro del pr-oyecto nacional, las reformas de diciembre de 

1982 estc1.n en la 1 !nea de la re-forma de 1946 al artículo 3~ 

constitucional, que define la nueva democracia mexicana, la 

cual en el .1mbito econ6mico se traduce en la copat·ticipac16n de 

los diversos sectores sociales que mencionan tales modificacio-

nes, en un esfuerzo sistem!tico, en el desarrollo nacional señ~ 

lande adem!s las atribuciones del Estado en su -funci6n rectora 

al planear, coordinar, orientar, regular y -fomentar dicho desa-

rrol lo <artículo 25>. 

La finalidad óltima del nuevo art(culo 25 constitucional 

radica en cumplir la oblig~ci6n positiva del Estado para hacer 

eTect1vo el derecho social de participaci6n econ6mica de indi-

viduos y grupos sociales y por lo tanto hacer igualmente real 

el "Estado social de derecho". As{, la rectorfa del Estado, co-

me actividad permanente y sistemAtica, al proveer los medica de 

coparticipaci6n econ6mica, se traduce en garante de otros dere-

chas sociales derivados del desarrollo integral, talas como el 

f'ortalecimiento de la soberan!a y el r~gimen domocr!tico de la 

naci6n y la mAs Justa distribuc16n da la riqueza social. La reª 

lizac16n prActica de estos derechos e3, adem.4s, la 6.nica v!a p~ 

hacer tambi'n ef'ectivas ciertas garant!as individuales como 

la libertad y la seguridad Jurfdica tuteladas por nuestra Cons-

tituci6n. 

~/ Dl•Cr"•t.•,...(- d• Cfob•..-,..•al&M .. ººKHPa•&a&6n c::I• ,.,.,..,lva• c::I• 

cl•.,IV• ~u• ~-~o.-M• v Adlclan- 1a• ~,...t.fau1o• '*• z~ .. 
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El derecho a la participaci6n precisa que. como plataforma 

del esTuerzo individual y colectivo, se establezca un sistema 

nacional de planeaci6n democrAtica. cuya base organizacional es 

el r~gimen de economía mixta. Por ello, el art{culo 25 ordena 

la concurrencia de los sectores p6blico, privado y social en 

los objetivos generales del desart"ol lo nacional. 

Esta aectorizaci6n, que tiende a asegurar el cumplimiento 

de la declsi6n pol{tica fundamental de la c~particlpaci6n so

cial, tiene su m!s honda rafz en la otra deciai6n mencionada, 

es decir, la Tuncl6n social asignada a la propiedad: al sector 

pdblico se le asignan en Terma BMclusiva las Areas estrat6gicas 

para el desarrollo, asegurando la soberanla nacional y, en 

Terma coparticipativa con los dem&s sectores, las Areas priori

tarias; al aect.or privado se le otorga un car.Acter social al S!:! 

Jetar sus actividades al interés p6blico (complement4ndose con 

el ·tercer p!r-ra-fo del art{culo 27, en cuanto al derecho de re

versi6n en Tavor de la naci6n>; al sector social, tan trascen-

dente en nuestro an!lisis, se le considera como integrante fun-

damental dentro del r~gimen de econom{a miMta, tambi~n llamado 

de economía social do mercado, recogiendo asf la eterna aspira-

ci6n de las organizaciones sociales de MéKico.ª2 

En este contexto, es T4cil apreciar la lmportanc1a que 

tiene para la vida del proyecto nacional, en el marco dal r6gt

men de economfa miMta, la Tunci6n del sector social Cconstituf-

~/~.i&.11n•• d9 mar•ar-i. • Car-1.et•• "l't•atl.a.-fa .,_l. 
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do por los trabajadores rurales y urbanos y por sus organizaciQ 

nas representativas tales como lüs cooperativas, las comunida

des Y las empresas de autogesti~n obrera> como un mecanismo de 

contrapeso de las ~uerzas econ6micas del marcado. Por esta ra-

~6n, despu~s de sujetar su propiedad al inter~s pGblico, al i

gual que la privada, el art!culo 25 SPñala en su séptimo p'rra

To que la ley establecerA los mecanismos que Taciliten la orga

nizaci6n y la eKpansi6n de la actividad econ6mica de dicho sec

tor, dando asf margen a la intervenci6n rectora del Estado para 

tutelar lo. 

El artículo 26 constitucional ordenü el establecimiento 

del "Sistema Nacional de Planeaci6n DemocrAtica", que por una 

parte hace explfcita una Tacultad que ya se hallaba implícita 

en el texto original de 1917 en cuanto a la rector!a del Estado 

y, por otra, hace posible la corresponsabilidad en el desarro-

1 lo de los tres sectores sociales al permitir una participaci6n 

social plural y amplia no s6lo en el desarrollo en s! sino en 

las decisiones estratégicas en torno al mismo. Se establece 

as!. paralelamenle. un compromiso' social que .fortalece tanto a 

la sociedad civil, al mejorar su posici6n negociadora, como a 

la pol{tica, al lograr una capacidad eTectiva de rectorfa. 

En este punto. resulta indispensable aclarar que las nue

vas Tacultades que resultan de la rectoría del Estado no deben 

ser confundidas Gnicamente con la ampliaci6n de las que concia~ 
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nen al ejecutivo Tederal, pues de acuerdo con la doctrina de la 

divis16n de poderes, dichas -facultades deber.in ser eJei:c1das 

tamb1~n por el poder legislativo. Para tal eTecto y en cumpl1-

miento del Gltimo p.irraTo del artículo 26, se adic1on6 el a1·tf-

culo 73 con dos nuevas -fracciones: -facultar a.l Congreso p~'lra e~ 

pedir leyes sobre planeaci6n nacional y oara la prog1·ari:,._¡c16n, 

concertaci6n y ejecuc16n ce acciones econ6micas v pa1·t1cular·· 

mente de abasto.e3 

Finalmente, cabe señalar- que la rectoría del Estado, al r'ª-

solver el derecho social de participac16n en el desarrollo, tu-

tela una de las garantías sociales que e~oresa.n en derechos 

de crédito Trente al Estado mismo y en -favor de grupos sociales 

desprotegidos, que son los Que qeneralmcnt.a -for·man soc1eda.dl.!s 

cooperativas. Asf, ~e ident.i.f1can por una parte las aarant!as 

individuales con los derechos-autonomía o de no 1nte1·vcnc16n, 

que son aquel los conquistados en 1789 y que ct·ean un .imb1 to de 

libre desarrollo del titular del derecho garant1:ado por el Es-

tado .fr-~nte a 1nt.et'"ve11ciones o introm1s1ones del poder p6tJl ice 

(la ~unc16n del Estaca es aqu{ de db~tenc16n y v1g1lanc1a pdra 

que no se invada 01cho campo de libertad ind1viaual>; mientras 

que por ott·a parte se 1denti.f1can las garantfas sociales con 

los derechos-dependencia o de intervenc16n, que son aquellos en 

virtud de los cuales el tit.ular puede exigir un determinado com 

pot·tamiento to bien una prestaci6n> por parte del Estado que a-

sume para ello una actitud activa interviniendo en ~avor ael t~ 

~/ N6t•-- l• P~&a~&Q•d d• , __ -~CID"•• a~l-nt•d•• •I 
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tular y al servicio de los intereses sociales, del bien gana-

ral."4 

3. La naturaleza jurídica y social de la sociedad cooperativa. 

Ya se ha establecido la imporlante Tunci6n que tiene el 

sector social dentro de nuestro proyecto de desarrollo, por lo 

que resulta necesario precisar ahora los aspectos relevantes de 

la sociedad cooperativa y establecer sus concepciones tanto Ju-

rÍdica, en cuanto la cooperativa es jur!dicamente alguien, como 

social, en lo reTerente a las caracterfsticas propias que le h~ 

can susceptible de la protecci6n y Tomento por parte del Esta-

da. 

Partiendo de una deTinici&n, para deducir despuós y con b~ 

se en ella su naturaleza Jurídica, puede decirse que la cooperª 

tiva es "una sociedad que tiene por -finalidad permitir a sus 

componentes <socios} obtener la mAxima remuneraci6n por su Tue~ 

za de trabajo o el mAxtmo de bienes o servicios por el dínero 

que pagan a la propia sociedad y en la cual se reparten las ut~ 

lidades en proporci6n a los servicioG prestados a la misma o rg 

cibidos de ella". Esta definic16n, atr1bu{da a Messineo, desta-

ca cuestiones econt'Jmicas, ya que en esta -forma de sociedad van 

Íntimamente ligadas a su Tor-ma Jur'Ídica. 0~ 

Por su parte, nuestra Ley General de Sociedades Cooperati-

~/Na.-l•g• c:-nt:.6.. Al~an•o• "L• n•.:ta.-(- a-1 11'.•t-de> .,.. -1 D•••

rralto N•cle>n•l Y l- Can•tttuct6r•''• Cn Cp~• ctt•tu•• P~g. zoq. 
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vas de 1938, vigente en la actualidad, es omisa en cuanto a o

Tracer una deTinici6n de sociedad cooperativa, limit~ndose a 

describir en su artfculo 1~ los requisitos que han de tener es-

te tipo de sociedades. Una deTinici6n con base esta Ley se-

rla: "La sociedad cooperativa es aquel la sociedad mercantil que 

est& integrada por individuos de la clase trabajadora que, fun

cionando sobre principios de igualdad, aporten a la sociedad su 

trabajo personal y se aprovisionen a travi$"' de el la o utilicen 

sus servicios". Esta deTinici6n incorpora con acierto el requi

sito fundamental de que los socios deben pertenecer a la clase 

trabajadora, delineando as! el carActer social de la misma y 

las bases para la tutoría del Estado hacia dichas Tormas de or

gani zaci6n econ6mica. 

De acuerdo a lo anterior, puede a~irmarse que la cooperat~ 

va es en primer lugar y en tanto sociedad, mercantil o no, una 

persona Jur{dica ideal o moral en oposici6n a persona Jurfdtca 

Tfsica, puesto que es creac16n de la ley y no resultado de la 

naturaleza. En eTecto, la ley reconoce junto a loa sujetos de 

derecho constitu1dos por personas humanas ts6lo en cuanto a su 

conducta generadora de actos Jurfdicos) a lo$ sujetos de dere

cho llamados personas morales <Jur{dicas> cuyo obJeto, a ~rav~s 

de la extensi6n legal de la subjet1v1dad de los primeros, es 

crear un ente de imputac16n de derechos y deoeres d1Terente del 

de sus socios que les permita obtener Tinalidadas oue no po

drtan alcanzar cada uno de ellos en Terma aislada, tales como 
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actividades econ6micas y sociales complejas o perennes, que 

tr"ascienden la fuerza y la duraci6n ordinarias de la vida huma-

na.eb 

Al respecto, el artículo 25 de nuestro C6digo Civil esta-

blece: "Son personas morales: I. la Naci6n, los Estados y los 

Municipios; I I. las dem.is corporaciones de car.icter póbl ico re-

conocidas por la ley; III. las sociedades civiles o mercanti-

les; IV. los sindicatos, las asociaciones profesionales y las 

demAs a que se refiere la fracci6n XVI del artículo 123 de la 

Constituci6n Feder·al; V. las sociedades cooperativas y mutualiR 

tas; y VI. las asociaciones distintas de las enumeradas que se 

propongan fines polfticos, cient!ficos, artfsticos, de recreo o 

cualquier otro fin lfcito, siempre que no -fueren desconocidas 

por la ley". Como per"sonas morales, las cooperativas poseen, 

con exce¡.:ci6n del estado civil, los atributos de la personali-

dad reconocidos por la ley a las personas f'Ísicas: capacidad; 

patr"imonio; denominaci6n <nombre en los individuos>; domicilio 

<social>; y nacionalidad.~7 

En se!]undo lugar, la cooperativa ea una sociedad y como ng, 

gocio social su raz6n de ser es la vinculaci6n recíproca entre 

las partes <socios> para la realizaci6n de un -fin comGn, que P2 

ra ser alcanzado requiere -fincarse en la igualdad entr~ las pa~ 

tes <aTTectio sociatatis>, as! como en obligaciones de éotas hft 

cia la sociedad tales como las aportaciones de recursos y la VQ 

~.~./Mo~in- V'l\-g••• "-~--l· D•r•ohCJ Civil M•Mlc•no. Edltart•l 
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caci6n a pérdidas y ganancias. Aquí es importante precisar que 

toda sociedad es persona moral pe..-o toda pet·sona moral es SQ. 

ciedad (por ejemplo, el Estado); adem~s de que, como lo señala 

el maestro Cervantes Ahumada, no debe confundirse la soc1edad 

con el acto Jurídico <constitutivo> que le da origen ni con un 

contrato, que no existe entre los socios pero sf entre éstos y 

la nueva persona moral creada, la sociedad.~ª 

La cooperativa, para terminar de conTigurar su naturaleza 

jurídica, no es cualquier sociedad, sino que, al menos en nuea

tro país, es una sociedad mercantil. As! lo deteYmina el artfc~ 

lo 1~ de la Ley General de Sociedades Mercantiles del 4 de ago2 

to de 1934; vigente actualmente en México: "Esta ley r-econoce 

las siguientes especies de sociedades mer-canti les: 1. Sociedad 

en nombre colectivo; II. Sociedad en comandita simple; III. So-

ciedad da responsabilidad limitada¡ IV. Sociedad .1n6nima; V. Sg 

ciedad en comandita por acciones; y VI. Sociedad cooper-ativa". 

Esta soluci6n legal evita la discusi~n que se ha gener-ado en o-

tres países sobre la nñturaleza Jurfdic~ de la cooperativa, pu-

es muchos doctrinarios le han considerado sociedad civil, en 

cuanto tiene un Tin econ6mico pero no especulativo como el de 

la mercantil.e• Esta característica es muy propia de la cooperª 

tiva, por lo que pa{ses como Guatemala y Francia la consideran 

sociedad civil y en España se de~iende su naturaleza antimarcan 

~/c-~v•"t•• A~um•d•o ~.&1. C•r•a~a M•rc:t•ntll. Kdltori•l M•rr•

ra. l••· •dic::it.6n. 1•a:1. "'"'"'ª" ,.,¿O•• 40-4• • 
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til pct· no ser una sociedad lucrativa . .e. 0 

Nuestra legislación, como muchas otras en la actualidad. 

al hr:icer caso om1s·o de los -fines perseguidos, considera sacie-

dad mercantil a la que adopta un tipo social regulado por las 

leves mercantiles, cualesquiera que sean sus .finalidados.ie. 1 Es-

te criterio Jurídico deja abierta la puerta a la simulaci6n cog 

perat1va, ya que cualquier empresa meramente mercantil podrfa 

ser sociedad cooperativa simplemente adoptando su denominaci6n 

y c:t1mpliendo con los requisitos legales para constituirla, pero 

para evitar que después -funcionen de hecha como sociedades lu-

crativas, la Ley General de Sociedades Coope,..-ativas es muy eta-

.-a al señala1· en su artfculo '1~ que est~ prohibido adoptar el 

nombre de sociedad cooperativa a las sociedades que no se euje-

ten a lo que dispone la mismu. 

Al t,f1rmar que la cooperativa no persigue el lucro, se pe!:_ 

.T11te ent,-ever su naturaleza social, misma ciue la ha hecho mere-

cedor·a ae loJ protec::c16n estatal y el ser c:ons1di:orada una sacie-

cae mercantil sui gene1·1s, rGgulada por una ley independiente a 

la oel ~es~= ~~ las sociedades mercantiles. Para precisar meJor 

01c~a r.&:-··al~~~ social, debe entendorso por lucr""a la retr1bu-

el 6n e•.CE"E. "amer ';.:? aesprooor""c1onada de los factores de la pro-

ducc1!r1, ~··ad::.~r.6:~ente el capital, respecto a lo que les co-

rres~~nderfa oc~ene1· oentro del proceso econ6mico <se incluye 

la p1·oducci6~, . é1str J buci6n de bienes y servicios>. 

-~/c1~~-~- ~-~~ánd-• 0 ~ª•'~-~'•.~Cu~•º euP•~la~ d• CaaP•~•
ci6r•"'• C••- ed~~o~l-J •a•ch. ••~c•lgM•• l•~•. ~~Q•• ll•-l21o 
~ ... , ... ,'-Jll• Mu11n•o ,.o-~to L. Opu• o:lt.•t.u•• ~•..,. 1"7~, 
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Sobre esta base, la cooperativa se distingue de cualquier 

otra sociedad mercantil capitalista, especialmente la an6nima, 

en su Tinalidad tanto inmediata como óltima: la sociedad mercan 

til persigue en lo intermedio o inmediato la obtenci6n de utili 

dadas excesivas <lucro> en tanto que la cooper"ativa busca la 

realizaci6n de una gest16n de servicio tesp{ritu de servicio) 

creadora de· ventajas para sus socios <ahorro en el gasto o au

mento en la remuneraci6nl mediante la eliminaci6n de la intermª 

diaci6n especulativa; mientras que en su Tinalidad 6ltima la sg 

ciedad mercantil pretende ma><imizar los dividendos de sus 

eles a partir de las utilidades obtenidas Cretribuci6n del cap_!_ 

tal) en tanto que la cooperativa trata de retornar una remuner2 

ci6n limitada y proporcional a los socios por sus aportaciones 

en capital y trabajo o por sus operaciones efectuadas con la 

misma Cretribuci6n al trabajo). El retorno de excedentes coope

rativos corresponda as{, por una parte, a la proporci6n'en el 

uso de los servicios sociales o del trabajo aportado por cada 

socio y por otra no es una retribuci6n al capital sino una devg 

luci6n del mayor precio o menor remuneraci6n que la cooperativa 

realizara con cada socio.•2 

Adem!s de su ~inalidad principal. que entrelaza orincipios 

de ayuda mutua. ideal de servicio, satisTaccibn de necesidades 

humanas, distribuci6n de excedentes (en rigor devoluci6n de di

~erencias en precios> y digni~1caci6n del trabajo, mismos que a 

la larga contribuyen a una m!s equitativa distribuc16n de la r_L 
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queza social, la cooperativa asume finalidades conexas a través 

de Tondos destinados a obras sociales ( de solidaridad como las 

llamaba Gide) que tienen por objeto afianzar la gesti6n cooper~ 

tiva (fondo de reserva> y prevenir el retiro o las enfermedades 

de los socios C~ondo de previsi6n sociall.~3 

Finalmente, los elementos sociales de la naturaleza coope

rativa antes descritos, son el justiTicante del apoyo y la pro

tecci6n estatales, que se plasman en la Ley General de Socieda

des Cooperativas y que abarcan toda su vida jurldico-econ6mica: 

en su creac16n, se otorgan facilidades a los fundadores al no 

requerirse certificaci6n notarial, bastando la de cualquier au

toridad p6blica y se le otorgan importantes franquicias ~isca

les en su titulo cuarto; además se sujeta la autorizaci6n para 

funcionar al ,~esultado de un estudio de viabilidad econ6mica, 

vigilando que no vaya a constituir competencia ruinosa con o

tras .fonnu.s de organizaci6n social <artículo 18>. En su vida 

activa, se le hace sujeto de crédito bancario por parte del Es

tado para aTianzar su qesti6n econ6mica, pero al mismo tiempo 

se le vig1 la de cerca pa1·a que no se desvle de sus fines socia

les <articulo 82). En su l 1quidaci6n, se cuida el interés de 

los socios al preverse en la ley su responsabilidad limitada o 

suplementada <hasta por un monto .fijo determinado en el acta 

constitutiva, artículo 5~) y al vigilar~e que la distrlbucl6n 

del capital liquido se haga conf"or·me a la ley <art{culo b9 del 

Reglamento de la Ley>. En todo caso, las aportaciones y rendi-
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mientas correspondientes a asalariados que no llegaran a ing~e

sar a la cooperativa se destinan al Fondo Nacional de CYédito 

Cooperativo <artículos 54 y b2). 

4. Importancia del movimiento cooperativo en al sector social 

Ya se ha señalado la importancia que representa el s1atema 

de econom(a miMta <econom{a social da mercado) en el proyecto 

nacional basado en el libeYalismo social y la del sector social 

dentro de ~l como estrategia política viable. Ahora es necesa

rio precisar la relevancia que tiene a su vez la opci6n del mo

vimiento cooperativo dentro del sector social para hacer e~ec

tivo el mandato del séptimo pArra~o del artículo 25 con5tituc1Q 

nal, debil:Sndose entender por "movimiento cooperativo". para a

~ectos de esta investigaci6n. a la gesti6n económica desarroll~ 

da por un conjunto de asociaciones con ~ines similares, como 

proyecto integral de camb10 y no en su acepct6n polft1ca, es 

decir, vinculada a su dirigencia. 

El sector social de la economía, llamado en Costa Rtca se~ 

ter de economía labor~l y en Per6 secto~ de propiedad social, 

países en los que aparece como un pacto inicial entre E5tado y 

t·rabajadores tendiente a la cogestt6n y copr"op1edad obrera an 

la actividad econ6mica (productiva y de consumo>, est.1 inteqt~a

do en nuestro pa{~. de acuerdo a un estudio de la Secretarla 

del Trabajo y Previsi6n Social, por los siguientes agentes eco-
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n6micos:•• 

a) los campesinos, ya en su calidad de productores indi-

viduales o bien como integrantes de un ejido, colonia, 

comunidad, etc¡ 

b> los dt~tesanos, de manera indiv1 dual o asociados; 

e> las cooperativas de producci6n o de consumo; 

d) las empresas de origen sindical <eJ. tiendas de abas-

to>; 

e> los autoempleados; 

f) numerosas microempresas y pequeños comercios de mane-

ra .familiar. 

Como puede observarse, coinciden dentro de ~l las organizª 

clones sociales tfpicas <cooperativas y empresas obroras> pero 

también ciertos grupos desprotegidos (campesinos, artesanos y 

autoempleados> y poco capitalizados Cmicroornpresas y comercios 

fa.mi 1 i ares> de la econom! a priva da que con·For-man, segG.n Rosem-

buJ. el sector propia.mente privado. Tal estructuraci6n conTirma 

la. ldea de este autor en cuanto a la un16n de intereses entre 

el secto1· propiamente privado Cen oposición al capital1staJ y 

el coopet·ativo. asumiendo este Ó.lt1mo una +"unci6n activa y ab-

sorbente ~aspecto al primero en l~ integraci6n de lo que cono-

cernos en México como sector social, confirm~ndose as! ol prin-

ctpio de ayuda mutua Trente al esTuerzo individua1.•0 

~/ .... .- ........... H•vru::••'""• O..-•u.l lc:o. "1!1 e-at.g..- Oc.c::rl•l L•bu.-•l"• 

co.·-t.lt. .... c:l6n M• .. lc•n•• 1'11-c:tc:o.-[• d•l ll'!::•t.•dn v e:cunomf• MlMt•'"• 

u.t-.·.A.M. Jn•t.lt.ut.o d• lnv••"'-lU•<>loM•• 3u.-ldl<=••• Edlt.t::t..-1•1 

Po..-.-6 ... o.A, l•. •dlo16n, l•Oo. M4Mloo. P~o-. 410-~12. 

~/ •• e::,..l•t.•n •n •' •l•t.•m• •co..,6,,.1co ocold_..,t.•l cu•t..-o -•et.o..-••• 

pt\bl lcr:o, o•Plt•ll•t•o p.-opl_,..._,.,t.• p..-1 ... auo v c:::ooo•..-•t.l.vo", Pl'C>••m 

bu~. Tullo• Opu• cl.t.•t.U•• P•o. 12•· 
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Aunque el autor mencionado omite ubicar a la parte obrera 

y sindical <en estricto sentido es otra f'orma de cooperac16n> 

dentro de su esquema de participaci~n econ6mico-social, en vir

tud de la poca re 1 evanci a de las formas 1 eg {ti mas de au toges-· 

ti6n obrera en la prActica y tal vez con la ~1nalidad de resal-

tar la conformaci6n del sector· c:aopet·ativo, conveniente señ.2, 

lar que en nuestro país la dirigencia sindical ha mostrado sig

nos ~ehacientes de corrupci6n. As{ lo man1Test6 el maestro Don 

Jesús Reyes Heroles, al combatir abiertamente dos grandes pós

tulas del sector social, finalmente desintegradas en la pre

sente admi nistraci6n: los neocacic:azgos en el Sindicato Revo

lucionario de Trabajadores Petroleros de la Repóblica Mexicana 

CSRTPRM> y en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Edu

cacidn (SNTE> •""b 

En complemento, se aTirma que en México el sector social, 

en su conjunto, se encontraba integrado hacia 1985 por cuarenta 

millones de personas, considerando la posible inclusi6n da a

proximadamente un ochenta por ciento de la poblaci6n rural. A 

pesar de que no existe inTormacL6n precisa, la compos1ci6n ac

tual del sector deJa entrever la importancia de las Termas aso-

ciativas no obreras, vinculadas al campo. tales eJ1dos v 

cooperativas agrooec•..1arias. Debe reconocel"'se tambi~n la párd1 da 

de importancia que tendr~ la oart1cipac16n eJ1da1 en la l"'ees

tructuraci6n del carneo mexicano plasmada en las reTormas al ar

ttculo 27 constitucional e.fectuadas en 1992, pero no as! la dul 
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movimiento cooperativo, cuya potencialidad ha sido incluso rae~ 

nacida por el Estado a través de su incorporaci6n en los proye~ 

tos productivos permanentes del P~ograma Nacional de Solidari-

dad. oe. 7 

Por lo que se ref'iere a la poblac:i6n obrera, muchos grupos 

de trabajadores anhelan la constituci6n de empresas sindicales, 

pero debe recordarse que la mayoría de los sindicatos oficiales 

estAn a-filiados a la Conf'ederaci6n de Trabajadores de México, 

que en Óltima instancia dicta las políticas y controla los int~ 

reses de dichas empresas Cse pierda as! la legitimidad de la ay 

togesti6n obrera en cuanto a la situaci6n particular de cada em 

presa>. Al respecto, dicha central obrera controla 354 empre-

sas, 32 de ellas en el Estado de Jalisco, con capital global ª.!:!. 

perior a los 250,000 millones de pesos y abarcando actividades 

diversa~ tales como transporte, turismo, comercio, vivienda, m~ 

nuTactura~ y producci6n agrop~~uaria y alimentaria.•• 

En consecuencia, se pueden establecer dos ventajas Tunda-

mentales de la empresa cooperativa respecto a la sindical en 

nuestro pa{s: una relativa a la pr.ictica empresarial, consisten 

te en la independencia de la cooperativa en cuanto a su gasti6n 

interna <la asamblea general de socios es la mAMima autoridad) 

lo que no sucede con la sindical, controlada por la dirigencia 

obrera; la otra de carActer Jur!dico, ya que la cooperativa es-

.~::/E" l•- pub1&c•c1a"•- d• l• G•c•t• d• aolld•~&d•d •P•r•o•n ~
gul•~m•nt• •louno• proy•ctoa ooop•r•tlvO•• V4•"-•• por •.J•mp1o 1 
l•• d•l 10 d• .Julia cp.&g. 2•1 0 d•l 31 d• .Julia fp4'g. :ZOJ y 

10 d• •QO•tO Cp4'o. 31 1 o tOd•• d• l~°i';.•. 

~/,.•ml:r•• ,..v,..o•o 0 o,,u• c.I t..•tu• • .,.,¿Q•• •lD-41•• 
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t~ legalmente reconocida en México, existiendo un sistema de 

leyes que la regulan y Tomentan facilitando su adopci6n y su 

gestién solidaria, lo que no sucede con las empresas sindicales 

que deben adoptar alguna Terma mercantil. 

Finalmente, es importante promover la integraci6n del sis-

tema cooperativo, como movimiento y como sector, con base en 

los elementos anteriores, como la meta Óltima del sector social 

de la econom!a, con el Tin de resolver, ampliando la esfera de 

inTluencia cooperativa, las principales reivindicaciones socig 

les, o sea bAsicamente garantizar el derecho a la participaci6n 

social y a trav~s de ~ste alcanzar una m!s Justa distribuci6n 

de la riqueza.º~ 

~~/K•t• paa&a&6" d• ~- aon~armaa&6n d• un ••atar caaa•r•tlva, 

ao&nald•nt• aan otro• Cp6bl&aa v aap&tall•t•> •• d•~•ndlda 

por •f •ala na pu•d• r••alv•r toda •1 prODl•m• •aa&•lt •n opa•& 

a&6n a 1• C•ar(• d• 1• &•au•l• d• Nlm••• •nG•b•••d• par ~ol••Dn 

~ Gld• •lgul•nda a lo• plan•ra• d• "aahd•l•o qu• can•ld•r• 

coaP•ratlv&•ma &nt•Qral cama b••• d• 1• tran•~arm•c16n tot•l d• 

la •aal•dad C~•p6b1la• Caap•r•tlva>. V4•n••• a ~--ar d•1 e-~~u~ 

Caaa•r•tl-a 0 "a••mbu~. Tulla. Op~• 

~-va~ d•l Oaap•r-tlvl•ma Znt•gra1 0 

M•rt •• DPU• ª't•tu•· ~•a•. 13~-1-~. 

~~Q-- 124-lZb V • 

~-rn~nd••• Ja•4 
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CAPITULO IV 

INTERVENC!ON DEL ESTADO MEXICANO EN EL COOPERATIVISMO 

1. Fundamentacl6n normativa 

Una vez Que se han considerado los fundamentos filos6ficos 

y jur{dico-pol {tices, plasmados en el texto consti tuctnnal, en 

que se basa el Estado para intervenir en la econom{a en general 

y en el movimiento cooperativo en particular, ec necesario ex

poner ahora, aunque sea en forma genéric.:i, los principales or-df! 

namientos secundarios que constituyen el Derecho cooperativo mg 

xicano y que le dan operatividad a dicha intervenci6n. Resulla 

fundamental señalar aqu{ que la validez pr~ct1ca y la leg1t1ma

ción de la i ntervenc16n tmpl ica que el Estado aborde [d Fenóme

no cooperativo tanto en su v1si6n de conjunto. or1er1tAnctolo y 

fomentando su actividad como proyecto alternativo oe de~arro

llo, como en su ~orma puramente individual, vislo corno una nr

ganizaci6n especí~1ca v real, con neces1Cadcs y carencias nero 

susceptible de se~· regula Ca. dentt·o de un Estado de t1e• echa. Es

ta necesidad dra una doble actitud estatal hacia el mov1rr.1.::;nto 

delimita las .formas JUrfd1cas de su int.ervenci6n • .:i sübo=>r; le

yes que regulan el ~omento caonerativo y leyes que regulan al 

registro y la v1qilanciu cooperativos. 
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1 .. 1. Leyes que regulan el Tomento coope1·atlvo 

Con el objeto de exponer estas normas de manera s1stemAti-

ca, iniciar~ con las leyes reglamentarias que directamente 

emanan de la Constituci6n, para después agrupar los dem~s orde

nam1entos secundarios de acuerdo a los sectores econ6miccs de 

actividad en que inciden, es decir, agropecuario, industrial y 

de servicios {incluyendo éste la prefitaci6n de servicios y el 

consumo}. 

Tant"o la nueva Ley Federal de Competencia Econ6mica, t"B

glamentar ia del art!culo 28 constitucional en materia de mono

polios y libre concurrencia, publicada en el Diario OT!cial de 

la Federaci6n el 24 de diciembre de 1992, como la Ley Org~nica 

del Art{culo 28 Constitucional en Materia de Monopolios, publi

cada en el mismo Diario el 31 de agosto de 1934, abrogada por 

la primera ley mencionada, proh!ben la existencia de monopolios 

(artfculos 2~ y 1~ respectivamente>; pero la segunda no señala

ba, como en el texto constitucional, que las cooperativas no 

los constituyen. En cambio, la nueva Ley de competenciu sf con

~irma el precepto constitucional comentado pero lo restringe nQ 

t.ablemente al conside1·a1· que solamente las cooperativas que ven 

dan directamente sus productos en el extranjero no los consti

tuir.in. siempre que tales productos sean la principal ~uente de 

1~iqueza de la regi6n o no sean de primera necesidad, no se 

vendan dentro del territorio nacional, no otorguen o distribu-
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yan permisos o autorizaciones cuya expedic16n corresponda a de

pendencias o entidades ~ederales y que sus socios ingresen o 

salgan de la cooperativa libr"emente (artículo 6>; este 6.ltimo 

requisito es necesario al ser un principio general del sistema 

cooperativo. 

A pesar de que la exenci6n de i rnpueGtos genera condiciones 

monop6licas, al crear de hecho situaciones de ventaja para ele~ 

tas personas en relaci6n con el resto de los contribuyentes. la 

ley abrogada establecía que no so cor1sider-ar!an como tal exen

ci6n las primas a ),, exportaci6n y los subsidios que se otor

guen en los términos de los reglamentos de la misma ley, a las 

asociaciones o a las sociedades coopQrativas integradas por me-

xi cano& que organicen en los términos d~l pArrafo cuarto del 

art!culo ::s constitucional <art!culo 14, -fracci6n 5). 

La nuLva Ley Minera, publicada en el Diario citado el 26 

de Junio de 1992, reglamentaria del artículo 27 constitucional 

en materia minera, nu f~sµeciftca nada en relaci6n con el fomen

to cooperativo pero est¿i1Jle1...._~ la atribuci6n genÓr""ica de la Se

cretat"""!a de Energfa, Minas e Industria Paraestatal para real1-

zar programas especiales para el sector social y la coordina

ci6n necPsar1a para su e;ecuc16n <art!culos 7 fracci6n 11 y B>; 

asl como la inclus16n entre los obJetivo~ del Consojo de Recur:. 

sos Minerales p1ev1sto poi· ella, del de dar al sector social y 

a la pequeña y mediana industria m1nc.~t"a la asesoría técnica en 
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materia de cubicaci6n de dep6sitos mine1·ales y anAlisis T!si

co-qu{micos de cuntenido6 econ6micamente aprovechables <artícu

lo 9, Tracci¿n VIII>. En cuanto a la preTerencia en el otorga

miento de las concesiones de explotaci6n mtnera, toda vez que 

son recursos originarios de la naci6n 6nicamente cedibles a pa~ 

ticulares nacionales para su explotaci6n mediante concesi6n, no 

se especifica ninguna en beneficio de determinado tipo de soci~ 

dad, al considerar como capacitadas para ser titulares de tales 

concesiones a las sociedades en general constituidas conforme a 

las leyes mexicanas y con las restricciones relativas a sus in

versionistas de origen extranjero <art!culo 11>. E$ta ley esta

blece la obligac16n de las personas que beneficien minerales o 

sustancias reguladas por la misma, de procesar mineral del sec

tor social en condiciones competitivas hasta por un m{nimo del 

15% de su capacidad instalada si es superior a cien toneladas 

en veinticuatro horas lartfculo 37, fracc16n Vl. 

Por el contrario, la Ley Reglamentaria del Artfculo 27 

Constitucional en Materia Minera, publicada en el Diario citado 

el 22 de diciembre de 1975, abrogada por la ley antes e~pueata, 

señalaba que s6lo podrf an obtener las concesiones a que se rcTg 

r!a dicha ley las personas f{sicas meMicanas. los ejidos y comH 

nidadas agrarias con las condiciones preferentes que otorgaba 

la también abrogada Ley Federal de ReTorma Agraria, as{ como 

las sociedades cooperativas de producci6n minera que estuvieran 

constitufdas conTorme a la ley respectiva v autorizadas y reg1~ 
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tracias por la Secretar!a de Industria y Comercio (actualmente 

por la Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social> y las socie

daoes mercantiles mexicanas de acuerdo a lo dispuesto por dicha 

ley (arttculo 11>; otorgando con ello una prioridad al movimien 

to cooperativo. 

La nueva Ley Agrat"ia, publicada en el Diario mencionado el 

26 de ~ebrero de 1992, reglamentaria del artículo 27 constitu

cional en dicha materia y que abroga la Ley Federal de Re~orma 

Agraria del 16 de abt·il de 1971. señala la obligaci6n da las dg 

pendr:i!ncias y entidades -f'ederales competentes para propiciar to

do tipo de asociaciones productivas entre ejidatarios, comune

t"Os y pequeños propiet.ar1os o de cualquie1·a de ~stos entre s!, 

sin establecer especÍTicamente cu~les (artículo 6~>. Sin embar

go, m~s adelante dispone que los ejidos y comunidades podrAn e~ 

tablece1- empresas especializadas que apoyen el cumplimiento da 

su objetiva y les permita la integraci6n de cadena pt"'oducti-

va, así com,, la Ct"'eaci6n da empt"'esas para el apt"'ovechamiento de 

sus recu1·sos naturalc>s o de cualquier- Índole <incluyendo la 

prestac16n de servicios) con la pa1·t1cipaci6n de ejidatarios, 

grupos de mujeres organizadas. hiJos de ejidatarios, comuneros, 

avE'c: 1 ndados y pequeños productores. üdoptando cualquier-a de las 

~01·ma~ asociativas previstas por la ley Cart!culo 1081. La ~ar

ma asociativa espec!+1camente impulsdda. por esta lay e~ la So

ciedad de Producci6n Rural, prevista en los artículos 111 y 112 

de la misma, cuyas caracterfsticas son de natLu"alei:a capital is-
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ta privada. 

En cambio, la anterior Ley Federal de ReTorma Agraria. es

taba dirigida espec!Ticamente a regular las Termas de organ1za

ci6n ejidal y comunal, tampoco contemplaba las disposiciones e~ 

presas que promovieran la creaci6n de sociedades cooperativas 

de producci6n rurales, pero en virtud de que no preveía la manª 

ra social espec{Tica en que algunas Termas asociativas que di

cha ley consideraba podrfan constituirse Ctales como la parcela 

escolar, la unidad agrícola industrial para la mujer y las in

dustrias rurales eJidales, señaladas en los artículos del 101 

al 105 y en el capitulo Vll del Libro Tercero, artículos 178 al 

186), se abr{a por lo tanto la posibi 1 i dad caopeYütiva •. En cuan 

to a las cooperativas rurales de consumo, el artículo 188 de 

esa ley establecía que el ejecutivo federal otorgaría facilida

des a los ejidos y comunidades, organizados en cualquiera de 

las Termas establecidas en la misma y conforme a las prerrogati 

vas que la ley confiere a las sociedades cooperativas de consu

mo, para la adquisici6n en com6n de art!culos de primera necesi 

dad y que las cooperativas as! formadas podrran 1nteg~ar unio

nes y federaciones regionales. 

La Ley de Asociaciones Ganaderas. publicada en el Diario 

referido el 12 de mayo de 1936. establece que las asociaciones 

que se constituyan de acuerdo con la misma tendrAn, entre otras 

finalidades, la de propugnar por la organizaci6n de sociedade~-. 
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cooperativas de ganaderos para la realizaci6n directa de las 

actividades econ6m1cas inherentes a la industria pecuaria <ar

tículo 2. -fracc16n IX>. contando para el lo con el apoyo de loa 

gobiernos ~ederal y B5tatales <artículo 18>~ De manera semeJan 

te, el Reglamenlo de la Ley de Asociaciones Agrfcolas, publi

cada en dicho Diario el 13 de abril de 1934, prescribe que por 

lo que respecta a las actividades que integren el proceso eco

n6mico de la producc16n agr!cola de los asociados, tales como 

la adquisic16n de materiales, eJecuci6n de labores, selecci6n y 

clas1Ticac16n de productos, construcci6n de almacenes, molinos, 

plantas re~rigeradoras, de empaque, transporte y venta de pro

ductos, obtenci6n de créditos, establecimiento de almacenes ge

nerales de dep6sito, etc.; la asociaci6n se concretarA al estu

dio de los procedimientos que técnica, econ6mtca y socialmente 

sean m~s adecuados, promoviendo en su oportunidad la Tundaci6n 

de un s1stema de soci~dades cooperativas organizadas de acuerdo 

con la ley sobre la materia y destinadas a realizar directamen

te esas actividades <artfculo 9, sPgundo pArra~o). Sin embargo, 

aunaue ambas leyes no han sido expresamente abrogadas, ya no 

resultan vigentes en la aclualidad al pugnar contra las ~armas 

asociativas previstas en la nuava legislaci6n agraria (artículo 

segundo transitorio de la Ley Agrur·ia). 

!_a abr":JC;ada LP.:r-' Genet"""al de Crédito Rural, publicada en el 

Oiar10 ci~aoo el 5 de abrí l de 1976, preve!a como sujetos da 

créd1to. tanto del sistema oficial de crédito rural como de la 
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banca privada. a las cooperativas agropecuarias y agroindustri~ 

les (artículo 54, Tracci6n X>; pero además la banca oTicial les 

otorgaba trato de primer orden de preferencia (artículo 59, 

Tracci6n I). 

En cuanto a la Ley Org!nica del Sistema Banrural, no esta

blece nada en relaci6n con las cooperativas, ya que su Tinali

dad es la estructurac16n y organizacibn del sistema oTicial de 

crédito rural, pero otorga -facultades al Banco Nacional da Cré

dito Rural para auspiciar la constituci6n, organlzaci6n y capa·· 

citac16n de los sujetos de cr~dito en los t6rminos de las dispg 

alciones aplicables (artículo 6, Tracci6n 111>. Es importante 

señalar que aunque no eMpresa qui~nes pueden ser sujetos de cr~ 

dita, menciona que han de considerarse otras "disposiciones 

plicables", lo cual se rat1Tica en el art!culo 47, que señala 

que las operaciones y servicios de los bancos integrantes del 

Sistema Banrural se regirAn por lo dispuesto en la presente ley 

y supletoriamente por la abrogada Ley General de Cr~d1to Rural 

y las dem.Ss disposiciones aplicables; por lo tanto, al ser omi

sa en relaci6n con los suJBtos de cr~dito, resulta supletoria

mente aplicable, entre otras, la ley citada, que al ser abroga

da elimina a la cooperativa como sujeto pre~erencial de crédi

to. 

Tambi~n existe actualmente una nueva Ley Forestal, publica

da en el Diario OTicial el 22 ce diciembre de 1992, m1sma que 
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abroga la anterior Ley Forestal del 30 de mayo de 1986, la 

cual no regula nada en materia cooperativa, señalando 6nicamen

te como atribución de la Secretaría de Agricultura y Recursos 

HidrAulicos el promover asociaciones entre cj1datarios, comune

ros, pequeños propietarios y otros producloros 1'orastales, as! 

como entre éstos e inversionistas <artfculo 5, Tracci6n XII>, 

sin indicar su ~arma asociativa. Tamb1~n prevé la promoci6n pa

ra la creaci6n de sociedades reTorestadoras con la participa

ci6n del sector social <artículo 39). La abrogada Ley Forestal 

era igualmente omisa en materia cooperativa, pero al establecer 

los linoamientos do política nacional para la ordenaci6n y reg~ 

laci6n ~orestal. destacaba el propiclar que el pafs contara con 

una indust~ia Torestal estatal, social y privada productiva que 

satisTiciera las necesidades nacionales de bienes y servicios 

de or{gen silv!cola y Tuera un instrumento para aprovechar int~ 

gralmente los recursos Torestales en bene-ficio de la sociedad 

<art!culo 2, Tracci6n VI>; abriendo con olla una amplia posibi

lidad a la industria cooperativa de transTormaci6n ~orestal. 

Un tratamiento a parte en materia cooperativa merece la as 

tiv1dad pesquera, cuyos recursos son igualmente de la propiedad 

originaria de la naci6n y s6lo transmisibles a particulares me

diante concesi6n, permiso o autot-izaci6n. Al respecto, la abro

gada Ley Federal pat·a el Fomento de la Pesca, publicada. en el 

Diario citado el 25 de mayo de 1972, otorgaba un trato privile

giado al movimiento cooperativo pue6 lo regulaba y Tomentaba 
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destinA.ndole todo un capftulo <VII>, en el Cllal le proporciona

ba la exclusividad en la concesi6n o pe1·miso para la captura o 

explotaci6n de las especies abul6n. langosta, osti6n, camar6n, 

totoaba, cabrilla, almeja, pismo y tortuga marina <art!culo 

49). Tambi~n preveía en su artículo 50 el oto1·gamiento de pe1·

misos sobre tales especies a otros particulares, pero s6lo 

cuando no se estuvieran explotando ases recursos o no existie

ran cooperativas en determinada zona pesquera, quedando los 

mismos insubsistentes a su vencimiento si se constituyeran 

sociedades cooperativas con los requisitos legales en ese lu-

gar. 

En su articulo 51, esta ley señalaba que las cooperativas 

pesqueras podrían realizar actividades complementarias y similg 

res previa autorizaci6n de la Secretarla de Industria y Comer

cio <actualmente por la Secretaría de Pesca), lo que incremen

taba sus posibilidades de integraci6n y desarrollo industrial; 

ademAs de qua a las cooperativas ribereñas se les otorgaba pre

Terencia para obtener la conceai6n de determinada zona Tederal 

para el cultivo o explotaci6n e~clusivos de esoectes marinas 

<articulo 54>. En complemento, se le daban facultades a la Se

cretaría de Industria y Comercio (ahora corresoonden a la Se

cretaría de Pesca> para promover y asesorar a las coooerat1vas 

pesqueras para que adquirieran en propiedad embarcaciones, plaD 

tas de conservaci6n y tranaTormac16n, equipo de pesca y lo que 

necesitaren para su objeto social <artículo 56) v si no tuv1c-
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t"en rec:ur-sos, podt"Ían obtenet· cr-éditos s1n pe,·Ju1cio de podar

celebrar- transitol"" iamente contrato~> (.CJn armadores o propieta

rios de embarc:ac:iones a Tin de utilizarlas para e~ectuar la 

pesca (artfculo 57>, paro pactando en los mismos que las naves 

Tue1·an Lt·1puladas por cooperativistas er1 el caso de extracci6n 

de es¡Jec:ies reservadas \artículo 59>. Con relaci6n a dichos con 

tratos, existía suplencia do la pd1·Le cooper~tiva a cargo del 

Estado, ya que no se sanc1onarfan cuando de es ti pu 1 ac i enes 

apareciera Talta de equidad en perjuicio de las cooperativas 

lartfculo 601; un tratamiento similar ocurría can los contr~tos 

celebrados por 'stas para la conservaci6n, industt"ializaci6n y 

comer·cial1zaci6n de sus producto~, yCJ que a pm.;ar de podi::!r· ha

cet·lo libremente, potestativamenl.l:J podrían dichas sociedades 

presentarlos a la sanci6n pt·ev1.::; de la Secret.."u·!a de reTerenc1a 

a e-recto de evitat' oue t'"csultarl'Jn 1m:'qu1tal:.i>Jos o lesivos a sus 

intereses lu.1·tículo 62>. En su al""t{culo 69, indicaba a su vez 

que el EsL~do pod1·{a, a ~in de impLilsar el denarrollo pesquero, 

organizar r:c-upet'"ativas de part1c1pac16n estaLal que tendr{an 

las mism~s p1·errogat1vas se~alad~O para las dem4s y en su artf

CL1lo 71 .,•npl inl:-1 las es¡)f':"IP~> i-ase1·vadas al cult1vo. ademA~ de 

las act1v1dades v~ comentdda~ de capLur~ v a~plotac16n. 

Finul111ente. esta lev considc1·aba en su capítulo IX un Fon

no Nacional r!P Fomento Coopl?1·ativo Pesque•1·0. ordenando la am

ul iac16n de ~us recu1 :;11~5 con sub~•1 r!¡i.os íPd~r~:iles (art!cnlo 73, 

fracc16n 11 > y el f1nanc1amiento .ned1anlo cn?ditos r"e.facciona-
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rios y de avío a las socieaades coapE1·~tivas oesqueras <ar·tCcu-

lo 74>. La importancia cooperativa en esta ley y en este sector· 

se rati~icaron con la part1cipac16n oe la Con~ederaci6n Nacio

nal Cooperativa tanto en el Comité Técnico de tal fideicomiso 

como en la Comis16n Nacional Consultiva ae PPsca (art!culos 75 

y 19 respectivamente>. 

La Ley Federal de Pesca. que abrog6 la ley antes citada y 

que fue publicada an el Diario OTicial el 26 do diciembre de 

1986, rati~ic6 parcialmente las orerrogativas conferidas a las 

cooperativas por la anterior, as<, en el artículo 24, ordenaba 

que solamente se expedirían conces1onas toa~· parte d~ la s~cre

tarta de Pesca) a las sociedades cooperat1v"s para la captura 

de las especies reservadas, pero en lo tocante a E:iU cultivo ya 

no les conced!a exclusividad. al tncorpol""arse como conr.es1on...i.

r1os a otras personas ~!sicas v mo~ales mex1canas, Sin cmbarqo, 

se contemplaba la exped1ci6n de perm1sos a las soc1ed~des coopg 

rativas para recolectar del medio natural oos~la•yas, c··!a~. 

huevos y semillas para el cultivo de dicli::is especie~:;. En el ª' -

tfculo 2~. se otorgaba tguaload de trato en n1a~er1a ce ~~nceSlQ 

nas para la pesca comercial a las coopet·at1vac v otr~s ~01·mas 

asociativas. Pat·o en el art!culu 33 s~ se~ala oue las cooo~ra

tivas y los pescadores t·ibere~os tendrían nre+eroncta tno e~ci~ 

stvidad> para ob~ener en conces16n de~e1~1nada zona ~eaeral oa

ra el cultivo ce esoecies acu~t1cas, retirando la e~clus1v1dad 

de explotac16n que otorgaba la ley ante~ia1·. 
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El capitulo VI de la Lev Fedet-al dé! Pesca, se reTcrfa a 

los recursos pesqueros reservados a las sociedades cooperati

vas, siendo los mismos que en la lay anterior <artículo 55>, 

pero se agreg6 la condici6n de que los conce~ionarios reunieran 

los requ1s1tos técnicos, Tinancieros y administrativos que de

term1nara el reglamento de la misma y el deber de proporcionar 

la inTormaci6n que le solicitara la Secretaría de Pesca para 

veriTicar el cumplimiento de los T1nes de la concesi6n (artícu

lo 58>. Asimismo, se señal6 que las cooperativas podrran tener 

pa1-ticipaciones soc!ales en otras personas morales cuyo objeto 

social estuviera relñcionado al de ellas Cartrculo 57>. 

La diTerenc1a mAs importante de esta ley con la anterior 

que desapareci6 el capf tulo dedicado ex pro-faso a regular y 

fomentar sociedades coopel"'ativas y se envi6 a su Reglamento, 

disminuyendo así de categoría Jurídica. Esto Reglamento de la 

Ley Federal de Pesca, publicado en el Diario O-fic1al el 7 de 

de 1988 v abrogado en julio de 1992, prevefa en su capÍt!:! 

lo lX d1ver·sas disposiciones m~s tendientes a la regulaci6n y 

v1gilaric1a que al -fomento cooper-ativo, destacando la 11ber-tad 

de contrata1· que lr~~ oto1·qaba oar-a asociarse con otras cooper-a

ti..,uG, eJ1dos, comun;da.tleo o entidades paraestatales <art{culo 

811, nera om1t{~ lJ o~l1nac16n de la dut.oridad par-a e-fectuar la 

suplencia de la pa1~Lt.' coope1·at1va 1 en protecc16n de sus intere

ses, al sanciona•· lo oactauo. Por lo dem~s. 6nicament.e r-atific6 

la libertad de pat·t1cipar en otras personas morales a-fines que 
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otorga la ley a las cooperativas <artículo 85) y eetablecl6 el 

compromiso del ejecutivo federal para garantizar la partlcipa

ci6n· coope5ativa en el desarrollo de la acuacultura a través da 

la aaesor{a para la construcci6n de la inTraestructura necesa

ria (artículo 28>. 

Lamentablemente, la Ley Federal de Pesca Tue abrogada con 

la promulgaci6n de la nueva Ley de Pesca, publicada en el Dia

rio OTicial al 25 de Junio de 1992. Esta nueva ley significa un 

importante retroceso en al fomento cooperativo, ya que no cene~ 

de ning~n privilegio en favor da tales sociedades con BMCepci6n 

de las Tacultades que otorga a la Secretar!a da Pesca para ase

sorarlas y capacitarlas, siempre y cuando las mismas asf lo so

liciten (artículo 3, Tracci6n Xll. Por al contrario, se le reti 

ran los privilegio& al tratar por igual a todos los posibles 

conceaionarios, como lo demuestra el segundo pArrafo del artf

culo 7, que sañala que la Secretaría de Penca, en los t6rminos 

del Reglamento, podr~ concursar el otorgamiento de concesiones 

o permisos por Area, especie o grupo de especias para la pesca 

comercial, descartando así la reserva de especies a las coope

rativas. 

Para concluir con esta nueva ley pesQuera, el artículo te~ 

cero transitorio oTrece a las cooperativas la poaibilidad de sg 

licitar por escrito pr6rroga hasta por un año de los permisos 

vencidos y que fueran obtenidos de acuerdo al capftulo VI de la 
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ley abrogüda <especies reservadas), pero Bin que tal pr6rroga 

eMceda del 31 de diciembre de 1993. El Reglamento de estñ Ley, 

publicado en el Diario OTicial el 21 de julio de 1992 y que ü

broga el Reglamento de la Ley Federal da Pesca de 1988, ratiT1-

ca el contenido de la ley en cuesti6n al indicar en su artículo 

106 que la Secretar{a da Pesca, a Tin de cumplir con los Tinas 

de capaci taci6n que la ley le encomienda, deber! .formular los 

programas respectivos dirigidos al personal pesquero en coord1-

naci6n con las Secretartas del Trabajo y Previsi6n Social y de 

Comunicaciones y Transportas y prestar la asesoría y capacita

c16n a las sociedades cooperativas de producci6n pesquera, ade

m.ts de otras organiza'c:ionas productivas que lo soliciten; pero 

tambi~n le establece como Tin el promover la organizaci6n so

cial para el trabajo pesquero <art{culo 105, Tracci6n II>. 

En 1·e-fuerzo de lo anterior, -fue abrogada la Ley Org.\nica 

del Banco Nacional Pesquero y Portuario del 13 de enero de 

1986, mediante decreto aparecido en el Diario OTicial el 30 de 

diciembre de 1989, ordenAndose paralelamente la disoluci6n de 

dicho banco, mismo qua -fungía como un promotor cooperativo al 

estar -facultado para Tinanciar, con derecho de pre-ferencia, a 

toda clase de cooperativas relacionadas con la actividad pesqu~ 

ra (articulo 6, Tracci6n V, incisos b, e, y d>. Otro tanto ocu

rrl6 con el Fideicomiso Fondo Nacional para el Desarrollo Pes

quero, eKtinguido mediante Acuerdo publicado en el Diario men

cionado el 27 da noviembre de 1991, con lo que se cierran las 
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Tuentes de Tinanciamiento preTerenciales y se deja a las coope

rativas Trente a la banca comercial y ante el rieogo de quie

bra. Con esta narmatividad, se puede considerar terminada toda 

una trad1ci6n cooperativa pesquera en nuestro pafs. 

La reciente Ley Federal de Turismo, publicada en el Otario 

OTicial el 31 de diciembre de 1992, misma que abroga la ley dnl 

mismo nombre del 6 de Tebraro de 1984, es omisa en materia coo

perativa, indicando solamente la importancia de la participa

ct6n del sector social en loa objetivos de la misma y en parti

cular en los reTerentee a la promoct6n del turismo social <art1 

culos 2, Traccianes VIII y IX, 9 y 10>. La anterior ley ordena

ba que la Secretaría de Turismo apoyaría la creaci6n de empre

sas turfsttcas en las zonas de desarrollo turtstico prioritario 

y estimular{a para tal e~ecto pre~erentemanta la constituciSn 

de sociedades cooperativas turísticas <articulo 21>1 asimismo 

promovía dichas sociedades para satisTacer el turismo social 

<artículo 47), con lo que se muestra igualmente un retroceso 

cooper•tivo on esta sector. 

La Ley de Vfas Generales de Comunicaci6n, publicada en el 

Diario Oficial el 19 de Tebrero de 1940, prescribe diversas ba

ses en relaci6n con el otorgamiento de concesiones para la ex

plotaci6n de servicios pGblicos de autotransporte, destacando 

entre ellas la que otorga preferencia a las sociedades coopera

tivas <artfculo 152, Tracci6n V, Gltimo p~rraTo). En cuanto a 
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concesiones sobre otras Termas de transporte <mar{timo y a&

reo> 1 no señala ninguna cuesti6n sob1 .. e cooper'at1vas, ni en rel-ª. 

ciÓn con las concesiones de comunicaciones, pero en lo reTeren

te a obras en aguas Tederales, en los puertos y en zona Tede

ra 1, s! menciona el derecho de preí-erencia para obtener las au

torizaciones correspondientes de que son objeto las cooperati

vas que establezcan muelles, almacenes, astilleros, diques, 

radares, empacadoras, as! como aquellas autorizadas para la eK

plotaci6n de productos naturales acu!ticos y las que presten 

servicios p6blicos, trat~ndose de obras directamente relaciona

das con tales servicios <art!culo 180>. 

El Reglamento del Capítulo de Explotaci6n de Caminos de la 

Ley de V{as Generales de Comunicaci6n, publicado en el Diario 

OTicial el 24 de agosto de 1949, establece art{culo 4 que 

las sociedades concesionarias del servicio de autotransporte, 

adem.is de esta," sujetas a las disposiciones da la ley de la ma

teria y sus reglamentos, darAn cumplimiento a lo dispuesto, ~n

tre otros ordenamientos. por la Ley General de Sociedades Coop~ 

rativas y su Reglamento. También otorga preTcroncia a las nociQ 

dadas cooperativüs, conTorme a las leyes r·espectivas, en mate

ria de concesiones <art!culo 27>, ratiTlcando lo prescrito en 

la Ley de Vfas Generales de Comunicaci6n. En cuanto a la Terma 

de las sociedades que han de prestat· dicho sel"vicio, se mani

Tiesta que pueden adoptar cualquiera de lus especies que esta

blezcan las leyes <art!culo 54), pero para su administl"ac16n, 
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las cooperativas se ajustarAn de acuerdo a la ley que las rige 

lartfculo 64). En todo caso, las cooperativ~s se suJetarAn a 

las disposiciones de la Ley de Vfas Generales de Comunicaci6n y 

el Reglamento antes mencionado, en cuanto no pugnan con las le

yes cooperativas <articulo 70). 

La Ley Federal de Vivienda, publicada en el Diario Oficial 

el 7 de febrero de 1984, determina los lineamientos generales 

de la pol{tica nacional de vivienda, destacando entre ellos el 

apoyo a la construcci6n de la infraestructura de servicios para 

la vivienda, a trav~s de la participac16n organizada de la comM 

nidad y de la promoci6n de actitudes solidarias de la poblaci6n 

para el desarrollo hab1tacional as! como el impulso a la auto

canstrucci6n organizada y al movimiento social cooperativista 

de vivienda <artículo 2, Tracciones IX y XII>. Con esta base 

normativa, se establecen las acciones y lineamientos básicos 

del Programa Sectorial de Vivienda, sobresaliendo el Tomento a 

la producci6n y mejoramiento de vivienda a trav~s de sociedades 

cooperativas y otras Termas de gesti6n social <artículo 10, 

Tracci6n VI>¡ también se prescribe el deber de las dependen

cias y entidades de la administraci6n p6bl1ca Tederal para el 

cumplimiento de dicho Programa, mediante actividades tales como 

apoyar la constituct6n, registro y operaci6n de cooperativas de 

producción y mejoramiento de vivienda <artículo 11, Tracct6n 

lVl. 
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Por lo que se reTiere a las actividades de producci6n y 

distribuci6n de materiales de construcci6n, dicha ley establece 

que las acciones P'blicas destinadas a Tomentar las relativas a 

materiales bAstcos para vivienda de inter~s social, deber&n a

tender preTerenclalmente las demandas de sociedades cooperati

vas para sue acciones de autoconstrucci6n de vivienda tartrculo 

31JJ disponiendo adem&s que la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Ecolog{a <actualmente SEDESOL> otorgar& apoyo y asesor!• a 

las mismas para la axplotaci6n de bancos de materiales, as! co

mo el otorgamiento de estímulos y la simpli~lcaci6n de trimttea 

estatales y municipales de permisos, licencias y autorizaciones 

necesarias para al eTacto <artfculo 32, segundo p&rrafo>. Tam

bi&n se establece la reallzac16n de convenios y acuerdos de co

ord1naci6n del gobierno Tederal con astados y municipios para 

la operaci6n de un Sistema Nacional de Vivienda a Tin de apoyar 

a las sociedades cooperativas de vivienda <artfculo 58, Trac

ci6n Vllll. 

Por su parte, la Ley Federal de Educaci6n, publicada en el 

Diario OTicial el 29 de noviembre de 1973, establece lineamien

tos tendientes a Tormar un esp!ritu solidario entre los educan

dos, promoviendo la integraci6n de sociedades cooperativas da 

producc16n y de consumo entre alumnos, maestros y empleados de 

las escuelas p~blicas (art!culos 5, Tracci6n XV, 20, 44 y 45, 

Tracciones II y VI>. Para tal eTecto 1 el Reglamento de Coopera

tivas Escolares, aparecido en dicho Diario el 23 de abril de 
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1982, deTine la .finalidad eminentemente educativa de tales coo

perativas <artículo 9> y establece para su cumplimiento diver

sos objetivos como los da propiciar el desarrollo psicosoclal 

del educando a trav~s de actividades de solidaridad, ayuda mu

tua, cooperact6n y responsabilidad en tareas de beneTlclo indi

vidual y colectivo; .facilitar la asimilaci6n te6r""ica y pr.d.ctica 

de principios b&sicos de convivencia social, igualdad, democra

cia, comunidad de es.fuerzo y esplritu de iniciativa; desarro

llar h~bltos de cooperaci6n, previsi6n, orden y disciplina (ar

tfculo 10, Tracciones I, 1 I V 11 I). Por esta raz6n, adem&s de 

que taleG cooperativas buscan tambl'n un beneTLcto econ6mtco, 

destinado a instalaciones y actividades docentes tart{culo 11, 

fracci6n IIIJ, predomina el aspecto formativo, pues el artfculo 

34, ordena que la Comisi6n de Educaci6n Cooperativa fcmentar4 

la doctrina y los principios cooperativos y promover~ la reali

zaci6n de eventos para difundir sus beneficios, el 37 que los 

maestros procurarjn correlacionar sus actividades con la d1fu

si6n y desarrollo del cooperativismo y el 38 señala la oblig•

ci6n de Jos socios de aplicar, difundir y mejorar sus conoci

mientos cooperat1vos. 

Es necesat"io destacar la impot"tancia que tienen dentro de 

las acciones de fomento cooperativo aquellas destinadas a su 

~ortalecimiento financiero, tales como las exenciones da im

puestos y los programas institucionales de cr~dito. Al respec

to, la Ley General de Sociedades Cooperativas destina el ·T(tulo 
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Cuarto a los impueütos y protecci6n de los oYganismos coopera

tivos, destacando la exenci6n del impuesto del timbre para to

dos los actos relativos a su constituc1/Jn, autorizaci6n y regia 

tro lart{culo 78), la exem:i6n de derechos a los certiTicados 

que expida la Secretarla de Relaciones Exteriores a los extran

jeros que en ellos ingresen <artículo 79> y el otorgamiento de 

.franquicias especiales por parte de las autoridades p6blicas en 

general <artículo BO>. 

La Ley del Impuesto sobre la Renta establece en su artícu

lo 10-A, pArraTos primero y segundo, que las actividades dedicª 

das al sector primario (se incluyen espec{Ticamente las desarrg 

lladae por cooperativas de producci6n en el segundo p~rraTo) no 

pagarAn el impuesto aiempre y cuando sus ingresos no excedan en 

el ejercicio de veinte veces el salario m{nimo general corres

pondie11t.e al .1.rea geogr.1-fica del contribuyente elevada al año 

por cada uno de sus socios, pero que tal e~enci6n en ning6n ca

so excederA de doscientas veces el salario mencionado, en su tg 

talidad. Por el excedente, las cooperativas pagar.in el impues

to, pero podr~n deduc1r do ~us ingresos totales el importe de 

los anticipos y rendimientos que hayan distribuido a sus miem

bros <art!culos 12, Tracci6n ti, segundo p.1.rra-fo y 22 -fracci6n 

XI>; sin embargo, al asimilarse a los ingresos por salarios y 

en general por la prestaci6n de un servicio personal subordi

nado (artículo 78, Tracci6n lll, dichos anticipos y rendimien

tos son sujetos al gravamen por lo que respecta a cada socio. 
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Finalmente, la Ley del Impuesto al Valor Agregado señala 

en su artículo 3 que las sociedades cooperativas, al igual que 

el Estado y las instituciones de beneTicencia privada, deberAn 

aceptar la traslaci6n de ese impuesto y en su caso pagarlo con 

la ~acultad de trasladarlo en los términos de la ley comentada. 

·Por lo que se reTiere al crédito, se presenta un importante re-

trocase al extinguirse mediante Acuerdo publicado en el Diario 

Oficial el 6 de diciembre de 1985 el Fideicomiso Fondo de Garan 

tfa y Oescuento,para las Sociedades Cooperativas, mismo que ha-

. b{a sido creado a través del Acuerdo publicado en el mismo Dia

rio el 20 de febrero de 1980 y que constituía un mecanismo esp2 

cializado para el fomento cooperativo, aduci~ndose para su ex

t1nci6n la necesidad de racionalizar y hacer mAs eTiciente la 

canalizaci6n de recursos Tinancieroa mediante la concentraci6n 

de los mismos en Tondos e instituciones preex1atentaa con la 

inTraestructura adecuada. 

1.2. Leyes que regulan el registro y la vigilancia cooperativos 

ConTorme al sistema analítico seguido en el apartado ~nte

rior, la Ley OrgAnica de la Fracci6n l del Artículo 27 Constit~ 

cional, publicada en el Diario ya citado el 21 de enero de 

1926, regula la constituci6n tanto de las sociedades cooperati-

vas como de las sociedades meMicanas en general en el sentido 

de restringir la participaci6n de eKtranJeros dentro de las mi~ 

mas. Dicha limitac16n consiste en que toda cooperativa cuyas as 
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tividades est~n relacionadas con la explotaci6n de bienes erigí 

narios, para obtener su registro, debe cumplir con el requisito 

de incorporar la ClAusula Calvo en sus bases constitutivas para 

que, en el caso de integrar a socios extranjeros, se proteja el 

inter6s de lo naci6n; dicha cl~usula es un convenio, ante la 

Secretarla de Relaciones E~terioresi mediante el cual el extran 

jaro se considerar~ como nacional respecto a la parte de sus 

bienes dentro de la sociedad y comprometiéndose por lo mismo a 

no invocar la protecci6n de su gobierno en relaci6n a tales 

bienes, bajo la pena de perderlos en beneficio de la naci6n. 

El principal ot·denamtento que regula el registro y la vig! 

lancia de las sociedades cooperativas en México es la Ley Gene

ral de Sociedades Cooperativas, publicada en el Diario OTicial 

de la Federaci6n el 15 de Tebrero de 1938, misma que consta de 

87 artfculos y 5 tt"ansitorio5, siguiéndole en importancia su 

propio Reglamento, del 1~ de Julio del mismo año, que s6lo esp.!j! 

ciTica y cumplemonta el contenido de la primera. Dicha ley est~ 

blece los requisitos que deben de reunir las proyectadas socie

dad@s p~r~ constit~tir~8 en cooperativas, destacando el de inte

grarse con per·sonas de la clase trabajadora y que trabajen en 

ellaE: o se apr·ovisionen de la!> mismas, funcionar sobre princi

pios de igualdad y con número variable de socios no menor de 

diez, conceder a cada uno un s6lo voto, no perseguir Tinas de 

lucro y repartir rendimientos proporcionalmente al tiempo trab~ 

jade o a las operaciones eTectuadas con la sociedad, todos e-



114 

llos congruentes con los principios b~sicos del cooperativismo 

<artículo 1 >. 

Se establecen claramente las di~erencias de la coop~rativ~ 

con las dem~s sociedades mercantiles, al señalar esta lP.y que 

s610 se.r.in cooperativas las que funcionen conf"ot"'me a l.~ misma y 

estén autorizadas y registradas por la autoridad correspondien

te <la Secretar(a del Trabajo y Previsi6n Soc1alJ; que no po

dr~n concederse ventajas o privilegios a los socios ~undadores 

o a parte alguna del capital ni BKigirse a los socios suscribir 

mAs de un certi~icado de aportaci6n <artículo 3) y prohibiendo 

expresamente que otras sociedades usurpen la denomi nacl6n ºso

ciedad cooperativa'' <artículo 4). 

La actividad de la sociedad cooperativa es regulada por la 

ley, a pesar de sus privilegios eapecfTicoa, ya que la autoriz~ 

ci6n para su Tuncionamiento no le confiere mAs prerrogativas 

que las otorgadas por la misma, no siendo por tanto objeto de 

derechos de exclusividad por su campo de operaciones o su tipo 

de actividad (art!culo 6), paro puede generarse alguna BkClusi

vidad s61o mediante conceGi6n o permiso emitidos legalmente por 

autoridad competente Cart!culo 7>. Tampoco puede desarrollar a~ 

tividades diversas a las que le est6n legalmente autorizadas, 

ni cone~as, por lo que su dencminaci6n no podrA sugerir un Am

bito mayor al autorizado; sin embargo, pueden autorizArseles a~ 

tividades complementarias siempre que no perjudiquen interesas 
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colectivos <artículo S>. 

El carActer nacionalista y popular de la cooperativa se r2 

Tleja en que los e~tranjeros no podr&n desempañar puestos di

rectivos en la misma, protegiendo as{ dicha ley la econom{a na

cional; ademgs de ordenar que no podrAn pertenecer esas socie

dades a cAmaras de comercio ni a asociaciones de productores, 

determln&ndose as! su car&cter no mercantil capitalista <artf

culos 11 y 12). 

Su constituci6n deber' realizarse mediante asamblea gene

ral, levantAndosc al e~ecto acta por quintuplicado en la que 

consten las generales de los ~undadores y los nombres de los 

primeros miembros de los consejos y comisiones¡ la autenticidad 

da las firmas de los contratantes, a diTerencia de otras socie

dades met·canti les, podr.l ser certi.ficada por cualquier autori

dad con Ju1·isdicci6n en el domicilio social de la constitu!da 

<artfculo 14). 

Las bases constitutivas de toda cooperativa contendr4n: d~ 

nominaci6n; domicilio y abjelu sociale~; r~gimen de responaabi-

1 idad; forma de constituir y mcdificar el capital¡ valor de los 

certiTicados de aportaci6n; admisl6n, e~clusi6n y separact6n vª 
luntat·1a de socios; constituc16n, monto y r-eglas de operaci6n 

de los Tondos sociales; secciones especiales que deseen crear

se; durilci6n del eJt:!rcicio social <no mayor- de un año); r-eglas 
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de disolución y liquidaci6n; y las dem~s estipulaciones necesa

rias para su buen funcionamiento siempre que no se opongan a la 

ley en estudie (art!culo 15>. 

La documentaci6n cooperativa (actas y bases constitutivas> 

deber.f enviarse Junto con la opin16n -fundada sobre la autor-iza

ci6n para Tuncionar que se solicita, emitida por la autoridad 

correspondiente (y los acuerdos de explotac16n y de astgnaci6n 

respectivos en el caso de las de tnterveric16n o-íic:ial y de par

ticipaci6n estatal>, a la Secretaría del Trabajo y Previsi6n SQ 

cial Cart!culos 16 y 17>; quien, una voz satisfechos los requi

sitos legales~concederA la autorizact6n oficial para Tuncionar 

dentro de los 30 dfas siguientes siempre que la proyectüda no 

venga a establecer competencia ruinosa ~ otras organizaciones 

sociales ya autorizadas y oTrezca suTicientes perspectivas de 

viabilidad <artfculo 18>. Dicha Secretaría ordenar& la inscrip

ci6n de su acta constitutiva en el Registro Cooperativo Nacio

nal dentro de los diez días siguientes al de su autor1zact6n, 

surtiendo eTectos ésta óltima a partir de tal inscripct6n lart! 

culo 19>. Las disposiciones anteriores son igualmento aplica

bles para la autorizaci6n y registro de modiTJcaciones que se 

realicen a las bases constitutivas de la sociedad <artfr.ulo 

20>. 

La administract6n, dirección y vigilancia cooperativas e~

tarJn a cargo da la asamblea general, el consejo da administra-
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ci6n, el consejo de vigilancia y las comisiones especiales que 

considera esa ley y las que designe la asamblea general (art{

culo 21). La asamblea general es la autoridad suprema cooparatL 

va y sus acuerdos obligan a todos los socios, presentes o no, 

si se apegan a las bases constitutivas y a la ley y ast4 Tacui 

tada para establecer las reglas generales del ~unclonamiento &Q 

cial y resolver los asuntos importantes, tales como1 acept•

ct6n, exclusi6n y separaci6n voluntaria de socioaJ modificact6n 

de bases constitutivas y de capital socialJ cambio• en sistema• 

operativos; nombramiento y remoci6n de directivo•, dabi&ndose 

acordar por ley todos los asuntos anteriores al monos con las 

dos terceras partes de los socios; también conocor& sobre al e

~amon de cuentas y balances; informes de conacJoe y comisiones¡ 

determinaci6n de responsabilidades y tramitaci6n de sanciones 

de geruntes y dirigentes, as{ como la aplicaci6n de sanciones 

disciplin.::.u·ias a los socios¡: manejo de fondos sociales y repar

to de rendimientos <articulo 23>. 

La lay señala que las asambleas generales, ordinarias y 

extraordina1 ias, deba1~.Sn convocarse al menos con cinco d{as de 

anticipaci6n v, de no reunirse el nG.mero suficiente de miem

bros, se convocarA por segunda vez, celebrAndose en este Gltimo 

caso con quienes asist<l.n <artfculo 24). Los fundadores pueden 

convenir, en las bases constitutivas, el voto por poder pero 

condicicn~ndolo a ser emitido por un coasociado que no podr& r2 

presentar a m&s de dos socios <art!culo 26J. Tambi6n BKiste la 
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posibilidad de realizar asambleas mediante delegados, paro sé¡ 0 

cuando las cooperativas tengan mAs de quinientos socios o que 

éstos residan en localidades distintas, debiendo ser eleQidos 

por secciones o distritos y para una sola asamblea, a la cual 

llavarAn mandato mxpreeo sobre los asuntos a tratar, seg6n la 

convocatoria <artfculo 27). 

El consaJo da admlniatrac16n, sag6n la ley, as al 6rgano 2 

Jacutlvo de la aaambl•• general y tiene la representaci6n y ~te 

ma sociales as{ como la Tacultad de designar los directivos o 

gerentes <sean socios o no> y lo• comisionados que administran 

las secciona• aspeciala•1 astari integrado por ndmaro impar d9 

miembros no mayor de nueva, quo puaden sers presidenta, sacret~ 

rlo 1 tesorero y dos voc•lea <c•so de cinco mlambroa) y adem~• 

por los comislonadoa qua establezcan la• bases constltutlv•a 

(aleta o nueva miembros, artículos 28 y 29>. Bus miembros eerin 

nombrados por la asamblea general en votaci6n nominal y •UB ~aL 

tas s•r'n suplida• an al orden progresivo de sus de•lonaciones, 

debiendo durar en su cargo no mAs de dos años y pudiendo ser r~ 

electos daspu&s de transcurrido igual periodo desde el tdrmtno 

de su gesti6n; sus acuerdos se obtendrin por mayoría de votos 

pudiendo despachar cada uno de ellos los asuntos urgentes o de 

tr,mite con la condici6n de inTormar al consejo en pleno del 

uso de esta Tacultad <art!culos 30 y 31>. 

El consejo de vigilancia supervisa que las actividades so-
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cialeü se realicen conforme a la ley y puede vetar las decisio

nes del consejo de administraci6n a e~ecto de que éste las re

considere, derecho que deber~ ejercitar dentro da las cuarenta 

y ocho horas oiguientes a la dectsi6n involucrada, recayendo an 

la asamblea Q8neral resolver el conflicto en deTinitiva (artí

culo 32>. EstarA integrado por n6mero impar da miembros noma

yor de cinco y con igual número de suplentes, componiéndose de 

presidente, secretario y vocales elegidas en igual forma que el 

consejo anterior Cart!culo 33>. 

En cuanto a la relaci6n socio-cooperativa, se encuentra r~ 

gulada por el Reglamento de la Ley, limit~ndose esta Gltima a 

establecer un derecho de inconformidad del socio contra su ex

clusi6n que puede ejercer ante la autoridad correspondiente 

<STPSl on el término de 15 días, desda el acuerdo de excluai6n 

<art{cul0 18 del Regla1nento) y si demuestra que la asamblea ge

neral viol6 los preceptos legales sobra las causas de exclusi6n 

o las de su procedimiento, dicha dependencia ordenar~ la reposi 

ci6n del socio en el primer caso o la dal procedimianto en el 

segundo, si s61o éste so hubiera violado (artículo 25). Dicho 

reglamento establece como causales de exclusi6n: no liquidar el 

certiTicado de aportaci6n suscrito en el plazo convenido, salvo 

causa JustiT1cada; negarse a desempeñar las ~unciones encomen

dadas por los 6rganos sociales; mala conducta que impliqua per

juicio grave a la sociedad¡ dejar de pertenecer al sindicato en 

las cooperativas sindicales de consumo y ~altar a las obligaciQ 
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nas sociales (artículo 16). La exclus16n deborJ acordarse en 

asamblea general previa audiencia del interesado (artículo 17>. 

Además de la exclusi6n, el Reglamento establece quo la ca

l !dad de socio se pierde por muerte o pot· separaci6n volunta

ria; en el primer caso la persona que se haga cargo de quienes 

dependían econ6micamente del ~allecido tendr~ derecho a inte

grarse a la sociedad y en el segundo, la renuncia se prasentarA 

al consejo de administraci6n, quien resolver~ provisionalmente 

y hasta que la asamblea general la acepte en daTinitiva (art!cH 

los 13 a 15>. Be señalan como derechos y obligaciones de los SQ 

ciosz liquidar 81 valor del certiTicado do aportaci6n dentro 

del plazo acordado <también causa de BMClusi6n>; concurrir a 

las aeambleaa generales; obtener pr~stamoa de la cooperativar 

percibir cuota proporcional de los rendimientos socialaa1 so

licitar y obtener inTormaci6n de loa 6rganos sociales sobre las 

operaciones cooperativas; ejercitar el derecho de voto y desem

peñar los cargos y comisiones conTeridos por la sociedad (ar

tfculo 101. 

El capital de la sociedad se Tormar& con las aportaciones 

de los socios, donativos y con el porcentaje de los rendimien

tos destinados a incrementarlo. Las aportaciones podrAn hacerse 

en eTectivo, en especie o en trabajo y se representar&n por ce~ 

tiTicados nominativos, indivisibles, de igual valor y a6lo 

transTeribles conTorme al reglamento de la ley Csu valor seri 
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inaltel'"ableJ; la valuaci6n de las aportnciones en especie se 

har& de acuerdo a las bases constitutJvas o por convenio entre 

el socio y el consejo de administracimn con la aprobaci6n de la 

asamblea Cart!culos 34 y 35). El s~cio se obliga a suscl'"ibir s2 

lo un certiTicado de aportaci6n y a exhibir cuando menos el lOX 

de su valor al ingt'"esar a la sociedad <puede pactarse un inte

rés por los excedentes que se suscriban>; adem~s debe suscribir 

nuevos certificados cuando se acuerda aumontar el capital <pue

de aumentarse tambidn con rendimientos>, pero tiene el coYrela

tivo derecho a recibir el importe pl'"oporcional cuando se reduz

ca Cartfculo 37>. 

Los Tondos sociales que conTorma a la lay debe constituir 

una cooperativa son el de reserva y el de prev1si6n social, qua 

ser4n irrepartibles; el primero podrS ser limitado paro no me

nor del 25'l. del capital social <cooperativas de productores> o 

del 10% en las de consumidores y se constituye con un monto de 

entre el 10 y el 20% de los rendimientos sociales para a~rontar 

las p~rdidas líquidas que hubiere. El segundo no ser~ limitado 

y se consti tuirJ con na manos de 2 al mil lar sobre los i ngrasos 

brutos <pudiendo vür1ar con los riesgos probables y la capaci

dad econ6mica de In sociedad) a Tin de cubrir riesgos y en~ermg 

dades proTesionales as{ como obras de car~cter social (art{culo 

40 al 44>. 

Toda sociedad cooperativa podr4 dlsolverse por: la volun-
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tad de las dos terceras partes de los socios; la reduccl6n de 

los socios a menos de diez; que se haya consumado el objeto so

cial; que el estado econ6mico de la misma le impida operar y 

por Cancelaci6n de la autorizaci6n para funcionar que haga la 

autoridad correspondiente conforme a esta ley <artículo 46>. 

Para e.factos de su liquidaci6n, una vez disuelta, la soc1!! 

dad o la autoridad correspondiente <STPS) lo comunicar~ al Juez 

de distrito o de primera instancia del orden com&n de la jurie

dicci6n, quien convocar& a los representantes de la federaci6n 

regional cooperativa correspondiente o a los de la confedera

ci6n nacional y al ministerio p6blico para una junta a realiza~ 

se dentro de las 72 horas siguientes, en la cual se designar~ 

un representante del 6rgano cooperativo qua concurra y ~sta, en 

uni6n del que designe J.a autoridad señalada y el nombrado poi" 

el concurso de acl"eedores, integrarA la comisi6n liquidadora. 

Esta comisi6n propondl"~ un proyecto de liquidaci6n social 30 

días despu~s al Juzgado, el cual, con audiencia del ministerio 

pGblico, resolver~ sobre el mismo en los 10 d{as s1Qu1entes 

(artículos 47 a 49>. 

En protecci6n del interés social, el agente del ministerio 

p6blico se considera como parte del procedimiento liquidador 

<Junto con la comisi6n liquidadora) y ambos vigilar~n que los 

~ondas sociales y el activo cooperativos tengan una aplicaci6n 

con~orme a la ley. El Juez del conocimiento avisarA a la auto-
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dene la anotaci6n en la 1nscrtpc16n de la cooperac1va, centro 

cel Regist1·0 cooperativo nacional. de las calabras "en 11qu1da

ci6n" y al concluirEie ordenar~ su cancelac16n v publicac1dn en 

el Diario Oí1cial de la Federación <art!cuJa=; 50 y 51>. 

La ley prevé dos tipos b.!s1cos de sociec..Jade!:; coopP.1·u.t1vas: 

de consumo y de producci6n; deGtacando la 1moortoncia que den

tro de las ~tltimas t1enen las •7IOCdlidades de coooerat1vas de l!! 

tervenc16n 0~1cial v de part1c1pac16n eGtatal. al reqularias e~ 

oec{f1cam~nte. Las ac consumo son aquellus cuvos miembros se 

asocien oa1·a obtener· en comGn oienes o s~rv1c1os oa1·a ellos. va 

sea para sus nogd1·es o pa1·a sus actividades µroduct1vas 1no1vi

duales. La ley establece quo los s111tl1catos legalmente registr!"!, 

dos oue,Jt"'n const.1tuir est.e tipo de ccopet·¿¡t.1vas, teniendo al e

fecto 1~ nsamblea s1nd1cal el car~cte1· da asamblea qenet·al car

tículos 52 y ~3>. Tales cooperativas no deben r·eali~at· operac1g 

nes con el pÓbl1co. per·a la autor1oad puede requer:r·les reali

zarlas oara combat.1r· el alza de pr·ec1os lart!culos 5~ v 55J. 

Las cooperativas de p1·oaucc16n son aquel!as cuyos m1em~r-os 

asocian paro produc1r· merc.=i.nc:fas o 01·est.-1 .. Sf?rv1:::10:; al o~

bl1co con s1.1 traba.JO en cofll6n la,l'"'tfculo 56': no pueden adm1t11· 

ext1·anJeros por m~s del 10% oe su mcmo1·esfa. aunQue otras leves 

proh{ben su adm1s16n en aQuellas act.1v1dades de exolct~c16n e& 

concesiones soore recursos nac:1onules. Est~s coope1·at1vas debe-
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r~n constituir diver-sas comisiones. destacando la de control 

t&cn1co. ciue se,-A electa por el conseJO de adm1n1straci6n y por" 

los socios ~Quienes nombrar.Sn delegados pot· depar-t.amentol; sie.!:! 

do sus Tunciones. entre otras: asesorar a la d11~cc16n de ~a 

producci6~; coordinar ef1c1entemente las distintas fases o•oOu~ 

tivas; promover cambios t'cn1cos; planea,- las operaciones en 

cada pe,-iodo; y opinar sobt·e la admisi6n de nuevcB soc¡os. cam

bios del capital social, aolicaci6n de fondos y monto de anti

cipos a repartir <artículos 60 y 61>. 

Las cooperativas de intervenc16n oficial son aQuellas QUe 

explotan =oncesiones, permisos, autorizac1ones, contratos y 

privilegios legalmente oto,·gados poi'"" autoridades federales o lg, 

cales; debiendo las pt·1meras, 001· ley, oto1·ga1· tales det·echos 

de explotaci6n preferentemente a cooperativas <adem~s de la con 

cesi6n de ciertos servicios p6olicos> e inclus~ revocarAn los 

ya concedidos para otorgarlos a las mismas s1 ~stas Be compro

meten a meJorarlos <art!culos o4 de la lev y 93 de su ··ggl.vnen

to>. Estas coopet·ativas se obligan a llevar su conLao1l1dad co~ 

forme a lo Que dicte la autcr1dad oue otorque la c~~ces16n y 

ouedan suJetas a las causales de nul1dad, resctsl5~ ~ C~juc1oad 

da la conces16n cuando no se cumplan los reQu1s1tos :::¿.::. :l.-ccedJ. 

miento oara otorgar la conces16n se~~lados en los ª':!culos 93 

al 95 del reglamento de la ley y cuando se =ontra;o~9a el art!

culc 87 de la lev <art{culos 65 de la ley v 96 al 98 de su re~ 

glamento>. 
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Las cooperativas de participaci6n estatal son aquellas que 

explotan unidades productoras o bienes que les hayan sido dados 

en administraci~n por loa gobiernas Tederal o locales y tienen 

la misma preTerencia que las de intervenciSn oTicial para que 

se les otorguen derechos de explotaci6n <siempre que se respote 

el mismo procedimiento y requisitos señalados para ~atas>. Oeb2 

rAn constituir un Tondo de acumulaci6n para mejorar v aumentar 

su capacidad productiv•, el cual ser& irrepartible, ilimit•do y 

constitufdo por un porceritaje de los rendimientos qua se octa

blecer~ en las bases constitutivas <artCculos 66 al 69 da la 

ley y del 99 al LOO de su reglamento). 

En el contrato que estas sociedadeo celebren con la autor~ 

dad que las otorgue la administraci6n, se estipulari la parta 

que a ~sta le toque en la administraci~n y ~uncionamiento de la 

entidad as{ como en sus rendimientos, los asuntos que tal auto

ridad pueda t·esolver, las causas de rescisi6n y las dem.is cl.tu

sulas que con~idere convenientes. La Secretaría del Trabajo y 

Prevlsi6n Social designar~ un representante, pudiendo delegar 

esta representaci6n en la autoridad concedente, con derecho a 

va~ en asambleas y consejos y con poder de veto de las resolu

ciones acordadas; Tacultad que es recurrible ante el Secretario 

del Traba Jo, quien resolver.! en deTi ni ti va <artículos 70 y 71 >. 

Las sociedades cooperativas deben agruparse por ley en Ta

derac1ones regionales, por ramas de producci6n o de consumo y 
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4stas a su vez en una Confederaci6n Nacional Cooperativa, de-

biendo ingresar a las mismas desde su autorizaci6n para funcio

nar Cart{culos 72 y 74). Las federaciones regionales y la conf~ 

deraci6n tendrAn por objeto, principalmente: coordinar las act~ 

vidadea para la realización de los planes econ6micos formulados 

por la confedaraci6n; el aprovechamiento en comdn de bienes y 

servicios, compraventa en comdn de materias primas y artículos 

de conaumoi la representaci6n y defensa general de los intere-

ses da les cooperativ&s y federaciones asociadas; y conocer e 

intervenir en loa conflictos entr• loa agremiados <artfculoe 73 

y 75l. 

Finalmante, el tftulo quinto de la ley en cueati6n resume 

las funciones de vigilancia asr como las sanciones que puede 

imponer la Secratarfa del Trabajo y Previei6n Social en materia 

cooperativa. El artículo 82 es la clava de la intervenci6n est~ 

tal en la gesti6n administrativa de toda sociedad cooperativa, 

ya que el poder p~blico debe garantizar que esas formas de so-

ciedad cumplan sus objetivos legales y doctrinarioss 

"La Secretaría de la Economfa Nacional tendr.1 a 6U car 
go la vigilancia que se requiera para hacer cumplir es~ 
ta ley y sus reglamentos. A aste eTecto, la~ sociedades 
cooperativas, las Toderaciones y la con~ederaci6n nacig 
nal est4n obligadas a proporcionar cuantos datos y ele
mentos se necesiten o estimen pertinentes, v mostrar~n 
sus libros de contabilidad y documentaci6n a los inspe~ 
toi-es designados permitiendo su acceso a las of¡cinas, 
establecimientoa y dem.is dependencias". 
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Aunque del texto del art!culo anterior se desprende que 

las actividades de vigilancia se restt·ingen exclusivamente a 

las visitas de inspecci~n, en la realidad la aplicaci6n de este 

ordenamiento es muy amplia, ya que inclusive se llega a la dic

tami naci6n de laa decisiones cooperativas por part8 del 6rgano 

regulador, como se verA en el cap{tulo siguiente. 

Como consecuencia de las vi!:>itas de inspccci6n, la ley or

dena que la Secretarla de re~erenc1a, Gi tuviere conocimiento 

da violaciones a la ley o perjuicios contra do los intere-

ses de la sociedad o de sus miembros, podr-1 comunicarlo a los 

consejos de la misma e incluso convocar a asamblea general para 

proponer medidas correctivas, sin detrimento de aplicar las san 

cienes correspondientes; previ6ndosa las que reí-ieren a los 

casos de in-fracci6n a la lay y al uoo indebido do la denomina

ci6n ''soc18dad cooperativ~·· o la oimulaci6n da la misma (artí

culos 83 a 85>. Si las coope1·ativas, una vez autorizadas para 

-funcionar, inician operaciones dw·ante el término -fijado por 

la Secretar!a en cuesti6n, con base en su importancia y -fines, 

quedar~ sin e-facto dicha autor1zaci6n <artículo 86>. 

Esta Ley concluye señalando quo en caso de que una cooperª 

ti va t ncurra en i n-f1·acci6n grave a la misma o a su Reglamento, 

princlpalmente las qua tiendan a generar el abat1miento de las 

salarios u ocasionar perjuicios graves a trabajadores organiza

dos o p6blico en general, o establezca situaciones de competen-
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cia ruinosa 1·especto de otras cooper"at.1 '·.;is, 1 a Sec1·etar !a men-

clonada, directamente o a petici6n de parte, poar' ··evocar la 

aut.orizac16n para -funcionar. manda~· cancelar las insc1·1ric1nnes 

correspondientes y liquidar la sociedad conTor"me a las p1·cvt:•1,-

cienes de ésta, oyendo todo caso a la cooperativa 1r:p·~sada 

y previa justi~ic~c16n de las causas QL1e mot1ven su aeterm1~~-

c16n (art!culo 87>. 

Par-a r.crrar este apartado, cabe menc1onat· que existen algu-

nos otros ordenamientos que regulan la vigilancia de las socie

dades cooperativas cuyo análisis ser!a proltJo realizar aqu{, 

destacando los siguientes: 

a) en cua11to a las que regulan actividades cooperativas espec{

Ticas, la Ley Feder"al de Pesca ya abrogada, que en el cap!t.ulo 

IX de su Reglamento regulaba las concesiones de expl0Lac16n peg 

quera otorgadas a cooper"ativas previendo contratos de asocia-

c16n entre coaperat1vas para la 6pt1ma e~plotac16r o~ los re

cursos pesqueros; la Ley Federal de Vivienda, que en su capítu

lo VII r"egula las cooperativas de v1v1enda establec1enoa sus 

tipos. ~inal1dades, ~arma s1mpl1+1cada de ~ag1stro ante la Se

cretat·!a ael Trabajo·¡ Previs16n Social, l1m1t.ac16n de act1v1-

dades, operaciones con los socios y ~acultades otorgadas a esta 

Secretaría para su vigilancia y control; y el Reglamento de Cog 

perativas Escolares, del 23 de abril de 1992, que regula las 

cooperativas ~armadas en las escuelas del sistema educativo na-
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cional por maestros y alumnos en cuanto a sus fines, tipos, 

constituci6n v registro, 6rganos de gobierno y control de so

cios, capital, disaluci~n y sanciones, oto1·g~ndole facultados 

de vigilancia sobre las mismas en forma e~clus1va a la Secreta

r{a de Educ.J.ci6n P6.bl ica: 

b> en cuanto a las que regulan a~pectos generales aplicables a 

todas las sociedades cooperativas de producci6n, como la Ley FQ 

det·al del Trabajo, que regula la relaci6n coopet"ativa-asalaria

dos de acuerdo a los artículos 10 y 62 de la Ley General de So

ciedades Cooperativas <las cooperativas no deben utilizar, por 

lo general, asalariados poro existen casos de excepci6n para a

Trontar circunstancias e>etraordi nari as, obras de ter mi nadas y 

trabajos eventuales diversos al objeto social> y la Ley del Se

guro Social, del 31 de diciembre de iq7q, que al considerar a 

las cnoperat1vas d8 producci6n como patrones, les fija la obll

gaci6n de aportar el 50% de las primas totales del seguro de 

sus trabajadores y socios, por sor éstos sujetos de aseguramie.n 

to del r~g1men obligatorio <art{culos 12, fracci6n 11, 22 y 

l ló>. 

Formas de 1 ntervenc16n 

Una vez eKpuesta la normativtdad que regula al cooperati

vismo en M6Kico, es posible plantear, con base en la misma, las 

formas en que e\ Estado puede interveni1" legalmente en el sec-
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ter cooperat1vo nacional. Una primera clasificaciÉn funcional 

que permitiera el an~lisis de tal int~rvenci6n sería por el 6r

gano del poder p6blico que realiza el acto interventorio, es d~ 

cir legislativo, ejecutivo y Judicial, pero en virtud de la po

ca relevancia de los no ejecutivos tal clasificact6n carece de 

inter~s para esta investigaci6n. En efecto, al poder leq1slati

vo no realiza intervenci6n alguna en el movimiento cooperativo 

aunque en su nivel .federal elabora las leyes qua lo regulan, 

falt~ndole por lo tanto los elementos de ejecuci6n y aplicaci6n 

de las mismas; mientras que el poder judicial tanto a nivel fe

deral como del fuero coman tiene una particlpaci6n mínima en la 

vida cooperativa, restringi6ndoee a BU procedimiento liquida

dor. 

Por lo tanto, habr4 de utilizarse una clas1Ticaci6n de los 

actos de intervenci6n estatal por la Terma especifica que reviá 

ten: productiva, administrativa, ~iscal y judicial¡ correspon

diéndole las tres primeras al poder ejecutivo. 

2.1. Productiva 

Esta forma de intervenc16n se presenta cuando el Es~ado, 

en cualquiera de sus niveles <Tederal, estatal o mun1c1pall, 

participa directamente en la experiencia productiva coope~ativa 

aportando recursos materiales, Tinancieros y humanos. Este es 

el caso de las sociedad~~ cooperativas de participaci6n estatal 
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señaladas en el cup!tulo cuarto del tftulo segundo de la Ley G~ 

neral de Sociedadns Cooperativas. 

El elemento muteriu.l de los racursos aportados por el Eel!!. 

do es esencial en esta ~orma de sociedados cooperativas, pues 

el mismo radica el objuto de l~ tlCtividad parü la cual se 

constituyen. As{ se i nterprE::!ta. dnl texto del art{culo bb da la 

ley antes citada, al de~inir estas sociedades como aquellas que 

e·<plotan unidades productoras o bienes que lea hayan sido dadoe 

en admtnistraci~n por los gobiernos ~aderal, estatal o munici

pal¡ de lo cual se deducl::! tambiiSn que esos bioneu son del domi

n1n privado de los diversos 6rganas de )~ administract6n pt'.i.bli

ca, tali?s como .f~ti1·icñs, m.u1uin.01 1a o equipci industriales. E~te 

es un ,-asgo distintivo do esta5 cooperativas respecto do las de 

lnle1·venci6n o-fic1al. ya qua en ~stas los bienes e><plotados 

recursos nacionalos Cl.Jicnos orig1na.riosl y por lo tanto del do

minio p6bl1co, ónicam~nte trans~eribles a particulares mediante 

concesi6n, adem~s de que en sus actividades productivas no in

te1·v 1ene directamente el Estado como en las primeras. 

En cuanto a los recursos ~inancieros estatales, no se con

templan en la ley como apor·Laci6n original a esas cooperativas, 

::er"O su e)(1stenc1a se deduc:e de la -formac:a6n del fondo de acum~ 

:.:.::16n =•·c>ado par-a incrementar 1.:t capacidad productiva da la BQ. 

::.;eoad, rrdsmo que se constituye 1.:on una parte de los rendimien

·--=-7 soc1.:.!es, los que poi· su naturaleza son tanto estatales co-
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tados se re-fiaren a la into1~venci6n directa d~ la autoridad que 

aport6 los bienes dentro de la administraci6n y -funcionamiento 

cooperat1vos, tal como se señala en el artículo 70 de la ley en 

cuesti6n. 

Un aspecto sumamente importante derivado del anAlis1s del 

art{culo 70 comentado, consiste en el car~cter de las relacio

nes Jurídicas que se puedan dar entre el Estado y la cooperati

va como particular o gobernado, ya sean de supra a subordinado 

o de igualdad entre laa partes, tal como ocurre en ciertos con

tratos de la administración p6blica con los particulares (de tL 

pe civil). Este Ólt1mo caso, a di-fe1-encia de laa otras -formils 

interventorias que despu~s se plantear&n y en las cuales el Es

tado act6a como poder póblico, es.el aplicable a la interven

ción productiva menc:ionada; toda vez que las relaciones Estado-

cooperativa nacen de un con\:.rato celebrado entre la auto1Aidad y 

la sociedad cooperativa. en el cual se estipula libremente la 

parte que corresponderj a la primera en la adminislraci~n , fun 

cionamiento de la unidad productiva. Sin embargo. la ley esta

blece que la autoridad tendr& un representante en las ~s~mbleas 

generales y conseJos con derecho a voz e inclusive al ·,¡eta casl 

deTinitivo de las resoluciones tomadas, ya que l~s vetadas son 

racuYribles, establec1ándose asl una eKcepc16n en que el Estado 

puede actua~ como poder p6bl1co, pero de la eGen~1a del te~to 

de la misma se desprende que tal situaci6n debe ser discreclo-
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nal y solamente aplicable en cuanto se aTecte el inter's p~bli

co. 

Por Gltimo, cabe mencionar que esta Terma de intervenci6n 

carece de relevancia pr~ctica, ya que existen pocas de estas 

cooperativas en M~xico y tienden a desaparecer, puos de acuerdo 

a los postulados del neol ibera! ismo social imperante en nuestro 

pa{s, el Estado s6lo debe intervenir en la economfa cuando cie~ 

tas actividades productivas no puedan ser realizadas por los 

particulares en Terma eTiclente. De ello se deduce que el Esta

do interviene en lugar de los particulares Cy en daTecto de és

tos> y no con los particulares (asoci!ndose con éstos). 

2.2. Administrativa 

Esta Terma de intervenct6n es la m~s relevante en este an! 

lisis y Junto con la Tiscal reTlejan el carActer de las relacig 

nea jur f dicas entre el Estado como poder p6bl 1 co y la cooperat.!. 

va como gobernado, es decir de supra a subordinado; pero difie

ren on QUP 1~ primera se dirige especfTicamante a la actividad 

cooperativa mientras que I~ ~egunda la interviene consider~ndo

la, al igual que cualquier otrd oociedad mercantil, como contri 

buyente en gene1~a l. 

La 1 ntervenci6n üdmi nistralivu tiene una Tuente legal <no 

contractual>, al basarse en un conjunto de -fucultades que la 
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ley le otorga al poder ejecutivo para regular la actividad coo

perativa <planteadas anteriormente> y que en la pr·.fc:tica se trª-

ducen tanto en actos Tavorables como de gravamen o desTavora-

bles hacia la misma. 

Doctrinartamante, las actividades Tavorables de interven

ci~n estatal puedan resumirse pr~cticamente en el concepto ge

n~rico de Tomento, cuyo contenido econ6mico es preponderante, 

teniendo como -Finalidad mediata o inmediata, el alcanzar, a tr.!!, 

v~a de la realizaci6n 6ptima da determinadas actividades priva-

das, un beneTicio para la colectividad. Para estimular estas a~ 

tividades privadas de inter's general, el Estado se vale de di-

versos medios tanto directos como indirectos, pudiendo ser los 

primeros ciertas prestaciones materiales que implican una tras

laci6n patrimonial del mismo, tales como pr~stamos o subvencio-

nas y los segundos determinadas ventajas econ6micas que no im-

plican un desplazamiento real de recursos póblicos hacia los 

particulares, como pueden ser las exenciones o deagravac:ior.es 

de impuestos. En la actividad industrial, la~ t~cnicas l~d1rec-

tas de estimulaci6n son la protecc16n <eJ. la f"j jac16r. de aran-

celes que resguardan la industria nacional proteg1daJ o la pro-

moci6n <eJ. el otorgarn1ento de bene~1c1os f"1scales para tmpul-

sar la capitalizaci6n interna de la lndustria promovida). 7 0 

Respecto al ~mbito cooperat1vo, la just1f"1cac16n del est!-

mulo pot· parte del Estado a las actividades que desarYolla di-

"!:.:?_/c••••un- • .:r ..... ,, C•.-lc:o•• "L• :rnt.•..-v•na&6" Aa..,1 n&•t:..-•t:.&v.-"'• 
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cho sector radica en lae situaciones Tuturas de beneficio que 

acarrearfa a diversos sectores desprotegidos de la sociedad ci

vil, al integrarlos en una actividad comercial o productiva de

mocr4tica y de autogesti6n que remedie su pobreza extrema y a

proveche los recursos de la regt6n en que se ubiquenJ pudiendo 

inclusive delegar la prestaci6n de determinados servicios póblL 

cos Cgesti6n indirecta> o la explotaci6n de recursoG naturales 

a las sociedades cooperativas, mediante concesiones y permisos, 

como en el caso de las de intervenci6n oficial. Los medios usu2 

les de Tomento cooperativo en nuestro pa{s son el crddito y lae 

exenciones de impuestos, a través del sistema bancario oficial 

y de las normas liberatorias Tiscales que expresamente se seña

lan en el titulo cuarto de la Ley Gonerul de Sociadades Coopere 

tiv~s. 

Las actividades dcsravorables de intervenci6n estatal <de 

gravamen), seg6n la doctrina, san aquellas en que el Estado co

mo poder pGblico limita, impone o extingue derechos individua

le~ por causa de intar6e p&blico, destacando las siguientes; li 

mitaci6n del ejercicio de los derechos privados y delimltaci6n 

de su contenido; cargas pÓblicas o prestaciones Torzosas (rea

les o personales>, imposici6n de deberes y sanciones y potesta

des ablatorias. La naturaleza de estas actividades implica de 

hecho importantes limitaciones a las garant!as individuales 

(por ejemplo, a la libertad y a la propiedad> en la medida en 

que las mismas a~ecten el mencionado interds p6blico, resguardA 
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do por el tradicional pcoer de policía. 

En virtud de.".su e,.-:_ensi~n, no se ana.lizarAn aquí todas :o~ 

~armas de actos des~avo~ables señaladas, además de que 6nicame~ 

te resultan de importancia en la esTera cooperativa las relat1-

vas a la imposici6n de deberes y sanciones, mismas que se man:-

Tiestan a trav~s de los actos de vigilancia. Las Tinalidades ~~ 

datos siempre ser&n· .. ~ue las cooperativas Tuncionen e.ficienteme!: 

te, cumplan sus obJBti~os sociales y sus actos no vayan en con

tra de normas de interés p6blico. 

El deber se manifiesta en una norma. Jurfdica gen~rica, de 

orden p'1blico, dirigida a todos los sujetos de derecho y tiene 

su origen no en una relaci6n jur!dtca espec{Tica, como la obli-

gact6n, sino la potestad de la adminiatraci6n estatal. Por 

esta raz6n, ante el incumplimiento eTectivo del mismo, el pode~ 

p6blico tiene atribuciones para aplicar medidas correctivas y 

sanciones. 

Los deberes p6blicos pueden aer impuestos reglamentariamen 

te, teniendo como Tundamento una lay que habilito a la adminis

traci6n estatal a dictarlos, pero con apego estricto a los lfmL 

tes constitucionales¡ aunque •Mistan otros cuyo contenido est~ 

previamente descrito en una ley o reglamento, corraepondi~ndole 

~ dicha administracl6n solamente su Tiscalizaci6n mediante ac-

toa aclarAtorios cuya finalidad es el cumplimiento de la norma. 
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El mecanismo usual para la implemanLüci6n de los primeros os la 

orden administrativa, medio tradicional de realizaci6n de la a~ 

tividad policial, cuya ~inalidad es la relativizac1m0 eventual 

de la libertad del ciudadano en favor del inter~s póblico. 

Las 6rdenes a su vez pueden clasificarse por su finalidad 

en preventivas, directivas y represivas. Las primeras intentan 

evitar peligros, perjuicios o simplemente riesgos en la reali

zaci6n de actividades privadas; las segundas son aplicables a 

las cuestiones econ6micas, ya que encauzan a las actividades 

privadas dentro de determinados planes y objetivos; y las Ólti

mas procuran eliminar una situaci6n contraria al interés p~bli

co o ilegal ya producida o sus eTectos. 71 

En materia cooperativa, los deberes póblicos impuestos re

glamentariamente, con base en la ley, se traducen en la orden 

de visita de inspecci6n a los 6rganos cooperativos emitida por 

la Secretar{d del Trabajo y Previsi6n Social con base en su Re

glamento lntt:>1·ior de Trabajo; mientras que los deberes, cuyo 

contenido este~ prev1amenLe previsto en la ley, .fijando a la au

toridad la ~acuitad de aclararlos para su cumplimiento, se re

flejan en las invitaciones que los 6rganoa cooperativos hacen a 

la autoridad para que asista a asambleas, en las cuales el 

representante de la autoridad se presenta como observador, pero 

pudiendo aclarar el contenido de la ley por su voluntad o a pa

tici6n de los socios concurrentes. 
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Las 6rdenes por su Tinalidad resultan aplicables a la vida 

cooperativa, ya que las preventivas se reTleJan en el acto de 

vigilancia señalado en el arttculo 82 de la Ley General de So

ciedades Cooperativas <visita de inapecci6n> cuyo objeto es fa

cultar a la autoridad para velar que las coopet·ativas funcionen 

apego a la ley, pudiendo pa~a ello recabar datos y elemen

tos a trav~s de sus inspectores. Las 6rdenes directivas se ma

nifiestan sólo relativamente, ya que las cooperativas de produ~ 

ci6n pueden estar sujetas a alg6n plan econ6mico, destacando pª 

ra el efecto lo señalado en el articulo 86, en el sentido de 

que la autoridad fijar& el plazo en que las sociedades coopera

tivas deberán iniciar sus actividades, de acuerdo a la importan 

cia y Tines de cada una. Las 6rdenes represivas se incorporan 

en los art{culos 83 y 87 de la misma lay, al se~alar el p1~imSl"'O 

que la autoridad puede convocar a asamblea general, con base en 

los resultados de una inspecci6n, a -fin de p1·oponer las medidas 

correctivas sobre las irregularidades detectadas; y al ordenar 

el segundo la revocaci6n de la autor1zaci6n para el funciona

miento de una cooperativa si incurre en infracc16n grave a la 

ley, tienda a provocar el abatimiento de los salarios u ocasio

ne alg6n perjuicio grave a los trabajadores organizados o al 

p6blico en general. 

Finalmente, como ya se plante6, la ley de referencia prevá 

sanciones en sus art{culos 04, para los casos de infracciones a 

la misma o a sus reglamentos <arresto y multa> y 85, para la u-
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t1lizaci6n indebida de la denominaci6n "sociodad cooperativa" o 

su s1mulaci6n <arresto y multa>. 

2.3. Fiscal 

En esta intervenci6n se entabla también una relaci6n jurí

dica entre el 6rgano ejecutivo del Estado como poder p6blico y 

la cooperativa como gobernado, pero dicha relac16n es genérica, 

es decir, eet4 dirigida a todo ciudadano como contribuyente <in 

cluyendo por tanto a la Tigura Jurídica mercantil sociedad coo

perativa). Tiene su base legal en el C6digo Fiscal de la Federª 

ci6n, as{ como en otras leyes TiscaleG secundarias <del impues

to sobre la renta y del impuesto al valor agregado). 

La importancia de esta Terma interventoria es relativa pa

ra este trabajo, puesto que el Estado, en general y sin consid~ 

rar los casos de excepci6n previstos en el titulo cuarto de la 

Ley General de Sociedades Cooperativas y en otras leyes Toment~ 

doras <cooperativas o no>, trata por igual a todos los contrib~ 

yantas en cumplimiento ul mundato constitucional plasmado en el 

art(culo 31 Tracci6n IV de nuestra Carta Magna, en el sentido 

de la equidad y proporcionalidad de las cargas ~iscales. En sen 

tido estricto, este principio constitucional no deja da cumpli~ 

se en los casos de excepci6n relativos a la exenci6n del pago 

de impuestos, en virtud de que no existe desgravaci6n para nin

guna persona o actividad, es.decir, todos aquellos que se en~ 
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cuentren bajo la hiP~tesis normativa son sujetos de un impuesto 

determinado, pero algunas categorfas de personas pueden ser re

legadas de su pago por causas de inter~s social o econ6mico. 

Como ejemplo de lo anterior, la Ley del Impuesto ~obre la 

Renta establece en el primer pArraTo del art{culo 10-A una e

xenci6n gen~rica a las personas morales que desarrollan activi

dades primarias, siempre que sus ingresos no excedan en el aja~ 

cicio de veinte veces el salario m!nimo general del 4rea geogr~ 

fica correspondiente elevado al año por cada socio; sin embar

go, en su segundo p&rraTo hace una aclaraci6n innecesaria al BK 

tender tal baneTicio Tiscal a las sociedades cooperativas de 

producci6n. 

Finalmente, la intervenci6n Tiscal se traduce en determin~ 

dos actos de molestia de la autoridad hacia los particulares 

CincluÍdas las cooperativas>, cuyo ejemplo mAs comGn son las vi 

sitas de 1nspecci6n, con motivo del uso de sus Tacultadas de r~ 

visi6n y determinaci6n de cr~ditos Tiscales, previstas en los 

artfculos 38, 42, 43 y 44 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, 

mismas que deben apegarse a las Tormalidades del cateo previs

tas en el artículo 16 constitucional. 

2.4. Judicial 

En esta Terma da intervanci6n tambi'n se plasman las rala-
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_cionp.,;, jurídicas entre el poder" p(1blic:n y lcu:; p.:u·~.1t..ulHres de 

supi-a a subordinado, aunque en nsle c.:iso a tr-¿1vés del {irgano J!:! 

dicial. 

Las f'unciones Judiciales son muy r-esL1·ing1das en materia 

cooperativa, y~ que se limitan al procedim1ento liquidador, mi§ 

moque puede llevarse indistintam~nte anta ol juez de distrito 

o el de pt·imera insl~,ncia del fuC'.'rO comt'.in~ La. nuturaleza da e::;-

ta intervenci6n es la de controla1· legalmente y por causa de in 

terés p6blico, la extinci6n de toda clase de sociedadeG y peraQ 

nas morales, puesto qur::! si Ge 185 permitiese c::onst1tu1rse y de§ 

i'lparecer a s11 libre arhítYio cxistirÍcl un gr-~v.·e daño pecuniario 

a la colectividad, en f1-ALide de los acreodoreti. 

Si bien el procedimiento de liquidi.1c16n Judicial es un rag 

go c:om6.n Ue toddS las sociedaden, el espec{ fic.=tmente seguido P-ª. 

1·a las coope1·ativa!::i se diferencia en que lti. designaci6n de la 

comisi6n l ic¡itl dadora no la har:en sus propios socio!:; como un el 

rosto 1le las sociodadao rnerca11t1les, sino que estA p1·oviamente 

repr'esen ta nte de 

las s1quientes dependr.ncL1s v ._!ntid~'lde~•: de la -federaci6n rea1Q 

11.:il ci confedet·ac:t.!·11 cooper-at1\..>'.-.: cte la Secrnt.:ll-{a del TrabaJa 

; Pt a11isi6n Social ) del conc:u1·so de acreedo1·..<s. Se prev8 en la 

Ley General de Sociedades Cooperat1vas la par"ticipaci6n en el 

p1·oced1miento del M1niste1-io_ P6blico, lo que también di-fiera 

del resto de las socieda<1Ps mercantiles, actuac16n Que es suma-



mente importante al ser considerado ~~.[' 61·9-:ino. Junto con la cg 

misi6n liquidadora, camo oarte en la t1·am1t.act6n. Ambds par·tes 

vigilar~n que todos los .fondos sociules y en general el act.1vc 

de la cooperativa disuelta so apliquen confo1·me ~ !a )r\· t3r·tt

culo 50>; de lo cual se deduce la protecc16n del inte1·és colec

tivo por parte de la 1·eprcsentac16n social. 

Finalmente, aunque la elabot·aci6n del pt'"oyecto de liquida

ci6n cooperativa corresponde a la com1s16n liquidadora y la 

soluci6n sobre su aprobaci6n al juez del conocimiento, éste da

r~ audiencia al Ministerio Póbl1co; de lo cual se deduce nueva

mente la importancia de la intervenci6n de la representaci6n SQ 

cial en protecci6n de sus inter·eses y los de la socied~d coope

rativa <artículo 49). 
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CAP! TULO V 

LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL V LA COOPERATIVA 

En el cap{tulo anterior se expuso ~l conjunto de leyes que 

regulan el quehacer cooperativo en México, a.sí como las .formas 

que el Estado puede intervenir en dicha actividad con base 

en tal nor"matividad, pe1·0 la intervencii!'in se consider6 aG.n genJi 

ricamente, es dec1~. contemplándose en relaci6n con las diver

sas ~unciones del poder póbllco <legislativa, ejecutiva y judi

cial>. Inclusive, a pesar- de habci-se señ~,lado diversas atribu

ciones otorgadas a algunos 6rganos de la administraci6n p6blica 

cent1·alizada en materia. cooperativa, las mismas son producto de 

las dispos1 -iones antes enunciadafi y nu de un ordenamiento com

petenc1al, q1.-je especf-f1camente asigne -facultades a todas y cada 

una de las depe?ndencias involucradas. 

Pot· esld raz6n. y en vir-Lud del enfoque administrativo de 

esta lnvestigaci6n, en este cap!tulo s~ plasmar~n loo preceptos 

de la leg1slac16n nacJonal relartanados can el cooperat1v1smo 

esl3bl~c1dos en la Lev Org~n1ca ~e la Adm1n1str-acl6n P6ol1ca Fg 

dei-al como no1 •na 0As1c:a competencia! del poder ejecutivo en M~

w.1co. as{ como en el Ac:uerdo qur. c1·eu la Comisi6n lntet"'secreta

rial pat·a el Fomento Cooperativo <para no abundar en el an~li-
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sis de los Reglamentos I nter iore.5 de las Sec1·etat· (as f"omenta-

doras> y el Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y 

Previsi6n Social; se consolidarA ~inalmente el estudio de las 

Tacultades administrativas de los 6rganos del Estado con l~ 1·e-

visi6n de la organizaci6n interna de la 01recci6n Genei·al d~ Fg 

mento Cooperativo y Organizaci6n Social para el TrabaJo de esta 

0.ltima dependencia. De esta maner-a, se har~ un recuento gener-al 

de las f'acultades <que pueden implicar tanto derechos como oblj_ 

gaciones> de Tomento, registro y vigilancia que la ley le con-

Tiere al ejecutivo en la materia. En la medida de lo posible se 

revisar.1.n las actividades qLte ef'ractivamente realiza para eJer-

car sus f'acultades y cumplir con sus virtuales obligaciones, a 

~in de determinar si sus actos administrativos se ajustan a de-

recha. 

Antes de iniciar la exposici6n del presente capítulo, es 

conveniente recalcar la importancia del estudie de la ley com-

petencial para e~ectos de este trabajo, toda vez que, de acuer-

do con la teor{a general del acto admin1strat1vo y con el pr1n-

cipio de legalidad, no puede darse un ci<::to interventor10 de 

cualquier 6rgano p~blico en la es~era oar~¡Cular sin orev1a ley 

que le faculte e~presamente para sllo. 7 ? ~csae lu8~~. ~~~cu? 

aclarar aquf que cualquier acto pbbl1cc cebe s~r e~actuado por 

la autoridad competente, o sea la persona física ia cual re-

cae la titularidad del 6rgano adm1nistratjvo al que la ley le 

asigna competencia Pª""ª conocer y actuar, ya que ~ste no p1.1ode 

~/ M• .. t:.lro-• 1"11:1.-•I••• ~--f'••l 1. ••o•.-•<=hc:> Ad,..i,.,J.•t:..-•tl..,o'•• 1- ... 

c~.--a. EdLt:.DrL•l ~ ... 1 ... •'•d. M'"'co. iYYt. P~g-. 2~2-233. 
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hacerlo por s( mismo. 

En esta perspectiva, sobre:;:;.Jle el Ow .. echo Administrativo 

cuanto regula la activ1~ad del Estado que se realiza en for

ma de ~unci6n administrativa, misrna qua a su vez se exterioriza 

11n,1 mult1pl ictdad de actos materiales 'l Ju1· {dices que const.!. 

Luyen lo~ actos administrativos; pe~u tales acles s6lo pueden 

ejecutarse, de acuerdo a la planteado, mediante el estableci

miento previo de atr1buciones <den3cilos, facultades, prerroga

tivas, cnmet1dos o competencias estatale5l conferidas por la 

l ~')· y que pueden ser: 

a) de mando, de pol 1c{a a di:'! coacc16n, que comprenden todos los 

actos nacesar1os para el mantenimiento y prntecci6n del Estado 

y de la seguridad, la salub1·1dad v el orden pllblicos; 

b> para t~qular las actividades econ6n1icas de los particulares 

<11,tervenc1in indirecta>; 

e> pa1 a ct·e~1· servicio .. p6blicos; y 

di pa1·3 inte1·ven11 medianle gc'i.:.tión directa en la vida econ6m1-

ca, cultural y asistencial del r~fo. 

En relación con los p~1·t1cul~ros. tales atribucioneG pue-

den 
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a> para reglamentar la actividad p1·!vada: 

b) ~ara -fomentar, li~itar y vigilar la actividad privada; y 

e> para sustituirse total o parcialmente a la actividad de los 

particulares o para combinarse con ella en la sat1s~acc16n de 

una necesidad colectiva. 7 3 

Para los -fines de este trabajo, resultan relevantes el in-

ciso b) de la primera clasi-ficaci6n de atribuciones y toda la 

segunda, particularmente respecto al Tomento y vigilancia de 

l~s actividades econ6micas realizadas pot· los particulares <es-

pec{Ticamente por el sector social cooperativa>. 

Por lo que respecta a los actos administrativos, resulta 

diT{cil manejar una clasi-ficac16n ideal dada su gran d1verst-

dad, pero son de interés para esta invest1gac16n los s1gu1entes 

tipos: por su naturaleza, los Jurídicos en opo~1c16n a materia-

les, por sus consecuencias de derecho en el ~mbito de los parti 

culares; por la relac16n que guarda la voluntad creadora del a~ 

to con la ley. tanto los obl igatot·1os o reglados, QUE cumplen 

estrictamente con lo ordenado cor la ley, como los 01scrdc1ona-

les en los que la ley deJa un poder libre de ap1·ec1ac16n a la 

administrac16n; por su radio de acci6n, los e~ternos en cpos1-

ci6n a los internos, ya que tienen consecuencias ~uera de la aQ 

ministraci6n c&blica; por su Tinal1dad, tanto los preliminares 

-::..:!_/ F.-•a•. O•bl"CJ• "D•.-•<=MCJ Adml""l•t.-•tLva•• Edlt.o..-1el Pa.-.-6 •• 

%6'•• •dt.c:16n. M4 .. tc::o. 1•&7'o ,..ilg. to. 
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y de procedimiento como las decisiones y ·resoluciones y los a~ 

tos de ejecuci6n, que pueden traducirse en actea de molestia pª 

ra los particulares; y Tinalmente por su contenido, tanto los 

directamente destinados a ampliar la esTera Jur{dica de los pa~ 

ticulares (condonaci6n, concesiones>, como los destinados a li-

mitarla <6rdenes administrativas, expropiaci6n, sanciones, ac-

tos de ejecuci6n> y los que hacen constar la existencia de un 

estado de hecho o de derecho <registro, autentiTicaci6n, notiTi 

caciones y publicaciones)s74 

La realizaci6n de.l acto administrativo puada revestir ele.e_ 

ta complejidad cuando debe sujetarse a lo establecido por la 

ley, requiriendo en esa caso para ~u integraci6n o Tormaci6n, 

de estar precedido por una serie de Tormalidades y actos inter-

medios que permitan a su autor la ilustraci6n e inTormaci6n ne-

cesarias para guiar su decisi6n de manera que la resoluci6n que 

recaiga se emita apegada a derecho y no arbitrariamente <garan-

tfa de legalidad>; ~ormalidades y actos que constituyen el pro-

cedimiento admin1strativc (medio de realizar las Tunciones del 

poder ejecutivo>. 

Finalmente, el acto administrativo. adem~s de apegarse a 

la ley. debe considerar diversos aspectos a Tin de cumplir con 

las garantlas constitucionales de legalidad y audiencia de los 

gobernados, aunque sean omisos en las leyes espec{Ticas aplica-

bles. Al respecto, en el Congreso del Instituto Internacional 

?'..:!./ ..,,...•CJ•• Ql-bino. º'D• ... •o::i,.,o ,...dmini•tratt.ve>"• Editort.•1 ,..c:o,_,...¿•• 
•·""• M.l. ... 1.co. 1•44. ,...C.1'll•• :zoo-:zoo. 
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de Ciencias Administrativas, celebrado en Varsovia en 1936, se 

señalaron las siguientes bases como Tundamentales en todo proc~ 

dimiento administrativo: 

1) El principio de audiencia de partes; 

2) enumeraci6n de los medios de prueba que deben ser utilizados 

por la administraci6n o por las partes en el procedimiento; 

3) determinac16n del plazo en el cual debe de obrar la adminis-

traci6n <caducidad>; 

4> precis16n de loa actos para los que la autoridad deba tomar 

la opini6n de otras autoridades o consejos; 

5> necesidad da una motivaci6n por lo menos sumaria de todos 

los actos administrativos que aTecten a un particular; y 

6) condicionas en las cuales la decisi6n debe ser notiTicada a 

loa particulares y, como regla general complementaria, la decl~ 

ratoria de que todo quebrantamiento de las normas que Tijen ga

rant!as de procedimiento para al particular debe provocar la n~ 

lidad de la dec1ei6n administrativa y la responsabilidad de 

quienes las inTrinJan. 78 

1. Actividades de Tomento 

AdmS nS• .. ,.• .. l.Ye>". Edl. i:.e>r" S•1. ,..,. .... &. r 

a.A. :za •• edl.at.6n. Mo6"t."'12• s•••• ,.."a•• 2'57-:zOe. 
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La Ley Org4nica de la Administraci6n P&blica Federal esta-

blece las atribuciones de cada Secretaría de Estado y Departa-

mento Administrativo para conocer sobre los asuntos que les de-

legue al Ejecutivo Federal y que constituyen su competencia, ya 

que de acuerdo a su art!culo 2ó, el poder ejscutivo cuenta con 

tales dependencias para el estudio, planeaci6n y despacho da 

los negocios del orden administrativo. 

En materia de Tomento cooperativo, sobresalen en dicha ley 

las siguientes atribuciones: 

"Artículo 32.- A la Secretar!a del Desarrollo Social correspon-

de el despacho da los siguientes asuntos: 

XIII. Fomentar la organizaci6n de sociadadea cooperativas de vL 
vianda y materiales de construcci6n, en coor-dinaci6n con las 6,2 
cr-etar-fas del Trabajo y Previsi6n Social y de Comercio y Fomen
to Industrial; 

Articulo 34.- A la Secretar!a de Comercio y Fomento Industrial 

corr-espcnde el despacho de los siguientes asuntos: 

X. Fomentar la organizaci6n y constituci6n de toda clase de so
ciedades cooperativas cuyo objeto sea la pr-oducci6n industrial, 
la distribuci6n o el consumo; 

Articulo 35.- A la Secretarla de Agr-icultura y Recursos Hidr&u-

\leos corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

IV.- En cóordinaci6n con loe productoras, Tormular o conducir 
las pol{ticas de organizacl6n da pr-oductorea del sector agrope
cuario an torno a programas Tormulados con~orme a la ley, con 
la particlpaci6n de las autoridades que corresponda; promover 
agroinduatrlas y sistemas de comercializaci6n, en coor-dinaci6n 
con la Secretarla de Comercio y Fomento lndustr-ial; y promover 
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asociaciones y Tomentar las organizaciones con Tinas de produc
ci6n o comercializaci6n agropecuaria o silv{cola; 

Articulo 36.- A la Secretar!a de Comunicaciones y Transportes 

corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

XIII. Fomentar la organizaci6n de sociedades cooperativas cuyo 
objeto sea la prestación de servicios de comunicaciones y tran~ 
portes; 

Articulo 40.- A la Secretarla del Trabajo y Previsi6n Social CQ 

rresponda el despacho de los siguientes.asuntos: 

X. Promover la organizaci6n de toda clase de sociedades cooper~ 
tivas y dem4s Termas de organizaci6n social para el trabajo, en 
coordinaci6n con las dependencias competentes, ••• ; 

Articulo 42.- A la Secretarfa de Turismo corresponde el despa-

cho de los siguientes asuntos: 

XIX. Proyectar, promover y apoyar el desarrollo de la in~raes
tructura tur{stlca y estimular la participaci6n de los sectores 
social y privado¡ 

Articulo 43.- A 14 Secretarla de Pesca corresponde el despacho 

de los siguientes asuntos: 

X. Fomentar la organizaci6n de las sociedades cooperativas de 
producci6n pesquera y las sociedades, asociaciones y uniones de 
pescadoras". 

Como puede observarse, ~nicamente a las Secretarfas de A

gricultura y Recursos Hidr~ulicos y de Turismo no se les asigna 

atribuciones para promover especf~icamente la creac16n de soci2 

dadas cooperativas, pues respecto a la primera puede ~amantar 
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en general cualquier Terma de asociaci6n agropecuaria y silv{cg 

la (aunqua de acuerdo a la nueva Ley Agraria tendrían que ser 

Sociedades de Producci~n Rural) y a la segunda, se generaliza 

el concepto de estimular la participaci6n de los sectores so

cial <en el que se encuadra el Ambito cooperativo> y privado en 

relaci6n con el desarrollo de la inTraestructura turística. 

Con el objeto de coordinar y consolidar las diversas acti

vidades desarrolladas por las dependencias Tomentadoras involu-

eradas, con base en las atribucionas antes descritas y tomando 

en cuenta que el Tomento coopsrativo constituy6 en el periodo 

del Presidente L6pez Portillo una acci6n prioritaria no s6lo 

por ser una de las Termas para impulsar la producci6n y la ocu-

paci6n en el pa!s, sino como forma da organizaci6n social para 

el trabajo, se cro6 con el carActer da permanente la Comisi6n 

lntersec~etarial para al Fomento Cooperativo, mediante Acuerdo 

publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el dfa 10 de 

mayo de 197a. Esta comisi6n, como todas las intereecretarialas, 

as considerada como un órgano administrativo intermedio, en vi~ 

tud de haber sido creada para la atenci6n de un asunto que es 

de la competencia de dos o mAs Sacretar!ae, teniendo este tipo 

de 6rganoe, gen~ricamente, las siguientes caracterfeticaa: 

1.- Son creados mediante ley del Congreso de la Uni6n por Oecr~ 

to PresidencialJ 
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2.- Tendr&n carácter permanente o transitorio, dependiendo de 

la naturaleza de su objeto; 

3.- Pueden formar parte de ellos representantes de 6rganos par~ 

estatales y particulares (c~maras, sindicatos, etc.>; 

4.- Generalmente asumir~n tareas consultivas o de asesoría y, 

aKcepcionalmente, de carácter eJecutlvo; 

5.- El instrumento Jurídico que los cree, señalar~ quidn los 

presidirA. 70 

De conformidad al texto del Acuerdo en cuesti6n, se cum

plen cabalmente las características anteriores, toda vez que d~ 

cho Acuerdo tiene el car~cter de un Decreto Presidencial, al 

fundarse en las facultades que otorga la fracción l del artlcu

lo·89 constitucional al Presidente de la Repóblica, que en su 

art{culo primero señala que se crea la Comisi6n con car4ctar 

permanente y que serA presidida por la Sacretar{a del Trabajo y 

Previsi6n Social, que en su art{culo segundo ea dispone que eaa 

Comiai6n podrá invitar a sus sesiones a la ConTederacl6n Nacio

nal Cooperativa y a otras agrupaciones legalmente constitu!das 

que estime conveniente y que en· su articulo tercero le asigna 

una serie de funciones consultivas y coordinadoras vinculadas 

con las acciones ejecutivas que espec{ficamente les corresponde 

efectuar a cada una de las dependencias fomentadoras qua la in-
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t.egran. 

Uentro de las acciones de fomento cooperat1vo y partícula~ 

mente por la importancia de sus funclones de coorrtinac16n de 

los esfuerzos conjuntos l""eal izados por las dependencias cor'res

pondientes en el seno de la Comisi6n Intersecretat·1al para el 

Fomento Cooperativo, destacan las desarrolladas por la Secre~a

rfa del Trabajo y Prev1s16n Social. Sin embargo, el Reglamento 

Interior de esta dependencia del ejecutivo federal result6 omi

sa, desde la ~poca de la creac16n de la Comisi6n de raferencia 

y hasta 1990, en cuanto a prever funciones específicas para pro 

mover directamente la creaci6n de sociedajes cooperat1vas. 

En efecto, los Reglamentos Interiores de la Secretaría del 

Traba.Jo v Previsi6n Social publicados en el Oidrio OTiclal de 

la Federaci6n el 4 de mar'zo de 1903 y el 14 de agosto de 1985 

consideran. en sus artículos 22 y 20 respectivamente, diversas 

atribuciones de Tomento indirecto de sociedades cooperativas, 

al señalar por igual en sus Tracciones 1 a III que le correspon 

de a la Oirecci6n Genet'"al de Fomento Cooperativo y Organización 

Social para el Trabajo proponer los lineamientos de política g§ 

ner'al para el fomento cooperativo, promover su desarrollo en CQ 

ordinación con las dependencias competentes, coordinar e inte

grar los trabaJOS de planeaci6n y programaci6n sobre la materia 

que realizan las dependencias involucradas y participar con e

l las en la elaboraci6n cal Programa Nacional d~ Fomento Cooperª 
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tivo, coordinando el sistema de evaluación de dicho Programa y 

proponiendo las medidas correctivas pertinentes; pero sin tener 

Tacultades para crear directamente tales sociedades. Este pro

blema se resuelve en el Reglamento Interior de esta Secretarfa 

publicado en el Diario citado el 13 de diciembre de 1990, que 

deroga el anterior de agosto de 1985, al reproducir en su art{

culo 20 las Tracciones 1 a 111 mencionadas pero agregando al 

inicio del texto de la fracci6n IV el 11 promover la organizaci6n 

de toda clase de sociedades cooperativas y demás Termas de erg~ 

nizaci6n social para el trabajo en coordinaci6n con las depen

dencias competentes", terminando esta fracción con a tri bue iones 

de registro cooperativo. 

Esta incorporaci6n que actualiza el Raglamento Interior de 

la Secretarla aludida adquiere una especial importancia, toda 

vez que el artículo cuarto del Acuerdo que cre6 la Comisi6n ln

teraecretarial para el Fomento Cooperativo establece la const1-

tuci6n, en el seno de la misma, de un secretariado t4cnico lnt§ 

grado por personal de esa Secretaría, encargado da elaborar las 

estudios, recabar la inTormaci6n y realizar lae dem&s acciones 

que requiera ese 6rgano para cumplir con sus obJetivoo. 

Con la Tinalidad de llevar a cabo en Terma oportuna y aTi

ciente las Tuncionea que la ley le conTiere en materia de Tomen 

to cooperativo, la Secretarfa del Trabajo y Previsi6n Social 

prev~ a partir de 1990, dentro de la estructura interna de la 
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Direcci6n General de Fomento Cooperativo y Organizaci6n Social 

para el Trabajo, una Oirecc16n de Apoyo T~cnico, misma que cuan 

ta con dos Departamentos: el de Estudios y Proyectos y el de 

Asesoría T~cnica Cver Organigrama 1>. 

El primero se encarga, sumariamente, de elaborar los pro-

yectos da loe Programas Nacional y Estatales de Fomento Coopers 

tivo en coordinac16n con las unidades administrativas Tederales 

y estatales competentes, Tormular los estudio& de viabilidad y 

daterminaci6n de zona econ6mica para constituir ~ederaciones r~ 

gionales de sociedades cooperativas, apoyar las acciones de los 

grupos de trabajo quS integran a la Comisi6n Intersecretarial 

para el Fomento Cooperativo y darles seguimiento, apoyar la siª 

tematización dal Registro Cooperativo Nacional y realizar inve~ 

tigaciones y estudios cooperativoar mientras que el segundo ti~ 

ne encomendado otorgar asesor{as tgcnicaa a las sociedades ceo-

perativas en materia contable, administrativa, de comercializa-

ci6n, fiscal, financiera y de seguridad social y elaborar les 

documentos de apoyo tácnico para las mismas, realizar y dar se

guimiento a loa trabajos de siatematizaci6n de l~ inTormaci6n 

asentada en loa libros del Registro Cooperativo Nacional y apo

yar la gesti6n administrativa de toda la Direcci6n General man-

De acuerdo con lo anterior y dada la amplitud de lau ~un-

cianea que en materia da fomento cooperativo vienen realizando 

~/~•"U•l d• Dr9•"l••a&6" U. 1• ••ar•~•r(• ••1 Tr•be.~D Y ~r•Yl
•16" •nal•l• a•&a&•l'• M•yar. ~ublla•ao •" •1 a&•rlq D•lal•l .._ 

1• ~•G•r•c&6" •1 • a. ~ul&o d. 1••3• ~•o•• 
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las diversas dependencias involucradas, serla agobiante tanto 

recabar la documentación como señalar aqu! todos sus e-s-fuerzos 

pr~ctlcos, adem~s de que no existe al respecto informaci6n estg 

d{etica sistem&tica y actualizada. 7 • Por otra parte, tales es

fuerzos de Tomento son actos positivos de intervenci6n que no 

generan molestia alguna en la vida de las cooperativas. 

Sin embargo, con base en el comportamiento que han mostrado 

las sociedades cooperativas registradas desde la promulgaci6n 

de la ley cooperativa vigente, que puede signi-ficar un buen in-

dicador de los esfuerzos conjuntos de fomento realizados, se o~ 

serva que el ritmo de constituci6n y registro da las mismas ha 

disminuido considerablemente y ha alcanzado en el periodo 1989-

93 su segundo nivel hist6rico m~s bajo, 8.BY. en relaci6n con un 

6.64% en 1965-70, al registrarse 1252 de ellas, que representan 

adem~s menos de la mitad de las registradas en el periodo ante-

rior (1983-88>, en el que se registraron 3188 <ver Cuadro 2>. 

Por lo que se reTiere a la Comisi6n Intersecretarial para 

el Fomento Cccperativo, ésta ha venido sesionando regularmente 

desde la presente administraci6n p~blica Tedaral el primer dfa 

h~bil de cada mea, a Tin de realizar el seguimiento y evalua

ci6n de los programas nacionales y sactori•les en la materia, 

asl como para establecer pollticas sectoriales de apoyo y Tomen 

l.•• eaa&v&d•d•• r•••&••d•• ~ar l•• d•P•nd9n•&•• ••-•n~•oa
quw &n••or•n l.• ca-&w&6n •n &a --~•rl.•• •••••••u• wn •br&& 

.., &••• par l.• Un&d•d Caard&nadar• .,_ ~aal•&•••• ••••d«••&e•• v 
K•-ud&aw .-a Tr•b•~- d9 l• ••ar•••r'• .. a Traba~a y ~~•v&w&6n 

•aa&•&• aan l.• publ. &a••&6n d9& C~•d-9rno ,.Sn~ar,..••&6n •-'•&•• •a
br• l•• •a•&•d•.,_• Coap•r••&v•• •n M4•&•a"• auva• pr&na&p•&•• 
r•wul••dW• •• ro•u-•n •n •l Cuedro a. 
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to a las sociedades coope~ativas. Destaca entre sus actividades 

realizadas la elaborac16n en Julio de 1991 de un inventario da 

instituciones que proporcionan servicios de capacitaci6n y asl~ 

tanela tdcnlca en materia cooperativa con al prop6sito de diTuo 

dlrlo entre las sociedades cooperativas para que datas aprove

chen mejor la inTraeetructura inst1tuclonal de apoyo. Se seña

lan los tipos de servicios proporcionados, instalaciones, &reas 

tem~ticas y puestos a los que se dirigen y participan las Seer~ 

tarfas de Agricultura y Recursos HidrAullcos, de Comercio y Fo

mento Industrial, de Desarrollo Social, de Pesca, de Re~orma 

Agraria, del Trabajo y Previsi6n Social y da Turismo, as{ como 

el Banco Nacional de Crádito Rural, los Instituto& Mexicano del 

Seguro Social y Nacional de Capacitación del Sector Agropecua

rio, la Organizaci6n Internacional del Trabajo y la Fundaci6n 

Friedrich Ebert. 

Las actividades sustantivas de nlaneaci6n cooperativa aon 

pr4cticamente realizadas por la Secretaría del Trabajo y Previ-

si6n Social, inclusive el seno de la Comisi6n antes aludida, 

puesto que a travós de la Oirecci6n de Apoyo TÓcnico antes citA 

da ha logrado ~ormular los lineamientos generales para al Pro

grama Nacional de Fomento Cooperativo 1990-1994, que implica 

una participaci6n intertnstitucional y cuyo objetivo ~inal es 

la elaboración de loa Programas Estatales de Fomento Cooperati

vo en colaboraci6n con los gobiet·nos de los eatadua. Esa Direc

c16n prevd la elaborac16n de dos programas estatales por año, 
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en el caso de estados con perspectivas de consol1dac16n coope

rativa y considerando una eventual ~alta de apoyo por parte de 

'stos, al no tener los 6rganos id6neos para tal efecto. 

Otraa acciones relevantes de la Olrecci6n de Apoyo T~cnico 

son la elaboraci6n de estudios de detarminaci6n de viabilidad y 

zona econ6micas para constituir federaciones regionales de so

ciedades cooperativas, destacando en los 6ltimoe años loe rela

tivos a las de consumo agropecuario en Baja Cali~ornia Norte, 

de camaroneras de altura en Campeche, de pesqueras en la zona 

oriente de Vucat~n y tambi6n de pesqueras en Baja California 

Sur; as{ como la slstematizaci6n de la informact6n estad{stlca 

obtenida del Registro Cooperativo Nacional, misma que ha permi

tido obtener valiosos datos actuales de la situaci6n jurídica y 

econ6mica de las sociedades cooperativas del pats. 

Ea oportuno señalar ~inalmente, que las labores de promo

ci6n cooperativa que directamente asume la Secretaría del Trabª 

Jo y Previsi6n Social, de acuerdo con las ~acultades que le o

torga la ley, no son realizadas por la Direcci6n de Apoyo Técni 

co sino por la Direccidn de Organizaci6n y Registro de la misma 

Oirecci6n General ya mencionada, a travds del Departamento de 

Promoci6n y Organizaci6n, cuyas Tunciones relevantes al respec

to son: promover la capacitación en la materia para loa inte

grantes de las sociedades cooperativas en coordinaci6n con las 

dependencias competentes y los sectores social y pr1v.ado1 prcmg 
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ver en las instituciones y centros de educaci6n superior l& in-

corporaci6n de temas cooperativos en sus programas de estudios; 

diseñar carteles, trípticos, manuales y todo tipo de materiales 

para difundir la doctrina y funcionamiento cooperativos y aseSQ 

rar a grupos aspirantes a organizarse en sociedad cooperativa 

sobre los tr~mites para su constituci6n, autorizaci6n de Tuncig 

namiento y registro. 7 • En materia de capacitaci6n cooperativa, 

dicha Secretar[a cuenta con 5 instructores y de asesor{a pre-

constitutiva con 4 asesoras permanentes y 6 eventuales. 

2. Actividades da autorizaci6n y registro 

Conforme al orden analftico establecido, la Ley OrgAnica 

de la Administración PGblica Federal contempla en materia de ay 

tor1zaci6n y registro lo eiguiente1 

'' Articulo 40.- A la Secretar{a del Trabajo y Previei6n Social 

corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

X. Promover la organizaci6n de toda clase de sociedades coaper~ 
tivas .•• , asl como resolver, tramitar y registrar su const1tu
ci6n, disoluci6n y liquidaci6n''. 

Como se observa, dichas atribuciones cooperativas corres-

penden exclusivame~te a la Becretar(a da reTerencia, con excep

ci6n de las conTeridaa por otras leyes a la Secretarla de Edu

caci6n P6blica respecto a las cooperativas escolares, mismas 

que no son materia de esta investigaci~n. Sin embargo, y a Tin 

~/ Manu•1 dw crg•"•••a&6n d• 1• ••a~w~arla 
w&6n •ac•a1. Cpuw a&~a~uw. ~~g. zz. 
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da dar cabal cumplimiento a lo ordenado por el ert{culo 2~ de 

la Ley Org~nica de la Fracci6n I del Artfculo 27 Constitucio

nal, el art!culo 28 de la Ley Org~nica de la Administraci6n PG

blica Federal establece en su ~racci6n V, como asunto de la com 

petencia de la Secratar!a de Relaciones Exteriores, el "conce

der a los extranjeros las licencias y autorizaciones que requiª 

ran conTorme a las leyes para adquirir el dominio de las tie

rras, aguas y sus accesiones en la RepGblica Mexicana, obtener 

conces~ones y celebrar contratos, intervenir en la explotaci6n 

de recursos naturales o para intervanir o purticipar en sociedA 

des mexicanas civiles o mercantiles, as! como conceder permisos 

para la constituci6n Ce ~stas o reformar sus estatutos o adqui

rir bienes inmuebles o derechos sobre ellos''; adem~s da que en 

su Tracción VI le otorga facultades para "llevar el registro de 

las operaciones realizadas conTorme a la Tracci6n anterior". E~ 

tas facultades no son propi~mente de registro cooperativo, paro 

deben considerarse dentro de las mismas al significar un prere-

quisito qu~ deben cumplir todo tipo da sociedades mexicanas pa

ra eTectuar su constituci6n y registro legales. El costo actual 

del permiso de relaciones exteriores es de S 170, 000. 00 pe-

sos. 

El Reglamento Interior vigente de la Secretar!a dal Traba

jo y Previsi6n Social reproduce prActicamente el texto de la 

Ley Org~nica de la Administraci6n P6blica Federal, al señalar 

en au art!culo 20 Tracci6n IV como facultad de la Oirecci6n Ge-
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neral de Fomento Cooperativo y Organizaci6n Social para el Tra

bajo el "promover la organizaci6n de todñ clase de Etociedades 

cooperativas y dem~s Termas de organizaci6n social para el tra

bajo en coordinaci6n con lae dependencias compstentes, as{ como 

conocer, tramitar y t"esciJver lo relativo a su constituci6n, au

torización, registro, revocaci6n de la autorizaci6n, disolu

ci6n, liquidaci6n y cancelaci6n de registro''. AdemAs, en su 

'4=racci6n VIII, dicho artículo establece como -facultad de 

Direcci6n General expedir a los interesados las certiTicaciones 

que sean necesarias respecto de los documentos originales o co

ptas autorizadas que obren en el Registro Cooperativo Nacional 

y en los archivos de la misma. 

Con la Tinalidad de afrontar en la prActica sus funciones 

de registro, la Direcci6n General antes citada considera dentro 

de su organigrama una Direcci6n de Organización y Registro, mi~ 

ma que cuenta con 3 Departamentos, el señalado en el apartado 

anterior (de Promoci6n y Organizaci6n>, el de Autortzact6n y el 

de Registro, siendo s6lo estos dos 6ltimos relevantes en esta 

materia <ver Organigrama 1>. 

El Departamento de Autorizaci6n tiene como funciones: ana

l izar la documentación constitutiva de las sociedades y organiA 

mes cooperativos en proceso de autorizaci6n y registro y formu

lar el dictamen correspondiente; elaborar, en su caso, la soli

citud de opini6n de viabilidad a las dependencias compstanteB 
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sobre la autorizaci6n de Tuncionamiento de sociedades cooperat~ 

vas y de modiTicaciones a sus bases constitutivas; estudiar la 

documentaci6n relativa a la modiTicaci6n de las bases constitu-

tivas de talas organizaciones y elaborar el dictamen respectivo 

conTorme al artículo 20 de la Ley General de Sociedades Cooper2 

tivas; generar el proyecto de oTicio de autorizaci6n de Tuncio

namiento o de modiTicaci6n a las bases constitutivas; y elabo

rar el proyecto de pr6rroga para iniciar actividades de las COQ 

parativas. Para el Departamento de Registro se consideran las 

siguientes Tunciones: inscribir el Registro respectivo las 

actas y bases consti~utivae de los organismos cooperativos le

galmente autorizados para Tuncionar, as! como las modiTicacio-

nes a las bases constitutivas de los mismos¡ inscribir en el Rg 

gistro los acuerdos de revocaci6n de la autorizaci6n de Tuncio-

namiento y aquellos por los cuales se deja sin eTecto la misma, 

as{ como la cancelaci6n del registro otorgado; inscribir en ese 

Registro las resoluciones Judiciales que se dicten en los jui-

cica da liquidaci6n de esos organismos; asentar en el mismo las 

inscripciones solicitadas por la parta interesada, da conformi-

dad con las disposiciones legales aplicables; y autorizar sus 

libros sociales y contables.•0 

Como se observa, las Tunciones de registro complementan 

con las de autorizaci6n y ambas se eTect6an por la misma unidad 

administrativa. Por su naturaleza, las de registro no generan 

actos interventorios del Estado que aTecten el inter~s Jur(dico 



1b3 

cooperativo, pero pueden surgir aTectaciones del mismo en las 

de autorizaci6n, cuando a una proyectada sociedad cooperativa 

se le niegue, considerando ésta que cumple con todos loa reqlJi-

sitos legales, su autorizaci6n para Tuncionar. 

Al respecto, no existe mayor conTlicto en la prActica, ya 

que al subsanar la proyectada cooperativa loa deTectos relati-

vos a los requisitos obtiene regularmente su autorizaci6n y 

registro respectivos, excepto cuando en los términos del artf-

culo 18 de la ley cooperativa vigente la autoridad considere 

inviable dicha sociedad o que viene a establecer competencia 

rui nasa a otras organiza.e iones de trabajadores debida.mente au-

torizadas, casos en los que la proyectada no tiene recurso al-

guno en la ley aplicable contra el acto denegatorio de la au-

toridad (puede interponerse, sin embargo, amparo indirecto>. 

Sobre tales asuntos no existe uniTormidad de criterios por 

parte de la Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social en cuanto 

a la resoluci6n que daba tomarse, ya que se estudia coda caso 

en particular, adem4s de que al respecto no hay 1n~ormaci6n pu

blicada, pero se localiz6 la siguiente tesis de jurisprudencia 

apl icablet 

TITULO 

" Epoca Ba. 

Sociedad Cooperativa da Producc16n Pesquera. Es tn
suTtciente la •utortzact6n de Tuncionamianto para 
acreditar su inter4• Jurídico. 



TEXTO : Con-forme al Ar#tfculo 6 de la Ley General de· Soc1eci~ 
des Cooperativas, la autorizaci6n para el funciona
miento de las sociedades cooperativas no les conce
de ningón derecho de exclusividad para operar en dF
terminada zona o realizar determinadas actividades: 
Por tanto. si la quejosa no acredita en autos la z~ 
na y condiciones que le fueron -fijadas por las aut~ 
ridades. para dedicarse a la explotac16n pesQuera. 
y menos a6n acredita que los derechos que eventual
mente pudiera tener respecto ~ dich~ zona o activi
dades se le menoscaban, es da concluirse que no a
credita el inter•~ Jurfdico que le asiste, va que 
'ste debe probarse en forma fehaciente. Tercer Tri
bunal Colegiado en Materia Administrativa del Pri
mer Circuito. 

REFERENCIA: Amparo en Revis16n 1713/88 y 703/89. Sociedad CQ 
opel"'ativ• de Praducc16n Poaquara "Camal"'onas del 
Golfo", 9.C.L. 23 de mayo da 1989. Unanimidad de 
vetea. Ponente: Fernando Lanz C&rdenaa. Secret&
rio1 Alvaro Tovill• Le6n''• 

De la tesis anterior", ce deduce que toda cooperativa que 

interponga recursos a Tin de que no se le otorgue autorizac16n 

para ~uncionar y registro a otra, por signi~icarle competencia 

ruinosa, debe acreditarla independientemente da la investiga-

ci6n qua realice la autoridad al respecto y, el caso de que 

pretenda una exclusividad de eKplotaci6n por zen• o actividad. 

no podr• impedir la conc9•i6n de tal •utorizac16n a otra socie

dad eMcapto que demuestl"'e que •~activamente le habla sido con-

cedida tal eMcluaividad o que la autoridad considere que no e

Miete viabilidad para la •Mplotaci6n·on comGn da tal zona y/o 

actividad por pal"'ta de Ambas aoclada:des. 

· Por lo que ae re-fiera a la modiTicaci6n de actas y bases 
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constitutivas de cooperativas ya existentes, no existen antece

dentes de Jurisprudencia generada por amparo contra de la n~ 

gacl6n de su autorizaci6n y consecuente registro por parte de 

la autoridad competente, ya que generalmente se otorgan una vez 

cubiertos los requisitos legales. Sin embargo, existe la posib~ 

lidad latente de que las modiTicaciones señaladas generen per

juicio a la misma sociedad o a la comunidad <por ejemplo incre

mentar el capital social y volumen de operaciones cuando no 

exista mercado para sus productos o la oTerta de los mismos de

ba ser controlada en lnter~s social>, caso en el cual la depen

dencia competente para emitir su opini6n de viabilidad debe ma

niTestar la improcedencia a la Secretarla del Trabajo y Prev1-

si6n Social a Tin de que no Ge autoricen tales modiTicaciones. 

La ley no prev~ tampoco recursos en contra de tales actos de a~ 

toridad, por lo que tambi~n en este caso procede como medio de 

impugnaci6n la interposici6n del amparo indirecto, al ser reso

luciones no provenientes de tribunales Judiciales, administrati 

vos o del trabajo <articulo 114, Tracci6n 11 de la Ley da Ampa-

ro>. 

La inscripci6n en el RegiGtro Cooperativo Nacional de loa 

diversos acuerdos mencionados en las Tunciones del Departamento 

de Registro, tampoco tienen consecuencias relevantes, pero si 

los acuerdos en si mismos, puesto que loo da revocación de la 

autorizaci6n de ~uncionamiento otorQada a las sociedades coope

rativas s( les depara perjuicio a ~atas al cerrarlgs su Tuente 
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da trabajo, no existiendo recurso contra los mismos en la ley 

cooperativa aplicable. Por lo que toca a aquellos acuerdos para 

los cuales se deja sin eTecto dicha autorizaci6n, tampoco exis

te recurso contra elloG, paro la autoridad competente prev~ en

tre sus Tunciones el conceder una pr6rroga al inicio de activi

dades de las nuevas cooperativas, lo que limita en la práctica 

el alcance del texto del art!culo 86 de la Ley General de Soci~ 

dadas Cooperativas. 

Reiterativamente, la inscripci6n de la cancelaci6n del re

gistro de una sociedad cooperativa en el Registro nacional co

rrespondiente no tiene tampoco consecuencias relevantes, toda 

vez que la misma es producto de la revocaci6n de la autoriza

ci6n para TuncionaY. 

Finalmente, no se presentan a menudo en la pr&ctica actos 

denegatorios de autorlzaci6n de libros sociales y contables, ya 

que siempre se autorizan los previstos en las bases constituti

vas de la sociedad solicitante y no asf los no previstos en e

llas, estos &ltimos en qua, de ser presentados en ~arma equivo

cada poY cualquier sociedad, la negativa subsecuente de autori

zaci6n no les depararía perjuicio alguno. 

3. Actividades de vigilancia 

La Ley OrgAnica de la Administraci6n P6blica Federal vigan 
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te no prev~ disposici6n alguna en la que se otorguen facultades 

a un 6rgano administrativo determinado en esta materia, origi

nando con ello un gran vacío jur!dico respecto a una funci6n 

que por su propia n~turaleza genera actos de molestia a las so

ciedades cooperativas y omitiendo as{ respaldar competencial

mente las atribuciones que se le confieran al Estado en los di

versos ordenamientos analizados en el capítulo anterior. En 

fecta, y considerando que la Secretaría del Trabajo y Previsi6n 

Social es la que b~sicamente realiza este tipo de funciones, el 

artículo 40 de dicha Ley señala en su fracci6n X atribuciones 

para resolver, tramit~r y registrar su constituci6n, disoluct&n 

y liqu~daci6n (de las sociedades cooperativas>, m~s no para su 

vigilancia. 

Esta situaci6n la resuelve el Reglamento Interior de la S~ 

cretar!a del Trabajo y Previsi6n Social vigente al señalar en 

la Tracci6n V de su artículo 20 que corresponde a la Dirección 

General de Fomento Cooperativo y Organizaci6n Social para el 

Trabajo ''propiciar y vigilar q~e los actos de las sociedades 

coaporativas se ajusten a las disposiciones legales aplicables, 

coordinando esta acci6n con las que deban ejercer otras depen

dencias competentes'', lo que constituye una disposici6n genári

ca al no señalar en qué consisten y c6mo habr~n de realizarse 

los actos interventorios de vigilancia. 

Para poder eTectuar en la pr&ctica las Tunciones de vigi-
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lancia, la Dirección General antes citada considera dentro de 

su estructura administrativa una Direcci6n de Vigilancia, que 

cuenta con dos Subdirecciones, la de Vigilancia y _la de Supervj_ 

si6n de Asambleas Generales, ambas importantes en relaci6n con 

la generaci6n de actos de autoridad que pueden afectar el ~mbi-

to cooperativo, considerando la primera tres Departamentos, el 

de lnspecci6n, el de Recursos Administrativos y el de RevocaciQ 

nea y Liquidaciones y la segunda dos, que son el de Supervisi6n 

de Asambleas Generales Sector Pesca y el de Supervisi6n de Aeam 

bleas Generales Sector Producci6n y Consumo <ver Organigrama 

!) • 

El Departamento de lnspecci6n tiene las siguientes Tuncio

nes1 practicar visitas de inspecci6n a sociedades y organismos 

cooperativoe; caliTicar las actas de visita de inspección seña

lando las irregularidades observadas, las medidas tendientes a 

subsanarlas y, en su caso, proponer las sancionas que proceQan 

conTorme a la ley; coordinar, con el Departamento de Revocacio-

nes y Liquidaciones, lo relacionado con las sociedades y orga-

nismos cooperativos quo incurran en graves y reiteradas inTrac-

cienes a la ley de la materia·y su reglamento, que ameriten la 

revocaci6n de autorizac16n de funcionamiento; atender ras incoo 

formidades presentadas por los socios cooperativistas en rala

ci6n con los conflictos y controversias que se susciten, orde

nando visitas de inspecci~n o canalizAndolaa a las instancias 

correspondientes; y coordinar con las Delegaciones Federales 
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del Trabajo, la pr!ctica de visitas de inspeccidn y la natiflc~ 

ct6n de documentos diversos. Por su parte, el Departamento de 

Recursos Administrativos tiene como TuncionAs: tramitar y raso~ 

var los recursos previstos por los articules 25 da la Ley Gene

ral de Sociedades Cooperativas y 18 y 20 de su Reglamento1 ins

taurar el procediml•nto y resolver en los t'rminos del ar~lculo 

7 del Reglamonto da la Ley General de Sociedades Cooperativas, 

cuando se tenga conccimiento de attuactones de competencia rui

nosa de socledadaa y organismos cooperativos, respecto de otras 

organtzaclones de trab~Jadoress y tramitar lo relativo a lo• 

Juicios de amparo en loa que las autoridades de la Dlr•cct6n G§ 

neral sean señaladas como r•aponsables. 

El Oepartamonto de Revocacionsa y Liquidacioneu tiane asiQ 

nadas las aiguientea func1ones1 analizar las actas de vtait•• 

de 1nspecci6n practicadas a las sociedades cooperativas y ela

borar loe emplazamientos a revocac16n por las irregularidades 

detectadas, para que aleguen las cooperativas lo que a su dere

cho convenga1 realizar los acuerdos de revocact6n de las socie

dades cooperativas que huyan incurrido en Taltas graves a la 

ley do la materia; elaborar los acuerdos que dejen uin eTecto 

la autorizaci6n de Tuncionamianto de las ~ociedades coopera

tivas por no iniciar actividades en al t~rmino se~alado por la 

autoridad competente¡ elaborar comunicado a la autoridad judi

cial respecto da la disoluct6n de las sociedades y organismos 

cooperativos; coordinarse con las Delegaciones Federales dal 
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Trabajo a Tin de dar seguimiento a los Juicios de liquidaci6n y 

realizar los trAmites necesarios para la expedict6n do copias 

certiTicadas de los documentos que obran en los expedientes co2 

perattvos. 

Por lo que sa reTiere a los Departamentos de 8upervist6n 

de Asambleas Generalas Sector Pesca y al de Sectores Producci6n 

y Consumo, sus Tunciones son id~ntlcas, avocAndoae al primero 

solamente a les.organismos y sociedades cooperativos pesquaroa 

por su volumen e importancia y el segundo al resto de tales or

ganismos cooperativos, siendo las siguientas1 analizar qua l• 

convocatoria emitida para celebrar asamblea general cumpla con 

la leoalidad establecida; verificar en la lista de socio& convg 

cadas que distes hayan sido notiTicadas en la .forma y tdr"mlno's 

que al e-facto se establece; determinar, con la liata da asiaten 

cia, que se haya integrado al quorum legal; comprobar qua en 

las actas eKista continuidad en nGmero y Tajas, ademiSs de que 

hayan sido inscritas en el libro legalmente autorizado de con

Tormidad con los requisitos que al eTecto establecen los art!cM 

los respectivos de la ley cooperativa vigente; elaborar el pro

yecto de oTicio mediante el cual se caliTica en t'rminoa da la 

ley los acuerdos adoptados en las asambleas oenerales por parte 

de los socios cooperativistas; y turnar a otros departamentos 

los asuntos de su competencia que se deriven del an4lisis de la 

documentaci6n de lo& actos sociales da loa organismos coopera-

tivos.•' 
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Como puede observarse, las Tunciones de vigilancia gene

ran, por su propia naturaleza, actos de autoridad que en a{ mig 

mos constituyen aut,nticos actos interventorios de molastia y 

que pueden aTectar el inter~s de organismos y sociedades coope

rativos. Al respecto, las visitas de inspecct6n realizadas por 

la Direcci6n General de Fomento Cooperativo y Organización So

cial para el Trabajo, a través del Departamento de Inspecci6n, 

son un buen ejemplo, ya qua tales sociedades y organismos como 

particulares no ven con agrado ninguna Terma de control o vigi

lancia p&blicos, pero tal dependencia tiene Tacultades otorga

das expresamente por la ley para tal eTacto <art{culo 92 de la 

Ley General de Sociedades Cooperativas). Sin embargo, la forma 

en que se efect6an en la práctica tales visitas ha tenido un 

proceso de transformaci6n positivo, puesto que hasta la ddcada 

de los ochenta se requisitaba durante las mismas un larguísimo 

formato prellenado denominado "Acta de Visita de Inspecci6n", 

en el cual aparecfan preguntas con respuesta cerrada, señalando 

con una cruz la seleccionada y cuyo manejo era exclusivamente a 

cargo del inspector, reduciéndose así la oportunidad de los vi

sitados a inconformarse sobre la veracidad de los datos asenta

dos, terminando ese documento con la ~irma de los intervinien

tes <ver Formato l). 

Actualmente, las actas de viaitas de inapecci6n se elabo

ran en hojas blancas, d&ndose oportunidad, dentro de su teMto a 

los orQaniamos visitados de declarar lo que a au derecho convan 
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ga. 

Sobre el contenido de las actas mencionadas, las autorida

des de la Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social han considg 

rado necesario sujetarse a lo ordenado por el art{culo 16 cons

titucional, es decir, que se restrinja la actuaci6n a los aspes 

tos señalados por el oTicio de comisi6n. Este &!timo documento, 

de acuerdo a la inTormaci6n proporcionada por el Departamento 

de lnspecci6n, señala como objeto de la visita los siguientes 

puntos generales: ver1Ticac16n del objeto social de la coopera

tiva a Tin de determinar si ésta cumple con el mismo; libros 

sociales y contables, si se encuentran debidamente actualizados 

y autorizados en los términos de los artfculos 43 y 58 a 63 del 

Reglamento de la ley de la materia; presentaci6n de balancea 

generales y demAs documentaci6n contable; Tondos sociales; pa

dr~n de socios actualizado; utilizaci6n de asalariados; conse

jos de administraci6n y de vigilancia; e inventario de bienes 

que usa para cumplir con su objeto social <ver Formato 2>. 

El Tormato de ejemplo no es exactamente un oTicio de comi

ei6n dirigido al inspector actuante Gino una solicitud dirigida 

al Delegado Federal del Trabajo, mixima autoridad laboral Tede

ral en las entidades ~ederativas, a Tin de que col•bore un la 

prActica de una visita de inspecci~n con personal adscrito a su 

Delegaci6n, pero se~ala el contenido que ha de tener, por lo 

que cambiando el destiruatario Cdirigi6ndolo al in•pactor actuaD. 
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te) y omitiendo loe dos Gltimos p~rraToa se obtendría tal docu

mento o inclusive podría anexarse dicho Tormato Tirmado por el 

Director General de Fomento Cooperativo y Organizaci~n Social 

para el Trabajo a un oTicio de comisi6n emitido directamente 

por el Delegado Tederal mencionado dirigido al inspector actuan 

te, en relaci6n con la solicitud en cuesti6n y a Tin de darle 

cumplimiento. 

El penóltimo p4rraTo del ~ormato en cita indica que sl el 

inspector comisionado no encontrase a las personas con quienes 

pudiera desahogar la visita deber& dejar citatorio para que lo 

esperen el d!a siguiente a hora TiJa, de conTormidad con lo dift 

pueüto por los art!culos 310, 311 y 312 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en esta mate

ria (ver Formato 3>. La documentaci6n propuesta como ejemplo r~ 

sulta vAl ida, puesto que la prActica de visitas de inspecct6n 

cooperativa es una función desconcentrada en México, adem~a de 

que la gran mayoría de las sociedades cooperativas se localizan 

en el interior del pa{s Cs6lo en caso de conflictos graves, en 

los que inclusive puedan involucrarse los intereGas del perso

nal de las Delegaciones Federales del Trabajo realizarA la Di-

recci6n General de referencia por cuenta las visitas de ins-

pecci6n cooperativa en las entidades federativas>. 

La caliTicaci6n de las actas da visita de inspecci6n, es 

una Tunci6n a6n no desconcantrada, por lo que las Delegaciones 
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Federales del Trabajo deben enviar las que practiquen a la Di

recci6n General señalada en la Ciudad de M~xico para tal eTec

to. Hacia la d~cada de los ochentas, el documento que emitía sg 

bre el particular dicha Direcci6n General so denominaba "Dicta

men del acta de visita de inspecci6n a organismos cooperativos" 

y en el mismo indicaba, de una parte, las irregularidades date~ 

tadas conTorme a la ley y de la otra, las medidas correctivas, 

señalando al Tinal un plazo a la sociedad cooperativa para la 

correcci6n de las mismas <ver Formato 4). Este documento ya no 

se usa actualmente, siendo espec{Tico para cada caliTicaci6n y 

señalando 6nicamente las irregularidades detectadas y el plazo 

para corregirlas, ya que proponer o insinuar medidas correcti

vas significa un acto de intromisi6n en la vida cooperativa vi~ 

latorio de las garant{as salvaguardadas por los art{culoe 14 y 

16 constitucionales. 

El plazo de reTerencia es generalmente de 30 dfas, pero 

puede prorrogarse a solicitud de la cooperativa hacha antes del 

tdrmino del mismo o bien otorgarse la pr6rroga al comparecer 

loe representantes de dicho organismo en las o-fic-inao de la 01-

recci6n General multicitada o en las de la Delegaci6n Federal 

del Trabajo correspondiente. En este &ltimo caso, dicha Direc

ci6n General puede ordenar una visita de veriTicaci6n para cer

ciorarse de que la cooperativa ha subsanado las irregularidades 

cometidas y st, en cualquier hip6tesis, la cooperativa no las 

subsana, podr~ ser sancionada. 
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La Ley General de Sociedades Cooperativas prevé como san

ciones (art!culo 84> arresto hasta por 36 horas, multa hasta 

por mil pesos permutable por arresto hasta por 15 días o ambas 

penas a la vez, mismas qua en la actualidad ya no son pr&ctl

cas. Por tal motivo, la Direcci6n General citada ha adoptado CR 

mo sanci6n la revocaci6n de la autorizaci6n para Tuncionar señª 

lada en el art!culo 87 de dicha Ley, toda vez que la renuencia 

de la ccoperativa a corregir las irregularidades detectadas por 

la autoridad puede ser considerada como 1nfracci6n grava a la 

ley, por ser reiterativa e ir en contra de una orden adminis

trativa. 

En cuanto a la coordinaci6n con el Departamento da Revoca

ciones y Liquidaciones sobre los organismos cooperativos que in 

curran en graves y reiteradas infracciones a la Ley de la mate

ria y su Reglamento que ameriten la revocaci6n de autorizaci6n 

de ~uncionamiento, existe un acuerdo interno en la Direcci6n G~ 

neral competente para que los emplazamientos a revocaci6n pre

vistos en el artículo 87 antes mencionado sean efectuados GnicA 

mente por el Departamento de Inspecci6n, con base en las sanciQ 

nea que en la prActica viene aplicando a las sociedades cooper~ 

tivaa, por lo que una vez transcurrido el t4rmino para la co

rrecci6n de tales inTraccionaa, ain que se haya realizado, se 

envía el expediente al Departamento de Revocaciones y Liquida

ciones para loo afectos a qua haya lugar. 
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Las &!timas dos funciones del Departamento de lnspecci6n 

•on meros tr~mites en los que el mismo opera como ventanilla, 

una vez efectuada la revisi6n y caliTicaci6n de las actas de vi 

sita de inspecci6n cooperativas si con la visita de inspecci6n 

se detecta que la cooperativa ha dejado de funcionar, entonces 

no se TormularA una acta de visita de inspecci6n sino una acta 

circunstanciada que se enviar~ al Departamento de Revocaciones 

y Liquidaciones para que inicie al procedimiento liquidadorJ si 

a petición de diversos socios inconformes por su e~clusi6n el 

Departamento de In~pecci6n ordena una visita de inspecci6n que 

comprueba anomal!as al respecto o de la revisión de cualquier 

acta de visita de 1nspecci6n ee detectan el mismo tipo de irre

gularidades, entonces el aaunto se turnarA al Departamento de 

Recursos Administrativos¡ y rinalmente, la coordinaci6n con las 

Delegaciones Federales del Trabajo para la práctica de visitas 

de 1nspecci6n y la noti~icaci6n de diversos documentos a las cQ 

operativas es trascendental, teda vez que la mayoría de estas 

sociedades se ubica en el interior del pa{s. 

Contra lo& actos de autoridad relativos a 6rdanes de visi

ta de inspecct6n, desahogo da las mismas y cali~icaci6n de las 

actas correspondientes no &Miste recurso ~lguno, por lo que pu~ 

de tntarponersa tambi'n amparo indirecto, aunque en la pr!ctica 

no as ccmdn que 4ate aa interponga ya que no acarrea un perjui

cio directo sino hasta •n tanta dd origGn a la ravocact6n para 

~une tonar. 
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El Departamento de Recursos Administrativos tiene a su ca~ 

go la estructuraci6n del procedimiento para el desahogo de dos 

importantes recursos: el primero se relaciona con el que tienen 

a su Tavor los socios cooperativistas con motivo de su exclu

si6n del seno de la sociedad, de acuerdo a lo establecido por 

los art!culoa 25 de la Ley General de Sociedades Cooperativas y 

18 de su Reglamento, haci~ndose extensivo al procedimiento de 

admisi6n de socios conTormo al art!culo 20 del mismo Reglamen

to; el segundo se reTiere al que tienen conTorme al artículo 7 

del Reglamento de la Ley señalada las organizaciones de traba

jadores en caso de que la autorlzaci6n de Tunclonamiento de una 

nueva sociedad cooperativa les venga a deparar una competencia 

ruinosa. 

En el primer caso, sa trata de un recurso que no procede 

o-ficiosanmnte, es decir, se concede a petici6n da parte Cartl

culo 25 de la Ley de la materia), debiendo ocurrir el socio in

con-forme a la Direcci6n General competente en el plazo de 15 

d{as siguientes al acuerdo de exclusi6n a -fin de que dicha de

pendencia resuolva Ja nulidad del procedimiento, si s6lo 6ste 

se hubiera violado, ordenando su reposici6n dentro de los 15 

dlas siguientas a la noti~icaci6n da la resoluci6n, o la repo

sici6n del socio si se hubieran presentado violaciones de Ton

do, recobrando éste de pleno derecho ese car4cter y teniendo dª 

racho adem's a la indemnizaci6n correspondiente <articulo 18 

del Reglamento de la Ley de la material. Como se aprecia, ni la 
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Ley respectiva ni su Reglamento contemplan un procedimiento de

purado para la substanciaci6n del recurso, BMistiendo serias dg 

Ticiencias en lo relativo a la presentaci6n y valoraci6n de 

pruebas, por lo que la autoridad mencionada, a Tin de dar cum

plimiento a las garantías plasmadas en los art!culos 14 y lb 

constitucionales, ha tenido que utilizar en la prActica suplet2 

riamente otros ordenamientos legales <C6digo de Comercio, Ley 

General de Sociedades Mercantiles y C6digo Federal de Procedi

mientos Civiles>. Dicha autoridad otorga un plazo de 15 díaa 

posteriores a la interposici6n del recurso para la substanc1a

ci6n de un procedimiento de pruebas y alegatos de las partes en 

conflicto, mismo que es aplicado por analogía del otorgado por 

el artículo 18 antes mencionado. Cabe señalar qua la aceptac16n 

del recurso se sujeta a la cons1deraci6n da la dependencia men

cionada, estudiando al respecto el interés jurídico del promo

vente. 

En el segundo caso, s{ se trata de un recurso oTicioso, 

pues independientemente de que lo pueda interponer el afectado 

ante la dependencia mencionada, el artfculo 7 comentado señala 

que cuando dicha dapendencia competente tenga conocimiento de 

que la autorizaci6n para funcionar concedida a una sociedad cog 

perativa pueda generar competencia ruinosa a otras organizacio

nes de trabajadores debidamente autorizadas, darJ a conocer a 

la autoridad laboral el objeto social de la cooperativa cuya a~ 

torizaci6n se pretenda para que la comunique a los aTectados 
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Actualmente la autoridad laboral ea la misma Secretar!a del TrA 

bajo y Previsi6n Social, por lo que la prActica el Departa-

mento analizado comunica directamente tal situaci6n a los aTec-

tadoG para que presenten objeciones dentro da los 10 d!as h&bi-

les siguientes al en que se les haya dado a conocer la solici

tud de autorizaci6n y, si lo considera conveniente, abrir.l un 

t~rminc prudente hasta de 20 d!as para la rendici6n de pruebas 

camón para ambas partes y prorrogable por motivo Tundado una 

s6la vez hasta por diez dfaa mAs segGn la Ley <la dependencia 

concede 20 dfas m~a>, debiendo resolver despu~s autorizando o 

negando el Tuncionam~ento de la cooperativa involucrada. 

En virtud de que ni la Ley de la materia ni au Reglamento 

prev4n medio alguno para revocar la rosoluci6n emitida en rala-

ci6n con los recursos antes descritoe, los afectados con el con 

tenido de la misma pueden interponer Juicio de amparo indirec

to, de donde deriva principalmente la ~unci6n del Departamento 

de Recursos Administrativos para tramitar e intervenir en los 

juicios de amparo en los que resulten responsables las autori

dades de la Direcci6n General en cueeti6n. Al respecto, se lo-

caliz6 la siguiente tesis de jurisprudencia, aplicable al caso 

de que el quejoso sea la Cooperativa como Sociedad: 

"Epoca ea. 

TITULO t Demanda de Amparo. Constituye causa de improceden
cia cuando no es firmada por el Consejo da Adminis
tract6n, trat&ndose de Sociedades Cooperativas. 



TEXTO De conTormidad con lo dispuesto por los artículos 
28 y 29 de la Ley General de Sociedades Cooperati
vas, la representaci6n legal de una Sociedad Coope
rativa se ejerce a trav~s de loa miembros del Consg 
jo de Administraci6n, que est~ integrado por el Pe
sidente, Secretario, Tesorero y Comisionados de 
Educaci6n y Propaganda, OrganizacL6n de Producci6n, 
o Oistribuci6n y de Contabilidad e inventarios. Por 
lo tanto, si la demanda de amparo s6lo la suscribe 
el Presidente del Consejo de Administraci6n y no 
as{ los demás integrantes de este cuerpo directivo, 
tal circunstancia constituye motivo de improceden
cia, toda vez que corresponde al Consejo de Admini§ 
traci6n la representaci6n legal de la persona moral 
y no a uno s6lo de sus miembros, por lo que el Jui
cio de amparo resulta improcedente de conTormidad 
con lo dispuesto por la Fracci6n XVIII del Art!culo 
73 de la Ley de Amparo, en relaci6n con el numeral 
cuarto de dicha Ley. Primer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito. 

REFERENCIA: Amparo en Revisi6n 2601/09. Sociedad Cooperativa 
de Conaumo 11 Guadalupita", S.C.L. 24 de enero da 
1989. Unanimidad de Votos. Ponente: Samuel Hern&n
dez Viazc&n .. Secretario: Aristeo Mart1'.nez Cruz". 
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De lo anterior se deduce que cualquier promoci6n legal es-

crita que intente hacer una sociedad cooperativa debe estar su~ 

crita por todos y cada uno de los miembros del consejo de admi-

nistraci6n para que se establezca su procedencia y se acepte a 

procedimiento, lo que no puede ser BMtensivo a la comparecencia 

de la sociedad, misma que puede e~ectuarse a trav'a de represen 

tanta legal cuyo poderdante sean los mismoG integrantes comple

tos del consejo en cuesti6n. 

El Departamento de Revocaciones y Liquidaciones tiene a su 

cargo b~sicamente do& importantes procadtmientoss el de revoca-
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ci6n de la autorizaci6n para Tuncionar otorgada a las socieda

des cooperativas, de acuerdo a lo establecido poi'· el artículo 

87 de la Ley de la materia y el relativo a la liquidaci6n judi

cial de la misma en los t~rminoa del cap!tulo V da dicha Ley y 

del capftulo VII de su Reglamento. En virtud de que la interven 

ci6n de la dependencia administrativa competente en este 6ltimo 

procedimiento s6lo ea como parte lintegrando la comisi6n liqui

dadora> y no como autoridad Tacultada para emitir una resolu

ci6n de naturaleza judicial, nuestro interés se restringe al 

primer procedimiento mencionado, pero destacando 6nicamente que 

dicha dependencia eo,la encargada de incoar el procedimiento l~ 

quidador dando aviso a la autoridad judicial una vez que sea 

determinada por la misma o sea acordada por los socios la d1so

luci6n de la sociedad cooparativa involucrada. 

Res,·ecto a su primera funci6n, analizar las actas de visi

tas da im.oecci6n practicadas a las sociedades cooperativas, la 

misma ya no se efectóa por este Departamento, puesto que ya no 

empla:a a las sociedüdes cooperativas, a fin de evitar duplici

dad ce funcion~s con el Departamento de lnspecci6n. Anteriormen 

te, si ésto ~ltlmo Departamento consideraba que la cooperativa 

haora incurr-ido infracciones graves a la Ley de la materia y 

su Reglamento o tendía a establecer una situaci6n que pudiera 

provocar el abatimiento de los salarios u otro perjuicio grave 

a los trabajadores organizados o al póblico en general, o esta

bleciera situaciones de competencia ruinosa respecto a otras 



182 

cooperativas, todas ellas causales de •·evocaci6n conTorme al 

art!culo 87 de esa Ley, entonces remitía el acta practicada al 

Departamento de Revocaciones y Liquidaciones para su estudio. 

Actualmente, el Departamento de Inspecci6n emplaza a revocaci6n 

de autorizaci6n de Tuncionamiento y si la cooperativa no corri

ge las irregularidades en el plazo señalado, envía al Departa

mento de Revocaciones y Liquidaciones el ewpediente a Tin de 

proceder a revocar la autorizaci6n de Tuncionamiento, mandar 

cancelar la inscripci6n co~respondiente y dar inicio al proce

dimiento liquidador conTorme a la ley. El artículo 87 señalado 

también implica la posibilidad, ademAs de la Terma directa y 

oTiciosa antes señalada, da la revocaci6n a instancia de parte, 

que puede hacerse valer por los perjudicados con las activida

des irregulares de la cooperativa implicada. 

El emplazamiento eTectuado por el Departamento de Inspec

ci6n, tiene como Tinalidad primordial cumplir con la garantía 

de audiencia que debe otorgarse al organismo cooperativo interft 

sado a eTecto de resolver la revocaci6n comentada conTorme al 

art!culo 87 multicitado. En virtud de que tanto la Ley como su 

Reglamento son omisos en cuanto a establecer un proced1miento 

para su substanciaci6n, en la pr~ctica se cumplimenta dicho em

plazamiento concediendo un plazo de diez días para qua la coo

perativa alegue lo que a su derecho convenga, mismo que puede 

ser prorrogable a solicitud de parte y una vez transcurrido, si 

no se corrigen las irregularidades, se resuelve la revocaci6n 
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respectiva. 

Como resultado de lo anterior, la Direcci6n de Vigilancia 

emite un oficio de acuerdo de revocac16n de la autorizaci6n de 

Tunc:ionamie?nto otorgada a la sociedad cooperativa, a efecto de 

promover su disoluci6n, liquidaci6n y cancelaci6n de su l'"'egis

tro, de conformidad con los artfculos 46 fracci6n V, 82 y 87 de 

la Ley de la materia y 111 y 112 de su Reglamento <ver Formato 

5). En términos similares, también se emite un oficio de acuer

do que deja sin efecto la autorizaci6n de funcionamiento de las 

sociedades c:aoperati.vas por no iniciar actividades en el t~rmi

no establecido en el artículo 86 de la Ley comentad~. Contra 

estos oficios, qu8 constituyen resolucionos que implican verda

deros actos de molestia en la cs~ora cooperativa, es comGn la 

inte~~osici6n d€l amparo indirecto ante el Juez de Distrito en 

Materic.• Administrativa, ya que no existen recurGos, signiTican

do, Junl~ con laG de los recursos administrativos de exclusi6n 

y admisi6n, m~s del SOY. de los conTlictos cooperativos atendi

dos por la Oirecci6n General citada. 

La actividad sustantiva de la Subdirecci6n de Supervisi6n 

de Asambleas Generales, reali~ada a trav~s de sus dos Departa

mentos del mismo nombre, el primero relativo al Sector Pesca y 

el segundo al resto del universo cooperativo <Sector Producci6n 

y Consumo>, consiste básicamente un importante procedimiento 

~ividido en dos etapas: la primera, encaminada al estudio de la 
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documentaci6n emanada de las asambleas generales celebradas por 

las sociedades y organismos cooperativos, tanto ordinarias como 

extraordinarias, misma que se integra de convocatoria y acta de 

asamblea; la segunda, una vez reunidos los elementos suTicien-

tes derivados del anAlisis anterior, orientada a emitir un dOCM 

mento para maniTestar una opini6n sobre el procedimiento de ce-

lebraci6n y los acuerdos tomados por los socios en tales asam-

bleas conTorme a la Ley de la matarla y su Reglamento. En la 

primera etapa no se aTectan aón los intereses cooperativos ya 

que las Tunclones realizadas son de revisi6n, tales como veri-

Ticar en la lista de socios convocados su notiTicaci6n legal y 

determinar que se haya integrado el quorum legal. En la segun-

da, y4 existe alguna Terma de intervenci6n o molestia en la 

vida cooperativa, pues al emitir un oTicio da opini6n en t~rmi-

nos de ley en relaci6n con los acuerdos sociales adoptados y 

con la validez o nulidad de la asamblea, se ast~ limitando la 

meterializaci6n de tales acuerdos en caso de no tomarse nota de 

los mismos <ver Formato 6>. 

Al respecto, existe la siguiente tesis de Juriaprudencia1 

TITULO 

TEXTO 

"Epoca Ba. 

Sociedades Cooperativas, Acuerdos de las Asambleas 
Generales, toma de nota de las. No a~ecta intereses 
jurídicos. 

La toma de nota qua e~ectGan las autoridades de 1.~ 



Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social, de los 
acuerdos de las Asambleas Generales de las Socieda
des Cooperativas, no aTectan los intereses jurf dt
cos de los socios, en virtud de que esos acuerdos 
valen por sC mismos a6n cuando no se tome nota de 
ellos, de conTormidad con el Artículo 22 de la Ley 
General de Sociedades Cooperativas. Segundo Tribu
nal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Cit"cuito. 

REFERENCIA; Amparo en Revisi6n 2002/89. Miguel Ramos S~n
chez. 16 de noviembre de 1989. Unanimidad de Vo
tos. Ponente: Carlos Amado V~ñez. Secretario: 
Mario Sosa Escudero. 
Amparo en Revtsi6n 542/88. Pedro OriJel Herrera 
y Coagraviados. 10 de junio de 1988. Unanimidad 
de Votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoi
tia. Secretario: Cuauht~moc Carlock S4nchez. 
Amparo en Ravisi6n 2502/90. Ernesto Valdez Ber
m6.dez y Coagraviados. 14 de noviembre de 1990. 
Unanimidad de Votos. Ponente: Guillermo I. Or
tiz Mayagoitta. Secretario: Cuauht~moc Carlock 
S.!nchez". 
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De acuerdo a la anterior tesis y a lo señalado por dicho 

artículo 22, la toma de nota o cal ificact6n de la Oirecci6n Ge-

neral citada no invalida los acuerdos cooperativos, si son tom~ 

dos conTorme a las basas constitutivas sociales y a la ley de 

la materia y su Reglamento. De la interpretaci6n de la ley, ae 

deduce que este apego a derecho de los actos cooperativos no 

puede ser estudiado y declarado por la autoridad mencionada al 

no ser de su competencia, por lo que, de conformidad a su natu-

raleza mercantil, dicha declaraci~n s6lo puede l1acerse 1 a peti-. 

ciOn de parte interesada, por la autoridad competente en la ma-

teria, es decir, el Juez de lo civil del orden camón. 

En refuerzo de lo anterior, ni la Ley de la materia ni su 
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Reglamento otorgan Tacultades a la dependencia administrativa 

señalada para caliTicar los actos cooperativos en cuesti6n, por 

lo que la misma ha promovido que las bases constitutivas de ta

les sociedades establezcan la obligaci6n de remitirle sus actas 

de asamblea para su estudio y calificaci6n, someti6ndose as{ vQ 

luntariamente a este tipo de vigilancia. 

Esta situaci6n toma importancia en relaci6n con el trAmite 

de créditos y concesiones de explotaci6n para las cooperativas, 

ya que generalmente los bancos y dependencias requieren la &ltL 

ma toma de nota en la que se avale por parte de la Secretaría 

del Trabajo y Prav1si6n Social la elecci6n conforme a derecho 

del consejo de administraci6n vigente, pues el mismo tiena la 

representaci6n legal de la soci~dad. 

Sobre el particular se localiz6 la siguiente sentencia aj~ 

cutoria: 

"Cooperativas. Validez de sus acuerdos <Facultades 
de las Direcciones de Fomento Cooperativo y de Trjn 
sito Federal1. ConTorme a los Art!culos 83 y relati 
vos a la Ley General de Sociedades Cooperativas, ta 
vigilancia que la Secretarfa de Industria y Comer
cio tiene derecho a ejercer sobre las sociedades ce 
operativas tiene por objeto dar aviso a las mismas
de las irregularidades que se adviertan, para que 
sean corregidasi proponer las medidas necesarias 
para corregir dichas irregularidades y aplicar las 
sanciones que procedan. Pero no puede decirse le
galmente que los acuerdos tomados por dichas socie
dades requieran. como condici6n suspensiva para te
ner validez legal, la aprobaci6n previa por parte 
de la Direcci~n General de Fomento Cooperativo. Lug 
ge la Diracci6n General de Trinsito Federal, dentro 



de la esTera de su competencia, Artículos 152 y re
lativos de la Ley de Vías Generales de Comunica
ci6n, sí puede tener por v~lidos los acuerdos legal 
mente tomados por una sociedad cooperativa, aunque 
no cuenten con la aprobaci6n previa de la Oirecci6n 
General de Fomento Cooperativo. Pero dicha Dirac
ci6n General de Tr~nsito Federal obviamente no pue
de, mediante la aprobaci6n que otorgue a tales a
cuerdos, subsanar sus de-Ficienctüs legules intrín
secas, independientemente de qua las apruebe o no, 
la Direcci6n General de Fomento Cooperativo. 

Primer Tribunül Colegiado del Primer Circuito en 
Matet""ia Administrativa. Sáptima época. Amparo en 
Revisi6n RA-203/69 <1380/67>. José Our~n MeJ!a y 
Coagraviados. 5 de abril de 1971. Unanimidad de Vo
tos. Ponente; Gui l let'"mo Guzm.án Orozco. Vol. 28, 6a. 
Parte. P.1g. 27". 

De esta sentencia se interpreta que tales trAmites no 

187 

quieren de la cali.ficaci6n previa de las actas de asamblea de 

dichos organismos hecha por la Secretaría del Trabajo y Previ-

st6n Social, pero tampoco pueden convalidar sus deTiciencias 

lega.le= 1ntr!nsecaz. Por esta raz6n, tanto los bancos como las 

autorida{!E?s que otorgan com:esiones a sociedades cooperativas 

requieren l'"egularmente de l~ caliTicaci6n antes citada, a Tin 

de cerciorcu·se de la representaci6n cooperativa y del acuerdo 

social mediante el cudl l:iB autoriz6 la sol1c1tud de la canee-

si6n o crt~dito correspond1entes, teniendo en tal situaci6n la 

mayor importancia la emisi6n motivada, Tunda.mentada y oportuna 

de la toma de nota respectiva. 

Como corolario de todo lo anteriot·mente planteado, se des-

prende la existencia de una serie de documentos di~igidos a las 
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sociedades cooperativas que, al ser considerados como actos de 

molestia, precisan estar debidamente fundados y motivados <ami-

tidos por autoridad competente) a fin de no ser impugnados de 

inconstitucionales, por lo ~ue deben existir los acuerdos dele-

gatorios de facultades para que los emitan los mandos medios de 

la Direcci6n General de Fomento Cooperativo y Organizaci6n So-

cial para el Trabajo y los Delegados Federales del Trabajo, 

siendo aplicable al respecto la siguiente tesis de Jurispruden-

cia emitida por la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Fedg 

raci6n con el n6mero 76 <modificada mediante el acuerdo G/ 97/ 

90): 

"COMPETENCIA.- ES NECESARIO FUNDARLA EN EL TEXTO 
MISMO DEL ACTO DE MOLESTIA. La garant!a del artícu
lo 16 Constitucional, consistente en que todo mand~ 
miento de autOridad se emita por autoridad competen 
te, cumpli~ndose las Tormalidades esenciales que 
les den e-ficacia jurídica, lo que signi-ficü que to
do acto de autoridad necesariamente debe emitirse 
por quien est~ legitimado para ello, expres~ndose 
en el texto del mismo el dispositivo, acuerdo o de
creto que le otorgue la legitimaci6n, pues en caso 
contrario, se dejarla al aTectado en estado de indg 
fensi6n para examinar si la actuaci6n de la autori
dad se encuentra dentro del Ambito competencial re~ 
pectivo, esto eE, si tiene -facultad o no para emi
tirlo". 

Finalmente, con el prop6sito de evaluar las Tunciones de 

vigilancia cooperativa de la Oirecci6n General antes citada en 

relaci6n con sus resultados en el Tuncionamiento regular de ta

les sociedades conTorme a la ley, a cuyo objetivo estAn encam1-

nadas, se presenta la aituaci6n que las mismas tenían al final 

de 1988, de acuerdo a la condici6n de vigencia de sus conGeJos 
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directivos <ver Cuadro 3). Se observa que s6lo 1742 cooperati

vas de las 8017 que se encontraban activas, o sea un 21.73% del 

total, ten{an consejos vigentes, de las cuales 1301 eran de pr~ 

ducci6n y 441 de consumo. 

Aunque no se cuenta con informaci6n estadística homogénea 

para el sexenio actual, durante el periodo comprendido entre 

enero de 1991 y enero de 1993 se presentaron 3113 situaciones 

de consejos vencidos mientras que se renovaron s6lo 1362 de 

ellos, considerando todo el universo de tramitaci6n cooperati

va, o sea con pcsibi,lidad de repetici6n de vencimiento o actua

lizaci6n de alguna cooperativa en particular <ver Cuadro 4). La 

situaci6n anterior se ratifica con la estadística relativa a 

las sociedades cooperativas con registro vigente, de las cua

les, al 31 de enero de 1993, hablan celebrado y reportado su Gl 

tima asamblea hasta antes de 1989 un total de 6516, en 1989 un 

total de 987, en 1990 un nGmero de 1204, en 1991 un monto de 

1173, en 1992 la cantidad de 632 y en 1993 s6lo una <ver Cuadro 

S>. Cabe mencionar que aunque se manejan solamente las coopera

tivas que reporlaron a la autoridad competente la calebraci6n 

de sus asambleas, independientemente de que un mayor nómero de 

ellas las realicen con mayor regularidad, las ciTras son suma

mente altas, toda vez que no se sabe si 6516 cooperativas eTec

tuaron dichos actos sociales de 1989 a la Techa, lo que en resM 

men podrfa implicar un funcionamiento irregular de tales socie

dades en nuestro paf s. 
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CONCLUSIONES 

Las relaciones que han existido entre el movimiento coope

rativo y el Estado mexicano han dado muestras de dependencia y 

control, pues la dirigencia da aquél ha considerado necesaria 

la intervanc16n estatal para garantizar su subsistencia y el E~ 

tado ha contemplado a lao cooperativas como un mecanismo de di~ 

tensi6n social que abre posibilidades de participaci6n econ6mi

ca a grupos marginad~s. 

La actitud estatal hacia el movimiento ha estada estrecha

mente ligada con la -filoso~!u jur!dico-pol!tica del liberalismo 

social! como resultado de las condiciones sociales de nuestra 

naci6n dltt'"anta su historia, marcadas por enormes di-ferencias e

con6micas. culturales y raciales, agregando al esquema liberal 

clAsico importantes elementos de justicia social que derivaron 

en el constitucionalismo social )' cuyo rasul lado Tue una econo

m{a social de mercado, en la que el Estado tiene una obligaci6n 

positiva de intervenir para gñrantizar la materializaci6n del 

mismo. En este contexto, el movimiento cooperativo cuenta con 

dos importantes opciones constitucionales: al ordenamiento de 

que el Estado apoye al sector social de la econom!a y la obligª 

ci6n del mismo de promovor la organizaci6n social para el tra

bajo. 
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La intervenci6n estatal no puede ser absoluta. pues si la 

tutela de los derechos sociales le obliga a intervenir, el res

peto a las garantlas individuales se lo impide. 

La rector{a del Estado se ha ejercido con su participación 

directa en la economfa y con la regulaci6n de las actividades 

privadas para atacar los monopolios Cdada la Tunci6n social o

torgada a la propiedad> y abrir posibilidades de participaci6n 

econ6mica a todos los grupos sociales. Para tal eTecto, la es

trategia de desarrollo se basa en una coparticipaci6n social, 

dentro de la cual el sector social contribuye enormemente a ga

rantizar una mAs justa distribuci6n de la riqueza social, pues 

sus Termas organizativas <cooperativas, ejidos, etc.>, combaten 

eTectivame~te los moncpolios y constituyen un contrapeso da las 

Tuerzas econ6micas del mercado. 

La sociedad cooperativa resulta el mAs viable proyecto 

Trente a las empresas sindicales, la ineTicacia de las microem

presas y pequeños comercios Tamiliares y la pobreza de los cam

pesinos, artesanos y autoempleados. La Tunci6n cooperativa pue

de ser aqu! de integraci6n hacia adentro del sector social, pa

ra otorgarle Tuerza negociadora hacia aTuera, Trente a los' sec

tores privado y pÓblico, reaTirmándose as! el principio de ayu

da mutua Trente al d~bil ~sTuerzo individual (hay alrededor de 

40 millone~ de personas que componen el sector social en M~~i

co>. 
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El movimiento cooperativo se ha v1sto aTectado por la ce-

rrupci6n y la ineficiencia, pues dirigentes lo utilizan pa-

ra alcanzar posiciones políticas y existen élites que manejan 

las cooperativas m~s pr6spcras en su beneficio personal. Estos 

factores hacen que el Tomento cooperativo sea en nuestro pa{s, 

lejos de un es~uerzo program~tico de participaci6n y distensi6n 

social, una simple moda sexanal. As!, el coope1~attvismo ha sido 

relegado dentro de la estrategia redistribuidora estatal, fren-

te a las empresas de solidaridad social. 

Los resultados de la actitud tutelar estatal hacia el movi 

miento muestran su fracaso, ya que los dos óltimos sexenios han 

tenido que afrontar un problema creado por los anteriores, al 

haber visto en él una aoluci6n a una serie de dificultades pro

pias de un pa{s depondient~, promoviéndolo sin una adecuada o

rientac16n. 

El at·gumento cooperativo como mecanismo redistributivo no 

es mal o en s {, pero !:';U impücto positivo esl.:1 { ntimamente 11 gado 

a la forma especf ~ica en que lo contemple el Estado, a sus me

dios de control internos y a la asimilaci6n de su doctrina por 

parte de sus agt em1ados, pues 01 la corrupci6n y las pr~cticas 

desleales se genet·ali;?an en una sociedad lucrativa, la educa

c16n cooperativa debe surgir con di~fano protagonismo para ofrg 

cer una opci6n democrática y purt1cipativa. El problema se red~ 

ce a un Ambito cultural, porque el cambio es cultura, porque lo 
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que somos o queremos ser es producto de la cultura. 

La adopci6n del modelo de Estado subsidiar'io poi· el gobie!:. 

no actual, caracter-izado por la desestati zaci6n y la desre9L1 la

ct6n, origin6 que la normatividad sobre el fomento cooperativo 

se haya reducido notablemente, pues ya no existe la exclus1vi

dad o preí-erencia cooperativas en ciertas actividades <pesca. 

turismo social, etc.> La desregulaci6n busca as{ suprimir limi

taciones legales a la inversi6n privada en actividades que an

tes le estaban vedadas, lo que significa una revaloract6n del 

concepto de Tomento. 

La desestatizaci6n y desregulaci6n econ6mica no significan 

que el nuevo Estado subsidiario sea d~btl, ya que libera recur

sos y concentra esfuerzos en cumplir con sus funciones de vigi

lancia y control. En el ~mbito cooperativo, debe orientarse a 

conseguir.que dicho sector Tuncione conforme a derecho, ejer

ciendo sus ~acultades sobre la materia mediante diversas 6rde

nes administrativas. 

La intervenc16n estatal administrativa dQbe estar previa

mente contemplada en la ley. E~iste un gran vacfo en nuestro 

sistema Jurídico al no regular en la ley competencia! bAs1ca 

las Tacultades de vigilancia cooperativa que ejerce el ejecuti

vo a trav~s de la Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social <a 

esta dependencia se le atribuyen dichas ~acultades en su Regl«-
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mento Interlor. resolv1enoo as! tal omis16n. pero en Tranca op~ 

s1ci6n al espfritu de la leyJ; tal disposici6n r-eglamentaria no 

señala qu~ consisten y c6mo habrAn de realizarse los actos 

derivados de tales Tacultades, dejando con ello en estado de i: 

deTensi6n tanto a las sociedades cooperativas como a sus so

cios. 

Adem&s, los 6rganos administrativos que señala el Manual 

de Or~anizaci6n de dicha Secretaría no tienen competencia para 

emitir por af mismos los actos de autorid•d cooperativos sin la 

premisa de que •stos ast4n conaider&doa en el Reglamento Inte

rior r-espectivo y da qu•, en su daTacto, existan loe acuerdos 

delegatorios de Tacultades previamente publicado• en el Oi•rio 

0-ficial -de -la ··Fstferac'l.6n. La Tigura ·del amparo surge. aqu! como 

una soluci6n para la cooperativa y sus integrantes contra di

chos actos de autoridad, impidiendo que se hagan nugatorlas sus 

garant{as constitucionales. 

Existen tambidn aspectoE Tavorables para la cooperativa v 

sus miembro• reapecto a la Terma concreta en que la autoridad 

administrativa aborda sus Tunctones en la materia, establecien

do as( atenuantes pricticos a la normativtdad aplicable Cotorgª 

miento de pr6rrogas para el Tuncionamtento de las nuevas coope

rativas> y puede inclusiva ampli•r5a el alcance del contenido 

de la ley, como en la pr6rroga de diez dfas para el rendimiento 

de pruebas en •l recurso del articulo 7 del Reglamento da la 
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Ley, pues la dependencia la amplfa a veinte d!as. 

La Ley de la materia no contempla un p1·oc:ed1m1ento par-d 

desahogar los recursos administrativos, por lo que se tiene Que 

echar mano de la normatlvidad supletoriamente aplicable. 

Como los actos de v1gilancia representan una aTectaci6n de 

la asi-ara Jurfdica cooperativa y tambl~n una intervenci6n nece

saria para que el Estado asegure que toda cooperativa cumpla su 

Tunci6n social, debe cotejarse el impacto de molestia causado 

con la e.fectivtdad inter-ventorta para alcanzar el lnterds gene

ral, concluylndose que l• sttuact6n no resulta optimista, ya 

que sigue predominando en la actualidad un Tuncionamlanto irre

gular de esas Termas aaociattvas en nuestro pafs. 
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RECOMENDACIONES 

A fin ac solventar la diversa problem&tica planteada, se 

proponen las siguientes recomendaciones1 

- Ampliar la asiQnacidn de recursos Tinancieros a la Secretarf• 

del Trabajo y Previsidn Social para que tenga mayor cobertur& 

en el Programa Anual de Visitas de Inspecci6n Cooperativa. 

- Reforzar la realizac16n de cursos v asesorías econ6mico-Jur(

dicas para tao sociedades cooperativas y otorgar becas para los 

socios cooperativistas mis capacitados a Tin de que sean los 

encargados de actualizar los procedimientos financiero& y lega

les en el seno de cada cooperativa. 

- Establecer en la Ley Org!nica de la Administraci6n PGblica FA 

deral <artfculo 40> las atribuciones de la Secretarfa del TrabA 

Jo y Previsi6n Social en materia de vigilancia cooperativa. 

- Desglosar en el Reglamento Jnterior de dicha Secretarfa en 

~arma concreta en qu~ consisten las atribuciones en materia co2 

perativa a ~in de determinar, con el debido re•paldo legal, ce

rno deben preverse en el Manual de Organizacldn interno de la 

misma. 
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- Realizar los acuerdos delegatorios de Tacultades que sean ne

cesarios a Tin de que tanto los mandos medios de la Oirecci6n 

General de Fomento Cooperativo y Organizac15n Social para el 

Trabajo como los delegados federales del trabajo y el personal 

a su cargo tengan la competencia necesaria para intervenir en 

los actos cooperativos y emitir las resoluciones y notiTicacio

nes que al respecto se requieran. 

- Incorporar en la Ley General da Sociedades Cooperativas <art1 

culo 25) y en su Reglamento <artículos 7, 18 y 20) los procedi

mientos espec!Ticos que se requieran para la substanciaci6n y 

desahogo de los recursos que otorgan de una manera sencilla y 

sumaria, a Tin de que los organismos cooperativos y sus miem

bros los interpreten T4cilmente y puedan eTectuarlos personal

mente o a trav~s de sus representantes legales (consejos de ad

ministraci6n>. 

Finalmente, a Tin de dar cabal cumplimiento a las recomen

daciones internacionales en materia de procedimiento administri!, 

tivo, aplicables tanto a los recursos como a los acuerdos de r2 

vocaci6n de autorizaci6n para funcionar antes descritos, se prg 

ponen las siguientes recomendaciones espec!ficas: 

- Establecer los mecanismos legales y administrativos necesa

rios para que se otorgue en la p~Actica la ga~ant!a constituciQ 

nal de audiencia a las partes en conrlicto, obeervando para tal 
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efecto que las notificaciones sean efectuadas conforme a la ley 

y que en ésta se den las facilidades suficientes para que la 

parte con mayor desventaja procesal <generalmente los socios) 

pueda recabar las pruebas que les sean necesarias, otorgAndole 

plazos y pr6rrcgas amplias as! como la suplencia de la queja en 

los casos espec{ficos de aMclusi6n y admisi6n. 

- Establecer claramente los medios de prueba que puedan ser ut~ 

lizados por las partes dentro de loe procedimientos incorpora

dos a la ley de la materia y su reglamento, as! como la valora

ci6n asignada a los (!liamos. 

- Determinar en el artículo 86 del Reglamento de la Ley el pla

zo m{nimo al cual deben sujetarse las nuevas cooperativas para 

iniciar operaciones, independientemente de que pueda ser ampliª 

do y prorrog.-;ido de acuerdo al tipo de actividad que vayan a re~ 

lizar cada una de ellas. 

- Establecer expresamente en el artículo 82 de la ley de la ma

teria que las Tacultades de revioi6n cooperativa caducan a los 

cinco años por analo·g{a con la normatividad Tiscal <artículo b7 

del C6digo Fiscal de la Federaci6n>, a Tin de salvaguardar la 

garantía de seguridad Jur{dica de las cooperativas como goberns 

dos, en su l"elaci6n con el poder p6blico. 

- Cuidar' estrictamente que todos los actos administrativos que 
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aTecten a la cooperativa como particular, tengan una motivaci6n 

sumaria y una fundamentaci6n adecuada a Tin de no dejarla en ªª 
tado de 1ndeTenst6n. 

- Determinar en la Ley de la materia y su Reglamento las Termas 

de notificaci6n a los organismos cooperativos de laa resolucio

nos y acuerdos correspondientes. 

- Incorporar ewpreaamente en el tewto de la Ley la declaratoria 

da que todo quebrantamiento de las normas qua fijen garant{as 

de procedimiento para la cooperativa o sus socios como particu

lares provoca, ipso iure, la nulidad de la decisi6n administra

tiva y la responsabilidad de quienes las infrinjan, dada la na

turaleza y fines sociales de esa forma organizativa. 
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ANéXOS 



Drgani gramas 

1.- Direcci6n General de Fomento Cooperativo y Organizaci6n 
Social para el Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsi6n 
Social. 

Cu.adras 

1.- Resumen de actividades realizadas por lüs dependencias 
Tomentadoras durante el periodo 1983-1988. 

2.- Sociedades Cooperativas registradas en México, por periodo 
presidencial (desda la promulgaci6n de la ley cooperativa 
vigente). 

3.- Sociedades Cooper·-utivas segt1n condición de vigencia do sus 
consejos y sector de actividad econ6mica. 

4,- Sociedades Cocperativas con registro vigente, vencimientos 
y renovaciones de consejos. Periodo ¡q91-1993. 

5.- Se>·.-iedades cc.:ope1-ativa13 con registro vigente por objeto 
social v año de la &ltima asamblea celebrada y reportada. 

Formatos 

1.- Acta dl-' visita de inspeccién ci organismos cooperativos. 

2.- OTicio de comisi6n para visita de inspecci6n a organismos 
cooperativos. 

3.- Citatorio para la pr~ct1c<l de visita d~ inspecci6n a 
organismos cooperativos. 

4.- Dictamen del acta de vis1t0 de inspección a organismos 
cooperativos. 

s.- Acuerdo de revocaci6n de la autorizaci6n de Tuncionamiento 
otorgada a una Sociedad Cooperativa. 

6.- OTicio de opinión sobre asambleas· generales celebrada!3 por 
organismos cooperativos. 



O r g • n i g r • m • 

Direcci6n General de Fomento Cooperativo y Organizaci6n Social 

para el irabajo de la Sacretarta del Trabajo y Previsi6n 

Social. 
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Cu•dro 

Resumen de las actividades Yealizadas por las dependencias 

f'omentadoras du1~ante el per"iodo 1983-1988. 



1ESUKD1 DE ACI1YIDAD!S RW.1.Z.ADAS fOI. US DEPEllDEllCIAS ftlmltADOltAS DURAJrr! FJ. PEKlOOO 

1983-1988• 

ACI'lYIDADES DE RlfE2fl'O RF.Al.IZADAS. 

OJADIO l 

DUDlEICIA iu'oJo P/ A!ZDIM IPlllllJI aJBLJD. CIJISOS """""°' "'"'""' CiEDlTOS ......... tE-·· - !ID'. 1ruMl!RO RTE" 
SECUTAIIA DE liGllCULTUIA Y 480 695 517 
l.EtUISOS HIDIAULUX>S. (SMll) 

SEQE'Ul.IA D! U lllOlllA 
101 316 .. • t.C ... IA. (SIA) 

IAMCO HAClOWAL DE CUDlto 
RIJIAL. (IAlllUIALJ 507 20297.0 

PIDEICllUSOS lJ6mUlIIE DI mA 
660 82063.0 

COI COI 1A .ailllJtJ<A (FIJA) 

~ l'Mi\ClllJS sx:wJS A -
Oll'ISUlll aiEm IE E9MB lllllllSJ 2 102.0 
(FIOSCEI) 

FDM:l1M JfAClMAL AZVCAllll 

(fll!IASA) 100471.0 

StcUTAJ.lA D! COKl':SCIO Y 

- lllJCJSTUAL. (Sllm) 997 979 85 • 
l'tmJO Dt CAJ.ARTU 1' fCIQJCTO A JI 2259.0 
LA. FtQUdA t PCEDIAU UWSTllA 
IPDGAIJl 

Stcl!TAI IA Df. CQMIICACIO!li&S 
Y TIAllS!'!ltTES (Ser) 29 

UJICD llACIORAL DE ODAS t 
SDVIClOS muros (!MIBAS) 4J74.0 



DEPEJIDENC IA 

SECRETAR.JA DE EHERGIA. HJJiAS E 
INDUSTRIA PARAESTATAL. (SOOP) 

SECRETARIA DE PESCA 
(SEPESCA) 

BANCO NACIONAL PESQUERO T 
PCRTUARIO (IWIPESCA) 

fONDO HACIOllAL PARA EL DESA -
RROU.O PESQUERO (FONDEPESCA) 

SECRE'tAltIA DE DESARROUD UllAllO 
r ECOl.OCIA (S!DUE) 

SECRETAi.IA DEL TJABAJO Y 
PREYISIOH SOCIAL (STPS) 

TOTALES 

* AL KES DE OCI'UBI! 

..!{llIIUiRES DE PESOS 

AParO P/ ~ 
ClJNST. 

359 466 

252 136 

~5467 

2117 ~6865 

··-------- ·--· -----

= atm.ID. CURSOS Rt'.GISTROS ESnmros 
IE VJJ.B. CIXI'. COOP. 

3 

248 12 

891 3 

330 3112 

2763 129 586 3112 15 

FUEllIE: CUADEIJIO DE IDOllllACIOH BASICA SOBRE SOCIEDADES COOPE&ATIVAS Ell !IEUCO, UCPEET. STPS. 

CIUOOITOS 
NUMERO JHPORTE-1 

1139 180281.0 

4622.0 

2339 b94469.0 



Cuddra 2 

Soc:ledades Coopet"ativas r"egtstradas en Méxlc:o. por periodo 

pr"os1denc:ial <desde la promulgac:i6n de la ley c:onpe,-at1va 

vigente>. 



CUADKO 2 

SOCIEDADES COOPERATIVAS REGISTUDAS fJI MEJICO, POl PEJl 1000 Plll::S ll>t-llCIAI. 

(DESDE LA Pi!lm'LCACimf DE JA LEJ coorEKATlVA V ltalrft). 

PEl.1000 Jm1:EBO DE COOPERAtIVAS R!ClSTaAllAS PK!::SlDOOE 
PUSIDf'JIClAL 

EH 
YARIACION (DESDB. U LEY COOPERA- PROO!ICClotr COHStn> rorAL 

TllRHO TIYA YIGEllT!) POKCFJmJAL 
t•l 

l9l8 - 1940 986 541 l.527 W.ARO CARDtltAS 

1941 - 194& 936 390 1,326 86.83 MAHUEL A. CAHACHO 

19U - 19S2 579 169 748 " " 
KlCUE.1. ALflWI 

1953 - 1958 340 119 4'9 12.n ADOLFO K. OORl'lNES 

1959 - 1964 247 145 392 9.65 ADOLFO L. MATEOS 

1965 - 1970 210 86 296 6.64 CUSTAVO D. OiDAZ 

1971 - 1976 1,000 862 1,862 39.21 WIS F.CliEVEKRIA 

1977 - l98Z 3,711 705 4,416 ..... JOSE 1.. l'ORTIUD 

1'83 - 191!ll 1,067 2121 3,188 28.91 MIGUEL DE U HADllD 

1989 - 1'93 * 948 304 1.252 8.80 CARLOS SALWS 

TOtAL 10,024 5442 15,466 

* B6STA EL 31 DE DtfltO DE 1993. 

PIJl!llR: IOJAS OOl.IA, IOSEllDO, "mArADo DE COOPl!IAtIVISlll IO<UCAllO" (periodo 1938 - 1982) 
W:ISTIO C0011!1.uIYD IW:IOIW. (peñado 1983 - 1993). 



Sociedadeo Cooperativas activas seg6n condici~n de vigencia de 

sus consejos y sector de actividad eccn6mica. 



CUADKO 3 

SOCl~!S CXX>PEIATIVAS ACTIVAS Sl.GUll <XllDICI<ll D! VICEICIA D! SUS aJISEJOS Y SECTOR DE ACTIVIDAD t:CON<ltlCA * 

com>IClOB 
DE YICEJICIA 

Pl.ODOCCIOH COMSDHO 

•• tns TOfAL 
CXllSE.JOS. TOfAL ACROP. PESQ. IID. TIAllSP. SEIVS. TOfAL fil(AI. lfITEl!ll. ~-

1llllEIOS 
AISOW?OS. 

a>Ol'lRATIVAS 
8017 S743 2741 1297 1027 

ACTIVAS. 
4S3 22S 2274 518 1357 399 

F!ll IXllSEJO 
1742 1301 145 67S 281 132 u 441 89 347 5 ncorn. 

SIR CQISP.JO 
6275 4442 2S96 622 746 321 IS7 1831 429 1010 394 YICPJITE. 

~ 
ULATIVOS 

OOOPDATIVAS 
100.00 100.00 ACTIVAS. 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 IDO.DO I00.00 

COlf DJUEJO 
21.73 22.65 5.29 52.04 27.36 29.14 30.22 19.39 17.18 Z5.S7 1.25 YlCEBTE. 

Sii aJllS&JO 78.27 77.35 94.71 47.96 72.64 YlCEl'TI. 70.86 69.78 80.61 82.82 74.43 98. 75 

* AL 31 D& DICIEKSU DE 1988. 

1UEJITE: CUADEDO DE 1!11DKKAC10ft aASlCA SOaiE SOClfllADES COOPEIATIVAS !JI J!EXICO. UNID.AD COORDUW.IORA DE roLITlct.s. 
!STADISTICAS Y ESTIJDIOS DEL TKAWO. SECIETAIJA DEL TIABAJO t PUVISIOll SOCIAL. 



Sociedades CoopeYatlvas con YagistYo vigente, vencimientos y 

yevocaciones de consejos. PeYiodo 1991-1993. 
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Sociedada• Coop•rativas con Y•glstro vloont• por objeto aocial 

y año da la 6ltima aaamblaa celebYada y r•portact.. 



&OCilllAllES COOPEIATlYAS CON UClS'lllO VICEllTE l'Oll OIJml SOCIAL 

T &IO D& LA DLTDIA AS.lllBJJ!A C&lJ!UAl\\ Y llll'OllTAOA • 

AÑO TOTAL PIOIJUCCIOI CIOl5IKl 

AllTES DE 1989 6516 4'09 2007 

1989 987 480 507 

1990 1204 109 495 

1991 1173 951 222 

1992 632 538 94 

1993 1 o 1 

TOTAL 10513 7187 3]26 

• AL 31 DE l!IDO Dll 1993. 

1Ulllfi<: llCISDO alOPl!!l.\Tll'O llACIGWAL. D~ GllllllltAL llS 
l'OllllltO 000!.'DATIVO t OIGAllUACIU. SOCW. PAU EL -
TliBA.IO. Sl!CllUIJA DEL TliWO T nDlllOI IOCW., 

cuADao 5 



Acta de visita de inspecci6n a o~ganismos cooperativos. 



SECRETARIA oEi:. TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
CIRf.CCION GENERAL. CE FOMENTO cooPEAATIVO Y ORGANtZACION SOOAL. PARA EL. TRAeAJO 

;.-~~ • ..,..,. ,. ......,, · OEPARTAMENTO CE S\JPERV\SICN 
_.: - CENTRO NACIONAL DE INFORMACION Y EST~ CEL TRABAJO 

u:TA CE VtSITA DE "5PtCCl)N A ~ COQPUATNQI fllRHATO 1 

f1CtG~l'OQcGtm.-OC11~ 

ltlr0Cleit..c.QC11ID9tldOCl1Mll9UoÓn 

L:I'"'-w ..-.... O.d1CO 

................ ,. '2 (72 )/~ 

- -- -·--··-- - --·---
ASUN10 

51-.cntO OCIO CI .. "'ª dtlftl9'"<1n GICl'QQlll'-'1IO coo~ qlll M.-id"°,CI OCIMOO a'°' orté..IM 12 .. b LIJ CieefOI °' s.c-- CMoMi!rfol r 111, 112 

~ dt""'~º 

~'----------------------------------------
DATOS GOlfUUS i'f ~ ~~~: --------------------------

~Cludsct·~ 
~ et a s.cmaric del TrDtlcl¡o r Pr9'MÓI SK.Q 

....._ o.i tl.ao Qrill orCIWIQ la •PKCGn: --------
F'«M del ot.:.o: _______ _ 

~ Otlas'*~tfl"'C1WUrcn~inlf>Ktor: --------------------------

"""~ ,.. P'°'-1•roord c:cn IOI _mbro, dtl Conlep dt Admnd.trooón r v~ o con ID• perMlllOI ,._ M ._...,. o. '-flo la SOC..OC.S CoopWat1va, '"' 
~IHCClrfaM*"""fle&IOrlClne~r,~Y'O-cne.-.dtl~UICd00; oflOO,-~ a*'°"-* lca~-1~111*1 lo 
0...WO.,. iOl ~ IZ .. aia Lar c;..u de~ Coopenzf'lllOt r lllr llZ OI w R~l11 

Ell••~ GI IOpmanfl ~.H *""" 1/rawiot ~tu'. "Lo S.cr.-aña". POI' lo S.cntcño dll TrGOrlp, Prton\IÓrl SoCICI¡ "Lo Sot"4lllfi Coo· 
,.,..: porlCI ~ Coot>•MnG•Clfftt1'41 "LQ.,1parL*JGMltrlll OI $OCltdOOfl C.~ J•E1_,....; pot" Rli¡IOlllrllQ di kl LIJlilNra!dlSg ""°°°" Ccc.p&11i!t11101. 

•- _. - ~00 CC. UTa. M.'IA,~~ ~- 1111. ,,._ ....... M•-· 
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Farm•to 2 

O~icio ae com1si6n para vislta de inspecci6n a organismos 

cocporati vos. 



SECRETARIA DEL TRABAJO 

'f PREVISIOlt SOCIAL 
ASUNTO: 

Mt!. ico, o.r,, • 

C. OELECAOO fEOERAL DEL TRABAJO 
EN Et. ESTADO DE 

sueSECRE. t ARJ A "B" 
OlRECClOH GtNE.RAL OE FOMEHIO 
COOPtRAllVO 'I ORGAHllo\ClON 
SOClAL PARA i.::L 1RABAJO, 
SUOOIKECCION OE VlGJLANCI~ 

AU1i 

S• sollcll• su colabor•clón para 
practicar Vhll• de Inspección. 

í'URHf..TO 2 

Vhlo •l ••P•dl•nl• de r•ferancla y con runda••nto •n los arttculos UJ, 
rucclonu x y xut, Qulnto y Stato Tnnaltorlos de h Ley Orglnlca de -
le Ad•lnlstraclón Pública Federal, 20, fr•cclonu JV y V del Regl1111ento 
Interior d• •ata Secretarla; 82 d• la Ley Cen•ul de SocleJadu CooPer! 
tlv•s; 11t y 1t2 de su Regla111ulo¡ que otorgan r.culledu • esta Dlttc
clón Cenenl pan proptchr y wlgllar que loa actos di ha Sochdedn -
Cooperativas se •Jua•.en a ln dhposlclones l•gdes di la Met1rla1 'I &,5. 
tuendo de conforalded con el Acuerdo del )0 de Mayo d• t9BO e.pedido ... 
por el c. Secreter lo del Ra•o, sollclto •usted disponer lo conduc•nl•
• rln de que na prsctlceds Vhlh de tnspwccldn • la Sochded Coopera
llv• 

Par• el cu~pllatento de h Visite aenclonad•, deberl •1 Organls•D CDOP!. 
retho proporclonu loa dalos 'i •l••tnlos QU• •• la iequleran, 11.ostrar
los Llbro• Soc1.ies, Contables r d••h docu•snhcldn, p..:rallhndo el •.= 
ceso • 1us oflc\nu y ••tablecl•hnloa, d•blendo dar •'P•chl aunclcfo. 
• los siguientes puntoai 

t •• Sl h Cooparellv• cu•pla con d obJ•to sochl par• •l cual fu• eutg, 
rluda y en su caso detallar SJ1plla•ent• de Quf ••nn• lo hace. P! 
u tal cifec:to el objeto sochl es •1 que se doctlb• en la alQulen
le hoJu 

••• :• 2 



SECRETARIA OCL TRABAJO 

Y PRCVISION SOCIAL 

O(Pl:HD[NCIA 

Sl:CCIOH 

HU"CltD DEL OFICIO 

[ll'llll(HI[ 

ASUNTO: 

F ;;.1Mll.TO 2 e) 

:1.- Que sus Libros Soclal'!s y Contables se encuentren debidamente ac
tual1111idus y autorizados en los tll!rmlnos de los art(culos 41 y 58 
a 611. del Aegh111ento de la ll!t de la tcalerla. IU respe::to se reca 
bar' la siguiente lnforiucldn: -

1) libro de Actas de AsambleH Cerill:'rales.- NÚ•ll!rO de Actas asent1 
das en el nils•o, lndlcando h fecha de las Asu1ble.u, nú•ero: 
progresivo que le correspondiera a cada una de ellas 1 rojas en 
las que ·~ued:1ron tnscrltas 1 el nú"'~ro del Libro de Achs de -
Asa"'bleis Generales correspor.dlenle, verlricando sl est' a car· 
go del Secretar"lo del Consejo de Adelnlstracldn. -

b) Aespe.:to a los Libros de Actas del Consejo de Ad111lnlstracldn,
de Actas de cada una de las Comlslones Especlale'l 't de Acta~ -
del Consejo de Vlglhncla, se observarJ lo tndlc.,do en el lncl 
so anterior. -

el libro de Reghtro de Soc:los.- Se verlU:ar.i si cada hoja ae --: 
destina a un solo socio, asentando el no•bre completo de lfst•, 
su domlc:lllo, naclonalld.:id, estado clvll, proresldn, rech• de
la Asonible-t en que hubiere sido •d•ltldo y separado, en 'lU ca
so, nú111ero de Cert1Ucados de Aportación que hubiere suscrlto, 
e11hlblclones hechas, devoluclones y ree:nbolso11, no".tre del be
nerlclarlo o benerlclarlos en caso de ntuerte, y la rtrma del -
soclo corrt>!.¡iondlente 't si no supiese flr1ur sus hu~llas dlol
tailes. 

d) Talondflo de CertlrJcidos de Aportación •• Se dt>berá verlfl-:ar. 
sl e!. llevado por et Tesortro de la Socleda:I, sl se encuentran 
nu ... erados pro~reslva~c.,te, conteniendo el no11bre de la Sacie-
dad, valor del CerlH1c11do, rech11 de Ja conslltucld~ de la Coo 
peratha, derechos que otorga al socio 't las cesiones dt: que: 
ha1a sido objeto. 

l.- Presentucldn de BalenCJ~ Generales con un detalle de cada cuenta. 
que los roreii:n. as! como 11 liste de socios con el h1porte de los 
rendJmlt'ntos quf' ptr..,on11l'llenle les hubtC'ren correspor•dldo y el -· 
slste111& que sirvió de base p.ua su dlstrlbucldn, recatiafldo copta. 
de los mts ... cos, especlrtc1ndo si se so,,.1:lleron a conslder•elón de· 
la i\sa11ble.1 Ccneral, de confor.:ild.td con lo dh~uesto por los ar-
tfculos 21, rraccldn V1 de h Le1 de la Matorla y 6' de su Reoh· 
•ento. 

• • ·' 4 



SECRETARIA DEL TRABAJO 

Y PREVISION SOCIAL 

NUMERO DEL Df1CID. 

UPEDIE!ITC 

ASUNTO: 

FCRMATO 2 b) 

ll,- Si la Cooperativa ha constituido los tondos Sociales tal ca1.10 lo 
disponen los artkulos 38 al u de la Ley de la M.lter u. 

5.- Padrón de Socios especificando admic;lones, e•clu~tone:., rrn1.m--
c1as y derunciones, dl.'blenclo setlal.:.r el nor.i:>re ) nU111cro de so--
tlos con que cuenta actualmente la Sociedad Cocperatha. 

6.- Si la Cooperativa utiliza asalariados deberá indicar el no111bre -
de cada uno de ellos, racha de su ingreso y si eJ tr;ibajo deso-
rrollado por ~stos 1 es compatible con el objeto social; y si se
encuentran en los casos de excepción que establece el arttculo -
62 de la ley de la Materia. 

7.- No•bre y cargo de las per"Jonas que integran los Consejos de Ad111! 
n1strac1dn y VlgUancla ylo, en su caso, de quien legd111enta re
presente a la Sociedad Cooperativa, debiendo recabarse la docu--
111entacldn qua acredite los noabra•ientos ¡;¡encionados. Ast111ls1110, 
11 han ajustada su oestidn a las disposiciones establecidas en -
los arttculos '1 y '2 de la Ley de la Materia; 36. '7 y Al de su 
Reglamento; as! co•o las cUusul•s apllc•bles de sus Bues Cons
titutlvu. 

a.- Inventarlo da los bienes que utlllr:a la Sociedao para el cu111pll-
111ento de su objeto social, debiendo •nexarse copla de los docu-
111entos que acrediten la p_ropledad de los als111os 1 en s- caso. 

Pan tal erecto, la persona que 9e comlslon11 para la pr&ctlca de la
dillgencla sollcitada, si no encontrase con qulen desahogar h mls111a 
dejar4 citatorio para que lo esperen el dh siguiente a hora fija; -
de conror11ldad con lo previsto por los artlculos )10, 311 y )12 del
Cddigo federal de Procedimientos C!vlles, aplicado supletorlar-ente. 

De la Visita de Inspección se levantar• el Acta respectiva por tri-
pllcado, rlraando el Co•isionado, el raprenntanta del Organlsao Cog 
peratlvo y dos testigos con ~xpresidn de su nombre y do•lclllo. 

c.c.p,- c. Director General de Deleg•clones federales del Trebajo,
PaU su conocl•lcnto. 

C.c.p,• C, Director da Vlgllancla,-Mlsao rln. 



Fot"mato :S 

Citatorio para la pr~ctlca de visita de t.nspecci6n a Ol"qa.nismoa 

cooperat.1vos. 



SLCRCTARIA DCL TRABA.JO 

Y PRCVISION SOCIAL 

Ol',[llDENCIA: 

"lJllUO OtL o.ic10 

tlPUH[NTI;. 

ASUNTO~ Citatorio. 

f"ORHATO 3 

Lugar y Fecha. -------------

e.e. INTEGRAfiTES DEL CONSEJO DE 
ADMllllSTRACIOtl Y/O REPRESENTAN· 
TE LEG•L OE LA SOCIEDAD COOPE·· 
R.'11VA 

CON DOMICILIO EN -----

Siendo las __ horas, con __ minutos del dh de hoy. en cumplimiento ... 

del oficio de comisión Nt de fecha---------
_____ girado por el c. Director General de Fomento Cooperatho y Or
ganizactOn Social para el Trabajo, el suscrito----------
-------adscrito a dicha Dlr~cctón General, en mi car.tcter i:!e - ... 
Cor:isionado en los términos del oficio de antecedente, me constltul legal -
mente en el domicilio citado al rubro para Ja pr~ctica de visita de lnspec-
clOn a esa Sociedad Cooperativa, y cerciorado que este es el senalado come• -
domicilio social de ese Organismo Cooperativo, por et dicho de quien dijo -
llamarse , procediendo a requerir la

presencia de todos los tnter.;rantes del Consejo de AdmlnlstraciOn o del repre 
sentante legal de esta Cooperativa, lnfom!ndor.ie dich~ persona que no se en-= 

centraba ninguno de el los. 

En tal virtud, se cita for;:ul::iente a todos los Integrantes de dicho Consejo. 
o a c¡uten acredtte tener representación legal de la multtcitada Cooperativa. 
para que esperen al suscrito en el domicilio en el que sé actCra, a Jas _:::__ 
horas • con ___ minutos del dla __ del mes de del afto-
de __ para llevar a cabo la or!ctlca de la visita de tnsoe::clOn or~Pn.itr1~ 



SECRETARIA DEL TUBA.JO 

Y PREVISION SOCIAL 

HCCIOM; 

HUllEltO Otl. OFICIO. 

EIPtDl[Ml[: 

ASUNTO; Citatorto. 
2 

FORMltTO ) a) 

en el oficio de antecedentes, apercibidos de que de no estar presentes en h 

hora y fecha indicados, h dlllgencia se entender! con quien se encuentre -
presente en este domtcl 1 to. 

Lo anterior con .?poyo en lo dispuesto por los articulas 310 y 312 del C01.igo 
Federal de Procedimientos CiVlles; 1v, 2v y 1075 y dem~s relativos del COdl
po de Comercio, aplicado supletortarnente, en los términos de los artlculos -
11, fraccton Vl y 212 de h Ley General de Sociedades Mercantiles. 

El presente cttatorio se deja en poder del C.----------
-~----quien ofrece entregarlo personalmente a tos interesados -
;!ra los efectos legales a que haya lugar. 

RECIBI: COMISIONADO. 

TESTIGOS 



OLctaman del acta de visita de Lnspecci6n a organismos 

cooperativos. 
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fOfWJ\TO ~ 

S!iCRETAHJA DEL TAAllAJO V Pl<EVISION SOCIAL 
OIRE'CCIUN GENERAL DE' FOMENTO COOPERATIVO Y OkGANIZACION SOCIAL PAHA EL TRABA.JO 

DEPARTAl'JENTO DI! SUPEl<VISIO~ 

DICTAMEN DEI- ACTA CE VISITA DE INSPE'CCION A OHOANISl.liOS COOPEHATIV05 

N6maroo du dtclo. _____ _ 

Fectia del dictamen: NÚmol"O do o•podl•ntm 62 (72 • )/""' 

ASUNTO 

Se soMla plazo p.:i,..a. corregir lr-regularldados y e""(6 de ta doc1AT10ntilcl6n (lua =>• aollcllA 

Norrobro CI dbnom\n.1ctcin da !<1. soclu"4d coopal"&\ttva 

s.c. ____ _ 

FUNOAMENTACION 

Do\ ardltsl:5 Jurídico 1k: \tl doc.urr.::nW.ct6n qua se ger.er6 dur..intu ta v\:;;llll du tnspecct6n pl'Ji.:tlCJd..t. a u:.u Vt'fJ .. nhmo cuo¡i.:NUvu 
t:l do do ,9 , cor. rund..l~nto en 14:;; f.acult.idcs quo a usw. Oupu1.J1u~\.t. conl'luMln lus art(cul\J.'J -10 (rAc.:ll.n .. 
x d;;'"""1a Ley Or~ñLCi.da la Admlnt::.trac\6n PútJllca FetJur..il, ul H2 do ta Luy Gunur&1l do Suclcd.tdu·1 Ct.<.pu.-.&tlv.\:J. y ol tu t1.il
Reg\amet11.u tntc:rtor d1 U Secrel.3.l"(il del Trabajo:.' Pruvtstén Soc1<1l 1 se oltS(H•v6 quo e!.1.1 Ul"l'.J.mhrht tl~t.1 lunclunlh,Jo c1•n t.1s -
lrrcg..,tar\d.lrJe~ ciuu A conttnu.:u:IGn so lridlc:o.n, mt:>""'13 ~ ~6 ldantltlca.n ccn uni:a "X" rno.rc.:.ao..& un ul u:opi.lClu Currc~pu1..tto11tu 1 
y que ck:t.orjn c1.1rro!,¡ll'"SO C(ln"O ~e: sei1oJita an ol cuorpo do\ pre.:.cnte oficio. 

En el .:lesahOgo de la: prcsontD C<:1.llflcact6n1 Sd usar.1.n lo:! styii\e~s térmlr..);¡: 11 Ltl St11:r0Wr(.i11
1 !11JI'" I• Siscrul4r(a dol TNbi.lj'c.i 

y Pre..,l:.IGn Soctol; "LA Soc\a~1.:I Coop;.iNltl..,11." 1 por t.- SocierJ..i~ Coopero.ti""' en cuutit16n; "Luy-•, l)Qt"' l11t Uy Gul'ld,..I Clu Soctew
oo.s Ct)r)?'orat\v.as; y "J:I Reglarn:.into'' • por ot Raglamel"\l<> do ta LO)' Genora.t db Sc.clo.C11.du~ Cooi.i.:NUYA!io 

PARA CUALQUIE"K ~iUNTO RE'LACIONA.00 CON ESTE OFICIO, CITENSE' LOS DATOS DE'L ANGULO SUPE.klart DEkf:CHO • • i 
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1·u1m.-ra 4 aJ 

LAS l~~~l=~~OE66T~~ s~~~~~~ ~~~~~u~;r~u~~~~~~E?" V 

!11• .. !.i: ¡,;-
' :• f:Uf'll/\ 
1..1 l"l..l•C • 
IAIWVl~I 
IA Ut: INS~ 

mr.tE"l...Ut.ARIOAD ~E")C'JSiF"1I 

1 rcc1or< 1 1--1 

'º 

PATEN1l: Y ACTA V SASE:S C(JNSTITU1"1VA~ 

NO tiene en su tOOer el original de\ Acta y -
Ba~es Cc:inst\tutl\l.sS 

NO tler.o en 6U poder el origina\ de la Paten
te de FWglst,..o 

OB.JE TO SOCIAL 

o 

o 

~~l~:~~: :;t~~Jeto social P-JH roallu -1 O 

. 
ME"0104 CORRE'CTlVA ,F\JNl.\AMENT.AC~ 

Debe tener t:n su poder •I Orl\'.]INI dd ActA :it -1 Art. 2 d• la L•y 
Bases Constitutiva~. P•ra ot.itent:r una Co)fll• cer Art. 36 tr•cc16n 
tlflc:ad4 di: la mti.ma, •ollchtsld a ta i:nrucc.15n : XI estil Reol~~ 
Ctsl'VJral de flcgli.tro du A~ocl•clcnc" y Ot"tJ~I-.- to. 
mes Co=iper.lllv~ dupe~lt:nt1: d~ la S1:cr-=t .. rf.,,' 

Cebo terw..r en su poder el Ol'l\'.]ln.:sl de la P..itC;n-1 Art. 2 ata la Ley 
tu de R.e!)lstro. P3ra otitener una coPI" cc:rttrl - Art. Jó tr•cctt.n 
'CAda de la mlsm3, sullcltcld a b. Olrecclf.n Ge- Xl da\ Raglamen 
r.eral de Rc!]lstro de A&oclacbnes y Or~anta - ºlo. -
mos Ccoperatlv(ls dcpendlentu <ll.: la Ser;retar(a 

Debe °'mpllr cc,,n su '->DJcto social y lil de1>11a - ¡ Art. B y 15 fr•E 
ampliar sus actlvldade:J debe observar lo •luul•~ cl6n 11 de La LAY 
te: Arl. 35 del Ra -
1. · R.eJ11zar una .ssarnble• general dorda sa -- Ql•l"nllnlO 

a;:¡rucbe ampliar et cbJcto social da la se.ch: 
d.t.d COOperotlva 'Y lcvant.ir Ur\A iiaCtd de di~ 
asamDlea. En el acta dt: IJ. o.!.ambleo1 dct;.<irS 

a t.:. as.:i.rr-L.kJ 0 •\ !.entldo \Ju 1ou111 vut.oi. y d_!; 
tler[l C!.41,.. flrtnall11 r•Or, los mlc,:m.Lr.)~ dul -
C::.nseja de Admlntstraclún y Vlytl..ntlu. 

2. Enviar el cict.s dtJ la a:.omol1,:3 con cinc.> co 
pta.s a la Olrt:cct6r. Ge.neral de Fom&:ntD C0o 
peratlvo y Organlzacl6n Social l>l"ª el Tra: 

:;;.:"'.:;,c~:.,:·::
0 

,¿::~º d:· ::ar::-::: •. : .... -L J 
1 -
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FUHMl;TJ 4 ~) 

PLAZO PARA COAAECCION OE IAAEGVLARIDADES 

SI: haca de 1tu QCl"'IOClmtento q.ie CUE:ntAn con un p\nzo de __ día.s hábllo.a ccntadc;e a pal"'ttr d• la. fectio del presento dlWmen, _ 
para c:orr-.glr la• IN'e•}Jl&rldadu rna,.c.id&n con "X" en al espa.clo corre•pondltsnte. 
Con el ClbJato del que \.i. observaclonns qvo eata Depcndenc:la. lea rcrmuta reau\t..n oparanta•, •lrvana• emlar dentro del plazo ut\e. ... 
\fuso \a doc:ul'!'lent.lclfn q.Je se ao1tclt6, ~ ~a de to contrario sa t.arán acr.,¡,dorea a las aanclcnoa pn:vlttta.a en el en.Cculo 64 de la 
i_ey General do socled.ldo.a Cooperau..,... 

FIRMA DE ENTERADO 

;jl--------------------------------------------1 
NOMBRE FIRMA 

~ ~'=::=::=::=::---------===::=======---

ATENTANENTE 

S1JFRA.GIO EFECTIVO. NO REEL.ECCION 



F o r m • t o 5 

Acuerdo de revocaci6n de la autorizaci6n de ~uncionamiento 

otorgada a una Sociedad Cooperativa. 



SECRETARIA DEL TRABAJO 
Y PREVISION SOCIAL 

\.1éxlco, O. F., 

SOCIEDAD COOPERA TlVA 

PRESENTE. 

"""""' O!RECCION GENEl~\L DE FOMEN ro 
COOPERA TlVO Y ORGANIZACION 
SOCL\L PAR.\ EL TR.\R.\!CI 

ASUNTO: Se com1.1nica .icucrJo de t"evoc3c1on .le 
11 a.1.uorizncién Je funclonJ.mlemo orvr 
-gado •J la SrxledaJ Coop..::r.itiv:i -

S.C.L., 
;-.tr.1 el ~recto de pr.:imv,·l!r :;ll Jls:Jl.J· 
.:ión, tiquUo.1cl6n :1 cJn.:elJción d~ su 
r-,!gistr~. 1.?n los :érmin1.H Je la Ley • 
Genurdl Je Socl.:!J.1Jes Cooper.1tiv:1s y 
su Rc~tamento. 

De C•Jnformldlld con lo dispuesto por loo Artículos 15 y 22 f'rncct6n IV del 
Rc&tamcnto lnterior Je la Secretaría del Tnbajo y Pre'llslOO Social, me • 
permito h..icer de su conoclmlento que esta Dire.:cl6o 3 ml curgo h•t tenldo 
u bien dictar el siguiente: 

ACUEl\00 DE REVOCACION DE l.A AUTOl\!ZAClON QUE PARA 
FUNCIQN,\R SE O'llJRGO A LA SOCIEDAD COOPERATIVA 

, S.C.L., Pt\R,\ LA. Dt 
SOLUCl:.JN, LIQUIDAC!ON Y CANCEl.,\ClON Ol!: SU Rl!:G!STl\tr 
EN LOS IBl\M!N0S DE L,\ LEY GC:NER·\L DE SOCIEDADES coa 
PEl\,\TlVAS Y SU l\l!r;LAMENíO. -

RcvlsaJo el expediente número q:u! se llev:.t en esta. Dtr~cctón Ge· 
ncraJ de Fomento Cooµ~rd[tvo ~· Org:1nlz:1cldn Soci:1l P.'lr:• el Tr11bajo de ta 
Sccr • .:caría del Tr 1bajo y Previsión So..;ial a la 5().;lednJ Coop~ratlva 

S.C.L., y 

••• # 
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SECRETA.RIA DEL TRABAJO 

Y :"REYIS\OH SOCIAL 

Dt:PtHDtHCIA: 

KUM[RO Dt:L Of\CIO: 

UPtDltHl'l: 

ASUNTO: 2 -

RESULTANDO 

fOP··l,\TO ~ a) 

l. La Socledad Coop1?r:1tlva en referencia rué aucorlzA.Ja p..lr'l foncton.i.r 
en o(lcio núinero de fecha , hn blenda qlleda -
do inscrita con ta mlsm.i fecha, bajo el númcrll , en ~l Re· 
glstro C()Op..!t';.Ulvo Nacional. 

2. DesJe et , en et expediente aludido no ap.J_ 
rece ninguna constancia de lctlvldadcs del cirndo Organismo, moct
vo por et cual esta Dirr.:ccl6n General coo fllnd'lmenro en lo Jispll.es
co por los Arcícutos S2 y 83 de la Ley General de Sod~dades Coop.!
raclv•s, lit y 112 del Reglamento de 1• prvpla Ley, y 163 Jel Col<ll
go Federal de Proccdlmlemos Civiles aplicado Sllplcrorljmcntc en -
tos rérmlno.c; de lo~ . .\rcíclllos 2o . .Jet Códl30 de Com.:?rclo. lo. Frac 
clón Vl y 212 de la Ley Gcncrdl de Sociedades Mcr~.tntlles. rcml :-
tl6 ofl=lo m1mcro de fecha 
comlslon:mdo :Jl C. , 
Delegado F~dcral del Trabajo de h Sccrernría del Tnbajo y Prt:..,.l~ 
sl6n Socl1I, en el Esr.1do Uc , par·l prJ.ctlcar 
vlslta de lnspcccl6n :1 líl Sociedad Coo~ra.Uva de antecedentes y le 
vantar Act..i Clrconst.1nclada :tl respecto, qltlen rc.11lz6 ta dlllgcnci:. 
por conJllcto del C. 
según oflclo númcr.> , de fecha 

3. El Acta Ctrcllnst.;mclada íué levam.1d.1 a 1as h0t•lls con 
111lnutos, del dÍ..1. del mei¡ de 

del ai'\o d~ mlt novcclencos ochenta y en el . 
loc.11 nli\n:aJo ca11 i!l númcrll Je las c.1llcs de -

M~ml;:tplo <le 
, Esr.1do 1!c 

y r~mltldn ::i CRt.1 Dtr~1.:ct6t1 Gcncrdl. 

4. En d Act;\ ClrcunstanclaJa se aslent:in dlvursoo hechos 'J omisiones 
qltC cons:ltuycn lnfr-tcciono3 grave~ a b. L.?y Gencr:-tl de h M.ncrla 
y su Reglamento; mismos que se hlcleroo del conocimlcnto lle ta -
Socted.id C0óp:?r:1clva en oflclo número de fecha 

, fljándotc un cérmlno Ja 
díns hd'.bllcs para ser aída en Sll dcfcns.:t. 

• •• # 
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SECRETARIA OEl. TRABAJO 

Y PREVISION SOCIAL 

DtPtHCEHCIA. 

$tCCIOH; 

HU .. tAO ou. or1c10 

tlPIEDIEHfl:· 

ASUNTO: 

Sin eml>1rso. en e1 expcJieore qut..? se C!itUdil, no ~iplrecf' coos:.Jncia 
al;titl<l Je qu~ h cltadn Soct~d.ld CJO?.!r:1tlv:i hily:l hecho 11~.:> Jc1 de
rt:cho c3pccirtcado C1l et Ar::ícul:> B7 de la Ler GencrJ! de Soctedades 
Cooµ.:r-1tlvas. 

Dcs.-,'1c>;;;t.10 e! procedimiento ai.imintstratlvo, se formula et .:ln.t'llsls 
Je fon:.lo en tos térmlntJs je los 3fgulcnres 

C O N S 1 D E R ,\ N D O S 

l. El Ac;:i Circunstand;ida de .1nteceJcnces c.011:-:lene too elementos qllc 
se dt:m o continu.1ción. 

•) El C. 
qulen dijo s\!r , declaro: 

b) El C. 
qltl en Jijo ser , declaró: 

U. Las .t.!lcmcnt~s Je r<.!ferl..!1'\cia con!lgul·.rn Jos ~t!~ti~ntes motivos Ja W. 
·rr.1cclón: 

a) La Soctcd:\d Cov~~r.1tlv~1 visltadil no c11cnrn con ~t númenJ mC'
nlmo 1.1.:: .llE.'7. s\X:ios que exige el Arrículo t:J., fracci6n 1, 1c 
l:l Ley Ge11cr<1l t..lc SoclcdaJc~ Conµ~r.ttlvus, lncllrriendo en h 
Cl\US.\ 1lc disoh.1cló11 prl!Vlsr.1 po1.· t!I Artículo 46, frncct6n n. -
Jet mi~mo Or Jc;i;1mlcnto: 

~) No U1 ;p·.>11~ de i;apl[.1\ pr.Jpio ni ;fo recursos tn<tterlitlcs ¡Mr't 
reallz:1r cu11lqllie:r el lSI! de ;\CtlvlJn1lcs. 5obl··.: el pnrtlcul.u::, 
et A1·:(cuto ·\5' 1 [r1u:ción lV, •Je la Ley Gcn~r,11 de Socled:tdcS 
Conp~r 1tlv:1s cou~;iJcr'1, com~"'J C"lli!H Je dlsoh1ctón: "Po1·q~1c 

••• n 

276 ( F-24 ) 



st(CION: 

HUllEll.O O!L. OFl(IO: 

(JIJ'l:DIEl'tf(, 

SECRETARIA. Ott. TRABAJO 

Y PREYISION SOCIAL 
ASUNTO: 4 • 

·-- el L:t S~;ieda•t Coop:c1tiv:.1 mcncio11.Lla carece Je do1nitilto s-xial, 
el m1.111d.uo Ue: l.:>s mtem:wo~ d~ 1o<:: Con~o.!jVs d.:: A .. Jinluístndón 
y de Vtgil.rnctJ, 'lSÍ como t.1s Comisi.:mcs Ec:;p.-_'d 1lcs, -::ou.:luyó 

-~ y no h.1n ~te-;ig¡i.tdo mh!>1os direcrtvQ~, ;Jo1· !.> c11.1l no tlcnc rcprc- -
S~llr.:tcl6n j"Jrídic:i, los :;.x:too ;lo :1¡>or~.m sa tri1b.1JOJhlr.:i011.1I; -
no c'.!Jebr<.1 As.1•nhfoas Genl!r.·des úei;JI! ; 
no t'l.!.JH:rn 11.s .1t:tlviJadcs compecnJlJas •. m su obJ.!CO so..:i1I ni -
obt· • con.3r.:rncfa :'\lgun.1 de functo1umlento, con viofJclón ~vidc11 
te dt.! 10$ AL·r(cutos 2l, 22, 13, '28, 33 y Jemás rdJClvo.s tla 11-
L?y G-::'nürnl d~ Soc!.Jdadcs Coop1.H."dtlv:is, 11)1 21, 28 y t.lem:í~ -
apllcabll!s Jcf Rcsl.1mcnto de 11 mfsm.1 Ley: ciccu11stanclas q11c 
cor.~~ltuycn lnfnccion\!s gr.J'll:S qt1c .:lffit.!rlrnn h S:le1Cl6n md'.:dmn 
con,sistentc en r~vuc•1r ta aucorlzaclón ¡><lr.1 fondon•H·, prnvlsta 
poi· d Artículo 87 Je b Ley G~ncnt de Socl.?d<ldcs Coo~..!C<ltivas. 

tn. El A.cc·1 Cin::1.mstgncfada que se an.1H2<1. fué lcv:rntada por fun~lon.Hh.1s 
·.::omt~io11•LIOS .11 efecto; !.I dlligc11cla se practicó en et último th>rnlci • 
lio sxf.11 s1..·11alatfo pJr la So.~~edad G::>op~r,1rfva vlsirni.fo, qui.! figun -
en et c~pedl<!nte ofl.-:L\l; en et doccJmcnt.J 1.:00;,;t.:rn J1s firmas <le los Je 
clJr ... rntcs, <le los ~cstigos y del comls.Jqwdo; ~n gcncrJI. rt?Únc 1as -: 
car .. tcrer(stlcas de inscnunento púhHco con ~·Jlo\.· ..1pr0b.Hot.·Io p?~oo, 
como lo dlspon~n lo.s 1\rtículo~ 1237 y 1246 Jd C6Jigo ck Comercio, 
lN, 130, 202 y dt!m,1~ :lplic.ahlcs dd Có<li;;l) Fcdct«lf de Pru..:edlmlen
too Ctvllcs. 

(V. Consecucrttiemcrire, qucd:m Cirm~s l.ls apr~c1.1clow.:s soÜ\."I..! 108 m:>tlVQs 
Je infrn.i.:ci6n y l1 aplic1lcl6n Je las sanciones y pr..x:l.?dlmicnto$ ..!Xpr\!
sament~ seii.-.hdos p-lr !.1 Ley Gencr&l .:le Soded:h\c:=; CM.1~ntivas y 'iU 
Rcgl tmenro. 

V. Q_1t: ~·it ts lnfracclan-::> moctv.:111 y fu111..t.,n el procetllmknto de la rcvo
citclón ~te l.'.1 aut·=>riz:1ch'.in J.:t funclonn;nt~nto, Lle ac11crJo 1:011 !:> c.Hs .. • 
puc:ito p~."t" d Arrí'culo 87 Je 1.i L('y Gener.il Ju S0t;!cdadcs Coo~1cr•1tt
v3s; i.:011~...!cucntcmc11h!, ¡:it·x:cJc 11 rcv~·h.:iÜl.t, dtsohw:ión, Hqui 1'l-
cl6n J :ancd<tcl6n del t"t.'glscru de Clit::i Coop,..:r 1tlvu, en fOt"mn pr.;--

••• # 
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SECRETARIA DEL TRABAJO 

Y PREVISIOH SOCIAL 

Dt'CHDCMCIA; 

HUlll[RO DCl. Of1CIO: 

UPlDl(Mtf: 

ASUNTO: - 5 -

,- :ílHATa 5 d) 

vista por los Artículos del 46, fracciones 11, IV y V, sr 51 de la Ley 
de ta M .. uerta, y dt!l 68 al 76 de su Rcghmento. 

Por lo cxpt.Jc::Ho en ejercicio <le tas Cacultadc-¡ otor¡;;adas por loo Artículos 
iO, fracción X, Primero, Tercero, Cuarto y Q1into tr.1nsltorlos d..? fa .. 
Ley' Org..inlca de h Adrnlolstracl6n Públlca Federal, publlcaJa en el "Di.! 
rlo O!lctal" de la Federactál de 29 de Dlctembr~ l\e t·n6, y sus rdor-
mas pubUcada en el mismo Org.tno <le publicidad de 29 de Diciembre de 
1982, y 22, rr~cctOO IV, del Reg-l:J.mento Incertor Je h &."'Cr~tar(a del Tr.! 
bajo y Prevlsl6n Socl1I publlcndo en el "Dtarlo Oficial" de la Federación 
de 4 de marzo lle 1983; y coo CunJamcnto en lus Artículos 82, 87 y demSs 
relativos de la Ley citada, l lt, 112 y los que resulten apllcabtea del Re .. 
glamento de la propia Ley, y bs demás dlspostctoncs que procedan, h -
Dtrt:cclál Gencr;¡,\ a mi cargo ri.!s1.1elve: 

·PRIMERO:. Se r.!vaca la autorlzacl61 que ¡,ara funclonnr se otorg6 a !a 
Sociedad _Coopor!1Clva 

,s.c.L., 
según ofl.:lo nlimcro de fecha 

, por los motivos y fundamentos 
legales que se cxponen-en·los Conalder:indos. 

SEGUNOO: SoH.:O:cse la lntcrvcnctOO de la Dlrecct6n General de Asu.u 
to• Jurídlcoo de la Secretaría del TribaJo y Prevtsl6n So· 
clal, p..1ra el efecto de tramltnr la Ulsolucl6n y llqutdacl6n 
de l.1 Sodednd C~cratlv3 citada: as( como 1'1 cancela-· 
cl6n Je su Registro mlrnero , mcdlance la resol_!! 
ct6n Jodlctal prevista por et Artículo SI je la Ley Gene·· 
ral de Sociedades Coopi!rntlvas. 

TEltCERO: Com1.1nlquese el presente Act..1erJo a la Sccretar(a de Ha
clcnda y Crc5dlto Público, !t b Sccretar(a de Rebelones • 
ExterlOLºi.!S, :i h Dcli.!gncl6o Fcdcnt del Trabajo en 

, 31 F'ldelcomtso Font.l;:> 1lc G1rnnt(a y De! 
cucntu pJn l.1s Soci.:dadcs Coop:!rattv.'.ls, 3 la Confeder!!. 
cl6n N..!clon.11 Coop<.!ntlva Je la Rcpúbllci\ Mc;;fcana, C. 
C.L., :l l1 Fedenclón Regton.11 de Soct.!dndes Coopera~ 

···' 
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SECRETARIA DEL TRABAJO 

Y PREVISIOH SOCIAL 

vas 

DtPtHDtHCIAr 

S.tCCIClll; 

HUMERO DtL CflCIO; 

[J:l'[Dl[Hfl: 

ASUNTb: - 6 -

F. C. L. , a la SocledaJ Cooperativa 

ATENTAMENTE. 
SL'FRAG!O EFECTIVO. NO REELECC!ON 
EL DIRECTOR DE REG!SrRO Y VIGILANCIA. 

(F 24) 

FORMoiTO, ~ e) 

S.C. L. 
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O~lclo de oplnt6n sobre asambleas generales celebradas por 

organismos cooperativos. 



SEC:REfA.RIA. DEL TRA.BAJO 

'I PREVISION SOCIAL 

COUiOCHCl,li 
DtRECCION GENI:RAL nE FOi."lENI'O 
COOPERATIVO Y ORGANIZACIOU 
SOC.I.A.L PJ\RA EL TRABAJO. 
DEPARTAMEm'O DE DICTAMEN. 

"'\JOCUO C[L OrlCIO 

ElPto•nnt 

ASUNTO: Se emite opini6n de la Asamblea 
General celebrada por esa Socie 
•deld~ -

México, D.F., a 

SOCIEDAD COOPERATIVA 

DOMICILIO. 

Por medio de 

, se recibió en esta Dependencia la documentación 
correspondiente a la Asamblea General Ordinaria,· celebra 
da por esa Sociedad el día , cuya ~ 
ta No. quedó asentada en el Libro No. de-Actas de-
Asambleas Generales a fojas de la a la de con--
form.idad con lo dispuesto por los artículos 43, 58, 59 y 
60 del Rcg lamento de la Ley General de Sociedades Coope
rativas. 

En atenoi6n a dicha documcntaci6n, so le 
comunica que esta Dependencia ha quedado enterada de los 
acuerdos adoptados al desahogar los puntos 

de la Orden d·el Oía, relativos a: 

; Da que .se .aprobaron las gaL·t1ntías exi
gidas a los directivos: Ocl Plan de Trabajo a dc!.iarrollar 
dur;tntc el periodo comprendido del de al 

de ; De lon honorarios que devc09arán 
los dircct ivos y Clausura de la reunión, respectivamente. 

Por lo quú rcspcctn al punto, consis-
tente en la presentación del Balance General comprcndido
del , se le informa -
que p'1ra que esta Ocpcndenci.:1. este en poslbilidad de emi
tir opinión dcb~rá. de remitir a la brevedad posible copia 
del mismt:>. (F :!U) 2ll 



DlPl~OCNCIA 

~lrWt~O t'U. OFl(.10 

til'tu•r•11r. 

SEC:RET.\RIA. DEL TRABAJO 

't PRE~ISION SOC!A.L 
ASUNTO: 

212 

-- 2 --

Respecto al 
excluir a los ce. 

punt.o, en el que se acordó 

esta Dirección no tor.ta nota, en razón de que no aparece que 
hubieran sido convocados los socios que pretenden excluir y 
no asistieron a la Asamblea General, por lo que no fueron -
oidos ni ne les permiti6 ofrecer pruebas cñ su dcfcn5a, con 
forme a lo dispuesto por los artículos 17 y 22 del Rcglamcn 
to de la Ley General de Sociedades cooperativas. 

Por otra parte, esta Dirección qucd<.i cnter!!_ 
da que no se cxc luy6 a los ce. 

Del acucr<lo adoptado en el punto, en -
el cual aceptan como socios de cae Organismo cooperativo a
las ce. 

esta O.irccci5n queda enterada, en la inteligencia de que de
berá de remitir esa Sociedad a la brevedad posible el nÚin!t 
ro de certificados de aportación suscritos y la cantidad cx-
hibida a cuenta de ellos. 



SE(R(f.\fHA OH TRABA.10 

Y PA!;VISIO~ SOCIH 
~SUNTO: 

-- 3 --

b) 

Por l'l que respecta a los acuc>rdos adopta
do~ al desahogar los puntos rcEercntcs a cambio 
de conSl!jQs, Cop..i.sioncs Especiales y Dclcga<los ante la Fe
deración Rc:;Jional 

,esta Dirección queda enterada de que quedaron int~ 
grados de la siguiente forma: 

Presidente; 
Secretario: 
Tesorero: 

co~:SE.JO DE AD:-U~HSTRACION 

com.dc Edi.1c .y Prop.: 
com.dc Org.dc l<J Prod.: 

Presidente: 
Sccret~u:io: 

Vocal: 

Presidente: 
Secretai: io; 
Vocal: 

Presidente: 
Eccrctario: 
Vocal: 

Presidenta: 
secretario: 
Vocal: 

c. 
c. 

CONSEJO DE VIGILANCIA. 

SUPLENTES 

cmusroN DE PREVISION SOCIAL 

CO:-IISION DE CONCILIACION Y ARDITRAJE 

DEU.:CADOS ANTI:: IA FED.l::RACION 

(I' :!U) 21:\ 



ILR'·iTO 6 e) 
SCCRETARIA DEL TRABAJO 

Y PREVISION SOCIAL 
ASUNTO: 

-- 4 --

De conformidad con lo dispuesto por lo:J ar
tículos 31 y 33 de la Ley General de Sociedades cooperJtivas 
los integrantes de los consejos, Comisiones Especiales y De
legados ante la Federación, durarán en sus funciones por un
periodo no milyor c!e :? af\os, contados a partir del 

, debiendo las personas que tengan a su -
cargo el manejo de bienes y fondos de la sociedad, cilucionar 
su manejo en la for~a y términos que marcan los artículos Jo. 
frácción XII y 36, fracción XIII del Rcglaracnto de la Ley in 

"·Vacada. 

21-1 

En cuanto al punto , referente a la ele~ 
ción de la Comisión de Control Técnico, deberá de ser clecta
un aiio después del nombramiento de los Consejos, conforme a -
lo dispuesto por el articulo 89 del Reglamento de la r.cy. invQ. 
cada. 

Esta Dirección queda enterada de que en el --
punto de la mencionada Orden del Día, se acordó apr~bar-
la tramitación· de un crédito 

En su oportunidad deberá de enviar copia de toda la documcnt'! 
ci6n que se genere con motivo de la obtención de ese crédito, 
así como una relación detallada por concí!ptos de la forma cn
que se aplicará el crédito. 

A.TEtll'AMENr~. 
SUFRAGIO El-~ECT!VO. NO RE~LECCION. 
EL SUOD!RECTOR DE SUPf'!ItVISION Y OICTl\MR~L 

c.c.p. c. oirt!ctor General. Par;:i. su conocimiento. 

(F 20) 
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