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I N T R o D u e e I o N 

El presente trabajo pretende ser una aproximación a una evaluación 
del Programa CONASUPO-COPLAMAR de Abasto a Zonas Marginadas. Digo 
aproximaci6n pues hacer una verdadera evaluación implica tomar en
cuenta muchos m~s factores, pero la falta de disponibilidad de in
formación lo hizo pr!cticamente imposible. Sin embargo, considero 
importante realizar esta evaluaci6n, aunque sea restringida, de di 
cho programa de gobierno ya que en el sexenio de José López Porti
llo se contempló al organismo denominado COPLAMAR (Coordinación --
General del Plan Nacional 
ginados), como uno de los 
do hacia el medio rural. 

de Apoyo a Zonas Deprimidas y rirupos Mar 
principales proye~tos polfticos del Est! 
Por otro lado, el Programa CONASUPO-CO--

PLAMAR tiene relación con otros proyectos prioritarios del sexenio 
1976-1982: el SAM (Sistema Alimentario Mexicano) y la ALIANZA PARA 
LA PRODUCCION. Todo ésto lo hace interesante e importante para -
ser tomado en cuenta por los investigadores sociales. 

Uno de los objetivos de la sociologfa es analizar la situación so
cial presente, descubrir los principales problemas y sus causas y
efectos para aportar algo al desarrollo de la sociedad hacia un -
futuro mejor. Esta aportaci~n se produce al detectar los oroble-
mas, para eliminar sus causas y sus ~fectos negativos sobre la so
ciedad, si es posible, y si no, por lo menos evitar, en el caso de 
programas como el que se analiza en el presente trabajo, que se c~ 
metan los mismos errores y deficiencias en intentos similares Pº! 
teriores. 

En este objetivo se inscribe la presente evaluación del Programa -
CONASUPO-COPLAMAR, comparando el planteamiento original, sus obje
tivos y sus metas, con lo realizado al cabo de dos aftas de ópera-
ci6n. lPor qué se hace el corte en ese momento?. Porque se termi 
n6 el sexenio que le di6 vida a e~teprograma y al iniciarse el nu~ 
vo gobierno desapareció. COPLAMAR, organismo vital para el funcio
namiento del programa tajo ciertas normas, polfticas,directrices,-

II 



suoervisf6n y control. además del "espfritu social" que le fmpri
mfa. 

Con esta acción terminó una etapa en la vida del Programa CONASUPO
COPLAMAR, por eso creo importante evaluar los logros alcanzados ha! 
ta ese momento, antes de iniciar su 3egunda época ya como un progr! 
ma m4s de DICONSA. Posteriormente se podrá realizar una evaluaci6n 
comparativa de las dos etapas. cuando termine la actual y se hayan
sentido más los cambios. De manera personal considero que la vige~ 
cia del convenio original conclu~6 al desaparecer COPLAMAR, ahora ~ 
ya es ei Programa Rural de Abasto Comunitario de DICONSA y es otra
cosa. Por eso me interesaba realizar esta investigaci6n en ese - -
tiempo. 

Por otro lado, se supone que el Programa CDNASUPO-COPLAMAR surgi6 -
de un diagn6stico de la realidad existente en el campo mexicano, -
como respuest~ a uno de los m&s graves problemas encontrados: la -
desnutrici6n, originada en parte importante por la escasez de pro-
duetos básicos y los precios elevados. 

Este programa debfa abocarse a la distribución de alimentos a pre-
cios oficiales a travEs de uno de los aparatos econ6micos del Esta
do más fuertes: la CONASUPO (Compaftfa Nacional de Subsistencias Po
pulares). Sin embargo. desde el punto de vista de esta fnvestfga-
ci6n, éste sólo era el planteamiento oficial, público, pero en el -
fondo se persegufa otro objetivo m4s importante de orden polftico:
la mediatización de la inconformidad existente en el medio rural, -
expresada en diversos movimientos campesinos. 

Se considera que al evaluar el logro de los objetivos propuestos y
al mostrar cómo oper6 el programa en realidad, se podr4 aproximar -
una conclusión en torno a la existencia del verdadero objetivo, 
aunque no se pueda profundizar mucho en el análfsfs del mismo y - -

obviamente no se pueda constatar. 

Para realizar la primera evaluación - objetivos ~logros - se re
currió a los documentos que dieron vida al programa. donde se encul!!I 
tran plasmados el planteamiento oficial. los objetivos, las metas.-
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la mecánica operativa, los recursos necesarios. etc., comparándo-
los con la información obtenida durante el tiempo correspondiente
al trabajo de campo (un a~o en oficinas centrales y un a~o en la -
zona de trabajo), la cual sirvió como un diagnóstico de la opera-
'ción real del pro9rama tres a~os después de su creación. 

Para abordar el aspecto polftico de esta estrategia estatal, se r~ 

currió a la literatura - marxi~ta - sobre el tema, para analizar -
la situación económica, polftica y social prevaleciente en el - -
campo mexicano y en el pafs en general, con el fin de poder ubicar 
contextualmente el Programa CONASUPO-COPLAMAR y de esta manera ª"! 
lizar su papel dentro de toda esta situación y llegar a concluir -
respecto del objetivo del Estado al crearlo, as1 como los· alcances 
que tuvo. 

La ubicación espacial de la investigación estuvo determinada por -
la zona de trabajo asignada por la empresa. donde se obtuvo la in
formación de campo. Esta zona corresponde a cuatro almacenes de -
la región de Jalapa, Veracruz, dependientes de la Sucursal de - -
DICONSA situada en Orizaba, Veracruz, y que son: Cosautl&n de Car
bajal, Villa Aldama, Puente Nacional y Coacoatzintla. Lo restrin
gido de la zona de estudio tal vez parecerá que puede distorsionar 
las conclusiones, que son generales para el programa, pero la exp! 
riencia de los diversos almacenes, según consta en documentos y en 
evaluaciones realizadas por los diferentes equipos a nivel central 
(en reuniones mensuales de evaluaci6n y en comentarios al margen -
hechos por los compafferos de otras zonas de trabajo) demostró que
se di6 pr4cticamente la misma situación en todos o la mayor parte
de los almacenes del pafs, ya que todo el programa se regta por po-
1 fticas y normas generales, nacionales. 

Es importante recordar que 1os datos del diagn6stico corresponden
ª los tres primeros meses de 1983, aunque la experiencia de traba
jo abarc6 dos años a partir de 1981. El resto del tiempo de trab! 
jo en el programa aportó m4s información y elementos de juicio pa
ra realizar la evaluac16n. 
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~i~almP.nte señalaré que lo~ elementos de evaluación manejados y --
4ue sirvieron como hipótesis de investigación d lo largo del t~aba 

jo, fueron: 

l.- El Programa CONASUPO-COPLAMAR no cumplió con los objetivos pa
rJ los que fue creado, ya que no proporcionó productos b4sicos, 
oportunamente, a precios bajos y en vo10menes sufi~~entes como 
se planteaba. 

2.- El Programa CONASUPO-COPLAMAR fue una respuesta polftica a la
cris1s económica del campo, para mediatizar la inconformidad -
social existente. 

La estructura del trabajo est~ diseftada para ir llevando al lector 
hacia la comprobación de dichas hip6tesis, por eso se inicia con -
un marco teórico de referencia general, para ubicar al programa' en 
un país, en un sistema mundial econ6mico - po11tico y en una situ! 
ci6n dada hist6ricamente hablando. Se continOa con los anteceden
tes del programa, despuis con tos documentos que le dan vida para
conocer los planteamient~s originales en cuanto a objetivos, meta~ 
etc., hasta concretJrlo en una zona del pafs que se toma como mues 
tra para realizar la eval~a~i6n de sus alcances y limites, de su -
operaci6n real. Asf se J~e·ga a las conclusiones que es donde se -
analiza todo lo anterior, se confronta la teorfa con la pr5ctica y 
los planteamientos con las realidades, hasta concluir en la com-
probaci6n de dichas h1patesis de trabajo. En el anelo se encuen-
tran algunos documentos que apoyan tales conclusiones. 
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l.~.- EL SISTEMA CAP!TALISTA. 

México es un pafs capitalista. Está inmerso en el sistema capita
lista mundial como una formación social de capitalismo tardío y -
subdesarrollado (1). Y como "el capitalismo se debe estudiar sol! 
mente c_;n base en un sistema conceptual que le corresponda" (2) e!!. 
tonces procederemos a describir someramente las características de 
dicho sistema basándonos en algunos conceptos y categorfas clási-
cos de la teorfa marxista. 

La teorfa marxista basa su interpretación en las leyes del materia
lismo dialéctico, el cual establece que la determinaci6n última de 
todos los aspectos de la vida social esU dada por las condiciones 
materiales de la producción, por el desarrollo y la relaci6n dia-
léctica de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de -
producci6n, de lo cual se "desprenden" las estructuras no econ6mi
cas de la sociedad como una superestructura ideo16gica, polftica,
administrati va, etc. "El concepto de formaci6n económica y social
{ ... ) es una base fundamental en el discurso del materialismo his
t6rico y dial~cti co. Constituye 1a concepción materialista de la -
sociedad en su devenir hist6rfco, a partir del principio de que el 

(1) Sergio de la Peila, di la sigui ente definfci6n: 
"La denominaci6n genérica de capitalismo tardfo hace referencia 
a una forma particular del proceso de subsunci6n del trabajo -
al capital. El inicio general de este proceso se identifica -
en el periodo de la acumulaci6n originaria ( •.• ) Ahora bieny -
las condiciones hist6ricas en las que sucede la acumulaci6n -
originaria de cada pafs, la relaci6n qui! se establece entre el 
modo de produccidn capitalista y los otros mndos presentes en 
ese lapso (en el caso de haberlos), las resistencias del predQ 
minio capitalista, las formas de luchas sociales en general Y 
clasistas en particular, son, entre otros, factores fundament! 
les en el car5cter que cobra el desarrollo del capitalismo en
cada pafs!' 
De la Pena, Sergio. El Modo de Produccf6n Capitalista Teorfa
Y Método de Investigación. México, Siglo XXI. 1979, p. 14. 

(2) Ibid, p. 24. 
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modo de producción es el determinante 01 timo de sus elementos so-
ciales, ideológicos y administrativos", como dijera Sergio de la -
Pei'ia. (3). Sereni nos dice a su vez que "esta categorfa expresa -
la unidad (de la Pei'ia añade totalidad) de las diversas esferas - -
económicas, sociales, polfticas, culturales de la vida de una so-
ciedad, y tambHin, lo que es más, lo hace dentro de la continuidad 
y al mismo tiempo, de la discontinuidad de su desarrollo hist6rico" 
y que por ello "se eleva hasta la posicf6n y función de la catego
r1'a fundamental y central del materialismo histórico" (4). 

Esta categorfa es a la vez una abstraccf6n de la realidad social -
que surge de ella y generaliza elementos, funciones, relaciones, -
etc., comunes a todas las sociedades que pertenecen a un mismo si~ 

tema económico, y una concreción de lo particulara cada una de di
chas socfedades,como dijera Lento, y agrega: "subraya ( .•• )qué es 
lo que dfferencfa a un pafs capitalista de otro, y estudia qué es
lo coman para todos ellos". (5) Es asf que debemos considerar las 

caracterfsticas generales de una formación socioeconómfca capfta-
lista y las particularidades de la formación social mexicana. 

"El concepto de formaci6n económica y social comprende la totali-
dad de los elementos de la sociedad en su relación dialéctica e -
histórica que se establecen a partir de las condiciones materiali! 
tas en que existe". (6) Como este concepto surge de la realfdad,
tiene un sentido y un contenido (caracterfsticas) particulares pa
ra cada sistema genérico de organización social, como el sistema -
capitalista, por ejemplo. 

"Los sistemas sociales se forman a partir de1 modo de producción -
·prevaleciente que determina (y por tanto también explica} a esa S.Q. 
ciedad genérica y al conjunto de sociedades concretas inmersas en
ese modo" nos dice S. de la Peí'la. (7). 

lbid. p. 35 
Citado por De la Peí'la op. cit. p. 36 
Ibi d. p. 36 
Ibid. pp. 35-36 
lbi d. p. 37 
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~odo de producción prevaleciente quiere decir predominante en el 
caso de sociedades como la mexicana, donde ta economía es dirigida
por un solo modo de producción pero éste coexiste con formas de pr~ 
ducción no capitalistas, sobre todo en el medio rural. Hablamos e~ 
tonces de la teorfa de la transición de un modo de producción a - -
otro. Porque lqué es lo que caracteriza al modo de producción capf 
talista?. La exp1otacf6n del trabajo asalariado, la obtención de -
una ganacia o plusvalfa a partir de la explotación del trabajo aje
no, determinada o permitida por la posesi6n (o no) de mediosde pro
ducción. Es decir, el que tiene medios (instrumentos, equipo, tie
rra, fclbrfcas, materia prima, capital, etc.) para producir, contra
ta gente que no los tiene p~ra que los "opere" y le paga por su tr~ 

bajo. Uno aporta el CAPITAL y otro la FUERZA DE TRABAJO, componen
tes esenciales de la producci6n. La explotaci6n surge porque la 9!. 
nancfa obtenida del producto no s~ reparte equitativamente entre 
las dos partes, la fuerza de trabajo no es pagada de acuerdo con su 
valor (el valor del trabajo que tnvirt16) sino a menor "precio", y
de ahf resulta una mayor ganancia para el duefto del capital que es
la plusval fa. 

Estas condiciones de la producci6n existen actualmente en Mixfco,
s61o que también existen otras formas de producir, sobre todo en la 
agricultura y en todas las actividades econ6micas del sector prfm! 
rio. lPor qué afirmamos ésto?. Porque en el campo existen propie
tarios de tierra (campesinos) que la trabajan ellos mismos con su -
familia, sin mediar un salario ni una plusvalfa, sino solamente un
producto que les proporciona su medio de sustento familiar por s1-
o por la venta del mismo. lEs ésto capitalismo? No, pero s1 se -
interralacionan las dos formas de producci6n a través del mercado.
ya que el capitalista necesita el producto del c<~pesino como mate
ria prima o para su sustento y lo compra en el mercado, y el campe
sino necesita otros productos que no produce él en su tierra y lle
va ;u producto al mercado para venderlo y comprar con el producto -
de esa venta las demAs mercancfas que necesita y que muchas veces -
son producidas por el capitalista. Asf se da la interrelacf6n de -
las dos formas de producci6n. 

Por otro lado, como al campesino generalmente no le basta con lo -
que produce para satisfacer sus necesidades, 11 o algOn miembro de-



5 
su familia se alquila como fuerza de trabajo asalariada en alguna -
empresa capitalista - agrfcola o industrial - y asf se vincula - -
también con el modo de producci6n capitalista jugando un doble pa-
pel (propietario de r,pital - su tierra - y vendedor de su fuerza -
de trabajo - como asalariado al capitalista - ). Es asf que se da
la interdependencia de las dos formas de producción a través del 
mercado y del trabajo asalariado. También a veces el empresario c~ 
pitalista arrienda la tierra del campesino para hacerla producir él 
con sus medios de producci6n (capital) pag!ndole con parte de su g~ 
nancia, y asf el campesino recibe parte de lo que gana el capitali! 
ta s6lo por poseer un pedazo de tierra, adem!s de que a veces alqul 
la su fuerza de trabajo a este mismo capitalista y recibe adem!s -
del arrendamiento de la tierra, un salario. Esta es otra forma de
articulaci6n de las dos formas de producc16n, a través del arrenda
miento de la tierra. 

Marx plante6 que los diversos modos de producc16n precapitalistas -
son transformados en procesos de producci6n de capital cuando la r~ 
laci6n del productor directo con el capitalista se ubica como la -
subsunci6n del trabajo en el capital. A esto Marx lo 1lam6 "subsu.!! 
c16n formal del trabajo en el capital" y hace referencia a la ex- -
tracci6n de plusvalfa absoluta por parte del capitalista a través -
de la prolongaci6n de la jornada de trabajo del productor directo.
Y segOn Roger liartra, esta "peculiar imbrtcaci6n entre el capital y 

los modos de produccf6n no capitalistas-que se caracteriza por una
extracci6n de plusvalfa basada en la extens16n de la duraci6n del -
tiempo de trabajo necesario - es la que produce que exista una - -
transferencia de valores hacia las metr6polts capitalistas, que son 
el asiento del modo capitalista de producct6n" (Sl 

Volviendo a Marx, él llam6 subsunc16n formal del trabajo en el cap! 
tal "a la forma que se funda en el plusvalor absoluto, puesto que -

s61o se diferencia formalmente de los modos de producci6n anterio-
res sobre cuya base surge( ... ) directamente, sea que el produc'or
(.,.) actae como empleador de ·s f mismo ( ••. ) sea que el productor
di rec~o deba proporcionar plustrabajo a otros" (9). 

(8} 

(9) 

Bartra, Roger, "Sobre la articu1aci6n de modos de producci6n en 
América Latina", en Revista Historia y Sociedad No. 5 Modos de
Producc16n en América Latina. México, 1975, p. 11. 
Marx,Karl. El Capital. Libro I Cap1tulo VI (inédito), México,-
Stglo Y.XI, 1984 .• p. 60, 
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El mismo autor dijo que el proceso de trabajo se subsume en el ca-
p1 tal cuando se convierte en el instrumento del proceso de valorizi!_ 
ción, de autovalorización del capital, de la creación de plusval~a. 

Asf el proceso de producción se convierte en el proceso del capital, 
con los mismos factores del proceso laboral anterior: "Cuando el -
campesino antaño independiente y que producfa para st mismo se vuel 
ve un jornalero que trabaja para un agricultor ( ... } tenemos que -
procesos de producción determinados socialmente de otro modo se han 
transformado en el proceso de producción del capital"(lO}. 

Dentro del proceso de producción el capitalista queda como CAPITAL
Y el productor directo como TRABAJO, y su relación se establece ba
jo la determinación de que el trabajo se convierte en simple fac-
tor del capital que se autovaloriza. En este nivel todavfa no se -
realizan cambios aparentes en la forma del proceso de trabajo, del
proceso real de producción, por eso se habla de subsunción formal y 

no real, y "si en estos procesos de trabajo tradicionales que han -
quedado bajo la dirección del capital se operan modificaciones, las 
mismas sólo pueden ser consecuencias paulatinas de la previa subsun 
ción de determinad~s procesos laborales, tradicionales, en el capi-
ta 111 

( 11). 

Hay situaci~nes en las que el capital ya juega· un papel importante
pero aOn no es dominante, determinante de la forma social general.
sino que desempeHa funciones secundarias o subordinadas. En el me
dio rural se presentan claramente en el caso del capital usurario y 

el capital comercial. Ambos son considerados como formas de transl 
ci6n hacia las relaciones capitalistas propiame~te dichas. Hasta -
que no se llega a implantar plena~ente el modo de producci6n capit!. 
lista, aumenta la escala de producci6n, se subsumen totalmente las
formas anteriores de producci6n y se produce plusvalfa relativa, no 
se puede hablar de subsunci6n real del trabajo en el capital, por-
que: 
"Del mismo modo que se puede considera·r la producci6n de plusva11a
absoluta como expresión material de la subsunci6n formal del traba
jo en el capital, la producci6n de la plusvalía relativa puEdese --

(10) Ibid, p. 54 
( 11) Ibid, p. 55 
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estimar como la de la subsunción real del trabajo en el capital. - -
( ••. )las dos formas de la plusvalfa ( ... )corresponden a dos for-
mas ( ••• ) de la producción capitalista separadas, de las cuales la
primera es siempre pncursora de la segunda ... " (12), 

En el caso de México se considera que existe una subsunción real a
nivel general de la economfa, pero particularmente en la agricultu
ra, en el medio rural, se habla de que aún se vive la etapa de la -
subsunción formal, por la existencia, con un peso importante toda-
vfa (aunque refuncionalizadas por el capital) de formas de produc-
ción precapitalistas. 

Las relaciones mercantiles se caracterizan por un "intercambio de -
no equivalentes que transfiere al sector capitalista el plustrabajo 
generado por el trabajo del campesino y el artesano ( .• ,) este in-
tercambio desigual s~ produce en base a la diferencia entre el va-
lor de la mercancfa que produce el campesino o el artesano, y su -
precio en el mercado" (13). La caractertstica esencial de esta -
imbricación de formas de producir es que la economfa campesina y a~ 
tesanal juega un doble papel, ya que el capitalista y el trabajador 
se funden en una sola persona: el productor directo:"La dualidad -
proviene del hecho de que el campesino y el artesano son explotados 
por el capital (por vfa del mercado). pero ellos mismos son los - -
agentes directos de dicha explotacfón en la medida en que trabajan
bajo condiciones no capitalistas de producción" (14). 

Adem4s existen todavfa algunas comunidades, 'obre todo indfgenas, -
que se rigen por un sistema de economfa natural que se basa predomi 
nantemente en el autoconsumo, es decir, que participan en el merca
do pero en condiciones muy limitadas o restringidas y que trabajan
para ellos mismos. Estas tres formas de producción conforman una -
sola estructura o formación socioeconómica agraria. 

Pbr su parte Sergio de la PeRa, que define a México como un pa~~ 

de capitalismo tardfo y subdesarrollado (vid supra) dice que "uno -
de los aspectos en que se revela el sentido tardfo es la presencia• 

(12) Ibid, P. 60 
(13) Bartra, R; "Sobre la articulación ... " op. cit., p. 14 
(14) Ibid, p. 15 
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~~ uchos m4s numerosos e importantes rasgos y componentes de mo-
dos de producci6n anteriores, de relaciones diversas y aún de ~rtl 

:ul ciones transitorias o prolongadas con formas de producción no
:ap talistas, en comparación con los pafses de capitalismo adelan• 
tad 1,,,) El capitalismo tardío subdesarrollado est4 formado por 
las relaciones de producción de carácter capitalista en regiones y 
soc edades donde éstas se gestar.on con retraso, y que por sus par
tir.~ laridades internas y su inserción mundial devinieron en un - -
atr so relativo. Con frecuencia se trata de regiones que tienen -
un asado colonial, que usualmente significó su incorporación vio
lenta al desarrollo mundial y la imposición de numerosos elementos 
y formas de sujeción, que fueron obst!culos a su evolución". (15) 

Sin mbargo, dice, a pesar de que la gran mayor.fa de las naciones
que an surgido de la lucha contra la sujeción colonial se encuen
tran inmersas en el capitalismo tardfo y subdesarroltado, existen
exce ciones como Estados Unidos, Canad5, Australia y Nueva Zelanda. 
Esto desde luego no incluye a México, el cual sf presenta todo ~1-

cuad o de u.n pafs de capital fsmo tardío y subdesarrollado. 

El m do de producción capitalista es dominante en las relaciones -
agra fas de producción, como ya se ha mencionado, pero Bartra seft! 
la t es formas que adopt~ esta dominación~ 

a) la forma monopólica 
b) la forma capitalista no monopólica 
c) la forma mercantil simple y economfa natural. 

Estas formas hacen referencia a los tres niveles o tipos de agri-
cultu a que se dan en el campo mexicano. Ahf s~ ve cla~a~ente esta 
situa ión y se puedenobservar los diversos grupos sociales corres
pondi.ntes a cada forma de producir y a cada tipo o nivel de desa
rroll de la agricultura. Asf tenemos que existen fundamentalme! 
te, t es grupos sociales: 

1) el ca~pesinado, que se divide en ricos, medios, po- -
bres y semiproletarios, y que corresponden a las for
mas mercantil simple y economfa natural. 

(15) .e lil Pena,Sergfo. Op. Cft. p, 18. 
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2) los trabajadores agrfcolas, que son la mayorfa numéri 

ca y que provienen de las mismas dos formas de produf 
c16n anteriores pero se insertan en el modo de produf 
ct6n capitalista. 

3) la burgoes1a rural, que se subdivide en gran burgu~ 
sfa agraria, burguesfa agraria media y burguesfa co-
mercial rural, las cuales representan a la parte capi 
ta11sta ~onop6lica (moderna,desarrollada) y a la no -
monopólica (atrasada, con vestigios de la época de la 
hacienda). (16) 

Estos grupos sociales conforman las dos clases esenciales del mi 
do de producción capitalista: burguesfa y proletariado (con sus
peculiaridades). 

1.2.- AGRICULTURA CAPITALISTA Y AGRICULTURA NO-CAPITALISTA. 

En el Siglo XIX M~xico se independizó de Espana y dejó de ser Ci 
lonia. A partir de ese momento empezaron a prepararse las condi
ciones oara la instauraci6n del capitalismo junto con la forma-
ci6n d~l Estado Nacional. A mediados del siglo, cuando Ju&rez fue 
Presidente de la RepOblica, se promulgaron las Leyes de Reforma
(17) mediante las cuales se expropiaron los bienes a la Iglesia
para ser repartidos a los civiles, pero también se les expropia
ron las tierras comunales a los indios para repartirlas entre -
los futuros hacendados. Este fue el origen de la diferenciaci6n 
en la estructura productiva agraria, ya que se inici6 el proceso 
de concentracf6n de la tierra y con él el proceso de descampesi
nizac16n y proletarizact6n en el campo. Esta situaci6n se - - -
agudiz6 en la Apoca porfirista, ya que este gobierno celeb~6 -
contratos con compa~ias colonizadoras (deslindadoras) europeas -
y norteamericanas que inc'uyeron.la dotaci6n de algunas tierras 
y adem6s los terratenientes nacionales ~mpezaron .. a conc~n

trar la tierra de todo el pafs. "En 1910 el 1% de la - -
poblaci6n ten1a el 97% del territorio nacional en su po- -
der mientras que el 96% de la poblac16n posefa tan s61o el 2% -

(16) Bartra, Roger. Campesinado y Poder Polftico, pp. 118-120. 
(17) Ley de Desamortizaci6n de 1856. 
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u~ la :1erra". (18). 

!::stas haciendas se formaron con el despojo de las tierras comunales, 
:uya población quedó inclufda en las hac1end~s como peones. Aquf -
se puede observar ya la presencia de un naciente proletariado agrf
ccla, Junque todavía con características feudales. 

Desp·1~s. estalló la revolución para tratar de cambiar el estado de
cosas, que ya habfa llegado a un nivel muy grave. Se empezaron ar~ 
partir algunos latifundios entre los anteriormente despojados, pero 
ahora en forma de ejidos. La ley del 6 de Enero de 1915 restituyó
ª· 1 as comunidades e in dividuos 1 as tierras de que fueron despojados. 
En algunos casos se crearon pequeiias propiedades privadas. Pero es
tas dotaciones pequeiias de tierra se vefan "como un complemento al 
ingreso asalariado de los trabajadores agrícolas y no como la base
de una agricultura capitalista de tfpo farmer" (19). Por ello - -
Luisa Paré dice que no se afectó la necesidad de mano de obra en la 
agricultura de tipo capitalista en la medida en que: 

a) el repartimiento no afectaba más que a una proporcfán
insi gnifi cante de la población trabajadora· del campo. 

b) no se proporcionaba a los campesinos el crAdtto y los
medios de produéc16n necesarios para que pudieran SO! 

tenerse exclusivamente de su parcela. (20). 

Además los capitalistas salieron beneficiados pues "no tenfan que -
pagar el costo total de reproducc'f6n de la fuerza de trabajo que -
compraban ya que sus trabajadores producfan parte de lo que consg 
mfan" (21). 

Durante el régimen cardenista se ampl16 mucho la dotaci6n de tie
rras y ésto provoc6 inseguridad en los terratenientes, que como no 

(18) Paré, Luisa. El Proletariado Agrfcola en México 
lcampesinos sin tierra 6 proletarios agrfcolas? 
Mhico, Siglo. XXI, 1982, p. 70. 

Ibi d. p. 71 
Ib1 d. p·p. 72- 73 
Ibtd. p. 73 
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sabfan si les quitarfan su tierra, no querfan invertir demasiado en 
ella. Preferfan superexplotar abundante mano de obra (capital vari! 
ble) que utilizar maquinaria (capital constante), lo que resultaba
no muy productivo y no estimulaba la modernización de la agricultu
ra. 
Después de 1 a Za. Guerra Mundial fue cuando empezaron a darse cambios 
significativos en relación al desarrollo capitalista nacional. Por 
un lado, con la sustitución de importaciones internas y con las ne
cesidades de la guerra, la industria del pafs empez6 a crecer y de
sarrollarse, demandando mucha mano de obra del campo. Por otro la
do, la agricultura comercial y de exportación se volvió prioritaria 
y hacia ella se canalizaron todas las inversiones públicas y priva
das. El Estado empez6 a impulsal' el desarrollo capitalista del país, 

.tanto en la industria como en la agricultura y hacia allá se diri--
gieron las inversiones estatales. 

En el campo fue muy evidente la d if·erenc fac i ón que se iba dando. P!. 
ra las grandes extens:ones de tierra, con una explotación de tipo -
capitalista, hubo obras de infraestructura, servicios, vfas de com~ 

nicación, créditos, insumos, asesorfa t~cnica, etc. Estas tierras
se dedicaban principalmente a los cultivos de exportaci6~, por eso
interesaban tanto al gobierno, pues le representaban una buena en-
trada de divisas y la participaci6n del pafs en el intercambio co-
mercia1 a nfvél internacional, que le permitfa importar los produc
tos que se necesitaban y no se producfan en el pafs. Las pequeñas
explotaciones campesinas, ejidos o minifundios privados, se dedica
ban en cambio al cultivo de los cereales b!sicos para el consumo 1! 
terno, principalment~, y se ubicaban en terrenos de temporal, sin -
créditos, nf insumos, ni asesorfa, ni ningGn apoyo técnico o finan
ciero. Por supuesto, las grandes explotaciones obtenfan cada vez -
mayores ganancias, invertían m!s en maquinaria, insumos y mano de -
obra. y se iban capitalizando progresivamente. Al contrario de - -
ellas, las pequenas explotaciones no podfan generar ganancias ni i! 
vertir en capital constante o variable, sus pérdidas eran cada vez
mayores en vez de capitalizarse, lo que provocaba el éxodo de pobl! 
ci6n de ellas hacia las fuentes de trabajo asalariado tanto en la -
agrfcul~ura como en la industria. 
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Con el desarrollo de la agricultura capftalista,' moderna, se fue -

produciendo la potarizacf6n social en el campo, se fueron creando -

rJos polos dfferentes de una misma estructura agraria, ya que el de

sarrollo de la agricultura empresarial de tipo capitalista - un po

lo - se di6 a costa de 1 a extracción de valor y fuerza de traba.jo -

de los Jequeños propietarios minifundistas y los ejidatarios de las 

zonas de temporal - el otro polo-. De 1940 a 1970, la llamada - -
époC'! .iel desarrollismo. el Estado s61o se preocup6 por ta moderni

zación de la gran agricultura capitalista. Sin embargo, se sub- -

aprovec~6 ese esfuerzo, ya que ni se desarrolló el pafs como se qu~ 
ria como para competir internacionalmente, ni se permiti6 la forma

ci6n de un mercado interno que demandara dicha producci6n, pues, SQ 

bre todo en el campo, la gente no contaba con dinero y a veces ni -

con empleo, por lo que se limitaba al autoconsumo de la producci6n
de la parcela familiar. (22) 

Según Rosa Luxemburgo (23) el proceso de acumulaci6n de capital s6-
lo puede darse como una relaci6n entre el capital y el medio ambie~ 

te no capitalista. Esta afirmaci6n se apega a la realidad mexicana, 

"donde tanto las instancias polfticas como las económicas encierran 

a la producci6n agrícola en un circulo vicioso en el cual el sector 

capitalista no puede existir sin un contexto no capitalista; pero.

para desarrollarse, el sector capitalista sólo lo logra destruyendo 

al sector no capitalista. Esto Oltimo conlleva la crisis, que obl! 

ga a proteger de alguna forma al sector no capitalista. De aquf r~ 

sulta el callej6n sin salida en que estan metidos los pafses depen

dientes del imperialismo. La relación económica con la metrópoli -
perpetaa su situaci6n de subdesarrollo, lo que los obliga a mante-

nerse en una situación que podrfa ser calificada de acumulación pr! 

mi ti va permanente". ( 24). Esto'.' quiere decir que en paf ses como - -
" 

(22) Hewitt de Alc&ntara, Cynthia. La Modernización de la Agricul
tura Mexicana 1940-1970. Mhico, Siglo XXI, 1982, pp.99-115. 

(23) Bartra, Roger. et. al.Caciquismo y Poder Polftico en el Mhico 
Rural "Campesinado y poder polftico en M~xfco". 
Mhfco, Siglo XXI, 1980, p. 9 

(24) Ibidem. 



México se dan las condiciones de la acumulación primitiva, pero por 
su situación de dependencia de un sistema mundial imperialista, la
que no se dan son las condiciones para llegar a la siguiente etapa, 
la del capitalismo avanzado, por eso se dice que "permanecen" en la 
etapa de acumulación primitiva. 

Ahora bien, cuáles son las condiciones o caracterfsticas de la acu
mulación primitiva. Hay dos factores que posibilitan e impulsan el 
proceso de acumulaci6n primitiva, que son: la separaciOn del traba-. 
jador directo de los medios de producci6n y la paulatina acumula- -
ci6n de capital para su inversión productiva. Conforme más se va -
capitalizando (acumulación de capital) una economfa, un pafs, una -
clase social empresarial capitalista, más se va avanzando en el pr..Q. 
ceso de desarrollo del capitalismo. Esto es lo que no sucede en -
pafses como M~xico, ya que en su inicio el proceso de acumulación -
estuvo frenado por el predominio del capital extranjero, lo cual -
provocó una d~bil acumulación de capital entre los inversionistas -
nacionales, es a¿cfr, la burguesfa nacional que se estaba formando
era muy d~bil a nivel internacional, por lo que se vefa sujeta a -
las determinaciones de burguesfas extranjeras que eran las que diri 
gfan el sistema capitalista mundial. Entonces, de los dos factores 
necesarios para la acumulación primitiva, solamente se estaba dando 
uno~ la progresiva separaci6n de los productores y los medios de -
producción, y asf el proceso no avanza hasta sus Gltimas consecuen
cias. 

"Durante los Gltimos affos del siglo XIX y el primer decenio del si
glo XX es sorprendente la velocidad que adquiere la concentración -
de la tierra y el despojo de los campesinos. Este acelerado proce
so no encontró correspondencia en el desarrollo del capital agrfco
la, de tal forma que se crearon inmensos latifundios con bajfsimas
inversiones de capital. La composición orgánica del capital agrfc..Q. 
la permanecfa muy baja; los hacendados prefirieron superexplotar a
la mano de obra (usando incluso sistemas feudales) que realizar in
versiones productivas con las ganancias .•• " (25) 

(25) lbid. p. 7 
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Esto nos lleva a la conclusi6n de que la polarización que se da en-
el campo es resultado del desarrollo desigual y combinado del capi
talismo en la agricultura, o donde la agricultura se encuentra in-
serta. 

"Los mecanismos de acumulación de capital en el campo { ... ) determ! 
nan las formas de generación y apropiación del excedente económico
rural. Estos mecanismos de acumulación, que no son otra cosa que -
mecani,mos de explotación y extracción de plusvalTa, nos permiten -
entender las tendencias hacia la concentración del capital y del i~. 

greso, así como la base económicJ sobre la que descansa la estruct!!_ 
ra de las clases sociales agrarias". (26) 

En cuanto a la acumulación de capital y su relaci6n con la polariZ! 
ción de la agricultura, ésto se debe a la aguda concentrac16n de -
medios de producción, ya que la magnitud de éstos, especialmente la 
tierra, determina el valor creado en el predio, lo que a su vez de
termina la masa de plusvalfa generada, que es la base de la acumul! 
ci6n. Esto nos explica la transferencia de valor que se da de un -
sector a otro dentro de la agricultura (un mecanismo similar hace -
que se dé una transferencia de valor del campo a la ciudad, de la -
agricultura a la industria y los servicios). 

La transferencia de valor se da de los predios con menos capital, -
con una agricultura mis atrasada, incluso precapitalista, a los pr~ 
dios del sector moderno de la agricultura, em~resas capitalistas -
agrfcolas totalmente. Esta transferencia se da a trav6s de la dife 
rencia entre el precio individual de producci6n y el precio ·de~ ~ 

mercado, ya que los sectores mis modernos, con mayor productf 
vidad por la tecnificaci6n del trabajo, abaten costos y sacan un -
precio de producci6n mucho menor que los sectores atrasados, y cua~ 

do se saca un promedio general, lo que pierden los de mayor costo -

(26) Rello, Fe1·nando y Montes de Oca, Rosa Elena. "Acumulact6n de
Capital en el Campo Mexicano" en Cuadernos Poltticos No. 4 
Abril/Junto 1975. Revista Trimestral, Ed. ERA, p. 61. 
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de producci6n lo ganan los de menor costo. Otras veces el precio -
come~cial se saca con base en el menor precio de produccf On y enton, 
ces los campesinos no alcanzan a recuperar lo invertido según el V! 
lar generado. En cambio, cuando por razones pol1ticas el precio c~ 
mercial se establee~ de acuerdo al mayor precio de producción, para 
que los campesinos obtengan un ingreso mfnimo necesario para subsi~ 

tir ellos y sus familias y no se "rebelen", entonces los que prod! 
cen con el menor costo ue producción obtienen una sobreganancia. 

Existen dos tipos de ganancia por renta del suelo: una que proviene 
de la mayor productividad debida a mayor fertilidad, mejor localiz! 
ción del predio y mayor inversión de capital (renta diferencial) y
otra que se origina por el simple hecho de poseer tierra nn condi-
ciones monop61icas (renta absoluta). La primera se d•be a las cua
lidades del suelo; la segunda al manipuleo del mercado - precios
(27). O como dice Kautsky· la renta absoluta del suelo proviene de 
vender las· productos por encima de su valor, posibilitado ésto por
que el monopolio de la propiedad territorial produce precios de mo
nopolio, mientras que la renta diferencial está determinada por la-

. fertilidad del suelo, la ubicac'i6n del predio y la distancia al mer. 
cado .• ·E_s decir,que "la renta del suelo, como renta diferencial, es 
produc~to de la competencia, y como renta absoluta, es fruto del mo
nopoÚ011 (28}, La renta diferencia 1 resulta del carácter capfta--
11sta de la producción y no de la propiedad privada del suelo, mien, 
tras que la renta absoluta depende ce la propiedad pr.ivada de la -
tierra. La renta diferencial depende de los precios de producción, 
la renta absoluta depende de la dife_rencia entre los precios de pr~ 
ducci6n individuales y los precios del mercado (29). 

A medida que el capitalismo se va desarrollando en la agricultura.
se ahonda cada vez más la dir!rencia cualitativa entre las peque~as 

(27) 

(28} 

(29) 

Ibtd, pp. 64-7.1. 
Kautsky, Karl. La-Cuestión Agraria. 
tura Popular, 1974, p. 86, 

Ibid, pp. 86-87. 

México, Ediciones de Cul 
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y las grandes explotaciones. Las grandes explotaciones pueden aho

rrar r~cursos al meter más máquinas, energía eléctrica, vías de co

municación, obras de riego y desagUe, división del trabajo entre -

> us jornale ros, y además con 1 as faci 1 ida des de crédito y comercia

li zaci 6n de sus productos compran mejores insumos a precios más b_! 

jo'.3 y venden a mejores precios que los demás. Las pequeí'las explot_! 

ciones apenas si pueden contar con la mano de obra familiar no rem~ 
neraaa y aperos de labranza muy rudimentarios, producen sus pro- -

pias semillas y no utilizan ningún insumo más, generalmente sus ti~ 

rras están en zonas de temporal sin obras de infraestructura y ser

vicios, y finalmente, no cuentan con crédito ni facilidades para la 

comercialización de sus productos. Por estas razones los campesi-

nos acaban vendiendo o rentando sus parcelas para que otros que sf

tienen los medios necesarios las hagan producir, y~ndose ellos a -

trabajar como jornaleros agrícolas ahf mismo o a otras empresas ca

pitalistas aunque sea por temporadas, o bien, a la ciudad. Esto g~ 

nera la concentración de tierras entre los neolatifundistas que no

poseen grandes extensiones y que a veces son inversionistas de la -

ciudad. 

De aquf se desprende entonces la estructura social en el agro mexi

cano: por un lado los propietarios de grandes extensiones de tierra 

que constituyen la gran burguesfa agrarh; entre ellos hay algunos

que no poseen tanta extensión de tierra o no tienen tanto capital -

para invertir y hacer una gran empresa capitalista, los cuales per

tenecen a un nivel menor en escala social y conforman la mediana y 
pequeí'la burguesfa agraria. Por otro lado esUn los propietarios o 

posee.dores de pequeí'las parcelas (minifundio privado o ejido, respe~ 

tivamente) que constituyen el campesinado, el cual se subdivide - -

también según el tamai'lo de su parcela y el "capital" que posee en -

acomodados, medios y pobres; estos últimos son los que ya tienden

ª proletarizarse y de hecho ya son semiproletarios. Finalmente, -

existe otra clase social que cada vez se va tornando mh en la "'ªY.!! 

ritaria y que son los campesinos sin tierra o jornaleros agrfcolas; 

~stos se convierten en proletariado rural ya sea porque nunca han -

tenido tierra o porque la parcela familiar no -alcanza para tantos -

hijos, o porque vendieron o rentaron su.parceta por no poderla - --
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explotar ellos mismos y necesitan obtener el doble ingreso de el -
arrendamiento de la tierra y de su salario como jornaleros para suÉ_ 
sist1r (pues los dos ingresos son tan bajos que juntos apenas cons
tituyen un ingreso mfn:mo para la subsistencia de toda la familia,
consumiendo s61o lo necesario y a veces ni eso). Estos Oltimos a -
veces se transforman en proletariado industrial, lumpenproletariado 
o ejército industrial de reserva (desempleados} en las ciudades -
cercanas o en las grandes, ya que en el campo no hay suficiente 
empleo para toda esta masa proletarizada y se ven obligados a emi-
grar a las ciudades en busca de cualquier tipo de fuente de traba-
jo, aunque en ellas tampoco siempre encuentran empleo y por eso pa
san a formar parte de ese ejército de desempleados que el capita- -
lismo genera como reserva para mantener bajos los salarios de los -
obreros y empleados en activo. 

Existen en el. campo, adem4s de los grupos sociales mencionados, -
una fracción de la burguesia que se dedica a las actividades comer
ciales y usurarias y que tambifn explota al campesinad~ ya que se -
apropia de buena parte del excedente a través de la compra al tiem
po de sus cosechas a precios muy bajos, debido a la necesidad de di 
nero que tiene el campesino y que no puede obtener a través de un -
créaito oficial, lo que lo obliga a vender su cosecha en estas con
diciones con tal de tener dinero antes. A veces también prestan -
dinero a intereses muy elevados y como el campesino no puede pagar, 
se quedan con sus tierras. Adem&s, tanto a estas familias como a -
las de los jornaleros, les venden los artfculos de consumo necesa-
rio a precios muy superiores a los oficiales y a los urbanos, sobre 
todo a los habitantes de las comunidades m4s alejadas del medio ur
bano, lo cual significa también otra forma de apropiaci6n de su ex
cedente. Esta pfrdida constante de su excedente, o mejor dicho, de 
su ingreso, hace que el campesinado nunca pueda capitalizarse y que 
permanezca en condiciones de atraso técnico y subconsumo. 

La existencia de las parcelas campesinas, que pertenecen a la forma 
de producci6n mercantil simple y a la de economfa natural pero -
que est6n inmersas, determinadas, funcionalizadas y controladas 
por el modo de prorluccf6n capitalista, juega· un doblP. papel:-
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producir bienes agrfcolas a bajos precios que abaratan el valor de

)a fuer:!a de trabajo y aumentan la tasa de explotación, la plusva-

lia y por lo tanto la acumulaci6n de capital, en los sectores capi

talistas agrfcolas y no agrfcolas. y por otro lado, mantener en el

campo a una importante cantidad de fuerza de trabajo que no podrfa

sP.r absorbida por las emoresas capitalistas agrfcolas y no agrfco-

las, esoecialmente por la industria. 

En la economfa campesina, una caracterfstica es que la ganancia se 

confunad con Pl salario, y que no se obtiene una renta de la tierra 

por las condiciones de la producci6n, por lo tanto. el ingreso que

se obtiene est~ por debajo de lo necesario para tener un nivel de -

vida mfnimo aceptable. Por eso el Estado procura compensar esta si 

tuaci6n estableciendo precios de garantfa para los cultivos m&s - -

importantes y llevando al campo productos básicos a precios oficia

les, todo ésto a través de organismos gubernamentales como CONASUPO 

y sus filiales. Pero también existen en el espectro rural otras -

empresas de tipo monop6lico fntimamente ligadas al capital financi! 

ro nacional e internacional. Estas empresas compran toda o la may.Q. 

rfa de la producci6n de un cultivo en especial, ya sea porque les -

sirva de materia prima para algunas industrias qufmicas o farmacéu

ticas, o porque sean agrofndustrias generalmente del ramo alimenti

cio. Entre el las, además de empresas privadas transnacionales (nor 

teamericanas principalmente), existen algunas agroindustrias mexfC! 

nas y algunos organismos estatales que acaparan la produccf6n y el

mercado de algunos productos como el café, la cai'la de azGcar. el t.! 

baca, etc. (30) Los bodegueros de la Merced son otro ejemplo de -

acaparamiento de un producto para controlar el precio del mercado. 

1.3.- EL ESTADO EN EL SISTEMA CAPITALISTA. 

El Estado surge con la sociedad clasista. Antes de la eidstencia -

de las clases sociales no habfa necesidad de 61. El Estado es un -

aparato creado p~ra someter a una clase a la dom1nact6n de otra, Y 

(30) Ver Rello. F. y Montes de Oca, R.E •• op. cft •• pp. 64-71 
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m4s concretamente para someter a los explotados a la dominaci6n de
los explotadores. 

Lenin nos dice que "En la sociedad primitiva ( ..• )no vemos, en -
ninguna parte, una categorfa especial de hombres que se destaquen -
para gobernar a los otros y que, en interés y con fines de gobierno, 
posean sistemática y permanentemente cierto aparato de coerci6n, de 
violencia, como son en la actualidad ( ... ) los destacamentos arma-
dos de tropas, las c!rccles y demás medios de someter la voluntad -
ajena a la violencia, es decir, lo que constituye la esencia del -
Estado" (31). Cuando se hace necesaria la aparici6n de este apar! 
to d~·~obierno, de esta clase especial de hombres que no se ocupan
m&s que de ejercer la violencia para someter a los otros hombres, -
entonces surge el Estado. 

Las clases sociales han cambiado segQn la época que les ha tocado -
vivir. En el modo de producci6n esclavista eran amos y esclavos, -
en el feudalismo eran sellares y siervos, en el capitalismo son bur
gueses y proletarios. 

A cada una de estas sociedades clasistas ha correspondido un tipo -
de Estado con sus propios métodos de violencia, coerci6n y domina-
ci6n. Los métodos y los instrumentos cambian, pero el Estado como
aparato de dominaci6n existe siempre, en todas ellas. Tiene que -
volverse a la sociedad sin clases para que el Estado vuelva a desa
parecer. 
En el modo de producción capitalista el Estado cumple la función de 
mantener la dominaci6n y la explotación de los proletarios por los
burgueses, porque como dice Lenin: " ...• Todo Estbdo en el que exis
ta la propiedad privada sobre la tierra y sobre los medios de pro-
ducción y en que domine el capital, es, por muy democr4tico que sea, 
un Estado capitalista, una mSquina en manos de los capitalistas pa
ra mantener sometidos a la clase obrera y a los campesinos pobres. 
Y el sufragio universal, la asamblea constituyente, el parlamentu,
no son m~s que la forma ( .•. ) que no altera para nada el fondo de -

la cuesti6n" (32). 

(31) Lenin, V.I. Acerca del Estado. México, Grijalbo Colección 70 -
No. 94, 1970, p. 12. 

(32) lbid, p. 26. 
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México as ~n ejemplo de lo que dice Lenin, ya que aparece como una
"República Democática" con sus tres poderes: el ejecutivo, el legi~ 

lativo y el judicial, donde el gobierno es elegido por medio del s_i¿ 
fragio universal y secreto y donde se supone que la representación
popular, que son las dos cámaras legislativas, tienen un peso supe
rior a cualquiera de los demás aparatos de gobierno en la toma de -
decisiones. Sin embargo esto es falso. El Estado mexicano es pre
sidencialista, donde la palabra del Presidente de la República - P.Q. 
der ejecutivo - est& por encima detodoydetodosy las iniciativas
que presenta a las cámaras son hechos aún antes de ser discutidas. 
El voto popular es una farsa, pues aunque hay una supuesta libertad 
p o lf ti ca don de pueden con tender todas las corrientes ideo 16gf cas, e 1 
registro de partidos y organizaciones polfticas está muy condicion! 
do '(según el criterio de quienes están en el poder) y las eleccio-
nes esUn muy amailadas, resultando siempre en el triunfo del parti
do que detenta el poder desde hace 56 aftos y que representa a una -
clase social: la capitalista, la burguesa. 

Y es que como dice Lenin: "esta democracia se halla siempre compri
mida dentro del escrecho marco de la explotaci6n capitalista y es -
siempre, en esencia, por esta raz6n, una democracia para la minorfa, 
s6lo pa.ra las clases poseedoras, s61o para los ricos". ( 33) Porque 
la democracia implica igualdad, eh una sociedad capitalista no pue
de existir una verdadera democracia. En el sistema capitalista la

democracia es una forma de Estado y como tal, consiste en la aplic! 
ci6n de la violencia de una clase sobre otra. 

El Estado es producto de la sociedad cuando alcanza 
minado de desarrollo y representa el reconocimiento 
mo irreconciliable en el seno de el la que la divide 
fundamentalmente (explotadores y explotados), y con 

un 
de 
en 
el 

nivel de ter-
un antagonf~ 

dos partes -
fin de que -

estos antagonismos no consuman a la sociedad" se hace necesario un
poder situado aparentemente por encima de la sociedad y llamado a -
amortiguar el choque, a mantenerlo en los 1fm1tes del "orden'!. Y 
ese poder, nacido de la socied1d, pero que se pone por encima de --

( 33) lb1 d. p. 3~ 
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ella y se divorcia de ella más y más, es el Estado". (34) 

Parad6jicamente el Estado surge para "conciliar" entre las dos cla

ses fundamentales, pero la existencia misma del Estado demuestra -

que la contradicci6n entre ellas es irreconciliable, porque el Est! 

do no podrfa surgir ni mantenerseensuposici6n si fuese posible la -
conciliación de las clases sociales. (35) Dice Marx" .... el po-

der polfticc. es precisamente la expresión oficial del antagonismo -
de clase dentro de la sociedad civil". (36) 

El Estado no tiene nada de conciliador ni de democrático, sino que
solamente es una organización especial de la fuerza para reprimir a 

una clase social, ya que la clase explotadora necesita del control

del Estado para mantener la explotación y por eso el Estado no pue

de ser libre ni popular. Sus principales instrumentos son, por eso, 
el ejército y la polfcia, porque con ellos ejerce la represión y la 

violencia para mantener 1a dominaci6n de una clase (su clase) sobre 

otra. Esto, claro, en términos llanos, porque el Estado "democrát.:!_ 
co" se vale también de otros instrumentos que le sirven para legit.:!_ 

marse, como son las elecciones "populares", los mecanismos de me di! 

ti zación, etc., pero siempre, en última instancia, le quedará el r!l_ 

curso del uso de la fuerza, de la represión y la violencia, cuando

sus otros instrumentos fallen. 

El Estado tiene, ademh de su car&cter de clase, un carlcter histó
rico que le da el nivel de desarrollo alcanzado por las fuerzas pr.Q. 

ductivas y las relaciones de producción de la formaci6n socioecon6- -

mica a la que pertenece (como Rarte de su superestructura tdeo16gt
co-polftica). Por eso a cada nact6n le corresponde un tipo espect

fico de Estado, que aunque guarde semejanza con otros Estados pre-

senta ciertas peculiaridades que le dan su especificidad. 

El Estado y los aparatos de Estado en los que se apoya para ejercer 

su poder, reproducen permanentemente 1 as fuerzas productivas Y las-

(34) 

(35) 

( 36) 

Engels, Federic~.c1tado por Lenin, V.I. en El Estado Y la Rev2 
lución. Mhico. Gr1jalbo, Colecci6n 70 No. 129, 1973, pp.14-15. 

Lenin, V.I. El Estado y la Revoluci6n, p. 15. 

Cttadoporlenin op. cit. p. 35. 
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re la.ciones de producción sobre las que se erige la dominación de -
aquella clase social a la que pertenece el Estado. El Estado 1mpl~ 
menta mecanismos de apoyo al desarrollo de las fuerzas productivas, 
a la acumulaci6n de capital necesaria para e~ desarrollo del siste
ma capitalista, y además se encarga de reproducir las condiciones -
que permiten que ésto suceda: las relaciones sociales de producción. 
Por eso el Estado pertenece a la superestructura ideológico-polfti
ca, que es la encargada de reproducir al sistema. 

Cada Es~ado crea sus propios aparatos de Estado para ejercer supo
der, sean de tipo represivo o de tipo administrativo (econ6m1co-po
Htico). Dentro de los aparatos de tipo represivo esUn las poli-
cías y el ejército. Dentro de los administrativos est! el gobierno, 
con todas sus dependencias económicas y polfticas, los mecanismos -
de mediatización y legitimación, además de la transmisión de la - -
ideología dominante a través de las formas de la conciencia social~ 
Todos estos a¡.1aratos sirven para la reproducción del sistema, unos
ª través de la represión y otros a través de la opresión. 

En la época del imperialismo, el Estado deja su carácter de mero -
guardián superestructural para convertirse en una maquinaria enrai
zada en la estructura económica, como ·interventora en favor de los
monopol ios. Adem&s, con el proceso de concentracf6n y centraliza-
ci6n del capital, la integraci6n horizontal y vertical de las empr~ 
sas, la integración de la iniciativa privada con empresas pilblicas
Y de empresas nacionales con transnacionales, el Estado ha pasado a 
jugar un papel directo en la economfa, habl&ndose ya de capitalismo 
de Estado, o como se le llama en Mfxfco, economfa mixta. De aquf -
se deriva una mayor importancia de 1 os aparatos de Estado, sobre ·t~ 
do los que intervienen en cuestiones de polftica econ6mtca. 

En México el Estado no escapa a todas esas caracterfsticas y deter
minaciones. E1 Estado actual surge con la Revo1uci6n de 1910-1917, 
aunque con algunos cambios debido a los diversos momentos hist6ri-
cos por los que ha pasado el pafs. Al principio la sftuacf6n fue -
muy an4rquica por la desestabf 1izaci6n polftica y social que produ
jo la revoluci6n. Fue hasta h presidencia de Plutarco Elfas Calles 
que se empez6 a estabilizar la situact6n polftica, con la creación-
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de un partido oficial Qnico que recogfa la "Ideologfa de la Revolu
ci6n Méxicana" (el Partido Nacional Revolucionario). Dicha ideolo
gfa, o mejor dicho, el uso de ese nombre, le valió y le ha valido -
al Estado mexicano y a su partido gobernante desde ese entonces ha1 
ta la fecha como instrumento de dominación polftica muy eficaz, ya
que se convirtió en la institucionalización de la revolu~i6n mexic! 
na en un partido polftico, en un gobierno y en un Estado. 

"En México, la clase dominante ha elaborado un sistema global y co
herente de valores que se concretizan en la ideologfa de la Revolu
ci6n Méxicana". (37). 

Las manifestaciones de la lucha de clases entre 1920 y 1910 y la -
presi6n del imperialismo norteamericano exigieron esta centraliza-
ci6n del !Joder. Pero habfa que hacerlo de manera que no provocara
otro movimiento armado en contra, sino que hiciera creer al pueblo
que era el resultado natural de los planteamientos revolucionarios
plasmados en la Constitución de 1917. Por ello habfa que manejar -
la idea de que dicho Estado y dicho partido gobernante recogfan e -
institucionalizaban la ideologfa de la revolución mexicana, que era 
la manera de preservarla y continuarla. Se hicieron ·entonces alg~ 
nas reformas al ·.exto de la constitución de 1917 para constituir lo 
que se ha llamado un presidencialismo desp6tico, basado en la ins-
tauraci6n de los siguientes mecanismos: 

1) reformas jurfdi cas al texto consti tucf anal en virtud -
de las cuales se concedieron mayores atribuciones al -
ejecutivo y se las recortaron a los poderes legislati
vo y judicial, convirtiéndolos en meros apéndices del
prfmero. 

2) mecanismos de inl:F!rvencfón estatal en la economfa, co!!. 
virtiendo al Estado en empresario impulsor del creci•
mien·~ (apoyando la acumulación de capital). Esto 1e

daba un extraordinario poder de control. 

(37) ArgUello, Gflberto. En Torno al Poder y a la Ideologfa Domi-
nantes en MAxico, México, Universidad Autónoma de Puebla, - --
1976. p. 31. 
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J) mecanisnns de control del proceso de formación, repro-

ducci6n y legitimación de la voluntad polftica de las

clases sociales, a traves de la creación del Partido -

Nacional Revolucionario como partido oficial único y -
cuasicorporatista. 

4) la creación deliberada de una ideologfa de dominación

muy coherente: la Ideologfa de la Revolución 11éxicana. 

(38) 

Sin embargo, este modelo ha tenido que sufrir cambios debido a la -

situación interna y externa, adaptándose al momento que se vive a -

nivel nacional y mundial. Asf, a veces el presidencialismo es des

pótico y a veces de "democratiza" y se vuelve populhta, reformista. 

"Se ha constatado que una y otra fases son intrfnsecamente necesa-

rias para la adecuada funcionalidad del sistema como un todo. Psi

mismo se puede ver cómo la fase desp6tica dura·mb años, mientras -

que la fase "democrática" dura pocos ai'los. Al llegar un momento en 

el proteso "democr~tico" ocurre un brusco viraje que entroniza una

nueva fase despótica, rearti culada, a un nivel superior, al modelo

de interdependencia al imperialismo. El factor fundamental que PQ 

sibilita el cambio de la fase "desp6tica" a la fase "democritica",

en el cuadro de las causas internas, es la intensidad',caricter de -

clase y nivel de organización de la lucha de masas. El factor ex-

terno fundamental es la intensidad y prolongaci6n de la crisis cf-

clica capitalista mundia.1. Por el contrario, el factor que posibi

lita el viraje a la restauración, es - en el orden interno- el re-

flujo, la desorganizaci6n, la dirección burguesa de la lucha de·ma

sas. En el factor externo, ·la superaci6n de la crisis cfclica y la 

apertura de una etapa de auge de larga duración". (39) 

Asf pues, tenemos que el Estado se adapta a las circunstancias, pe

ro también obedece a las pugnas internas del bloque en el poder, ya 

que hay fracciones entre la burguesfa dominante que representan - -

(38) !bid. pp. 27-28 

(39) !bid. pp. 37;.39 
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a diferentes intereses y que se disputan la hegemonfa dentro del E! 
tado. Por ejemplo, durante la fase udespótica", predomina en el 
bloque dirigente una fracc10n oligárquica y "más" derechista de la
burg•1esta, aliada totalmente con los monopolios imperialistas; du-
rante la fase "democr5tica", asume la hegemonfa en el poder una - -
fracción "reformista" y "nacionalista" de la burguesfa. 
Esta llamada "teorla del péndulo" y la institucionalización de la -
revolución mexicana, hailogrado una "estabilidad polttica" en el
pals envidiada por otros patses, sobre todo latinoamericanos, quie
nes tratan de copiar el modelo. Se admira que desde la instaura- -
ci6n del partido oficial único en el·poder (PNR-PRM-PRI), hace 56 -
anos, no se haya dado un golpe de estado, un movimiento armado o -
simplemente un cambio pacfffco (electoral), que pon~~ el poder en -
otras manos .y provoque una situación polftica violenta. El partido 
oficial sigue siendo el mismo desde hace 56 aftos. Sf, pero lA cos
ta de qu~? LC6mo lo ha logrado? lEs cierto que no ha habido bro-
tes de violencia e intentos - armados y electorales - de cambiar el 
estado de cosas, o éstos han sido aplastados con la violencia de la 
represi6n y con el control de los aparatos de Estado? 

El sexenio de L!zaro Cárdenas ha sido el más "populista" de los go
biernos post-revolucionarios. Tenla que ser asf para consolidar el 
modelo implantado en el r~gimen anterior por Calles. Fue ahf donde 
el partido en el poder afianz6 su posici6n a través· de su polftica
de masas y la fncorporaciOn del sector obrero y sobre todo del sec
tor campesino (a través del reparto agrario voluminoso que se di6)
como pilares fundamentales del partido. La fntegraci6n de los sec
tores obrero, campesino y popular al partido, sos;ayando la presen
cia hegem6n1ca de la burguesfa en él y haciéndole creer al pueblo 
que era un partido de masas el que lo gobernaba y representaba, fue 
la mejor manera de coptar a sus miembros y a sus simpatizantes - v~ 

tantes aunque no pertenecieran a él -. En ese tiempo el pafs estu
vo en calma. Pero conforme.los siguientes gobernan~es se fueron i~ 

clinando más hacia al apoyo abierto a la acumulación•de capital y -
al desarrollo de una burguesfa nacional como vfas de desarrollo del 
capitalismo en el pafs, y como contraparte se fueron olvidando del
reparto agrario y otras medidas de tipo social, la lucha de clases
se fue manifesiando cadJ vez con mayor fuerza. 
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ue 194::J a 1970, época del "desarrollo estabilizador", se da una pr.Q. 
gresiva pauperización de la población no burguesa, sobretodo en el
:ampo, donde se expresa en una constante rlescampesinización y cons~ 

cuente proletarización de la población rural. El resultado de isto 
fue una insurgencia campesina sin precedentes que se generalizó por 
todo el país, llegando a conformarse movimientos campesinos y orga
nizaciones independientes de mucha importancia. Pero también en el 
medio urbano se notó la movilización popular, baste mencionar los -
movimientos de los telegrafistas, los médicos, los ferrocarrileros -
y los estudiantes, todos ellos de gran trascendencia a nivel nacio
nal. El Estado reprimió violentamente todos estos movimientos, en
carcelando y matando a centenares (millares) de oersonas. 

"A partir de 1960, se fue perfilando el camino hacia la crisis, pe
ro jue{lan un papel muy importante en el hecho, las caracterfsticas en -
las que se llevó a cabo la Reforma Agraria, partiendo de solucionar 
problemas polfticos, cuando en el fondo no se pretendfa solucfonar
el problema agrario, sino el conformar un sector capitalista a la -
sombra del Estado y sobre l'as espaldas del !)ueblo oprimido, llevando
al campesinado a niveles de infrasubsistencia, con niveles de desnM 
trici6n alarmantes, alta tasa de analfabetismo, violencia creciente, 
dirigida sobre los sectores conscientes en actitud de protesta". -
(40) 

Basta poner a manera de ejemplo el siguiente cuadro que nos muestra 
la situación antes descrita: 

(40) Bermudez, Roberto. La Reforma Agraria en ftAxico, Anteceden-
tes y Evoluci6n de 1521 a 1976, Mimeografiado, UNAM, 1981, •• 
p. 183. 



CUADRO No. 1 

PERIODOS SUPERFICIE 

1941-46 5'970,399 has. 
1947-52 5'439,528 has. 
1953-58 5'771,721 has. 
1959-64 9'093,357 has. 
1965-70 25'075,536 has. 

Fuente: Bermúdez, P.oberto. 
dentes y Evolución 
1981, p. 179. 

2? 

IMPRO-
BENEFICIADOS ~IEr,o TEMPORAL DUCTIVAS 

122,941 l. 6 % 17.9 % IVl. 5 3 

108,625 l. 5 % 19.7 % 78.8 ., 
'° 

22fi,292 l. 2 % 24.8 111 74. ') % "' 
284,161 o.a% 18.2 % 81. o % 

422,938 0.5 % 8.2 ~ 91. 3 % 
(aprox) 

La Reforma Agraria en México. Antece
de 1521 a 1976. Mimeografiad~ U.N.A.M. 

Para el sexenio 1970-76 el Estado debe dar un giro en su política -
econ6mica para contrarrestar esta situación de crisis, pero sobre -
todo cambia su estrategia polftica en general (fase "democrática" o 
reformista) y su polftica agraria en particular; "que no soluciona
rá la problemática agraria, pero que sf la volverá a llevar al tapg_ 
te de la d1scus1.in y el replanteo, desembocando en un nuevo proyec
to tecn6crata, que se debate, por su aplicación, por encima de la -
concepc16n agrarista y se encona nuevamente la contradicci6n, amen! 
zando con la inestabilidad social ante el inminente fracaso de las
polft1cas de paliativo y muchas mafias". (41) 

El "populismo" cardenista surgi6 ante la crisis de 1929-30 y años -
posteriores que se di6 a nivel mundial. El "reformismo populista"
de Echeverrfa también surge de la crisis, pero en un momento hist6-
rico para el pafs totalmente diferente. En el primero las reivindi 
caciones sociales se ganaban con la movilización de masas. En el -
segundo, las movilizaciones de masas se encontraban con la ~eprP- -
si6n o, en el mejor de los casos, con el burocratismo y la corrup--

ci 6n. 

( 41 ) I b i de m. 
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Sin embargo, por algo corrió el rumor de que el pafs estaba siendo
llevado hacia el socialismo por Echeverrfa. En su sexenio se dió -
un fuerte enfrentamiento con los empresarios agrfcolas del norte -
del país por las expropiaciones de algunos latifundios, los cuales
fueron repartidos en forma de ejidos colectivos. Se crearon (o se
impulsaron} muchas cooperativas, se implementó el Pacto de Ocampo -
(para corporativizar a los campesinos independientes), se creó el -
PIDER (Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural), se amplfi 
ron las actividades de algunos otros apar.atos económicos del Estado 
(CONASUPO), se reformó el Código Agrario (Ley de Reforma Agraria de 
1971) y hasta se cambió el :apartamento de Asuntos Agrarios y Colo
ni zaci6n por la nueva Secretaria de la Reforma Agraria y los ban~s 
de Crédito Agrfcola, Agropecuario y Ejidal, por el nuevo Banco Uni
co de Crédito Agrfcola. Todo ~sto aunado a un "gran" reparto agra
rio obligado por la situación del pafs, pero cuyo verdadero carAc-
ter se muestra en que el 90.5% del total entregado correspondió a -
tierras improductivas. (42) 

"El populismo es un arma de la burguesfa gobernante para nivelar el 
desequilibrio social. En determinados momentos es posible que el -
Estado adopte posiciones reformistas, incluso que adopte poses y C.! 
retas revolucionarias. pero siempre estar! actuando en funci6n de -
mantener las condiciones de reproducci6n y acumulaci6n de capital.
de a111 que el reformismo tenga un lfmite imposible de rebasar, pe
ro que es peligroso y siempre anuncia un periodo por venir de mayor 
re pres i 6n ... " ( 4 3) . 

Estas eran las condiciones polftico - sociales que imperaban cuando 
empez6 el sexenio de José López Portillo. Tocaba el turno a la de
rechizacHm del Estado. Habfa que enfrentar la crisis, pero imple
mentando una estrategia diferente a la de. Echeverr{a. Para eso es
tln los aparatos del Estado de los que ya se habl6 anteriormente y
que se analizar!n someramente (algunos) a continuaci6n. 

Como ya se dijo, dentro de sus aparatos administrativos, el Estado-

(42) Ibid. pp. 192-198 

(43) Ibi d. p. 199 
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cuenta con aparatos de tipo económico y de tipo polftico para ins-
trum~ntar sus estrategias, ademas de los de tipo ideo16gico para la 
reproducci6n del sistema (que no abordaremos en este trabajo). De!!. 
tro de los aparatos polfticos se encuentran las centrales sindica-
les que controlan la organización polftica de los trabajadores en -
el campo y en la ciudad. Dentro de los económicos se encuentran -
los que controlan el ·proceso productivo y la organización de la pr.2_ 
ducción, bancos y financieras, las empresas productoras de in'sumos
para la producción, las empresas encargadas de la distribución de -
la producción y las que producen artfculos de consumo ya terminados. 
Entre los aparatos polfticos encontramos algunas Secretarfas de Es
tado como la de-Reforma Agraria, l del Trabajo, la de Gobernación, la 
de Relaciones Exteriores, la de la Defensa y la de Marina. También 
se ubican aquf la CNOP, la CTM, la CNC, la Liga de Comunidades J'l.gr! 
rias, la CNPP, el Congreso del Trabajo, la COR, la CROH, la FOR, -
etc. (44) Entre los aparatos económicos encontramos las siguien-
tes Secretarfas ~e Estado: Agricultura y Recursos HidrSulicos, Pes
ca, Comercio y Fomento Industrial~ Energfa Minas e Industria Parae! 
tatal, Comunicaciones y Transportes, Hacienda y Programación y Pre
supuesto. También podemos clasificar aquf a NAFINSA, AZUCAR, - - -
INMECAFE, TABAMEX, BANRURAL y toda la banca nacionalizada, CONASUPO 
con todas sus filiales, Guanos y Fertilizantes, PRONASE, FIRA, ..1 

ANAGSA, etc. (45) 

( 44) 

(45) 

CNOP - Confederación Nacional de Organizaciones Populares. 
CTM - Confederación de Trabajadores de México. 
CNC - Confederación Nacional Campesina. 
CCI - Central Campesina Independiente. 
CNPP - Confederación Nacional de la Pequeffa Propiedad. 
COR - Confederación Obrera Revolucionaria. 
CROH - Confederación Regional de Obreros de México. 
FOR - Federación Obrera Revolucionaria. 
CROC - Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. 
UGOCM- Unión General de Obreros y Campesinos de ~éxicQ. 
NAFINSA--Nacional Financiera, S.A. 
INMECAFE-Instituto ~exicano del Café. 
TABAMEX -Tabacos Mexicanos. 
BANRURAL-Banco de Crédito Rural. 
CONASUPO•Companfa Nacional de Subsistencias Populares. 
PRONAS E -Productora Nacional de Semi 11 as. 
FIRA -Fideicomisos Instituidos en ~elación con la Agricul--

tura. 
ANAGSA -Aseguradora Nacional Ganadera, S.A. 
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E1 sexenio lopezoort.illista instrumentó una estrategia económicO-PQ 
lítica llamada ALIANZA PAnA LA PP.ODUCCION, mediante la cual los sef 
cores privado, público y social establecieron una especie de conve
~10 para producir bienes de consumo a bajos precios (bajando lo más 
posible lo que cada uno de estos sectores aportaba a su costo de -
producción} con mercado nacional garantizado a través de los esta-
blecimientos comerciales oficiales (CONASUPO}. Esto servirla para
la recuperación económica del país al elevar los ingresos del Esta
do y de la iniciativa privada, asf como para mejorar el nivel de vi 
da de 1a clas~ trabajadora al poder comprar más con su raquftico irr 
greso. También se trataba de recuperar la confianza de los empres! 
ríos privados en la polftica gubernamental para estimular la inver
sión de capitales (antes guardados o sacados del pafs) en fuentes -
productivas que ayudaran a combatir (disminuir) el desempleo, aumerr 
taran el producto nacional bruto, etc., es decir, que mejoraran la
situaci6n económica del pafs para que volviera a haber crecimiento
Y se pusiera fin a la crisis que se habfa iniciado en 1965. 

Por otro lado, el Estado también cre6 otra estrategfa que se vincu
laba con la anteriür, el Sistema Alimentario Mexicano, mediante la
cua1 se promoverfa la producción y el consumo de alimentos; b3sica
mente se dirigfa al medio rural. Para ello se propuso una estruct~ 
ra organizativa para la producción, comercialización y consumo, en 
la cual intervendrfan todos los aparatos de Estado que estuvieran -
involucrados. Sin embargo, el mismo Estado creó los lfmites del -
SAM, en la medida que promulgó la Ley de Fomento Agropecuario, que
pl anteaba una organización para la producción diferente ·y hasta con 
tradictoria, que no permitfa (por ser una ley) que se avanzara en -
el desarrollo del SAM. No obstante, el SAM se 11ev6 a cabo con to
do y sus limitaciones. El Programa CONASUPO-COPLAMAR form6 parte -
de ál. 

COPLAMAR (Coordinaci6n General del Plan Nacional para la Atencf6n -
de las Zonas Deprimidas y los Grupos ~arginados}, a su vez, form6 -
parte de una estrategta mAs bieQ polftf ca, ya que no se trataba de
mejor~r la situaci6n econ6mica del pafs como tal, sfno de elevar el 
nivel de vida,.en todos sentidos (educaci6n, salud, alimentación, -
vivienda, comunicaciones, etc.), de la población "marginada" del --
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campo. Esto tenfa como objetivo compensar (aliviar} un poco la si
tuac'ón econ6mi ca "desesperada" de esta población, que es la que -
rnás hil resentido los efectos de la crisis, pero más que nada con el 
fin de aplacar la inconformidad social existente, ya que se tradu-
cfa en manifestaciones de violencia, además de rehabilitar la ima-
gen del Estado y del partido nobernante entre dicho sector social.
También fue una manera de darle juego a la oposici6n, ya que todas
las acciones de COPLAMA~ requerían de la organización comunitaria y 

quián mejor que la izquierda para llevarla a cabo, por lo que mu-
chas gentes de conocida militancia en organizaciones de izquierda y 

otras no tan conocidas pero con intereses idénticos (detectados), -
fueron contratadas· ya sea para asesorar o para organizar y ejecutar 
las acciones referidas. 

Tenemos entonces que de las estrategias ALIANZA PARA LA PRODUCCION, 
SAH y COPLAMAR surge un programa concreto 11 amado CONASUPO-COPLAMAR, 
materia de estudio de este trabajo. Como se explicará mh adelan-
te, el nombre lo obtiene del convenio que firman la CONASUPO, como
aparato económico del Estado para la producción, acopio y distribu
ción de bienes de consumo básicos (incorporado a la ALIANZA PARA LA 
.PROPUCCION y al SAM}, y COPLAMAR, como organismo creado para coordi 
nar las acciones de diversas entidades públicas que trabajan en el
medio rural, bajo la gufa de una estrategia de tipo polftico para -
cumplir diversas funciones y/o metas. Asf pues, este programa lle
va en su seno, de origen, dos objet: vos: uno de tipo económico y -
otro de tipo polftico. Más adelante abundaremos en esta cuestión, 
cuando se realice el análisis del programa en las conclusiones. 

Todas estas estrategias formaron parte de la nueva estrategia gene
ral del Estado para gobernar este pafs, para conservar el control -
de las cosas sin recurrir siempre a la violencia f1sica (o no sola
mente, pues la represión nunca ha cesado), (46) ó, como decfamos --

{46) En realidad estos programas combinan las dos formas de actudr
del Estado, pues mediatizan a la gente pero también "descu- -
bren" lfderes naturales en las comunidades, ya sea para captar 
los o para "desaparecerlos". También se "clasifica" a los que 
trabajan en ellos como organizadores, promotores, etc., para -
identificar a los "agentes subversivos'~ a los militantes de -
partidos de izquierda, etc. y posteriormente hacer lo conducen 
te. 
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más arriba, para administrar (aparatos administrativos-gobierno) 
1 os in te reses económicos y poli ti cos de 1 a burgues fa de la mejor mi 
riera, para que siga su desarrollo el sistema capitalista . 

. El Estado mexicano cumple asf con su función. 

l. 4.· LA CRISIS. 

Después de la 2a. Guerra Mundial, los pafses industrializados tuvi~ 

ron una creciente recuperación económica, sobretodo E.E.U.U., el -
cual,como no quedó destrufdo por la guerra, se dedicó a exportar -
bienes - de capital y manufacturados - a ~os oafses que estaban en
reconstrucci6n (Europa y Japón). Esto hizo que dependieran en cier 
ta forma de la economfa norteamericana, fortaleciendo su planta prQ 
ductiva y su moneda, la cual se convirtió en la divisa internacio-
nal. Creció 'lluchfsimo la exportación de capitales y mercancfas de
E.E.U. U., hasta que en Europa y Japón hubo una planta productiva -
instalada que podfa producir también bienes de capital y manufactu
ras, desapareció la dependencia con E.E.U.U. y aumentó su acumula-
ción de capital, hasta el punto de rebasar. a E.E.U.U. en tasa de -
ganancia y tasa de acumulación. Entonces era m~s productivo inver 
tiren Europa que en E.E.U.U., por lo que se descuidó la inversión 
interna en este pafs y bajó la capacidad productiva (ésto fue de -
1953 a 1963-64), lo que provocó que a nivel mundial bajara la par
ticipación de E.E.U.U. en producción industrial y en exportacio-
nes en relación a Europa y Japón. 

El efecto de todo ésto fue que a partir de 1958 los fndi ces _de prQ 
ductivi dad y vol Omenes de prorlucci6n se elevaron más r~pi damente de 
lo que lo hacfa la demanda agregada, lo que redujo la tasa univer
sal de ganancia para principios de la década de los 60's. E.E.U.U. 
recurrió a las guerras (Corea y Vietman) para revitalizar su econQ 
mfa, pero se produjo una inflación tal que provocó que bajaran las 
exportaciones estadounidenses entre 1965 y 1969. En cambio, los -
que sf se beneficiaron con ~sto fueron Japón y Alemania Federal, -
quienes aumentaron sus exportaciones. 
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Para la década de los 70's - especialmente desde 1973 - se empeza-
ron a emparejar las economfas de todos los pafses industrializados, 
pues a nivel internacional baj6 la tasa de ganancia, decayó el rit
mo de acumulación y se empezó a subutilizar la capacidad productiva 
(para no producir tás de lo que se demandaba) lo que trajo desem- -
pleo e inflación. Para 1974-75, todos los pafses industrializados
entraron en la fase recesiva del ciclo productivo, de la cual toda
vfa no salfan en 1977, salvo E.E.U.U. que empezaba a recuperarse. -
lCÓmo lo logró? Cambiando las reglas y los instrumentos del juego, 
manipulando los instrumentos monetarios, fiscales y financieros (en 
vez de elevar los fndices de productividad como se habfa hecho en -
otras ocasiones, ya que la sobreproducción mercantil lo hace incon
veniente). El capital norteamericano excedente, como no se oodía -
invertir productivamenté,· se canalizó a la especulación monetaria -
en los mercados europeos y japonés. Se di6 también - internamente
la concentración de capital que llev6 a la quiebra a decenas de mi
les de pequeffos y medianos capitales ( en E.E.U.U.). Otro mecanis
mo fue el proteccionismo comercial para sus importaciones y las li
mitaciones voluntarias para sus exportaciones (y en la producción -
de algunas mercancfas). Todo ésto tiende a paralizar el proceso de 
acumulación y por lo tanto a profundizar la recesión, lo que lleva
al sistema a la crisis. 

A los pafses dependientes como México, que con la sustitución de 
importaciones cambiaron la depende1cia ~~bienes manufadturados 
por la dependencia de tecnología para producir internamente esos 
bienes, se les afecta a través de inversiones directas y de la -
importación de bienes de capital por un monto mayor al de sus expo~ 
taciones, con lo que viene un déficit en la balanza comercial que -
se hace crónico y que genera la dependencia del financiamiento ex-
terno (se endeudan). En cuanto a las inversiones directas. éstas

inhiben la acumulación de capital local ya que: 

lº por los patrones y normas de acumulación y productivi
dad que imponen y que el mercado "atrofiado" no permi
te desarrollar. 

2º ocupan y monopolizan los sectores de la econowfa más -

rentables. 
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3° disponen de financiamiento local (el poco con que cuerr 
tan los pafses anfitriones) para sus opera~ones. 

4º sus remesas de utilidades descapitalizan al pafs anfi
trión, ya que se envfa la mayor parte de ellas a las -
matrices en sus pafses de origen y sólo se reinvierte
en las filiales una mfnima parte {pero que genera grarr 
des utilidades a estas empresas por las condiciones de 
la producción y la competencia en estos pafses anfi- -
triones). Estas remesas constituyen transferencias de
valar permanentes de los pafses dependientes a los in
dustrializados. 

En el caso concreto de México, después de la 2a. Guerra Mundial se -
dió el proceso de sustitución ~e importaciones, amp1i!ndose la plan
ta industrial ligera que ya se venfa creando desde fines del siglo -
pasado, sobre todo pequeñas y medianas empresas productoras de bienes 
~e consumo para el mercado interno. 

Después de la devaluación del peso de 195~. como en el perfodo ante
rior (1940-54) ya se había logrado iniciar el proceso de acumulación, 
la concentración del ingreso, la superexplotaci6n de la fuerza de -
trabajo, la casi anulación de la reforma agraria y la atracción de -
inversiones extranjeras muy fuertes, se empezó a preparar la estrat~ 
gia denominada "desarrollo estabilizador". Desaparecieron algunas -
empresas peque"as y medianas de tipo tradicional, para dar paso a la 
oligopolización de la economfa y a la mayor intervenci6n estatal en
ella. Este cambio en el patrón de crecimiento se debi6 a que el an
terior ya habfa agotado sus posibilidades y se vislumbraban ya las -
tendencias depresivas de la economfa, que realmen'e este cambio de -
estrategia no mejoró mucho. Se profundizaron. las inversiones extrarr 
jeras en ciertas ramas de la industria sobre todo, pero ni aún ésto
logr6 contrarrestar los efectos de las tendencias económi~as y eso -
provocó una baja en el ritmo de inversión a nivel nacional privado -
{la estatal al contrario, cada vez crecfa mts). Esta baja en la in
versión privada se debió a la estrechez del mercado interno produci
da por la creciente concentración del ingreso, adem!s de que se te-
nfan problemas para renovar la planta productiva debido a la - - - -
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dependencia tecno16gica del extranjero. El sector público, por su
parte, recurrió al sector privado para financiar sus inversiones, -
con lo que el capital financiero creci6 y se consolidó logrando un-
1 ugar preponderante en la sociedad mexicana. 

Durante la década de los 61J's la econol'!fa registró un crecimiento -
r~pido y so~tenido, con una tasa de inflación baja y una estabili-
dad cambiaria. Se dió una mayor apertura al capital extranjero y -
al turismo, se integraron las más importantes industrias y se rea-
firmó el patrón de acumulación, aunque se profundizó la dependencia 
externa (incluye el endeudamiento externo y la dependencia tecno16-
gica). Se diversificó la estructura industrial, se ampli6 el mere! 
do (en oferta de productos y en grupos sociales con capacidad de -
compra), se dió una mayor división del trabajo (con una profunda S.!! 
jeción del sector rural a las necesidades de materias primas, ali-
mentas y mano de obra del sector urbano-industrial), pero todo ésto 
sin un crecimiento paralelo de los salarios de los trabajadores. 

Los efectos de este patrón de crecimiento fueron: 

- que el sector agrfcola se descapitalizara (por la perm! 
nenti: transferencia de valor y la baja inversión - rel! 
tiva - ) . 

- una mayor desigualdad entre los ingresos de unos grupos 
sociales y otros. 

- se deformó el mercado interno. 

- no se desarrolló el sector industrial en todas sus ra--
mas, profundizando la dependencia del exterior (local-
mente sólo se desarrolló el sector productor de bienes
de consumo inmediuto y duradero). 

- una creciente deuda externa e interna del sector públi
co (causada en parte por una deficiente recaudación fis 

cal). 

Para fines de la década de los 6Q's este modelo de "desarrollo" ya
estaba mostrando sus ~raves efectos (de ahf los movimientos - -
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po1ftico - socfales·de 1968-71), y ya para fnicios de la década de
los /O's la economía mexicana entró en una fase crftica que incluso 
-;e ha llamado de "atonfa productfva". Se produjo un estancarniento
en la inversión, tanto pública como privada, que paró o disminuyó -
la producción, con lo que se trataba (y se logró} de disminuir las
importaciones para que se redujera el déficit externo, pero que - -
también provocó una fuerte reducción en el producto interno bruto -
(P!9) '/en el producto per cápita, además de en el consumo (por la
cafda del salario real y la in fl ación). 

En cuanto al déficit del sector público, éste se vió incrementado. 
Aumentó el desempleo (por la disminución en la producción) y el - -
subempleo (debido también a la ernfgración del campo a la ciudad por 
la falta de fuentes de ingreso y la extrema pobreza que se generó -
en el primero). 

Entre 197'J y 1973 el PIB creció a un ritmo promedio de o;.1%, mien-
tras que 1 a producción agropecuaria lo hizo al 1.6%, lo que demues
tra el estancamiento productivo en el campo. En la industria sf se 
llegó a dar. un aumento en la producción después de 1972, gracias al 
estfmulo fiscal, de subsidios y de inversiones públicas por parte -
del gobierno a los empresarfos, todo ésto a costa del incremento en 
el gasto público y en el endeudamiento estatal. En 1974 el pafs SQ 

frió la más alta tasa de inflación del sexenio 70-76, debida en Pª! 

te a la situación internacional (contracción econ6mica combinada -
con fuerte inflación en las naciones industrializadas) por la cri-
sis del petróleo. 1>oco a poco se fue quedando sobrevaluado el peso 
por toda esta situación econ6mica fnterna y externa, hasta oue lle
g6 el punto en que hubo que devaluar la moneda - 1976 - para poder
competi r con los precios a nivel internacional. En ese año - 1!176-

la crisfs de la economfa mexfcana se expresó fuertemente. Disminuyó 
la inversión - pública y privada -, el consumo, el gasto - público 
y privado - , la tasa de crecim.iento del PIB, los ingresos tributa
rios y, desde luego, los salarios reales. Aumentó la deuda pública, 
el déficit fiscal, los precios, el desempleo y el subempleo. Por -
otro lado, la fuga de capitales que se habfa iniciado en 1973, para 
1976 alcanz6 dimensiones catastróficas. Asf empezó el sexenfo 1976-

82. 
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En 1977 se tuvo una altfsima inflación y hubo una contracción sala
rial notable, ésto, aunado al creciente desempleo y subempleo~ pro
vocó una reducción del ingreso real, del poder de compra, del mere! 
do interno y, por supuesto, del nivel de vida de los trabajadores -
del campo y de la ciudad. 

En resumen, tenemos que la crisis de la economia mexicana con la -
que abrió e~ sexenio 1976-1982 se debió, en lo interno, a la con--
tracción del crecimiento de la producción, prinero la agrfcola y -
después la industrial, como producto de la reducción de la tasa de 
acumulación de capital que ~e originó por la disminución de la de-
manda, y, en lo externo, a la situación de los precios a nivel in-
ternacional, tanto de los productos de exportación como de los bie
nes de capital necesarios para la renovación de la planta producti
va y que se tenfan que importar pues el pafs no los producfa. A la 
estrechez del mercado interno contribuyó principalmente la estruct.!! 
ra del salario, que se mantuvo contrafdo por largo tiempo gracias a 
los aparatos estatales de control de los sectores obrero, campesino 
y popular. Otro factor fue de polftica económica,.ya que el gobier. 
no mantuvo un tipo .de cambio irreal por mucho tiempo y eso sobreva
luó el peso afectando la economfa nacional. Otro problema, relaciQ 
nado con la contracción de la inversión productiva del excedente, -
fue la fuga de capitales hacia el extranjero que descapitalizó fuer 
temente al pafs, tanto por parte de los capitalistas nacionales co
mo de los inversionistas extranjeros qu.e remitfan sus utilidades a 
sus pafses de origen. Toda esta situación, aunada al creciente ga! 
to público y a la insuficiente captación tributaria, orillaron al -
Estado a endeudarse tanto interna como externamente hasta llegar a 
puntos catastróficos, lo que repercutió en toda la economfa y en tQ 
dos los sectores y grupos sociales, sobre todo a partir de la nece
saria devaluación del pern. Finalmente cabe mencionar que en los -
años 70's el pafs sufrió la más grande inflación que se hubiera re
gistrado despu~s oe la 2a. Guerra Mundial, lo que contribuyó a d~t! 
rtorar el nivel de vida de la mayorfa de los habitantes del pafs, -
pero sobre todo, de los trabajadores asalariados del campo Y la ci.!! 
dad; 
En cuanto a la situación en el medio rural, la crisis agrfcola - --
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-económica- provocó una crisis polftico-social que se manifestó en
di ver~os movimientos y brotes de lucha campesinos. 

Como ya se mencionó (47), a partir de la 2a. Guerra Mundial en que
el oais entró en un proceso de industrialización a través de la su~ 
ti tucil'.1 de importaciones, a 1 a agricultura se 1 e supeditó al desa
rrollo de la industria, adjudicándole las siguientes funciones: 

1) generar divisas mediante la exportación de productos -
agropecuarios que sirvieran para financiar la importa
r.ión de bienes de capital e ·insumos para la industria
en desarrollo. 

2) abastecer de materias primas baratas a la industria. 

3) producir alimentos suficientes y a precios bajos para
asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo urba
na (industrial) y mantener bajos los salarios. 

4) aportar mano de obra para la industria y los servicios 
complementarios, además de conformar un ejército indu! 
trial de reserva que mantuviera bajos los salarios y -

que garantizara la ocupación permanente de todas las -
plazas. 

Estas funciones las cumplió con sobrada eficiencia de 1945 a 1965,
época de la llamada "revolución verde" y del "milagro mexicano", en 
que la producción agropecuaria creció a una tasa promedio del 5.8%
anual de 1945 a 1955 y del 4% anual de 1955 a 1965, mientras que la 
población creció a un ritmo del 3.4% anual en el mismo perfodo. En 
esta época de bonanza, el subsector agrfcola era el que más.aporta
ba al producto agropecuario, en la misma medida en que después de -
1965 empezó a decaer m4s rápida y profundamente que el resto del -
sector primario. Entre 1965 y 1910 el producto agrfcola creció so
lamente en un 1.2% anual y entre 1970 y 1973 en O.!% anuAl. Para -
mayor punto de comparación se tiene que en la década de los 60's el 
PIB creció a un ritmo del 7.1% anual, el sector primario en su -

(47) Ver apartado 1.2. "Agricultura Capitalista y Agricultura No -
Capitalista". 
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cor.junto lo hizo al 3.6% anual y el sector industrial lo hizo al --
8.0 anual; de 1970 a 1977 el PIB creció al 5%, el sector agropecu,! 
rio al 1.65% y el sector industrial al 6. g (48). 

La época de auge en la agricultura se debió a que los dos tipos de
agricultura, la capitalista y la no capitalista, ~udieron respon-
der al reto impuesto ya que, por un lado, el sector capitalista di~ 
frutó de buena infraestructura e inversiones por parte del Estado.
además de contar con precios internacionales y nacionales muy bue-
nos, lo que estimulaba mucho su inversión por las elevadas ganan- -
cias (bajo costos y altos p'"ecfos); por el lado del sector no capi
talista de la agricultura, como en el sexenio de Cárdenas (34-40) -
se repartió mucha tierra, después de él los campesinos y ejidat11- -
rios estaban muy estimulados para producir aunque fuera en condiciQ 
nes rudimentarias ya que no contaban con riego, insumos, crédito, -
etc., com~ apoyo del Estado, por lo que tuvieron que dedicarse a -
los cultivos que no necesitaban tanto de ellos (maíz y frijol) y -
que ademSs gozaban de un buen precio - el maíz -.Así cada uno de los 
sectores le entró al juego con sus propias herramientas y sus ddver 
sos beneficios, pero todos dando lo más de sf. 

Pero a partir de 1965 la situación a nivel nacional e internacional 
cambió, empezaron a bajar los precios de los productos por la cri-
sis y ésto afectó las exportaciones de México. Los empresarios - -
agrfcolas empezaron a cambiar de cultivos, el Estado dejó de inver
tir y por ende las condiciones ya no eran tan favorables para la i!l 
versión privada, que empezó a desviarse hacia ot'"as ramas o hacia -
el extranjero. Por el lado del sector no capitalista, sobreviQO el 
agotamiento de las tierras por el uso intensivo que se le di6 en -
los aHos anteriores, y como no contaron con el apoyo estatal para -
mejorar sus condiciones de producción (semillas mejoradas, fertili
zantes, riego, etc.), la productividad bajó y con ella la produc- -
ci6n total {el volumen). El problema se agravó ya que bajó el pre
cio del mafz y, con la baja de la producción, el ingreso de este --

(48) Datos elaboradJS con información de: González Casanov:iJ P . . Y -
Florescano, E. (et. al.) MEXICO HOY, México, Siglo XXI, 1983. 
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sector social se vió muy menguado, con lo que se redujo su poder de 
compra (estrechándose el mercado interno) y se empezó a hacer más -
necesario el empleo asalariado fuera de sus parcelas. Pero, tanto
aentro de la agricultura capitalista como dentro de la industria y 
los servicios, se redujo la demanda de mano de obra, por lo que más 
bien emoezó a engrosarse el eHrcitc industrial de reserva - urbano 
y rural - . 

Este desempleo creciente y el concomitante mínimo ingreso familiar
provocaron gran descontento generalizado en el campo en la década -
de los 71J's, sobre todo de 1973 a 1976. En 1975 se dió la mayor i!!. 
cidencia de conflictos sociales en el campo, haciéndose más abierta 
e intensa la lucha de clases. Aquf el Estado se enfrentó a la mov.f. 
lización campesina aguda en diversos puntos del pafs (Sonora, Sin! 
loa, Colima, Nuevo León, r.uanajuato y Veracruz principalmente), y -
tambHn a su contraparte, la intensa movilización de los empresa-, -
rios agrfcolas del noroeste del pafs que lograron la solidaridad de 
otras regiones y de otras ramas de la economía. 

Por el lado de los campesinos, su creciente ruina los llevaba a la
emigración hacia las ciudades aumentando el problema del desempleo
Y de las "ciudades perdidas" ó ucordones de miseria" que se iban -
formando en sus alrededores. Al mismo tiempo, se d16 en muchas pa~ 

tes una renovada lucha por la tierra, que estuvo semidormida por -
largo tiempo, y esta lucha no se canalizaba por las vfas instituciQ 
nales, sino que a veces las rebasaba y se daba de hecho - por medio 
de las invasiones - provocando una situación violenta a la que si-
guieron los enfrentamientos y la represión. Como ejemplos de este
momento se tiene el 23 de octubre en el Valle del Yaqui y una sema
na mAs tarde en Tlapacoyac, a~bos en Sonora; el 20 de noviembre en
Juchi tán, Oaxaca; también en noviembre en Doctor Arroyo, Nuevo León, 
en la huasteca hidalguense y en Veracruz. En todos estos casos hu
bo asesinatos de campesinos por efecto de su participación en movi
mientos de lucha campesina y tomas de tierra. 

Como contraparte se constituyeron y desarrollaron organizaciones de 
terratenientes promovidas por el grupo de Sonora-Sinaloa, como la -
Unión Agrfcola Nacional; se desató una ola de desplegados Y 
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declaraciones en la prensa nacional y se llegó hasta el paro de ac
tividades tanto en la agricultura como en el comercio en diversas -
regiones del pafs. 

Las tensiones llegaron a su clfmax con las matanzas de campesinos -
en Sonora y Veracruz (en este último se llegó a linchar a un latifun. 
dista que intervino directamente en la represión a tomadores de ti~ 

rra). El E~tado se vef1 incapaz para resolver la situación. Se -
destituy6 al gobernador de Sonora por apoyar a los terratenientes -
en su lucha - matanza - contra las tomas de tierra. Se hicieron e! 
fuerzas por un control mc\s unitario y directo de las organizaciones 
campesinas oficiales. Se di6 el Pacto de Ocampo y se buscó la con! 
tituci6n de una central única de campesinos. Todo ésto con el fín
de controlar los conflictos y a los actores de éstos. Pero nunca -
como entonces la burguesfa terrateniente mostró su capacidad y su -
fuerza para la organización autónoma y unitaria. Y nunca corno en-
tonces las organizaciones campesinas oficiales mostraron su inefic! 
cfa. 

Finalmente se cre6 una Comisi6n Tripartita para la solución de pro
blemas agrarios en la cual participaban ejidatarios, propietarios -
privados y el gobierno federal. Pero en ella no participaban los
jornaleros, los campesinos sin tierra que debfan vender su fuerza -
de trabajo para obtener un salario o bien luchar por conseguir un
pedazo de tierra; por eso la lucha por la tierra continuó. 

La polftica econ6mica de privilegiar al desarrollo industrial a cos 
ta del deterioro - hundimiento - del sector agrícola (que se mani-
festaba en poca inversión y crédito al campo, precios de garantfa -
fijos por muchos anos, etc.) seguida desde la década de los SO's y
coadyuvadora de la crisis que se gestó a partir de 1965 y que se -
empez6 a mostrar abierta y claramente después de 1971, ya no era -
capaz de sacar al pafs adelante y si se querfa mantener la "paz SQ 

cial" y 1 a "es tabi 1 i dad polf ti ca" que caracterizaba al pafs desd~·· 

el ascenso del partido oficial al poder, es decir, si no se querfa 
provocar una cafda de dicho partido por los embates de la derecha
Y de la izquierda,se debfa hacer un cambio en dicha polftica econQ 
mica. El reto era sacar al pafs de la crisis y lograr la - - • --
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':oncilialión" de las clases en conflicto. Para los empresarios se 
creó la ALIANZA PARA LA PRODUCCION y se trató de garantizar la seg~ 

ridad dt! su inversión y sus propiedades a través del "retardamiento" 
~n la aplicación de la reforma agraria. Y p .raque a loscampesinos
s e l e s " o l vi da r a " l a l u eh a por 1 a ti e 'r r a , o p o r 1 o menos n o p u s i e- -

ran ta:~ :a atención en el rezago en et reparto agrario, se crearon -
programas como el SAM y COPLA'1AR que "mejorarían" su nivel de vida. 
A és:o se abocó el sexenio 1976-1982. El objetivo era resolver el
problema de la producción - crisis - sin tocar el problema de la t! 

nencia de la tierra. 

El programa CONASUPO-COPLAMAR, entonces, reunía en su seno los tres 
proyectos - estrategias - creados para sacar al país de la crisis -
económica y polftica, ya que distribuida productos emergidos de la 

Alianza para la Producción y del SAl1 (y algunos otros), además de -

utilizar la organización campesina y comunitaria del SAM y de - - -
COPLANAR. Se persegufan objetivos de tipo económico, polftico y s~ 
cial (bienestar}. Asf es como el Estado aborda los conflictos y -

mantiene su posición. 

1.5.- ALGUNAS CONSIDERACIONES CONCEPTUALES. 

La Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y i:lr_!! 

pos Marginados (COPLAMAR) fue creada para "estudiar y proponer la
atenci6n eficaz de las necesidades de las zonas deprimidas y los -
grupos marginados", según establecen los documentos que le dan ori

gen. ( 49) 

El Sistema CONASUPO-COPLAMAR fue creado, a su vez, para abastecer -
de productos básicos, a precios bajos y en volúmenes suficientes, a 
esos mismos grupos marginados y zonas deprimidas, en corresponden-

ti a con el objetivo y la funci6n de COPLAMAR arriba mencionados. 

(49) Sistema CONASUPO-COPLAMAR 
Unidad No. 1 Estructura y Función del Sistema CO~ASUPO-COPLA",6.R 
de ·Abas to a Grupos Marginados. p, 36 
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Esto nos lleva antes que nada a identificar de qué zonas y grupos -
se está hablando. 

En .uanto a las Zonas Jeprimidas no hay un esclarecimiento cabal en 
los documentos correspondientes. Solamente se habla de zonas que -
por sus caracterfsticas geo~ráficas est~n un tanto "aisladas", ya -
sea porque están en lo alto de una montaña, en el fondo de una ba-
rranca, en r .. edio de la '>elva o el desierto, o simplemente poroue no 
hay medios de comunicación hacia ellas. Ahora bien, si tomamos en
cuenta los organismos que agrupa y coordina COPLftMAR podremos tener 
una idea de a qué zonas se refieren: 

- Comisión Nacional de Zonas Aridas 
- Patrimonio Indfgena del Valle del Mezquital 
- La Forestal, F.C.L. 
- Fideicomiso del Fondo Candelillero 
- Fideicomiso para Obras Sociales a Campesinos Cañeros de 

Escasos Recursos 
- Productos Forestales de la Tarahumara 
- Fideicomiso de la Palma 
- Patronato del· Maguey 
- Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanfas 
- Compañfa Forestal de La Lacandona 
- Fideicomiso para Rehabilitar Regiones del Pafs afecta--

das o que en el futuro sufran las consecuencias de fen~ 
menos ffs i cos. 

- Instituto Nacional Indigenista. 

Estos organismos operaban en zonas especificas del país que abarcaban 
un total aproximado de 20 millones de habitantes, a los cuales sed~ 
berfa beneficiar. Se les solicitó que realizaran un censo o d1agnó1 
tico socioeconómico en sus universos de trabajo para detectar o defi 
nir a los llamados grupos marsinados hacia los cuales se iban a diri 
gi r las acciones de COPLAMAR, para lo cual se les proporcionaron cé
dulas que inclufan los indicadores que debían tomar en cuenta pna -
la caracterización. 

Por lo que respecta a los Grupos Marginados, 5stos se desprenden de
la siQuiente definición del concepto de marginalidad o marginación:-
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caracteriza a "aquellos grupos que han quedado al margen de los bene-
fic'os ~01 desarrollo nacional y de los beneficios de la riqueza gen~ 
rada, µero no necesariamente al margen de la generación de esa rique
za ni mucho menos de las condiciones que la hacen posible" (50). 

~lguna vez el Presidente José López Portillo dijo que "la existencia
de millon~s de mexicanos desposefdos y marginados es una afrenta que
tenemos que redimir d&ndoles elementos para que por su prqpio pie 
puedan salir y vencer, en sus causas y en sus dramáticos efectos, el
relego al que han estado sometidos" (51). Esto se debió '.I que se re
conocfa que "si la marginalidad es resultado de un crecimiento global 
de varias décadas cuyas dfst~rstones sociales, contradicciones y ob~ 

·tru~c~ones son indiscutibles, parece evidente que ha faltado ~apacf-
dad y se han registrado errores y desviaciones en la utilización de -
los instrumentos de polftica con que cuenta el Esta~o para promover,
fomentar e inducir los cambios de caracter general que se deben ope-
rar en la estructura y el funcionamiento del orden social, para lo- -
grar que los marginados alcancen la igualdad de seguridades a que - -
tienen derecho: la ocupación productiva, el acceso al consumo de bie
nes necesar.ios, la educación, la valor1zaci6n y el respeto a su lega
do cu1_tura1, la comunicaci6n activa con el resto de la. sociedad y la· 
partic1pacf6n en las decisiones pOblicas, en suma, todo aquello que • 
mediante sus tnstrument~s de fomento, estfmulo y restricct6n, puede
perm1t1r al Estado ·a~t~uzar la dtni•fca social hacia la sattsfacc16n
de las necesidades blsica~ de los grupos populares" (52). 

,,.,·'·.· 

Sf bien se habla de ~~rgfnados urbanos y marginados rurales, se. ha ·
considerado que los marginados urbanos tienen un origen blstco, aun-
que no único, en la migración campesina hacia las ciudades por falta
de expectativas de vida en su medio de origen, por lo que COPLAMAR -
se aboc6 a trabajar en las lreas rurarles: 

las modalidades de explotac16n agrfcola han determinado la existen· -
eta de miles de localidades aisladas en las que habita un gran número 

(50) !bid. p. 39 
(51) Ibid. p. 36 
(52) Ibid, p. 37 
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de campesinos que viven en la marginalidad física y cultural, la de1 
nutrición, la insalubridad, a~tas tasas de natalidad, morbilidad y -

mortalidad, sobre todo infantil, la reducida esperanza de vida, la -
ignorancia, el desempleo y el subempleo. No existe una sola forma -
de medir la margina1idad, pero si nos atenemos al criterio de que -
una persona vive en condiciones de pobreza cuando su ingreso es la -
tercera parte del ingreso per cáptta.promedio del pafs, resulta que
en ~~xico un 50% de la p0blaci6n rural podrfa tipificarse como marg1 
nada. 

Todo ésto es el discurso oficial· que se refiere a la concepción de -
la marginalidad que maneja el Es .. tadó mexicano . .A.1 menos esos fueron 
los fundamentos "te6ricos" par~:;;{~.·cruci6n de COPLAMAR. 

Ahora se analizaran un poco su's·:o.rfgenes teóricos y se expondrán te-... 
sfs contrarias, con las cualel ~st~mos de acuerdo. 

°:;-i, 

Ort111"almente el Urmino "margi·fi\l" se adjudicaba en sentido ecológi ~ 
co "para referirse a ciertos sedtores de 1 a pobl aci6n, segregados en 
&reas no incorporadas al sistemil~1de servicios urbanos¡ y que vivfan-

~, .. ;. . 
en yfviendas improvisadas y sobl"i(i!1t'errenos ocupados ilegalmente". --

1' 
(53) ~· 

!lespufs el uso del término se fue extendiendo hac-ia las condiciones
de wtda y de trabajo en general de este mismo sector de la población 
(por ej~mpl~ en cuanto a la cultura, se les consideraba marginales 
pues conservaban sus patrones rurales en muchos casos). Entonces el 
término marginalidad se empieza a relacionar estrechamente con el de 
modernizaci6n, desarrollo econ6mfcó~ ~te. Posteriormente se relaciQ 
n6 con la partic1pac16n polftica, .~1nd1ca1, fnformal y formal, y con 
la ausencia o exclus16n de la toma de decisiones a todos los niveles 
(trabajo, instituciones, comunidad, pafs, etc.). Tambi~n se les di
ferenci6 de la cultura nacional [determinada por patrones emergidos-

{ 5 3) Allub, Leopoldo. "'1odernizac'16n y Marginalidad" en: Dfaz-Polan. 
co, Héctor, et. al. Indigen1s'mo, Modernización y Marginalidad.
Una revisión crftica. México, Juan Pablos Editor~ Centro de -
Investigación pa~a la Integración Sucial, 1979, p. 120. 
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de las ciudades y centros dominantes nacionales y extranjeros) y aún 
de la identidad nacional por su localismo. Después se llegó a dife
renciar entre marginalidad urbana y rural, abodndose casi todos los 
e~tud1osos del tema a la primera. 

Roger Vekemans (54) dice que la palabra marginalidad plantea una dt

cotomfa entre la sociedad global y un gruDo determinado, que no se -
traduce en una separación sino en una relación, pues el grupo margi
nal es parte de la sociedad pero no participa en ella. Su falta de
partictpación es en cuanto al bi _n que debería ser común. El grupo
marginal no recibe ciertos recursos y beneficios (escuelas, ernpleo,
seguridad social, etc.), y a ésto se le llama falta de participaci6n 
pasiva, receptora. Además hay otra falta de participación que es af 
tiva y que se refiere a la contribución en la toma de decisiones. -
"Por falta de participaci6n activa en las decisiones, se produce en
última instancia la falta de participación pasfva, receptiva, en los 
re e u rs os" . ( 5 5 ) 

José Nun (56) por su parte denomina masa marginal a esa parte de la 
super-poblaci6n relrtiva que no le es funcional a la sociedad, lle
gando a ser afuncional o incluso disfuncional. Según él, el siste
ma es el que genera este excedente pero luego no réquiere de él pa
ra seguir funcionando. La masa de desocupados ha crecido tanto que 
ya no hay posibilidad de darle ocupación, al contrario, cada vez se 
verá más engrosada con nuevos desocupados, y por eso ya no se puede 
hablar de ejército industrial de reserva. Se podrá emplear todavfa 
a una parte (con los repuntes de la economfa, la creaci6n de nuevas 
industrias o en los sectores atrasados que utilizan más mano de - -
obra), pero la masa fundamental ya no, y es esta parte la que cons-
tituye la masa marginal. Esta se vuelve afuncional cuando no le 

(54) Vekemans, Roger. Marginalidad, Incorporación e Integración. BQ. 
letfn publicado por Instituto de Estudios Sociales - ORMEU, 
Santiago de Chile, Allo VIII, No. 37, Hayo 1967. Reimpreso por
CIDAL. 

(55) Ibid. 
(56) Nun, José. "Superpoblación Relativa, Ejército Industrial de R~ 

serva y Masa Marginal" en : Revista Latino,americana de Sociolo
gh, 1969, No. 2. 
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sirve para nada al st'stema, y dfsfuncional cuando más bien lo perjudi 
ca, le sale costoso su ocio y su necesidad de bienes y servicios. 

Segúr. Joan Robinson (57j "lo que caracteriza al subdesarrollo econó
mico es que el sistema no logra ofrecer ocupaciones a todos los tra
bajadores disponibles, no por una caída temporaria de la demanda - -
sino por falta de un incremento en la existencia de medios de oro-
ducción suficiente para darles emoleo". Esto lo relaciona Nun con -
la dependencia neocolonial que presenta América Latina con respecto
al imperialismo (norteamericano básicamente), ya que ésta incide ne
gativamente en el proceso de acumulación y en la posibilidad de ex-
portar, lo que genera un lento desarrollo económico que afecta la -
utilización de mano,de obra. 

Gino Germani (58), por su cuenta, dice que no hay una marginalidad -
absoluta, sino diversas formas de marginalidad parcial (económica, -
polftica, cultural,etc. ), y que hay intensidades o grados dentro de 
una misma forma d2 no participación, además de que sf se participa -
en otras esferas de la vida social (ninguna persona participa en el-
100% de los roles sociales). Por eso cuando se hah1a de no partici
pación en algo se refiere a "aquellas esferas que se considera debe
rfan hallarse in.clufdas dentro del radio de acción y/o de acceso del 

individuo o grupo".(59) Se compara una situación _de hecho con un -
deber ser, básandose en una concepción dada de los derechos humanos -
(to que deberfan poder hacer según un esquema normativo). Por eso -
define la marginalidad de la siguiente manera: "puede definirse como 
marginalidad la falta de participación de individuos y grupos en - -
aquellas esferas en las que de acuerdo con determinados criterios -
les corresponderfa participar". (60) Dice que la participación y la 
marginación suponen la existencia de un esquema normativo, de recur-
sos objetivos y de condiciones personales. Estos elementos - - - --

(57) Citada por José Nun op. cit. p. 209 
(58) Germani, Gino. El Concepto de Marginalidad. Buenos Aires, Nue

va Visión, Colecci6n Fichas No. 2, 1980. 

(59) Ibid. p. 21 

(60) !bid. p. 66 
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interactúan para provocar una participación o una no participación. 

Los factores causales de 1 a marginación según 11ermani son: factores
de orden económico-social; de orden político-social; de orden cultu
ral: de orden psicos1cial y de orden demogrHico. 

En América Latina se da una marginalidad diferente· a la de otros -
pafses debido a: 

- la proporción numérica alcanzada por el sector marginal 

- ningún pafs desarrollado tuvo en su época de "despegue" 
una tasa de crecimiento demográfico superior a D. 7%. 

- la emigración europea hacia América fue de "marginactos
potencf ales" alH, lo que traspasó el problema de la -
marginaci6n europea a América Latina. 

- el tipo de tecnologfa industrial .utilizada 'en América-
Latina es importada de los paises avanzados y no corre1 
pende a sus necesidades de empleo y antes ésto no se d~ 

ba. 

- por último y como conclusión, la dependencia ha generado 
subdesarrollo. 

En cuanto a la marginalidad rural Germani dice que se dan todas las
caracterfsticas de la marginalidad urbana pero más pronunciadas, y -
que a veces se agregan otras como la no pertenencia a la economfa mQ 
netaria y una total (o casi') exclusión del mercado nacional y de los 
consumos modernos. Según Germani aquf se reproduce la dicotomfa - -
centro-periferia pero a nivel interno, es decir,.·ciudad-campo, con -
sus relaciones de dominación y explotación. A veces se habla de - -
choques intersectoriales ó interregionales, donde el Estado u otros
agentes económicos siguen una politica discriminatoria con respecto
ª ciertos sectores de la economfa (industria VS agricultura) o a d! 
terminadas áreas geográficas (ciudad VS campo), o incluso ambas. 

Asf, dice Germani, "la marginalidad y la marginalización de ciertas
regiones dentro del territorio nacional, puedP integrarse en una - -
concepción más ampHa d"' la estratificación social. En este sentido, 
la descripc16n de un sistema de estrati:'fcación ó, en otro' contexto-



49 

te·j"ico, de una estructura de clases, puede incluir como variable 
';ignificativa el grado de dependencia, subordinación o dominación de 
J35 diferentes regiones del terriotorio nacional". (61). 

A difel""!nci a de 1 os dependentistas, Larissa A. de Lomni tz piensa que 
la causa de la marginalización debe buscarse en el proceso de desa-
rrollo industrial en todo tipo de pafses (dependientes y desarrolla
dos), ya que "a mayor tecnologfa, mayor complejidad de la organiza-
ción de la producción, mayor especialización de la estructura polfti 
ca y social, mayor concentración del poder y más 9ruoos exclufdos -
del proceso de control económico, polftico y social. Desde este pu~ 
to de vista, la marginalidad serfa la entropfa social de los siste--
mas en proceso de Industrialización acelerada". (62) Para Lomni tz-
"marginalidad se deftne estructuralmente por la ausencia de un rol -
económico articulado con el sistema de producción Industrial" (63},

Y por eso dice que la misma sociedad industrial moderna produce la -
marginalidad, en tanto requiere de mano de obra calificada y el sis
tema educativo nacional no brinda esa capacitación a la población, -
la cual Incluso es analfabeta en muchas ocasiones, por lo que no le
queda más que realizar las labores peor pagadas pero que no demandan 
especialización. En general esta población marginada del ~receso in
dustrial se dedica a ocupaciones consideradas dentro de la economfa
tradicional (nada moderno}. 

Retomaremos en parte la idea de esta autora para rebatir la concep-
ción marginalista, aunque sólo sea como punto de arranque ya que fi
nalmente ella acepta que existe una población marginada y nosotros -
no. 

Ella dice que los marginados (urbanos) existen po1que el proceso de
producción industrial no puede absorber a tanta mano de obra disponi 
ble y descalificada. Y que esta población sigue creciendo pues se -
da un fuerte movimiento migratorio rural-urbano causado por la expl~ 
sión demogrHica en el campo, el agotamiento de las tierras, el bajo 

(61} !bid, pp. 65-66 

(62} Adler de Lomnitz, Larissa. Cómo Sobreviven los Marginados. 'il!xf 
co,, Siglo XXI, 1977, p. 18. 

(63} !bid, p. 17. 



rendimi¿nta asociada a la escasa tecnología, 1a falta de inversión -
en el campa y la gran atracción que ejerce la ciudad por la concen-
tración de fuentes de trabajo y servicios. 

De aquí se desprende que el problema no está nada más en las ciuda-
des y en la producción industrial, sino que e1 campo presenta una si 
tuacián más critica y tampoco puede satisfacer la demanda de ocupa-
ción e ingreso . Entonces hay que buscar la explicación del fenóme
no social que nos ocupa en el conjunto del sistema econ6mico, en las 
características del régimen capitalista de producción. A este terr~ 
no es al que no quisieron met.erse los cerebros de COPLM1AP.. Era más 
fácil adoptar la corriente marginalista para dar por hecho que exis
ten individuos, grupos y regiones geográficas marginados, "preocupar. 
se" por ellos y decidir realizar algunas acciones para flbeneficiar-
los", que por otra parte se reconocfa como un deber del Estado. Pe
ro lexisten realmente los marginados? Veamos quiénes son. 

Marx denominó a esta población sobrante o excedente del proceso pro
ductivo "superpoblación relativa", pues es una población sobrante 
con relación a las 1 ~cesidades medias de explotación del capital. 

El óecfa que el régimen capitalista genera a prop6sito esta pobla- -
ci6n sobrante pues no se puede atener al crecimiento natural de la -
población, necesita tener seguro un ejército inactivo de brazos dis
ponibles para entrar a trabajar en el momento en que el ciclo indus
trial lo requiera. Es asf que deja disponibles a una parte de los -
obreros con ayuda de métodos técnicos que disminuyen la cifra de - -
obreros que trabajan en proporción con la producción. 

Este ejército rie reserva sirve adem!s para disminuir la inversión en 
capital variable haciendo que los obreros aumenten su productividad
Y se requiera un número menor de ellos; ésto debido a la presión que 
ejerce toda esa fuerza de trabajo disponible. Por eso se le llama -
"Ejército lndustri al de Reserva". 

Por otro lado, este eHrcito sirve para regular los salarios, ya que 
éstos ro obedecen "a las oscilaciones de la cifra absoluta de lapo
blaci6n obrera,. sino a la proporción oscilante en que la clase -
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obrera se divide en ejército en activo y ejército de reserva, al cr~ 

cimiento y descenso del volumen relativo de la superpoblación, al -
grado en que ésta es absorbida o nuevamente desmovilizada". (&4) E! 
tas expansiones y contracciones del ejército de reserva se deben a -
los movimientos cfclicos del proceso productivo: incremento - auge -
descenso - crisis. "Durante los periodos de estancamiento y prospe
ridad media, el ejército industrial de reserva ejerce presión sobre
el ejército obrero en activo, y durante las épocas de superproduc- -
ci6n y paroxismo pone un freno a sus exigencias. La superpoblaci6n
relativa es, por tanto, el fondo sobre el cual se mueve la ley de la 
oferta y la demanda de trabajo. (65) 

Por eso todo se debe a la Ley General de la Acumulación Capitalista, 
que establece la necesidad de un cambio en la composición técnica -
del capital, un incremento en la masa de medios de producción a cos
ta de una disminución en la masa de fuerza de trabajo, ya que al au
mentar la acumulación cambia la proporción entre capital constante y 
capital variable, "y como la demanda de trabajo no depende del volu
men del capital total, sino solamente del capital variable, disminu
ye progresivamente a medida que aumenta el capital total, en vez de-
crecPr en proporción a éste". (66) Es decir, en términos absolutos, 
el capital variab.e sf crece junto con el capital total y aumenta el 

número de obreros empleados, pero en términos relativos sucede lo -
contrario pues la proporción decrece constantemente, Es asf que - -
" ... al producir la acumulación del capital, la población obrera pro
duce también, en proporciones cada vez mayores, los medios para su -
~ropio exceso relativo. Es ésta una ley de población peculiar del -
régimen de producción capitalista ... " (67) 

Sin embargo, asf como se le considera una población excedente para -
las necesidades medias de explotación del capital, es a su vez una -
palanca de acumulación de capital, una de las condiciones de vida --

(64) Marx, Karl. El Capital. Crftica de la Economía Polftica. México, 
Fondo de Cultura Econ6mica, 1980, Tomo I, p. 539. 

(65) !bid. p. 541 
(65) !bid. p. 532 

(67) !bid. p. 534 
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•lel régimen capitalista, por todas las funciones que cumple y que ya 
se ha1 ~encionado. Por eso se establece una relación doble entre el 
~.!érci to industrial de reserva y el capital, por un lado es exceden. 
te y por otro lado es necesario. 

Este ejército de reserva no se limita a la producción industrial! ya 
que 5e le denomina genéricamente de esa manera pues "el capital que, 
a lo largo de su ciclo global. reviste y abandona de nuevo estas for. 
mas, cumpliendo en cada una de ellas la función correspondiente, es
el capital industrial; industrial en el sentido de que abarca todas
las ramas de producción explotadas sobre bases capitalistas", (6A) 

Esta situación, por tanto, se extiende hacia el medio rural, donde -
también hay producción capitalista y acumulación de capital, donde -
también se puede hablar de una población obrera (proletariado agrfcQ 
la) y de una población sobrante (como un ejército lrural? de reserva) 
pero donde "la acumulación del capital que aquf funciona hace que ay 
mente en términos absolutos la demanda respecto a la población obre
ra rural, sin que su repulsión se vea complementada por una mayor -
atracción, como ocurre en la industria no agrfcola" (69), es decir,
que no se corresponden los periodos de auge con los de crisis en - -
cuanto al empleo y cada yez es mayor la proporción de obreros agrfcQ 
las que quedan fuera del proceso productivo, algunos que estaban - -
empleados quedan desempleados y algunos (muchos) nuevos nunca consi
guen empleo, por lo que se ven obligados a trasladarse a ntras regiQ 
nes o a las ciudades en busca de un empleo, esperando ser absorbidos 
por el proletariado urbano o manufacturero para tal vez 
res prestaciones y lograr mejores condiciones de vida. 
nen - esperan - ellos. 

tener mayo-
Esto supo-

Marx dijo "como vemos, esta fuente de superpoblación relativa flota
constantemente. Pero su flujo constante hacia las ciudades presupo
ne la existencia en el propio campo de una superpoblación latente -
constante, cuyo volOmen sólo se pone de manifiesto cuando por excep
ción se abren de par en par las compuertas de desaptle. Todo esto-

(68) !~id. Tomo II p. 49 
(6,9) !bid. Tomo I p. 544 • 
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hace que el obrero agrfcola se vea constantemente reducido al sala-
rio mfnimo y viva siempre con un pie en el pantano del pauperismo". 
( 70) 

Creemos que con ésto ~!arx explica qué es lo que sucede en el camoo,
en eso que COPLAMAR llamó "zonas deprimidas y grupos marginados" y -
que no son tales• 
Simplemente se trata de la situación "normal" en el canpo de un pafs 
que se rige por el sistema capitalista de producción, del cual ya -
anotamos las caracterfsticas en otros apartados. Porque como dijo -
Marx: "'todos los métodos de producción de plusvalía, son_, al mismo -
tiempo métodos de acumulación y todos los progresos de la acumula- -
cfón se convierten, a su vez, en medios de desarrollo de aquellos m! 
todos. De donde se sigue que, a medida que se acumula el caoftal, -
tiene necesariamente que empeorar la situación del obrero, cualquie
ra que sea su retribución, ya sea ésta alta o baja. Finalmente, la 

ley que mantiene siempre la superpoblación relativa o ejército ind1J~ 

trial de reserva en equilibrio con el volumen y la intensidad de la
acumulación, mantiene al obrero encadenado al capital ( ... )Esta ley 
determina una acumulación de miseria equivalente a la acumulación de 
capital. Por eso, lo que en un polo es acumulación de riqueza, es,
en e1 polo contrario, es decir, en la clase que crea su propio pro-
dueto como capital, acumulación de miseria, de tormentos de trabajo, 
de esclavitud, de despotismo y de ignorancia y degradación 111oral :

1 
( 71) 

Ahora bien, si los dependentistas marginalistas consideran que ésto
no es actual, que la categorfa "ejército industrial de reserva'' debe 
ser substitufda por la de "masa marginal" pues la primera operaba P.! 
ra la época del capitalismo competitivo y la se9unda para la era del 
monopolio, para la fase imperialista.sus argumentos son muy poco co~ 
vincentes si se echa una ojeada a la realidad actual de nuestros 
países. Estamos de acuerdo con 'Aarco A. Michel y Carlos Toranzo(72)-

(70) 

BB 
Ibidem. 
Ibi d p. 547 
Toranzo, Carlos "Notas sobre la Teorfa de la Marginalidad So- -
cial" en Revista Historia y Sociedad No. 13, México, 1977. -
Michel, Marco A. "Dependencia y Marginalidad" en Dfaz-Polanco,
H. et. al. Indigenismo, Modernización y llarofnalidad, Una revi-
si6n crftica. México, Juan Pablos - CIIS, 1979. 
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~n que :!Stá superpoblaci6n relativa de nuestros dfas sigue cumplien
do la~ funciones riel ejército industrial de reserva clásico y no co
mo afirma José Nun ( 73), que la masa de desocupados ha crecido tanto 
que ya no hay posibilidades de darle ocupación y que por lo tanto ya
rio se ouede hablar de un ejército industrial de reserva pues no tie
ne posibilidades de ser empleado en algún futuro. Solamente rescata 
de esta afirmaci6n a una parte de esta ooblación excedente que puede 
ser emoleada por el sector m&s atrasado de la economfa y que utiliza 
más mano de obra (pequeñas y medianas industrias), pero que el sec-
tor hegemónico, el monopolista; ya no necesita más obreros, por lo -
que aclara que de la masa de desocupados, hay una parte fundamental
que no obtendra empleo y que es la que constituye la masa marginal.
De esta manera, según Nun, los desocupados son a la vez un ejército
de reserva para el sector competitivo y una masa marginal para el -
sector monopólico. Todo ésto se ve agravado por la dependencia neo
colonial que no ha permitido el desarrollo de los pa1ses latinoameri 
canos, los cuales importan tecnologfa que no responde a sus necesi
dades y condiciones. Sobre todo, dice, el atraso agrario que prese~ 

tan estos pafses es el mayor lfmite al desarrollo capitalista. 

Por otro lado Anfbal Quijano, segOn Michel, no aclara qué son los 
marginados ·pues dice: "los marginales son los individuos que tienen· 
tales caracterfsticas y son marginales porque tienen tales caracte-
rfsticas". (74) 

Dice Michel que no explican causas, que s61o dividen a la sociedad -
en integrados y marginados, donde el problema estriba en integrar a
las marginados para lograr la armonfa social. 

Según Quijano: "la creciente tendencia en la fase monop6lica del ca
pitalismo a la tecnologización, implica que numerosos cont~ngentés -
de la poblaci6n van dejando de tener la posibilidad de encentra~ OC! 

paci6n productiva, a la vez que pierden su antigua significaci6n 

{73) Nun, José. Op. cit. 

(74) Citado por Michel, 11.A., op. cit. p. 154. 
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para el conjunto del modo de producción capitalista". (75) Por eso
es diferente la masa marginal del ejército industrial de reserva, -
pues aquel cumplfa una función de reserva y ahora esta población ya
na; ha sido desplazada definitivamente por las máquinas. 

Pero Toranzo dice que lo que pasa es que el desarrollo de la acumula 
ción va cambiando la envoltura bajo la cual se presenta el ejército
industrial di: reserva y que por eso ya no lo reconocen y lo confunden, 
pero que "este fenómeno no es otra cosa que la expresión del proceso 
de acumulación de capital en la fase monopólica de su desarrollo, -
quiere decir esto, que sus causas y su origen son en esencia los mii 
mosque en el capitalismo competitivo, y más aún, sus funciones no -
han perdido vigencia, sino que se han intensificado paralElamente al 
desarrollo del capital". (76) 

Pa~a soportar su idea, Toranzo hace alusión a investigaciones que se 
han realizado entre la población desocupada y que muestran que la m'ª
yorfa de ella se encuentra ocupada, en cualquier tipo de empleo o 
subempleo, asalariado, estacional y en su totalidad sirviendo direc
ta o indirectamente al proceso de acumulación de capital. 

Por su parte, Michel dice que "el crecimiento de la superpoblación
relativa y la pauperización creciente de las masas trabajadoras en -
la fase monopólica dil capitalismo no serfa, pues, sino la manifest! 
cfón del proceso de acumulación de capital en circunstancias de cen
tralización y concentración económica ~n las distintas esferas pro
ductf vas". ( 77) 

Con todos estos an~lisis creemos que queda sustentada la posición -
contraria a la marginalidad con la cual nos identificamos. El obje
to de este apartado era simplemente deslindar teóricamente de cier
tos conceptos y categorf as qu~ se manejan a lo largo del trabajo y -
que son producto de la jerga oficial, en este caso el hablar de - --

( 75) Cf ta do por Mi ch el, M. A., op. cit. pp. 158-159 
(76) Toranzo, C., op. cit. p. 12. 

(77) Michel, ILA. op. cit. p. 165. 
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:cn~s o ~rupos marginados. Asf se les denomina oficialmente en to-
dos l~s documentos y por ello se les utiliza en este trabajo, pero -
ahora ya sabemos de qué y de quiénes estamos hablando. Hecha esta -
3claración, continuemos al siguiente capftulo. 



CAPITULO I I 

ANTECEDENTES 



2.1. OIAGNOSi:co OFICIAL 

Al _iniciarse el sexenio 1976-1982, el nuevo Presidente de la Rep~ 

blica, Lic. José López Portillo, declar6 en su discurso de toma -

de oosesión que el país había sido muy injusto con una gran mayo

ría de la población a la que denominó marginada, ya que ésta car~ 

cía de lo esencial para vivir decorosamente, es decir, de lo mfni 

mo necesario como es: vivienda, educación, salud y alimentación.

Por esta situación, él como representante máximo en ese momento -

del gobierno mexicano, Tes pidió perdón y prometió hacer algo pa

ra cambiar sus condiciones de vida. Este discurso constituyd el 

punto de partida de la acción de su gobierno, y este compromiso -

que estableció en ese momento con la población marginada fue lo -

que di6 origen al Plan Nacional para la Atención de las Zonas De

primidas y los Grupos Marginados y al organismo encargado de coo.r 

dinar sus programas: COPLAMAR (Coordinación General de Plan Na-

cional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados). 

Fue asf que el 21 de Enero de 1977 salió publicada en el Diario -

Oficial de la Nación la creación de COPLAMAR, como organismo de-

pendiente directamente de la Prsidencia de la República y cuya f1 

nalidad era incorporar a la poblacion más desprotegida del pafs a 

los beneficios del desarrolló nacional, garantizándole alcanzar -

los niveles mfnimos de bienestar. 

La primera tarea que abordó COPLAMAR fue la elaboración de un 

diagnóstico general del pafs y especfficamente de las zonas margl 



nadas, haciendo una regionalizaci6n del pafs donde se s~~alaron -

las comunidades adecuadas para ser sede de las acciones futuras.

con sus áreas de influencia. Asf surgieron las propuestas de ac

ciones a desarrollarse en el corto, el mediano y el largo plazos, 

mismas que dieron origen a los diversos programas convenidos en-

tre COPLAllAR y las dependencias correspondientes. 

COPLAMAR prepar6 una serie de documentos denominados Mfnimos de -

Bienestar publicada en 1979, conteniendo un diagn6stico general~ 

uno por rubro (alimentaci6n, educación, salud y vivienda), además 

de la regionalizaci6n resultante y las propuestas que se hacfan -

para mejorar los niveles de los mlnimos de bienestar de la pobla

ci6n del pa fs. 

Del Volumen I de Mfnimos de Binestar(?S) se puede obtener el si-

guiente diagnós~ico general: 

Es claro que no existe una sola forma para medir la marginaci6n o 

pobreza. "Existe el criterio de que una persona se encuentra en

condicfones de pobreza relativa cuando su ingreso es la tercera -

parte del ingreso per capita promedio del pafs. Atendiendo a lo 

anterior, un 50 por ciento de la población podrfa tipificarse co

mo pobre. En su situac~ón actual ni se aprovecha debidamente su 

enorme potencial productivo en favor del progr~so econ6mico de la 

(78) COPLAHAR. Mfnimos de Btnestar Vol. l. M6xico, Presidencia -
de la RepQblica. 1979. 



~ación, ni participa equitativamente en sus beneficios". 

Para darse cuenta del universo de las Zonas Deprimidas y los Gru

pos Marginados del pafs se muestran algunos datos de los factores 

que las conforman: 

"Población.- Indicadores (en 1977) se~alan que a una tasa de cre

cimiento anual de 3.2 por ciento, la poblaci6n total del pafs se

rá del orden de 75 millones de habftantes en 1982. En 1977 la p~ 

blación rural asciende a 23 millones de habitantes, lo que equiv! 

le al 41 por ciento de la población total que se asienta en 95 -

mil comunidades con la población inferior a 2500 habitantes. Cer 

ca de 10 millones se distribuyen en 83,000 localidades dispersas

menores de 500 habitantes". 

"Ingreso.- En M~xico un 10 por ciento de la población absorbe un 

50 por ciento del ingreso disponible, lo que ya revela una enorme 

injusticia que es necesario corregir, pero existen dentro ·del 90 

por ciento restante algunos grupos en los que la pobreza alcanza

niveles extremos. 

La falta de dinamismo en la producción agrfcola aunada al proceso 

inflacionario, han contribuido a una mayor polarización de la ri

queza y agudizado las necesidades de los estratos econ6micamente

débil es. 

En 1973, el· ingreso familiar promedio se estimó: en 34 mil pesos -
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anuales. Sin embargo unos 2 millones de familias, aproximadamen-

te el 50 por ciento de la población rural, tuvo promedio de ingr~ 

so anual menor a 10 mil pesos, consider~ndose, en ese mismo año.

que para satisfacer las necesidades mfnimas de. subsistencia de -

una familia campesina se requerfan al menos 12 mil pesos anuales. 

Con este criterio se ~odrfa de:ir que unos 12 millones de habitan 

tes de las áreas rurales pueden ubicarse en los estratos de extr~ 

ma pobreza". 

"Empleo.- El creciente desempleo y subempleo son los mayores pro

blemas del medio rural. No existe suficiente informaci6n para p~ 

der cuantificarlo, pero algunos indicadores tomados de trabajos -

especfffcos pojrfan servir de referencia para caracterizar el pr~ 

blema. En ello se señala que un 18 por ciento de la fuerza de 

trabajo disponible en la agricultura se subemplea con ingresos in 

feriares a los salarios mínimos rurales vigentes y un veinte por

ctento s6lo tiene ocupaci5n asalariada 3 meses al año". 

"Infraestructura y Servicios.- El ámbito rural tiene enorme caren 

cia de servicios básicos e infraestructura física. Se estima que 

18 millones de habitantes en este medio carecen de servicios médi 

cos en forma permanente. Cerca de 14 millones en 1973 carecían -

de agua entubada y esta cifra no ha podido abatirse sustancialmen 

te. S6lo el 55 por ciento de los niños comprendidos en el grupo

de 6-14 años tiene acceso a la enseñanza básica. De la misma ma

nera, gran número de comunidades se encuentran totalmente aisla-

das al no contar ni siquiera con medins de comunicaci6n elementa-
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les n1 electricidad". 

"NutricHin.- Los niveles nutricionales de 40 millones de mexica-

nos todavía son inadecuados, especialmente en proteínas animales. 

Las deficiencias alimentarias son más serias en las áreas rura---

1 :s, Jonde los menores ingresos monetarios por familia restringen 

su capacidad de compra de alimentos. El promedio de consumo ali

menticio del campesino que subsiste a base de una dieta de mafz,

frijol y chile es inferior a 2,000 calorfas y 54 gramos de pro- -

tefnas al dfa, considerado insuficiente, y en algunas regiones y 

épocas esta dieta desciende hasta llegarse a comparar con las más 

bajas del mundo. 

Las deficiencias nutricionales afectan más seriamente a la pobla

ción infantil ya que un 78 por ciento de esta poblac16n tiene es

tatura y peso por debajo de la· considerada como normal. Este he

cho también se refleja en una alta tasa ~e mortalidad la que es -

en promedio 10 veces mayor que en los pafses donde se ha abatido

prácticamente la desnutrición". 

"Salud.- En este sentido, en México persisten como principales 

causas de muerte los padecimientos infecciosos y parasitarios, es 

decir, las enfermedades de la pobreza. Se observa que las mayo-

res causas de morbilidad son la contaminación fecal y e1 hacina-

miente, que producen una tasa de 442 enfermos por cada 100 mil h! 

bitantes de gastroenteritis, 124.3 de influenza y 115 de disente

ría. Enfermedades prevenfbles como son el sarampión y la tosferl 
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na se presentan con tasa de 112.4 por 100 mil habitantes y 41.6 -

respectivamente. La atención médica sigue altamente centraliza-

da; cerca de 80 por ciento de los profesionales de esta ciencia -

se encuentra en el Distrito Federal, lo que da por resultado que

en el medio rural se encuntien entre 20 y 25 millones de personas 

que carecen de todo sarvicio d~ salud". 

"Educación.- Veinte millones de mexicanosmayores de 15 años care

cen de la educación primaria completa, mfnimo educativo establecl 

do por la Constitución; de éstos, más de 12 millones están en el

medio rural. A éstas cifras hay que agregar. los 2 millones de ni 

ños que no pueden recibir los servicios del Sistema Educativo, 

fundamentalmen~e por vivir en comunidades dispersas. Más del 50-

por ciento de los que se inscriben en el primer grado no conclu-

yen su primaria. 

El desconocimiento de un idioma común, el español, hace que alre

dedor de un millon 250 mil de los aproximados 6 millones de ind1-

genas mexicanos no se puedan comunicar con el resto de la socie--

dad". 

Estos datos reflejan una situación general del pafs que evidencia 

el volumen y las características básicas de esa parte de la pobl! 

ción a la que COPLAMAR iba a dar atención. 

Pero más especfficamente en el renglón Al imentact6nl 79 J COPLAMAR-

(79) COPLAllAR. Mfnimos de Bienestar Vol. 2. México, Presidencia -
de la Repablica, 1979. 



eldboró otro diagnóstico sobre la situación del sector agropecua

rio y ¿J problema de desnutrición que se ha generado a partir de 

la crisis econ6mica y particularmente la crisis agrfcola que pad~ 

ce el país desde hace muchos años. 

La in~erpretaci6n general de la situaci6n del sector agropecuario 

de la que parte el diagn6stico es la siguiente: 

"El sector agropecuario, es decir, los recursos, las fuerzas pro

ductivas y las clases sociales involucradas fundamentalmente en -

la producción de alimentos, tiene, obviamente, un proceso de con

formación ligado de manera estrecha a la consolidación del proce

so global de acumulación vigente, más directamente en cuanto que

en los años 40 y 50 se pasa de una sociedad esencialmente agríco

la a una en la que el centro y motor del crecimiento se localiza

en la industria y en las concentraciones urbanas, situaci6n que -

exige una alta extracción de excedente de origen agropecuario y 

transferencia de éste a las nuevai ramas din~micas de acumulación 

industrial. 

La constante penetración y dominación de las relaciones de produ~ 

ción hegemónicas en la formación social nacional desde los años -

40's, determinar& .que el crecimiento agrppecuario se gufe por los 

criterios de la economía de mercado, y por lo tanto, que el nivel 

de ex~lotación de la fuerza de trabajo y de los recursos sea de-

terminado por la posibilidad de realización en el mercado externo 

y en un mercado nacional relativamente creciente, pero dominado -



65 

por las pautas de consumo de los estratos de ingresos elevados ••. 

( ••• )el sector agropecuario ha jugado un papel fundamental en el 

proceso de acumulación nacional, pero al costo de una creciente -

polarización de las condiciones de producción y de las condicio-

nes sociales que lo hücen posible, conformando, por una parte, e~ 

plotaciones altamente productivas y en constante proceso de mode! 

nizaci6n pero cada vez más alejadas de las necesidades de alimen

tación básicas de la población, y por la otra, un creciente gruoo 

de campesinos y jornaleros con una participación cada vez más ra

quftica en los recursos, e inclusive en algunos casos incapaces -

de producir para su propio sustento, pero que aportan gran parte

de los productos alimenticios básicos al resto de la poblaci6n. -

Esta estructura productiva ha implicado una creciente disponibill 

dad de alimentos aunque las modificaciones en la composición de -

la oferta cómer~ial y las condiciones productivas y sociales de -

los campesinos y jornaleros, y de la población urbana de bajos in 

gresos, mantienen y empeoran en algunos años, los niveles de des

nutrición de las mayorfas nacionales". 

Ahora bien, el diagn6stico del sector agropecuario a partir de la 

década 1920-1930 establece que fue precisamente en esa década 

cuando el sector industrial @mpez6 a superar al sector agropecua

rio en cuanto a su aportación al Producto Nacional Bruto, lo -

que di6 comienzo al cambio de orientación de la economfa del pafs 

de ser agraria a su industrialización paulatina. En 1940 se da -

el proceso de sustitución de importaciones, lo que continGa Y re-



~uerz3 este ca~bio. 

Es entonces a partir de 1930 que se dan las bases para la acumul! 

c~ón de capital en el pafs y se consolida el mercado interno con

el reoarto agrario. 

En el periodo 1940-1950 la producci6n agrfcola se centra básica-

mente en la producci6n de cereales y de leguminosas (los primeros 

por volumen de producci6n y las segundas por extensi6n cultivada). 

El maíz participa con el 86% de la superficie y el· 82% de la pro

ducción en 1940, y con el 86% y el 84% respectivamente, en 1950.

El segundo alimento en la dieta de la mayoría de la poblaci6n es

el frijol y por ello ocupa una gran superficie su cultivo. Pero

poco a poco empieza a darse una sustituci6n de cultivos por aque

llos que resultan más rentables, sea porque sirven como materia -

prima para la industria, o porque son los que se exportan (princi 

palmente al mercado estadounidense). Estos nuevos cultivos son:

textiles, verduras, frutas y alimento para ganado. 

En 1950 más de las 3/4 partes de la producción agrfcola (a excep- -

ción de las verduras) eran par~ consumo humano interno, y la pro

ducción era suficiente. De 1950 a 1965 la producción creci6 al -

4.3% mientras que la población lo hizo al 3.0% anual. 

Para 1965 ya hubo excedentes de tribo y maíz que se exportaron -

(las aportaciones de mafz representaron el 11.6% del total de la-
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producción). La estrategia de desarrollo económico iniciada en -

lo~ años 40's, se consolida y axpande entre 1950 y 1965. A par-

tir de ese momento, el sector agropecuario pierde su peso económi 

coy entra en cri~is, como lo muestran las siguientes cifras: en

tre 1940 y 1950 el Producto Interno Bruto presenta un crecimiento 

sostenido i relativamnnte acelerado del 6.0% anual; el sector pri 

maria lo hizo al 5.8% y la agricultura al 7.6%. Entre 1950 y 

1965 el crecimiento global de la economía se realiza a un ritmo -

de 6.4% anual; el sector primario lo hace al 4.4% y la agricultu

ra al 4.9%. Entre 1965 y 1976 ·el Producto Interno Bruto crece al 

4.9% anual, el sector primario al 1.7% y la agricultura solamente 

al 0.2%. 

En cambio la industria crece a un ritmo del 7.1%, 7.9% y 6.8% re~ 

pectivamente. De 1961 a 1967 se da un repunte en la producción -

de cereales debido a los precios de 9arantfa constantes, es deci~ 

el Estado subsidiaba la exportación de maíz y trigo para que fue

ra muy rentable su producción. Por eso se pudo tener un exceden

te exportable de estos cereales entre 1965 y 1969. Por estos 

años empieza a operar la llamada Revolución Verde, que por vfa de 

la mecanización, el riego y los insumos aumenta en forma sensible 

la productividad de la tierra. Las tierras sujetas a esta revol~ 

ción se dedicaron a la pro~,:ción de granos bisicos mientras é~-

tos fu~ron rentables (por los precios de garantía), pero cuando -

empeoró su situación, los sustituyeron por otros más rentables. 

Esta revolución ~n el ~ampo fue propiciada por las transnaciona-

les, que eran las que proporcionaban la tccnologfa y los insumos. 



pero entonces eran ellas las que impon1an las reglas del juego 

seleccionando tier~as y cultivos. 
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Por otro lado, la situación de las importaciones refleja a su vez 

la situación de la agricultura. En 1950 se importó trigo en abull 

danc•d, en los 60's ya se pudo exportar y para 1970 fue mafz lo -

que se empezó a importar. V es que en 1950 se dieron sensibles -

reducciones en la producción de productos bisicos, los cuales se

sobrepusieron para 1960 pero en 1970 se agotaron las posibilida-

des de recuperación y se entró en crisis permanente de producción 

de básicos. 

Las variaciones en el crecimiento del producto agrfcola se rela-

cionan directamente con el movimiento del mafz y el frijol: cuan

do entre 1950 y 1960 estos cultivos tuvieron un crecimiento medio 

anual de 4.8%, el producto agrfcola lo hizo al 4.3%; cuando entre 

1970 y 1976 éstos decrecieron al -0.4% anual, el producto agrfco

la lo hizo al -0.1%. Ademis entre 1970 y 1976 la superficie cul

tivada disminuyó en -1.1%. 

Al decrecer la producción de mafz y frijol, se volvió necesaria -

su importación con objeto de satisfacer la demanda interna, la -

cual se compone no sólo de la parte para el consumo humano, sino

también de la parte correspondiente a la industria y a los anima

les. 

De 1961 a 1970, la población del pafs creció a un ritmo del 3.3%, 
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mientras que la producc16n de Jlimentos lo hizo al 3.9% y la pro

ducci6n de cereales lo hizo al 5.4% anual. De 1970 a 1976 la po

b1aci6n creci6 al mismo ritmo de 3.3% anual, pero la producción -

de alimentos -2.5~- y la de cereales -1.7%- decrecieron sensible

mente. Todo esto llevó a que entre 1965 y 1976 la disponibilidad 

de alimentos disminuyera al O.~% anual, las calorías lo hicieran

al 0.5% anual y las proteínas al 0.7% anual. 

Por otro lado, a partir de 1970 un alto porcentaje de la produc-

ci6n nacional de cereales se destinó al consumo humano (20.2% en 

1970 y 21.7% en 1976). 

Ademfs, la gra~ concentración de alimentos en las áreas urbanas.

sobre todo las metropolitanas como el D.F., indica la distancia -

que separa a las Sreas rurales de éstas en lo que concierne a co~ 

sumo alimenticio, tanto porque en las áreas urbanas se concentra

la poblaci6n de altos ingresos (preferentemente), como por las po 

lfticas de distribución de alimentos. Simplemente en 1969, el 

D.F. con el 15% de la población total del pafs, consumió el 30% -

de los productos de origen animal. 

En 1968 el estrato con más bajos ingresos unicamente gastaba una

d~cima parte de lo que gastaba en alimentos el estrato de mayores 

ingresos, a pesar de que a ellos dedicaba el 60% de su gsto total. 

Esta situación era peor en el caso de la población campesina. 

En 1975 el 15.2% de la población, perteneciente al estrato de me-
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nares ingresos, gast6 el 55.7% de su ingreso en alimentos, mien-

tras que el estrato de mayores ingresos, que comprendfa al 3.7% -

de la poblaci6n, gastaba solamente el 21.6% de su ingreso. 

En cuanto a la relaci6n precios-salarios, se ve que si tomamos --

1972 ~orno el 100% para 1976 los salarios habfan subido un 5.9%, -

mientras que los precios en general lo habían hecho en 74.5%. 

Por otro lado, de 1974 a 1977 la inversión privada disminuy6 a un 

ritmo del 8.3% anual en promedio, el déficit pGblico aumentó en -

56.1% anual de 1971 a 1976, la deuda interna aumento en 386.8%, -

la deuda externa en 431.2% y el dificit en cuenta corriente de la 

balanza de pagos creci6 a una tasa media anual de 33.4% en este -

mismo perfodo. 

Entre 1940 y 1977 el 50% de la población del pafs no tenfa acceso 

ni posibilidad de consumir alimentos en cantidad suficiente para

garantizar los requerimientos nutricionales establecidos como no~ 

ma por el Instituto Nacional de la Nutrici6n: 513.5 kgs. de ali-

mento por habitante al afta, 2750 calorfas por habitante al dfa, -

80 grs. de protefnas por habitante al dfa. En 1940 el promedio -

de consumo de nutrimentospor habitante fue de 1991 calorfas y 

54.3 gramos de protefnas. En 1950 los promedios nacionales eran

de 2.165 calortas y 59 gramos de protefnas. En 1965 los consumos 

fueror. de 2.667 calorfas y 76.5 gramos de portefnas. En 1970 se

dieron las siguientes cifras: 2,673 calorfas y 81.4 gramos de po~ 

tetnas. Para 1976 se consu~lafl 2.519 calorfas y 75.3 gramos de -
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protefnas per cápita diariamente. Estos son promedios generales-

ª nivel nacional. 

En 1970 el 23.4% de ta pobtaci6n no consumía pan de trigo, el ---

20.6% no comió carne, el 23.2% no consumf6 huevos, el 38.1% no t~ 

maba leche y el 70.2% no consumfa pescado, 

Tomando como indicador de subalimentación los que consumieron car 

ne de O a 2 dfas a la semana, en 1970 la poblaci6n "por debajo -

del mfn~mo" ascendfa al 55.9% del total del pafs. 

Por último, COPLAllAR real fzó un proni5stico que sirvii5 de norma P..! 

ra delinear la polftica y las acciones futuras, definiendo en ca

da aspecto el o los programas que se iban a crear (en este caso -

el rubro es alimentación y el programa al que dió vida fue el' Pr.2_ 

grama Conasupo- :optamar de Abasto a Zonas Marginadas). 

Asf pues, el pronóstico maneja tres plazos: 1982 (corto), 1990 -

{mediano) y 2000 (largo) para establecer sus metas de producci6n, 

distribucii5n y consumo, tomando como aílo base el de 1975 para el~ 

borar las proyecciones necesarias. 

En 1975 ta disponibilfdld de Rlimentos para consumo humano fue 

calculada en 29,877.9 miles de toneladas, es decir, 497.5 kgs. 

por habitante. Pero el 55.5% de las familias, con ingresos entre 

$500.- y $2,200.-, consumió menos de lo que dice este promedio, -

atcanz&ndose un déficit de 3,232.8 miles de toneladas, que repre-
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sentaban un 10.8% de la disponibilidad de alimentos en ese año. -

Para subsanar este déficit, no basta con incrementar la produc- -

ci6n de alimentos de acuerdo a la necesidad presente y futura (s~ 

gún el crecimiento de la poblaci6n), también hay que mejorar el -

sistema de distribuci6n de los alimentos, ya que se requiere que

este excedente de producci6n llegue a manos de quienes están por

debajo del consumo recomendado o promedio de estos alimentos. es

decir, donde se localiza el déficit antes mencionado. 

Aparentemente hay un sobreconsumo de maTz y frijol en la pobla- -

ci6n de bajos ingresos, pero se debe a que basan su alimentac16n

en dichos productos pues no tienen otros para substituirlos. Pe

ro para que los estratos de bajos ingresos reduzcan su sobrecons~ 

mo de mafz y frijol y alcancen una dieta equilibrada aunque mfni

ma, se requiere, por un lado. producir las cantidades de alimen-

tos con respecto a las que el consumo de tales grupos es deficitA 

rio y, por otro, que esos alimentos se distribuyan directamente -

entre esos grupos sociales, asegurando que toda la poblaci6n y -

particularmente estos grupos, alcancen los mfnimos de nutrientes

establecidos en la dieta del Instituto Nacional de la Nutrici6n -

(en cantidad y calidad). 

Despues del diagn6stico y del pron6stico realizados por COPLAMAR, 

llegaron a las siguientes conclusiones: 

1) Al igual que otras necesidades esenciales, el problema de la -

satisfacci6n de los mfnimos de bienestar nace de la desigual -
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participatci6n de los diferentes grupos sociales en el proceso 

productivo y distributivo. Por lo tanto, es necesario distin

guir lo que serfa el esfuerzo al nivel productivo, es decir, -

la dinam1zaci6~ del sistema para disponer de una mayor canti-

dad de satisfactores, del esfuerzo distributivo necesario para 

que todos los grup~s sociales, especialmente los rezagados, -

tengan acceso real a la producci6n incrementada. 

2) En 1975 la producc16n ya era insuficiente para satisfacer a t~ 

da la poblaci6n. Si bien en algunos perfodos las tasas de cr! 

cimiento del sector agropecuario han sido aceleradas, los cri

terios de dec1si6n sobre el uso de los recursos, 11 concentra

c16n de éstos en la agricultura privada, y las características 

del proceso de acumulaci6n dependiente basado en la 1ndustria-

1 izaci6n sustitutiva de importaciones, favorecieron la produc

c16n de bienes destinados a la exportac16n y al consumo de los 

grupos de altos ingresos. 

3) 55% de la poblaci6n en 1975 era de bajos recursos y, por lo 

tanto, insuficientemente nutrida. La desigual distribuci6n 

del ingreso origina la desigual distribu~i6n de alimentos a 

través del mercado, por lo que recurrir a éste para repartir -

mfs alimentos no hubiera resuelto la desigualdad, sino al con

trario, la hubiera profundizado. 

4) Aan suponiendo qu~ baje la tasa de crecimiento de la poblaci6n 

y que se mantenga constante el déficit µroporcional a cubrir -
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(o sea que la distribuci6n del consumo siga el mismo patr6n y 

que la dieta mfnima permanezca igual), el esfuerzo que se .tie

ne que hacer es de gran magnitud, y abar~a no sólo el sector -

productivo agropecuario, sino a todas las esferas de la econo

mfa nacional. 

5) Tomando como base 1975•100, en 1982 se tendrf que disponer de 

un fndice de 148 (44.1 millones de toneladas) para atender a -

76,900,100 habitantes; en 1990 el fndice ser& de 196 {58.7 mi

llones de toneladas) apra 102,331,967 habitantes; y en el afto-

2000 el fndice ser& de 276 {82.5 millones de toneladas) para -

satisfacer la demanda de 143,890,947 habitantes. Habrfa que -

buscar un mecanismo y diseñar una polftica para que el 11.7% -

de la disponibilidad en 1982, 1990 y 2000, se distribuyera di

rectamente a la poblaci6n de bajos ingresos. 

6) Para alcanzar los niveles r~~r1dos de disponibilidad alimen-
.. l,:;>1 

ticia, el impulso mfs import1nte debe darse en el perfodo 

1975-1982, de forma que la disponibilidad total creciera a una 

tasa anual media del 5.7%, para que, con excepci6n del mafz y 

el frijol, la disponibilidad de todos los ~limentos creciera -

por arriba de dicha tasa media. A este esfuerzo se debe agre

gar ta programaci6n que hag1 viable el crecimiento sin empeo-

rar tas condiciones de producci6n y consumo de los campesinos

Y la poblaci6n rural, y ademfs, se debe hacer coincidir la terr 

dencta de dfversiffcac16n de la producci6n agropecuaria con --

1 os requerimietnos riutricionales de los estratos de poblaci6n-
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de bajos ingresos, rurales y urbanos. 

7) Paralelamente a las polfticas de diversificaci6n de la produc

ci5n de alimentos de los campesinos y agricultores tradiciona

les, que requiere modernizaci6n e incremento de la productivi

dad de las explota~tones actualmente no-comerciales, se debe -

desarrollar la producci5n y distribuci6n de la producción agr~ 

pecuaria. 

8) A las necesidades de crecimiento en la disponibilidad de los -

productos en que hay déficit, habr! que agregar un esfuerzo 

significativo para distribuir la disponibilidad y cubrir el df 

ficit, a la vez que se modifiquen los patrones de consumo de-

terminados hist5ricamente por la participaci5n en el producto~ 

y en la distribución del ingreso. Los mecanismos de distribu

ci6n y sati~facci5n te~dr!n que afectar los mecanismos tradi-

cionales del mercado, intermediaci6n, precios relativos, etc., 

y, al mismo tiempo, apartarse de ellos y superarlos, debido a 

que el empleo y lis remuneraciones al trabajo no pueden ser la 

Gnica base de distribución de los alimentos, sino que habrfa -

que desarrollar mecanismos de producción y apropiaci6n que per 

mitan un incremento en la producct6n y el autoconsumo de una -

dieta balanceada. 

9) A partir de las necesidades esenciales de la población mayori

taria se determinar6n programas para su satisfacci5n de una -

forma integrada a la programación sectorial y global, de mane-
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transporte, etc., elaboren sus metas en función directa de di-

chas necesidades. 

~ partir de este análisis y conclusiones y de la regionalización

presentada a COPLAMAR pór las diversas entidades agrupadas, se d! 

terminaron los municipios inclufdos en las zonas criticas, basán

dose en el grado de cobertura, por municipios, de los .cuatro mfni 

mos de bienestar (salud, educación, alimentación y vivienda). Se 

agruparon en tres categorfas: 

a) los de peor situación alimenticia segan el indicador de consu

mo de carne de O a 2 días a la semana. 

b) los de peor situación en los cuatro mfnimos de bienestar. 

e) los municipios indfgenas en los dos Oltimos estratos de satis

faccióh del mínimo de alimentación y de los cuatro mfnimos de

bienestar en conjunto. 

Asf se identificó a 972 municipios como los comprendidos en las -

zonas crfticas, con alrededor de 1.35 millones de personas habi-

tanto en ellas (27.86% de-'la población total en'l970). DespuAs -

se jerarquizaron los 972 municipios en 8 prioridades de atenci6n, 

de donde resultó que los municipios que requieren atención inme-

diata, comprendidos en prioridades del 1 al 4, suman 537 y t1enen 

una poblaci6n de alrededor de 6 millones de habitantes. Estos 

537 municipios constituirfan la primera etapa de las acciones, y 
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en una segunda etapa se contemplaba la atención del resto hasta -

cubrir las necesidades esenciales de los casi 14 millones de habi 

tantes definidos como marginados. Así se conformó la población -

objetivo en este renglón. 

2.2. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA CONASUPO-COPLAMAR. 

Para el diseno del ProgramJ CONASUPO-COPLAMAR de Abasto a Zonas -

Marginadas se partfó de los siguientes factores:(BO) 

Imagen Objetivo.- Analizando "a fondo" el espectro de la margina

ción, el gobierno de la República plantea un esquema general de -

trabajo que considera la situacHn económica, polftica y social -

de las comunidades marginadas en un amplio marco de planeaci6n de 

corto, mediano y largo plazos y de la adecuación de los instrumeQ 

tos administrativos. 

Se trata de eslabonar una serie de acciones tendientes a lograr -

que las zonas rurales hoy marginadas puedan contar con los elemeQ 

tos materiales y de organización suficientes para obtener una pa~ 

ticipaci6n más equitativa de la riqueza nacional; uqe los g.rupos

que hoy estin sometidos a condiciones de franca desventaja frente 

al avance de las fuerzaE productivas mSs dinámicas; alcancen una

situacf6n de mayor equilibrio en el juego de fuerzas de la nación. 

(80) Fuente: Proposici6n para un sistema de abasto a grupos margl 
nados entre C0NASUPO y COPLAllAR. Octubre de 1979. 
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Ello implica la decisi6n de revaluar y desarrollar las formas tr~ 

dicionales de la economfa agropecuaria~ asf como de explorar to-

das las posibilidades innovadoras de organizaci6n social que tie~ 

dan a la autosuficiencia regional, sin perjuicio de que en aque--

1 las regiones en que sea viable, se desarrollen f6rmulas de indu~ 

trializaci6n a partir del aprovechamiento de los recursos natura

les y del establecimiento gradual de la infraestructura necesaria 

para la producción. Es posible vislumbrar que una nueva organiz! 

ci6n del trabajo y de la vida social abra paso a la coexistencia

de los sistemas productivos de mercado y los sistemas de autosufl 

ciencia regional, de tal manera que las comunidades capaces de -

abastecer sus necesidades bisicas lo puedan hacer independiente-

mente de su participaci6n en la economfa comerci~l. 

Al desaparecer las condiciones que mantienen dispersos a numero-

sos núcleos de la poblaci6n, aislados ffsicamente o separados por 

la barrera del idioma, se producirá consecuentemente un reagrupa

miento en comunidades articuladas funcionalmente. 

Al mismo tiempo, el mejoramiento de las condiciones rurales hace

factible anticipar una reducción significativa en la emigraci6n -

masiva a las ciudades en busca de expectativas que, por lo demis, 

para entonces serán casi totalme~te nulas. 

Por otra parte, en el horizonte de dos dAcadas deber! lograrse -

que el desarrollo de tecnologfas adecuadas y el aprovechamiento -

de las modernas, permita la explotaci6n de nuevas fuentes produc-
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los satisfactores indispensabies para sus pobladores ni para el -

pa fs. 

Contar con economtas regionales capaces de satisfacer cada vez en 

mayor medida sus principales recesidades permitir~. asimismo, in-· 

crementar la participación polftica de grandes grupos humanos y -

con ello ampliar el apoyo consciente de las mayorfas nacionales a 

un proyecto de pa1s mSs justo. 

Objetivos.- Los objetivos generales derivados de esta política,.

conforme al orden de an!lisis senalado por la Secretarla de Pro-

gramación y Pr~supuesto son los siguientes: 

- Aprovechar adecuadamente la potencialidad productiva de los gr~ 

pos marginados y de las zonas donde se hallan asentados para ase

. gurar una oferta más abundante de bienes, fundamental'm·ente alimen 

tos, y de servicios. 

- Promover el establecimiento de fuentes de trabajo y su dtverst

ficaci6n en las zonas marginadas mediante la canalización de r! 

cursos públicos y privados y la capacitación de los núcleos de

población, cuidando de la cabal observancia de las leyes labor! 

les y dem!s aplicables • 

• Elevar la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos de -

las zonas marginadas mediante la difusión de modernas tecnolo~-
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gfas y el aprovechamiento de respuestas tecnol6gicas adecuadas-· 

o tradicionales, según el caso. 

- Lograr una remuneraci6n justa para el trabajo y los productos -

generados por los grupos marginados y promover una mayor aplic! 

ción de recursos que beneficien a los estratos m4s pobres en m! 

teria de alimentaci6n, salud, educaci6n y vivienda para propt~

ciar un desarrollo regional m4s equilibrado. 

- Fomentar el respeto y el desarrollo de las formas de organiza-

ci6n de los grupos rurales marginados para fortalecer su capacf 

dad de negociaci6n en las fases de producci6n, distribuci6n y -

consumo. 

- Fortalecer las manifestaciones propias de estos grupos y con -

ello la estructura pluricultural de Nfixico, y 

- Elevar la conciencia y la capacidad de organizaci6n de los nú-

cleos sociales marginados para que sean capaces de influir en -

mayor medida en la orientaci6n de las polfticas nacionales y~

contribuir, con ello, a modificar o remover las conidiciones 

que hacen posible la excesiva acumulaci6n de la riqueza y deter 

minan la desigual atenci6n de las necesidades de los grupos mar 

ginados por parte de los propios instrumentos guberamentales. 

Estrategia.- Para lograr los anteriores objetivos es necesario -

desplegar acciones sistem4ticamente en dos direcciones fundament! 

les. 
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La primera tiene por objeto influir sobre las causas generadoras-

de la depresi6n econ6mica y la marginación interna del país y la

segunda actuar sobre los efectos más graves que ha dejado como s~ 

cuela una marginact&n de centurias y que se manifiesta en el enor 

me d~ficit existente en las áreas rurales en materia de alimenta

ción, salud, educación, equipamiento co~unitario, infraestructura 

de apoyo a la producción y otros servicios colaterales. 

la. Acci6n sobre las causas.- El Gobierno de la RepQblica tiene -

conciencia de la necesidad de afrontar en sus causas profundas el 

rezago económico y social de importantes zonas geográficas y nú-- :t 
-cleos humanos y aan la involuci6n en las condiciones de algunos -

de ellos a lo largo del proceso de desarrollo del pafs. Estos -

factores, que rebasan el ámbito de cualquier comunidad tienen un

car!cter nacional y se manifiestan, en el aspecto ecol6gico, en -

la necesidad d prevenir la desertificación debida a la explota-

ción irracional de los recursos naturales y a la falta de una po

lftica nacional en la materia. En el aspecto social se reflejan

en la situación de la tenencia de la tierra, los sistemas de cré

dito, de comercialización, de intermediación innecesaria, de con

tratación, de administración de justicia y muchos factores más SQ 

bre los que habrá que actuar, ya que de dejarse intactos, todos -

los esfuerzos que se hagan en obras y servicios no pasar~n de ser 

simples paliativos. 

El an&ltsis de las condiciones nacionales que han propiciado y.~

propician la marginact6n hará posiblP proyectar y proponer alter-



82 

nativas administrativas, jurfdicas, t~cnicas y de organizaci6n 

social que permitan dar pasos más s6lidos en la construcción de -

una sociedad mSs racional y más justa. 

Dichas alternativas deber!n basarse en un examen riguroso de la -

realidad nacional que permita delimitar con claridad el universo

de la marginación. De ahf ser~ posible diseffar, con las depende~ 

cias y entidades, una serie de po11ticas destinadas a normar el -

trabajo de la Administración PQblica en las zonas marginadas, y -

sólo a·partir de estas bases, enriquecidas con el trabajo de cam

po a que se har( referencia lfneas adelante, el Gobierno estar( -

en aptitud de presentar un plan nacional para las zonas deprimi-

das y los grupos marginados, que considere las diversas situacio

nes que definen la peculiaridad de estas regiones geogr(ficas y -

nacleos humanos, que requieren, por lo mismo, de respuestas espe

cfficas. 

lo delicado de esta tarea radica en que no es posible afrontar sl 

tuaciones cualitativamente diferenciales con acciones de orden 

cualitativo. 

De ah1 que las acciones que resulten de esta estrategia no impli

can la incorporación mec(nica de los marginados al sistema que ~

los marginó, ~ino que, sin duda, ser( necesario un cambio cualft! 

tivo que parta del aprovechamiento racional de sus potencialfda-

des para producir bienes, no para el consumo superfluo, sfno para 

la satisfacción de las necesidades esenciales de la gran mayorfa-



de la poblaci6n. 

2a. Acc16n sobre los efectos.- Es evidente que combatir los efec

tos acumulados de la marg1naci6n requiere acciones especiales, in 

mediatas e integradas de todas las dependencias y entidades de la 

Administraci6n Pública Federal. 

La atenci6n a los problemas de la marginalidad, que tiene caract! 

res peculiares arriba apuntados, no implica, sin embargo, la divi 

si6n entre una polft1ca nacional y otra para los marginados. Es

una y la misma, sólo que el Ejecutivo Federal, desea dar a este -

segundo aspecto un 6nfasis singular, para lo cua1 ha dispuesto 

que se realice entre las dependencias y entidades de la Adminis-

traci6n un esfuerzo especial de congruencia tendiente a lograr.-

que estos grup s alc!ncen durante su Gobierno, siquiera niveles -

mfnimos de bienestar, a travfs de un impulso sostenido en materia 

de infraestructura, organizaci6n y financiamiento para el trabajo 

y la producci6n. 

Despu~s de definidos objetivos y estrategia, poblaci6n e imagen -

del objetivo, se procedi6 a delinear lo que constituirfa la base

del Programa CONASUPO-COPLAMAR de Abasto a Zonas Marginadas: .El -

Convenio que firmarfan COPLAMAR, CONASUPO y todas las dem§s depen 

dencias involucradas, en presencia -y con el aval- del Presidente 

dé la RepQblica. Ese serfa el punto de partida del sistema de -

abasto que propusiera COPLAMAR para enfrentar el problema de la -

desnutrición que padece una gran par~e de la poblaci6n del pafs. 



CAPITULO I I I 

PROGRANA 

CONASUPO-COPLAr~R 

DE ABASTO A 
ZONAS f~ARGI1'ADAS 



'35 

3.1. CONVENIO CONASUPO-COPLAMAR DE ABASTO A ZONAS MARGINADAS. 

El 20 de noviembre de 1979 se firmó, después de casi tres a~os de 

gobierno en que se realizaron estudios, propuestas, etc., el con

venio mediante el cual se creaba el Sistema CONASUPO-COPLAMAR de 

Abasto a Zonas Marginadas. Er. ese documento se estableció el com 

promiso del gobierno de abastecer alimentos y otros productos bá

sicos por valor de $5,000,000,000.- anuales, a más de cinco mil -

centros de distribuci6n o tiendas comunitarias que darfan servi-

c1o a veinte mil localidades, con lo cual alrededor de dies millo

nes de campesinos podrfan ahorrar cerca de ~4,000,000,000.- en -

la adquisición de sus subsistencias. 

El convenio fue suscrito por el Presidente de la Repablica, el 

Coordinador General de COPLAMAR, el Secretario de Comercio, el Di 

rector de CONASUPO, el Secretario de Asentamientos Humanos y Obras 

PGblicas, el Secretario de Patrimonio y Fomento Industrial y el -

Director de la Comisi6n Nacional de la Industria Azucarera. Cada 

una de estas dependencias asumió un compromiso con las comunida-

des que serfan atendidas, ya que a cada una correspondfa una res

ponsabilidad para el logro de este programa. El convenio tenfa -

por objetivo establecer un sistema que permitiera hacer llegar -

productos básicos, en cantidades suficientes, a los grupos margi

nados de las áreas rurales del pafs, que se sustentara en una ad~ 

cuada combinación de apoyo institucional y de organización comun! 

ta ria. 
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Oojeto del Sistema 

"El ·objeto del sistema consiste en garantizar el abastect~iento o 

flujo de productos básicos, principalmente mafz, frijol, azúcar y 

arroz, a los grupos marginados en el medio rural y zonas deprimi

das del pafs, en los volúmenes suficientes, con la oportunidad n! 

cesaria y a los precios mis bajos posibles, canalizando en forma

efectiva una parte substancial de la producci6n nacional de esos

productos para abastecer especfficamente a los grupos y zonas ma~ 

ginadas, contando para tal efecto con la participaci6n comunita-

ria en los tl!rminos de la cUusula décimo cuarta de este Convenio". 

Alcances del Sistema 

Distribuir anualmente, a partir de 1980, cantidades del orde·n de-

500,000 toneladas de mafz y/o harina de mafz, 75,000 toneladas de 

frijol y/o harina de frijol, 100,000 toneladas de azúcar, asf co

mo los productos básicos siguientes: arroz, sal, aceite, manteca, 

chiles, pastas para sopa, harinta de trigo, galletas, sardinas, -

leche evaporada, café, chocolate, detergente y jab6n, además de -

los que resulten necesarios para cada comunidad de acuerdo a sus

petfciones concretas, por valor de $2,000,000,000.- adicionales

al valor de los primeros productos. 

Todo esto será distribuido a través de 200 almacenes regionales -

que darán servicio a 5,200 centros de distribuci6n contando con • 
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el equipo de transporte que sea necesario para asegurar la opera• 

ción del sistema. 

Cobertura Territorial 

El sistema abastecerá a aproximadamente 15 mil poblaciones en más 

de mil municipios en toda la República, atendiendo con ello a 

aproximadamente 10 millon~s de habitantes. 

Mecánica Operativa 

El sistema funcionar! con base en almacenes regionales que debe-

r!n contar con una superficie construfda de aproximadamente 1000 

m2 , equipo de transporte y la estructura administrativa necesaria. 

Cada almacén surtir! cuando menos a 25 centros de distribución ei 

tablecidos en otras tantas comunidades de su área de influencia.

Cuando haya espacio suficiente, las comunidades, previa resolu- -

ción del Consejo de Supervisi6n correspondiente a cadi almacén, -

podrán aprovechar los almacenes regionales para almacenar sus pr~ 

duetos y, posteriormente, comercializarlos en la forma que deci-

dan las propias comunidades. 

A~pecto Firl~nci~ro 

Para la realizaci6n del sistema la Secretarfa de Comercio y 

COPLAMAR gestionarán que los costos de inversión y los gastos inl 

ciales de operaciSn sean cubiertos por el gobierno federal. 
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CONASUPO y OICONSA se comprometen a procurar la autosuficiencia -

financiera del sistema, asf como administrar y contabilizar, sep~ 

rada y pormenorizadamente, lris fondos que le sean entregados para 

efectos de inversi6n y gasto corriente relativos a este sistema,

con total independencia de sus manejos y operaciones normales. 

Responsabilidades de las Dependencias Participantes 

- Secretarfa de Comercio: 

1) formular y supervisar el cumplimiento de las polfticas gene

rales a aplicarse en el sistema. 

2) coordi..ar y dirigir la acci6n estatal orientada a asegurar -

el abastecimiento de los productos comprendidos en este sis-

tema. 

3) orientar y estimular los mecanismos de protecci6n al consumí 

dor de las zonas marginadas. 

4) fomentar la organizaci6n de sociedades comunitarias cuyo ob

, jeto sea la distribuci6n o el consumo, aprovechando la pene

traci6n territorial de las entidades agrupasas en COPLAMAR. 

5) dar cuenta al Presidente de la RepGblica, junto con COPLAHAR, 

del avance y operaci6n del sistema. 

- Sec~etarfa de Patrimonio y Fomento Industrial: 

' 1) De acuerdo a sus atribuciones y responsabilidades de coordi-
í' 

naci6n sectorial de las industrias automotriz y azucarera. -
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intervendr4 ante 'stas para el efecto de que el sistema cue~ 

te, oportunamente, con los vehfculos automotrices necesarios 

para su operación y con el abasto de azúcar en tárminos del

convenio. 

- Secretarfa de Asentamientos ~umanos y Obras Públicas: 

1) participar en la ubicación de los almacenes regionales, con

juntamente con CONASCPO, DICONSA y COPLAMAR, de acuerdo con

los gobiernos estatales ¡ la polftica general de asentamien

tos humanos. 

2) proyectar, construir, reconstruir o habilitar los almacenes

regionales en un plazo de cuatro meses a pa~tir de la fecha

en que COPLAMAR le entregue copia de los documentos que acr~ 

diten la transmisión de los terrenos correspondientes. 

- CompaHfa Nacional de Subsistencias Populares (por si o a trav~s 

de DICONSA): 

1) hacer una reserva intransferible de los productos, en las 

cantidades establecidas en este convenio, P.ara respaldar ca

balmente la operación del sistema. 

2) surtir por conducto de las sucursales de DICONSA, a los 200-

almacenes regionales integrantes del sistema, en forma regu

lar, oportuna y suficiente para atender las demandas de aba1 

to de los 5,200 centros de distribución, de los productos ·

descritos en el convenio, en los volúmenes tambián ahf precf 

sados y a los precios m~s bajos posibles. 
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3) integrar, junto con COPLAMAR, un equipo de trabajo que tenga 
/ 

a su cargo, en forma exclusiva, el establecimiento del sist~ 

ma y su posterior seguimiento, control y supervisión. 

4) posibilitar la utilización de instalaciones que actualmente

ya existen, habi1itadas convenientemente, para apoyar al si! 

tema, asf como la infraestructura en materia de transporte,

tambiér. ya existente, que pueda aprovechar el mismo sistema. 

5) designar a los jefes y subjefes de los almacenes regionales, 

asf como establecer en los mismos los sistemas, normas y prQ 

ced1mientos de organización que considere más convenientes o 

adecuados. El personal mencionado deberá tener debidamente

informadas a las comunidades servidas del manejo de los alm! 

cenes regionales en las reuniones de los Consejos de Supervi 

sión. También tendrá la obligact6n de mostrarles toda la dQ 

cumentación del manejo correspondiente, de conformidad con -

los manuales de operación establecidos por DICONSA. 

6) contratar, por lo menos, un promotor por cada almacén regio

nal, que tendrá a su cargo la difusión del sistema y la org~ 

nización de las comunidades para la instalación y funciona-

miento de los centros de distribución. Pu~sto en marcha el-

sistema, para su correcto funcionamiento, el promotor reali

zará labores de seguimiento, control y supervisi6n. En con

secuencia deberá promover y conducir la celebraci6n de las -

juntas de los Consejos de Supervisión de los almacenes regi~ 

na1es y las de los Comft~s de Vigilancia y Admfnistracf6n de 

los centros de distribuci6n. DICONSA cuidará que las activ1 
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dades de los promotores se realicen coordinadamente con los

representantes de COPLAMAR que corresponda. 

7) cuidar que en todo caso se cumpla, estrictamente, con las 

obligaciones de los jefes, subjefes y promotores, que se les 

asignan en el convenio y se obliga a estar permanentemente -

informada sobre la conformidad de las comunidades respecto -

al cumplimiento, por parte del personal mencionado, de sus -

responsabilidades. También se compromete a tomar las medi-

das que sean necesarias a efecto de corregir las irregulari

dades reportadas por los Consejos de Supervisi6n de los alm! 

cenes regionales, y los Comités de vigilancia y Administra-

ci6n de los centros de distribución. 

8) determinar, conjuntamente con las comunidades y COPLAMAR, -

las normas administrativas para la organización y funciona-

miento interno de los centros de distribuci6n, en la inteli

gencia de que: 

a.- se obliga a efectuar el cambio de todos los productos 

que lleguen en mal estado, asf como los de nula o muy r! 

ducida venta. 

b.- los centros de distribuci6n s6lo estar§n obligados a re

cibir los artfculos solicitados o los suced§neos previa

mente determinados. 

c.- los almacenes regionales podr§n comercializar con produf 

tos diferentes de los que integran los surtimientos nor

males del sistema, previo acuerdo con DICONSA. 
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d.- los centros de distribución deberán apoyar los programas 

gubernamentales en beneficio del consumo popular y del

desarrollo social de la comunidad. 

9) conjuntamente con COPLA~AR, establecer los sistemas de selef 

ción y capacitación de los jefes, subjefes y promotores de -

los almacenes regionales, asf como de los responsables de -

los centros de distribución. 

10) informar mensualmente a COPLAMAR, a nivel central y regional, 

de los movimientos del sistema nacional y del abasto a los -

sistemas regionales. 

11) una vez establecido el sistema realizará, en coordinaci6n -r 

con COPLAMAR, act!vidades de seguimiento, control y supervi

sión del mismo, para su correcto funcionamiento. También -

tendrá la facultad de proponer, en su caso, las modificacio

nes que estime necesario introducir al sistema para su mejor 

operaci6n. 

- Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y 

Grupos Marginados. 

1) proponer la ubicación de los almacenes regionales y de los -

centros de distribución, de acuerdo con los gobiernos estat! 

les, las necesidades de los organismos agrupados en COPL·AHAR 

y la polftica general de asentamientos humanus. 

2) realizar ante las autoridades municipales, ejidales o comun! • 
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les correspondientes, las gestiones y tr~mites que sean nec~ 

sarios para obtener predios y habilitar locales adecuados -

para la instalaci6n de los almacenes regionales y los cen- -

tros de distribuci6n. 

3) promover y coordinar en las comunidades, el establecimiento

Y organizaci6n de los almacenes regionales y los centros de

distribuci6n, por medio de.sus representantes. 

4) colaborar en el establecimiento de los sistemas de selección 

y capacitación del personal necesario para el funcionamiento 

del sistema. En realidad con los promotores tendr& faculta

des para coordinar y organizar su trabajo en lo referente a

la instalaci6n y· funcionamiento de 5,200 centros de distrib! 

ci6n, a través del representante de COPLAMAR que en cada ca

so corresponda. 

5} una vez establecido el sistema realizar& en coordinación con 

DICONSA, y por conducto de sus representantes en campo, act! 

vidades de seguimiento, control y superv1si6n del mismo para 

su correcto funcionamiento. También tendrá la facultad de -

proponer, en su caso, las modificaciones que estime necesa-

rio introducir al sistema para su mejor operación. 

6) participar, por conducto de sus·representantes,en las asam-

bleas de lrg Consejos de Supervisi6n de los almacenes regio

nales. El representante de COPLAMAR que corresponda dar& 

cuenta detallada sobre el informe que rinda al Consejo de S! 

perv1si6n el jefe de almacén re~ional, oblig&ndose a enviar-
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a las oficinas centrales de COPLAMAR el referido informe y -

una copia del acta firmada por los asistentes. COPLAMAR, -

después de revisar el informe y el acta correspondiente, co

municará lo conducente a DICONSA. Asimismo el representante 

mencionado deberá cuidar que se celebren con regularidad las 

sesiones de los Comités de Vigilancia y Administración de -

los centros de distribución. COPLAMAR podrS también, inde-

pendientemente de sus representantes locales, enviar evalua

dores especiales a las reuniones de cualquier Consejo de Su

pervisión para verificar el buen funcionamiento del sistema

en sus diferentes aspectos. 

7) informar ampliamente a la Secretarfa de Comercio acerca de -

la iniciación, operación y funcionamiento del sistema. 

8) mantener informado al Presidente de Ji Repablica sobre el -

avance del sistema. 

- Comisión Nacional de la Industria Azucarera: 

1) Conforme a las normas de la Secretada de Patrimonio y Fome!!. 

to Industrial, dependencia coordinadora sectorial, la Comi-

sión se compromete a asegurar el abasto al sistema de 100 

mil toneladas de azacar de consumo popular, cada afto. 

La Participación de las Comunidades. 

La operación del sistema descansará básicamente en la participa--
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cl6n, organización y supervisión de las comunidades, bajo las nor 

mas siguientes: 

1) Los promotores del sistema y COPLAMAR, a través de sus repre-

sentantes, realizarán en las comunidades seleccionadas para la 

ubicación de centros de distribución, las actividades que a 

continuación se señalan: 

a.- difundir las caracterfsticas del sistema haciendo explTci

tos sus objetivos y las responsabilidades que contraen 1as 

partes para cumplimiento y ejecución. 

b.- en caso de obtener consenso, invitar a las comunidades a -

realizar asambleas en las que se formalice su voluntad, se 

integren los Comitfis de Vigilancia y Administración y se -

nombren los encargados de los centros.de distribución. 

2) Las comunidades incorporadas al sistema tendrán la obligaci6n

de instalar, habilitar, organizar y administrar los centros de 

distribución, de acuerdo con los sistemas, normas y procedi- -

mientas de organizaci6n y control administrativo aprobados por 

CONASUPO, DICONSA y COPLAl1AR. En consecuencia ser.í responsabj_ 

lidad de las propias comunidades, dar cumplimiento a las obli

gaciones administrativas, fiscales y sanitarias que deriven de 

su establecimiento. 

La distribución del trabajo comunitario para el funcionamiento 

del sistema, ser& responsabilidad de las propias comunidades -

quedando claro que las partes que suscriben el convenio son tQ 

tal y absolutamente ajenas a toda relación laboral que se pu--
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diera derivar de su funcionamiento. 

3) Los Comités de Vigilancia y Administraci6n estarán integrados-

por un presidente, un secretario y un vocal, con sus respecti

vos suplentes, que serán elegidos para cumplir perfodos anua-

les, y no podrfn ser reelegidos para el perfodo inmediato si-

guiente. 

4) Los Comités de Vigilancia y Administraci6n tendrán a su cargo

la supervisión constante de la operaci6n de los centros de di~ 

tribución conforme a las polfticas que se establezcan en los -

manuales respectivos, e informarán a los promotores del siste

ma y el representante de COPLAMAR que corresponda, sobre el -

funcionamiento de dichos centros, de acuerdo con las asambleas 

de comunidad que para tal efecto deberfn celebrarse en los ce! 

tros de distribuci6n, conforme a un calendario anual fijo est! 

blecido en la primera sesi6n, en la que se seftalarán también -

las horas de reuni6n y sus resoluciones serán vflidas indepen

dientemente del nfimero de asistentes. 

5) Las resoluciones de los Comités de Vigilancia y Administraci6n 

se tomarán por mayorfa de los asistentes y deberán constar en 

actas suscritas por los mismos. 

6) Los encargados de los centros de dfstribuci6n serán elegidos - . 

por la asamblea de la comunidad y propuestas al jefe del alma

cén correspondiente, quien elegirá de una terna, cuando la hu

biere, la persona mis capaz para el desempefto del puesto de e! 

cargado de centro de distr1buci6n. Una vez asignado el puesto, 
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el encargado s61o podrá ser removido por la propia comunidad. 

El jefe del almacán podrá pedir la remoci5n del encargado de -

un centro de distribución a la comuniad cuando demuestre que -

el abasto que le es confiado es empleado o distribuido contrí

las normas fijadas por el Sistema CONASUPO-COPLAMAR y por los

Consejos de Supervisi6n. 

En este caso el jefe del almacén podrá negarle al centro de -

distribución la entrega del abasto, debiendo aportar a la asa~ 

blea de la comunidad las pruebas correspondientes, y para nor

mal izar el abasto a esa comunidad la asamblea deberá proponer

otra terna al jefe de almac~n para la selección del nuevo en-

cargado del centro de distribución. 

A cada centro de distribuci6n corresponde un 5% de comisi6n s~ 

bre las ventas que realice. Esta comisión servirá para remun~ 

rar los servicios del encargado del centro, y si hubiere exce

dentes, al mantenimiento del propio centro y a sufragar diver

sos apoyos para su debida operación. La comis16n será recibi

da por el encargado del centro de acuerdo con las polfticas y

manuales de operación previstas en el Sistema CONASUPO-COPLAMAR. 

7) La operaci6n de los centros de distribución deberá sujetarse -

a los criterios, polfticas, programas y calendarios del Siste

ma CONASUPO-COPLAMAR de Abasto a Zonas Marginadas. 

8) En cada almac~n regional habrá un Consejo de Supervisión inte

grado por los presidentes o en su ausencia por los secretarios, 

o en ausencia de ~stos por los vocales o por los suplentes de-
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los Comités de Vigilancia, asf como por los encargados de los

centros de distribuci6n de cada comunidad atendida por ese al

macén. 

9) Los Consejos de Supervisi6n se integrarán tan pronto existan -

cinco comunidades organizadas conforme a las normas senaladas

en el convenio, a las que se irán agregando las que se organi

cen en adelante. 

10) Los Consejos de Supervisi6n celebrarán asambleas mensuales en

los almacenes regionales conforme a un calendario anual esta-

blecido en la primera sesi6n, que seftale fechas fijas y hora-

rios de reuni6n, y sus resoluciones serán válidas independien

temenre del namero de asistentes. Las asambleas serán conduci 

das por el promotor de DICONSA. A dicha reunión asistir& el -

representante de COPLAttAR que corresponda para dar cumplimien

to a lo establecido en el convenio. 

11) Las resoluciones de los Consejos de Supervisión se tomar&n por 

mayorfa de los asistentes a las asambleas mensuales y deber&n

constar en actas suscritas por los mismos. 

12} El orden del dfa de cada sesi6n del Consejo en todos los casos 

deberá contener como base el informe del jefe del almacEn, en

el que se presentarán en forma pormenorizada y de acuerdo a -

los manuales de operaci6n de DICONSA, los movimientos de mer-

ca~cfa, tanto la recibida de las fuentes de abastecimiento, e~ 

mo la distribufda a las comunidades de acuerdo a las cuotas 

previamente establecidas para cada centro de distribuci6n, 
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acreditando documentalmente cada uno de estos movimientos, asf 

como la relación de gastos de operación, administración y venta. 

13) El jefe del Almacén seleccionará entre los candidatos propues

tos por las propias comunidades, al personal que por encargo -

de las mismas, trabajará en la operación del almacén. Dicho -

personal, no obstante emplearse por cuenta de las comunidades, 

deberá ajustarse estrictamente a las normas que señalen como -

necesarias en los manuales de operación de DICONSA y sus ernol~ 

mentas correrán a cargo de la operación de cada Sistema de 

Abasto Comunitario. 

El jefe del almacén podrá sustituir al personal de las comuni

dades que t~abaje en el almacén cuando no esté cumpliendo con

el servicio que debe proporcionar a las propias comunidades, -

de~iendo solicitar a las mismas nuevos candidatos para los 

puestos vacantes. Se entiende que las comunidades que inte- -

gran el Consejo de Supervisión autorizan al jefe del almacén a 

que en nombre de las mismas ejerza el manejo administrativo -

del personal del Sistema. 

El Consejo de Supervisión podrá solicitar de OICONSA la remo-

ción del jefe del almacén cuando este elemento no cumpla ade-

cuadamente con sus obligaciones dentro del funcionamiento y 

operación del Almacén. 

14) Lcis puntos no previstos en el Conveio podrán ser consultados -

en el Reglamento Interno contenido en el Manual del Promotor.

En caso de no ser resueltos por esta v'fa, deberá de consultar-
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se a las autoridades del Sistema CONASUPO-COPLAMAR. 

La Propiedad de las Instalaciones y los Vehículos 

Los locales en que se establezcan los almacenes regionales serán

propiedad de DICONSA, la que en el acto de firmar el Convenio· se 

compromete a ponerlos a disposición exclusiva del Sistema. 

Los vehfculos de transporte terrestre y a~reo serán propiedad de

COPLAMAR o del organismo agrupado a esa coordinaci6n que la misma 

señale, la que igualmente, en el mismo acto se compromete a poner 

los a disposici6n exclusiva del sistema. 

Su operación, mantenimiento y conservaci6n, asf como la integra-

ci6n de un fondo para su reposici5n, ser& cubierta mensualmente -

por DICONSA a COPLAttAR con cargo a la operaci6n administrativa de 

los almacenes regionales. 

Los centros de distribución ser&n propiedad de las comunidades. 

Evaluaci6n del ~istema 

Los signatarios del convenio celebrar&n una reuni6n semestral pa

ra evaluar el funcionamiento y grado de avance' del sistemi. Esta 

reuni~n será presidida por el Secretario de Comercio, como cabeza 

del Sector. 



N O T A: 

En 1981 se cambiaron los siguientes nombres: 

ORIGINAL 

Sistema CONASUPO-COPLAMAR 

Centro de Distribuci6n 

Comité de Vigilancia y 
Administraci6n 

ACTUAL 

Programa CONASUPO-COPLAMAR 

.Tienda Campesina 

Comité Rural de Abasto 
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Consejo de Supervisi6n 

Promotor 

Consejo Comunitario de Abasto 

Supervisor Operativo 

Por esta raz6n los nombres que se utilizan a lo largo del trabajo 

no siempre coinciden con los del convenio original. 

3.2. ESTRUCTURA Y OPERACION DEL SISTEMA CONASUPO-COPLAMAR DE 

ABASTO A ZONAS MARGINADAS~Sl) 

El Sistema CONASUPO-COPLAHAR de Abasto a Zonas Harginadas tiene -

como objetivo el garantizar los niveles de abastecimiento, en vo

lúmenes y precio, a los grupos de poblaci6n que viven en dichas -

zonas, canalizando en forma directa una parte de abasto disponi-

ble en el pafs, permiti~ndoles la adquisici6n de una canasta b&s! 

(81) Este apartado fue elaborado con base en los documentos ofi-
ciales manejados en el Programa: Sistema COHASUPO-COPLAMAR,
Unidades 1 "Estructura y Funci6n del Sistema" y 3 "Estructu
ra y Funci6n d~ los Niveles de Drganizaci6n para la Comer-
cial izaci6n". 
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ca que los acercará a un nivel mfnimo de bienestar en lo que se -

refiere al rubro alimentaci6n. 

Asimismo, este programa gubernamental pretende apoyar la búsqueda 

de mecanismos de comercialización de los excedentes de producci6n 

de esas zonas. 

La operación del Sistema descansa fundamentalmente en la partici

pación, organización y supervisión de las comunidades beneficia-

das. La responsabilidad de organizar la participación comunita-

ria recae en DICONSA,< 82 > filial de CONASUPO encargada de distri

buir el abasto, a· través de una nueva &rea creada para atender y 

operar el programa en cuestión. La coordinación de las acciones

Y la supervisi6n de la operación del Sistema recae en COPLAHAR, a 

través de su organismo central o de las dependencias integradas a 

ella en todo el pafs. 

Asf pues, se tienen tres partes actuantes en este Sistema: 

- CONASUPO-DICONSA 

- COPLAttAR 

- COMUNIDADES 

A continuación se esbozar& lo que son cada una de estas entidades 

(82) Al inicio del Programa esta responsbilidad recah en COPLAMAR, 
después se le otorgó toda la operación a DICONSA y COPLAMAR
solamente supervisaba. 
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y cuál es su· funci6n en este Sistema, de acuerdo a la estructura

de organtzaci6n interna del mismo. También se describir~ cómo se 

estructura la participaci6n de las comunidades en el Sistema 

CONASUPO-COPLAMAR de Abasto Comunitario. 

3.2.1. CONASUPO-OICONSA 

OBJETIVO GEttERAL DE CONASUPO 

Coadyuvar con el gobierno federal en el fomento del desarrollo 

económico y social del pafs, en el campo de las subsistencias po

pulares, y a trav~s del estfmulo a la producci6n y de la organiz~ 

ci6n racional y eficiente de sus mercados, 

Los objetivos sociales de las empresas filiales son: 

- Coadyuvar al fomento del desarrollo económico y social del pafs 

participando en la regulación y modernización del mercado de -

los bienes que se consideren de consumo necesario para la ali-

mentación, salud y el bienestar físico de los sectores de la p~ 

blaci6n económicamente débiles, tendiendo a lograr el desarro-

llo equilibrado de esas subsistencias, el aumento del ingreso -

de los productores de bajos ingresos, su comercializaci6n efi-

ciente y el aumento del poder real de compra de los consumido--

res de escasos recursos. 

- Instrumentar la participación antes mencionada a través de la -

organización, administración y olpración de Sistemas y estable-
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cimientos destinados a la comercializaci6n en toda clase de 

subsistencias y llevar a cabo todos los actos juridicos y comer 

ciales necesarios para el adecuado cumpl~niento de sus finalid! 

des. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE CONASUPO 

- Mejorar los niveles de vida de los Sectores de población econ6-

micamente d~biles, mediante la venta, a precios que están a su

alcance, de bienes que se consideren de consumo necesario para

la alimentaci6n, la salud y el bienestar ffsico. 

- Contribuir a estabilizar 1os fndices de precios de los Produc-

tos B§sicos, en los mercados de consumo, por medio de una ofer

ta adecuada que en su caso, supla las deficiencias del Abasto -

directo cuando ~stas se presenten. 

- Fomentar la industrialización nacional al vender en las tiendas 

CONASUPO, artfculos de empresas mexicanas del ramo alimentaci6n 

y, en general, el de subsistencias populares. 

- Mantener reservas de algunos productos bSsicos para responder a 

demandas excepcionales, originadas por fenómenos meteorol6gicos. 

- Modernizar los sistemas de.venta al menudeo, tanto en el aspec

to ffsico como operacional. 
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- Promover y regular la producción de artículos regionales bási-

cos, con el fin de aumentar el ingreso de los pequeños y media

nos productores y satisfacer la demanda regional. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL SISTEMA DICONSA 

En resumen podrfamos conjugar la operación del Sistema en los si

guientes objetivos: 

- Proporcionar productos socialmente necesarios a precios bajas

en aquellos lugares donde la oferta es escasa, principalmente

el medio rural. 

- Regular el precio de los productos básicos mediante la distri

bución directa de los mismos. 

- Resultados de su operaci6n autosuficiente (o no deficitarios). 

ESTRUCTURA V FUNCION DE CONASUPO 

FILIALES DE CONASUPO 

CONASUPO tiene nueve empres~s filfales con funciones específicas

de producci6n o distribución, que son las siguientes: 

1.- DICONSA (DISTRIBUIDORA CONASUPO, S.A.): Tiene a su cargo la -

distribución de todos los productos que maneja CONASUPO, así

como las tiendas de menudeo al público. 
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~.- BORUCONSA (Bodegas Rurales CONASUPO, S.A.): Almacenes rurales 

que compran los granos (ma fz, trigo, frijol, arroz) directa-

mente de los productores y establecen los precios de garantía 

de compra y venta de los mismos. 

3.- ANDSA (Almacenes Nacionales de Depósito, S.A.): Almacenes ur

banos y/o rurales para los productos que distribuye OICONSA,

al igual que los granos de importación o exportaci6n que man~ 

ja el Sistema. 

4.- LICONSA (Leche Industrializada CONASUPO, S.A.): Produce 2 mi

llones de litros diarios de leche importada rehidratada al -

que se le agrega vitaminas y minerales; tiene varios produc-

tos especiales para bebés y combinaciones con cacaco, vaini-

l la y otros sabores. 

5.- ICONSA (Industrias CONASUPO, S.A.): Fabrica y embotella acei

te de soya y ajonjolf, asf como pastas para sopas. 

6.- TRICONSA (Trigo Industrializado CONASUPO, S.A.): Produce ha

rina de trigo enriquecido para tortillas y otros alimentos. 

7.- MINSA (Mafz Industrializado, S.A.): Produce harina de mafz en 

riquecido para tortillas y otros alimentos. 

8.- Comisión Promotora CONASUPO: Fomenta las agroindustrias como

cuencas lecheras, quesos, productos de palma, ixtle, pieles,-

etc ••• 



10? 

9.- CECONCA {Centros CONASUPO de Capacitación): Realiza capacita

ción interna (en sus instalaciones) o externas (directamente

en el campo) para dar conocimientos administrativos o técni-

cos agropecuarios. 

ESTRUCTURA V FUNCIONES DEL SISTEllA DICONSA 

La Compañfa Nacional de St.:bsistencias Populares desarrolla su pr.2_ 

grama de distribución al menu 'eo, fundamentalmente a través de un 

Sistema filial integrado por seis empresas regionales que operan

en conjunto 36 sucursales y almacenes en todo el pats, así como -

5,000 tiendas. 

Su objetivo es contribuir a modernizar y regular los mercados de

tallistas y al medio mayoreso. Para lograrlo, el director de 

CONASUPO ha es~ablecido las siguientes metas, congruentes con la

polftica del Presidente de la RepOblica: 

Metas CONASUPO-DICONSA 

- Convertir a todas y cada una de las unidades de venta en una OQ 

ción real de compra y de protección al salario. 

- Modernizar los sistemas comerciales al menudeo en las zonas ur

banas. 

- Penetrar a 30,000 localidades rurales mediante el apoyo a los -

pequeños comerciantes de esas zonas y a través de nuevas unida

des propias. 
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- Operar en punto ae equilibrio. 

FUNCIONES DE DICONSA 

- Asegurar el abasto suficiente en cantidad y variedad de los ar

tículos socialmente necesarios y de demanda popular generaliza

da. 

- Elevar los niveles de calidad requeridos por la salud de la po

blación. 

- Mantener los precios mSs bajos posibles en las condiciones del

mercado. 

- Penetrar en los mercados relativamente abandonados, ineficiente 

o especulativamente atendidos por la actividad privada. 

- Manejar las t~cnicas comerciales más avanzadas, supeditadas a -

las finalidades sociales de CONASUPO. 

- Transformar las estructuras y procedimientos operativos, finan

cieros j admini,trativos. 

Programas COHASUPO-DICONSA 

Existen 2 tipos de Programas: urbanos y rurales. 

Urbanos. Están enfocados a ciudades con población mayor de 10,000 

habitentes, y en los que funcionan las unidades comerciales tipo

Centros Comerciales, Consauper y Tiendas Sindicales por convenio

{por ejemplo Loterfa Nacional, Aeropuerto y Servicios Auxiliares, 
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Confederaciones de Trabajadores de México CTM, Sindicato de Ferr2 

carrileros, Confederación Revolucionaria d~ Obreros y Campesinos

CROC, INFONAVIT, Sindicato de Trabajadores de la Industria Azuca

rera - STIA, y Sindicato de Petroleros). 

Programas especiales tn este s~ctor incluyen la distribución de -

artfculos escolares y juguetes durante las épocas escolares y na

videñas a precios más bajos de los -el mercado, y la distribución 

de azocar en épocas de escasez. 

Rurales. Est4n dirigidos a localidades con población menor de 

4,000 habitantes. Se caracteriza por unidades comerciales de pe

queños comerciántes con tiendas rurales por concesión asf como -

tiendas móviles para los tianguis y barco-tiendas. 

Dentro de este programa hay convenios con instituciones que trab! 

jan en áreas rurales para la instalación de dichas tiendas: Insti 

tuto Nacional Indigenista-IN!, Instituto Mexicano del Café~NMECAFL 

Prod~ctos Qufmicos Vegetales Mexicanos PROQUIVEMEX, Zona Ixtlera

Y Candelillera, La forestal-F.C.L., Productos Forestales de la 

Tarahumara-PROFORTARAH, Plan de la Cuenca del Papaloapan, Plan 

Huicot, Zona de la Angostura, Programa de desarrollo Socioecon6mi 

co de los Altos de Chiaras, PRODESCH, Plan de la Meseta Tarasca,

Plan Tarahumara, Patrimonio Indfgena del Valle del Mezquital - -

P.I.V.M., Apoyo a Cortadores de Caña, Unión de Alijadores, Progr! 

ma de 1nvers1ones para el Desarrollo Rural - P.I.D.E.R., por últi 

moa través del Oe~arrollo Integral para la Familia - O.I.F., se-
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~3 ccntribuido a programas rurales en la Montaña de Guerrero, Oa

xaca, Veracruz, Puebla y Tlaxcala. 

ESTRATEGIAS 

- Marcas Propias. En el marco general de la "Al lanza para la Pro

ducción", CONASUPO promueve y apoya a pequeños y medianos indu~ 

triales mediante un programa de artfculos con marca propia CON~ 

SUPO, que comprende una amplia gama de productos como: aceites, 

jabones, legumbres enlatadas, pastas para sopa, harina de mafz, 

leche evaporada, pasta dental, etc., de calidad igual o supe- -

rios a sus similares y a precios más bajos. Este programa in-

cluye a la fecha, a las dos terceras partes del cuadro de ali-

mentes básicos establecidos por la Secretar1a de Comercio y se

incrementará en forma permanente, 

- Convenios. Se han celebrado convenios para suministro de merca~ 

cía, vales de consumo, apertura de tiendas y asesorfa comercial 

con Lotería Nacional, Aeroupertos y Servicios Auxiliares, Conf_!! 

deraci6n de Trabajadores de M~xico, Sindicato de Ferrocarrile-

ros, Confederaci6n Revolucionaria de Obreros y Campesinos. Es-

tán por firmarse con el INFONAVIT, ·sindicato re Trabajadores de 

la Industria Azucarera y Sindicato de Petroleros. 

- Tiendas Sindicales. Se abrirán durante el año 50 tiendas sindi

cales. A la fecha han iniciado operaciones 35 de ellas. 

- Nuevas Tiendas. Se abrieron 15 grandes y modernas unidades de -
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venta en el Distrito Federal, Estado de México, Monterrey, N.L., 

Guadal ajara, Jal ., Salamanca, Gto., Mexicali y Tijuana, B.C.N. 

- Comercializaci6n Rural. Se inició el programa de renovación co

mercial rural y se han establecido surtimientos a pequeños co-

merciantes, se han intensifi:ado y racionalizado las ventas a -

través de unidades m6viles; se participa ya en 200 tianguis y -

al concluir el año se participará en 500. 

- Desarrollo Integral para la Familia. Se ha contribufdo a los 

programas del DIF en la Montaña de Guerrero y se ha ampliado a 

Oaxaca, Veracruz, Puebla y Tlaxcala. 

- Programas Especiales. Se venderán miles de toneladas de azacar. 

Se participa también en la temporada escolar y navideña donde -

se distribuyen artículos escolares y juguetes a ·precios realme! 

te abajo de los del mercado de competencia. 

3. 2.2. COPLAMAR 

ESTRUCTURACION DE COPLAMAR 

Para encauzar de manera intGgral la acci6n del Gobierno Federal,

el Presidente de la República dispuso crear la Coordinación Gene

ral del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados - -

(COPLAMAR) dependiente directamente del propio Jefe del Ejecutivo. 
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~lle con fundamento en la Ley Org!nica de la Administración Públ1 

ca Federal que en su artfculo So. establece que el Titular del P~ 

der Ejecutivo contará con diversas unidades administrativas para

el desempeño de diferentes tareas, entre las cuales se mencionan

"aquellas de asesorfa y apoyo técnico y de coordinación en áreas

prioritarias que el propio Ejecutivo determine". 

Esta unidad tiene la responsabilidad de realizar estudios especf

ficos, así como proponer al Ejecutivo Federal la coordinación de

las acciones institucionales en la materia. El. Presidente de la

RepGblica a travªs de esta unidad administrativa "determinar! la

coordinación que deberán poner en pr&ctica las dependencias y en

tidades de la Administración POblica Federal, para el cumplimien

to de los Programas dirigidos a las zonas deprimidas y grupos mar 

ginadas y grupos marginados del pafs". 

Junto con estas funciones de alcance general que vinculan las ta

reas de esta unidad administrativa con las que r~aliza la mayoría 

de las dependencias y entidades de la administración, el Preside~ 

te de la República dispuso que el titular de la Coordinación Gen! 

ralpresida o forme parte de los Consejos, Junta Directiva o equi

valentes de aquellas entidades que a través de los anos, han sido 

creadas especfficamente para atender algunos problemas derivados

de la marginalidad social y el atraso económico. Estas entidades 

son las siguientes: 

1.- Instituto Nacional Indigenista; 



2.- Comisian de Zonas Aridas; 

3.- Patrimonio Indfg<>na del Valle de'l Mezquital 

Fideicomiso para el Sostenimiento del Patrimonio 

Indfgena del Valle del Mezquital; 

4.- La Forestal, F.C.i..; 

5.- Fideicomiso del Fondo Cadelillero; 

6.- Fideicomiso para Obras Sociales a Campesinos 

Cafferos de Escasos Recursos (FIOSCER); 

7.- Productos Forestales de la Tarahumara; 

8.- Fideicomis0 de la Palma 

FIDEPAL, S. de R.L.,de LP. y C.V.; 

9.- Patronato del Maguey; 

10 • .;. Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías¡ 

11.- CompaiHa Forestal de La Lacandona, S.A.; 

FUNCION DE COPLAMAR 
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A la Coordinaci6n General se le asignaron dos responsabilidades.

La primera de ellas está orientada a armonizar las polfticas y 

las acciones de las entidades específicas mencionadas. La segun

da responsabilidad se encamina a estudiar y proponer al titular -

del Ejecutivo f6rmulas de coordinaci6n que se relacionan con la -

Adminlstraci6n Pablica en su conjunto. 



114 

Respecto de la primera responsabilidad, y del anSlisis del funciQ 

namiento, en 1977, de las entidades públicas mencionadas, fue po

sible comprobar que, sumadas las actividades que realizaron las -

11 entidades agrupadas en COPLAMAR, fundamentalmente en la esfera 

de los servicios educativos y de salud, asf como en el fomento -

agropecuario, forestal y comercial, s61o alcanzaron a beneficiar, 

con acciones aisladas y de mediana calidad a poco mSs de 2 millo

_nes de habitantes, de un universo estimado en aproximadamente 20 

millones de mexicanos. Ello se explica, en parte, porque si sum! 

mos los presupuestos de todas estas instituciones, encontramos -

que su gasto total de inversi6n ascendi6 ese afto a 468 millones -

de pesos, a lo que agregan 701 millones de pesos de gastos de op~ 

ración para dar un total aproximado de 1,170 millones de pesos. 

Oe esta manera, y no obstante que la coordinaci6n de estas insti

tuciones constituye un avance, en palabras del Presidente de la -

República~ "si juntamos la acci6n de estos organismos, apenas ras 

carfamos la soluci6n del problema". 

La insuficiencia de las acciones.de estas entidades explican la -

segunda responsabilidad de COPLAMAR de la que se derivan sus otras 

dos funciones: 

- La de sugerir sistemas de coordinaci6n interinstitucional. que

se ha ~umplido con el disefto de un sistema de trabajo orientado 

a dar mayor eficiencia a la acción gubernamental en las zonas • 

marginadas, propiciando al efecto que todas las dependencias Y· 
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entidades de la Administraci6n Pública oue actúan en esas regi~ 

11es utilicen, para la mejor elaboraci6n de sus programas, de -

una manera sistemái.ica, los recursos humanos y materiales, la -

capacidad de pe11etraci6n en las comunidades, la permanencia, el 

conocimiento y la visión global que tienen las entidades agrup! 

das en COPLAMAR, a ~ravªs de aproximadamente 22 mil empl~ados -

-entre directos e indirectos- y de 150 oficinas establecidas en 

campo. 

- La de ser vehfculo de las determinaciones del Ejecutivo respec

to a la Coordinación que deberán poner en práctica todas las de 

pendencias que corresponda para el mejor cumplimiento de los 

programas di~igidos a zonas deprimidas y grupos marginados, que 

se inició cuando el P~esidente de la República dispuso que el -

Sistema de Colaboración Programática a que se alude en el punto 

anterior, fuese expuesto en una reunión de Gabinete presidida -

por ª1 mismo, y realizada en Palacio Nacional el 28 de julio de 

1977, al final de la cual el jefe del Ejecutivo exhortó a sus -

colaboradores a respaldar el Sistema mencionado, que se descri

be en el documento "Bases para la Acción". 

Una vez definido el medio rural como primer criterio de ubicación 

de las tareas de COPLAMAR, la segunda ~area a cargo de la Coordi

nación consiste en delimitar las zonas económicamente más deprimí 

das así como depurar los indicadores que permitan identificar a -

1 os grupos ma rg 1 nadas. 
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Al respecto, existe ya una serie de zonas claramente identifica-

das y son aquellas para la atención de cuyas necesidades se han -

creado a lo largo de los años las entidades arriba mencionadas en 

cargadas espec~ficamente de promover su desarrollo. 

Por tanto, se parte de un primer supuesto, el de que las regiones 

y las áreas de trabajo en que estas entidades actúan representan

un punto de partida para distinguir los &mbitos de marginalidad -

en los que es urgente reforzar y perfeccionar la acci6n instftu-

cional existente. Este elemento arroj6, en términos generales, -

una poblaci6n de 20 millones de habitantes entre indfgenas y cam

pesinos pobres del desierto, del semidesierto y de las zonas mon

taftosas de Héxico. 

Como se ha expresado, cada una de las zonas deprimidas o grupos -

marginados a la fecha caracterizados, enfrentan situaciones adve!. 

sas que tienen que ver tanto con la seguridad y la garantfa de -

los derechos individuales y sociales, el derecho al trabajo just! 

mente remunerado, la tenencia de la tierra, la conservaci6n del -

medio y el mejoramiento eco16gico, la prevenc16n de la desertifi

cación y la defensa del patrimonio cultural, como con la comuni

caci6n ffsica, las obras de infraestructura y el financiamiento -

para la producci6n, la explotaci6n de los recursos agropecuarios, 

pesqueors, mineros, 1• actividad artesanal y el desarrollo indus

trial, el comercio y el turismo, ademfs de que requieren progra-

mas de alimentacf6n y vivienda ast como servicios educativos, de

salud y de saneamiento ambiental. 



117 

Todo ello hace evidente que la atenci6n integral de estas zonas y 

grupos trasciende las posibilidades de la acci6n aislada de cual

quier dependencia de la Administración Pública Federal, así como

la de las entidades especfficas de .atención a zonas deprimidas y 

grupos marginados ya señaladas. Las primeras están limitadas - -

por su particular esf~ra de cc~petencia y las segundas tanto por

su falta de recursos como por su incapacidad legal para decidir y 

ejecutar las acciones, obras y servicios que resultan necesarios. 

De todo ello deriva también que la visión integral que estas enti 

dades tienen de las zonas en que actúan es comúnmente desaprove-

c ha da. 

Precisamente pdra lograr que uno y otro tipo de instituciones pú

blicas complementen sus experiencias, sus criterios y sus accio-

nes, el Presidente de la República decidió que las entidades agr~ 

padas en COPLA:'AR pongan toda su capacidad y sus recursos al ser

vicio de las demás dependencias y entidades de la Administración

competente, a fin de que las acciones de cada una, como lo ha di

cho el propio Jefe del Ejecutivo, no respondan a una mecSnica ais 

lada de justificación, sino a una lógica global que les dé mayor

alcance. 

Para lograrlo, se creó ~n Sistema de Colaboración Programática P! 

ra Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, que descansa en tres el~ 

mentas básicos: 

- La celebración d~ Convenios Generales de Colaboración Programá-
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tica para Zonas Deprimidas y Grupos Marginados. 

- La elaboraci6n de Programas Integrados de Desarrollo o interins

titucionales real izados "in si tu"; y 

- El señalamiento de una asignaci6n presupuesta! especffica de ca

rácter intransferible, para realizar los programas interinstitu

cionales que se elaboran en zonas marginadas. 

ESTRATEGIA 

En vista de que por las peculiaridades de las diversas dependen-

cias y entidades y por la amplia gama de programas que pueden ser 

aplicables a las zonas marginadas hubiera sido necesario suscri-

bir un gran número de convenios, lo que hubiera restado agilidad

al Sistema, despu~s de analizar varios modelos alternativos se 

elaboró un convenio tipo, aplicable a todas las instituciones. 

Sus principales caracterfsticas son las siguientes: 

- Su vigencia cubre todo el perfodo sexenal (1977-2982); 

- Se trata, como qued6 asentado, de convenios tipo, id~ntfcos en

lo esencial para todas las dependencias participantes¡ 

- Todos ellos son suscritos ademis de por el titular, en cada ca

so, de la dependencia o entidad correspondiente, por el Secret! 

rio de Programaci6n y Presupuesto, el titular de la Coordina- -

ción de la Presidencia para Zonas Marginadas y los titulares de 
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las entidades que ésta agrupa que ejercen una funci6n territo-

rial interdiscipllnaria; 

- Se trata, como su denominación lo anticipa, de convenios gener~ 

les y no de acuerdos sobre acciones especfflcas. Ello quiere -

decir que lo que caca depend~ncia compromete es toda su gama de 

programas, de los cuales ellas mismas seleccionan en cada cen-

tro de trabajo, los adecuados para cada caso concreto; 

- Cada dependencia se compromete a elaborar y ejecutar los proye~ 

tos especfficos que le permitan realizar sus propios programas

en las 150 zonas donde se encuentran establecidas las oficinas

de las entid~des COPLAMAR y se compromete ademis a trabajar de

manera concurrente en todas las demás entidades públicas para -

que los programas sean verdaderamente interlnstitucionales e in 

tegrados; 

- COPLAMAR y los organismos que agrupoa se comprometen a promover 

el trabajo conjunto arriba descirto y a dar coherencia y senti

do integral a las múltiples demandas de la población, a efecto

de que la administración pública pueda dar una respuesta tam- -

bién integral y coherente; 

- COPLAMAR y sus organismos se compromente, además, a poner toda

su capacidad de penetración territorial, su comunicación perma

nente con las comunidades y sus recursos humanos y materiales a 

disposición de cada dependencia signataria y a elaborar sus pr~ 
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pies programas y presupuestos de manera que no se dupliquen ac

ciones, se evite la dispersi6n de las mismas y que las propias

sean cada vez más complementarias de los programas del resto de 

las instituciones públicas. 

Por otra parte, en el convenio se asienta que COPLAMAR deberá -

someter los proyectos de programas integrados que resulten del

trabajo conjunto a los Comités Promotores del Desarrollo Socio

económico de los Estados, que son presididos por los Gobernado

res. Esto es con el objeto de que en el seno de estos Comités

se analice la calidad de los programas integrados que se propon 

gan y de que sólo se lleven a la práctica con el conocimiento y 

el respaldo de los responsables polfticos de las entidades fed~ 

rativas; 

- La Secretaría de Programación y Presupuesto, oyendo la opinión

de COPLAMAR, se compromete en el convenio a estudiar y autort-

zar, si hay mérito para ello, el gasto destinado a instrumentar 

los programas integrados, a través de diversos mecanismos finan 

cieros existentes de acuerdo a los recursos establecidos en el

presupuesto, mismos que serán puestos a disposición de las de-

pendencias y entidades de la administración pública, federal o

estatal, responsable de la ejecución de las obras o de la pres

tación de los servicios correspondientes. 

- Para facilitar el seguimiento de los programas, los titulares -

de cada dependencia y entidad signataria seHalan un enlace cen-
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tral y los enlaces locales necesarios para la operaci6n de los

programas, quienes cuentan con una copia del convenio suscrito

por los titulares. 

Crecimie~to y Consolidación del Sistema.- El sistema, en este as

pecto, ya cuenta con ~na sólida estructura. El convenio ha sido

suscrito por 24 titulares de las dependencias y entidades. Entre 

estas dependencias signat~rias y las entidades agrupadas en COPL& 

MAR han designado 868 funcionarios responsables del seguimiento -

de los programas. 

Los Primeros Programas Integrados.- Con base en estos trabajos se 

elaboraron en 1978 los primeros 28 Programas Integrados regiona-

les y 6 resúmenes zonales. 

La complementación de estos programas con proyectos específicos y 

expedientes técnicos para la construcción de obras fue posible en 

virtud de la asignación de 50 millones de pesos por parte de la -

Secretarfa de Programación y Presupuesto, lo que permiti6 finan-

ciar 741 de los mencionados proyectos especfficos. 

Los programas cubren 4 mil localidades marginadas dentro de las -

28 regiones antes dichas y ~on ellos se espera canalizar a esas -

zonas cerca de 5 mil millones de pesos para alcanzar, entre otra~ 

las siguientes metas globales sólo en lo que se refiere al incre

mento de la infraestructura productiva y la creación de empleos: 
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. .:>QQGRJ\t!A !:!ill JORNALES* 

Obras Hidr~ulicas 39 848 Has. 2 789 000 

Habilitaci6n de Tierras 41 823 Has. 1 882 000 

Extensión Agrícola 213 900 Has. 9 625 000 

Desarrollo Frutfcola 6 017 Has. 240 000 .,_; 

Fornen to Pecuario 347 444 Cab. 665 000 

Apicultura 2 239 Apiarios 537 000 

NOTA: * La estimación de empleos permanentes es de 69,700¡ los di 
versos programas de construcci6n de infraestructura gene':" 
rar~n 25 mil emp~eos eventuales, por lo que en 1979 se ge 
nerarán aproximadamente 95 mil empleos directos (70 mil :
permanentes y 25 mil durante la realizaci6n de la infraes 
tructura). -

En este proceso fue de fundamental importancia el compromiso de -

los señores Gobernadores quienes, a trav!s de los Convenios Uni-

cos de Coordinación de 1978. se comprometieron a apoyar la elabo

ración de los Programas Integrados y se ha previsto para 1979 in

cluir una cláusual en la que. ademls. hagan expreso su compromiso 

de impulstar las acciones derivadas de estos programas. 

Financiamiento.- Dentro de la estructura de gasto del Gobierno F! 

deral, el aseguramiento de los recursos para financiar los Progr! 

mas Integrados se ha previsto por varias vfas. Por un lado, una

asignación especffica establecida de acuerdo a las pos1bil1dades

de la Administración y, por otro, se diseñan ahora mecanismos pa

ra canalizar, también de manera intransferible, los recursos pre

vistos para estas zonas a través del presupuesto directo y del -

programa de Inversiones POblicas para el Desarrollo Rural (PlDER~ 
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Además se recomienda. que a través de los Convenios Unicos de 

Coordinaci6n. los recursos previstos para P.stos programas no sean 

transferidos a zonas más favorecidas. 

Particfpaci6n de las comunidades.- La instrumentaci6n de estos -

trabajos ha ·requerido del diseno de una metodologla que asegure -

la participación de las comunidades desde la elaboraci6n de lo~ -

programas hasta su ejecuci5n. Al respecto. se han real izado asa~ 

bleas en cada comunidad de las cuales se han levantado las actas

correspondientes. para recoger las demandas reales de los pueblos. 

Esta metodologfa deber! irse perfeccionando a través de la simul

tánea capacitaci6n de los miembros de las comunidades en el mane

jo de los elem~ntos administrativos de programaci6n. presupuesta

ci6n y evaluaciOn. Asimismo. se ha previsto que si bien deben -

existir lineas generales comunes para hacer cada vez mayor la pa~ 

ticfpaci6n de las localidades directamente involucradas en los 

programas. también es necesario establecer. y ya se trabaja en 

ese sentido. normas especificas en raz6n de la heterogeneidad de 

las condiciones que imperan en las diversas zonas del pafs. 

La primera finalidad de estos documentos radica en servir de ins

trumento y marco de referencia a las propias comunidades para el

seguimiento de los prog~amas que ellas han contribuido a elabora~ 

Asimismo. se espera que los representantes en campo de las depen

dencias y entidades. federales y estatales. comprometidas en este 

proceso. encuentren en estos textos una gufa general para la eje

cuci6n de las obras y la prestación de los servicios que aquf se-
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presentan de manera orgánica y jerarquizada. 

3.2.3. PARTICIPACION COMUNITARIA 

CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 

La estructura de organizaci6n o el modelo de la organizaci6n con

que el Sistema funcionar! tendrf dos niveles como se ha menciona

do: uno a nivel de comunidad o Centro de Distribuci6n y otro a ni 
vel de microrregión o Almacén. Al primero se le denomina Comité

de Vigilancia y Admjnistración y al segundo Consejo de Supervi- -

sión.* 

LA ORGANIZACION A NIVEL COMUNIDAn. 

El Objeto de la Organización Comunitaria. 

La constitución de la organización para la comercialización se e~ 

tablece para los· fines de control, operación y supervisión de las 

unidades operativas del Sistema CONASUPO-COPLAMAR de Abasto a Zo

nas Marginadas y tendrf como objeto: 

- Supervisar la operación de los Centros de Distribución. 

- Captar, de acuerdo con los procedimientos de DICONSA, todas las 

necesidades de abasto de la comunidad sede del Centro de Df stri 

*Ver nota sobre cambios posteriores a estos nombres (supra). 
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buci6n y de su zona de influencia, ast como de las posibilida

des de comercialización de sus productos agropecuários y artes! 

nales. 

- Captar y sugerir acciones de inversión pública que puedan ser -

desarrollados por instituciones del Gobierno Estatal y Federal

como parte de sus acciones de desarrollo rural. 

La Estructura de la Organización Comunitaria. 

Vista gr&ficamente, en organigrama, la estructura se presenta de

la siguiente manera: 

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION PARA LA COMERCIALIZACION 
A NIVEL DE COMUNIDAD O CENTRO DE DISTRIBUCION 

ASAMBLEA 
······-~g~~R.fü,. ····-

.,..ENtARGAoa··aii.·--. 
¡ CENTRO DE DIS 
1 TRIBUCION ------·--·-···· - .~.-

. -·--·· --·- - j __ --·--·-------·-·--: 
: COMITE DE VIGILANCIA 
Y AOMINISTRACION ' 

1 
PRESIDENTE i 
SECRETARIO li 
VOCAL 
SUPLENTES . 

-· ·· -¡- ····--·-·----- . 
i 
L-·-·-

1 
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Como puede observarse, el modelo queda integrado por la Asamblea

General como máxima autoridad de la cual depende el encargado de 

la tienda y el Comité de Vigilancia y Administración con su Pres1 

dente, Secretario y Vocal. 

La Asamblea General podrá nombrar comisiones de trabajo conforme-
.-'l. ·~ 

sea necesario. Por ejemplo, comisión de educación, comi~ón de -

capacitación, etc. . .. 
' 

El Comité tiene como responsabilidad cumplir con la ejecución de

las funciones que le correpsonden, encargarse de que las decisio

nes tomadas en la Asamblea se lleven a efecto y representar la e~ 

munidad en la organización de segundo nivel o Consejo de Supervi

sión, a través del Presidente del ComiU y el Encargado del Centro. 

Funciones y Responsabilidades de los Componentes de la Organiza

ción Comunitaria. 

Las principales responsabilidades y tareas que desempeftarán la 

Asamblea General, Tos Comités de Vigilancia y Administración y 

los habitantes de la comunidad beneficiada serfn: 

La Asamblea General 

La Asamblea General es la máxima autoridad dentro de la comunida~ 

Deberl constituirse con la asistencia de la mayorfa de los habi-

tantes de la localidad, sin consideración de sexo o situación con 

respecto a la tenencia de la tierra. 
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Tendr& como facultades, en relación al Sistema de Abasto, las si

guientes: 

- Nombrar el encargado del Centro de Distribución y en caso nece

sario removerlo del cargo. 

- Nombrar al Presidente, Secretario y Vocal (y sus suplentes) del 

Comité de Vigilancia y Administració~ y en caso necesario remo

verlos del cargo. 

- Discutir y aprobar o rechazar: 

- los informes que rinda el encargado del Centro de Distribu- -

ción y que deberin llevarse a las asambleas de los Consejos -

de Supervisión de los almacenes. 

- los informes de actividades de los Comités de Vigilancia y -

Administra~ión. 

- los programas de trabajo que se sugieran tanto de parte de 

lo~ representantes de las instituciones Estatales o Federale~ 

como de parte de al~uno de los habitantes de la comunidad que 

tengan relación con el Sistema. 

- los programas de trabajo del promotor en la comunidad, asf c~ 

mo los informes de sus nctividades ejecutadas. 

- llegar a acuardos concretos después de la discusión de los dl 
ferentes asuntos tratados, 

En toda asamblea seneral se deberá levantar un acta que contenga: 
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- Lugar y fecha de asamblea. 

- Nombre y representación de quienes presidieron la asamblea. 

- El namero de asistentes. 

- Relaci6n de asuntos tratados (orden del dia). 

- Relación de asuntos aprobados, as1 como de acuerdos tomados. 

· Nombre, firma o huella digital, en el caso de que las perso-

nas no sepan escribir, de los representantes que presidieron

la asamblea, así como de cinco testigos escogidos de entre la 

misma. 

Las Asambleas Generales deberán realizarse por lo menos una vez -

al mes, citadas de antemano o aprovechando las Asambleas Ordina-

rias que para otros efectos se lleven a cabo en los ejidos y com~ 

nidades, en cuyo caso deberS especificar a las autoridades y a la 

población, que dichas asambleas se ajustarán a las normas establ! 

cidas en el presente documento. 

Podrán realizarse Asambleas Extraordinarias, las cuales ser&n con 

vacadas por la poblaci6n, el Comit~ de Vigilancia y Administra- -

ción o por alguna de las autoridades locales, previo acuerdo con

el Supervisor o Promotor del Almac~n de Abasto de su adscripci6n. 

El Comité de Vigilancia y Administraci6n 

- La representación de la organización a nivel de Centro de D1s-

tribuci6n la tendrá el Comité de Vigilancia y Administración y

sus responsabilidades son la~ siguientes: 
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DE SUPERVISION 

- Supervisar el funcionamiento operativo, Administraci6n y finan

ciero de los Centros de Distribuci6n. 

- Cuidar que los encargados de los Centros de Distribución cum- -

plan estrictamente ~on sus obligaciones en torno al funciona- -

miento de los mismos. 

- Supervisar que el surtimiento de productos a los Centros de Di~ 

tribuci6n sea oportuno y corresponda a los volúmenes solicita-

dos. 

- Observar que los volúmenes de productos que lleguen a los Cen-

tros de Distribuci6n se encuentren en buen estado y correspon-

dan a los registrados en las facturas de remisi6n respectivas. 

- Cuidar que los Centros de Distribuci6n cuenten con los volúme-

nes de productos bisicos requeridos por la poblaci6n de las co

munidades en épocas normales y con suficientes reservas para -

las temporadas de escasez o de tr~nsito dificil de los vehfcu-

los de abasto. 

- Supervisar la venta de productos a la poblaci6n de las comunid! 

des que abarca el Centro de Distribuci6n, cuidando que su destl 

no no sea desviado a comerciantes particulares, no se genere el 

acaparamiento y la especulacion, que se evite el favoritismo a 

grupos o personas y el incremento injustificado de los precios. 

- Observar que las solicitudes hechas a los Jefes de Almacén por-
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los Encargados del Centro de Dfstrfbuci6n, referidas al cambio

de productos en mal estado o de aquellos que tienen nula o ese~ 

sa venta, sean atendidas oportunamente. 

- Supervisar que los listados de producto de venta en los Centros 

de Distribución no sean incrementados o reducidos sino por 

acuerdo previo de las comunidades, Consejos de Supervisi6n y -

DICONSA. 

- Observar que la distribuci6n de nuevos productos de los Almace

nes a los Centros de Distribuci6n, sea efectauda previo acuerdo 

y notificación de los Consejos de Supervisi6n y DICONSA. 

- Observar que los procedimientos de compra-venta de productos a 

través de los Centros de Distribución diferentes a los comunes, 

se ejecuten previo acuerdo mayoritario de las comunidades, Con

sejos de Supervisi6o y DICONSA. 

- Supervisar el uso adecuado del equipo de transporte de los Alm~ 

cenes de Abasto que distribuyen los productos a los Centros de

Distribución y reportar al promotor las irregularidades que 

sean observadas. 

- Cuidar que el Comité tenga representatividad y participación arr 

te el Consejo de Supervisi6n y de que tanto el encargado del 

Centro de Distribución como el o los mie~bros del Comité que se 

designen, asistan con la documentación correspondiente a las 
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asambleas ordinarias y extraordinarias que se celebren. 

- Observar que en las asambleas sea mostrada la documentación re

ferida al manejo operativo, administrativo y financiero de los

Centros de Distribución. 

- Supervisar, analizar y evaluar el trabajo del promotor en el --

4rea de influencia de la localidad sede del Centro de Distribu

ci6n y en la localidad misma, asf como hacerle los señalamien-

tos o asesorfas que se crea conveniente para la mejor ejecución 

de sus actividades. 

DE COORDINACION 

- Colaborar en la realización de actividades de evaluación del -

sistema que ~rovengan de los niveles superiores o de las insti

tuciones participantes. 

- Colaborar en las investigaciones que provenan de los niveles s~ 

perfores o de las instituciones participantes, relativas al fun 

cionamiento de los Centros de Distribución. 

- Apoyar los programas institucionales cuyo objetivo sea el bene

ficio social de las comunidades. 

- Canalizar hacia los niveles superiores, normativos y operativos, 

por conducto del promotor, la documentac16n referida a las asam 
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oleas que se real icen, informes que se elaboren, acuerdos toma

dos e 1nformaci6n que les sea solicitada. 

- Coordinar y Participar en el levantamiento de informaci6n que -

requiera el sistema y que le sea solicitada por el promotor. 

- Canalizar hacia los Jefes de Almacén y Consejos de Supervisi6n

los acuerdos comunitarios respecto a la solicitud de venta de -

nuevos productos, modificaciones de precios en los productos u 

otros. 

- Transmitir a los promotores, las solicitudes que por acuerdo m! 

yoritario de la comunidad se dete~minen, relativos a requeri- -

mientas de organizaci6n para el consumo o la comercializaci6n -

de excedentes de producci6n. 

- Transmitir a los Promotores y Jefes de Almac~n las solicitudes, 

que por acuerdo mayoritario de las comunidades se determienen -

relativas al almacenamiento y comercializaci6n de excedentes de 

producci6n a trav~s de los Centros de Distribuci6n y Almacenes

de Abasto, respetando en ambos procedimientos la~ disposiciones 

de las comunidades. 

- Reportar a los Promotores o en su defecto llevar la discusión a 

los Consejos de Supervisi6n, las irregularidades que se obser-

ven en el funcionamiento del Sistema para su an51is1s y toma de 

medidas correctivrs. 
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- Informar al promotor de las medidas que se tomen para el mejor

funcionamiento de los Centros de Distribuci6n. 

DE ORGANIZACION 

- Elaborar y ejecutar los calendarios anuales de asambleas y los

programas mensuales de actividades, notificando de ello al pro

motor. 

- Convocar a asambleas ordinarias a las comunidades de acuerdo al 

calendario establecido e informar delas actividades realizadas; 

las asambleas de carácter extraordinario se llevarSn a cabo 

cuando el ca~o asf lo amerite. 

- Participar en las asambleas, tanto ordinarias como extraordin! 

rias, de los Consejos de Supervisi6n. 

- Informar a las comunidades, a trav~s de las asambleas o por los 

canales a su alcance, de los acuerdos tomados en las reuniones

de los Consejos de Supervisión y proceder a su ejecución cuando 

asf lo requiera. 

- Realizar las gestiones o tr~mites que se requieran para la habi 

litación o construcción de locales para los Centros de Oistrib~ 

c16n, asf como coordinar y participar en las obras que se acuer 

de ejecutar. 

1 
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- Promover, coordinar y participar en las labores comunitarias de 

mantenimiento que se requieran para el eficaz funcionamiento de 

los Centros de Distribución, asf como apoyar las acciones admi

nistrativas que la operaci6n de los mismos requiera. 

- Coordinar la aplicaci6n de las medidas que por acuerdo mayorit~ 

rio se tomen para la corrección de las irregularidades que se -

observen en el funcionamiento de los Centros de Distribuci6n. 

- Elaborar los informes correspondientes a las actividades que se 

realicen mensualmente. 

- Las funciones que se crea necesario agregar, emanarán de las -

asambleas con la comunidad y se incorporarán a las actas respe~ 

ti vas. 

Las obligaciones a las que estarán sujetos los miembros del Comi

té de Vigilancia y Administraci6n serán las siguientes: 

- Son los responsables de la ejecuci6n de los acuerdos tomados en 

las asambleas generales y de las funciones anteriormente especi 

ficadas. 

- Deber&n: 

- 11evar un libro donde consten los acuerdos tomados en asam- -

bleas generales y que deberá estar registrado en el almacfn -

al que corresponda su adscripci6n. 
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- llevar dos copias del archivo de contabilidad de la tienda o

Centro de Distribuc16n Comunitario. 

- representar a la comunidad en las reuniones de Consejos de S~ 

pervisi6n Regional. 

- promover, en cooriinación r.on otras autoridades de la comuni

dad, el trabajo comunitario necesario para que el local del Ce!!. 

tro de Distribuci6n comunitario se encuentre permanentemente

en buen estado y ofrezca condiciones de seguridad mínima. 

- representar a la comunidad frente a las autoridades Estatales 

y Federales en todo lo relacionado con la comercialización de 

los productos de la comunidad sede del Centro de Distribuci6n 

comunitario y de su zona de influencia. 

Será también de su responsabilidad supervisar la limpieza y man 

tenimiento del local del Centro de Distribuci6n, asf como la -

presentaci6n de los productos que en él se expendan. 

- La periodicidad de los cargos será de un ano y los miembros no

podrán ser reelectos para el perfodo inmediato siguiente. 

- La representaci6n inicial deberá ser de la comunidad sede del -

Centro de Distribuci6n comunitario y en lo sucesivo, se busca-

rán los mecani3mos regionales más adecuados para que, si la po

blación ast lo determina, esta representación pueda quedar en -

las comunidades de la zona de influencia. Para que esto suceda, 
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serd necesario Implementar un sistema de reuniones o asambleas

que se ajusten a los planteamientos diseHados sobre el tema y -

expresados en este documento. 

Derechos y Obligaciones de los habitantes beneficiados. 

A todos los habitantes de las ~oblaciones que cubrirá el Sistema

se les considerará beneficiarios y tendr!n los siguientes derechos: 

- Adquirir los productos que se les expendan en el Centro de Di! 

tribuci6n. 

- Reportar a las Asambleas Generales, Comités de Vigilancia y Ad

ministraci6n, Promotores o Supervisores del Sistema, todas aqu! 

. llas fallas o problemas que sean observados. 

- Ser nombrado como miembro del Comité de Vigilancia y Adminfstr! 

ci6n o como encargado del Centro de Distribuci6n. 

- Solicitar el apoyo del Sistem~ para la comercializacf6n de sus

productos, para lo cual se ajustará a las polfticas delfneadas

por. DICONSA. 

Las obligaciones a las que se ven •uJetos los beneficiarios del -

Siste~a son las siguientes: 

- En el. caso de la co·munidad Si!de, ·sus habitantes se ven obliga--
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dos a permitir la compra de productos de las comunidades de la

zona de influencia. 

- Los beneficiarios del Sistema, de la comunidad sede y de su zo

na de influencia, deberán participar en los trabajos comunita-

rios necesarios para la buena operaci6n del Sistema en los tér

minos que el grupo de comunidades lo acuerde. 

SANCIONES 

La ejecuci6n de las sanciones deberá ajustarse a las tradiciones-

1 ocales o regionales toda vez que ~stas afecten significativamen

te la operación y sentido organizativo del Sistema. Estas sanci~ 

nes, a manera de sugerencia, podrán ir desde la suspensi6n tempo

ral hasta la definitiva de la venta de productos a individuos o -

comunidades. 

En caso de ser necesario y cuando se prevea que traerá dificulta-
• 

des serias entre los beneficiarios, se podrá formar una comisi6n-

de honor y justicia con los miembros que a nivel de Consejo de S~ 

perv1si6n del Almac~n·de Abasto de su adscripciOn se determine. 

GENERALIDADES 

Todas aquellas cuestiones no previstas deberán ser planteadas y -

sancionadas por las Asambleas de los Consejos de Supervisi6n de -

los Almacenes. 



138 
~A G~GAN1ZACION A NIVEL MICRORREGIONAL 

Se describen en este apartado los elemento: básicos de la organi

zaci6n microrregional llamada tambi~n de segundo nivel: objeto de 

la organización, estructura de la misma, funciones y responsabili 

dades de los componentes. 

OBJETO 

La constitución de es~a unidad organizativa se establece para los 

fines del control, operaci6n y supervisión de las unidades opera

tivas del sistema CONASUPO-COPLAMAR a nivel regional y tendrá co

mo objeto: 

- Supervisar permanentemente a nivel regional el funcionamiento -

del Sistema en sus aspectos operativos, administrativos y deº! 

ganizaci6n para la comercialización. 

- Regular y equilibrar el a~asto de los Almacenes a los Centros -

de Distribuci6n de acuerdo a las necesidades que preseoten las

local idades sede de los Centros de Distribución y de las locali 

dades que abarquen. 

- Coordinar con los promotores, supervisores CONASUPO-COPLAMAR y 

re~··esentantes de CONASUPO y COPLAMAR, todas aquellas activida

des tendientes a lograr un mejor funcionamiento del sistema en

la regi6n. 
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- Captar de acuerdo a los procedfmfentos DICONSA, todas las nece-

sidades de abasto de la reg~5n que abarca el almacén asf como -

las posibilidades de comercialfzaci6n de los productos agrope-

cuarios y artesdnales de las comunidades. 

- Captar y sugerir acr.fones de inversi6n pública que puedan ser -

desarrollados por instituciones del Gobierno Estatal y Federal

como parte de sus acciones para el desarrollo rural. 

Estructura 

La organizaci6n de segun~o nivel que se establecer4 mfcrorregio-

. nalmente en los almacenes de abasto tendr4 la siguiente conforma-

ci6n: 

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION PARA LA COMERCIALIZACION 
A NIVEL MICRORREGIONAL O DE ALMACEN 

'ASAMBL-Ei\1 
!_GEN~MJ, ___ J 

-----------------,. 

l 
: . jE"f'Co·E·r 
___ AL MACEN _l 

¡ 

f"coNSEJÜ ~~-1UPERVISION 
1 PRESIDENTE 
1 SECRETARIO~ ¡ VOCAL 
.J.___ _ _s_l}_eJ,,_~y_j_S_ 

1 

LC~M-I s·I~_NE s. _J_~_-.f~~~JO .J 
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En este caso, el modelo de organización se integra por la Asam- -
1

blea como máxima autoridad de la cual forman parte la totalidad -

de los Presidentes de los Comités de Vigilancia y Administraci6n

Y los Encargados de los Centros de Di.stribuci6n que abarca el Al

macén, asf como el Jefe de Almacén. 

De entre los Presidentes de los Comités de Vigilancia y Adminis-

tración se elegir! la representación del Consejo de Supervisión -

que quedará integrada por un Presidente, un Secretario, los Voca

l es auxiliares y las comisiones que sean necesarias dependiendo -

de la cantidad de actividades que se vayan generando en torno a -

la organización para la comercialización. 

Las lfneas de mando también en este caso van de asamblea general

al Jefe de Almacén y a la representación del Consejo de Supervi-

sión; el Supervisor y el Promotor CONASUPO-COPLAMAR y el represe~ 

tante COPLAMAR asisten sólo en calidad de observadores, informan

tes o en su caso podrán auxiliar en la conducción de la asamblea. 

El Consejo tiene como responsabilidades cumplir con la ejecución

de las funciones que le corresponden, encar.garse de que las deci

siones tomadas en la asamblea se lleven a efecto y representar a 

las comunidades de la zona que abarca el Almacén de Abasto dentro 

y fuera de la región en todos aquellos aspectos que tengan rela-

ci6n ·on el sistema. 

El domicilio oficial del Consejo ser! la sede del Almacén de Aba! 
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to del Sistema CONASUPO-COPLAMAR de Abasto a Zonas Marginadas. 

Funciones y Responsabilidades de los Componentes de la Organiza

ci6n Microrregional. 

Las Asambleas Generales 

La Asamblea General es la máxima autoridad dentro del Consejo.-

Se constituye con la asistencia de la totalidad de los Presiden

tes de los Comités de Vigilancia y Administrac16n y los Encarga

dos de los Centros de Distribuci6n más el jefe del Almacén. 

Tendrá como facultades, en relaci6n al Sistema de Abasto, las si 

guientes: 

- Nombrar al Presidente, Secretario, Vocales y comisiones y en 

caso necesario removerlos del cargo. 

Establecer un calendario anual de reuniones, mismo que deber!

determinarse en la realizaci6n de la primera asamblea •. Las 

reuniones deber!n llevarse a cabo mensualmente. 

- Discutir y aprobar o rechazar, los informes que presente el J.! 

fe de almacén sobre el funcionamiento operativo, administrati

vo y contable del almacén· de abasto. 

- Nombrar una representaci-on que auxilie en la ejecuci·on de -

las decisiones tomadas en todas las sesiones. 
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- Aco~dar las actividades a desarrollar por sus representantes y 

discutir, aprobar o rechazar los informes que mensaulmente pre

senten. 

- Discutir los requerimientos de abasto que presente cada centro

de distribuci6n y establecer prioridades de acuerdo a las nec~ 

sidades más apremiantes. 

- Discutir y sugerir programas de comercializaci6n que permitan -

la puesta en marcha de la segunda fase del Sistema. 

- Discutir y sugerir medidas que permitan la regulaci6n de todas

aquellas actividades no previstas en las funciones de los Comi

tds de Vigilancia y Administraci6n y de los Consejos. 

- Discutir y aprobar o rechazar, los programas de trabajo que se

sugieran tanto de parte de representantes Estatales o Federales, 

como de parte de alguno de los miembros del Consejo y que ten~

gan relaci6n con el Sistema. 

- Discutir y aprobar o rechazar, los programas de trabajo de los

Supervisores y Promotores CONASUPO-COPLA~AR para la reg16n de -

influencia del Almac8n; asf como los informes de sus actfvfda-

des ejecutadas. 

- Llegar a. acuerdos concretos de~pu8s de la dfscus16n de los di-

versos asuntos tratad~s. 
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·En toda Asamblea General, se deber! levantar un acta que conterr 

ga: 

- Lugar y fecha de ejecuci6n de la Asamblea. 

• Nombre y representaci6n de quienes presidieron la Asamblea. 

- El nOmero de asistentes. 

- Relaci6n de asuntos tratados (orden del dia). 

- Relaci6n de asuntos aprobados, asf como de acuerdos tomados. 

- Nombre, firma o huella digital, en el caso de que las perso--

nas no sepan firmar, de los que presidieron la Asamblea, asf

como de cinco testigos escogidos de entre la misma. 

- Las asambleas generales ordinarias deber!n realizarse mensual-

mente y de acuerdo al calendario vigente. 

- Las asambleas generales extraordinarias podr~n llevarse a cabo

previa cita con cinco dfas de anticipac16n y podr!n ser solici

tadas por cualquiera de las partes que intervienen en el Conse

jo, previo acuerdo con el supervisor o promotor adscritos al al 

macén correspondiente. 

Los Consejos de Supervisi6n 

- El Consejo de Supervisi6n es el 6rgano de representación de 1a

organizaci6n a nivel regional y sus responsabilidades són las -

siguientes: 
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DE SUPERVISION 

- Supervisar el fu~cionamiento operativo, administrativo y finan

ciero del Sistema a nivel de microrregi6n. 

- Cuidar que los Jefes o Subjefes de Almacén, asf como el personal 

operativo y administrativo cumplan estrictamente eón sus oblig! 

ciones en torno al funcionamiento de los Almacenes. 

- Supervisar que el abastecimiento de productos a los Centros de

Distribuci6n sea oportuno y corresponda a los volúmenes solici

tados. 

- Observar que los volOmenes de productos que lleguen a los Alma

cenes para el aLastecimiento a los Centros. correspondan a los

requerimientos de abasto regional, se encuentren en buen .estado 

y equivalgan a los registrados en las facturas de remisi6n co-

rrespondientes. 

- Cuidar que los Almacenes de Abasto cuenten con los volúmenes de 

productos b~sicos requeridos por la poblaci6n de la regién en -

épocas normales y con suficientes reservas para las temporadas

de escasez o de tránsito diffcil de los vehfculos de abasto. 

- Supervisar la distribuci6n equitativa del abasto a los Centros

de Distribución de acuerdo a las necesidades de la pob1acf6n -

que abarcan, ~uidando que su destino no sea desviado a comer- -
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ciantes de la regi6n, no se genere el acaparamiento y la espec~ 

laci6n y evitar los favoritismos a ciertos Centros de Distribu

ci6n y el incremento injustificado de los precios. 

- Observar que las relacion~s de productos de abasto del Almacén

no sean incrementadas o reducidas sino por el acuerdo previo de 

los Comités de Vigilancia y Administrac16n, Consejos de Supervl 

st6n y DICONSA. 

- Cuidar que las solicitudes hechas a los Jefes de Almacén por -

los encargados de los Centros de Distribución o Comités de Vigf 

lancta y Administració'. referidas al cambio de productos eR mal 

estado o de aquellos que tienen nula o escasa venta, ~ean aten

didas oportunamente. 

- Observar que la distribución de nuevos productos por los Almac! 

nes a los Centros de Distribución sea ejecutada s61o si existe

el acuerdo previo entre DICONSA y los Consejos de Supervisión. 

- Observar que los procedimientos de compra-ver.ta de productos a

través de los Almacenes, diferentes a los comunes, sean ejecut! 

dos previo acuerdo mayoritario de las comunidades, Consejos de-
. 1 

Supervisión y DICONSA. 

- Supervisar el uso adecuado de las instalaciones y equipos de -

transporte con que cuentan los Almacenes, reportar al promotor

las irregularidades ~ue sean observadas o en su defecto, llevar • 



146 
~os casos a las asambleas y cuidad que sean corregidas. 

• Cuidar que se haga un uso adecuado de las instalaciones del Al

macén para el almacenamiento de los excedentes de producci6n p~ 

ra su comercialización, evitando favorecer a grandes producto-

res, comerciantes regionales o grupos minoritarios. 

- Supervisar que el traslado de productos a los Centros de Distri 

buci6n sea efectuado en condiciones que eviten su deterioro. 

- Cuidar que en el Consejo tengan representatividad todos los Co

mités de Vigilancia y de que los encargados de los Centros de -

Distribución, los miembros de los Comités de Vigilancia y Admi

nistración que se designen y los Jefes o Subjefes de Almacén, -

asisten con la documentaci6n respectiva. a las asambleas ordina

rias y extraordinarias que se realicen. 

- Supervisar, analizar y evaluar el trabajo del promotor en la z~ 

na y hacerle los seftalamientos o sugerencias que se crea conve

niente para el mejor desempefto de sus funciones. 

- Cuidar que los acuerdos tomados en asambleas sean tramitados o

ejecutados cuando asf proceda. 

- Observar que en las asambleas sea mostrada la documentación re

ferida al ma"ejo operativo, administrativo y financiero del Al· 

macén o Subalmacén. 
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DE COORDINACION 

- Colaborar en la realización de actividades de ~váluación del 

Sistema que provenga de los niveles superiores o de las instit~ 

ciones participantes. 

- Colaborar en la realización de investigaciones que provengan de 

los niveles superiroes o de las instituciones participantes. r~ 

lativas al funcionamiento del Sistema. 

- Apoyar los programas institucionales cuyo objetivo sea el bene

ficio social y econ6mico de la regi6n. 

- Canalizar hacia los niveles superiores. normativos y operativos, 

por conducto del promotor, Ta documentaci6n referida a las asa~ 

bleas que se realicen, informes que se elaboren, acuerdos toma

·dos e informaci6n que les sea solicitada. 

- Coordinar y participar en el le~antamiento de información que -

requiera el Sistema y que le sea solicitada al Promotor. 

- Canalizar a los Jefes o Subjefes de Almacén, para su tr!mite -

los acuerdos de las comunidades relativos a la solicitud de - -

abastecimiento de nuevos productos para su venta en los Centros 

de Distribución, modificaciones de precios en los productos u -

otros. 
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- Transmitir a los promotores las solicitudes que por acuerdo ma

yoritario del Consejo se determinen, relativas al almacenamien

to y comercialización de excedentes de producci6n a través de

los Almacenes, respetando en ambos procedimientos las disposi-

ciones de las comunidades. 

- Transmitir al promotor las solicitudes que por acuerdo mayorit! 

rio del Consejo se determinen, relativas a requerimientos de or 

ganizaci6n para el consumo o la comercialización de excedentes

de producci6n en la región. 

- Reportar a los promotores o en su defecto discutir en las asam

bleas las irregularidades que se observen en el funcionamiento

del sistema para la toma de medidas correctivas. 

- Informar al promotor de lasmedidas que se adopten para el mejor 

funcionamiento de los Almacenes o Subalmacenes. 

DE ORGANIZACION 

- Elaborar y ejecutar los calendarios anuales de asambleas y pro

gramas mensuales de actividades, notificando de ello al promotor. 

- Convocar a asambleas ordinarias a los Comitfs de Vigilancia de

acuerdo al calendario establecido; las asambleas de carlcter e! 

traordinario se llevaran a cabo cuando el caso asf lo amerite. 
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- Realizar las gestiones o trámites que se requieran para la rea

lizaci6n de obras o adaptaciones en los Almacenes, asf como 

coordinar y participar en las obras que se acuerde llevar a ca

bo. 

- Coordinar y participar en las labores de mantenimiento que nec! 

siten los Almacenes y Subalmacenes, así como auxiliar en los 

tr&mites administrativos que se requieran. 

- Coordinar y participar en las labores de traslado o movimiento

de productos cuando las circunstancias asf lo demanden. 

- Coordinar la aplicaci6n de las medidas que por consenso mayori

tario de la asamblea se tomen para la corrección de las irregu

laridades que se observen en el funcionamiento de Almacenes, -

Subalmacenes y Centros de Distrib11ci6n. 

- Elaborar los informes mensuales correspondientes a las activid! 

des del Consejo y canalizar al promotor la documentación respef 

ti va. 

- Las funciones que se crea necesario agregar, emanarán de las -

asambleas del Consejo y se incorporarán en las actas respectivas. 

Obligaciones: 

Las obligaciones a las que estar!n sujetos los miembros del Cons! 
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jo de Supervisi6n, serSn las siguientes: 

- Son los responsables de la ejecución de los acuerdos tomados en 

las asambleas generales y de las funciones anteriormente especj_ 

ficadas. 

- Deberán llevar un libro donde consten los acuerdos·tomados en -

asambleas generales y que deberá estar registrado en el almacén 

al que corresponda su adscripcion. 

- Coordinar y dirigir la realizaci6n de las asambleas ordinarias

º extraordinarias. apoyándose para tal efecto en la asesorfa -

del Promotor o Supervisor adscritos a tal Almacén. 

- Levantar las actas correspondientes e integrar el archivo del -

Consejo. 

- Deberán llevar una copia del archivo de contabilidad de los Ce~ 

tras de Distribuci6n. 

- Representar a las comunidades de la zona de influencia del Alma

cén frente a las autoridades Federales y Estaiales en todo lo -

relacionado aon la comercializaci6n de sus productos agropecua

rios y artesanales y en todas aquellas actividades que redunden 

en el desarrollo de la zona de influencia del almacén. 



Derechos y Ob11gac1ones de los Comités de Vigilancia Ante el 

Consejo de Superv1si6n. 

l~ 

A todos los Comités de Vigilancia y Administraci6n se les consid~ 

ra miembros de los Consejos de Supervisión y como tales tendrán -

los siguientes derechos: 

- Proponer el plan de abasto de su comunidad a la Asamblea, con -

el fin de que sea discutido, aprobado, modificado o rechazado. 

- Solicitar información sobre la operaci6n y aspectos contables -

que muestren el funcio~amiento del almacén al que se encuentren 

adscritos. 

- Asistir con voz y voto a las Asambleas Generales. 

- Elegir a sus representantes y tener derecho a ser electos. 

- Solicitar el apoyo del Sistema para la comercialización de los

productos de las comunidades que representan, ajust&ndose a las 

polfticas delineadas por DICONSA. 

- Informar de todas aquellas fallas o problemas que tenga el Sis

tema y sugerir medidas para su corrección. 

- Proponer y discutir los planes de comercializaci6n de los pro-

duetos agropecuarios y artesanales que las comunidades de la z2 
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na de influencia del Almacén propongan. 

- Promover y programar los trabajo~ comunitJrios que sean necesa

rios para el buen funcionamiento del Sistema o de las activida

des que se deriven del Sistema y/o comercialización de sus pro

ductos agropecuarios y artesanales. 

Funciones de los Representantes de DICONSA y COPLAMAR Ante el 

Consejo de Supervisión. 

La participación de los Supervisores, Promotores y representantes 

de COPLAMAR es de asesorfa y por lo tanto su incidencia en la or

ganización a este nivel ser! sol~mente para sugerir las medidas -

que auxilien el buen funcionamiento del Sistema en general. 

As1 mismo, deberln mantener informados a los miembros de los Con

sejos de Supervisión de todas aquellas medidas que sean tomadas -

por DICONSA sobre el funcionamiento del Sistema. 

SANCIONES 

Las sanciones se podr&n establecer a trav4s de las Asambleas Gen! 

rales sobre todas aquellas personas o representantes que hayan i~ 

currido en faltas que alteren el sentido del programa. En caso -

de disidencia se podrl formar una comisión de honor y justicia 

que investigue y acuerde sobre el particular. 
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GENERALIDADES 

Todas aquellas normas no previstas deber&n ser discutidas por las 

Asambleas Generales y en caso de ser necesario anexarlas en el m! 

nual de funciones y en las actas de asamblea correspondientes. 



C A P I T U L O I V 

DIAGllOSTICO DE LA 

OPERAC ION DEL 

PROGRAMA 

EN LA ZONA 

DE ESTUDIO 
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4.1.- VISION GENERAL DE LA ZONA 

4. 1.1.- SITUACION FINANrIERA. 

La sucu~sal de Orizaba de DICONSA opera en total 9 almacenes del Si! 
tema CONASUPO-COPLAMAR. La zona de estudio abarca cuatro almacenes: 
Coacoatzintla, Villa Aldama, C1.sautUn de Carbajal y Puente Nacional, 
es decir, comprende el 44% del total de almacenes de esta Sucursal.
De ellos, tres son de reciente operaci6n, ya que fueron construfdos
durante la 2a. etapa del Sistema (entregados en 1982), y uno - Coa-
coatiintla - pertenece a la la. etapa del Sistema (entregado en --
1981). 

En cuanto al nGmero de tiendas, la Sucursal Orizaba opera 221 y en -
es ta zona se ubican 87, es decir, el 39%. 

Sin embargo, se est& en ple o proceso de expansi6n de los almacenes, 
por lo que se realiza una fuerte difusi6n del programa en otras comQ 
nidades que sean susceptibles de organizar nuevas tiendas de este ti 
po a fin de llegar a tener 40 tiendas por almac~n. lo que significa
rf a 16') en total en es ta zona. 

CUADRO No. 2 Participación de la zona en el total de Almacenes y : Tiendas de la Sucursal Ori zaba. 

ALl~ACENES % TIENDAS % 

SUCURSAL 9 10') 221 100 
ZONA JALAPA 4 44 87 39 

Por lo que hace al capital de trabajo, en total de los 9 almacenes -
la Sucursal opera con - ~ 169,536,183.68 y esta zona reµresenta e1 -

40% del total con - $ 67'178,263,38. Del capital en almacenes - -
- $ 123'386,557.55 - esta zona comprende el 36% - ~44'697,101.47 - y 
del capital en tiendas - $ 46' 149,626.13 - la zona tiene el 48% - -
- $ 22'480,959.91 - . 
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CUADRO No. 3: Parti cipaci6n del capital de la Zona en el capital 
total de la Sucursal Orizaba (Programa CO~CIJ) 

K' TOTAL "' K' Al~ACEN ~ K' TTENDAS 3 ,, 

SUCURSAL 169°536,183.68 100 123'386,557.55 100 46'149,626.12 100 

ZONA JALAPA 67'178,263.38 40 44'697,303.47 36 22'480,959.91 48 

CUADRO No. 4: Capital de Trabajo de Almacenes 

AL HACEN K' aoc EXIST. ALM * EXIST. TIENDAS * 

Coacoatzintla 23'448,499.51 (35%) 16'288,245.51 7'160,254.0'J 

Villa Aldama 15'31)7,547.15 (23%) 10' 040, 901.11 5'266,646.04 
Cosautl In de C. 13'791,624.32 (20%) 9'473,704.68 4'317,919.li4 
Puente Nacional 14'6:JJ,592.40 (22%) 8'894,452.17 5' 736 ,14'1. 21 

TOTM.ES 67' 178,263. 38 ( 100%) 44'697,303.47 (67%) 22'~0,959.91 (33%) 

* Es lo que debe haber en existencia según registros. 

En general se puede decir que la situaci6n financiera de los almacenes es U 
bien en el sentido de que todos estln generando utilidades y que· las 
auditorfas que se les han practicado no muestran dfficits serios aurr 
que solamente han sido revisiones parciales por cuibfos del jefe del 
almacfn, salvo en el caso de Coacoatzintla que durante el Plan de -
Sanea111ento que se real1zG en octubre de 1982 tuvo una pequena audi

torfa. 

El Plan de Saneamiento fue un progra111 especial que se pract1c0 a t~ 
dos los almacenes y tiendas de la la. etapa del Sistema con el fin -
de detectar faltantes o sobrantes en tiendas y almacenes {•dhnte -
auditorias), malos manejos por parte de los encargados, adecuar el -
capital de trabajo (en volu•en y tipo de mtrc1ncfa •anejada) según -
las necesidades de las co•unidades, reponer pfrdid1s por 111er•1s ten! 
das durante e.l tiHpo de operacflln (11 peur se pierde un poco y al -
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ransportar la.costalera también). Y además revisar la participa- -
16n de las comunidades en el Sistema, a fin de cambiar a encargados 

Comit~s que ya hubieran conclufdo su perfodo o que no estuvieran -
umpliendo con sus funciones. 

e todo fsto sali6 un estado operacional de tiendas y almacenes que
e trat6 de corregir y optimizar, y a ésto se 11am6 sanearlos. A la 

fecha ya se recuperaron casi todos los faltantes de las tiendas y se 

icieron los cambios de Comit~s y encargados necesarios. tratando de 

ue ahora el Sistema vuelva a funcionar como en el inicio (con - - -
sambleas mensuales con participaci6n mayoritaria tanto en comunida

des como en el almacAnl. Sin embargo, en estas comunidades ya no es
tan nen convencer a la gente de participar, porque ya vieron las -
fallas del Sistema, sobretodo por parte de la empresa en el abasto -

en el trabajo de superv1si6n y asesorfa, y entonces no se puede lQ 
grar el saneamien~o perfecto, la operaci6n con participacf6n comuni
taria organizada 1d6nea. Los nuevos almacenes ( de la 2a. etapa) 
son los que esUn m6s cerca de este ideal en este momento, ya que -

las comunidades todavfa creen en éT. 

Solamente queda agregar, en relaci6n a s1tuaci6n financiera de t1en.: 

das y almacenes, que asf como se les esta incrementando el capf tal -
de trabajo a los almacenes permanentemente, se les debe ir adecuando 
el monto del capital a las tiendas de acuerdo a la inflaci6n consta~ 

te que sufren los precios de los productos, pues ya no·es •uficiente 

.con lo que tienen para adquirir la canasta bhica completa en los V.2, 

)&menes necesarios para satisfacer la demanda de sus comunidades • 

. 1.2.- VENTAS Y PRODUCTOS . 

. e han tenido serios problemas con el abasto en los últimos meses. -
a canasta bhica ya no llega completa a los almacenes, los superbl\s1 

'os han escaseado mucho (sobretodo el mafz y el azúcar, aunque el --
• rí jol ha 1 legado muy d.uro y viejo, el arroz despedazado y el aceite 

a tenido fpocas de ocultamiento por aumento de precio) y de los - -
tros productos han cambiado las marcas originales y sus presentaci~ 

:~. s (canttdadpor envase y paquete). 
•) 
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A cambio de eso se les han incluido - a veces imoositivamente - nue
vas proauctos que no estaban inclufdos originalmente en la canasta -
básica pero que en algunos casos han resultado de gran utilidad para 
las comunidades y en otros casos han sido inconvenientes totalmente
(como es el caso de focos en comunidades donde no hay energfa eléc-
trica, café en zonas productoras, gelatinas que necesitan refrigera
dor para cuajar, knorr suiza, mayonesa, mermelada, shampoos, etc.). 

El problema m4s grave ha sido el del maiz, que ha escaseado muchfsi
mo y cuando llega viene en muy. mal estado: con mucho tamo, podrido -
y hecho piedras. 

Donde mis problema han tenido con el mafz ha sido en el almac!n de -
Cosaut14n de Carbajal, y entre m4s protesta el Consejo, peor se po
ne la si tuaci6n (tan es asf que el jefe del almacEn ya les dijo que
ª prop6sito no les mandan mafz, para que la gente deje de protestar, 
y les ha "sugrrido" que acepten el mafz como venga para que aunque -
sea eso tengan; eso obviamente es una presi6n de la Sucursal para -
apagar el fuego y que todo aparezca normal). 

Hay otros productos que también han escaseado, como son: manteca ve
getal, jab6n de tocador, leche evaporada y concentrada, sal, harina
de maíz, galletas y detergentes. Por otro lado, como ya se ha men
cionado, seº ban incorporado muchos sucedlneos (mismo producto, dffe-
rente marca o presentaci6n) y nuevos productos, de tal manera que as 
tualmente se manejan hasta 125 productos en la zona, de los 25 que -
eran originalmente. 

Cosautlln 60 productos 

Cocoatzintla 80 productos 

Villa Aldama 119 productos 

Puente Nacional 125 productos 

PROMEDIO 96 productos. 
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CUADRO No. 5: Desplazamtento de 

NO. PROD. 
AL MACEN TOTAL 

Coacoatzintla 80 
Villa Al dama 119 

Cosautl.in de C. 60 
Puente Nacional 125 

PROIEOIOS 96 

* SB - Super BAstcos 
B - BAsicos 
S - SucedAneos 

ENERO {%) 
SB B 

76 7 
76 16 
74 16 
69 10 

74 12 

NP - Nuevos Productos 

s 

10 

6 

5 

12 

8 

l::S 

Productos * 
FEBRERO(%) MAPZO {%) 

NP SB lj :s rnr SB B s rw 

7 74 11 •9 6 76. 6 14 4 
2 82 12 4 2 73 14 4 9 

5 68 14 6 12 57 17 11) 16 

9 71 11 15 3 56 7 19 18 

6 74 12 8 6 65 11 12 12 

NOTA: Los pareen tajes corres pon den a 1 a proporci 6n con respecto a 1 
total de ventas en el mes. 

Los produétos en los que se manejan mh sucedAneos son: detergentes, 
jabones de lavanderfa, jabones de tocador, galletas y chiles enlata

dos. 

Los nuevos productos que mAs se venden son :papel higiénico, servi-
lletas de papel, pilas, alcohol, cubetas, tinas, veladoras, algunas
medicinas (~amo alka seltzer y mejoral-), focos, pasta dental, algo-
d6n, toallas sanitarias,gelátinas, mayonesa, choc.,late en tablilla,
consomé de pollo en polvo, jugos enlatados, polvo para preparar ato-
les, harina de arroz y mermelada. 

f , En los casos de los almacenes de Villa Aldama y Cosautlfo, los nue--
vos productos han sido solicitados por el Consejo de comunidades, -
aunque en el primer caso se ha surtido casi todo al almacén y en ,,,_ 
segundo muy pocos productos. En los casos de Coacoatzintla y Puente 
Nacional, ,generalmente son los jefes de almacén los que hacen los -
nuevos pedios y despu6s se los mandan a las comunidades, aunque en -
algunos casos sf han sido solicitados por éstas. 
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De los 4 almacenes de esta zona solamente el de Coacoatzintla ha

manejado artfculos de temporada (útiles escolares), pues los otros 

3 son de reciente apertura. 

En cuanto al de Coacoatzintla únicamente ha manejado cuadernos, -

los cuales le han sido surtidos en grandes cantidades a pesar de

no ser requeridos por las comunidades. Estos artfculos son envi~ 

dos a las tiendas como créditos especiales, pues se les envfan -

tamb1én en grandes cantidades para ver si se venden y no se puede 

pa~ar el monto por adelantado pues descapttalizarfa a las tiendas. 

Al no ser vendidos, empiezan a devolverse al almacén, el cual de

mora mucho en recogerlos y ésto también retrasa su devolución a -

la Sucursal y se vuelve una operación problemática. 

Se ha tratado de manejar otros productos en temporadas en que son 

más solicitados por las cumunidades, pero la Sucursal no ha surti 

do con anticipación estos pedidos, por lo que no se han podido e! 

tablecer otras temporadas además de la escolar. 

En esta zona no se manejan créditos especiales para surtir por -

adelantado a las comunidades de diffcil acceso en época de llu- -

vias o heladas, como establece el convenio, lo que ocasiona que a 

veces los vehfculos no lleguen a las comunidades y su surtimiento 

se vuelva muy irregular, padeciendo escasez la gente de esos lug~ 

res. 

Abara veamos cuáles son las necesidades mensuales de supcrbásicos, 



~~----.--------------------..... -.....-CUADRO tlo. 6 Necesidades y Dotaciones de Grano 
- M A - R º--E N E R o F EBRERO z 

- ---···-·. 
NEC. Progra Retfro Surtido Progra- Retiro Surtf Progra- lletfro Surtido 

AL MACEN MENSUAL mado :- Efect. al Alm. mado Efec-- do aT ma<lo Efec- ill 
(se dese. (segan (según tu a do Alma- tuado /\l11füé11 
fnfor:) chequ~ entradas) cl!n 

COACOATZINTLA 
mafz 500 T. - 350 304 313 313 155 646 162 379 
frfjol 50 T. - 60 30 30 30 60 60 30 o 
arroz 3 T. - 15 15 o o o o o o 
azúcar 50 T. - 50 50 50 30 30 50 50 50 

VILLA ALDAMA 
mafz 350 T. - 195 195 171 119 30 400 100 200 
frf jol 30 T. - o o 30 30 30 30 o o 
arroz 10 T. - o o o o o o o o 
azúcar 50 T. - 50 50 50 30 30 50 o o 

COSAUTLAN DE C. 
mafz 400 T. - 250 280 171 63 30 400 107 55 
frfjol 40 T. - 70 30 60 60 40 30 o o 
arroz 5 T. - o o o o o o o o 
azúcar 40 T. - 50 30 50 30 20 o o o 

PUENTE NACIONAL 
mafz 200 T. - 152 152 171 171 90 380 96 167 
frijol 100 T. - 60 30 120 120 150 . 30 o o 
arroz 15 T. - 10 10 20 o o 10 10 o 
azacar 75 T. - 50 50 50 30 30 50 46 o 

··-·-



CUADRO No. 7 Existenciasy Desplazamiento de Superbhicos 

NEC, EXIST. INVENTARIO DE SPLAZAM I EN TO 
AL MACE N MENSUAL ACTUAL · ENE. FEB. MARZO ENE. FEB. MARZO ... 
COACOATZINTLA 

mafz 500 T. 24.8 361.6 181.8 429. o 242..0 166.1 321.2 
frijol 50 T. 45.8 93.6 100.7 67.1 42.5 18.2 21.6 
arroz 3 T. 12.9 22.5 17.9 16,8 1.1 1.0 3.1 
azúcar 50 T. 29.8 141.3 129.4 127.4 35.1 47,4 41.5 
aceite 400 c. 1795 1590 1501 1747 314 162 202 

VILLA ALDAMA 
mafz 350 T. 22.2 213.0 243.0 252.0 160.5 151.3 221. 5 
frijol 30 T. 28.9 40.8 71.0 56.5 12. !I 11.6 11.1 
arroz 10 T. 12.5 20.6 21.0 18.7 0.7 1.4 1.4 
azúcar 50 T. 31.2 48.5 78.0 57.0 23.3 19.0 25.0 
aceite 300 c. 615 712 1012 1120 282 261 267 

COSAUTLAN DE C. 
rnafz 400 T. 14.0 317.8 222.2 119. 7 130.5 141.5 75.5 
frijol 40 T. 38.0 61.9 106.2 61.3 47.1 40.4 12.5 
arroz 5 T. 6.0 18.2 15.9 11.8 2.5 3.2 3.2 
azúcar 40 T. 40.8 106.3 113.6 69.5 42.4 36.0 32.5 
aceite 250 c. 322 1009 749 708 354 229 232 

PUENTE NACIONAL 
rna1z 200 T. 84.3 231.5 204.5 276.0 117 .o 95.5 93.5 
frl jol 100 T. 16.5 74.4 150.3 73.7 74.0 76.7 35.0 
arroz 15 T. 9.9 20.1 17.8 12.3 a.o 7.5 6.6 
azúcar 75 T. 53.4 115.5 110.0 72.6 36.0 37.5 42. l 
act'l te 700 c. 781 743 492 1498 451 394 359 

.... 
Rl 
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~ue son los prioritarios para el programa, de cada uno de los CU! 

tro almacenes, y cómo se manejan las dotaciones de éstos, lo cual 

nos llevará a ver las existencias al mes en cada almacén y el de~ 

plazamiento (ventas) de cada producto. 

En relación al procedimiento de retiro de qrano y azúcar, en la -

Sucursal hay una persona encargada de hacer todos l¿s tr~mites ne 

cesarios ante la misma Sucursal, la Delegación, el banco y los al 

macenes de depósito. A los almacenes ya les llega la carga diref 

tamente en un trailer sin que el jefe de almacén haga ningún trá

mite. 

A los almacenes de esta zona les corresponderfa retirar del alm! 

cén de ANDSA ubicado en Rubfn, sin embargo, los retiros se efec-

túan indiscriminadamente de Peñuela, de Rubfn, de Tierra Blanca.

de Orizaba y de Boruconsa Tecamalucan, según de donde salqa la fi 
cha de retiro, de esta forma en ocasiones se hacen gastos excesi

vos de transporte para recorrer las distancias correspondientes. 

Por otro lado, a pesar de que las fichas de retiro tienen una vi

gencia d~ 6 dfas, realmente llegan a tener vigencia por 12 a 15 -

dfas. Sin embargo, este plazo extra en ocasiones no es suficien

te como prórroga, en vista de que es tan tardado el retiro en los 

almacenes por las grandes colas, el servicio lento, lo~ cortos -

horarios y sobretodo, las preferencias a los molineros. 

En cuanto a la importación d~ grano no se obtuvo información alg! 
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na ni en Sucursal ni en almacenes, pero se sabe que gran parte 

del grano que se surte en e 1 Sistema es de importación, lo que re 

presenta costos mayores y dificultades de desembarco y traslado.

Sin embargo, CONASUPO no maneja abiertamente información sobre es 

tos procedimientos y por eso no se pudo cuantificar. 

El que más problema se sabe que tiene, por la crisis' agrfcola, es 

el mafz, pero también se maneja mucho arroz y frijol de importa-

ción. 

En general se puede decir que en estos almacenes no se tiene un -

stock de reserva adecuada al reglamento y las polfticas de opera

ción, sobre todo en lo tocante a mafz y frijol, aunque se hace ex 

tensivo a azúcar y alg·inos productos de la canasta básica en oca

siones. Usualmente se tiene en almacén lo que es el consumo del

mes o ni eso (como el caso del mafz). 

Se dan muy poco. los productos sobreinventariados y generalmente -

es por lento o nulo desplazamiento. En algunos casos es por pre

visión para épocas de escasez. 

Los productos de menor desplazamiento en estos almacenes (aunque

no siempre son devueltos a Sucursal, sino que se redistribuyen e~ 

tre las mismas tiendas los que no son comunes a todas) son: 

Knorr tomate grande, jabón de lavanderfa CAFE, chiles jalape-

Hos San Miguel, jabón de 1avanderfa CAMPEON amarillo y CORONA-
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amarillo, galletas saladas, harina de mafz, manteca, café con

azúcar y arroz. 

En cuanto a los cambios de precio, en los almacenes se hace un i~ 

ventario de:l producto al recibir la notificación y se da entrada -

inmedi~tamente al incremento de capital (o decremento en su caso) 

y se notifica a Sucursal en un plazo máximo de 72 horas. 

En cambio en las tiendas las notificaciones llegan a veces con 

una semana de retraso, pues se hacen llegar con el surtimiento 

normal. 

En algunos casos no están registrando bien los incrementos (o de

crementos) de capital por. aumento de precio (o disminución) en el 

control de capital d~ la tienda, lo que dificulta llevar a cabo -

una supervisión al capital de éstas. 

4.1.3. FACTURACION EN TRANSITO. 

Este apartado tiene importancia especial pues se refiere a los m~ 

nejos irreales que se hacen a veces del dinero, ya que se declara 

una cosa en documentos contables (al cierre del mes por ejemplo)

Y en efectivo se cuenta con otra cantidad. Esto ha generado mu-

chas dificultades administrativas a la empresa, sobre todo porque 

quienes trabajan en dicha área no son del Sistema CONASUPO-COPLA

MAR, sino el personal de OICONSA que opera todas las áreas de la

empresa, y muchas veces ellos no saben bien cómo está el manejo -
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del ainero en el Programa y tienen problemas para cuadrar sus es

tados de resultados. 

En ¡a Su cursa 1 Orizaba existe una forma de control ar los depósi--

tos y el paqo de 1 as facturas de manera centralizada, ya que to--

dos los almacenes depositan a una cuenta común y de ahf va reti--

randa la Sucursal para hacer los pagos. Este me can i'smo nos impi-

di6 conocer cuánto tiempo se tiene una factura en trc!nsito, ya --
que ni los jefes de almacén saben cuándo van pagando sus facturas, 

ellos sólo depositan todo lo que entra al almacén y se desentien

den de lo demás. 

En cuanto a lo que compran a Sucursal, los almacenes no tienen el 

dato con anticipación, ya que no saben cuándo va a ser una factu

ra y cuándo una transferencia, sea en grano, azúcar o productos. 

En el caso de los productos, 1 as facturas llegan junto con 1 a mer. 

canda, no asf en el caso del grano y el azúcar, por lo que ellos 

no saben al dfa cuánto deben o si tienen un saldo a favor en el -

banco. 

En este sentido, entonces, descontando los gastos que ocasiona la 

operación del almacén, todo el ingreso del almacén va a dar a Su

cursal como si fuera pago de sus compras, aunque de ahí queda una 

parte como ganancia o utilidad neta. 

De ahf las cifras que se manejan en los estados de resultados de-
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los reportes de los Jefes de almacén cada mes. Sin embargo, los

almacenes no ven un centavo de esas utilidades ni saben a dónde -

van a parar. 

4.1.4. TRANSPORTE. 

¡CUADRO NO. 8 · Número de Vehfculos por Almacén 

1 A L M A e E N 1 SUP. O P E R A T I V O S 1 

!ALMACEN Total 
1 1 

3 Tons./ i.s Tons. ! 110 Tons. 8 Tons. 3 Tons.1 1 Ton 
1 DINA : JEEP D. T. DINA 

1 

.! 
,Coacoatzintl a 7 2 2 1 
1 
1 

Villa Aldama 6 2 2 1 

ICosautlán 4 2 1 

.Pu:mte Nacional 6 3 2 

Esta situación fue resultado del estudio de ruteo practicado a -

todos los almacenes. 

A excepción del almacén de Cosautlán, todos los almacenes están -

funcionando bien con este número de vehfculos para atender las 

tiendas que operan actualmente. En el caso de Cosautlán, hace 

falta un vehfculo de doble tracción, para el surtimiento de comu

nidades de difícil acceso y otro vehfculo para supervisor operatl 

vo. 
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"'n embargo, todos los almacenes necesitarán incremento de vehfcu 

los conforme vayan aumentando las tiendas. Se debe asegurar que

todos los supervisores tengan camioneta de rjoble tracción. 

Otro aspecto necesario de recalcar es el mal estado de alqunos de 

los _vehfculos por malos servicios o reparaciones, la falta de - -

llantas, gatos y ~erramientas, además de algunas lon~s. 

Esto afecta mucho a la operación del sistema, ya por averfas no -

se cuenta con todos los vehfculos para salir a surtir a las tien

das, o bien se quedan varados a medio camino y ni siquiera cuen-

tan con elementos necesarios para resolver el problema (llanta de 

refacci6n, gato y herramienta). Además todas las reparaciones 

las tiene que autorizar Sucursal y a veces hasta tienen que hacer 

se all&, lo que retrasa la reparación. 

Esto retrasa mucho el surtimiento y por eso luego las comunidades 

tienen problemas de escasez de productos, pues se les van acaban

do y no llega la nueva mercancfa sino hasta mucho tiempo después. 

Generalmente no tienen una reserva suficiente para aquantar este

tipo de imprevistos. 
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4.1.5. PERSONAL. 

CUADRO NO. 9: Personas que laboran en los Almacenes 

ALMACEN J.A. S.P .• s.s. Sec.* Sup. Op. Chof. Lot.** Mach. Vel. 

Coacoatzintla 1 1 1 1 2 5 • 5 2 1 

Vi 11 a A 1 dama 1 1 1 1 2 . 4 2 2 1 

Cosautlá"n 1 l 1 1 2 J J 2 1 

Puente Nacional l 1 1 1 2 4 4 3 1 

* 
** 

no está considerada en la plantilla pues cobra como loteador. 

En todos los casos hay una p1a~a más, pero no se ocupa como lQ 
teador sino como secretaria. 

J.A. Jefe de Almacén 

S.A. Subjefe Administrativo 

s.s. Subjefe de Bodega 

Sec. Secretaria 

Sup. Op. - Supervisor Operativo 

Chof. Choferes ~ 

Lot. Loteadores 

Mach. Macheteros 

Vel. Velador 

En los cuatro almacenes se da la ·misma situaci6n general en cuanto 

al personal administrativo: está com~lcta la plantilla e incluso -



l~ 

hay una persona más, ya que se contrata a una secretaria con la -

plaza de un ]oteador, pues no se les autoriza esta plaza y los je

fes de almacén dicen que es más necesaria la secretaria que otro -

loteador. 

Sin embargo, a veces los ]oteadores no son suficientes, sobre todo 

cuando les llega surtimiento a los almacenes y hay que descargar -

los camiones, entonces existe una sobrecarga de trabajo para los -

loteadores (que se expresa también en horas extras de trabajo que

no les son remuneradas, con eso de que es por el bien de sus comu

nidades). 

A veces se contrata gente de la comunidad donde se ubica el alma-

cén para descargar los camiones, pero ésto no es una norma establ~ 

cida y a veces los jefes de almacén no quieren gastar más, prefie

ren que los ]oteadores trabajen de más por el mismo salario. 

Incluso hay veces que el surtimiento llega a media noche, y como -

se tiene que descargar el cami6n luego luego (dizque para que no -

entorpezca los calendarios de surtimiento a otros almacenes), se -

busca a los loteadores que no duermen en el almacén en sus casas.

se les despierta, y se les hace venir a descargar (obviamente que

ª los que duermen en el almacén también se les despierta y se les

pone a trabajar). 

Para estos trabajos se echa mano de ]oteadores, macheteros, chofe

res y a veces hasta el velador. 
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Entonces, por lo menos para ciertos momentos, sf hace falta más --

personal en los almacenes, cargadores y la autorizaci6n de la pla

za de secretaria. 

Otra cosa importante de se~a)ar es que generalmente este personal

comunitario que labora en los almacenes no ha sido proouesto por -

el Consejo, como establece el convenio, sino que ha sido puesto -

por la empresa (el almacén;. 

Se está empezando a estudiar caso por caso por parte de las mesas

di rectivas de los Consejos (salvo en Cosautlán, donde el Consejo -

sf los ha puesto) para ratificar o cambiar a este personal. 

En cuanto a encargados de tiendas, Comités Rurales de Abasto y Co~ 

sejos Comunitarios, se puede decir que en los almacenes de la Za.

etapa~ como son de reciente operaci6n, la gente de las comunidades 

todavfa está participando bien-caso Cosautlán- o regular - casos -

Villa Aldama y Puente Nacional-. Pero en el almacén de la la. et! 

pa - Coacoatzintla - ya se tuvieron que reorganizar todas las com~ 

nidades, cambiar encargados y representantes, para reactivar la -

participaci6n comunitaria ya que ésta habfa decaído y se habfa co

rrompido totalmente. 

Los Consejos de Cosautlán y Puente Nacional, sobre todo el primero, 

han estado funcionando bien y asumiendo sus responsabilidades; en

cambio Villa Aldama y Coacoatzintla tienen Consejos nuevos pues -

ios anteriores no funcionaban, ni se realizaban bien las asambleas 

ni participaban en nada. 
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Por otro lado, existe personal de campo que trabaja para el Siste

ma por parte de la empresa: 2 supervisores de almacén, 2 jefes de 

grupo y 2 supervisores de región. Todos se dividen los 9 almace-

nes en 5 y 4 para atender cada uno. 

Los supervisores de almacén, como su nombre lo indica, se encargan 

de recorrer sus almacenes para vigilar su buen funci~namiento, CO! 

trol ar su administración y apoyar su operación siendo canales de -

comunicación entre almacenes y Sucursal. Es decir, son personal -

de confianza de la empresa y no se ocupan más que de vigilar los -

intereses de ésta. Sirven incluso como su representante en asam-

bleas comunitarias o de Consejo. 

Los jefes de grupo tamb:én son personal de confianza de la Sucur-

sal y se encargan de coordinar el trabajo de los supervisores ope

rativos, organizando y controlando sus actividades con calendarios 

y reportes. 

Además tienen reuniones mensuales de evaluaci6n cada uno con su -

grupo ~e supervisores. También asisten a las asambleas comunita-

rias y de Consejo, se supone que como asesores, pero m&s bien 

hacen el papel de intermediarios entre comunidades y empresa para

"resolver" las peticiones de éstas. 

Los sL~ervisóres de regi6n son personal de Gerencia General de DI

CONSA - oficinas centrales en México - encargado de supervisar que 

tanto comunidades como sucursales, a todos los niveles de partfci-
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paci6n en el Sistema - Tiendas, almacenes y Sucursal - estén cum-

pl iendo con las normas y procedimientos establecidos para la oper! 

ción del programa. Supervisan el trabajo de encargados de tienda, 

Comités, Consejos, almacenes, supervisores operativos y demás per

sonal de la Sucursal; también asisten obligatoriamente a las asam

bleas de Consejo para ser canales de comunicación entre Gerencia -

General - Gerencia Regional - Sucursal - Comunidades, y si se re-

quiere asisten a asambleas comunitarias. Fungen como asesores de

las comunidades y del personal de la Sucursal (sobre todo de los s.!!_ 

pervisores operativos), pues son los que manejan toda la informa-

ción y procedimientos de Gerencia General. 

Como ya se mencionó, de est~ personal regional existen 2 plazas de 

cada uno, atendiendo uno de ellos 5 almacenes y el otro 4. Sin e~ 

bargo, el problema aquf no está en si son suficientes plazas o no

(se supone que no deberían de supervisar más de 3 almacenes), sino 

en que son demasiados puestos similares que se contraponen en un -

momento dado y en vez de coordinarse y optimizar la operación del

programa, cada uno quiere determinar cómo se resuelven o deben 

hacerse las cosas, enfrentándose permanentemente. Esto afecta al

personal del almacén (especialmente a los supervisores operativos), 

y sobre todo a las comunidades, que luego ya no saben a quién le -

deben hacer caso. 

En cuanto al personal microrregional el principal problema es que

los jefes de almacén, subjefes administrativos y de bodega, gene-

ralmente no han reci~ido capacitación o por lo menos una adecuada-
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a este programa, ya que se les entrena para operar el almacén como 

una peque~a empresa, pero no se les prepara para el trato "espe- -

cial" que hay que darles a las gentes de las comunidades en este -

tipo de programas "sociales", entonces ahf se produce un gran con

flicto entre los intereses de la empresa que ellos defienden, y 

los intereses de las comunidades que éstas defienden. Por otro la 

do, los supervisores operativos tienden a enfrentarst·con el jefe

del almacén pues su trabajo está en las comunidades y generalmente 

se ponen de parte de ellas, peleando su derecho al abasto con el -

personal del almacén. Y como también ellos reciben asesorfa de su 

jefe de grupo y de su supervisor de región, depende con quién 

hagan equipo la posición que van a adoptar, y obviamente, con 

quién se van a enfrentar. Generalmente en estos puestos - superv1 

sor operativo - y en el de supervisor de región es donde se contr! 

ta gente de izquierda, conformando grupos u organizaciones militan 

tes. 

En fin, este panorama del personal que labora en el programa pre-

tende mostrar las contradicciones internas que se dan entre todos

el los, lo que perjudica la operación del mismo, y, sobre todo, a -

las comunidades "beneficiadas". Cabe aclarar que por estos probl! 

mas el puesto de supervisor de regi6n ya lo desaparecieron a rafz

de la desaparici6n ·de COPLAMAR, ya que eran los portavoces del "e! 

tilo" COPLAMAR - espfritu social .- en el programa. 

4.1.6. CAPACITACION. 

La capac1taci6n en el programa es muy deficiente. 
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Realmente sólo se capacita a los promotores o supervisores opera

tivos (cuando no los mete la Sucursal fuera de polfticas), a los

encargados de las tiendas (con unos cursos malos, rápidos, compll 

cadas e incompletos) y a veces a los jefes de almacén (también -

cuando la Sucursal no los contrata fuera de políticas, que en es

te caso es más frecuente porque si sale un jefe de almacén inme-

diatamente contratan otro, sin esperarse a que apruebe el curso.

pues el almacén no se puede quedar sin responsable, cosa que no -

sucede si las comunidades se quedan sin supervisar un tiempo). 

Esto es en cuanto a la capacitación inicial, indispensable para -

ser contratados según el reglamento. 

Ahora bien, en cuanto a capacitaci6n permanente y actualización, 

se programan muy pocos cursos y casi exclusivamente para supervi

sores operativos, que más bien se convierten en convivencias para 

intercambio de opiniones y experiencias entre las diferentes mi-

ero-regiones o hasta zonas. La capacitación permanente se da en

campo, dfa a dfa, en la realización misma de su trabajo, cuando -

van teniendo que aplicar los nuevos documentos y procedimientos -

que les mandan (ésto se aplica a todo el personal). 

En relaci6n a las comunidades, fuer~ del encargado de la tienda.

que se capacita para operar la tienda nada más, el resto de la -

gente, sus representantes, nunca reciben un curso formal. 

Los Comités deben vigilar el funcionamiento de la tienda y no - -
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~sisten a curso para aprender cómo debe f~ncionar, entonces su S! 

pervisi6n se concreta, cuando lo hacen, a ayudarle al encargado a 

hacer las cuentas al final del dfa o de la semana. 

Además, como miembros del Consejo Comunitario de Abasto, deben S! 

pervisar el funcfonamiento del almacén y el cumplimiento ,de las -

normas y polfticas establecidas en el convenio y en 'el reglamento 

del sistema, y nunca se les capacita para ello, cuando mucho se -

le entrega una copia de cada documento oficial a la mesa directi

va del Consejo (salvo convenio, que se entrega en cada comunidad

cuando se firma el acta de aceptación del programa), y ya ellos -

verán si la reproducen, se la prestan o la guardan. 

Solamente eventualmente se capacita a los representantes comunit! 

rios, y eso nunca a través de cursos organizados formalmente, si

no a través de pláticas con los supervisores operativos y superv1 

sores de regi6n, quienes les explican lo que dicen los documentos 

nada más. 

A choferes, loteadores, macheteros y veladores nunca se les da nf 

una mfnima capacitaci6n - explicaci6n - sobre el programa. 

4.2. ALMACEN COACOATZINTLA. 

4.2.1. SITUACION FINANCIERA. 

Este almacén opera 25 tiendas con un capital de trabajo total de

$ 23'448,499.51; de los cuales $ 7'160,254.00 están en las tien--
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das y $ 16'288,245.51 deben estar en el almacén. Esto se puede -

comprobar con los reportes mensuales de la operación del Almacén

elaborados por el jefe de almacén para la asamblea de Consejo y -

para entregar a la Sucursal. 

CUADRO NO • 10 : CAPITAL DE TRABAJO 

!Capital Documental 

1
cap. Real 

·Diferencia 

Total 

+ Efectivo 

,+ Comisiones 

/+ Devoluciones a Suc. 
r 

¡- Adeudos a· Suc. 

1 Cap. de Trabajo 

Cap. de Trabajo Original 

Cap. Entregado a Tiendas 

, Cap. de Trabajo de Almacén 

ENERO 1 FEBRERO 

l ! 
sin 1 15'842,157.59 ! 

información! 13'263,164.00 i. 
1 1 
i(-) 2'578,993.59 (-) 
. 1 

sin 1 

información I 

10'067,159.101 

5'079,800.80' 

253,990.17 

sin 

información 

1 

5'790,987.74 

9'609,961.53 

13'263,164.00 

6'232,196.06 

7'030,967.94 

MJl.RZO 

1 
15 '653 ,602.00i 

13'327,116.00 

2'326,486.00 

9' 981,327. 50! 

2' 984 ,120. 90! 
' 

361,668. 56j 
¡ 

¡ 

13 '327 ~116 .oo! 

23'448,499.37 

7'794,897.37 

15'653,602.00 

Podemos observar que el Capital de Trabajo Original del mes de -

marzo sf corresponde con lo establecido en el acta administrativa 
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de entrega de capital de trabajo elaborada en abril de 1983 (dato 

mencionado más arriba), no asf los capitales en tiendas y almacén. 

El dato del principio se obtuvo de la lista de los capitales de -

trabajo de las tiendas que se nos proporcionó en el almacén. 

CUADRO NO. 11 : CAPITAL EN TIENDAS 

TIENDA 1 CAP. INIC. INCR. ; CAP. ACT, 1 BONIF. CAP, ¡NT, 

1. Laguna de Farfán¡· 
2. Tlacolulan 
3. Mazatepec 
4. Monte Real / 
5. Landero y Coss ¡ 
6. Paz de Enriquez 1 

7. La Reforma \ 
8. Cerro Gordo 1 

9. San Nicolá's 
10. La Unión , 
11. El Cafeta 1 1 
12. Alto Tfo Diego i 
13. La Sombra 1 

14. Zaragoza 1 
15. Mesa de 

Guadal u~ 
16. Plan de la Flor 
17. Tepetlln 
18. El Espinal 
19. Chiconquiaco 
20. Acajete 
21. Almolonga 
22. Jilotepec 
23. Chicoasen 

126,320.92 146,908.90 
200,492.16 136,375.45 
126,320.46 256,898.2~ 
127,620.36 78,186.14 
125,463.96 78,186.14 
125,960.56 78,186.14 
125,335.56 :146,908.~ 
126,S04.74 ' 78,186.1~ 
129,640.12 '166,172.25 
134,476.82 78,H!6.14 
205,804.24 199,348.2~ 
127,806.55 ,161,126.0Q 
126,571.40 ; 78,186.14 
126,222.03 )46,908.90 
159,437.42 131,240.65 

273,229.82' 15,118.00 
334,198.26 34,831.00 
383,218.75 19,568.00 
205,806.50 1 17,851.00 
203,650.10 22,554.00 
204,146.70 4,806.00! 
272 ,244.46 37 ,220.00' 
205 ,o9o. as ! 10 ,899 ,oo¡ 
295,812.37 i 10,658.0~ 
212 ,662. 96 1 16 ,291. o~ 
405,152.53 i 22,997.0d, 
288,932.55 23,494.oo¡ 
204,757.54 14,257.00 
273,130.93, 19,460.00; 
290,678.07. 16,340.00 

1 

288,347.82 
369 ,029 .26' 
402 ,786 .75 
223,657 .so: 
226,204.lOi 
208.952.70 
309,464.46 
215,989.881 
306 ,470 .37' 
228 ,953. 95: 
428,149.53 
312,426.55 
219,014.54 
292 ,590. 93 
307 ,018.01¡ 

(105,798.02)~ ! 
127 ,767.00 ' 79,357.56 207 ,124.56 13,016.00 220,140.561 
148,518.52 :t36,375.45 284,893.97 7 ,068.00'. 291,961.97i 
347 ,545.49 ¡ - ¡ 347 ,545.49 · 1 : 347 ,545.491 
388,637.94 - 388,637.94 i i . 388,637.94/ 
281,500.04 : - ! 281,500.04 'i NUEVAS 1 281,500.04i 

317 ,916. 76 - ¡' 317 ,916. 76 . APERT.l:!. 317 ,916. 76 

24. La Concepción 
25. Coacoatzintla 

281,500.04 - : 281,500.04 J' ¡ 281,500.04 

318,830.18 ¡ - 1 318,830.18. 1 318,830.18 
! 323,501.64 - 323,501.64: RAS ¡' 323,501.64 

354,573.14 - ~ 354,573.14 ¡ 1 354,573.14 

T o t a 1 
1 

'160 ,254.00 1 F'465,164.18 

* Capital 

CAP. INIC. 
INCR. 
CAP. ACT. 
BONIF. 
CAP. INT. 

original, despu~s fue incrementado al de arriba. 

• Capital Inicial 
• Incremento 
• Capital Actual 
• 8onificaci6n 1% por Plan de Saneamiento 
• Capital Integrado 
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En esta lista se debe tomar en cuenta el capital actual de las 

tiendas. pues la bonificaci6n del 1% fue resultado del Plan de Sa 

neamiento para reponer las mermas de las tiendas en los dos aHos

de operaci6n del programa. pero no se sum6 a sus capitales. fue -

para reponer capital perdido, entonces no se debe integrar ofi- -

cialmente. 

Por lo que respecta al capital en el. almacén, podemos observar -

que ni el documental ni el real coinciden con el capital que deb~ 

rfa tener. 11eg4ndose a tener una diferencia de hasta"$ 2'961,129.51 

que no se sabe dónde est4n. 

Por otro lado, en cuanto a auditorfas practicadas a almacén y - -

tiendas. se tienen de dos tipos: las que practica eventualmente -

la Sucursal para detectar faltantes o sobrantes. y las que se re! 

lizaron como parte de un programa especial que se llamó Plan de -

Saneamiento. verificado en los meses de septiembre. octubre y no

viembre de 1982, en los almacenes de la la. etapa del Sistema CO

NASUPO - COPLAMAR (los de la 2a. etapa apenas se estaban abrien-

do). 

En la última auditorfa practicada normalmente por.la Sucursal al

almacén (25-V-82). se obtuvieron los siguientes resultados: 

faltante de $ 269.81 en el arqueo al fondo fijo revolvente de

$ 100,000.00 y muchas notas y vales pendientes de pago con un

valor total de $ 79,766.19, es decir. que solamente 5e contaba 
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con$ 19,964.00 en el fondo fijo revolvente del almacén. 

faltante de $ 22,205.20 en el conteo del inventario ffsico de

mercancfas. 

sobrante de$ 457,688.75 en el capital de trabajo del almacén, 

más $ 124,000.00 de una transferencia a otro almacén. 

Durante el Plan de Saneamiento (7-X-82) se hizo otro arqueo al -

fondo fijo revolvente, resultando un faltante de $ 533.00; vales

por $ 18,936.00 y reembolsos pendientes por$ 75,384.00, teniénd~ 

se en efectivo solamente $ 3,.600.00 de los $ 100,000.00 que debe-

rfan tener. Del arqueo de ventas realizado en esta misma fecha.

no se obtuvo el resultado. 

Por lo que hace a las auditorfas a tiendas se tienen los sfgufen-

tes resultados: 

Landero y Coss 6- X -82) - Faltante $ 54,000.00 

1- II-83) - Sobrante $ 6,161.42 

Mesa de Guadalupe 7- X -82) - Sobrante $ 8,000.00 

(12-III-83) - Sobrante $ 35,453.57 

Tlacolulan ( 5- X -8?) - Sobrante menos de $ 1,000.00 

(22-111-83) - Sobrante $ 481. 75 

Acajete (21-I 11-83) - Faltan te $ 2,429.44 

Laguna de FarfCn (25-III-83) - Fa1tante $ 1,465.89 
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Adem4s se tienen los resultados del Plan de Saneamiento (ya s61o

falta recuperar los faltantes en la Unión y La Sombra): 

CUADRO NO. 12: RESULTADOS DEL PLAN DE SANEAMIENTO A TIENDAS CAMPESINAS. 

Al.MACEN: COACOATZINTLA SUCURSAL: ORIZABA 

TIENDA CAMPESINA TRABAJO TRABAJO . SOBRANTE FALTANTE 1 % 

El Chico 
Buenavista 
Apazapan 
Agua Ca 1i ente 
Monte Real 
Cerro Gordo 
Alto Tfo Diego 
El Cafetal 

sa de Guad.; 
San Nicolás 
Landero y Coss 
San Antonio Te-
etUn 

Calavernas 
azatepec 
lacolulan 

San Andrlts Bue 
avista -
az de Enrfquez 
a Refonna 

Zaragoza . 
a Uni6n 
a Solllbra 
aguna de Far
án 
lan de la Flor 
ta. Harfa Ta
etla 
rsulo Galv4n 
lacotepec 

leo 
os Pescados 
ruz Blanca 
atatfla 

ACTUAL REAL BONIF. 

125,536.90 117,432'.18 8,104.72 13,221.95 373,066 .o 
127,453.16 136,766.00 9,312.8 17 ,928.13 129,244. 76 
128,455.76 148,933.14 20,477.3 ? 219,983.5 
126,286.28 86,985.44 39,300.84 11,104.70 264,335.40 
127,620.76 129,684.43 2,064.0 17,851.91 346,149.40 
126,904.74 115,032.96 11,871,78 10,899.17 179,340.90 
127,806.55 140,391.03 12,584.4 23,494.63 333,317.62 
204,804.24 205,704.50 900.26 22,996.96 471,357.90 

. 105,798.02 113,524.47 7,726.45 16,340.54 246,152.66 
128,090.12 128,120.27 30.15 10,658.38 261,666.80 
125,463.96 71,520.87 53,943.09 22,554.92 165,417.28 

148,518.00 149,567:36 1,049.3 
129,046.16 131,080.68 2,034.52 
126,320.46 158,850.90 35,530.44 
~00,512.16 200,527.07 14.91 

7,068.24 241,196.2 
14,937;32 149,663.06 
19,568.30 349,518.12 
34,831.95 319,201.26 

124,714.88 130,091.38 
125,960.76 123,679.54 
123,785.56 94,471.98 
126,222.00 123,005.96 
134,476.82 55,285.68 
126,571.40 124,064.83 

5,376.50 3,431.46 136,331.00 

126,320.92 122,101.21 
127,767.00 125,412.53 

126,343.49 122,278.68 
206,649.08 159,051.85 
126,462.20 128.152.09 
124,657.81 121,644.58 
12S,216.56 125,382.30 
125,216.56 127,813.09 
126,167.54 116,751.23 

2,281.22 18,342.03 137,893. 
29,313.58 37,280.34 228,790.80 
3,216.04 19,460.11 272,988.00 

79,191.14 16,290.82 147,063.96 
2,506.S7 14,256,99 128,463.7 

4,219.71 15,118.89 129,045.72 
2,354.47 13,015.87 139,005.34 

4,064,81 5,415.44 95,177.54 
47,597.23 30,084.08 592,336.90 

1,689.89 11,050.56 209,083.00 
3,013.23 8,481.50 215,833.14 

165.74 - 17,339.82 202,767.64 
2,596,53 12,525.24 144,086.46 

9,416.31 8,461.84 134,489.7 
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Como puede observarse en el cuadro ndmero 12, las tiendas regis-

traron muchos faltantes de capital durante el Plan de Saneamiento 

y, como la intención de éste era precisamente detectar faltantes

Y malos manejos para poner las tiendas en orden (sanearlas), se -

procedi6 a recuperar los faltantes a través de reembolsos por par 

te de tos encargados de las tiendas, o las comunidades, o a tra-

vés de la bonificaci6n de las mermas tenidas en el ~iempo de ope

ración {1% sobre ventas totalesJ, según fuera el caso. Se cambi! 

ron encargados y Comités Rurales de Abasto cuando se crey6 conve

niente para mejorar la operaci6n de la tienda y adem4s se les in

crement6 el capital para llegar aproximadamente d un nivel ")deal" 

que se estim6 durante dicho Plan, para .tratar de asegurar la 6pt! 

ma operaci6n del Sistema. Ásf se 11eg6 a que en febrero de 1983-

se habfan recuperado casi todos los faltantes, se les habfa ade-

cuado su capital de trabajo {en monto y en clase de productos), y 

se iniciaba una Za. etapa de apertura de tiendas en este almac~n-

para mejorar la situaci6n financiera del almac~n (se estimd -

que podfa surtir a 40 tiendas y operar en su nivel 6ptimo de efi

ciencia), ya que aumentarfan sus entradas (ganancias aunque se m! 

neje que no existen) y se podrfa garantizar la autosuficiencia. 

Ahora veamos el estado de resultados del almac~n en los tres pri

meros meses del afto 1983: 
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CUADRO NO. 13: ESTADO D E R E S U L T A D O S 

ENERO FEBRERO MARZO 

¡ventas 5'706,096.40 5'079,800.80 7'233,371.10 

¡costo de Ventas 4'783,075.43 3'921,098.24 5'796,823.60 

Utilidad Bruta 923,020.92 l '158,702.56 1'436,547.50 

Gastos de Operaci6n 817,358.01 689,843.44 681,665.97 

Utilidad en Operación 105,662.91 468,859.12 754,881.53 

Comisiones a Encargados 285,304.82 253,990.17 361,668. 561 
J 

Utilidad Neta (-)179,641.91 214,868.95 393 ,212. 97j 

Aquf se puede ver que, salvo en el mes de enero, el almacén sf e~ 

tS teniendo una utilidad neta o ganancia, que se va a la cuenta -

bancaria de la Sucursal y ésta la maneja como considere convenie~ 

te. Se dice que hay almacenes con p~rdidas y que para subsidiar

los se utiliza lo que se gana en otros almacenes. El hecho es 

que en esta zona casi todos estin generando utilidades ya para el 

mes de marzo, y se sigue diciendo ·en la Sucursal que este Progra

ma le produce pérdidas a la empresa. Quién sabe c6mo se manejen

contablemente. 

4.2.2. VENTAS Y PRODUCTOS. 

El almacén maneja aproximadamente 80 productos, de los cuales 25-

son los que marca la canasta bisica, 30 son productos sucedineos-
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de los anteriores (diferente marca y/o presentación) y 25 son nu! 

vos productos (no inclufdos en la canasta básica), es decir la -

composición de su capital de trabajo es la siguiente: 

31 % Productos de la canasta básica 

38 % Productos sucedáneos 

~ % Productos nuevos 

100 %= 80 Productos 

Este almacén no tiene prob1emas de lento o nulo desplazamiento de 

productos, ya que 10 que no se. vende en una tienua se lo distrib~ 

yen a otras en que sf se vende, y asf sacan toda la mercancfa. 

Las anicas devoluciones que hace es por mal estado. 

Los productos de mayor desplazamiento son los detergentes y jabo

nes -de lavanderfa y de tocador-, pilas, papel higifnico, servi-

lletas, alcohol, cubetas, tinas, veladoras, alka-seltzer y choco

late en barra. 

Los productos que m&s escasean en el stock del almacfn son la le

che, el jabón de tocador y la manteca (marzo 1983). 

Como productos de temporada solamente manejan atiles escolares; -

pero a veces no se venden y tienen mucho problema pira devolver-

los (les mandan demasiados y de precios muy «ltos}. 
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No se manejan créditos especiales, ni en época de lluvias a las -

comunidades de diffcil acceso; entonces hay veces que se retrasan 

mucho en surtir algunas tiendas porque los camiones no pueden pa

sar hasta las comunidades, y la gente se queja mucho de ésto. 

Las necesidades mensuales de los cinco productos superbásicos de

este almacén son: 

~UADRO NO. 14: 

P R O D U C T O S 

Hafz 

Frijol 

Arroz 

Azucar 

Aceite 

Mafz 

fr i jo 1 

azúcar 

arroz 

aceite 

500 

50 

50 

3 

400 

Toneladas al mes 

" 
" 
11 

Cajas al mes 

Existencias de superb!sicos: (en toneladas o cajas) 

ENERO FEBRERO MARZO 

361.642 181.836 429 :ooo 
93.600 100.720 67.140 

22. 450 17.955 16.800 

141. 300 129.350 127.400 

1590 cajas 1747 cajas 



CUADRO NO. 15: 

PRODUCTOS 

Mafz 

Frijol 

Arroz 

Azúcar 

i 

1 

Necesidad 
Mensual 

500 T. 

50 T. 

3 T. 

50 T. 

CUADRO NO. 16: 

P R O D U C T O S 

Mafz 

Frijol 

Arroz 

Azúcar 

Aceite 

Necesidades y Dotaciones de Grano 

1 EN.ERO 
,Progra!Reti Sur-
1mado.-:radoítido 
; ! 1 

1 s 
: i 

n 
i i 

n 

! 350 304 

60 

1 15 

30 

15 

f. ¡ 50 1 50 ¡ 

l 1 

FEBRERO 

: Progr!,Ret!¡Sur¡ mado. ¡rado
1
tido 

; 313 313 155 

60 1 

1 

30 i 30 
i 

o l o o ' 
i 

30 i 30 i 30 1 

186 

M A R Z O 
Progra Reti Sur
mado. - radol tidc 

1 

646 162 i 37c 

60 30 ( 

o 1 o ( 
50 ¡ 50: 5( 

i 1 

Desplazamiento (ventas) de Superbásicos 

ENERO FEBRERO MARZO 

242.0 166.061 321.234 

42.5 18.200 21.600 

1.1 0.950 3.050 

35.05 47.400 41.500 

314.0 162.0 202.0 

---

1 
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Las ventas de los últimos tres meses se distribuyeron de la si- -

guiente manera:~ 

CUADRO NO. 17: Distribución Porcentual de Ventas 

PRODUCTOS ENERO FEBRERO MARZO 

:>Uperbási cos 76 ~ 74 % 76 % 

Básicos* 7 % 11 % 6 % 

Suced6neos 10 % 9 % 14 % 

Nuevos Prod. 7 % 6 % 4 % 

fa1. turas 5'706,096.40 5'079,800.40 7'233,371.10 
Total** 

productos 5'706,096.40 51079,581.64 7'230,650.30 

* Los otros 20 productos de la canasta b&sica, quitando los 5 superb6sicos 

** El total se expresa en dos cantidades pues no coincidieron los valores -
de la facturaci6n con el registro de s111das de productos según el infor 
me del jefe de almacén. -

En cuanto a las dota~1ones que reciben mensualmente de los produ~ 

tos, y sobre todo de 1os granos, el jefe de almacln se limita a -

hacer su pedido, pero é1 no se encarga de los retiros, por eso -

nunca sabe cu6nto va a tener y generalmente s6lo espera su surti

miento. Los granos casi nunca son suficientes para satisfacer la 

necesidad mensual de las tiendas, menos aan para formar un stock

de reserva como marcan las polft1cas. En este almacln existe un

sobrefnventarfo de aceite pues el jefe de almacén prevf 6 escase--
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ces futuras (como ya ha habido) y pidi6 de m(s. Este serfa un -

ejemplo de cómo funcionan las dotaciones y los inventarios en los 

almacenes. 

Los cambios de precio requieren de la elaboraci6n de un inventa-

río del producto inmediatamente que sube o baja su precio, para -

registrar entradas o sal idas de capital en los controles corres-

pendientes. Sin embargo en este almacén se da aviso a las tien-

das de los cambios de precio con la entrega del surtimiento sema

nal, o sea que a veces les llega el aviso con una semana de retr! 

so. 

En el almacén sf hacen el inventario y registran la entrada o sa

l ida en el control del capital inmediatamente que reciben el avi

so de cambio de precio. 

4.2.3. PERSONAL. 

El almacén de Coacoatzintla cuenta con el siguiente personal: 

1 Jefe de Almacén 

1 Subjefe Administrativo 

1 Subjefe de Bodega 

1 Secretaria o Auxiliar Administrativo 

5 Choferes 

2 Macheteros 

5 Loteadores (deberfan de ser 6 pero una ~laz~ es para ta· Secre· 
ria).· 



100 

Velador 

2 Supervisores Operativos 

Por lo pronto está más o menos bien el namero de plazas en el al

macén (a excepc16n de la falta de autorizaci6n de la secretaria -

que toma una plaza de loteado1 ), pero cuando tenga más tiendas -

(40) en su área de influencia requerirá un incremento de personal. 

No se puede decir lo mismo en cuanto a los supervisores operati-

vos, pues tienen doble carga de trabajo al tener que supervisar -

12 6 13 tiendas operando y adem&s tienen que abrir nuevas tiendas, 

o sea que en este nivel sf se requiere por lo menos otro supervi

sor ahorita y cuatro en total cuando haya 40 tiendas (por los 

tiempos de acceso a las comunidades y los trabajos extras que 

siempre tienen que hacer). 

En cuanto al personal comunitario y la participación de las comu

nidades en la selecci6n de éste, se pudo observar que en este al

macén dicho personal sf es de las comunidades (casi siempre de la 

comunidad donde se localiza el almacén) pero no es nombrado por -

el Consejo de Superv1sf6n, sino por e1 personal del almacén de la 

empresa. 

o sea que no están cumpliendo las normas establecidas en el Conv~ 

nfo en este sentido. 

Por lo que respecta a los encargados de tienda y Comités de Vigi-
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lancia aunque sf han sido nombrados por sus comunidades, no están 

participando como marcan sus funciones, sobre todo los Comités, -

ya que no asisten a la asamblea mensual del Consejo de Supervi- -

si6n, ni trabajan en sus comunidades. Son pocos los casos donde

el encargado no es el dueño y senor de la tienda, sin supervisión 

comunitaria y sin cumplir las polftfcas, 

Los supervisores operativos han dejado pasar esta situación duran 

te mucho tiempo y ahora es muy diffcil cambiar la costumbre que -

ya todos aceptan. Por lo pronto se est!n programando asambleas -

comunitarias ~porque tampoco se realizaban) y se est6n tratando -

de cambiar las cosas ahf, con la gente reunida (a veces los super. 

visores operativos han tenido que volver a informar de cómo fun-

ciona el sistema pues las comunidades ni sabfan bien). 

Esto nos lleva a hablar de l~ necesidad de capacitar a toda la -

gente que participa en el programa, sea como capacitac16n inicial 

o como actualización y recordatorio. 

4.2.4. TRANSPORTE. 

Los vehfculos con que cuenta este almacén son los siguientes: 

para surtir a ( : 

l as tiendas 
2 

para los super.\ 1 

visores opera- l 
t1vos. 

camiones de 10 toneladas 

camién de 8 toneladas 

camionetas de 3 toneladas 

camioneta de 3 toneladas 

camioneta de doble tracci6n de 1,5 toneladas 
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Se requiere un camión más (de 8 6 10 toneladas). sobre todo si se 

~bren más tiendas. Además el estado de los vehfculos es deplora

ble; están viejos o mal cuidados y siempre se están descomponien

do, por eso se requiere tener uno de repuesto y nuevo. 

4.3. ALMACEN VILLA ALDAMA. 

4.3.1. SITUACION FINANCIERA. 

El al~acén de Villa Aldama opera con 23 tiendas y un capital de -

trabajo de $ 15'307,547.15, distribufdo entre tiendas 

-$ 5'266,646.04-y e~istencia en almacén-$ 10'040,901.00-, 

Sin embargo, este es el capital documental oficial {del acta de -

entrega de capital de trabajo de fecha 15 de abril de 1983), pero 

al compararlo con los reportes mensuales de la operación del alm! 

cén de los tres primeros meses de ese mismo ano encontramos cier

tas diferencias: 

CUADRO NO. 18: Capital d e Trabajo 

ENERO FEBRERO MARZO 
Cap. Documental 10'837 ,581.03 11 '159,962,65 11 '396,335.00 1 
lcap. Real 10' 637 ,435. 75 ll '156 ,927 ,80 12'005,547.00 
Diferencia {-) 145.28 (-) 3,034.85 (+)609,212.00 ¡ 

Total 10 1837 ,435.75 ll '159,962.65 91763,990.11 l 
Efectivo 3'418,001.90 31255,534.00 2'006,845. ¡o 

+ Comisiones 170,900.06 162,776.70 
+ Devoluciones a Sucursal 111,600.00 111,600.00 
- Adeudos a Sucursal 1'750,805.60 3'209,455.90 
Capital de Trabajo 13 '787 ,132.14 11 1480,417.45 12 1005,547.00 

Cap. de Trabajo Original 13 1588 '750 .40 14 1672,707.20 15'307,547.60 
Cap. Entregado a Tienda~ 3'291,544.50 3'679,997.68 31911,212.70 
Cap. de Trabajo en Almacén 10 '297 ,205. 90 .10'992,709.52 11'396,334.90 
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El problema que presenta el analizar estos datos es que no coinci 

den los formatos de enero y febrero con el de marzo y además no -

coinciden con el capital del acta administrativa por la diferen-

cia de fecha, ya que permanentemente les hacen transferencias de

capita! a los almacenes y éste se va incrementando mes con mes. -

Algo que sf resulta evidente es que en ningún mes el dato del ca

pital proviene del mismo cuadro, y que se manejan tantos capita--

1 es que ya no se sabe cuál es el real, 1 o que ha sido casi una re 

gla en este sistema. 

Tomando el mes de marzo como el dato más reciente y que sf coinci 

de con el acta administrativa en cuanto a capital de trabajo to-

tal, lo que no coincide es el dato del capital en tiendas del re

porte mensual, con el capital en tiendas de la informaci6n obteni 

da en el almacén de la lista de los capitales de cada una de las

tiendas, como se puede observar a contfnuaci6n: 
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C U A D R O No. lº: Capital en Tiendas 1 

TIENDA CAP. INICIAL !Nt;t<tMENIU 0 CAP. ACTUAL DECREMENTO 

l. Vi stahennosa 243.734.00 243,734.00 

2. Sierra de Agua 243,734.00 243,734.00 

3. s. Miguel Tlalpoalan 243,734.00 - 66,846.35 176 ,887 .65 

4. Orilla del Monte 244,154.00 244,154.00 

5. Ch1ch1capan 244,154.00 244,154.00 

6. Guadalupe Victoria 244.154.00 244 ,154 .oo 

7. Epapa 250,079.30 250,079.30 

8. Las Vigas 247 ,239.00 247,239.00 

9. Tomaquilapa 251,258.60 251,258.60 

\ 10. Santa Anita 251,729.00 251,729.00 ' 

!11. Cruz Blanca 125,216.56 + 59,786.00 185,002.56 
1 

¡12. Los Pescados 125,216.56 +127,052.46 252,269.09 
1 

13. Tatat11.a 126,167.54 +124,567.28 250,734.82 

14. Calavernas 129,042.16 + 39,953.20 168,995.36 

15. s. Andrés Buenavista 124,714.88 + 12,296.40 137,011.28 

16. La Joya 400,232.97 400,232.97 

17. Almanza 251,128.30 251,128.30 
' 1 

18. campamento 180,488.60 180,488.60 

19. La Palmilla 251,128.30 251,128.30 

20. Juan Marcos 180,488.60 180,488.60 

21. Villa Aldama 250,622.55 250,622.55 

22. San Salvador 180,774.17 180,774.17 

23. Santa Ana . 180 ,645. 96 180,645.96 

T O TAL 4'969,837.05 296,808.99 5'266,646.04 
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Aún tomando en cuenta que las dos últimas tiendas de la lista to

davfa no estaban abiertas cuando se elabor6 el reporte mensual de 

marzo, el total serfa S 4'905,225.91 y no$ 3'911,212.70 como di

ce el reporte, o sea que hay una diferencia de $ 994,013.21 que -

no se explica. 

Los capitales de las tiendas, como se puede observar, son muy ba

jos, y a veces les dan incrementos simbólicos (como el de 

S 12,296.40) o hasta llegar a disminuir capital ($ 66,846.35). 

Esto lo justifican diciendo que las tiendas son muy pequeffas pues 

su población atendida asf lo amerita, y es que esta zona ha sido

muy diffcil para ubicar las tiendas, por la dispersión o el aglu

tinamiento exagerados de las localid~des. 

Ahora veamos los estados de resultados del almacén de este affo. 

CUADRO No. 20: Estado de Resultados 

ENERO FEBRERO MARZO 

Ventas 3'418.001.90 3'255,534.00 5'234,245.00 

Costo de Ventas 2'789,977.00 2 1 512,946.00 41 080,617.40 

Utilidad Bruta 628,024.90 742,587.30 11 153,627.50 

Gastos de Operación 406,397.78 314,342.93 458,208.65 

Utilidad en Operación 221,627.12 428,244,37 695,419.00 

Comisión a Encargados 170,900.06 162,776.70 261,712.21 

Utilidad Neta 50,727.06 265,467.67 433,706.79 
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Como se puede observar, el almacén sf est& teniendo ganancias. 

A este almacén se le han hecho dos auditorfas desde su apertura -

debido a cambios del jefe del almacén. De la primera (5 - X - 82) 

no se obtuvo información y de la segunda (24 - I - 83) resultó lo 

siguiente: 

en el fondo fijo revolvente se encontró un sobrante de $134.14 

depósito fntegro del monto de las ventas , 
inventario de mobiliario, equipo y transporte en orden 

inventario ffsico de.mercancfas arrojó un sobrante (con el do

cumental) de$ 20,005.05 debido a un cambio de precio no consf 

derado. 

no se.~izo conciliación de capital de trabajo documental con -

el real por no haber documentos. 

Con respecto a las auditorias a tienda~ solamente se han realiza

do en la Joya (7-IV-83) resultando un sobrante de$ 27,266.78 y -

en Cruz Blanca (23-IV-83) con un faltante de$ 25,000.00 (más la

bonificaci6n de$ lZ,000.00-que ya se le habfa entregado por el -

Plan de Saneamiento). Del Plan de Saneamiento no quedaron falta~ 

tes por recuperar. 

Después del Plan de Saneamiento se hicieron adecuaciones de cani

tal con incremento en Los Pescados y Tatatila, sin estudio, s6lo

por frecuencia de notas de cargo. En general las adecuaciones de 

capital (en cuanto a tipo de producto) se hacen a través de las -
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devoluciones por lento y nulo desplazamiento. ya que se les cam--

bian esos productos por otros de mayor demanda. 

Los resultados del Plan de Saneamiento de las tiendas abiertas en 

la la. etapa del programa se pueden consultar en el cuadro No. 11 

pues estas tiendas pertenecfan al almacén de Coacoatzintla. 

Este almacén, como es de reciente apertura (2a. Etapa), todavfa -

no presenta problemas financieros serios, ni en las tiendas ni en 

el almacén (aunque ya se empezaron a conocer "negocios extras" en 

el almacén, pero contablemente no se pueden mostrar). 

4.3.2. VENTAS Y PRODUCTOS. 

Este almacén maneja 119 productos, los cuales se desplazan de la

siguiente manera: 

CUADRO No. 21: Distribuci6n Porcentual de Ventas 

ENERO FEBRERO MARZO 

Superb&si cos 76 % 82 % 73 % 

Bcfsicos 16 % 12 % 14 % 

Sucedfoeos 6 % 4 % 4 % 

Nuevos Productos 2 % 2 % 9 % 

VENTA TOTAL $ 3'418,001.90 $ 3'255,534.00 $ 5'234,244.99 

NOTA: Estos porcentajes corresponden al total de ventas en cada
mes. 
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Las necesidades de grano,· azQcar y aceite para un mes de este al

macén son: 

mafz 350 toneladas 

frijol 30 

arroz lC 

azacar 50 

aceite 300 cajas 

Aparte se debe tener otro tanto igual como reserva (stock) en el

almacén, cosa que no hay generalmente, sobre todo en mafz y azQcar, 

y a veces frijol. Por eso veremos ahora las dotaciones de super

b~sicos que ha tenido el almacén este año: 

CUADRO No. 22: O O T A C I O N E S O E G RANO 

E N E R O F E B R E R O ¡ 
1 

H A R Z o 

Pro- Re- Sur- Pro- .. Re- Sur- Pro- ; Re- Sur-
PRODUCTOS gra- ti- tido : g ra- •ti- ¡ tido gra- ti- ti do 

mado rado : mado · rado. mado rado 
i 1 
1 1 

i 
l 

ma fz (T.) s 195 195 

1 

171 119 30 400 
' 

100 200 
i 

frijol (T.) n O' o 30 ' 30 30 30 o o 
i 

arroz (T.} n o o 
1 

o o o o o o 
azQcar (T.) f. 50 50 

1 
50 

' 
30 30 50 o o 
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Asf tenemos como resultado el siguiente cuadro de necesidades y -

existencias: 

!CUADRO No. 23: Necesidades y Existencias de Superbásicos 

NECESIDAD 
MENSUAL I N V E N T A R I o 

-
PRODUCTOS ENERO FEBRERO 1 MARZO 

l 1 

maíz (T,) 350 213.0 243.0 252.0 
frijol (T.) 30 40.8 71.0 56.5 
arroz (T.) 10 . 20 .6 21.0 18.7 
azúcar (T.) 50 48.5 78.0 57.0 
aceite (c. ) 300 712 1012 1120 

Como se puede observar, lo que ha faltado siempre es mafz, poc -

eso se raciona su distribución a las comunidades, y el azacar ha

estado apenas en el limite de lo necesario, sin stock .de reserva. 

Finalmente veamos el desplazamiento o venta real que se le hizo a 

las tiendas de estos productos: 

CUADRO No. 24: Desplazamiento Superbh i cos 
p s EN 

mafz (T.) 160.5 151. 3 221.5 
frijol (T.) 12.9 11.6 11. l 
arroz (T •) 0.7 l. 4 1.4 
azúcar (T.) 23.3 19.0 25.0 
aceite <c.) 282 261 267 
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De aquf la escasez de productos en las comunidades atendidas: 

Un problema serio que tienen estos almacenes es la falta de abas

to, sobre todo de superbásicos, que son los prioritarios, y más -

especfffcamente la insuficiencia de mafz, que es lo que más nece

sita y desea tener en sus tiendas la gente de estas comunidades.

En parte se debe a la crisis nacional de granos, con la conocida

importación de mafz, pero también se debe a que, como puede obser 

varse en el cuadro de dotaci6i de granos y azúcar, no siempre 11~ 

ga a los almacenes lo que se programa o lo que se retira de los -

almacenes de depósito, ésto por movimientos internos que hace la

Sucursal de DICONSA a veces con acuerdo de la Delegación de CONA 

SUPO, que es la que programa las dotaciones y vigila -supuestame~ 

te- el retiro correcto. 

En cuanto a 103 otros productos que maneja el almacén, de los bá

sicos el que más falta es la leche, en sus presentaciones evapor! 

da y concentrada, que tienen mucha demanda en las comunidades, y

también el jabón de tocador. 

A los productos que más sucedáneos les han metido en las tiendas

son: detergentes, jabón de lavanderfa y tocador, chiles enlata-

dos, galletas y sard1n<>. 

Como nuevos productos se manejan (los de mayor desplazamiento): -

cubetas, tinas, pilas, focos, papel higiénico, veladoras, pasta -

dental. alcohol, alka-seltzer, algod6n, mejoral, mayonesa y choc.Q. 

late de tablilla. 
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Como productos de lento desplazamiento se tienen: café, sardinas-

Y sopa de pasta. De nulo desplazamiento están la manteca y las -

galletas saladas. 

No se han manejado artfculos de temporada ni créditos especiales

ª comunidades. 

Casi todos los productos que han ido pidiendo las comunidades co

mo nuevos se les han Jnclufdo en el capital de trabajo del alma-

cén. Se enteran de las nuevas existencias en almacén pues los e~ 

cargados de las tiendas van a elaborar su pedido semanal al alma

cén, para ver qué hay y de eso pedir. Esto tiene sus ventajas y

sus desventajas. Ventaja porque se informan de nuevos productos

que pueden interesarles a las comunidades. Desventaja pues a ve

ces piden productos porque los ven, no porque la gente se los pi

da, y ademis si no ven algún producto no lo piden, y entonces no

se puede saber realmente qué est4n solicitando las comunidades y

no se puede medir la eficiencia de surtimiento del sistema. 

Hay algunos productos sobreinventariados, como son: consomé de p~ 

llo, jabón de lavanderfa, café, chi.les enlatados y bebida con sa

bor a chocolate. Huchos de ellos no se desplazan (por el produc

to o por la marca) y por· eso se acumulan, otros es porque se pide 

demasiado y luego no se vende tanto como la empresa quisiera. 

Se han tenido problemas de mal estado de mafz y frijol, mismo que 

se redistribuye a las tiendas sea para consumo animal (mafz) por-
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acuerdo con los encargados, o disfrazado por medio de la revoltu

ra con el bueno (frijol). También se usa para reponer lo que se

les adeuda a las tiendas o por destare de costalera. Esto se tra 

baja asf por instrucciones de la Sucursal, que no quiere recibir

el mal estado de regreso. 

En cuanto a los cambios de precio, estos se mandan a las tiendas

ª través del surtimiento semanal normal, o sea que no se regis- -

tran inmédiatamente como debe ser. En el almacén sf se hacen los 

cambios inmediatamente y se registra el inventario en el control

de capital. 

4.3.3. PERSONAL. 

Este almacén cuenta con el siguiente personal: 

1 jefe de almacén (sin base) 

1 subjefe administrativo (sin base) 

1 subjefe de bodega (sin base) 

1 secretaria (con plaza de loteador) 

4 choferes 

2 loteadores (más una plaza ocupada por secretaria) 

2 macheteros 

1 velador 

2 supervisores operativos 

Como se puede observar el personal de este almacén no está compl! 
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Sucursal (jefe y subjefes) y todavfa están a prueba, 

En cuanto al personal comunitario, además de que faltan por lo m~ 

nos 2 loteadores (la plaza que ocupa la secretaria y otra más), -

este personal no ha sido propuesto y seleccionado por el Consejo

Comunitario, sino que ha sido puesto por la empresa, siendo casf

todos de una comunidad cercana a la Sucursal, 

Se requiere la autorización de la plaza de secretaria y el de 

otro loteador, además de que si mandan otro camión tendrá que 

haber otro chofer y otro machetero o loteador. 

En cuant6 a los supervisores operatfvos, ahorita están bfen en n! 

mero de tiendas, pero no si están cubriendo funciones preoperati

vas (para nuevas aperturas) también, para eso se requiere de otro 

supervisor. 

Por lo que hace a Consejo, Comités y Encargados de Tienda, se pu! 

de decir que no están funcionando muy bien, salvo los encargados, 

que a pesar de la escasa capacit~ci6n que tuvieron, están operan

do sin problemas. Los Comités y por lo tanto el Consejo, no fun

cionan mucho, casi no participan en las asambleas. y eso cuando -

asfstan, además no han asumido sus funciones en el almacén (prop~ 

ner al personal comunitario, supervisar operacf~n y documentos, -

control de vehf~ulos, etc.). Ya incluso se cambió la mesa dfrec-
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tiva del Consejo, siendo que apenas llevaba 4 meses fungiendo. No 

han tenido capacitación sobre documentos y funciones especfficas

.. que 1 es corresponden. 

En general se puede decir que la participación comunitaria nunca

ha estado muy bien en esta resi6n, por la manera de ser misma de

la gente o porque no se ha despertado suficientemente su interés

(confianza y credibHidad en el programa), pero lo importante es

que si ésto es ahora que el almacén es nuevo, qué será cuando pa

se el tiempo, como en otros casos de la la. Etapa, y la gente se

vaya decepcionando del sistema. 

4. 3.4. TRANSPORTE. 

El almacén opera con los siguientes vehfculos: 

de los super 
visores ope:: 
rativos. 

2 camiones de 8 toneladas 

2 camionetas de 3 toneladas 

( l camioneta doble tracción de 1.5 toneladas 

l 1 camioneta de 1 tonelada 

El transporte de mercancfa se puede lograr actualmente con estos

pocos vehfculos, pero si se rebasan las 25 tiendas se requerirá -

de un camión más. Además algunos de los vehfculos no están en -

buen estado y se descomponen por mal trato. Se deben meter a re

paración profunda y subst1tufrlos con otros en buen estado por lo 

pronto. 
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~.4. ALMACEN COSAUTLAN DE CARBAJAL. 

4.4.1. SITUACION FINANCIERA. 

Este almacén opera con un capital de trabajo de$ 13'791,624.32 -

distribufdo entre 16 tiendas y el almacén. En tiendas tiene 

$ 4'317,919.64 y en el· almacén$ 9'473,704.68 {datos al 15 de 

abril de 1983). 

Ahora veamos el capital real que hay en el almacén según los úl

timos tres reportes mensuales: 

CUADRO No. 25: CAPITAL O E TRABAJO 

ENERO FEBRERO MARZO 

Cap. OocUllll!ntal 9'041,616.73 8'394,212.00 9'987,602.00 
Cap. Real 9'034,138.90 8'394,212.00 10'021,539.00 
Diferencia (-) 7,477.83 (+) 33,936.00 

TOTAL 9'034,138.00 11 '284,292.80 7'059,934.43 
+ Efectivo 4'689,016.00 ' 5'534,664.38 l '418,303.00 
+ Comisiones 234,450.00 276,733.20 210,298.34 
+ Devoluciones a Suc. - - l '333,003.00 
- Adeudos a Suc. 2'740,288.00 7'140,389.96 2' 706 ,895.80 

Capital de Trabajo ll '217 ,316.22 9'955,300.00 10'021,538.00 

Cap. de Trabajo Original 14'460,305.22 14'865,973.00 13'. 71,624.00 
Cap. Entregado a Tiedas 3' 242 ,989.00 5'147,251.00 3'804,022.00 
Cap. de Trabajo en Almacén 11' 217 ,316 .22 9'718,722.00 9'987,602.00 

1 

1 
1 

! 
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Como se puede observar, el capital de trabajo del mes de marzo, -

que es el más cercano en fecha al acta administrativa del 15 de -

abril, sf coincide con el dato de ésta, lo que no corresponde es

el capital entregado a tiendas con el total de la lista de capit! 

les de las tiendas que se muestra a continuación: 

CUADRO No. 26: C!PITAL DE TRABAJO EN TIENDAS 

T I E N D A 

1 Las Lomas 
2 Piedra Parada 

3 Limones 
4 Vaquerfa 
5 Baxtla 
6 Rodrfguez Clara 
7 T1 apexcatl 
8 La Orduña 
9 Monte Blanco 

10 Monte Grande 
11 Ursulo Galvln 
12 Tuzamapan 
13 Isleta Grande 
14 Pacho Viejo 
15 San Marcos 
16 Cosautlán 

CAPITAL ACTUAL 

$ 235,456.66 
224,869.00 
224,869.00 
225,272.50 
198,972.50 
240,267.40 
252,004.84 
241,236.84 
288,230,08 
236,639.54 
237,730,08 
367 ,002. 76 
342,621.20 
381,263.76 
317,534,66 
303,948.82 

TOTAL $ 4 1 317,919.64 
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~n este almacén no se han hecho incrementos de capital a las tie~ 

das en general, solamente cuatro lo han recibido: Ursulo Galván, 

Isleta Grande, San Marcos y Cosautlán, y eso por necesidad apre-

miante de las tiendas, debido a su rotación de capital (se les 

acababa la mercancfa muy rápido). Los capitales de trabajo de 

las tiendas que se están abriendo están alrededor de los 

$ 400,000.00; es decir que los capitales de estas tiendas ya nec~ 

sitan un incremento para poder completar la dotación mfnima de la 

canasta básica. Se van a elaborar los estudios correspondientes

ª esta zona. 

De todas maneras, tanto los capitales de las tiendas como del al

macén son muy diffciles de conoce~ en realidad. por los inventa-

rios ffsicos. las notas de cargo, las devoluciones pendientes de

pago, y en el caso del almacéfl, por la complejidad con que mane-

jan los documentos y las cifras (todas diferentes siempre). 

Ahora veamos los estados de resultados de la operación del alma-

cén de los mismos tres meses: 

CUADRO No. 27: ESTADO O.E R.E S U.L TA O OS 
ENERO ·~EBrtERO . MIR7n 

Ventas 41689,016.00 51020,344.00 41.05,966.00 
Costo de Ventas 31680 ,877 .oo 3•e1s,203.53 3'322.713.14 
Util id~d Bruta 1 '008,139.00 1 '145,140.47 883,252.86 
Gastos de Operación 329,245.00 275,593.00 279,332.00 

1

Ut11idod en Operac16n 678,894.00 869,547 .47 603,920.86 
Comisiones a Encargados 234,450.00 251,017.00 210,298.00 
Ut'fl idad Neta 444,444.00 618.530.47 393,622.86 
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Aparentemente este almacén está operando muy bien, con utilidades 

y todo, sin embargo tiene muchos problemas de surtimiento tanto -

de Sucursal a almacén, como de éste a tiendas, problemas de esca-

sez de mercancfa, pocos productos y poca cantidad, sobre todo 

mafz, con el que el problema ha llegado a puntos graves. Las so-

1 icitudes de productos de las comunidades no han sido resueltas -

al 100% y no se explica uno c6mo, si está operando tan bien. lEn 

qué se utilizan estas ganancias? 

En cuanto a auditorfas, a este almacén realmente no se le han - -

practicado, solamente hubo un arqueo de caja, inventario físico y 

revisi6n de mobiliario y equipo cuando hubo cambio de jefe de al

macén. No se conoce la información al respecto. 

A tiendas se han hecho tres: 

. Piedra Parada 

Ursulo Galv!n 

Las Lomas 

21-XII-82 

22-XII-82 

sobrante $ 2,252.56 

faltante 5,078.69 

sin informaci6n 

A Ursulo Galván ya se le habfa practicado una audftorfa durante -

el Plan de Saneamiento (ver cuadro núm. 11) y se habfa cambiado -

el encargado de la tienda pues llevaba mucho tiempo y se encontró 

faltante en el capital de trabajo, m1smo que el encargado repuso

Y sali6 del cargo. Este es un nuevo encargado con un nuevo fal-

tante, y ésto se debe a que esa comunidad no vig1la nada ni se en 

tiende de la tienda, a eso los acost~mbró .el encargado, el Comité, 
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el Consejo, el Almacén y el supervisor operativo anteriores, cua~ 

do pertenecfa al almacén de Coacoatzintla, y ahora hay que hacer

un gran trabajo para levantar la tienda y la participación comunl 

ta ria. 

Por lo tocante a adecuaciones de capital tanto en tiendas como en 

almacén, solamente se hacen a través de las devoluciones, stn es

tudio, a excepción de las tiendas de Cosautlán y San Marcos a las 

que se les increment6 el capital por su rotact6n. 

4.4.2. VENTAS Y PRODUCTOS. 

Las ventas de los.tres primeros. meses del ano 1983 y su dtstrfbu

ción porcentual por tipo de producto en este almacén fueron las -

siguientes: 

CUADRO No. 28: Dtstribuct6n Porcentual de Ventas 

ENERO FEBRERO MARZO 

Superbá s feos 74 % 68 % 57 % 
Bisicos 16 % 14 % 17 % 
Sucedáneos 5 % 6 % 10 % 
Nuevos Productos 5 % 12 % 16 % 
Venta Total 4'689,016.16 51020,343.00 412u5,966.00 
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Cabe aclarar que este almacén maneja solamente 60 productos en -

promedio, es decir, que es el que tiene menor variedad de produc

tos de los 4 almacenes. 

Además es el que más problemas de surtimiento tiéne, en cantidad

Y calidad, sobre todo de mafz y los otros superbásicos. 

Esto se ha debido a la pr~sión que ha ejercido el Consejo Comuni

tario d~ esta región, que ha trabajado mucho y organizadamente, -

asumiendo todas sus funciones y responsabilidades, y en respuesta, 

la empresa castiga al almacén -a las comunidades- sin mandar aba! 

to. 

Esto se puede observar incluso en los reportes mensuales del jefe 

de almacén, donde hay un rubro "Eficiencia de Surtimiento", que -

generalmente nJ expresa nada pues es una cifra muy amaffada (ya 

que los encargados piden lo que hay en el almacén y el jefe de al 

macén pide lo que ve en Sucursal, generalmente, y entonces no se

puede comparar la demanda real con el abasto real), pero que en -

este caso muestra, aún en esas condiciones, la situaci6n precaria 

del almacén: 

CUADRO No. 29: EFICIENCIA DE .SURTIMIENTO 
ENERO FEBRERO JllARZO 

Eficiencia de surtimiento 
de Sucursal a Almacén 46.66 % 76 % 33 % 

Eficiencia de Surtimi~nto 
de Almacén a Tiendas 87.1 % 85 % 86 % 
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~s conveniente comparar ahora la necesidad de superbásicos del al 

macén, y la dotación que ha recibido: 

CUADRO No. 30: Necesidades y Dotaciones de Grano 

NECESIDAD 
1 

1 

PRODUCTO MENSUAL E N E R O FEBRERO 1 M A R Z O 

Pro- 1, 1 Pro- Re- Sur- : Pro-
1 

Re- jsur-Re- 1sur- 1 

gra- ti- 1tido ' gra-. ti- ti do ! gra- ti- 1tido 
mado rad9 mado¡ rada : mado1 radtj 

1 ! ; 

1 
Mafz @rons. Sin 25( 280 1711 6. cW 400 101 @ 
Frijol 40 Tons. In- 7C 30 60 6C 40 30 e o 1 

Arroz 5 Tons. fo! o o o o o o e o ma- 1 
Azúcar 4L Tons. ción se 30 50 3C 20 ¡ 

1 
o e o 

Aquf se puede observar claramente la deficiencia en el abasto que 

tiene este almacén. De una necesidad de 400 toneladas de mafz le 

surten 30 a 50, y cuanto más 280, pero en muy mal estado (podrido, 

hecho piedra y con mucho tamo), de tal manera que las comunidades 

no lo acepten y se queden sin mafz, que es su principal alimento. 

El arroz ni se los mandan, y el frijol y el azúcar es mediano SU· 

abasto. 

Ahora veamos los inventarios y los desplazamientos de estos pro-

dueto. en esos mismos tres meses. 
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jCl.iADRD No 31 : x s ene as y esp azam1en o e uper s cos 1 
1 

E i t o t d s bá i 
1 

PRODUCTO ¡ 
¡ 

ENERO FEBRERO MARZO 
lnv. Desp. Inv. Desp. Inv. Oesp. 

mafz {Tvns.} 317 .a 130.S 222.2 141. 5 119.7 75.S 

frijol {Tons.} 61.9 47.1 106 .2 40.2 61. 3 12.5 

arroz {Tons.) 18.2 2.5 15.9 3.2 1i. a 3.2 

azúcar (Tons.) 106.3 42.4 113.6 36.0 69.5 32.5 

aceite (cajas} 1009 354 749 229 708 232 

Se puede observar un inventario bastante bajo, aunque las ventas

no sean tan ~levadas, pero se debe tener un stock de reserva que

en este caso es d1f1ci1 tener con el bajo surtimiento que le lle

ga al almacén. 

Las ventas de algunos productos, además, son bajos por la mala CA 

lidad del producto, por lo cual la gente de las comunidades deci

dió mejor no comprar (del maíz ya se habló, el frijol venía muy -

duro para cocerse -viejo-, el arroz quebrado, el azúcar mojada y· 

del aceite llegan muchas botellas rotas o semi - vacías}. 

De los otros productos de la canasta básica, los que m6s demanda

(venta) tienen son las galletas, la leche, el jab6n y el deterge~ 

te; y los que m€~ han escaseado en el almac~n son el jab6n de to

cador, harina de maf.z, sal, galletas saladas, leche evaporada, 1~ 

che concentrada y detergente. 
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~os suceuáneos que más se manejan son para detergentes, jabón de

lavanderia, jabón de tocador, leche en polvo y galletas. 

De los nuevos productos que ha solicitado el almacén~ por peti- -

ción expresa de las comunidades, muy pocos le ha surtido la Sucur 

sa 1. 

No han manejado programas de artículos de temporada ni créditos -

especiales a tiendas. 

Hay lento desplazamiento de manteca, harina de m~fz, harina de -

trigo y algunas gelatinas. 

El café y las galletas saladas tienen nulo desplazamiento (zona -

productora de café) y deben desaparecer del almacén. 

Los cambios de precio se comunican a las tiendas por medio de ci~ 

cu!ares que se envfan con el surtimiento semanal, en vez de avi-

sos inmediatos como estipula el Sistema. En cambio cuando hay -

nuevos productos en el almacén, les mandan boletines especiales

para que empiecen a pedirlos inmediatamente. 

4.4.3. PERSONAL. 

El personal del almacén esti compuesto por: 

jefe de almacén 
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l subjefe administrativo 

1 subjefe de bodega 

1 secretaria (con plaza de 1 oteador) 

3 loteadQres 

3 choferes 

2 macheteros 

velador 

2 supervisores operativos 

Aquf el Consejo Comunitario de Abasto sf ha propuesto y controla 

al personal comunitario del almacén. Cada vez que se tiene que -

cambiar a alguno el Consejo interviene. 

En cuanto al personal de Sucursal, solamente la subjefa adminis-

trativa ha tenido capacitaci6n y por lo tanto está legalmente en-

·~~P..!'Ograma. Esto sucede en la mayorfa de los almacenes, sobre -

todo con los subjefes de bodega, ya que a esos nunca se les ha d! 

do la capacitación correspondiente, y en el caso de los jefes de

almacén, cuando se abrieron los almacenes se pusieron Jefes capa

citados, pero luego con los cambios metieron gente nueva que la -

Sucursal dijo que iba a capacitar pero no se dió tal curso y asf

están trabajando, con una mfnima capacitaci6n práctica (por eso -

luego los problemas con~ables y de todo tipo}. 

Ahora bien, en cuanto al número, se puede decir que a excepción -

de la secretaria que no tiene su plaza autorizada y quita una de

loteador, si esta situación se regularizara y aumentara un lotea-
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dor, el equipo del almacén estarfa completo y bien, suficiente. -

Solamente tienen problemas cuando hay que descarga traflers o cet 

nir el mafz {por el exceso de tamo), para lo cual tienen que con

tratar g'ente extra. 

Por lo que hace a los supervisores operativos, se esta entre 2 y-

3 plazas, el Consejo pide por Jo menos una persona m'ás, pero qui_!! 

re que sea alguien propuesto por las comunidades y ahf está el -

problema con Ja Sucursal, se está negociando. Por lo pronto, co

mo en todos los almacenes., Jos supervisores operativos están so-

brecargados de trabajo entre la supervisión de tiendas y las 

aperturas de nuevas tiendas, además de que uno de los superviso-

res no tiene vehfculo y le cuesta más tiempo desplazarse a las c~ 

munidades. 

Además aquf otro problema que tfenen es que el Consejo de comuni

dades alega que este almacén no puede surtir a más de JO tiendas, 

con los problemas operativos ~ue ha mostrado hasta el momento, y

se niega -como le da derecho el r.eglamento del sistema- a que se

hagan demasiadas aperturas, por lo cual supervisa mucho a cuántas 

y a cuáles comunidades se va a ofrecer el programa, para selecci~ 

narlas en asamblea general. 

En general, hablando de la participación comunitaria, se puede de 

cfr que este almacén funciona casi como un modelo. 

Se realizan asambleas mensuales en casi todas las comunidades y -



el Comité Rural de Abasto participa en casi todas las tiendas 

(salvo Ursulo GalvSn y Monte Blanco). 

A la asamblea de Consejo asisten todos los encargados y Comités y 

participan mucho en la discusión de los problemas del sistema. 

La mesa directiva conoce y maneja el ~eglamento del programa, su

pervisa el almacén, el pe"sonal y el transporte, y asume todas -

sus funciones con responsabilidad. Cuando hay algún problema es

pecial se cita a asamblea extraordinaria. En fin, todo funciona

como debe ser según el planteamiento del programa. El problema -

es que a la empresa no l~ gusta que la gente de las comunidades -

participe tanto y se meta en todo, normalmente no ha funcionado -

así el programa en los otros almacenes, y entonces hay represa- -

lias contra este almacén para ver si así se controla a la gente. 

4.4.4. TRANSPORTE. 

El almacén cuenta con los siguientes vehfculos: 

2 camiones de 8 toneladas 

1 camioneta de 3 toneladas 

1 camioneta D.T. (dobl~ tracci6n) de 1.5 toneladas para el uso -

del supervisor operativo. 

Son pocos vehfculos y en mal estado. Sobre todo sin llantas bue

nas, ni refacciones, y esta zona es de acceso muy diftcil. 
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Se supone que se hizo un estudio de ruteo para determinar cuántos 

vehfculos y de qué capacidad se necesitaban para surtir a las 

tiendas, sin embargo son insuficientes, y e Jmo se descomponen se

guido, lo que resulta es que no se cumple con el calendario de -

surtimiento y hay tiendas a las que se les deja de surtir por 15-

días. 

Además se necesita doble tracción para llegar a algunas tiendas y 

no se cuenta con vehfculo adecuado (sólo el del promotor). 

4.5. ALMACEN PUENTE NACIONAL. 

4.5.1. SITvACION FINANCIERA. 

El almacén ubicado en Puente Nacional tiene un área de influencia 

formada por 23 tiendas y opera con un capital de trabajo de -

$ 14'630,592.40, del cual $ 5'736,140.23 se encuentran en las 

tiendas y$ 8'894,452.17 deben estar en el almacén. 

Veamos lo que muestran los reportes mensuales del jefe de almacén 

de los tres meses anteriores a esta acta administrativa de entre

ga de capital de trabajo donde se manifiesta el capital del alma

cén (15 abril 1983). 
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lcuADRO No. 32: C A P I T A L O E TRABAJO 
1 

1 ENERO FEBRERO MARZO 

1 

¡cap. Documenta 1 8"467,680.02 10' 673 ,421.12 8' 781,323.09 

¡Cap. Real 9'992,679.40 11'284,292.80 11' 987, 101. 35 

¡oiferencia (+)1'524,999.37 ( + )610,871.68 3' 205 ,778.26 
1 

1 
Total 9'992,679.40 8'394,212.81 14'034,793.001 

I+ Efectivo 4'848,119.81 5'020,343.60 6'622,749.20' 

i+ Comisiones 252,579. 31 251,017.18 
' 1+ Devo 1 uc iones a Sucursa 1 1'031,319.70 
¡ Adeudos a Sucursal 4'887,642.70 2'453,129.51 9.136,876.651 ,. 
i Cap. de Trabajo 10'202,735.82 ll' 741,729.42 ll '987 ,102.57: 
1 
1 

1 ' 

:cap. de Trabajo Original 14'026,663.00 15'015,799.42 14'630,592.80' 

'Cap. 
! 

Entregado a Tiendas 4'936,368.43 3'274,070.00 5'849,269.71: 

:cap. de Trabajo en Almacén 9'090,294,57 11'741,729.42 8'781,323.09: 

(21 tiendas) (21 tiendas) ( 23 tiendas). 

Como se puede observar, hay una pequena diferencia en el úJtimo -

mes con los capitales en tiendas y almacén senalados más arriba. 

Con respecto a los.meses anteriores no se puede comparar pues per 

manentemente les hacen transferencias de capital a los almacenes, 

y entonces el capital va cambiando mes con mes. 

Sin embargo, lo que sf se puede decir es que en realidad no se -

puede saber cuál es el capital del almac~n. pues en cada mes los

datos provienen d~ lugares diferentes y además se manejan tantas-
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cifras como capital de trabajo del almacén (real, documental, orj_ 

ginal, total, etc.) que ya no se sabe cuál tomar como definitivo. 

Por ello tomamos el acta administrativa de entrega de capital de

trabajo de abril y la lista de los capitales de las tiendas que a 

continuación se muestra, como los datos más oficiales o reales. 

1 CUADRO No. 33: CAPITAL EN TIENDAS DEL ALMACEN CONASUPO-COPLAMAR 
DE ABASTO COMUNITARIO DE PUENTE NACIONAL 

l COMUNIDAD CAP. INICIAL INCREMENTO CAP. FINAL l:IUNit' 11./'\• 
CION* 

l. ANGOSTILLO 209,691.60 57,379.70 267 ,071.30 -
2. SAN JOSE CHIPILA 180,852.20 57 ,725.60 238,577 .so -
3. RANCHO NUEVO 208,088.64 57,379.70 265.468.34 -
4. TLACOTEPEC 126,462.20 - 126,462.20 11,053.96 
5. STA. MA. TATETLA 126,343.49 - 126,343.49 5,382.60 
6. BUENA VISTA 127,453.16 68,313.55 195,766.71 17,928.54 
7. AMELCO 124,657.81 69,342.00 193,999.91 8,482.49 
8. MOZOMBOA 228,736.30 57,379.70 286,116.00 -
9. PASTORIAS 198,144.00 58,138.10 256,282.10 -

10. TOTOLAPAN 198,144.00 58,138.10 256,282.10 -
11. CHAVARRILLO 248,655.20 57 ,725.60 306,380.80 -
12. APAZAPAH 128,455.76 36,352.32 164,815.08 14,901.33 
13. PALO GACHO 198,638.45 57,379.70 256,018.15 -
14. AGUA CALIENTE 126,286.28 69,898.60 196,184.88 11,106.36 
15. MATA DE ZARZA 228,736.30 56,416.60 285,152.90 -
16. MATA DE JOBO 173,138.20 55,170.80 228,309.00 -
17. RANCHO VIEJO 206.453.20 56,078.98 262,532.18 -
18. EL CHICO 125,012.58 197,535.61 322,548.19 197,535.61 
19. PUENTE NACIONAL 201,073.00 57 ,725.60 258,798,60 -
20. LOMA DEL NANCHE 200,896.00 57,725.00 257,621.00 -
21. PASO DE LA MILPA 225.011.59 57,379.70 282.391.29 -
22. RANCHO NUEVO P.O. 349.892.60 - 349,892.60 -
23. LAS PALMAS 352,125.71 - 352,125.71 -

--
4'492,948.27 1'243.184.96 5' 736, 140.23 265.580.89 

* La bonificación corresponde a los resultados obtenidos durante 
el Plan de Saneamiento, ya que son tiendas de la la. Etapa del 
programa que fueron reubicadas en el &rea de influencia de este 
almac~n. 
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Al finalizar cada mes los jefes de almacén tienen que elaborar un 

estado de resultados y un reporte mensual de la operación del al

macén. Si observamos los datos de los tres primeros meses de 

1983 encontramos lo siguiente: 

1 CUADRO No. 34: ESTADO D E R E S U L T A O O S 

ENERO FEBRERO 11ARZO 

·Ventas 5'066,542.50 5'534,664.00 6 '661.642 .00 
Costo de Ventas 3'977 ,235.00 4'272,207.20 5'238,049.10 
Utilidad Bruta 1 '089,307.50 1'262,456.80 1'423,592.90 
,Gastos de Operación 339 ,613.67 431,120 .00 424 ,114. 33 
!utilidad en Operación 749,693.83 831,336.80 999,478,57 
¡comisiones a Encargados 252,579.31 276,733.20 332,968.52 

UTILIDAD NETA 497 ,114.52 554,603.60 666,510.05 

Este estado de resultados muestra claramente que sf se obtiene 

una utilidad o ganancia con la operación del sistema, cuestión 

que DICONSA siempre ha negado diciendo que diffcilmente se llega

al punto de equilibrio, que generalmente pierde con este programa 

que es más social que redituable para la empresa. El problema a

quf está en qué destino se le da a esta ganancia. 

En cuanto a las auditorfas practicadas a almacén y tiendas, no se 

puedieron obtener documentos oficiales y solamente se informó que 
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al almacen se le hicieron dos auditorfas por cambios del jefe del 

almacén, una el 28 de septiembre de 1982 resultando un sobrante -

en el capital de $ 39,462.78, y la otra el 9 de diciembre de 1982 

con resultados equilibrados. A las tiendas nuevas se les están -

programando apenas las auditorfas, habiéndose realizado ocho a la 

fecha: 

Mozomooa 18 Feb./83 

Mozomboa 3 Mar./83 

Sta. Ma. Tat~ 
tla 12 Abr./83 

Totolapan 11 Abr./83 

Paso de la Mil 
pa 8 Abr./83 

Apazapan 20 Abr./83 

Loma del Nan 
che 21 Abr./83 

Angostillo 19 Abr./83 

Faltante de $ 13,776.03 

Faltante de 12,541.87 

Faltante de 27 966.02 

Sobrante de 3,184.65 

Sobrante de 37,653.20 

Sobrante de 8,973.05 

Sobrante de 13,504.83 

Sobrante de 42,078.55 

A las tiendas de la la. Etapa se les practicaron auditorfas dura~ 

te el Plan de Saneamiento, y sin conocer la 1nformaci6n que res-

palda la afirmac16n, se dijo que ya se recuperaron los faltantes

en esas ti~ndas {aunque Sta. Marfa Tatetla es de estas tiendas y 

aún presenta faltant~ y que est6n operando ya bien. 

La información sobre los resultados del Plan de Saneamiento se -

pueden ~onsultar en el Cuadro No. 12, ya que las tiendas que pas! 

ron a este almacén pertenecfan al de Coacoatzi~tla en ese momento. 
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En general se puede afirmar que este almacé~ como es nuevo, toda

vfa no presenta problemas financieros en las tiendas, al contra-

ria, hasta hay sobrantes por los cambios de precio. 

Por lo que respecta a las auecuaciones del capital de trabajo, el 

jefe de almacén tnfor~6 que a las Qnicas tiendas que se l~s ha 

hecho un estudio para determinar qué productos y en qué cantida-

des necesitan son las que pasaron por el Plan de Saneamiento, que 

a las demás se les va adecuando sobre la marcha, con los cambios-

que se realizan por las devoluciones por lento o nulo desplaza- -

miento de productos. A las que se les hizo el estudio ya se les

adecu6 el capital, s1n emb.argo la gente de las comunidades se si

gue quejando d¿ que no les mandan todo lo que piden y que les man 

dan algunos productos que no pidieron. 

4.5.2. VENTAS Y PRODUCTOS. 

En este almacén hay en existencia .125 productbs, de los cuales se 

ha obtenido la siguiente venta en los tres primeros meses de - -

1983: 

CUADRO No. 35: Desplazamiento (ventas) de Productos 

ENERO FEBRERO MARZO 

Superbásicos 69 % 71 % 56 % 
Básicos 10 % 11 % 7 % 
Sucedáneos 12 % 15 % 19 % 
Nuevos Productos 9 % 3 % 18 % 

T O TA l $ 5•066,542.50 $ 5' 534 ,664. 38 $ 6'661,642.86 
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Las necesidades de productos superb~sicos de este almacén al mes 

son: 

maíz 

frijol 

arroz 

azúcar 

aceite 

100 toneladas 

50 toneladas 

7 toneladas 

50 toneladas 

350 cajas 

El inventario y el desplazamiento· que se ha tenido de estos cinco 

productos prioritarios en los tres meses mencionados ha sido: 

CUADRO No. 36: EXISTENCIAS Y VENTAS DE SUPERBASICOS 

ENERO FEBRERO MARZO 
PRODUc;TU lNV. ui:.~P. rnv. ui:.:-.P. mv. Ul>~I'. 

1 

mafz 231.5 117 .o 204.5 95.5 276.0 93.5 

frijol 74.4 74.0 150.3 76.7 73.7 35.0 

arroz 20.l 8.0 17.8 7.5 12.3 6.6 

azúcar 115.5 36.0 110.0 37.5 72.6 42.l 

aceite 743 451 492 394 1498 359 

NOTA: Los cuatro primeros productos se dan en toneladas y el úl
timo en número de cajas. 
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En cuanto a las dotaciones de grano y azúcar, este almacén ha te

nido: 

lcuAORO No. 37: O O T A C I O N E S O E G R A N O 
' 

ip R O O U C T O E N E R O i FEBRERO M A R Z O 
1 

' 

Pro- 1 Reti- Sur- 1 Pro-
1 1 1 

Reti- Sur- Pro . Re 1 Surti 
gra- I rada ti do gra- rada ti do gra 1 tT do ... 
mado (cheques) (Ent. 1 mado mado ra 1 

alma 1 da: 
cénT 1 1 

1 

mafz 152 
¡ 

152 171 171 go 380 96 167 ! 
1 ' 

frijol e 60 1 30 120 120 150 30 o o 
1 •O 1 ·-

1 arroz cu 10 10 20 o o 10 10 o 
1 

azúcar 
,.~ ~ 

50 
1 

50 50 30 30 50 46 o 
1 (en toneladas) : e 

1 ·- 1 ! : 

Como se puede observar, no siempre coincide el dato del retiro 

oficial (según los cheques que se elaboran para cada almacén en la 

Sucursal) y el de lo que realmente entra al almacén. Esto se pu~ 

de deber a que la Sucursal desvía parte de la dotación de un al-

macén a otro, o a algún negocio ya sea de la misma Sucursal que -

lo destina a otro fin, o del jefe del almacén particularmente. 

Los sucedáneos que más se venden son de detergentes, de jabones,

de chiles enlat< fos, de galletas y de café. 

Los nuevos productos de mayor venta son cubetas, . ti nas, papel S! 

nitario, serville~a~, focos, alcohol, alka-seltzer, mejo,·al, alg.Q_ 
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dón, toallas sanitarias, gelatina, polvo para preparar refresco,

mayonesa, mermelada, jugos enlatados, consomé de pollo en polvo,

rnaizena y harina de arroz. 

Los productos que más han escaseado, sin contar mafz, azúcar y 

aceite que son los principales, son lech~ jabón de tocador y sal. 

En este almacén no se han manejado artfculos de temporada ni cré

ditos especiales a las tiendas. 

En general no tiene sobreinventario de nada pues todos los produf 

tos se vend~n bien (aunque sea imponiéndolos a las comunidades).

Se vende más la mercancfa empaquetada que los granos, pues esta -

zona produce cereales y frutas. 

En cuanto a los cambios de precio, en el almacén se registran in

mediatamente, pero a las tiendas se les envfa el aviso con el sur 

timiento, por lo que a veces llega con mucho retraso y no alcan-

zan a capitalizarse pues ya casi no tienen existencias. Por eso

después no les alcanza para pagar sus pedidos, pues ya traen el -

nuevo precio y no completan la cantidad con la venta anterior de

ese mismo producto. Y empiezan los faltantes. 

4.5.3. PERSONAL. 

El personal adscrito al almacén de Puente Nacional consiste de: 



jefe de almacén 

subjefe administrativo 

subjefe de bodega 

secretaria (con plaza de !oteador) 

4 choferes 

3 macheteros 

4 loteadores 

velador 

2 supervisores operativos 
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Igual que en los otros almacenes, se requiere la aut~rización de

la plaza de secretaria para completar la plantilla de loteadores. 

También se debe preveer un incremento en la plantilla para cuando 

lleguen a 40 tiendas. 

Los supervisor~s operativos no son suficientes, ya se autorizó -

una plaza más, pero se requerirán cuatro cuando sean 40 tiendas -

(por las diversas funci~nes que deben cumplir). 

El personal comunitario del almacén no ha sido elegido por el Con 

sejo entre todas las comunidades, sino que todos han sido puestos 

por la empresa (jefe de almacén) y son de la comunidad de Puente 

Nacional. 

En las comunidades, los encargados de las tiendas están funcionan 

do más o menos bien, aunque la capacitación que han recibido ha -

sido muy defic1en•e. 
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~or lo que hace a los Comités de Vigilancia, éstos han ido dejan

do de participar y ya no se realizan asambleas mensuales en mu- -

chas comunidades. Hace falta capacitación ?ara los miembros de -

Comités y el Consejo de Supervisión en pleno, porque ahora que el 

almacén tiene poco tiempo de operación es cuando es importante 

afianzar la participación y capacitación de las comunidades, si -

no después se crean los vicios que han echado a perder el progra

ma en otras partes. 

4.5.4. TRANSPORTE. 

Los vehfculos asignados a este almacén son seis: 

3 camiones de 8 toneladas 

camioneta de 3 toneladas 

2 camionetas de 3 toneladas para uso de los supervisores operati 
vos. 

Se ha tratado de optimizar el uso de los vehfculos y mis o menos

alcanzan a surtir bien las 23 comunidades, pero a veces las jorn! 

das de trabajo son muy largas y el surtimiento llega de noche a -

las tiendas, cuando ya no debe llegar. 

Además no se cuenta con vehfculos de apoyo por si se dPscompone -

alguno, y si ésto sucede se afecta todo el surtimiento de una o 

más semanas. 
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CONCLUSIONES 

Se ha mencionado que México es un país capitalista y que dentro -

de la lógica de este sistema el Estado cumple una función especf

f i ca. 

El Programa CONASUPO-COPLAMAR, surgido de una estrat~gia estatal

para enfrentar la crisis económico-polftica, muestra claramente -

la forma de actuar, de cumplir su función, del Estado mexicano. 

La crisis económica iniciada aproximadamente en 1965 habfa causa

do ya tantos estragos en la población para med{ados de la década

de los 70s, que se generó una severa crisis polftica y social a -

la cual tuvo que hacer frente el sexenio de José L6pez Portillo -

( 1976-1982). Es asf que se implanta ron 1 a Alianza para la Produf. 

ción, el SAM y COPLAMAR, como mecanismos para elevar la produc- -

ción de alimentos y los mfnimos de bienestar de la población rural. 

Lo importante err primera instancia era abordar el problema polftl 

co-social. Para ello se tenfa que corregir un poco aunque fuera 

lo qu~ lo estaba originando, es decir, la crisis económica, para

calmar a la gente y controlar la situación. Esto no quiere decir 

que se intentara eliminar realmente la causa económica, sino que-

1 o importante era hacerle creer a la gente que sf se estaba corri 

giendo para evitar los brotes de violencia. A esto se abocaron -

el SAM y COPLAMAR. lCOmo lo hicieron?. 
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Primero que nada está el discurso oficial. Desde la toma de pos! 

sión de José López Portillo como presidente de México, éste se dl 

rigió al pueblo casi _con lágrimas en los ojos para pedirle perdón 

por el mal trato que le habfan dado los gobiernos anteriores -el! 

ro que sin decirlo así-. s~ comprometió a mejorar su situación -

creando programas de üienestar social. 

Con estas promesas la gente empezó a creer, o por lo menos sur- -

gió una esperanza de que ahora sf este nuevo gobierno funcionara

como debía ser y cumpliera lo que promctfa. 

Esta expectativa fue alimentada cuando poco tiempo después se 

creó COPLAMAR y se iniciaron sus trabajos -estudios- haciéndolo -

pQblico y conocido para que surtiera efecto. Más adelante se em

pezó a hablar de autosuficiencia alimentaria, de elevar la produ~ 

ción y la prodL:tividad y se creó el SAN, también con gran publi

cidad. Se crearon los aparatos burocráticos que los iban ~ impl! 

mentar y la gente empezó a ver hechos concretos en torno a las P! 

labras pronunciadas, con lo que la ilusión aumentó. 

Toda esta verborrea y acción estatales cumplieron su cometido, ya 

que la gente estaba muy sensibilizada para cuando estos programas 

empezaron a operar y COMO v 1 ~ que efectivamente se estaban lleva~ 

do a la práctica, entonces creyó en ellos y en el gobierno que -

los impulsaba. Asf se cumplió con la función de recuperar la cr! 

dibflfdad y la confianza del pueblo en su Estado y en el partido

que lo representa, que era parte del 1bjetivo del nuevo gobierno, 
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ya que en el sexeno anterior tanto empresarios como campesinos y 

obreros habfan expresado una crisis de confianza hacia el gobier

no que formaba parte esencial de la crisis ~olftica que se estaba 

atacando. Se tenfa que recuperar el control y la legitimidad; r~ 

habilitar la imagen del gobierno y del partido en el poder entre

la población en general y especialmente entre la poblaci6n "marg! 

nada" del país. 

Además del discurso oficial había que enfrentar con hechos ·la cr! 

sis. Por esta razón surgieron la Alianza para la Producci6n, el

SAM y COPLAMAR como una respuesta polftica a la crisis económica. 

y política, para tranquilizar la inconformidad social existente. 

Esto se lograrfa por la vfa de los beneficios económicos para ca~ 

pesinos y empresarios. y los beneficios de bienestar social para

los primeros. lCómo?. 

La Alianza para la Producción, como se explicó anteriormente, co

rrespondi6 a la respuesta econemica del Estado ante la fuga de C! 

pftales, la no inversión productiva, el incremento del desempleo

Y el subempleo por no aumentar las fuentes de trabajo, la infla-

ción y la escasez de productos b!sicos, el bajo poder adquisitivo 

de los trabajadores del campo y de la ciudad, la crisis agrfcola 

y todo lo que conformaba la crisis económica por la que atravesa

ba el pafs, porque con la Alianza para la Producción se firmaba -

un convenio que beneficiaba a productores, a consumidores y por -

supuesto al Estado. 
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A los empresarios se les ofrecfan ventajas para producir, corno 

materia prima barata y salarivs contenidos, podfan importar lo 

que requirieran con oajos impuestos arancelarios, además de que -

se les garantizaba un mercado nacional a través de la red de co-

mercios oficiales. Estas c,ndiciones de producción tan favora- -

bles eran un gran impulso a la inversi6n que no se podia rechaza~ 

A los consumidores se les ofrecían productos básicos a precios i! 

fertores a los del mercado, ya que se sacó la marca ALIANZA para

dtchos productos con.lo que se reducían costos al no pagar los -

réditos por el uso ,de las patentes conocidas y su respectiva pu-

blicidad. Al Estado lo beneficiaba corno empresario, pues a veces 

él mismo producía algunos de los productos distribufdos en sus em 

presas paraestatales, y, además de obtener ganancias económicas, 

obtenia una gran ganancia política: de nuevo la "paz social", la

legitirndad, el control y la confianza en su gobierno. 

A este convenio se unieron el Sistema Alimentario Mexicano, SAll,

Y COPLAMAR, como partes de una misma estrategia. El SAM prornove

rfa la producción en el campo elevando el volumen total de produ~ 

tos básicos y además 'proporcionando una posibilidad de incrementar 

el ingreso del campesino ternporalero que le entrara al proyecto;

con ésto se aseguraba la participación campesina y la garantía de 

abasto de materias primas ~,ra la producción de los productos - -

ALIANZA, además de los otros productos básicos naturales que S? -

pensaba distribuir. 

COPLANAR por su parte tocarfa el aspPcto bienestar social en las-
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~onas rurales m!s apartadas y lejanas, las llamadas zonas margin! 

das, aboc~ndose a cubrir las necesidades de salud, alimentaci6n,

educact6n, vivienda, caminos y medios de cc~unicaci6n, iniraes- -

tructura y servicios. Dentro de este proyecto general, el Progr! 

ma CONASUPO-COPLANAR abord6 el aspecto alimentaci6n, ofreciendo -

llevar a dichas zonas los productos ALIANZA y otros básicos a tr! 

v~s de eequeílas distribuidoras de la CONASUPO a nivel comunitari~ 

Con este programa se garantizaba el mercado nacional para los pr~ 

duetos ALIANZA y SAM, cumpliendo con los empresarios y con los 

campesinos al cerrarse el ciclo. Para el Estado la ganancia era

doble: a travfs de las ganancias que obtendrfa su empresa paraes

tatal DICONSA se hacfa de una entrada econ6mica, y con los resul

tados obtenidos entre la gente de las comunidades en cuanto a ol

vido de otros prablemas (la lucha por la tierra) y de la vfolen-

cia contra el sistema, la ganancia polftica serfa mayor. Ademis, 

con la partfcfpacf6n de individuos y organizaciones de izquierda 

en el desarrollo del programa, se daba juego a la Reforma Polftf

ca. El Programa CONASUPO-COPLAMAR, sin embargo, no cumpli6 con -

todo lo que ofreci6. 

Para e•pezar, el programa fue prometido desde finales de 1976 y -

principios de 1977, se firmó el convenio hasta 1979 y comenz6 a -

operar hasta 1981. Esto implic6 cuatro anos de retraso y por lo

tanto de no operación. con lo que al sexenio nada más le quedaban 

dos aros de vida, mismos para que funcionara el programa. Porque 

aunque el gobierno prete~diera que el programa permaneciera al -

tfr•ino del sexenio, bien se sabe que en Mfxico las cosas no son-



asf y cada cambio de gobierno se hace "borrón y cuenta nueva•, 

es decir, se olvida todo lo anterior y se empieza de cero, todo -

nuevo (aunque sigan siendo las mismas cosas pero con otro nombre). 

Esta falta de •memoria• i•pide que haya continuidad en los proye~ 

tos y programas lo que ocasiona -entre otras cosas- que éstos nun 

ca cumpla~ con sus otjetivos ri lleguen a sus metas. Esto mf smo

pasG con el Programa CONASUPO-COPLAHAR, ya que cuando terminó el-

. sexenio de Ulpez Portillo. una de las primeras acciones del nuevo 

gobierno fue desaparecer a COPLAMAR y al SA~ para crear, desde -

luego, sus propios progra•as. El siste•a de abasto con toda su -

red de tiendas y al11acenes persistió y aún -sigue operando 1 pero -

con ca•bios evidentes en su •filosoffa• y en su funcionamiento -

por la desapariciGn de COPLAMAR co~o gufa y supervisi6n del mismo. 

Ahora es un progra•a •is de DICONSA y ~sta lo •aneja con sus nor

••s y poltticas co•erciales. 

En segundo lugu, se ofrectan productos bbicos oportuna•ente, a

precios bajos y en cantidad suficiente, y ninguna de las tres CO.!!, 

diciones se cu•pliG cabalmente. 

Esto se puede constatar st se analizan las listas de productos -

que .. nejan los al .. cenes (ver anexo) y los volú•enes en que dis

ponen de e 11 os • 

Por productos b•sicos se entendia una canasta de 25 productos el!. 

borada por el Instituto lacional de la lutrici6n. de acMerdo a -

los Ubitos •lt•entlcios de la gente del caapo y los nfniaos nec.! 
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sarios de nutrientes (protefnas y ~alorias). 

En principio se suponía que fuera de los bá3icos naturales (maíz, 

ar~oz, frijol y azacar), los demás productos serian marca ALIANZ~ 

para apoyar el proyecto Alianza para la Producci6n y para que fu~ 

ran más baratos. Sin embargo, poco a poco se fueron introducien

do nuevos productos y nuevas marcas, los cuales ya no eran preci

samente básicos sino producto del consumismo inducido por las cam 

pañas de publicidad, y además de marcas comerciales, por lo cual

ya resultaban más caros que los ALIANZA. 

Es así que poco a poco la canasta básica de 25 productos se fue -

convirtiendo en inventarios de hasta 150 productos entre diferen

tes tipos y diferentes marcas del mismo producto (sucedlneos). -

Después resultaba que ya no había en existencia los productos bá

sicos originales, sino solamente los nuevos o los sucedineos. Asf 

pas6 con la leche, el jab6n, las galletas, etc. por nombrar algu

nos. 

Otro problema grave fue la escasez de los cinco superbfsicos: 

maíz, frijol, arroz, azacar y aceite. Se suponfa que por ser los 

productos prioritarios nunca iban a faltar, aunque se tuvieran -

que importar (lo cual se hacia en grandes cantidades: mafz de la

India y de Argentina, frijol de EE.UU., arroz de China, azúcar de 

ffjcaragua y Rep. Dominicana y aceite de EE.UU.). Sin embargo, a 

pesar de las importaciones voluminosas de CONASUPO. no se le daba 

prioridad a este programa, a pesar de que se afirmaba lo contra--
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rio. Cuando los vehfculos del programa llegaban a los almacenes

Y bodegas de depósito, tenfan que hacer largas colas detrás de -

los molineros y otros distribuidores,• y aunque obtuvieran una bu~ 

na cantidad de toneladas la misma empresa DICONSA distribufa el -

total entre sus diversas ti~ndas, incluyendo las que no pertene-

cfan al programa. Así era la prioridad del programa. 

El producto con el que se tuvo siempre problema'de escasez fue -

con el principal, el mafz, ya que nunca se distribuyó a las comu

nidades la cantidad que ellas necesitaban, además de que venfa

con mucho tamo (polvo) y las comunidades no lo querfan recibir -

tan sucio, pues asf se los pesaban y se desperdiciaban muchos ki

los que ellos ~agaban como si fuera mafz bueno. A veces trafa i~ 

cluso piedras de mafz duro, descompuesto, podrido, y así querfa -

la empresa que lo recibieran las comunidades, y cuando éstas pro

testaban y se organizaban para no recibirlo asf y exigir mejor -

trato y cumplimiento de lo prometido, la empresa tomaba represa-

lias contra ese almacén o esas comunidades no mandándoles abasto. 

Con los otros productos los problemas no eran ian graves como con 

el mafz, pero también llegaba frijol duro que no se cocfa, arroz

hecho pedazos, azocar hOmeda, botellas de aceite rotas o medio -

llenas, algunas latas y paquetes echados a perder (leche, galle-

tas, pastas para sopa, café hOmedo, etc.). También escaseaban t,g_ 

dos los diversos productos por temporadas. 

Además de la baja calidad y los volúm~nes insuficientes manejados 

1 
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en el programa, los productos subfan de precio constantemente y C! 

da semana las comunidades recibfan boletines de cambios de precio 

de uno o más productos. Frecuentemente los productos tenfan ma- -

yor precio en las tiendas CONASUPO-COPLAMAR que en las particula-

res, y claro, las comunidades se quejaban de esta sftuaci6n pues

todo el esfuerzo que ponfan para apoyar al programa no redundaba-

en beneficios reales, al contrario, pues a veces los comercfantes

particulares no les querfan vender a las personas que trabajaban -

con o apoyaban al programa. 

Asf vamos viendo que efectiva•ente el Programa CONASUPO-COPLAMAR -

no cumpli6 con lo pro•etido, pues nf siempre llevaba productos bl

sicos, ni a bajos precios, nf en volOmenes suficientes. En cuanto 

a lo oportuno del abasto, hay que decir que a causa de la escasez

de algunosproductos y sobre todo a la mala plantacian del uso -

del transporte, que generalmente no alcanzaba por ser pocos y es

tar algunos vehfculos descompuestos, las rutas no se cumplf1n y -

el abasto no siempre llegaba a las comunidades el dfa programado. 

A veces el cami6n con la mercancfa llegaba en la noche, incluso -

muy entrada la noche, y los operadores exigfan que se descargara -

en ese momento porque sf no se hacfa asf se retiraban con la •er-

cancfa y la tienda se quedaba sin abasto. Adem~s. por la hora -

que era (que ellos obviamente ya estaban cansados y se querfan ir

a dormir pues al dfa siguiente salfan del almacfin muy temprano a -

empezar a repartir) y porque en algunas comunidades no hay energfa 

eléctrica, no querfan que se pesaran los costales sino que el en-

cargado recibiera co•o bueno el pesado del almacln. Esto tenfa-
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un grave inconveniente (pues muchas veces los encargados acepta-

han por no molestar a los operadores del camión o por comodidad -

propia}, ya que aan suponiendo que del almacén hubiera salido to

do muy bien pesado y contado, las básculas eran diferentes y no -

pesaban igual, por lo que a la hora que se despachaba en la tien

da no se ajustaba el ~atal comj)rado y la tienda sufrfa pérdidas.

con lo que se iba descapitalizando. Además proliferaban los hur

tos en los trayectos, pues los operadores del vehfculo a veces -

vendfan por su cuenta algunos productos por kilo, costal o caja,

Y si el encargado no contaba ni repesaba al recibir la mercancfa,

podfa suceder que ésta no estuviera completa. 

Esto es en cuanto a los objetivos planteados en el convenio. Por 

lo que hace a las metas,tampoco se cumplieron en el tiempo estip~ 

lado, ya que no se inició el programa con 200 almacenes y 5,200 ~ 

centros de dis'ribución o tiendas, sino que la primera etapa del

programa operó con 199 almacenes y 6096 tiendas, lás cuales estu

vieron todas abiertas hasta finales de 1981 o principios de 1982-

(aunque el presidente de la Repliblica en su informe del 1° de Se.E_ 

tiempre de 1981 declaró que ya estaban todas operando y no era -

cierto). Después se inició la segunda etapa con otros 76 almace

nes y 3,904 tiendas, para hacer un total de 275 almacenes y 10,000 · 

tiendas, pero esta etap· empezó a operar a finales de 1982, ya na 

da m!s para cerrar el sexenio. Adem!s las tiendas .no todas se 

ubicaron en los lugares propuestos inicialmente, seglin los estu-

dios realizados por COPLAHAR, sino que se fueron ajustando a las

mecesidades polfticas del sistema, ya que algunas se abrieron por 
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p~esiones.&e las comunidades y otras muchas porque la C.N.C. lo p~ 

afa para quedar bien con la gente con la que estaba trabajando 

(por eso el incremento en el número), Asf ~as tiendas quedaron -

ubicadas algunas donde debían estar por características geográfi

cas, de población y de ~omuntcaci6n, y otras donde "debfan" estar 

por consideraciones pollttcas. Al ~~L y sus aparatos, desde lue

go. 

La construcción de los almacenes también generó compromisos polf

ticos con las comunidades sede, ya que cuando se llegó a negociar 

la adquisición de los terrenos para construirlos, se les prometie 

ron muchas cosas a las autoridades locales con tal de que cedie-

ran ese pedazo de tierra. Lo mis importante fue que esas comuni

dades se llegaron a sentir casi duenas del programa y querfan to

dos los beneficios para ellos: la mejor tienda {mejor surtida y -

por lo tanto con mejores ganancias), todos los empleos que gener! 

ba el programa (en el almacén: 'choferes, loteadores. macheteros,

velador y hasta personal administrativo) e incluso el control del 

almacén y del Consejo de Supervtst6n (después Consejo Comunitario 

de Abasto). Cuando vieron que esto no se cumplfa, empezaron a P! 

lear sus terrenos y a generar una situación·de disgusto con la em 

presa y con el programa. incluso luego ya no querfan que los ca-· 

miones estuvieran pasando por ahí, cargados o vacfos. de dfa o de 

noche, etc. Adem!s, en parte sf tenfan cierta razón, pues se OC! 

sionaron algunos accidentes contra bienes y contra personas, pero 

no solamente en esas comunidades. En general habfa muchos acci-

dentes por el mal estado de los vehfculos y de los caminos, pero-
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también por el grado de cansancio o fastidio de los choferes, ei 

to propiciado por las malas condiciones de trabajo que tenfan. 

En relación a esto Oltimo el punto más importante y grave era la

relación no contractual de la empresa con el personal comunitario 

de los almacenes y tiendas. SegOn lo estableció el convenio, los 

choferes, macheteros, loteadores y veladores de los almacenes, -

asf como los encargados de las tiendas, no trabajaban directamen

te para la empresa sino para ~as comunidades, por eso ellas de- -

bfan proponer y seleccionar a los candidatos a ocupar esos pues-

tos. También ellas, como Consejo, serfan las encargadas de supe~ 

visar su trabajo, y si no funcionaban bien, ellas eran las encar

gadas de despedirlos. Asf la empresa, que era la que les pagaba

su salario realmente (como una ayuda más a las comunidades, su- -

puestamente), no se hacfa responsable de sus actos ni tampoco te

nfa que darles las prestaciones de ley: seguridad social, vacaci~ 

nes, reparto de utilidades, etc. Esa fue una manera de quitarle 

lo patrón al patrón real. 

Otro objetivo que no se cumplió fue el de la comercialización de 

productos agropecuarios de la región. En el convenio se estable

cf6 que en un momento dado (DICONSA lo planteó como una segunda -

etapa) y cuando hubiera espacio suficiente en los almacenes regi~ 

nales, las comunidades, previa resoluc~ón del Consejo de Supervi

sión correspondiente a cada almacén, podrfan•aprovechar dichos r! 

cintos para almacenar sus productos locales, para posteriormente

comercfalizarlos En la forma que ellt• decidieran. Se ofrecía el 
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uso de los vehfculos del programa para transportar los productos

de las comunidades al almacén, se ponía a su disposición un lugar 

para concentrar la producción, e incluso se llegaba al apoyo para 

la comercialización de dichos productos a través de la red de - -

tiendas del sistema (llevando la producción de una región a otra

donde no se produjera y la quisieran comprar) y en general todas

las tiendas del sistema OICONSA. Todo este servicio y esta fnfr~ 

estructura se ponía a su disposición casi gratuitamente (sólo se

cobrarian los costos de transporte) y significaba la liberación -

de los campesinos del yugo de acaparadores y coyotes. Esto hubi! 

ra implicado un enorme apoyo efectivo y real a las comunidades, -

para que salieran un poco de su situación de "marginadas" y de la 

pobreza en que se encuentran, pero no, como siempre, toda esta 

verborrea se quedó en ~1 papel. Lo importante es que la gente 

crea en las cosas, no que realmente se lleven a cabo. 

En cuanto a la participación comunitaria, que es premisa "sine -

qua non" para la implantación del programa, ~1 convenio estable-

ció varios puntos sobre los cuales se ir! comentando la situación 

real. 

Por lo que hace a la participación, organización y superv1s1ón ae 

las comunidades en torno al programa, encontramos que las comuni

dades efectivamente se organizan y participan cuando empieza el -

. programa, pues creen todo lo que se les dice cuando se va a ofre

cer éste, en la etapa preoperativa. Sin embargo, conforme se dan 

cuenta de cómo funcionan las cosas realmente se decepcionan y van 
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dejando de partfcfpar, al grado de que el Comité Rural de Abasto 

generalmente ya no trabaja como antes, no se realizan asambleas -

mensuales y el encargado de la tienda funciona aut6nomamente, co

mo dueño individual de un comercio. Los supervisores operativos

deben estar realizando labores preoperativas -de organización- -

constantemente, para que no desaparezca· la participación comunit~ 

ria. 

Esto se debe a que entre las· funciones del Comité está la de vigi 

lar que se cumpla lo establecido en el convenio, y cuando ve que

na hay abasto, ni es oportuno, ni en volOmenes suficientes, ni a 

precios lo más bajos posibles, se supone que debe protestar ante

su comunidad, el Consejo y Ta empresa, pero cuando lo hace se en

cuentra con que no se le hace caso en ocasiones y en otras se le

reprime -castiga- no mandando a esa comunidad o a ese almacén el

abasto. 

También se supone que debe proponer personal para trabajar en el

programa y, en el mejor de los casos, coloca a los macheteros, -

choferes y loteadores del almacén, pero a otro personal no¡ y di

go en el mejor de los casos pues a veces este personal es puesto 

por la empresa también, aunque sea comunitario, pero ella lo escQ 

ge entre los habitantes de la comunidad sede del almacén, por com 

premisos contrafdos o por asf convenir a sus intereses -tranzas-. 

En ocasiones incluso los llegan a traer de otras zonas, porque -

son gentes que ya conocen y trabajan de acuerdo con la emrpesa. 



En cuanto a otro tipo de personal como supervisores o jefes y su~ 
r 

jefes de almacén, a pesar de lo que establece el reglamento, casi 

nunca logran colocar algan compaílero. 

Cuandono es una comunidad sino todo un Consejo Comunitario de 

Abasto el que se rebela y rechaza el programa enfrentándose a la 

empresa, las cosas se ponen peores, pues llega a haber, además de 

la falta de abasto, amenazas contra lds dirigentes o intento de -

comprarlos -corromperlos para que traicionen a su gente y lleguen 

a un acuerdo con la empresa-. Esto sucedfa por ejemplo en Cosau

tlán de Carbajal, que fue el Consejo que m!s se enfrent6 a DICON

SA y al que le iba peor, aunque llegaba a acordar con el gerente 

de la Sucursal, pero nunca se cumplfan los acuerdos sino al con-

trario, la represi6n se agudizaba. En cambio en Coacoatzintla y 

Villa Aldama, como las comunidades ~asi ni participaban, los Con

sejos estaban conformes con lo que les daban casi siempre. 

Puente Nacional era más negociador, pues la presidenta del Conse

jo era del P.R.I. y peleaba por conseguir más cosas pero por la -

vía institucional, o sea que no se enfrentaba sino que exigfa y -

daba tranquilidad a cambio. 

Es así que se daba la aceptac16n y el rechazo al programa, la pa~ 

tfcipaci6n y la apatfa de tas comunidades. Poco a poco el progr~ 

ma se fue tornando en un intercambio entre una empresa paraesta-

tal y un grupo de tenderos que buscaban su conveniencia y bienes

tar. Al final muchos Consejos estaban formados por puros encarg~ 
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dos de tiendas, sin comités. Asf negociaban directamente ellos -

con el jefe del almacén. Incluso cuando se trataba de cambiar a

l os encargados que no tenfan el "espfritu social" del programa, -

los supervisores se encontraban con la apatía de las comunidades

Y el rechazo de los otros encargados y del personal del almacén.

Y cuando alguna comunidad o Consejo pedía la destitución de un j~ 

fe o subjefe de almacén, se encontraba con la indiferencia de la

empresa y la no solidaridúd de otras comunidades cuyos encargados 

de tienda estaban coludidos cJn el jefe del almacén para operar -

ilfcitamente de acuerdo a las normas del sistema, que era la ra-

zón para pedir la destitución de dicho personal. 

El convenio estableció que se debfa otorgar el 5% de comisión-

sobre las ventas a las comunidades para remunerar a los encarga-

dos y para otros gastos relacionados con la tienda, como alquiler 

del local, pagv de luz o agua, o para gastos de traslado del Comi 

té al almacén o a la Sucursal. Esto no se cumplfa en algunas OC! 

siones en que la comisión era bastante para pagar un sueldo al e~ 

cargado y aan sobraba, ya que los encargados se sentfan dueños de 

toda esa "ganancia". En otras ocasiones, en zonas demasiado po-

bres donde las ventas no eran muy elevadas, la comisión no alcan

zaba para pagar el salario del encargado y se tenfa que llegar a 

arreglos de horario para que pudiera trabajar en otra cosa que le 

reportara un ingreso complementario. 

Por otro lado, se estableció que los jefes de almacén debfan in-

formar detalladamente a las comunida~as sobre los movimientos de-
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mercancía, el transporte y los gastos del almacén, sin embargo. -

cuando se les daba capacitación a los Consejos para que entendie

ran el manejo del almacén y pudieran comprender el informe del j! 

fe -actividad que la empresa y sobre todo los jefes de almacén 

trataban de impedir-, el personal encargado de dar la información 

la negaba o se molestaba porque se la pidieran, pues decía que -

quiénes eran ellos para pedirles cuentas y empezaban los choques

entre representantes comunitarios y empresa. Esta información, -

en general, no llegaba correcta y completa a los representantes -

comunitarios, por lo que las comunidades no sabfan realmente cómo 

andaba el programa en su almacén y por qué tenfan los problemas -

de abasto, de transporte y de personal que tenfan. 

En el reglamento interno, segundo documento en Importancia des- -

pués del convenio, se decfa que las comunidades debfan tener un -

control estricto sobre el uso del tr~nsporte y sobre el personal

del almacén, para evitar desperdicio de recursos y tergiversación 

de funciones, pero cuando los Consejos intervenfan en ésto el pe~ 

sonal del almacén se quejaba ante la empresa y se molestaba, y la 

empresa nunca hacfa caso de dichos reportes. Incluso las comuni

dades se quejaban de falta de vehículos, de que se descomponfan -

demasiado, de que se ausentaban del almacén, y no se proporciona

ron más vehículos ni se corrigieron las fallas. 

Esta oupervlsi6n tenfa ademls otro fin. SI los vehfculos tenfan

dias de descanso, las comunidades podían solicitarlos pagando ga

solina y chofer para usos que convinieran a las mismas. bajo 
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acuerdo previo del Consejo. Pero como siempre tenfan problemas -

de transporte, nunca podían hacer uso de ese derecho que les con

fería el reglamento. En ocasiones 11 .. egaron a solicitarlo y el j~ 

fe del almacén decía que ignoraba esa disposición y que si no re

cibía órdenes expresas de la Sucursal no hacía nada. 

Esta promesa no cumplida se suma a la de utilizar los almacenes -

como b~degas para la come1cialización de los productos regionales, 

pues ambas formaban parte del mismo proyecto de apo~o a la comer

cialización. 

Además de los problemas con el personal y con los vehículos que -

las comunidades reportaban y no les hacían caso, tenían problemas 

con los productos que pedfan y los que llegaban al almacén. El -

convenio estableció que se destinarfa una cantidad de dinero anual 

mente para otros productos, además ~e la canasta básica estipula

da, que las comunidades solicitaran. Alguna vez se llegó a repar 

tira las tiendas una lista de productos que distribuía DICONSA -

fuera del programa, para que las comunidades, en asamblea, esco-

gieran qué otros productos necesitaban. En algunas comunidades -

se hizo la selección, en otras no, pero de todas maneras cuando -

hicieron llegar el pedido a los almacenes nunca les mandaron nada, 

pues pedfan aperos de lubranza, ropa, calzado, etc. y DICONSA se

negó a manejar esos productos en estas tiendas, argumentando que

estaban fuera de programa. Entonces no queda claro para qué les

enviaron los catálogos si después no les iban a hacer caso. ·En -

realtd~d lo que pas5 fue que no les gustó lo que las comunidades -
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pidieron, pues espBraban pedidos de productos no controlados que

dejaran mejores ganancias. 

En otros almacenes la invitación se hizo verbalmente durante la

asamblea de Consejo, especificando el tipo de productos que po- -

dían solicitar -no herramientas-, pero cuando las comunidades em

pezaban a pedir les enviaban algunos productos y otros no, agre-

ganáo productos que nadie había pedido pero que como la empresa -

los tenía en existencia en sus bodegas, necesitaba venderlos 

pues además esos le dejaban más ganancias. Es asf que la canasta 

básica de 25 productos se empezó a alargar hasta !50 Ó 200, incl~ 

yendo artículos como shampoo, consomé de pollo en polvo, mayonesa, 

jugos enaltados, mermeladas, etc. Lo peor de esta mercancfa no -

siempre está en lo superfluo (se suponía que se iban a llevar pr~ 

duetos básicos a las comunidades más necesitadas) sino en lo caro, 

ya que eran marcas conocidas comercialmente, en presentaciones a

veces muy grandes, y cuya publicidad hacfa que las gentes se sin

tieran impelidas a su consumo. Además la empresa ejercía cierta

presión para que las tiendas adquirieran estos artfculos, envián

dolos aunque no estuvieran en el pedido o forzando a los encarga

dos a que los pidieran. A veces no se les mandaban los productos 

básicos para que la gente comprara los otros en su lugar. En --

otras ocasiones se hacfan promociones o se les enviaba la mercan

cia a consignación, que en realidad era a crédito pues siempre t~ 

nfan que acabar pagándola. 

En fin, en ~sto fue en lo que derivó el programa a causa de aque-
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lla disposición del convenio: en tiendas comunes y corrientes sur 

tidas de cualquier cantidad de artículos (incluyendo productos 

chatarra como SABRITAS, GANSITOS, etc., refrescos y hasta cerve-

zas y cigarros), con precios alterados en ocasiones y rompiendo -

casi todas las normas establecidas originalmente. Incluso se 11! 

g6 a presionar a las comunidad~s con el envío o no de productos, -

b!sicos y nuevos, según se portaran hacia la empresa. Los casos

de Cosautl~n de Carbajal ) Puente Nacional son muy ilustrativos -

de ésto: Cosautlán era el Con.ejo más rebelde y organizado, asu-

mfa todas sus funciones de supervisión y queja, estaba siempre 

presente en el almacén y las tiendas, en fin, participaba como ei 

tablecían las normas, y su almacén era el más vacfo, con los artl 

culos de peor calidad y nunca se hacfa caso a las solicitudes de

nuevos productos de las comunidades; en cambio Puente, donde el -

Consejo se metfa poco en los manejos del jefe de almacén, que 11~ 

vaban incluso.~na buena relaci~n y donde las quejas de las comunl 

dades eran muy controladas, a ese almac~n le llegaba todo tipo de 

productos,siempre estaba bien surtido, tenía buen desplazamiento

pues la gente compraba todo, y cualquier nueva solicitud era ese~ 

chada por la empresa. He aquf el tan llevado y trafdo "espfritu

del programa" y su "filosofía social". 

De esta manera hemos analizado la participación del Estado, de su 

empresa DICONSA y de las comunidades en este programa ofici~l de

beneficio social para las zonas rurales marginadas llamado CONASUPO 

-COPLAMAR. Ahora podemos extraer las conclusiones consecuentes -

en torno al logro de los objetivos planteados, que es el eje de -
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la presente evaluación de dicho programa. 

Al finalizar un sexenio de gobierno siempre es bueno hacer una 

evaluación de lo realizado durante el mismo para ver los logros y 

avances en aras del desarrollo del país. En este caso se trata -

del sexenio de José López Portillo, que abarcó de 1976 a 1982 y -

nos referimos al Programa COttASUPO-COPLAMAR de Abasto a Zonas Mar 

ginadas. 

Su vida fue muy corta, ni siquiera completó el sexenio, ya que a

pesar de haberse ideado desde el inicio, se implementó dos años -

antes de concluir éste. Por lo tanto su vida real, d~ operación, 

fue de dos años. Afirmo ésto en la convicción de que al cambio -

de régimen correspondió un cambio en la polftica estatal, por la

que, aunque el programa siga funcionando en el presente sexenio,

la desaparición de COPLAMAR fue determinante para el nuevo estilo 

que adquirió el sistema de abasto, con lo cual concluyó su época

anterior, la original. 

lQué es lo que ésto refleja o expresa? 

Que al Estado no le urge terminar con la situación de pobreza y -

desnutrición en que viven los mexi¿anos de las zonas rurales, ni

siquiera le interesa en el largo plazo, en tanto no ha sido capaz 

de da1 le a este programa la continuidad necesaria para hacerlo l.Q. 

grar sus metas, ni le dió el apoyo requerido en el tiempo que du-

' ró. Asf por supuesto que no se iban a lograr los objetivos plan-
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teados. Pero entonces, qu~·era lo que se persegufa. 

La situación econ6mica, polftica y social del pafs estaba en una

profunda crisis cuando se inició el sexenio 1976-1982. El nuevo 

gobierno tenía que enfrentar este problema y sacar al pafs del ba 

che. Para ello imple~entó medidas económicas como el SAM y la 

Alianza para la Producción, polfticas, como la Reforma Política y 

sociales como COPLAMAR. ~ero estos tres aspectos se entrelazan y 

se confunden, de ahí que tanto Jo económico como lo social devie

nen en lo polftico. Es así que la Alianza para la Producción, el 

SAM y COPLAMAR tenfan objetivos econ6micos, polfticos y sociales, 

pero los objetivos Oltimos, los importantes, siempre serian los -

polfticos, porque finalmente esa es la función del Estado: preser 

var "en paz" el dominio de una clase sobre otra. 

En este orden de cosas el Programa CONASUPO-COPLAMAR, apoyado en 

y por el SAN y la Alianza para la Producción, tenfa más un objet! 

vo polftico que el económico-social que planteaban los documentos

que le dieron vida. lCuál era dicho objetivo polftico? Como to

do COPLAMAR tranquilizar la situaci6n en el campo derivada de la

crisis económica. Y eso se lograrfa allegándole a la gente un p~ 

co más de los satisfactores básicos que no podía obtener con su -

magro ingreso. Con eso la población rural se hacfa a la idea de

que habfa mejorado su situación, aunque no tuviera más tierra, ni 

más empleos, ni mejores salarios, ni en general,· resuelta su cri

sis real. Esos problemas quedarfan "en el olvidd". 
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Por eso lo importante no era cumplir con las cantidades de recur

sos y de productos que se habían ofrecido, como de hecho no se hl 

zo según se explic6, sino hacer que la población se concentrara -

en el programa, en pelear por el abasto, el transporte, el perso

nal, etc. y no tuviera tiempo o cabeza para pelear por otros pro

blemas, como la tenencia de la .tierra. Y aunque este objetivo no

se cumplió del todo, en parte sf disminuyó la lucha en el campo.

el movimiento campesino entró en una época menos violenta aunque

" o to ta 1 mente pac ffi ca o pasiva. Por eso pudo des aparecer COPLAHAR 

y por eso cambió el programa de abasto en el presente sexenio. 

En cuanto a la Alianza para la Producci6n, su objetivo polftico -

se dirigfa hacia los empresarios nacionales, los. cuales también se 

habían enfrentado al gobierno en el sexenio anterior y ya no est! 

ban invirtiendo su capital en fuentes productivas, en el pafs al

menas. Con este convenio efectivamente se logr6 "recuperar la ·

confianza" del sector privado en el gobierno y volvieron a traba

jar de la mano, en lo que a producci6n de bSsicos se refiere. 

El SAM, por su parte, debfa recuperar la confianza y el apoyo de

los campesinos hacia el Estado Mexicano, para, ademSs de volver

ª la paz social, elevar la produccf6n de productos agropecuarios. 

Este objetivo econ6mico no se logr6 pues no se llegó a la autosufi

ciencia alimentaria que se habfa puesto como meta, pero sf logr6-

que los campesinos creyeran en este proyecto y participaran en la 

alianza con el Estado. 



251 

Por último, con la denominada Reforma Polftica el Estado buscaba-

conciliar un tanto la lucha de clases, metiendo a la oposi- -

c16n en otro tipo de lucha política. Ademas de participar en las 
··,. 

elecciones, se le ofrecía la posibilidad de participar en progra

mas de tipo social como COPLAMAR, ya que, por otro lado, el Esta

do está conciente de ~ue los mejores organizadores comunitarios -

son los militantes o simpatizantes de la izquierda. Es también -

una manera de identificar 1 os para futuras acciones, al igual que

a los lideres naturales de la• comunidades que estos programas S! 

can a relucir. 

Es así que según el punto de vista sustentado en la presente in-

vestigaci6n, e; Estado actúa polfticamente en todo momento, aun-

que en principio sea econ6mica o socialmente. La función del Ei 

tado es preservar el estado de cosas, el "status quo", y eso es -

político. 
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AREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Coacoatzintla 

V i1 la A 1 dama 

A cajete 
Alto Lucero 
Coacoatzintla 
Chiconquiaco 
Jalapa 
Jilotepec 
Landero y Coss 
Naolinco 
Tepetlán 
Tlacolulan 
Tonayán 
Yecuatla 
Actopan 

Alto tonga 
Atzala 
Jalacingo (Jalatzingo) 
Pe rote 
Tata tila 
Tl apacoyan 
Las Vigas 
Villa Aldama 



Cosautlán de Carbajal 

Puente Nacional 

Coa te pee 
Cosautlán 
Jalcomulco 
Teocelo 
Xico , 
Tlaltetela 

A e topan 
Adalberto Tejera 
Jalcomulco 
La Antigua 
Apazapan 
Coma pan 
Emil iano Zapata 
Manlio Favio Altamirano 
Paso de Ovejas 
Puente Nacional 
Tenampa 
T1 acote pee 
Tlal tetel a 
Totutla 



CANASTA BAS ICA 

1.- MdÍZ 

2. - Frijol 
3. - Azúcar 
4.- Arroz 
5.- Aceite 
6.- Leche evaporada 
7.- Leche concentrada 
8.- Galletas de animalitos 
9.-

10.-
Galletas marias 
Galletas saladas 

11.- Café 100% puro 
12.- Café con azúcar 
13.- Bebida con sabor a chocolate 
14.- Harina de maíz 
15.- Harina de trigo 
16.- Manteca vegetal 
17.- Pasta para preparar sopa 
18.- Chiles serranos en lata 
19.- Chiles jalapeños en lata 
20.- Sardinas enlatadas 
21. - Atún enlatado 
22.- Sal refinada 
23.- Detergente en polvo 
24. - Jabón de lavandería 
25.- Jabón de tocador 



PRESUPUESTOS ANUALES PARA EL PROGRAMA CONASUPO-COPLAMAR 

(EN MILLONES DE PESOS) VARIACIONES (EN %) 
1980 1981 1982 80/81 81/82 80/82 

PRESUPUESTO PARA EL PRO 
GRAMA CONASUPO-COPLAMA~ 

1.740.00 2.276. 7 J.325.00 30.8 46.0 91. l 

PRE SU PUES TO PARA TODO - 17 ,771.00 26,590.5 36,426.00 49.6 36.9 105.0 
COPLAMAR 

NOTA: Cuadro elaborado con información obtenida de la Coordinación General de 
Delegaciones Regionales. 01recclón General de Fomento al Desarrollo Es
tatal. Citada por Real Colina, Carlos Antonio. Análisis de la Nueva Es
trategia para la Atención de las Zonas Deµrimidas y Grupos Marginados -
{COPLAMAR). Tesis Profesional. :fac. Economia. UHAM. 1982. 



GUION P~RA EL DIAGNOSTICO DE LA 
ZONA OAXACA - VERACRUZ 

l. Situaci6n en los Almacenes y Sucursales. 

1. 1 Situaci6n Financie~a. 

1. 1. 1 Definición del Capital de Trabajo. 
1. 1.2 De Almacenes CONASUPO - COPLAMAR. 
1. 1.3 De Tiendas Campesinas. 

1.2 Auditarla•~ 

1.2.1 De Almacenes CONASUPO - COPLAMAR. 
1.2.2 De Tiendas Campesinas. 
1.2.3 Recuperaci6n de Faltantes, 
1.2.4 Sobrantes en Capital de Trabajo. 

1.3 Saneamiento de Capitales de Trabajo. 

1.3.1 Adecuación de Capital en Almacenes. 

Abril de 1983. 

1.3.2 Adecuación de Capital en Tiendas Campesinas. 
1.3.3 Integración de Capital a nivel Regional. 

DOCUMENTOS: 

1.4 Pol!ticas, Normas y Procedimientos Operativos: 

t.4.1 Ajuste a las Pol!ticas Operativas del Programa---
CONASUPO - COPLAMAR. 

1.4.2 Diez problemas Nacionales más comunes. 
1.4.3 Programa de Saneamiento de Capitales. 
1.4:4 Reglamento de Consejos Comunitarios de Abasto - -

(Instructivo de Operaciones). 



1. 5 Ventas. 

1.5. 1 Cuadro Básico de la Canasta del Programa CONASU
PO - COPLAMAR. 

1.5.2 Politica de sucedáneos, inclusión de nuevos pro
ductos. 

1.5.3 Composición de las vent~participación de
granos básicos, productos Alianza, sucedáneos y
otras mercancías. 

1.5.4 Ventas de artícu!os de temporada. 
1.5.S Cr~ditos especiales a Comunidades. 

1.6 Super Básicos. 

1.6. 1 Necesidades Regionales de maiz, azúcar, arroz, -
frijol y aceite. 

1~6.2 Politicas de retiro de granos. 
1.6.3 Importación de super básicos y distribución Re-

gional de granos. 

1.7 Inventarios. 

1. 7. 1 Políticas de inventarios para superb4sicos 
1.7.2 Sobreinventarios de lento y nulo desplazamiento. 
1.7.3 Existencia de mercancía en Almacenes CONASUPO -

COPLAMAR y Tiendas Campesinas: cambios de precio 
de las mercancias. 

1.8 Facturación en tránsito. 

1.8.1 Ventas de Sucursal a Almacenes CO~ASUPO - COPLA
MAR. 

1.8.2 Dep6sito de ventas de Almacenes CONASUPO - COP~ 

MAR. 

1.8.3 Facturación, transferencias y mercancta por rela 
ci6n, de Sucursal a Almac~n CONASUPO - COPLAMAJL 



2. Pe~nal. 
2. l Personal Micrc-«egional: 

Supervisores Operativos, Jefes de Almacén, Sub-jefes A~ 
ministrativos y de Bodega. 

2.1.l Situación General. 
2.1 .2 Situación irregul~r. 
Z.1.3 Necesidades. 

Z.Z Personal Regional: 
Jefes de Grupo, Supervisores de Almacén, Supervisores -

de Región. 

Z.Z.l Situaci6n General. 
2.2.2 Situaci6n irregular. 

2.2.3 Necesidades. 

2.3 Personal Comunitario: 
Choferes, Loteadores, Encargado de Tienda Campesina, Co 

mité Rural de Abasto y Consejo Comunitario. 

2.3. l Participación Comunitaria en las propuestas. 

Z.3.2 Situación irregular. 

Z.3.3 Necesidades. 

3. Capacitación. 

3.1 Capacitación inicial. 

3. l.l Supervisores Operativos. 
3. 1.2 Jefes de Almacén y Sub-j~fes. 

3. 2 capad taci6n permanente. 

3.2.l Sur~rvisores Operativos. 
Jefes de Almacén y Sub-jefes. 
Jefes de Grupo y Supervisor de Almacén. 



3.2.Z Comit6s Rurales de Abasto. 
Consejos. 
Personal Comunitario. 

4. Participación Comunitaria. 

4. 1 Análisis General de la situaci6n. 
't\.\ Asistencia al Consejo. 
~,l.tManejo del reglamento de Consejo. 
l\.\.)Participaci6n de Comités Rurales. 

4.2 A nivel de Consejo. 

4. 2. 1 Problemas de Abasto. 
4.Z.Z Problemas de Abasto con Sucursal. 
4. z. 3 Problemas de Abasto con Almac6n. 
4. 2. 4 Problemas de Abast_o en Tiendas. 

4.3 A nivel de Comunidad. 

4. 3. 1 Problema de Abasto. 
4.3.2 Problema con Encargado de Tienda 
4.3.3 Problema con Comité Rural. 
4.3.4 Problemas internos. 

S. Política General de la Sucursal. 
Hacla la participaci6n Comunitaria. 

I 

Campesina. 

S.1 Cumplimiento de acuerdos establecidos con Consejos y Co 
munidades. 
Abasto. 
Uso del transporte para comercializaci6n. 

5. Z Respeto a las poltticas del Programa. 

S.3 Aplicaci6n y seguimiento del Reglamento. 



6. Relación de personal de Sucursal con la Supervisión Corpor~ 
ti va. 

6.1 Respeto de las funciones. 

6.2 Toma de acuerdos, seguimiento y cumplimiento. 

7. Transporte. 

7.1 Asignación de_veh!culos por almac6n. 

7,2 Situación de estos vehículos. 

7.3 Necesidades. 
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~ TeoaHluoen 209 22r. 247 
Coaooatai.Jltla 304 313 323 
Zonc,olioa 266 285 304 
Tuon11p• 190 209 220 
Puente lleoional 152 171 190 
Tozatliln 143 171 200 f(! Lo Piedra 142 171 199 
Villa Al4•ma 143 1'71 rX Cpgqug4p 

200 
142 l1l . l9S 

I T o r A ~ • 1,691 l,!l90 2,090 

@;ruas~p~ " tant11111entn 

o· 

SllJ!'lhp, 

e' 

Lio. Ralll. Fope~el P4rsz.- Coordinador R1ttonal.-Pu1. 
~. Leandro Uol11111:r Liare::..- Dalocado !atatal.-Jat. 
Archivo. 
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2 l)E fEl>RERO DE 1983. 

1~:-t~~~-:L.Q.:llt t!Li.2.1. !!.RG.Q~ ~li: ~U~!i 
1 EGAl.IAl.IJCMI 30 10 2:!8 50 
·\ 

l0MGOLICA 60 10 ~85 50 

VI !.LA ALDAM,\ 30 -o- 171 50 

TC1M;,nm 60 20 17~ 50 

C05Alfl Lt\N 60 -o- 171 so 
f'TF.. NAC. 120 20 171 so 
C01\COATZ 1 NTL4 30 -o- 313 so 

LA !'l El'>llA 10 10 171 so 
Tt.lONAPA :60 20 209 so 
:) 
T O T A L ES: 461:'-"fns. 90Tns. 189\lTns. 450Tns. 

=-~·---':¡,_""'n:,;";r-:,.z:&'t~==-"T.r-~="·==~~== 
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. . 
1n ~-. L~ cu·m.-a11 m1o:ir.1. DE suamresc1As YOPULms 

,;.. L M .\ C E N FR 1 JOL 
":""~: . .::;;:.-:=::=~-:;:.::=.:: .:i=~ 

r·:ANALUC~N 60 

• :: ;,~OA TZ 1 NTLI\ ~<'. 1i,~1: ) 60 

:: '.•GOLICA 

' • .:.Uo'IAl'I\ 

T·JMATLl\N 

LA PI EDRA 

60 

60 

90 
40 

!LLA ALOAMA· [).OD ( ~('.)) 30 

ARROZ ---=--= 
10 

·-º-
20 

30 

10 

20 

20 

-~-

-~-

f '1 

.. • . .::f.¿~~-~~~a._ ~~' .. 

;LJ.:,.._.r.;, ;M.íl."J ,/.e ·" ~,,_, ¿> 

2 DE MARZO DE 1983. 

MAIZ 
=' 
494 . 

646 .. 

700-

456. 

380 

600 

400 

400 

400 

AZUCAR =::::..=:== 
60 

50 

50 

50 

50 

90 

50 
50 

-~-:05AUTLAN ¡~q·1 (50) 30 
~~~~~~~~~ ..... -:-~~~::---:¡::--~~~ 

T O T A L: 

TRANSFERF.NCIA DE TODO El MES {AZUCAR). 

HF.LCHori QC~MPO s/u CDL. EL rt!CIPIAJI en. MENODZh, VCP 

li!:lm: H._a 7·1J.5.~ 1·12-43 M3·57 Ml-57 



e l 1 [ N T E • 
O ICO~S' OR 1 ZABA 
ffi'Jq:.,¡" t.Ll-'~ZA 
COPLAl-1\R TECAllALUCAN 

[ CCPLAl.l~R COACOATZINTU 
COl>LAl"R ZONGOLICA 

l CCPLAll'R TEZONAPA 
j C~FLAM\R PU!NTE NACIONAL 

1 

C~PLAM\R TOttATLAN 
CC?LAM'R LA PIEDRA 
COPLA~'R VILLA ALDAMA 
CCPLA~l.ltl C~SAUTLAH 

••• ~ .... p .... ·-· 

PROGRAMA DE VENTAS pE MAIZ PARA MAR~g PE 1913 
SU@DELEGACION CD, MEHDOZA, VER, 

( TONELADAS ) 

fli!PEOA SUBT!2QRA la. SEM, Za. SEM 1 

V 111, BORUCONSA TECAMALUCAN 53 53 
60RUCONSA TECAMALUCAN 6~ li2 
A.N.D.S.A. RUBIN 81 81 
A.N.o.s.A. ORIZABA 76 76 
A.N.o,s.A. PEAUELA 57 . 57 
A.H.o.s.A. RUBIN. 41 48 
A,N,D,S,A, OíllZABA so 50 
A.N.D,S,A. PERUELA so 50 
A,N,O,S,A. RUBIN so so 
A,N.~.s.A. RUBIN so so 

.h:.....W.· ~:-- T O T A l 

52 52 210 
62 61 247' 
.81 &o @) 
76 76 304' 
57 57 . 

~ 48 4? 
so so 

9 
o 

so 49 199 
so so ~ 50 49 __ 2!1 

··---
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\ (.{· .. 

·:.'I· 

. '' .. ¡; í\ 
~ •' .... 1' :1 ,,:1. 

JIJ'l'ill~:i1:io~1. cm;,:;~r-o :in cm:i. i;,1.. oz c.v. 
!;~Cllii3/,L Oíl 1 Z~Of, 

! 
;;-" . .11. -· ·.X.<! 

rnoorf/.l:t. COll-'OU::<l-CO?LIJ:J.r? 
r?ETlílO DI/ ... ) 1 • nCUl\Ul/.00 DE G:ll.110 Y AZUC/,~ i-0~ Pi."!TE DE LOO 1.U.:/.CEll~:l · 

COllA:J~PO CO~L/.f:A~ l:, Y ?.~, irri.P/, rEc::;, , __ _,3...,1.,_/~1/'"'S:..:3,__ __ 

' 1 
r.LM'E /,LJ.!/,CEil nET ! 

/, 1 Z r n 1 ,1'·" O L • -··---- ---~---···---11 n.c- AC~lfül. CY.'!~Ell .. 1.c- .... 1.c:111.UL 
r:m1. l.Lll.ACE DE TUnl. ; /,LI :t.CE 

,-·--------·, --
' TE CAMA LUC t - • 

--- ]- " 

i!~~·--·T-~~l!;f•:~ :1ETl~O OO. i'yu::F, ~EO, 

30 179 209 -. - 60 '60 ~;.120 . 
'0ACOATZN 

!ONGOLICA 

- 200 iso 3SO - . - 30 '30 30 60 

l.~ - 2S0 16 266 -· - 20 20 )..o 40 

TEZONAl'A - .. 190 190 -·- 30 30 ';JIJ 60 

TE. NAC, - -· - 1S2 1S2 -·- 30 30 ¡!.O 60 

OMA TLAN - -· - 143 143 -· - 90 -. - 9!.1 

LA PI EDRA - . ·- 142 142 -·- 30 40 ID 70 

VILLA ALO MA· • - 90 105 195 -· - -·· -· - - -
COSAllll AN . -·· 2SO 2SO -· - 30 40 I/• 70 

70 1 27 1 897 no 2SO 11: 570 • 3 

-
l. r. r: o z /, z l! e ~ ~ 

OODEll Fi.C- féuw.:L cmÉi·I r1,c .. 1.r::•r::: 
DE TU11. hli•íl.CE :..E TUJA 1.1 :: :,( 

RETlílO l>O. T~l.ll'Jr-. llE:;. :?ETl:?O :•O, r~1.11:;.'. u:~. 

·-··---- -· ----···-
-·- 10 -· - 10· -· - 30 20 50 

-· - 15 -· - IS -· - 30 20 50 

- - -·- -·- -· - -· 30 20 5\l -
-·- 10 -· - 10 -·- 30 20 so 

-· - 10 - ·- 10 -· - 30 20 so 

- ·- 10 -· - 10 -·- '30 20 Su 

~·-
....... -· - -·- -·- 30 20 50 

30 20 50 -· - -· - -· - -· - - ·-
-· - -· --· - 'llr':fll 

30 20 50 ... -
SS 55 2701 180 450 

-· 



fliÍi-AA> _;¿~ "1'.] vti 
....... • 

:i1:ir.11~:.11oc:u. cc.u.~Ui'O :in mm, :i.1.. o< c.v. 
oucu;r.;1.L oo 1 z~oA 

PnOG:l/,f;¡, Cl)f.\:lU~O-CO?Ll.I:/,{? 
llETlílO 011.a1 o V ACUl1UlAOO DE G:?IJIO V AZUCl1íl ro~ Ph.1TE OE Lro 

COil/,:lUPO COi"Ll.l:Art 14 , V :\e, ET l.PI. 
TOTAL RETIR~DO DEL MES D~ fESRER0/83 

¡·:·-· .::--- !.L._¡:-- 1 __ z @º .JLJ.._.¡___c;J_:_J, 
1 C.~:lEll r 1.C- . ACUMUL. O:{uEll ;: AC- 1.c:11.1~L 

¡1 :JE , T~:n1. l.lMACE DE P.!íllo /,LI lACE 

~ ~:'.: ~:'i:~.:~· ___ r_~::.r.;.~- ~~~10 oo. TilWGr. U<:'.;, 

Te ·u"'' l 11c<111 1
1 

1 22rs 228 3() 3~ 
Co 1c•'11txii:t.a 1 313 HJ 3J 3'l 

Zo 1<.)t>I ica 330 33\l Go 60 

Te onu·;a 2"1') 2(19 ÓIJ (;Q 

l\1 ·ato Nnc. lil 171 12\l l?.'1 

To 1otl .in 171 FI 60 (.o 

l" ~lndro 12(1 126 to jí) 

VI In Alclom 11? 119 30 Ji) 

Cu ;iutl6n 63 63 60 60 

,_·{.;.} '/"''UL·;..1 /J / 1 
'·· \'. _..., 11•1 . ~~ ~ l. 

• ..!.:,,\ ... 
,; ~: :: .. 

1.u::.ccu!::;' 
"E 28/11/83 r c1:1\i ________ _ 

LZ ll e 
--¡ 

n ¡ 
cm~¡.¡ í'hC·· ;.c:.i;::•t. ' OE T:J,1A i.L:;,',('f: 1 

;H.'.:TlaO :_lO, T~i,llJ1. H~~. 

----·' 
ji) 3·3 

31 3' 

JO 30 

30 30 

JO JO 

JO 30 

3) :o 

30 Jíl 

JO 30 

·----¡---. -- ---· --- --- -· ·---· - J 
1, 730 l. 7 3íl .¡,'.Q -Hl ~¡"<l 



:;1~:·::1:;~1:.c:;,, coi!-·.:;~;¡-:o )í::L ~~.~' s.: .. Di: c.v. 
:;~~: .. U.L O'.~ 1 LJi. 

r-~. c..:;~1.1 :1. co.1.,J!1::-o .. (:01)LJ.i ::.;: 

U1:.I. l\iJt;¡;;¡,;·,i. ..!.:I ,}U/,~ \ .•. , . 
:;tlf.Llí1~!,,l Oi!•t.".11/. 

P.ETl:lO ~11.~l(j '( /,C~B~ILl.~?-ºE G~l.i}~ ~ ~i!LlCl.~:.:>o~_:',;~·~·z D~ lw 1.~¡Jú'.'®IF0Plffn•I0.1ll .. , ... ,, 
C011/,vU,·O CO.-L~1•.1l1o _:,, Y .~o. i:T1.P1, ·a ·~ lO 'V ·s ~ns 110 runf· 

wuomn111tt 11" ~ Rot ¡ro dQ G1• •. mo y A :úcn1· dur.lotc r. I lllL'~ do M.irzo /8.l Hc::;.,~~V/S.l ----- . 

--- ---·----·- . ----------------·>-,------·---------¡· .. -J.-----·· .. -·--·- ·--.. 
E_ __ A __ ..J __ z f..._i!_J.._._:!._Q.. __ ~ L __ L .... .;,'. __ l_l _ _,_'!_, /!, __ !:__~'-_r, __ ,, ._:; 
ú~:)~U fJ,c... ACL:fl.~L. c..;::iz11 (J1C- ;,cJ;J'.,;L O:?)é'IJ ;·:1.G- '' ;,c:;¡;:·t ú,1jZr! ;:,;e- ,.,::·' :. 
::.~ T~:~I. l\LIMt:E ~¡: TU~i. i.LilAC~ DE T~~I. ;,u.:1.cq ¡;z IJ~ri l:.L: .::: 

11.1« 1.1.1.11.cEll nu1.10 Jú, r:v.11sF. ue:i. r.::n;:o Do. i~l.ll~í'. ;1::s. ~mno DO. Tr.A11~f. ilZ~. l ~m~o :·o. r:::.il: .. ". ;::.J. 

-. r-º'f :-,u-c-.. -nl T;~T 192 6v.¡ 60 . -·--, 6;---·-~~-· 
e t 1 ti 162 1 '162 30 30 ºj''º" : n 

!01. •ol i ca 152 

171 TcJ.nc.pa 

96 

lo:.1tl~n 150 

150 

lüJ 
.. , 

-~ 10; 

•!.· 

i 2Sil 

152 

171 

96 

150 

1 so 

¡QJ 

107 

¡~SO 

50 50 

20 20 10 N 

JO 30 11..'J 1.:J 
•I l. .. 

10 10 -5\l ·-5\.) 

20 20 6ll 60 

60 60 .1.1 JU 



E 
ALMACEN MAIZ 

TECAllÁLUCAN 209 

C04COA TZ 1 NTLA 3SO'!iiil 

Zll'iQOLICA :166 

TEZOllAPA 190 

' PU ;N';'E tlAC. 152 

T0.'4ATLAN 143 

lfl P!EDRA 142 

V l l.L/1 ALDAMA 195 

(;O:!AllTLAH 250 faíf2 

T o T ,, L 18?7 --

'DISTRIBUIDORA CONASUPO DEL SUR S.A. DE C. V. 
SUCURSAL ORIZABA 

~~~A§Ml~·~]l!A~All 

/te.X;, i) ,,¿/e.e «~.: ,, ,·) 
ti!R f.o.~ ·3 >--->--..>·e. . ..J 

RETIRO MENSUAL DE GRANO V AZUCAR DE LOS ALMACENES COHASUPO • CUPLAMAR 

1 9 ~ 3 • 

~ E ·B o E ~ B H E B o ~I A 
FRIJOL ARROZ AZUCA~ MAIZ FRIJOL ARROZ AZUCAR MAIZ fRI JOL 

uo 10 Sil 2211 30' . 30 . 
192 60 

60~ 15 so 313\ltl)30 ~. 30 162 rJJJl Jo B 
40 . so 330 bO . 30 152 -. 
60 10 

¡ 
so 209 60 . 30 171 30 

60 P.;&1 10 50 171 rfó\ 120 ¡¡~&\ - 30 9b 1{4'.71 -
90 10 so l7l 60 . 30 ISO 60 

7U - so 126 10 . 30 ISO 30 

- - so 119 /1(~· 1 
30 - 30 100 /:11'.J -

10 u:G.\ - 50 /3-f 63 j)Ui 60 /'10! - 301:' i l\J7 1 '1 -
570 55 450 1730 460 - 270 1280 211) 

MOOULO DE 1NH1UMAC11.·m. 

ll l •' 
AllllOZ AlU~AR 

- {¡\) 

. so 
20 30 

30 )1)0 

10.Cci 4óW 

20 óO 

óO 3.J 

- -
- -

1.:0 3i6 



OISTRISUIDORA CONASUPO DEL SUR S.A. DE C,V, 
SUCURSAL ORIZASA 

~ .Q .!H .lL!! .!! .Q - .Ll .e! HU! 

RETIRO DE GRANO Y AZUCAR ACUMULADO DE LOS MESES DE ENERO -
FEBRERO Y MARZO/ H3. 

ALMACEN M A 1 Z FRIJOL A R R O Z AZUCAR 

TECANALUCAN 629 210 10 140 

COACOA TZ 1 NTLA 825 120 IS 130 

ZONGOLICA 748 100 20 110 

TEZONAPA 570 150 40 180 
.. 

PUENTE NAC. 41!1 180 20 126 
' TOfl!ATLAN ~· 
210 30 140 

LA PI EDRA 418 uo 60 110 

V 1 L LA AL DAMA 414 30 -- 80 

COSAUTLAN 420 130 -- 80 

T O TA L 4907 1240 195 ···1 ; 1096 
.. 

llODULO DE INfORMACION 



f'OllCIO:I ,ia IH'/tllTArlD 
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PHOGRAW~ C(JfJ,C1SUPO-·COF'LAMAR 
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PROGRAMA CON ASUPO-OOPLAMAR 

ALllACEN 
1:0,co. VIL! .. , 11L1> ·:.\.\, Vllll. ·------

UBICACION ___ v_J_L_LI\ r\LLl,\I!¡\' VJJR, 

-·-, 
J 

PDSICICN DE INVENTARIO 

31 Mnr;:o 8:S 
A----DE----------------DE 111.-



~CIH CX>HUNITARIO DS ABA8l'O OONASl11'0 OOPLNIAR PllBN'l'B NACIONAL. 

CUADRO Dll DEIPLASAMU!rIO y COS'IO D.llL ~ms DJI P.&Bano; 

------.. _ .. -------- --------... ----------------------------
tRODllil'm P/ UNJTARIO CAHI'~ Ull'ORTI • P/COSTO IMPORTE 

. . 
---------------~-----------------------~-------------
ACEilfrB 1t'104.00 4011 45,;oa.oo l, 076.40 439' 17 J 20 
QAPB 100 'I P 1149a.oo 4 ·1 ,968.00 1.252.00 5. 008 00 

CAJl.B c/AZUCAR i,'a91.20 3.5 4s.192 •. oo l, 094,40 38. 304. ºº 
QIILI SERRANO u2.·ao u 9,'139.gl) 547 52 7.665.28 
BBDIDA C/S a~n 9a.s •. oo / ª' aa;.56s.oo 846.70 24.554.30 
Dl'I' • ALIANAZA · 761.00 64 49,ua.oo 652 .00 41, 728. 00 

JAB, NILO .4ao.oo 68 aa,s60.oo 332.50 22,610.00 

AANTl!CA ALJANZA a,1011,00 ·la 36,496.00 2, 152. 80 25.8JJ.6Q 

P.\srA 1, ALIANZA . 60.oo a77 16,620.00 35.00 9,695.00 
WDINA M.IAN. 1.,i3ao.oo 49 64,tlBO.OO l, 230. 00- 60.270.00 

o. swmoo uoo 104.aO ªªº aa,9a4,oo 77 .84 17 124.80 

O. SA.Nl'llQI 9.5.40 153 14,;596.20 76.40 -· 11 689.20 
AI.OOllOL a.sa.oo u 1,112.00 186.JO 5651.30 
Mlliu.111.ADA PIRA 401.00 14 11 ,na.oo •JJ0.00 4,620.00 
MllR.'lt!J.ADA WRAINO .564.00 ªº 11,aeo •. oo 342.00 6 840.00 
MERMELADA PUM 11476.00 14 ao,664.oo 1,210.20 16,942.80 

MAYOMllA N.C, , .. 0011.00 J.9 19,,00.40 940.56 17. 860 .oo 
AMOI n.·90 7500 aot,aso.oo 23.25 174.375.00 
AZllCAl aa.oo 34500 966¡000,00 26.00 897 000.00 

PJUJCI. a1.oo 19000 1 ~S9.>,ooo,oo ;J.JO 1'374.700.00 
NAZI u.oo .... 69:1,000.00 0.00 510,300.00 

GM.t.1 NllMALDll 2060°40 " u,a92.·ao 176. 74 JJ,608.98 
OALL • MARI Al 49.40 .... ao,649.20 .40.86 17 ,079'.48 

G. MAllAI ta.LO 111.·40 141 u,094,40 4'4.86 62 725 26 ............ ... ·1· • .... 1.00 ~6.10 t,683.00 
HAUM DI TllGO 1111.00 " l,t190.00 138.00 7. 590.00 



w1ACBt1 oonm1Tl\.1t10 m ADXsro C&ir.SURI @PlfulPJi , RIMI& .4.L!&ll&. 

CUl\DRO Díl DBSPL.'\SNII'lllTO y COS1'0 l):!L llllS ºª ¡i;m1umo 

----------------------------------------------------If.ll'01tTB P-COSTO IMPORTE 
moooC'l'O JI/UNITARIO CA.in'ID.l'J> 

-------~--------------------------------------------KOOL. AID. 168 14 24 ,523 ·ºº 146. 70 20,530.00 

C!ICXX>LATB nxm:ess 2,064.00 13 26,632.00 1, 551. 51 20,169.63 

S!!llVILLST.\ !'!lTi\LO 1,6SO,'OO 20 33,000.00 1,277.54 25,550.80 

/l.'nrN PBSCADOO 2,s92.oo 10 25,920.00 l, 896 .48 18,964 80 

JAfl, ~IINA 595;00 611 30,675.00 476 38 30,964.70 

PA.'n'.'\ OVA. l'ASATA 309,lil) 43 13,31?..01) 21l4.70 8, 802 .10 

COLG!'.T!! .1/72 2,665 .. 60 14 40 ,110 ,40 2,302.56 32,235,84 

CIJIL1l R/\J AS 700 .. '.lO 26 10 1 220.~o 658.64 17,124.64 

· ~ S P.'.'J\JB'rI 301,20 16 4,C19.20 221.40 3,542.40 

IJ, 11/\L\1'.lCIANA 79,41) 163 12,9'12.W 64.40 10, 497 20 

S~'.t.VILL'lTA P. 1,650.00 2 J,300,00 1, 277. 54 2.555 o9 

<:Jil'.PAm 309,'60 7 2,167 .21) 204.40 1 430,80 

JAJl, HillA 595100 SS 32,72-'.00 476. 38 26,200.90 

G!ILL, A!IIJ:.~ITOS 1/6 2or,.40 271 55,93'1.40 176. 74 47. 896. 54 

C!\LOO 0 1 l'(ILl..O 1/l 'Hl49 ,OI) 5 5,745.00 587.86 4,939,30 

11ALf,. M:\ltG:\.'1.IT AS 92140 193 10,295.20 78.80 1 5. 60:.!. 40 

U.H.P, LllCllA 504,00 125 63,000.00 439. 20 54. 900.00 

' D'3T. ;\."(!OH ~' 961. 20 29 21 ,r,74.::o 777 .60 22,550.40 

cr.o:m C.'\S'. 309 ,6:) 114 35 1 /.91\ ,40 :ns. 20 27,154,80 

V'.!L.'.OOil.'\ 11037100 22 22,011.00 903. 55 19,878.10 

¡io:::t. rn r • 275,00 96 :i.; ,400 .oo 228.60 21,945.60 

K'IO!l TO''.~.Tll 1/12 f)."r''il.,149 ,00 107 l.~:!,'.''13 .n.o 870.80 94,031,60 

1\I.Y.i\ SllL<;Itrt 2,07•::!,1)0 4 11,41Jl .20 2,264 00 9.056.00 

. JAB. i\Lti':Ii'.A 410100 1811 43 ,070.01) 292.00 31,244.00 

. JAJJ, G,A;.!P1lON S07.:i0 20 ~11,750,0fJ 471.50 9,430.00 

Y.llOR TC~'AT!l 1/24 19100 16 1,1ri2.oo 167.30 946.JO 



AIJ.IACUN CO.füNITAAIO Dll ADASTO COl'll\SUl'O COPf./'J.\Afl l'llmrrn 111'.Ciotl/\L. 

CUADRO Dll D!!SPLl\SN>IIllll'fO Y •::OS'l'Q DllL HUS D:l l'llDRB'lO 

----------------------------------------------------moooCTO P/ UNITARIO CAfrfll>/ID UI l'W.Tll , P/COSTO IMPORTE 
V ----------------- -~--------------------------------11:\.'l.IllA OB MAi Z ( 154~'00 35 !i,390,00 135 00 4, 725 .oo 

J.'lClm NlllO a,2oa~·oll 01 1111,04::1 ,(JI) 1, 920.00 155. 520 .00 

SAL LA PINA / 375,'00 175 4!1,125,00 225.00 39,375.00 

cuonTA" 14 144;·00 164 23,1)16,00 100.43 16.470.52 

nr.r.o nnoamo 1 o 105,00 104 34,040,00 129. 09 23 755,60 

CURl\T:\ # 10 105,00 394. J0,010;00 73.13 21. 500.22 
CUDUTA /1 6 M,00 134 11 1 256,'oo 58.70 7,865.80 
JIOCO l" .. lnV1 18."90 353 6,671.70 13.35 4 715,55 
C/\Pll 1-1'.:!'<ICAtlO 792.00 3 a,1116;so 687.50 2, o62 .so 

-PAPP.L P:\T, 1 1:u4.SO 11 ao,B16;so 1,144,00 19,448.00 

M:'°O lll!OONOO 13 390,'oo 30 e,100.00 202'.44 6.073.20 

llli'r, POCA 1/3 ~ 1,000;00 42 43,336;00 878,70 36.905.40 

DP.T. RGIA 1/36' 961,°21) 84 B0 1740t00 799,46 67,154,64 

CJ\PB PCO, ALI, l/U 890,'40 21 10,693.40 858.00 18,018.00 

c.•.PB 1100, s. Al,1 1/:l4c 957,'oo 13 12,451.40 780.00 10, 140.00 

'" ATP· f1MIZ!lNA Vt.ItlILLA 1,296,00 aa ~9601.00 772.00 21,616 00 
ATO, HAIZ, PIUJ!lA i ,11ta:oo ao U,910o00 772 00 15 440.00 

/\TO, llAtz." CllOO>Ll\Tll 950.40 aa 36 1611,aO 772 .oo 21,616 .00 

PJ\'l'BL nurno R ,! l/96 2,047,21) 64 131,oao.·no J,617.00 103,488.00 

l)ll'f, CoLofl'A l/96 .a,101."zo 4 10,128,60 l,387.40 9. S49 .60· 
CllOOOLAT!I O, V, a,236."oo 4l 91,676,01) 1,615,40 66,231.40 

IJ!U.TIKA l\OYAL 610,'oo 35 11,no.oo 558.:.:8 19,539,80 

KtfOO SUUA l/24 164,00 10 8,640;00 740.20 7;4o:i.oo 

MllX · 
,.,,,00 42 a4 119a.OO 466.80 19,605.60 



AUlf.CBN ca.1uNITl\llIO 00 f'JiAS'l'O COHASUl'O COPLl\llN\ ' PUJ!llTB NJ\CIOHAL. 

----------------------------------------------------rooruCTO P/UNITMIO Ct.NTIDDAD Ull'ORTB P/COSTO IMPORTE. 

""TiÑ;o;n~ ;n~;oc; ¡o .. -- ~ss.~o- - - - - - - - ~6- - - - - - - - ~s:9~0:0~ - - - ii9:09- - i1'";iói"'.i4 nt\~O Rlll'lO~IOO /1 2. 290,00 74 21 1460,00•·1 202.44 14,980.56 
on-r. RO:·lt\ ·1112 961·'-º 11 10,sn.20 79&·~6 8,79~.Có 
t>AS'l'I\ D\NT, UN'rRA 1,756,00 3 5 1?.70.40' 1.378 .63 4,11 .79 
AtGOOOil 1

1

725,00 1 1 1725,00. 1,45 · O 1,458.60 o~,T. OOflt\ llLflNCI\ 961.20 21 20,10S.20· 799,.¡u 16,7&8.66 
GALL. cNrntr. sJ.oo es.oo 1,oss.00'\ 78 14 6.641.90 
GflLL, t\LB.lNID!l.INA 92,40 100 9 11,11,0,00 675.79 7, 579.00 
BSCODt\ 6 !llLOS 2,;m.00 14 32,000.00 1, o~.91 22.449.14 
GAf,T., llMCr..t:1 110.00 77 0 1470,00 Rl:l.40 6,800.t>.; ~in.ton.r.L mf-o 3

1

400.00 11 30,2no •. oo 2,436.go 26,796.oo 
!.11\JO!\AL 'Af1JL1'0 1

1
610.00 9 14 1490,00 1, 124. O 10, 116.0v 

ltl!;l!CTISIDt\ SONl 679.20 l 679,?.0· .:75.20 475.20 
l'IMOL 600 ,00 3 1 aoo oo 415 92 1, 247. 76 
oi\LL. 11t\ncnt11. uo.oo 45 4;9so:oo 2~~·~g J,§~~·gg 
J/IU, Cll/IClll\ 300,00 4 1,200,00 687'37 2 n9'40 
G!\Lf\TIN1\ J.TtlLOS 712.:10 4 3,091.?.0 2 o62'so 78'3'56'00 
L11CH1\ NIOO L/\Tt\ 2,371,;io 31 'JD,'l?~1llO. ' ' ' · 1'.~mL R'\.JIO 1/24 a,047 •. 20 27 55,274 •. 40' 1,617.66 43,676.00 
PILA i\GUILA NBGRA 23,60 28 660,00: 18.JO 512.40 

CUi\DRO ne. DiiSPLASN.\ll!NTO '{ COSTO D1L 1ms D3 PBBRl>llO 

... 



B 1 B L l O G R A F I A 



B I B L I O G R A F I A 

ADLER de LOMNITZ. Larissa. C6mo Sobrevien los Marginados. Méxi
co, Siglo XXI, 1977, 229p. 

ARGUELLO, Gilberto. En Torno al Poder y a la Ideologfa Dominan-
tes en México. Puebla, U.A.P., 1976, 64p. 

BARAN, Paul. La Economfa Pol ftica del C.recimiento, México, FCE ,-
1977. 

BARTRA, Armando. La Explotaci6n del Trabajo Campesino por el Ca
~· Méx.co, Macehual, 1979, 121p. 

BARTRA, Armando. Notas sobre la Cuesti6n Campesina (México 
1970-1976). México, Macehual, 1979, 85p. 

BARTRA, Roger. Campesinado y Poder Polftico en México. México.
ERA, 1982, l27p. 

BARTRA, Roger. Estructura Agraria y Clases Sociales en México. -
México, ERA, Serie Popular No. 28, 1978, l82p. 

BARTRA, Roger. 
América Latina. 

Sobre la Articulaci6n de Modos de Producci6n en -
Revista Historia y Sociedad No. 5. México, 1975. 

BERMUDEZ, Roberto. La Reform~ Agraria y el Análisis Marxista. 
México, UNAM, mimeografiado (apuntes), 1981, JOp. 

BERMUDEZ, Roberto. La Reforma Agraria ·en México. Antecedentes Y 
Evoluci6n de 1521 a 1976. México, UNAM, mimeografiado (apuntes), 
1981, 77p. 



BERMUDEZ, Roberto. 
Portillo 1976-1980. 
1~2p. 

CONASUPO-COPLAMAR. 

La Reforma Agraria y el Régimen de José López 
México, ~NAM, mimeografiado (apuntes), 1981, 

Convenio para el establecimiento del Sistema-
CONASUPO-COPLAMAR de Abasto a Zonas Marginadas. México, noviem-
bre, 1979. 

CONASUPO-COPLAMAR. Ynidad 1: Estructura y Función del Sistema -
CONASUPO-COPLAMAR de Abasto a Grupos Marginados. Documento Inter 
no para Capacitación. 

CONASUPO-COPLAMAR. Unidad 3: Estructura y Función de los Nive--
les de Organización para la Comercialización. Documento Interno
para Capacitación. 

COPLAMAR. Mfnimos de Bienestar No. 2: Alimentación. México, -
Presidencia de la República, 1979, 156p. 

COPLAMAR. Necesidades Esenciales en México. Situación Actual y
Perspectivas al Año 2000. No. 1: Alimentación. México, Siglo -
XXI, 1982, 302p. 

DE LA MADRID, Miguel. Mandato Popular y mi Compromiso Constitu-
cional 1983-1988. Plan Nacional de Desarrollo. México, S.P.P.,-
1983, 430p. 

DE LA PERA, Sergio. El Modo de Producción Capitalista. Teorfa y 

Método de Investigación. México, Siglo XXI, 1979, 246p. 

ESTEVA, Gustavo. La Batalla en el México Rural. México, Siglo -
XXI, 1980, 244p. 

FOLADORI, Guillermo. Polémica en Torno a las Teorfas del Campes1. 
nado. México, ENAHOINAH, 1981, 167p. 



GERMANI, Gfno. El Concepto de Margfnalidad¡ significado, rafees-

hfscórfcas y cuestiones teóricas. Buenos Aires, Nueva Visión,-

Colección Fichas ~o. 29, 1980, llOp. 

GUTELMAN, Mfchel. Capitalismo y Reforma Aqraria en México. Méxi 

co, ERA. 1974, 290p. 

HERNANDEZ DEMUNER, Jesús. Las Sociedades Cooperativas de Parti

cipación Estatal en México (1976-1982). Tesis Profesional, UNA~ 

FCPS, 1982. 

HEWilT de ALCANTARA, Cynthia. La Modernización de la Agricultura 
Mexicana 1940-1970. México,Siglo XXI, 1982, 319.p. 

KAUTSKY, Karl. La Cuestión Agraria. México, E.C.P., 1974, SOlp. 

LEN IN, V. I. Acerca del Estado. México, Grijalbo, 1970, 159p. 

LENIN, V.I. El Estado y la Revolución·. Moscú, Progreso, 1970,-
142p. 

LOPEZ DIAZ, Pedro. Coyuntura y Crisis Polftica en M6xico. Pue
bla, U.A.P., Colección Controversia No. 26, 1978, 78p. 

MARX, Karl. El Capital. Crftica de la Economta Pol ftica. Mhtco, 
FCE, 1980, 3 Tomos. 

MARX, Karl. El Capital, Libro I Capftulo VI (in6dito) . Mfxico, 

Siglo XXI, 1984, 174p. 

NUN, José. Superpoblación Relativa, Ejército Industrial de Reser

va y Masa Marginal. Revista Latinoamericana de Sociolog,a, - - -

196~/2. 

ORNELAS, Jaime. Notas para la caracterización del Estado Mexica

~· Puebla, U.A.P., 1977, 64p. 



PARE, Luisa. El Proletariado Agrfcola en México lCampesfnos sin
Tierra o Proletarios Agrfcolas? México, Siglo XXI, 1977, 255p. 

Partido Revolucionario Institucional. Cien Puntos. Plan Básico
de Gobierno 1976-1982. México, P.R.I., 1976, 47p. 

PERZABAL, Carlos. Acumulaci6n Capitalista Dependiente y Subordi
nada: el caso de México {1940-1978). México, Siglo XXI, 1981, --
179p. 

PINEDA SANCHEZ, Luz Olivia. Los Maestros BilingUes y la Estructu 
ra de Poder Polftico en los Altos de Chiapas 1970-1976. Tesis -
Profesional, UNAM-FCPS, 1983. 

REAL COLINA, Carlos Antonio. Análisis de la Nueva Estrategia pa
ra la Atención de las zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLA 
MAR). Tesis rrofesional, UNAM-FE, 1982. 

RELLO, Fernando y MONTES DE OCA, Rosa Elena. Acumulación de Capi 
tal en el Campo Mexicano. Revista Cuadernos Pol fticos No. 4. Mé
xico, ERA, Abr"l-Junio, 1975. 

ROJAS SORIANO, Raul. Gufa para Realizar Investigaciones Sociales. 
México, UNAM, 1980, 274p. 

TORANZO, Carlos. Notas sobre la Teorfa de la 'larginal idad Social. 
Revista Historia y Sociedad No. 13. México, febrero 1977. 

UVENCE ROJAS, Pedro Pablo. Descripción y Análisis del Programa -
CONASUPO-COPLAMAR de Abasto a Grupos Marginados. Tesis Profesio
nal, ENAH, 1982. 

VARIOS. Caciquismo y Poder Polftico ·en el 'México Rural. México, 
Siglo XXI, 1975, 203p. 

VARIOS. Capitalismr y Crisis en México. México, E.C.P., 1979, -
268p. 



VARIOS. Crisis Agrfcola y Estrategia Alimentaria. Revista Nueva 
Antropologfa No. 17. México, N.A., Mayo 1981, 247p. 

VARIOS. El Desaffo Mexicano. México, Océano-Nexos, 1982, 357p. 

VARIOS. Indigenismo, Modernización y Marginalidad; una revisión
crftica. México, Juan Pablos-CIIS, 1979, 222p. 

VARIOS. Interpretaciones de la Revolución Mexicana. México, - -
UNAM-Nueva Imagen, 1983, 150p. 

VARIOS. México Hoy. México, Siglo XXI, 1979, 419p. 

VARIOS. México 83. A Mftad del Túnel. México, Océano Nexos, --
1983' l 52p. 

VARIOS. Polf~ica !Obre las Clases Sociales en el Campo Mexicano. 
Mhfco, Macehu1l, 1979, 173p. 

VEKEMANS, Roger. Marginal.idad, dncorporación e Integración. Bo
letfn publicada por el Instituto de Estudios Sociales - ORMEU, -
Santiago de Chile, mayo 1967. 

WARMAN, Arturo. Ensayos sobre el Campesinado en México. México, 
Nueva Imagen, 1984, 214p. 

WARMAN, Arturo. Los Campesinos, Hijos Predilectos del Régimen. -
México, Nuestro Tiempo, 1972, 138p. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Marco Teórico Conceptual
	Capítulo II. Antecedentes
	Capítulo III. Programa
	Capítulo IV. Diagnóstico de la Operación del Programa en la Zona de Estudio
	Capítulo V. Conclusiones
	Anexo
	Bibliografía



