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1 N T R o D u e e 1 o N 

El presente estudio nació como una inquietud de conocer las funciones --· 

que realiza el Trabajador Social en una Cooperativa Pesquera. Es por eso que 

en el primer capítulo se plasma todo lo referente al cooperativismo, sus antg_ 

cedentes y sus principios que lo norman, así como también se trata de hacer -

un análisis de la política gubernamental en hechos sobresalientes en cuanto -

al cooperativisfllO. Se analiza también el Plan Nacional de Desarrollo de Pes

ca y Recursos del Mar, lo que me pennitió poder dar un panorama de lo que ha~ 

ta hoy :>e ha hecho en relación a las cooperativas pesqueras. 

En el segundo capitulo se hace un bosquejo general de lo que es el Tra-

bajo Social a través de la historia, analizando el concepto, su metodología -

sus técnicas e intrumentos, así como también se hace un análisis de la Segu-

ridad Social, sus antecedentes, las generalidades de la Ley del Seguro So

cial y la Seguridad Social dentro de l~s cooperativas pesqueras y el papel 

que desempeña el Trabajador Social dentro de ellas estudiando a fondo los ar

tículos de la Ley del Seguro Social que benefician al socio cooperativista -

y los requisitos que hay que cubrir para tener derecho a la Seguridad Social. 

En el tercer capitulo se hace referencia a las cooperativas pesqueras,-

.su ubicación geográfica, la 'situación de los socios cooperativistas, demos-

trándose las hipótesis planteadas y encontrándose bien delimitados los facto

res que determinan la falta de Seguridad Social en las cooperativas pe~que--

ras y su importancia. Además con la presente investigación nos damos cuen- -

ta de otros problemas que aquejan a las cooperativas dando un panorama gene-

ral de la problemática. 

En el cuarto capítulo y con la información obtenida tanto de trabajo teo-

rico como trabajo de campo estamos en condiciones de poder aportar un modelo 



de intervención del Trabajador Social en las cooperativas tendiente a el~ 

var su nivel de vida. 
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CAPITULO 

E L C O O P E R A T I V I S M O 

El movimiento cooperativo de acuerdo con sus principios y doctrinas, 

no busca simplemente la satisfacción de las necesidades económicas de sus 

asociados, sino que; armonizando lo social y lo económico, promueve la -

cooperación, la ayuda mutua y la solidaridad. 

1.1 Concepto de cooperativa. 

"Entidad en la que un grupo de personas se asocian voluntariamente 

aunando sus esfuerzos.dentro de una organización que se rige por los pri.!!. 

cipios de Rochdale" (1) 

Como podemos darnos cuenta una cooperativa es la asociación de un -

grupo de personas de la clase trabajadora que se unen libre y democrátic-ª. 

mente con el fin de crear bienes y servicios, proporcionándose un servi-

cio económico y haciéndolo extensivo a su comunidad. Una cooperativa se

puede formar por diez personas como mínimo, cuyos ingresos provienen de -

su trabado y no del producto del capital; ya que la finalidad principal -

de las cooperativas, es luchar por una sociedad donde no haya explotación 

y los trabajadores de estas cooperativas sean dueños de los medios de pr.Q. 

ducción; y que el producto de su trabajo beneficie a los trabajadores, 

proyectándose a la comunidad estableciendo nuevas cooperativas. 

Para el cumplimiento de las finalidades .que se persiguen, existen -

prácticas esenciales e indispensable: Los principios cooperativos o prin

cipios de Rochdale y que son las bases del cooperativismo desde sus orí-

genes y que hacen que la empresa cooperativa tenga un funcionamiento y o~ 

(1) Ander Egg., DESARROLLO DE LA COMUNIDAD, Ed. El Ateneo, México, 1984. 
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jetivos totalmente diferentes a la empresa común y corriente los cuales-., 

son: 

"l.- Principio de Libre Adhesión. 

2.- Principio de participación democrática. 

3.- Distribución de excedentes en proporción al volúmen de las ope

raciones realizadas. 

4.- Principio de interés limitado al capital. 

5.- Principio de neutralidad política y religiosa. 

6.- Principio de Educación cooperativa. 

7.- Principio de solidaridad cooperativa." (2) 

1.- El principio de libre adhesión. equivale a decir que las coo- -

perativas tienen las puertas abiertas para todas las personas, sin dis- -

tinción alguna, pudiendo en un momento dado dejar de pertenecer a este -

sistema. 

2.- El principio de participación democrática. nos indica que cada

socio tiene derecho a un voto, independientemente de su aportación econ.§. 

mica, evitando así la dictadura de personas o grupos por razones económi-

cas. 

3.- Distribución de excedentes en proporción al volúmen de las opera 

ciones realizadas. es la repartición equitativa en razón al monto de CO!!! 

pras o adquisiciones por cada socio durante el año si se trata de coope-

rativa de consumo, en las cooperativas de producción de acuerdo con el ·

trabajo aportado por cada socio; en las cooperativas de créditos tomando

en cuenta los intereses pagados; en las cooperativas de seguros, en ra- -

(2) Gestión de la Pesca, PRIMER SIMºOSIO INTERNACIONAL DE EDUCACION Y OR
GANIZACION PESQUt:RAS. Vo1úm•n II p. 4 1979 
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zón de las primeras cubiertas, étc. 

4.- Intereses limitados al capital, en el sistema cooperativo, el c~ 

pital, que es de los socios, constituye un instrumento al servicio de los 

mismos, se limita la suscripción de capital a un determinado número.de -

certificados de aportación, con la finalidad de que ningún socio o grupo

de socios pueda controlar financieramente a la sociedad. 

5.- Neutralidad polltica y realigiosa, este principio nos indica - -

que en ninguna cooperativa se impondrá alguna ideología política~ reli-

giosa. De lo que se trata es que la cooperativa n!l esté al servicio de -

exigencias políticas o religiosas. Como lo explican los Estatutos de la

Al ianza Cooperativa Internacional "es un campo neutral en el que pueden -

reunirse y cobrar aunadamente las personas de las más variadas opiniones

Y de 1 as más di versas creencias". 

6.- Principio de educación cooperativa, el objeto principal de este-· 

principio es de crear conciencia cooperativa con la finalidad de fortale

cer el sistema cooperativo. Difundiendo. entre los cooperadores el pen-

samiento y la estructura del cooperativismo. 

7.- Principio de solidaridad cooperativa, la finalidad que persigue

este principio es la de fomentar la cooperación y la unidad, o sea que en 

lugar de competir o permanecer aislados, deben integrarse en organismos -

de mayor extensión a saber : Federaciones, Confederaciones, étc., para PQ. 

der consolidar su posición económica y lograr nuevos avances en el terre

no de la economía. 

Bruno Parmenti er seña la "El coopera ti vi smo pretende dar una respues

ta positiva a los problemas más graves de la sociedad; mala repartición -

de la riqueza, acaparamiento del capital, de los medios de producción y -
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de los circuitos de distribución por uno·s pocos" (3), pero que de hecho---

con una buena dirección, administración y funcionamiento, pueden participar 

organizadamente en forma significativa contrarrestando los efectos inflaci!!. 

narios y que para enfrentar con éxito los efectos de la crisis el gobierno

de la República, ha planteado la necesidad de contar·con la participación -

decidida de todos para poder "satisfacer las necesidades del desarrollo - -

social en alimentación, educación, salud, vivienda, marginación y desigual 

dad étc., se requiere de un gran esfuerzo de desarrollo integral, indus- -

trial, agrícola, ganadero, forestal y pesquero". (4) 

Una alternativa viable para coadyuvar el logro de tales objetivos es-

la planeación democrática, ésta implica la participación colectiva de la -

población en la tema de decisiones que les atañen directamente. 

La participación colectiva se entiende como un derecho del individuo -

a intervenir con sus aportaciones y sugerencias particulares en aquellas 

acciones que lo involucran en forma directa o indirecta. 

1.2 Antecedentes históricos del Cooperativismo. 

Las primeras ideas y experiencias cooperativas se encu'entran vincula-

das al desarrollo del capitalismo industrial en sus fases iniciales. 

Con el advenimiento de la revolución industrial, los adelantos técni

cos ocasionan el derrumbe de la empresa artesanal y posibilitan la concen

tración de las primeras fábricas industriales, que reunen cantidades cada-

(3) Parmentier, Bruno.- COOPERATIVAS PARA EL CAMBIO SOCIAL, Ed. Edicol, -
México, 1980, p. 77 

(4) De la Madrid Hurtado, Miguel.- PLANEACION DEMOCRATICA, discurso pro--
nunciado el 26 de abril de 1982 en Valle de Bravo Méx. S.P.P. Revista
de Consulta Popular No. 1 Méx, 1983, p. 12 
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vez mayores de obreros en condiciones infrahumanas de vida y de trabajo. 

Los socialistas útopicos reconocen que las desigualdades y los desa

justes tienen su origen en el sistema de producción y se dedican a crear

s istemas ideales en los que la solidaridad y la a.sociación substituyan -

al asilamiento· y la cooperación, derrumbe a la competencia y a la guerra

de todos contra todos. Planteándolo que el sistema cooperativo puede - -

reemplazar al ·capitalista sin necesidad de violencia, por' medio del ejem

plo y la persuación. Dado ésto, se inicia asi una serie de experimentos

como los realizados por Roberto Owen, quien es considerado como el pre- -

cursor de obras sociales-patronales de los sistemas de protección social

Y de la legislación del trabajo. 

Aunque en el siglo XVIII y principios del XIX ya se localizan algu-

nos intentos de organización cooperativa en Inglaterra, Suiza y Francia,

es hasta en 1844 cuando los pioneros de Rochdale, seleccionan y sistema-

tizan las normas fundamentales de las cooperativas, así como algunas nor

mas técnicas de funcionamiento de las cooperativas de consumo. A los -

pioneros de Rochdale se les reconoce como los iniciadores del movimiento

cooperati vo, porque crearon la primera cooperativa de consumo siendo en -

su.mayoría modestos tejedor~s de franela. 

1.3 El Cooperativismo en México. 

Fernando Garrido, es el autor que más influyó en los lideres socia-

listas mexicanos por medio de su libro "Historia de las Asociaciones - -

Obreras en Europa" y es a través de esta obra como se conocieron y divul

garon en nuestro país las ideas europeas acerca del cooperativismo. 

Después de la propaganda ideológica en favor del cooperativismo, 

los dirigentes obreros pensaron que hal:>ia 11 egado el momento de actuar --
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y procedieron fonnalmente a la creación.de talleres cooperativos. Fué -

así como se organizó el primer taller cooperativo formado principalmente

por artesanos. el 16 de septiembre de 1873. Los que aseguraban que, "me-

diante la creación de cooperativas en todas las actividades, volvería el

obrero a levantarse de la abyección, al convertirse en propietario y tra

bajar por cuenta propia". (5) 

Siguiendo el ejemplo de la referida organización, se crearon múlti-~ 

ples cooperativas, como por ejemplo: la "Sociedad Progresista de Carpin-.. 

teros", se convirtió en la "Compañia Cooperativa de Obreros de México" -

el 3 de marzo de 1874. Otra cooperativa semejante fué creada por la "Mu.:. 

tualista Fraternal de Sombrereros" .l fines de 1874. 

"La primera cooperativa de consumo se fundó el 18 de agosto de 1876-

Y se denominó "Primera Asociación Cooperativa de Consumo de Obreros Colo

nos", (6) llegando a contar con varios centenares de afiliados al poco -

tiempo de fundada, pero debido a la falta de experiencia y conocimientos

sobre el funcionamiento de cooperativas y a la precaria situación económi 

ca sobre 1 a que atravesaban sus so.cios, esta cooperativa de consumo nunca 

llegó a funcionar en forma debida. 

1.4 Política gubernamental con respecto al Cooperativismo. 

El régimen de Alvaro Obregón y la formación del primer Partido coope 

~· 
La propaganda ideológica en favor del cooperativismo había invadido-

las filas intelectuales y los medios universitarios, 

(5) Rojas Coria,Rosendo.- TRATADO OE COOPERATIVISMO EN MEXICO, Ed. Fondo
de Cultura Económica, México, 1982 p. 139 

(6) Op. Cit. p. 249. 
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Se hablaba de ella, se le discutía y se le comentaba sobre todo - -

entre estudiantes. También estando en este tiempo en voga la c.reación de 

partidos políticos. 

De acuerdo con la nueva Constitución de 1917, se creó el Partido - -

r.ooperati sta integrado por obreros textil es, tranviarios, choferes, ferrQ_ 

viarios, profesores y estudiantes. El Partido Cooperatista llegó a ad- -

quirir prestigio tanto en el mundo intelectual como en el campo de las -

lides políticas, pero al aproximarse las elecciones para Presidente de -

la República, se empezaron a sentir diferencias entre el Partido y el ge

neral éste se inclinaba en favor del general Plutarco Elías Calles; en.-

cambio el Partido Cooperatista apoyaba la candidatura de Adolfo de la - -

Huerta, quien al darse cuenta de la imparcialidad de Obregón, se levantó

en ·annas con sus partidarios entre los que se encontraban los principales 

líderes del Partido Cooperatista; y al ser derrotado militarmente quedó -

desintegrado dicho Partido: sin enbargo, aún en la actualidad el coopera

tivismo no existe como fuerza política, pero en su mayoría supeditada a -

organizaciones políticas o religiosas. 

El régimen de Plutarco Elías Calles y la creación de la primera Ley Coo-

perativa. 

A pesar del incidente ocurrido con el Partido Cooperatista, se de~ -

claró en favor del sistema cooperativo a pesar de que la restó fuerza po

lítica, presentó al H. Congreso de la Unión una iniciativa de Ley de Coo

perativas, como primera norma jurídica de su género. 

"La primera ley autonóma en materia de cooperativas.que rige nuestro país, 

fué publicada el 10 de febrero de 1927" (7) durante el régimen del gene-

(7) Trueba Urbina,Alberto.- NUEVO DERECHO ADMINISTRATIVO DEL TRABAJO, Ed. 
Porrúa, México, 1973, Tomo II p. 1622. 
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ral Plutarco Elías Calles, se reglamenta en esta Ley tres tipos de socie--

des cooperativas: Agrícolas, industriales y de consumo. Encontramos además 

que se refiere preferentemente a las cooperativas agrícolas e industriales-

Y sólo en fonna muy superficial a las cooperativas de consumo. 

Esta Ley denota el campo de acción de cada cooperativa según el tipo.

El artículo 7o. de la citada Ley establece: "Las sociedades. cooperativas -

agrícolas, podrán desarrollar las siguientes actividades: 

I).- Crédito 

II).- Producción 

III).- Tabajo 

IV).- Seguros 

V).- Con~trucción 

VI).- Transportes 

VII).- Venta en común. 

VIII).- Compra en común. 

A pesar de las deficiencias contempladas en esta primer Ley, se no--

tan diferencias de legislar entre una sociedad mercantil y una sociedad -

cooperativa. 

La organización cooperativa pués, recibe una atención sujeta y su prg_ 

sencia dentro del campo de la acción está condicionada de que no sea sino

una innovación controlable realizada dentro de ciertos límites seguros y -

que no lleguen a amenazar los sistemas prevalecientes a los intereses man

tenidos por el sistema. 

El Cooperativismo en el régimen de Lázaro Cárdenas y la Ley de Sociedades
Cooperativas de 1938. 

Desde su candidatura ya simpatizaba con el sistema cooperativo difundi 
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endo constantemente su propagación. Estando en el poder brindaba toda cla

se de facilidades a las organizaciones obreras o campesinas para asociarse.

en el sistema cooperativo razón por la cuál se extendía en todos los terre--

nos. 

Como ejemplo de estas facilidades ci.tamos las Cooperativa de Pepenado

res. la de los Talleres de Vestuario y Equipo y así como también los " Ta -

lleres Gráficos de la Nación", (8) los Ingenios Azucareros Emiliano Zapata, 

de Zacatep~c, Morelos y el del Mante en el estado de Tamaulipas. 

En este régimen se crearon también las cooperativas escolares y en 

1934, se creó un reglamento para· las mismas. 

Cinco años después es derogada la Ley de 1933 y en su lugar pas6 a ser 

rectora del cooperativismo mexicano la Ley General de Sociedades Cooperati

vas de 1938, vigente hasta estas fechas. 

Esta ley fué producto de la política del Cardenismo, tendiente a for-

talecer las organizaciones políticas y econ6micas .de las masas, precisamen

te cuando las luchas populares lograron sus principales conquistas. 

Pero "en ningún momento 1 a ley, pretendí ó producir cooperativas que -

sirvieran realmente al pueblo " (9) su prop6sito fué utilizarla para evi- -

tar fuertes crisis de desempleo; además ha sido arrancada por los trabaja-

dores después de intensas luchas y que además son concesiones que los capi

talistas se han visto. obligados a hacer para salvar lo esencial: la super-

vivencia del régimen capitalista. 

Concluyendo este punto tenemos que la etapa de ·más de~arrollo del -

cooperativismo fué con el general Lázaro Cárdenas, las múltiples medidas -

(8) FUNCIONA EN LA ACTUALIDAD EN ORGANIZACION COOPERATIVA. 
(9) Op. Cit. PARMENTIER, BRUNO, - p. 82 



adoptadas para mejorar· el sistema cooperativo, produjeron un desarrollo 

explosivo: las exclusividades o preferencias para la exploración :e --

ciertos recursos y servicios y el apoyo financiero, representaron estí

mulos para que el número de sociedades y socios se incrementara. 

10 

Después de este sexenio el panorama cambió drásticamente, a oartir 

de 1940, la política del Estado Mexicano se adecuó íntegramente a los -

requerimientos del modelo capitalista de acumulación, reservando ~ara -

obreros, campesinos y demás sectores de clase dominados entre ellos a -

los cooperativistas medida de beneficio marginales y coyunturales, es 

decir; al modificarse radicalmente la orientación y el rumbo de la vo-

luntad política del gobernante en el aparato del estado .Y a partir del

atlvenimiento del siguiente régimen se neutraliza el poderoso i1110•;1 so -

nacionalista, revolucionario y anti imperialista que prevaleció d;rante

el régimen .de Cárdenas y queda truncado en el ímpetu de un proc~so de -

desarrollo creado ya aceleradamente. Es así como, en el marco de 1 a -

llamada "estratégia de desarrollo estabilizador, cuyas premisas se - -

sienten durante la administración de Avila Camacho habían de sacrificar. 

se a lo largo de treinta años" (10) con diferentes matices, dando a es

te nuevo marginamiento de la clase trabajadora el impulso al apoyo ili

mitado a la industrialización con la participación de capital extranje

ro, lo cual propició el más intenso proceso de acumulación del capital, 

haciendo de M~xico el país, donde aún hoy, con ma.vor desigualdad, se -

distribuye la riqueza socialmente producida. 

El cooperativismo con Luis Echeverría. 

(10) CIJMER~10 DE TqARAJO $0CIAL.- Fundamentos de Cooperativism..: para el 

Trabajador Social, ENTS, No. 6 1984, Méx. P. 35 



11 

No fué sino hasta en el gobierno de Echeverría, cuando el sector coo-

perativo tomó su "segundo aire" ante la agudización de los problemas econó

micos y la política.existente desde 1968. 

"Apertura democrática es el nombre que el gobierno de Luis Echeverría 

dió a esta nueva forma de reformismo" (11). Como instrumento de mediati-

zación, el refonnismo ha estado presente en la vida política de México. R~ 

formista fué el gobierno de Cárdenas, así como también lo fué en algunas m~ 

didas tomadas por el gobierno de Miguel Alemán. 

Podríamos decir que el "aperturi smo" de Echeverrfa en cierto modo fué

una replica del reformismo de Cárdenas. 

Lo anterior es más que suficiente para tener una idea de las medidas -

~doptadas por el Estado, ya que desde su campaña política a la presidencia,. 

Echeverría se caracterizó en favor del sistema cooperativo como valioso - -

instrumento de desarrollo para corregir la desigual. distribucióñ la ri 
queza. Despertando grandes esperanzas para el movimiento cooperativo, como 

para los simpatizadores del mismo; pero no obstante dichas manifestaciones

del presidente, el cooperativismo recibió muy pocos beneficios. Lo que si

fué posible es que durante su gobierno se dieron toda clase de facilidades

para la formación y registro de sociedades cooperativas de cualquier tipo.

A pesar de ésto tenemos que "El cooperativismo no "forma un todo armonioso- · 

y está constituido por una serie de organismos aislados entre los cuales -

hay brechas e interferencias". ( 12) 

(11) Moro, Martín.- LA COYUNTURA ECONOMICA POLITICA ACTUAL, Ed. Nuestro -
Tiempo, Méx. 1978, p.129 

(12) Aguilar,Alonso.-REFORMA AGRARIA Y COOPERACION RURAL EN MEXICO, The rQ. 
le Of. Cooperation in Rural Development,apéndice 10 Tel;aviv,Israel,-
1965, p.134. 
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Lo ideal debería ser que el cooperativismo surgiera "desde abajo", -

como una inquietud para mejorar las condiciones de la sociedad. Sin em-

bargo, es aqui donde los aspectos de promoción, educación, capacitación -

y asesoramiento juegan un papel de relevancia para aquellos profesiona- -

les capacitados y comprometidos con las clases trabajadoras y desposei- -

das de nuestro pais, 

Podemos afinnar que aunque no se ha reconocido plenamente al cooper~ 

tivismo por parte· de la clase trabajadora como un sistema que comprende-

los mecanismos ideales para que participen en ia producción, distribu

ción de satisfactores; podría solucionar la desocupación y miseria de 

las mayorías y consecuentemente disminuir .el predominio económico de los

capitalistas. 

El cooperativismo con José López Portillo 

En este sexenio el presidente se manifiesta hacia el sector pesquero 

como un "sector estratégico, tanto en la actual coyuntura como en la per~ 

pectiva del desarrollo económico de nuestro país hacia finales de este si 

glo; espectativa tan rica como nuestro petróleo" (13) 

En e~te régimen se. creó por decreto presidencial la Comisión Inter-

secretarial de Fomento Cooperativo, con el fin de coordinar las labores -

en pro de las cooperativas, por las distintas Secretarías de Estado. 

En junio de 1980, se puso en marcha el Plan Nacional de Fomento Coo

perativo, para lo cual se destinó la cantidad de $41,639.00 millones de -

pesos" (14) 

(13) Topete Enriquez, Estrella.- LA CAPACITACION PESQUERA EN MEXICO, Te-
sis Profesional, México 1980, p. 56 

(14) Op. cit. Rojas Coria, Rosendo p. 603 
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Dicho plan, señala sus propósitos a corto y largo plazo indicando en

cuanto los primeros la reestructuración al aporte oficial que impulsa al -

cooperativismo, revisar la legislación cooperativista, señalar áreas econ.2_ 

micas e impulsar la educación y el financiamiento a las sociedades cooper.!!. 

ti vas. 

En otro capítulo, el plan señala la' forma de impulsar la creación de

nuevas cooperativas y el apoyo a las existentes, en los ramos agropecua- -

rios, industrial, como transportes, turismo, viviendas, escolares, étc., -

·indicando así mismo su propósito de impulsar la impartición de la enseñan

za del cooperativismo a nivelesprofesionales y subprofesionales. 

Finalmente en su aspecto programático y de metas, el plan señala al -

sector agropecuario con 3340 millones de pesos para la promoción de coope

rativas agrícolas, pecuarias, forestales, agroindustriales, étc. 

"Al sector pesca se des ti na ron un total de 13 ,263 millones de pesos"

( 15) para nuevas sociedades de este tipo, así como para la industrializa-

ción, comercialización incremento de su flota y la adquisición de impleme!l 

tos para la producción pesquera. 

Con lo anterior nos damos cuenta del panorama qu;;: se presenta y es -

posible constatar que los objetivos y metas planteadas por el Ejecutivo -

Federal y el Plan Nacional de Fomento Cooperativo es incosteable y difí-

cil de cumplir.ya que principalmente este sexenio se caracteriza por el -

crecimiento inflacionario, consecuencia de la devaluación del régimen an-

terior. Como ejemplo de las afirmaciones anteriores tenemos que en Ciudad 

del Carmen, Campeche; la precaria situáción de los pescadores y toda la -

(15) PLANEACION QEMOCRATICA.- Síntesis de Consulta Popular, Revista Sría. 
de Pesca, Agosto 1983, México 1 82 p. 2 
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industria que los rodea salta a la vista ya que el puerto "Laguná Azul", -

cuyo costo de construcción rebasó los "1,000 millones de pesos y fué inau

gurado en noviembre de 1982 por José López Partil lo" (16) y que pennanece

como un gigante silencioso y solitario. En los terrenos aledaños a los -

muelles no están las construcciones que anuncia la maqueta, solo la hierba 

que gana terreno al cemento, ni barcos surcan los canales de acceso mal 

ubicados por la excesiva cantidad de azolve (*) que se les acunrula, los 

únicos acompañantes son 18 barcos de origen español~ _que fueron traídos-~

hace tres años por marinos de la Coruña; ahora los 18 barcos permanecen -

abandonados, nadie se interesa en ellos por el alto costo que es alrede- -

dor de 700 millones de pesos. 

Ot.ro caso similar es el de Ensenada, Baja California, donde la flota

atunera, considerada la segunda más importante del mundo también esta par! 

da por problemas económicos, su deuda externa rebasa los "80,000 millones

de pesos " ( 17) 

Con lo anterior nos damos cuenta que la finalidad de éstos organismos 

ha sido por un lado, servir de contenedores de las demandas e inquietudes

de los socios-pescadores y por el otro, de "inyectarles la ideología domi

nante, de encuadrarlos al régimen de la Revolución Mexicana, para mantener. 

los subordinados a los intereses del sistema"(lB) 

(*) lodo, basura. 

(16)PROCf.SO.• Revista Semanal de Información y Análisis No.382,1984, Méx, 
p.23. 

(17) PROCESO.-Revista Semanal de Información y Análsis No .• 377 Méx.1984,p. 
31 

(18) Arguello,Gilberto.tN TORNO AL PODER V A LA IDEOLOGIA DOMINANTE EN ME
XICO. UAP, México 1976 p 218 
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Por lo antes dicho, tenemos que: la superestructura de las cooperati 

vas se desenvuelve con un patrón muy parecido al de los obreros y campesj_ 

nos en donde las reivindicaciones se 1 imitan a lo es tablecido por el "i.!!. 

terés~.l.Lnación"; donde imperan los órganos directivos (im~osición.des

de arriba, control vertical, demagogia, separación y desinformación entre-

1 as bases y 1 os líderes, étc.) 1 os dirigentes son aspirantes a ocupar - -

puestos políticos por lo que responde a los intereses de sus superiores·-

que al interés de sus representados. 

1.5 Análisis del Plan Nacional de Desarrollo de Pesca y Recursos del .Mar -

~ 1983-1988). 

El presidente Miguel de la. Madrid, desde su campaña política anuncia

ba que "la planeación sería el más poderoso medio de gobierno para resol-

ver los desafíos que enfrenta la Nación". (19) 

Cumpliendo con lo anterior, se elabora el Plan Nacional de Desarrollo 

de Pesca y Recursos del Mar 1983-1988, cuyos objetivos principales son: 

"-Contribuir a mejorar la alimentación de la población: 

- Generación de empleos: 

- La captación de divisas mediante las exportaciones de productos --

pesqueros: 

- Promover el desarrollo regional y comunitario, y mejorar los nive

les de vida. de los trabajadores que se dedican a la pesca."(20} 

Así mismo en el diagnóstico del plan se expone a continuación lo más- . 

(19) PLANEACION DEMOCRATICA, Síntesis de Consulta Popular, Revista Sría. -
de Pesca, Agosto 1983, p.3 

(20) PLAN NACIONAL DE DESARROLLO OE PESCA Y RECURSOS DEL MAR, 1983-1988, -
Sría. de Pesca 1983. 
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relevante: 

La flota opera con bajos niveles de producción y_altos· costos debido

ª la insuficiencia de refacciones y artes de pesca, escasez de mano de - -

obra calificada y falta de diversificación. 

El escaso grado de diversificación de las operacfones, aunado al ca-

rácter cíclico y estacional de la pesca, dándose la desocupación y subocu

pación. 
.,, 

La industrialización pesquera presenta también problemas de estruct~. 

ra como la poca diversificación y subutilización de la planta industrial, 

así coro la orientación a la producción de productos diversificados del pe~ 

cado. 

Dentro de los lineamientos de estratégia el Plan Nacional de Desarro

llo de Pesca y Recursos del Mar, se menciona que deberá fortalecer el sec

tor social impulsando la organización cooperativa ,mediante la formación.

de unidades económicas eficientes y la ejecución de programas encaminados

ª sanar o mejorar e 1 funci onami en to de 1 as existentes. 

En este breve resumen del plan que el Ejecutivo propone nos damos 

cuenta que es demasiado ambicioso y difícil de llevarse a cabo porque en -

los objetivos principales se plantea "contribuir a mejorar la alimenta- -

ción de la población", cuando sabemos que el precio de los productos mari

nos es muy elevado y raras veces llega a consumirse entre la clase traba

jadora. Otro objetivo planteado es el de la "generación de empleos". la -

realidad es "que en el caso de hs cooperativas de Acapul co, en su mayoría

trabajan con números rojos" (21) debido al alto costo de combusti~le, he-

(21) Entrevistas hechas a los ~ocios de las Cooperativas Pesqueras de - --
Acapulco, Gro. 
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rramientas·y refacciones, lo cual disminuye el empleo para los propios co.Q_ 

perativistas o bien se encuentran paradas al no contar con los medios eco

nómicos para operar: En cuanto a la "capturación de divisas· mediante las

exportaciones de productos pesqueros", retomamos e1 ejemplo de la flota -

atunera en Ensenada, Baja California, parada porque su deuda externa reba

sa los 80,000 millones de pesos. Y por último tenemos que el siguiente o!!, 

jetivo que se plantea es el de "promover el desarrollo regional y comunit!_ 

rio, y mejorar los niveles de vida de los trabajadores que se dedican a la 

pesca", a.este último objetivo, nos deja ver, que para promover el desarl'Q. 

llo regional y comunitario, se refiere a todo un proceso ,que lleva tiempo

real izarlo y que además se necesita contar con un.equipo interdisciplina-

rio, de una buena investigación para detectar necesidades sentidas por la

población y. recursos con que se pueda contar en cada región a estudiar, -

además para poder tomar alt~rnativas de solución se necesita continuidad -

en los planes y programas que elaboran, ya que los cambios de gobiernos o

funcionarios de las diferentes secretarías muchas veces es motivo para que 

no haya un seguimiento ni evaluación de programas y es lo que hace fraca-

sar en las acciones que llevan a cabo, en cuanto a "mejorar los niveles de 

vida a los trabajadores que se dedican a la pesca", ésto va aunado a loan. 

terior. 

Expuesto lo. anter'ior, se puede afirmar que los programas llevados a - , .. 

cabo por los diferentes gobiernos e instituciones no han dado una verdade

ra respuesta a la organización y capacitación para lograr los objetivos -

que se plantean. 

El siguiente capitulo tratará sobre lo referente al Trabajo Social, -

así como la Seguridad Social, su importancia, sus antecedentes, así - -
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como tarrbién las Generalidadesde la Ley del Seguro Social en las coopera--

tivas pesqueras y el papel del Trabajador Social en ellas. 



·-
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CAPITULO 2 

El Trabajo Social y la Seguridad Social. 

Al finalizar capitulo anterior, nos pudimos dar cuenta del desa- -

rrollo histórico pel cooperativismo, y de un análisis de la política gu

ber.namental que ha tenido más hechos sobresalientes con respecto al mis

mo así como también se hace un análisis al P}.an Nacional de Desarrollo -

de Pesca y Recursos del Mar 1983-1988. 

En P.Ste capitulo se menciona lo que es el Trabajo.Social, sus antec~ 

dent~s y el papel del Trabajador Social en las cooperativas pesqueras, -

asi como también se describe la Seguridad Social, sus antecedentes y la -

importancia que tiene dentro de las cooperativas pesqueras. 

2.1 Antecedentes históricos del Trabajo Social. 

El surgimiento de la profesión del Trabajo Social, la encontramos a

partir del desarrollo de la Revolución Industrial en Inglaterra, en donde 

aparecen los barrios obreros viviendo en condiciones de miseria, apare- -

ciendo un grupo de personas integrado por universitarios de Oxford y Cam

bridge dispuestos a prestar asistencia fundándose en 1869 La Charity Org!!_ 

nization Society (CCS) apareciendo en forma sistemática la asistencia so

cial destinada a prestar ayuda para reparar los efectos del creciente in

dustrialismo yproporcionándoles a los obreros medios para su subsisten-

cía. 

El estado asume la responsabilidad de satisfacer las necesidades ed!!. 

cativas y asistenciales de la población. 

Al terminar la segunda guerra mundial, Estados Unidos cierra su mer

cado extranjero de importación provocando con ésto el desempleo, la mise

ria, baja de precio, problemas; sociales; al mismo tiempo el socialismo s,g, 
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extiende en toda la América Latina lo que hace que Estados Unidos se avo---

que a la creación de i ns ti tuciones de bienestar socia 1 y ayuda pra impedir -

el desarrollo del socialismo y a la vez personal para llevar a cabo estas -

acciones. 

Por las consecuencias anteriores surgen más de 100 escuelas de Trabajo 

Social, que bajo la influencia y apoyo de la ONU, se crearon en América La-~ 

tina después de finalizada la segunda guerra mundial se extienden los reque

rimientos urgentes de técnicos que se encargarán de ejecutar los planes y -

proyectos nacional e internacional. A continuación se exponen los puntos -

más importantes calculados para producir semejantes condiciones: 

- La oportunidad de trabajo para todos y la elevación del patrón de vi-

da. 

Participación justa en los frutos del progreso y un salario mínimo de -

vida para todos los trabajadores que requieran semejante protección. 

- La ampliación en las me~idas de seguridad social para suministrar un

ingreso básico a todos los que necesitan semejante protección y atención mé

dica general. 

Lo anterior nos permite comprender que bajo el supuesto de ayudar a los 

países latinoamericanos mediante !:rogramas de Desarrollo que contemplan los

~eneficios antes expuestos, extiende ciertas políticas tendientes más que -· 

todo a reforzar la hegemonía capitalista de los Estados Unidos. 

La tésis desarrollista como vimos se refiere a una corriente del pensa• 

miento y acción que surge en la década de los SO's y que se basa en una se-• 

rie de estudios sobre el desarrollo latinoamericano, cuyo análisis por par-· 

te de los Trabajadores Sociales pretende ser científis.Q_, ideoló.Jl..!lo y des- • 

pol ítizado. 
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Durante el curso de los años de 1969 a 1971 el movimiento de reconcep-

tualización se orientó a ·muchas direcciones y tendencias por lo que este tie. 

ne diversos aportes y orientaciones entre ellos cabe citar: 

-Aporte con enfásis en lo científico. 

-Aporte en lo tecnológico-metodológico. 

- Aporte en lo ideológico-político. 

·-Aporte en la constitución de una nueva ciencia 

-Aporte en la profesionalización. 

-Apor.te en la vida: la renovación como un desafio extiencial. 

Como puede observarse no hay un planteamiento único ni una sola tenden-"'. 

cia dentro del movimiento, a pesar de que tienen una inquietud cada uno de -· 

estos enfoques no ha sido elaborado en forma total; sin embargo, cobra parti

cu.lar importancia el aspecto metodológico e ideológico ya que permitió nuevos

enfOques con el fin d_e tener un conocimiento científico de la realidad social 

y que las funciones del Trabajador·social tendieran al logro de los objetivos 

de la profesión. 

Este breve esbozo histórico del Trabajo Social ha tenido profunda reper

cusión en la forma profesional de los trabajadores sociales de nuestro país,

sin lograr rebasar los planteamientos críticos que nos han brindado algunos-

Trabajadores Sociales de América del Sur. Con ésto queremos decir que la ba

se filosófica de nuestra carrera, continúa siendo entre nosotros la ya supe-

rada concepción religiosa, caritativa, filantrópica y aceptica y la metodolo

gía de acción a veces le impide cumplir sus fines orientados hacia el cam- -

bio. 

2.2 Qué es el Trabajo Social? 

"Disciplina Social que consta de varias ramas o campos de intervención -



que a través de funciones específicas: la investigación, la administra

ción de recursos, la promoción y la educación social, ejecuta acciones -

tendientes a elevar la calidad de vida de los pobladores y contribuye a

mejorar los niveles de bienestar social" (22) 

Como funciones específicas tiene: 

22 

- La investigación como medio para conocer al hombre y la práctica

social para actuar sobre la misma. 

- La administración para la acción. 

- La promoción "acción a través de la educación social" proceso por 

medio del cual el hombre conoce su medio social, económico, poli~ 

tico y cultural. 

Como objetivo tiene: elevar la calidad de vida. 

Con lo anterior nos damos· cuenta que el trabajo social es una disci

plina que se apoya en varias ciencias que tiende a elevar los niveles de

vida a través del bienestar social el cual 5e halla inmerso dentro del --

proceso socioeconómico y político de un país. 

2.3 Metodología del Trabajo Social. 

Debido a que las funciones y actividades del Trabajador Social fund~ 

mentalmente en las cooperativas es educativa, el trabajo social de grupos 

se implementaría de acuerdo a los resultados arrojados en la investiga- -

ción preliminar que se realice y de ahí iniciándose la promoción social. 

Natal io Kisnerman define al grupo como: "el conjunto de individuos -

que interactúan con un objetivo determinado" (23) a esta definición 

(22) Meave Partida, Etna. Apuntes de Trabajo Social, 1982. 

(23) Kisnerman Natalio.- SERVICIO SOCIAL DE GRUPO, Ed. Humanitas. Buenos
Aires, 1983 p. 98 
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le agregamos el lugar donde se encuentra el grupo y se reune, las relaciones 

interpersonales y los objetivos o fines que persigue el grupo. 

Ander Egg: define ' que "oara formar parte de una comunidad hay que te- -

ner conciencia de pertenecer a ·ella; no es indispensable como suele afirmar. 

se ser miembro activo de ella" (24) este elemento que menciona Ander Egg -

es muy importante, ya que cada individuo que pertenece en el caso de las -

cooperativas pesqueras debe tener conciencia de pertenencia, espíritu de -

compromiso y disponibilidad para mejorar 1 a agrupáción a que pertenece. 

Yolanda Contreras de Wilhelm nos dice: "El método implica el uso cons.; 

ciente del grupo como instrumento para alcanzar los objetivos propuestos -- · 

creando en los miembros una preocupación por 1 os cambios sociocultural es". - , 

(25) 

En esta definición nos da a entender que para que se lleve a cabo el -

trabajo social de grupo debe efectuarse en la realidad social sensibilizan

do y motivando al individuo para que sirva al grupo y se sirva de él; el -

trabajador social debe adoptar el papel de educador, orientador •. guía, ase-

sor, etc. 

Con lo anterior, nos damos cuenta de la importancia que tiene la par-

ticipación del Trabajador Social dentro de las cooperativas pesqueras, ya -

que dentro de su quehacer profesional se encuentran principalmente la prom.Q. 

ción social, y que surge más bien de la práctica del trabajo social con - -

grupos y comunidades y presenta una diversidad muy amplia en sus aplicacio--

(24) Ander Egg, Esequiel .- OESARROLLO DE LA COMUNIDAD, Ed. El Ateneo México 
1984 p. 45 

(25) Contreras de \Jilhelman Yolanda.- TRABAJO SOCIAL DE GRUPOS, Ed. Pax Mé
xico, 1934, p. 12 
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nes; pero su caractertstica principal radica en el contacto directo que -

establece con la población. 

La promoción, para quienes tienen conocimientos de cooperativismo y -

está consciente de sus implicaciones; significa un serio compromiso con -

las luchas populares, ya desencadena una dinámica de la que no se puede -

sentir ajeno. Teniendo presente que dentro de la promoción social se dan

tres momentos, el primero es de sensibilización o trabajo individual en el 

cual se establece comunicación directq con aquellas personas a las que se

considera susceptible de párticipar ·activamente, formando-el _grupo se tra

ba· con él para programar actividades y definir cuestiones prácdcas en - -

cuanto a la empresa se pretende-inicial. Al lograr la cohesión y entusia~ 

mo del grupo en la medid.a que se introduce 1 a filoso fía cooperativista. -

se pase a la fase de organización y registro formal de la misma, definien

do el tipo de cooperativa, la denominación, el capital social, etc., logr'ª

da la organización y funcionamiento, la labor del promotor social se con-

vertirá en asesoría y orientación a los miembros de -la cooperativa en cada 

uno de los distintos organos que la integran, por el tiempo suficiente pa

ra asegurar que la cooperativa funcione como tal y pueda dar a los inte,- -

grantes elementos necesarios para el logro de su autogestión. 

2.3.1. Técnicas e instrumentos. 

Las técnicas e instrumentos a implementarse para la investigación en

el áre¡¡ del cooperativismo pes.quera, en la práctica de campo son: 

- La observación participante. - La observación no participante 
- La encuesta. - El muestreo. 
- Fichas bibliográficas - Fichas de contenido. 
- Diar1o de campo. - Diario Fichado. 
- El mapa. 

Y otras técnicas e instrumentos que se podrían implementar de acuer--
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do a las necesidades de las cooperativas. 

2.3.2. Técnicas de Organización Social. 

Las técnicas de Organización Social más utilizados en esta área. son: 

- La asamblea. - Phill ips 66 

- Lluvia de ideas. - Periodico Mural 

- Mesas redondas. 

Así como otras técnicas que se pueden implementar según la necesidád.: 

de cada cooperativa. 

2.4 La Seguridad.Social y su importancia. 

La Seguridad Social. podría decirse que es un producto natural de .la-

civilización, dor:ide, los salarios constituyen la principal fuente de . 

ingresos para la subsistencia. 

La historia nos enseña como el hombre tiende a buscar su seguridad,, -

formando primero el clan, la tribu, posterionnente y ya en la época de la

productividad, los gremios, las hennandades en la época moderna, la Seguri 

dad Social. 

Con lo anterior, podemos darnos cuenta que la Seguridad Social no es

un hecho aislado en el devenir histórico de un país, sino por el contrario 

se halla inmerso del proceso socio-económico y politice del mismo. 

Actualmente la Seguridad Social es derecho público de observancia - -

obligatoria y de aplicación universal para el logro de una economia autén

tica y racional de los valores humanos, que aseguran una vivienda mejor, -

con ingresos suficientes para una subsistencia decorosa, libre de miseria, 

temor, enfermedad, ignorancia y desocupación. Las instituciones de Segu-

ridad Social han surgido con las nonnas laborales, dentro de un esquema de 

tipo capita1ista co.n el fin de proteger al asalariado de riesgos que po- -
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drían provocar pérdidas económicas a las familias proletarias. 

La experiencia histórica demuestra que la única forma de afrontar las 

cuestiones, estriba en una actitud realista y humana ante las mismas, en-

frentándose a crudas réalidades como son: las enfermedades, la cesantía, -

la incapacidad para el trabajo, por edad avanzada, por falta de salud o de 

preparación, por accidentes o por muerte misma, que deja en desamparo a -

los seres que dependen del trabajador. 

2.5 Concepto de Seguridad de Seguridad Social. 

La Seguridad Socia 1 tiene como finalidad garantizar el derecho humano 

a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsiste!J. 

cia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y co

lectivo". (26) y así tenemos que el sistema de Seguridad Social pretende -

brindar beneficios al trabajador y a su familia, considerando las necesidª

des básicas en materia de salud como a las de capacitación, cultura, re- -

creación, apoyo financiero y protección al poder adquisitivo de los sala-

rios. Además garantiza la protección del trabajador y sus familiares di-

rectos en caso de accidentes, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte. 

El Seauro Social es la más imoortante expresión de solidaridad humana 

que se ha creado en México, a través de su organización tripartita porque

el sistema del Seguro Social se sustenta económicamente en las cuotas y -

contribuciones que cubren los patrones, los asegurados y el Estado. Ac- -

tualment.e nuestro país cuenta con "28 millones de derechohabientes" (27) -

(26) 

(27) 

Ley del SeRuro Social. Secretaría General, Depto. de Publicaciones. 
!.M.S.S.' México,1982. P. 11 

SOLIDARIDAD. Revista mensual No. 15 Octubre 1984, Méx. pubblicacio~ 
nes del Instituto Mexicano del Seauro Social. p. 31 
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que se benefician con las acciones de esta institución. 

El Seguro Social, es un órgano representativo de la Seguridad Social 

y se ha establecido como un servicio público de carácter nacional y como

un instrumento básico de la Seguridad Social que tiene a su cargo la pro-. 

tección del trabajador Y. su familia, otorgando prestaciones en dinero, en 

especie .Y sociales. 

2.6 Antecedentes de 1a Seguridad Social en México. 

Durante muchos años el movimiento obrero pugnó porque se promulgara -

la Ley del Sequro Social, cuya expedición había sido declarada de interés

público en la constitución. 

A pesar de su insistencia y de los diversos proyectos realizados por

el Ejecutivo Federal. no fué posible hacerlo entonces a causa de las difí

ciles condiciones en que se realizó la nueva inteqración del país y de lo

insuficiente de sus fuerzas productivas. 

La Ley de 1943, fué un hecho relevante en la historia del derecho po

sitivo mexicano, con ella se inició una nueva etapa de nuestra política -

social. La creación de un sistema encaminado a proteger eficazmente al -

trabajador y a su familia contra los riesgos de la existencia y a encauzar 

en un marco de mayor justicia ·las relaciones obrero patronales. Esto dió

origén a nuevas formas de instituciones de solidaridad comunitaria en Méxi 

co. 

Los servicios y Prestaciones aue a oartir de entonces empezaron a re

cibir los trabajadores aumentaron su salario real y eri consecuencia su ca

pacidad de consumo, en beneficio de la economía nacional. 

Las garantías sociales consignadas en el texto constitucional y en -

particular las disoosiciones del artículo 123 están fundadas en el princi-
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pío de.considerar al hombre como miembro de un grupo social y no como un----

sujeto abstracto de relaciones jurídicas. Conforme a esta concepción se - -

estructuran en México: el Derecho del Trabajo, la Sequridad Social y en un -

sentido más amolio todos nuestros sistemas de bienestar colectivo. 

"Aunque el régimen constituido por la fracción XXIX del artículo 123 -

constitucional." (28) Esta fracción tiene oor objeto primordial establecer -

la protección al trabajador, su meta es alcanzar a todos los sectores e indi

viduos que componen nuestra sociedad. 

A pesar de los avances que durante 30 años se han consequido en esta - -

materia, en la actualidad solo comprende a una cuarta parte.de la población -

del país. 

2.7 Generalidades de la Ley del Seguro Social. 

Se entenderán como genP.ralidades de la Lev del Seguro Social la a'pl ica

ción que se dará a los siauientes puntos que abarca la Ley explicando y en-

marcando los artículos que protege al trabajador tales como: Bases de coti-

zación, Riesgos de Traba.io, Derecho a la Rehabilitación. Enfermedades y Ma-

terni dad, Seguros de I nva 1 i dez, Ve.iez, Cesantía en ecfad avanzada y Muerte, -

Guarderías, Continuación Voluntaria en el régimen obligatorio. 

Bases de cotización 

El sistema del Seguro Social se sustenta económicamente en las cuotas, 

v contribuciones que cubren los patrones y otros sujetos obligados, los - -

asegurados y el Estado, reviste particular importancia toda la regulariza-

ción que se establezca en esta materia ya que la institución está obliga- -

da a conservar el equilibrio financiero en todos sus ramos de seguros en --

(28) CONSTITUCION f'OLIT!C/\ DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Oo. Cit. 
p. 76 
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operación. 

Riesgos de Trabajo.- Fue el Seguro más exigido en los años anterio-

res a la experiencia del Seguro Social ya que constituía la necesidad más 

apremiante a los obreros que trabajan en situaciones deficientes, tanto -

de seguridad como de higiene y sufrían constantemente los efectos de es

tas anomalías. 

Con la disposición del Seguro contra accidentes de Trabajo y Enfer-

medades Profesionales, el trabajador y su familia estarían protegidos -

al paqarles el 100 ~ de su salario, mientras dure incapacitado para incor. 

pararse a su trabajo. 

Para el caso de muerte por accidente de trabajo, se otorqarán. gastos 

de entierro, una pensión a la viuda, eouivalente al 36% de la incapacidad 

total permanente,.más un 20% a cada uno de los huérfanos menores de 16 -

años y a los que se encuentren incapacitados aún siendo mavores de edad;

en caso de que fueran completamente huérfanos la pensión ascendería a -

un 30%. 

Derecho<: a la Rehabilitación.- En este caso se elimina el plazo máxi 

mo de 72 semanas que señala la ley actual para disfrutar del subsidio en

dinero, el cuál se otorgará al asegurado en tanto no sea dado de alta·o -

-se declare su incapacidad permanente parcial o total. 

Enfermedades y Maternidad.- En este caso se otorqarán los servicios 

médicos a los hi.ios de los asegurados hasta los veintiún años de edad, -

siempre y cuando se encuentren realizadno estudios en facultades del sis 

tema de erlucación vocacional. Esto permitirá que el salario del trabaja 

dor pueda derivarse a otras exigencias familiares al verse liberado de -

los gastos de asistenr.ia médir.a de sus hijos estudiantes. 
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Así mismo se amplia la protección- para los hijos r.iayores de dieciseis 

años de los oensionados por invalidez, veiez o cesantía en edad avanzada

hasta los veinticinco años si son estudiantes y sin límite de edad si se -

encuentran inc:apacitados. 

Se dispone que cuan.do no pueda otorgarse P.l subsidio por maternidad -

por no llevar los requisitos, quedará a cargo del patrón el pago del sala

rio íntegro. 

En los casos de huelgas el Instituto seguirá otorgando servicios mé-

dicos a .los trabajadores y a sus beneficiarios. Seguros de Invalidez, ve7-

jez, cesantía eri edad avanzada y muerte. Los asegurados de más bajos sa-

larios con 30 años de servicios alcanzarán a los setenta y cinco años de -

edad pensiones equivalentes al 75% del salario base del cálculo, superán-

do en forma sustancial el 54% que, en las mismas condiciones. obtienen ac

tualmente. 

Se precisa la disposición'del artículo 85 de la Le.v vigente relativa 
t 

a los casos en que se tiene derecho al disfrute de dos o más pensiones --

generadas en el ramo de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muer 

te, y se amplía al márgen para su disfrute del 803 al 100% del salario ba

se del cálculo de sus cuantías. 

Los asegurados que dejen de pertenecer al Régimen del Sequro Obliqa-

torio, conservarán los derecho~ a pensiones que en este ramo hubieran ad-

quirido por un oeríodo igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus 

cotizaciones semanales. el que en ningún caso será menor de doce meses. 

El artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo del 18 de agosto de - -

1931, estableció la obligación de los natrones de proporcionar el serví- -

ció de guarderías, con 1 a intención de que sus trabajadoras laborasen fue-
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ra de sus domicilios sin menoscabo del cuidado y atenciones que debían pro

curar sus hijos. 

Continuación voluntaria en el Régimen Obligatorio.- Con el fin de fa-

cilitar la continuación voluntaria en el Régimen Obligatorio. se dispone -

que quienes dejen de pertenecer a dicho régimen, pero deseen seguir prote-

gidos por él, podrán hacerlo siempre y cuando hayan cotizado durante cin--

cuenta v dos semanas, en lugar de cien que exige la Ley viqente. 

Por otra parte, se autoriza la inscripción en el mismo grupo de sala--' 

rio a aue pertenecía el asegurado en el momento de la baja o en el grupo i.!l 

madiato inferior o superior, para establecer con esta última alternativa, -

la posibilidad de que las personas cuyos nuevos ingresos se les permitan -.

queden registradas en el grupo inmediato superior al que tenían antes de -

ser dadas de baja, con lo que sus prestaciones económicas serán de mayor -

cuantía. 

Incorooración voluntaria al Régimen Obligatorio.- La incorporación de

los trabajadores en industrias familiares y de los independientes, se disp.Q_ 

ne que ésta podrá hacerse en forma individual a solicitud expresa del suje

to interesado. También será posible llevarla a cabo por medio de las empre 

sas, instituciones de crédito o autoridades con quienes tengan establecidas 

relaciones comerciales o jurídicas derivadas de su actividad, las que, dado 

el caso, quedarán obligadas a la retención y entrega de las cuotas corres

pondientes en los términos de los convenios relativos. 

La iniciativa perfecciona los seguros facultativos y adicion.ales. Con 

base en la contratación de los primeros, el Instituto podrá proporcionar --

9restaciones en especie en el ramo de Enfermedades y Maternidad a oersonas

que no son sujetos de aseguramiento así· como a familiares de quienes si lo-
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son, pero que no están. protegidos •. 

· A grandes rasgos se ha explicado el con~enido de la Ley del Seguro -

Social la cual pretende garantizar .los derechos cor adquirir de los ase

g~rados. 

2.8 La Seguridad Social dentro de las cooperativas pesqueras y el papel

que desempeña el Trabajador social en ellas. 

Según lo dispuesto por los artículos 12, fracción 11 y 22 de la Ley 

del Seguro Social, las cooperativas de producción están obliaadas a ins.-

cri_bir en el Segut'O So~ial a todos _los cooperativistas y se considerarán

como ·patrones. Lo anterior se ·fundamenta debido.a que en las cooperati-

vas de producción principalmente toman en cuenta los socios ~omo trabaja

dores. Debido a que las cooperativas son esencialmente empresas sin áni

mo de lucro; puesto que se organizan no para obtener utilidades para la -

propia sociedad o para sus miembros, sino para beneficiar a éstos últimos 

y Por extensión a la comunidad en su conjunto • 

. Por otra parte en el artículo 116, se establece que en los ramos ~e -

enfermedades no profesionales y maternidad y de invalidez, vejez, cesan-· 

t1a y muerte, las sociedades cooperativas pagaran el 50% de las·primas y 

el otro 50% será aportado oor el gobierno federal, teniendo muy presente

lo arrfba mencionado para un mejor cumplimiento. mismo que debe solicitar._ 

se desde la fecha en· que se inscriba a los socios de cualquier cooperati-

va. 

Sin embargo a pesar de. que la mayor1a sabe de algunas. deficiencias -

de los servicios prestados por el Instituto Mexicano del Seguro Sor.ial, -

pero que a la vez ·podemos con~iderar uue tiene orestaciones muy variadas

y ya mencionadas anteriormente por lo que es muy importante valorar y CO.!!. 
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siderar las prestaciones que brinda el sistema del Seguro Social .Ya que---

1 a mayoría de los pescadores en su mayoría son gente que carecen de casi-

de torio y· sin posibilidades de obtener mejoras que aumenten su nivel de -

vida. 

Para poder tener acceso al Seguro Social. es necesario orimeramente -

calcular e incrementar el fondo de Previsión Social y de una manera orqani 

zada cubrir los gastos bimestralmente-

Con lo anterior nos podemos dar cuenta que en la actualidad no existe 

otro sistemij más viable que proteja al trabajador y a sus familiares diref_ 

tos de enfermedades, pensiones por invalidez, veiez, cesantía o muerte: ~- · 

nos precisa afirmar que es imprescindible la Seguridad Social dentro de ~ 

las cooperativas pesqueras como elemento principál para que los cooperati

vistas me.ioren su nivel de vida y desemoeñen su trabajo con más eficien- -

cia. Cabe destacar el oapel que desempeña el Trabaiador Social en esta -

área ya que su función implica una labor educativa que además redunda en -

la particioación consciente de la ponlación, en la planeación v la toma de 

decisiones. 

En el siquiente capítulo se menciona la importancia de la Seguridad -

Social en las cooperativas pesqueras, haciendo un estudio de los anteceden 

tes históricos de las cooperativas oesqueras en Acapulco, Gro .• su ubica-

ción qeográfica, su situación socioeconómica y los factores que determinan 

la carencia de la Seguridad Social en las cooperativas. 
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En el capítulo anterior se mencionó todo lo referente a la Seguridad

Social su importancia dentro de las cooperativas, así como también lo que 

es el Trabajo Social, sus antecedentes y el papel del trabajador social ~ 

en esta área. 

En este caoítulo se hace una referencia histórica de las cooperati- -

vas pesqueras de Acapulco, Gro., así como también un análisis de la situa

ción socioeconómica de los cooperativistas olanteándose.lns factores que 

determinan la carencia de la Seguridad Social en las cooperativas. 

3.i Antec~dentes históricos de las cooperativas pesqueras de Acapulco. 

Gro. 

A principios de siglo, la región de Acapulco poseía una estructura· ur

bana incipient~. El emplazamiento urbano original respondía al funciona-

miento de las instalaciones portuarias. Hasta 1930 el llamado anfiteatro

podría albergar adecuadamente a la ooblación quP. lleaaba a los 20,000 ha-

bitantes. 

El tranquilo pueblo de pescadores se convirtió aceleradamente en el -

principal centro turístico nacional, el violento crecimiento de la indus-

tria turística por un lado y la fuerte atracción de inmigrantes en busca-· 

de trabajo por el otro produjeron fuer.tes contrastes en las característi-

cas urbanas de la ciudad. La excesiva población demandante de empleo, in~ 

miqrante principalmente de las zonas circunvecinas, provocaban grandes 

síntomas de marginación. Lo que hizo que los pescadores libres y alqunos 

asociados, buscaran la forma de mejorar su producción, constituyéndose en 

sociedades cooperativas en su mayoría en el periodico sexenal de Luis - -

Echeverría, debido a las facilidades y promoción que se daba en ese tiem

po para la constitución de las misMas. 
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Actualmente estas cooperativas ooeran en su mayoría con números ro-

jos debido a la alza de precios en herramientas, combustible, ~te. lo que 

hace incosteable su mantenimiento, algunos se encuentran sin operar o - -

bien amparados por el nombre de la cooperativa trabajan por cuenta propia. 

3.2 Ubicación geoqráfica. 

Las sociedades cooperativas ob.ieto del presente estudio se encuen- -

tran ubicadas de la siguiente manera. 

Nombre de la cooperativa: 

Revolcadero. 

Plan de ·los Amates. 

Tres Palos. 

Playa Hornos. 

Petaqui 11 as. 

Juan R. Escudero 

Manzanillo. 

Costa del Sol. 

Pie de la Cuesta. 

Ubicación: 

Que se encuentra ubicada en la -

playa denominada el Revolcadero. 

Que se encuentra enclavada en --

1 a playa de Puerto Marqués 

Ubicada en el poblado de Tres P~_. 

los rumbo a la Costa Chica. 

Ubicada en la playa del mismo ~

nombre. 

Local izada en 1 a playa de Peta-

quillas. 

Ubicada en la playa de Tlacopa-

nocha. 

Ubicada en la ol aya Manzani 110·. 

Ubicada en la playa Gran Vía -

Trópical , y 

Que se localiza en la playa - -

del mismo nombre. 

Para su mejor localización ver maoa de la siguiente hoja. 



0Ublciacldn dt cooperativa• en ti puerto dt Acapulco. · 

3 PalOI 

0 

Plan 
0 

Pto. MquÍI. 

0Revol
cadtro. 
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3.3 Situación socioeconómica de los cooperativistas. 

Partiendo de la investigación de campo, se detectó que no existe la-

intervención del Trabajador Social en esta área, siendo indispensable su -

participación dentro de un equipo interdisciplinario y partiendo de la rea 

lidad económica por la cuál atraviesa nuestro país, ya que las cooperati-

vas se presentan como una' alternativa viable contando con el apoyo gubern~ · 

mental para procurar el fortalecimiento del sector social de la economía -

basándose en los principios doctrinarios que lo fundamentan, pero ubicando 

lo dentro de un sistema económico de mercado que opera a base de producto

res y consumidores. 

Se encontró que no existe una organización int.erna ·adecuada al tipo -

de .asociación, debido. a ésto se reflejan múltiples problemas como son: la 

falta de control de la comercialización, bajo ingreso económico por falta

de herramientas, combustible, cayucos o lanchas para salir a pescar; la -

situación socioeconómica de los cooperativistas es precaria ya que se ob-

servó: baja calidad de la vivienda, hacinamiento, estado de salud deteri.2_ 

rada por falta de una dieta balanceada, insalubridad, falta de orientación 

en planificación familiar y otros. 

Se encontró además que la mayoría de los cooperativistas tienen un ba 

jo nivel académico y también se encontraron socios desorientados respecto

al papel que desempeñan dentro de la cooperativa lo que hace que la falta

de información tanto por parte de los dirigentes como de las dependencias

de mayor vinculación con las cooperativas crea en el cooperativista un cli 

ma de desconfianza, apatía .Y desinterés hacia alguna acción que se lleve a 

cabo. 

Se detectó un alto grado de alcoholismo en la mayoría de los coopera-
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tivistas debido a que acostumbran tomar licor antes de salir a pescar "pa-

ra aguantar la noche"; es decir, para no dormirse durante la jornada de tr_! 

bajo y al regreso siguen bebiendo durante uno o dos días algunos que tienen

el vicio más arraigado lo qúe hace el trabajo no se lleve a cabo con regul-ª. 

ridad. 

3.4 Factores que determinan la carencia de la Seguridad Social en las coo-

perativas. 

El Trabajo Social, como toda profesión de las ciencias sociales, re- -

quiere de la investigación para su desarrollo. Es así como el presente es

tudio pretende descubrir respuetas a determinadas interrogantes a través de 

la aplicación de procedimientos científi~os. 

La investigación teórica y de campo, establecen caminos diferentes - -

con un mismo fin que permiten recabar información referentes al problema Y

asi se comprobará o disprobará al someterse a prueba las hipótesis de tra-

bajo que se plantean a continuación: 

1) - La falta de información de los cooperativistas y la -~ 

falta de orientación y difusión por parte del goJ:iier-

no de los beneficios que pueden obtenerse dentro de -

una organización limita o impide que las cooperativas

del Puerto de Acapul go, Gro., tengan acceso a 1 as - -

prestaciones que otorga 1 a Le.v del Seguro Socia 1 • 

l) - La falta de organización interna de las cooperativas -

trae como consecuencia el que no tengan acceso a los -

beneficios del Seguro Social, por la falta de orienta

·Ción. 

3).- A mayor Seguridad Social en las cooperativas pesque- -
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ra·s mayor será el rendimiento de sus ingresos -

económicos. 

La técnica de ·investigación de campo que se utilizará en el estudio,

es la encuesta de tipo cuantitativa o estandarizada. Este técnica ofrece

mayor ventaja en cuanto a la rapidez de su. procesamiento; va que se sirve 

de un cuestionario para obtener datos acerca del problema que se investiga 

de él depende en gran medida, los resultados de la encuesta. 

El cuestionario elaborado y aplicado a la muestra representativa es -

el siguiente: 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE turco. 

ESCUELA. NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL. 

Esta información será utilizada de manera confidencial y sólo para fines.~ 

estadísticos, se suplica contestar en forma confidencial y veráz. 

DATOS GENERA[ES: 

Nombre --------~Edo. Civil. ---------

Nombre de la cooperativa: 

Edad: ____ escolaridad: -----------------

1.- Esta cooperativa está afiliada al Seguro Social o alguna otra institu~ 

ción de Seguridad Social. 

a) SI 

1.1 Porqué: 

( ) b) NO ( ) 

2. La Secretaría de Pesca o alguna otra institución les ha orientado sobre 

las prestaciones que otorga el Seguro Social? 

a) SI ( ) b) NO ( ) 

2.1. Qué Institución: 

2.2 Porque? -----------------------
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3.- Sus representantes les han orientado y conocen la forma de afiliarse-

al Seguro Social? 

a) SI { ) b) NO ( ) 

3.1 Cuál? 

3.2 Porqué?-----------------------
4.- El Seguro Social los ha orientado sobre los requisitos para poder afi-

liarse al Régimen de Seguridad Social? 

a) SI ( ) b) NO ( ) 

4.1 Porqué?-----------------------
5.- En ·esta cooperativa sus representantes, cuanto duran en su cargo? 

a) 2 años ( ) b) 3 años ( ) 

c) 4 años o más ( 

6.- Quien toma las decisiones de la cooperativa? 

a) Todos los· socios reunidos en asam~lea ( ) 

b) El Consejo de Administración ( ) 

c) Otra persona ajena a la cooperativa ( ) 

7.- Está constituido el Fondo de Previsión Social? 

a) SI ( ) 

7.1 Porqué? 

b) NO { ) 

8. Qué beneficios ha recibido el Fondo de Previsión Social? 

9.- La cooperativa cuenta con los libros sociales y contables? 

a) SI { ) 

9.1 Por;qué? 

b) NO ( ) 

10.Cada cuánto se reunen en asamblea y se conocen todos los socios? __ 
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11.- Cuando usted se enferma la cooperativa paga los días como si los hu--

biera trabajado? ------------------------

12. Cree usted necesario el Seguro Social para conservar la.salud de usted-

Y los suyos, así como también para un mejor equilibrio económico en los 

días que se encuentra enfermo? 

a) SI ( ) b) NO ( ) 

12.1 Porqué--------------------------

De la población objeto de estudio se seleccionó una muestra repres~nt-ª. 

tiva de cada cooperativa el tipo conveniente para dicho estudio es de mues.'.' 

treo probabilístico en donde todos y cada uno de los elementos de un univer. 

so tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. 
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En los datos generales del cuestionario aplicado se observa que el· 

33.33% de los cooperativistas tienen primaria no terminada v solo el 43 

tienen secundaria terminada, lo que nos permite darnos cuenta del grado

académico de estas personas. (como los indica en la TABLA Y GRAFlCA co-

rrP.spondientes). 

En la pregunta No. dos se.demuestra que ninguna institución le ha

orientado sobre las prestaciones que otorQa el Seguro Social ya que su -

porcentaje es de 87:99% ( como se indica en la TABLA y GRAFICA N-. 2). 

Analizando otro de los datos generales del cuestionario tenemos que 

en las cooperativas, la población más significativa esta entre 34.66% -

y 33.33%, lo que se deduce que la mayoria se Encuentra en edad producti

va en donde el trabajador social podría aplicar los objetivos que persi

~ue el Trabajo Social, aplicando el análisis de su realidad y del éonte~ 

to que la determina, promover la incorporación organizada y consci.ente -

de la población a fin de lograr mejorar el nivel de vida y promover la -

optimización de los recursos. (como se muestra en la TABLA Y GRAFICA ,d-ª. 

tos generales edad de los socios) 

En la pregunta No. 1 es la que se refiere si las cooperativas pes-

queras están afiliadas al Seguro Social o alguna otra institución de Se

guridad social, lo cual los porccentaje obtenidos en la respuesta es de 

NO 90.66 % y NO SABE 9.33 lo que afirma que .!!.i.!19.!!.n-ª-E.o~rativ-ª. .Q.ei~ 

D!_está afiliada-ª1. r.fuli!]fil!. Qg__Sfill.\!_ridad2º.cial y en un 36% f2.!!_testaban 

que debido a la falta de orientación tanto por parte de los dirigentes

corno por las instituciones que otorgan esta prestación. (corno se indica 

en la TABLA Y GRAFICA No. 1 

Conforme a los oorcenta.ies obtenidos en las resouestas a las pre--
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guntas 3, 3.2 y 6 que fueron de 92%, 82.66%. 82.66% y 56% resper.tivamente, 

verificamos que las cooperativas no se encuentran organizadas internamente

por la falta de infonnación de las instituciones_ hacia los dirigentes de -

las cooperativas y por consecuencia los socios ignoran los p~sos a seguir

para poder gozar de las prestaciones que otoraa el Seguro Sor.ial v además 

desconocen los elementos principales que rigen a una cooperariva.ya sea -

por falta de información, por falta de,tiempo v algunos no saben por qué. 

(como se indica en la TABLA Y GRAFICA 3,3.2 y 6.) 

En relación a la falta de organización interna de las cooperativas -

en las oreguntas 5 con un porcentaje de 48% nos indica que una gran mayo

rja desconoce el Reglamento que riqe el Consejo de Administración. Así

tomo también nos señala que sí está constituido el Fondo de Previsión So

cial, oero en la pregunta de reforzamiento (8) nos indica que no han reci 

bido ningún beneficio del Fondo de Previsión Social, lo cual nos recalca

que no existe información al resoecto y existe éonfusión en el plantea- -

miento de esta comisión, lo que hace también aue haya desconfianza y ªP! 

tía por la falta de información. ( como se indica en la TABLA Y GRAFICA -

No. 5) 

En la pregunta 11, el 95.66% de los entrevistados manifestaron Que -

cuando se enferman, la cooperativa no les paga los días como si los hubi~ 

ran trabajado, por lo que se comprueba la imoortancia de la necesidad de

la Seguridad Social dentro de .esta área. {como se indica en la TABLA Y -

GRAFI CA No. 11) 

Manifestando los entrevistados que es imprescindible por el tino de 

protección que otorga la Seauridad Social, en lo que respecta a la pre-

gunta 12, el 96% afirmaron que es necesario el Seguro Social tanto para -
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él como trabajador como para su núcleo familiar, poroue ésto les dá un me--

jor equilibrio económico en los días que se encuentra enfermo; en 1 a oregun

ta de complementación 12.1, un 43.33% de los entrevistados contestaron que -

es necesario el Seouro Social porque es esencial para el tioo de trabajo oor 

el alto riesoo que se sufre al salir a oescar, otros contestaron en un - - -

33.33% que es muv importante porque protege a la familia y el 25.33% respon

dieron oue les es .igual si tienen o no Seouro Social. (como se indica en la

TABLA Y GRAFICA No. 12 y 12.2 respectivamente). 

En lo que respecta a la tercera hipótesis planteada. se pretendía hacer 

una comoaración con las cooperativas que si se encuentran afil'iadas al. Segu

ro Social oara analizar su rendimiento productivo, oero desgraciadalllP.nte -

no se enco.ntró ninguna cooperativa afiliada al seguro social, orocediéndose

a llevar a cabo la investioación de camoo, auxiliada oor la entrevista, la -

observación y el análisis de la información dada, la cuál en su mayoría co~ 

testaron que con la implantación del Seguro Social se obtendría un aumento -

en sus inqresos. Principiando por la organización que se efectuaría con la -

adquisición del Seouro Social y porque ésto les ayudaría a obtener más tran

quilidad y ahorro en aastos de medicamentos tanto para el asociado como pa

ra su familia ,así como también para poder cubrir los días cuando sufra algu 

na enfermedad, acr:idente de traba.io o por invalidez, vejez ó muerte del tra

bajador. Se observó que es una de las incertidumbres más arrigada en el pes 

cador por el trabajo tan riesgoso que desempeña sin ninguna protección leoal 

y sin ningún tioo de Seguro en este caso. 

F.n el siguiente caoitulo se prooone el Modelo de Intervención de Traba

jo Social para dar respuesta a la problemática existente aue se ha plantP.ado 

en este capítulo. 
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' 'l' A D L A 

DATOS GENERALES 
.,, EDAD DE LOS soc¡os.. 

Edad de loe socios. 

Variable Frecuencia Poroentajo. 

20 a 30 a.ffos . 26 34.33~ 

30 a 40 a.ffos 25 33.33~ 

50 a más 6 8.00% 

To ta 1 75 99.99% 

! 

~ 
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GAAFICA 
DATOS GENERALES 

•EDAD DE LOS SOCIOS. 

IOO% 

90'Wt 

40'Ki 

34.33% 
33.3 °lo 

30"° 

20'tel 

10 

a b e 

a) .. 20-30 

b) .. 30- 40 

c) .. 40-~0 
d) .. 50-X 



T A B L A 
DATOS GENERALES 
* E S C O L A R I D A D. 

Escolaridad de los socios. 

' 

Variable 
: :Porcentaje. Fre ouencia.· 

Prima.ria. no 
terminada.. 9 12.00% 

P.rima.ria 
terminada.. 9 12.00% 

Analfabeta. 25 33.00% 

Solo lee. 24 32.0~ 

Secundaria no 
terminada.. 5 6.99% 

Secundaria. 
terminada.. 3 4.00% 

Total 75 99.99% 
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GRAFICA 

DATOS IENERALE S 

•ESCOLARIDAD. 

33% 

a b 

a )r Primaria no terminada 

b) .. Prlmarla terminada 
c)rAnalfabeto 
d)rSolo lee 

12% 

e 

el.-secundorla no terminado 
f)rSecundaria terminada 

12% 
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T A B L A 

P R E G U N T A No, 1 

1. Esta. cooperativa. está afiliada al Seguro So-
cial o alguna otra inatituci6n de Seguridad-
Social. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No sabe 7 9.33% 

NO 68 90.66~ 

T o t a l. 75 99.991' 
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GRAFICA 

PREGUNTA No. 1 
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T 1\ B L A 
P R E G U N T A No. 1. 1 

1. Esta cooperativa está afiliada. al Seguro 

Sj8iaM (SI) (NO) 
1.1 ? 

Variable Frecuencia Porcentaje. 

Falta de 
inter6s. 15 19.66" 

Falta de 
-.... ....... _ ......... ,¡..,. 14 18.66% 

Falta de 
e.nnvn- 19 25.66" 

No sabe. 27 35.99% 

T o t a l. 75 99.97~ 
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10%¡ 

GRAFICA 

PREGUNTA No. 1.1 · 

35.99% 

25.66% 

a b 

a).- Falta de interes 
b) .. Falto de recursos 
c) .. Falto de apoyo 
d}rNo sabe 

19.6 o 
18.66% 

d 



T A B L 1\ 

P R E G U N T A No. 2 

2. La. Seoretar:Ca de l'esoa o alguna otra. Institu-
oi6n les ha orientado sobre las prestaciones-
que otorga el Seguro SociaJ.? 

-
HO 66 87.99% 

-
NO SABE 9 12.00% 

T o t a 1 75 99.99% 
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T A B L A 

P RE G ~ N TA No, 2,2 

Alguna. Instituc16n los ha orientado sobre las -
prestaciones que otorga la Ley? 
2.2 Porn~? 

Variable Frecuencia Porcentaje. 

?fo sabe 62 82.66% 

Falta de apoy1 9 12.~ 

S/D. 4 50331' 

To tal 75 99.99~ 
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T A B L A 

P R E G U N T A Ro. 3 

3. Sus representantes les han orientado y e~ 
1 

nooen la forma de a.filiarse al Seguro Social.? 

Variable. Frecuencia Porcentaje. 

NO 69 8.<>0'J' 

SI 6 92.00% 

~o ta 1 75 100.()0J' 
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P R E G UN TA N o. 3 
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T A B L A 
P R E G U N T A No. 3. 2 

Sus representantes oonooen la forma de afiliar 
se al. Seguro Social. -
, '> -;:.,, '"'? 

Va.ria.ble Frecuencia Porcentaje 

Falta de 
info:rma.oi6n. 62 82.66~ 

Falta de 
tiem:Do. 8 10.66" 

No sabe. 5 6.66% 

To tal 75 99.98~ 
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T A B L A 
P RE G U N TA No. 4 

4é Bl. 3eeuro Social .los ha orientado sobre loa 

· ~~'!.~~~~~-~r afil1arae al ~ 

Variable. Frecuencia Porcentaje 

lfO 69 92.00J' 

NO SilB 6 a.oo,c 

fo tal 75 100.°"" 
1 

'·: ,'· 
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ilR EGUN'i'A No. 4 

92% 

8<1Wt 

10"19 

ªº"' 
60'lft 

40% 

30% 

20-wi 

8% 

No No sobe 



T A B L A 

P R G U N T A No. 5 

l 
5. En esta cooperativa sus representantes 

cuanto duran en su cargo? 

1 
1 

Va.ria.ble Frecuencia. ' Porcentaje 

2 a.flos 36 48.0(),t 

---
No sabe 31 41.33% 

--· 
S/D. 8 10.66% 

Total 75 99099% 

·-
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T A B L A 

P, R E G U N T A No. 6 

G. Quien toma las decisiones en la coopera-
ti va? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Todos los aooio ~ . 42 56.00J' 

El Consejo de 
Adminiatraoi6n. 8 10.66% 

No sabe. 12 16~00% 

S/D. 13 17.33% 

To ta 1 75 99.99% 
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10.66% 
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T A B L A 

P R E G U N T A No. 7 

7. Está constitu!do el Pondo de Previs16n 
Social? 

Variable :Frecuencia l?orcentaje. 

SI 62 82.66% 

NO 13 17.33% 

Total 75 99.9~ 
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'l' A B L A 

P R E G U N 'l' ~ No. 8 

a. Qu6 beneficios ha recibido de1 Fondo de 
Previsi6n Social? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 36 48.()()¡( 

No :funciona . 34 45033% 

No sabe 5 6.66% 

!r o t a 1 75 99.99% 
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T A B L A 

P R E G U N T A No. 9 

9. La cooperativa cuenta con los libros socia.-
les y contables? 

Variable Freouencia Porcentaje 

SI 72 96.00% 

NO 3 4000% 

'.r o t a 1 75 100.00% 
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T A B L A 

P R E G U N T A No. 10 

10. Cada cuánto se reunen en asamblea? 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Cada. mee 22 29e33" 

Cada. 15 d:!ae 23 30.661' 

Cada. afio 16 21.33% 

Cuando es 
necesario. 14 18.66% 
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PREGUNTA No. 10 
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60% 

30. 66°'.4 

20%t-• 
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a)rCada mes 

b)rCado 15 dios 

c),..Cada año 

29.33% 
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d)rCuando es necesario 

21.33% 
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T A B L A 

P R E G U N T A No. 11 

11. Cuando usted se en:i'erms. la cooperativa le pa-
ga loe días como si loa hubiera. trabajado? 

Variable l!'recuenoia Porcentaje. 

NO 71 94.66% 

S/D. 4 5.33% 

!L' o ta .1 75 99.99% 
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T A B L A 
P R E G U N T A No. 12 

12. Oree usted necesario el Seguro Social para co~ 
servar la salud de usted y los suyos, aeí como 
para un mejora¡uilibrio econ6.mico en loe días-
que se encuentra enfermo? 

Varia.ble Frecuencia :Porcentaje 

1 
SI 72 96.00% 

-

NO 3 4.0()% 

!!:' o t a 1 75 100.0()% 



IOOo/o 

90% 

80% 

70% 

60% 

50%i 

.(()% 

30% 

20% 

IO% 

GRAFICA 

PREGUNTA No, 12 

. 96% 

Sí No 



T A B L A 

P R·E G UNTA No. 12.1 

12.1 PORQUE cree usted necesario e1 Seguro SociaJ.? 

Variable Frecuencia. Porcentaje 
1 

-
Esencial por el 
tipo de traba.jo. 31 41.33% 

Es importante. 26 33.33% 

Le es igual. 18 25.33% 

T o t a 1 75 99.99% 
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CAPITULO 4 

Modelo de Intervención del Trabajador Social en las cooperativas pe~ 

queras. 

Dado que el Trabajador Social es un profesinnista que actúa sobre la

real idad social, para conocerla y transformarla, contribuyendo con otros

orofesionistas para loorar el bienestpr social de la población, a través 

ue acciones que respondiendo al conjunto de las aspiraciones sociales 

tiendan a elevar la calidad de vida de una comunidad. 

Analizada la problemática de la falta de Seouridad Social cuyas cau

sas principales son: falta de información, falta de oreintación y difu- -

sión y la falta de organización interna de las cooperativas; se prooone -

un Modelo de Intervención de Trabajo Social para que las cooperativas lo

gren tener acceso a la Seguridad Social. 

El Trabajador Social debe ser el promotor de las cooperativas inte-

grado en equipos interdisciplinarios, debe interesarse y participar en la 

planificación v administración de orogramas sociales a travé~ de la in- -

vestigación de la realidad para optimizar los recursos y motivar el inte

rés ya que se considera que el cooperativismo representa una alternativa

viable de fortalecer al trabajador, al campesino, al oescador Y a todos -

aquellos cuyo único bien lo constituve su fuerza de trabajo, a fin de po

der desarrollar las funciones básicas de producción, consumo y adquisi-

ción de servi1.ios. El Trabajador Social, deberá adquirir el compromiso -

de identificarse con las necesidades de la clase trabajadora v tenPr como 

princioio fundamental la orientación <le la población, para que adquiera 

un conocimiento b3sado en la realidad adquisitiva oara todos. 

Dentro de las funciones del Trabajador Social enumeramos algunas de-
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las más importantes que puede realizarse dentro de las cooperativas pes~-. 

queras: 

- Promover la investigación-diagnostico social. 

Desde el momento que suqge la ide.a de promover la formación de una -

cooperativa se ha detectado empíricamente a través de la observación par

ticipante de la necesidad o problema al que se pretende dar solución me-

diante la formación de una cooperativa, elaborando.una investigación tan

to para detectar necesidades como para tomar en cuenta los recursos con -

que cuenta la comunidad. 

- Participar en la elaboración de planes y pro

gramas. 

Una vez rea1izada la investigación el Trabajador Social conjuntamen

te con los cooperativistas deben planear las acciones que se llevarán a -

cabo para mejorar las condiciones de la cooperativa. 

- Capaciatar grupos para su autogestión. 

El Trabajador Social, es el profesionista que debe participar en es

ta tarea debido a su perfil profesional y a su preparación para que sus -

socios sean autosuficientes. 

- Promover la ·organización y movilización social. 

Fomentar entre los cooperativistas la organización y movilización so 

cial tanto para el trabajo como para conseguir concesiones y mejorar a 

sus cooperativas ante dependencias y organismos que lo competen. 

- Promover la participación de la población coope

rativa en su organización para el trabajador 

El Trabajador Social, debe hacer incapié a cada uno de los coopera-

ti vistas, bajo una "Educación cooperativa", que propicie la "concientiz! 
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ción" del trabajador para que comprenda, interiorice y haga suyos los va-

lores de cooperación, ayuda mutua, democracia y parti~ipación elementos -

esenciales en una organización cooperativa. 

Estas y otras funciones inherentes estarán encaminadas a encontrar -

los mecanismos y tácticas que permitan coadyuvar ciertos desajustes socia

les con el fin. de que la clase trabajadora adquiera los elementos necesa-

rios e indispensables para elevar su nivel de vida. 

El Trabajador Social, en el ámbito donde se realizó la presente inves 

tigación, no ha tenido ninguna ingerencia profesional, aunque es obvio que 

su participación resulta imprescindible para mejorar el funcionamiento de

las cooperativas. 

A continuación se describe el Modelo de Intervención propuesto: MOD,S. 

LO DE INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL PARA LA INTRODUCCION DE LA.SEGURIDAD: 

SOCIAL EN LAS COOPERATIVAS PESQLIERAS. 

4.1 J u s t i f i c a c i ó n : 

El presente modelo de intervención de Trabajo Social, está encamina

do a que los cooperativistas conozcan el sistema del Seguro Social y me-

diante la orientación e información adecuada y cumpliendo con los requisj_ 

tos que pide la Ley del Seguro Social tener acceso a la Segur·idad Social. 

Pretendiendo con ésto aumentar la calidad de vida de los cooperativistas, 

así como también que éstos tengan un mayor rendimiento en su ingreso eco

nómico. Enfatizando la importancia que tiené la participación del Traba'-

jador Social en esta área ya que el profesionista capacitado para llevar a 

cabo este tipo de acciones que conlleva a un bien común. 

4.2 0 b j e t i V O S • 

l. - Objetivo General : 
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Que las cooperativas pesqueras se integren al sistema de seguri-

Social par2. aumentar su nivel de vida. 

2.- Ob j e t i v o s e s p e c í f i c o s: 

a) Sensibilizar a los pescadores para que participen activamente

en el presente proyecto. 

b) Detectar las cooperativas que no estan afiliadas al Seguro So

cial. 

c) Informar a los cooperativistas de lo que es la Sequridad So-

cial. 

d) Promover las acciones necesarias para tramitar la inserción ~ 

de la Seguridad Social. 

e) Elaborar materiales para que cada socio conozca las prestaciQ_ 

nes a las que tiene derecho. 

f)Capacitar a los socios en los trámit~s que debe realizar par~ 

gozar de cada una de las prestaciones. 

g) Que los socios hagan uso de cada uno de los servicios que - -

presta esta institución. 

4.3 M e t a s : 

1.- Que· el 90% de los cooperativistas conozcan los beneficios que - -

brinda la Seguridad Social. 

2.- Lograr que el 80% de los cooperativistas participen para tener -

acceso a la Seguridad Social. 

4.4 L i m i t e s : 

1) Espacio: El Puerto de Acapulco, Gro. 

2) Tiempo: 1 año. 

3) Universo de Trabajo: Cooperativas pesqueras del puerto de Acapulco 
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Gro. 

4.5 Actividades y procedimientos: 

- Detectar las cooperativas existentes con la problemática de la -

falta de Seguridad Social. 

- Sensibilizar.a la Federación o Confederación para que apoye el pr~ 

sente proyecto. 

- Sensibilizar a los cooperativistas para que particip~n activamen-

te en ~l presente modelo de Intervención. 

~ Organizar reuniones o participar en asambleas que ellos organicen -

para darles orientación más amplia sobre la Ley del Seguro Social, 

sus derechos y obligaciones que contrae cada miembro ·9e 1 a cooper~-:-. 

tiva pesquera de producción. 

- Promover las acciones para tramitar el Seguro Social a la5 coopera

tivas. 

- Elaborar materiales tales como rotafolio, folletos, periór1ico l'll~ral 

para que cada socio conozca las prestaciones a las q.'Ue tiene dere--

cho. 

- Capacitar a los socios para que conozcan los trámites que deben rea 

lizar para obtener las prestaciones del Seguro Social. 

- Orientar adecuadamente a 1 os socios para que haqan uso de cada uno 

de los servicios que presta el Seguro Social. 

- Nombrar un Delegado o Delegados por cada cooperativa para que los -

reoresente en cualquier problema que se presente corn resnecto al S~ 

quro Sor.i a 1 . 

- El Trabajador Socia 1 es e 1 pri nci pal. responsab 1 e de ir;rogramar otras 

ac~ividade" ó participar en programas en 1 as comunfáarles pesqueras

con el fin de llevar a cabo acciones que beneficien a la comunidad-
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por ejemplo asesorarlos para que formen un grupo de alfabetización 

y en ese mismo grupo plantearles alguna problemática detectada pu

diéndose ser esta la falta de control de la comercialización del -

producto, organizarlos para que formen grupos de Alcohol icos Anó-

nimos muy necesarios para cada cooperativa ya que poseen costum- -

bres arraiqadas en cuanto al consumo de bebidas embriagantes des-

pués de su jornada de trabajo incluso cuando salen a pescar ha

ciendo de ésto un círculo vicioso para el pescador, en fin cada -

problemática planteada debe el Trabajador Social motivar la parti

cipación consciente de los cooperativistas así como también descu

brir sus potencialidades para que mejoren su comunidad. 

- El Trabajador Social, debe formar un archivo social de los pescado 

res, procurando complementar el expediente de cada uno, con los e~ 

tudi os rea 1 iza dos en 1 a comunidad, con el fin de conocer· en un mo

mento dado, la situación real de la vida social y económica del -

trabajador y su familia. 

- También ser~ necesario que lleve un minutario de las actividades -

que se realicen durante el año y los aprovechamientos observados,

para conservar antecedentes por escrito y poder evaluar las activj_ 

dades que se realicen durante la ejecución del presente proyecto. 

4.6 Coordinación: 

1.- Se establecerá coordinación con la Secretaria de Comercio, Se- -

cret.aria de Desarrollo Urbano y Ecología, Secretaria del Trabajo 

y Previsión Social, Secretaria de Pesca y el Instituto Mexicano

del Seguro Social, para que se integren en el presente proyecto

Y lograr los resultados adecuados. 
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2.- Establecer coordinación con los estudiantes que se encuentran rea-. 

lizando sus prácticas profesionales. Así como profesores ce las e§.. 

cuelas, con el fin de que participen en el conocimiento de la pro

blemática del lugar y se integren al proceso de las actividades· -

de 1 proyecto. 

4.7 R E C U R S O S : 

a} H u m a n o s 

El Lic~n_IraQ_ajo Social. 

quien se e~cargará .de organizar ~ 

e.l presente modelo de interven- -

ción, coordinar las acciones pro

_gramadas y distribuir tareas a 

real izar. 

Pasantes de Técnicos Profesiona~

les en Trabajo Socii!l ó Técnicos

en Q.esarrollo de la CQ!!!l;!_nida~.

Las funciones serán de auxiliar· 

al Lic. en Trabajo Social en la -

ejecución del presente proyecto. 

Apegados a la realidad y debido a la situación económica agobiante -

por la que atraviesa nuestro país ·y que ha repercutido en una serie de fenó 

menos que ha disminuido la producción de alimentos básicos, además del - -

fuerte desempleo, subempleo y otras consecuenC"!as en su caso y para poder

llevar a cabo este proyecto, se solicitará la colaboración de un Licencia

do en Traba.lo Social de las siguientes Secretarías; 

- Secretaria de Comercio. 
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- Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. 

- Secretaria del Trabajo y Previsión Social y 

- Secretaria de Pesca. 

Las Secretarías antes mencionadas son las que actualmente llevan a C-ª.. 

bo la promoción del sector cooperativo, según lo estipula la Ley Orgánica

de .la Administración Pública Federal. 

Se promoverá también en las escuelas donde cuenten con profesionistas 

técnicos como son: Técnicos Profesional en Trabajo Social y Técnico Profe

sional en Desarrollo de la Comunidad para que realicen sus Prácticas Pro-

fesionalesy/o Servicio Social. 

b) Financieros: 

Se pretende que este proyecto --

sea financiado en los siguientes-

t§rminos . 

. 60% de gastos que serán propor- -

· cionados por la Federación de -

Cooperativas Pesqueras. 

20% de gastos proporcionados por 

la Secretaria de Pesca. 

20% de gastos serán proporciona-
. 

dos por los trabajadores asocia--

dos en cooperativas pesqueras. 

c) Materiales: - Rotafilio. 

- Diapositivas. 

- Periórlico Mural 



4.8 S U P E R V I S I O N 

4.9 E v a 1 u a. c ó n 

- Películas. 

- Plumones. 

- Marcadores. 

- Hojas blancas tamaño oficio y 

carta. 

- Hojas de papel extendido 

para rotafolio 60 x· 80 cms. 

- Proyector de películas. 

- Proyector de transparencias. 

- Mantas. 

- Pintura. 

- Camioneta de voceo. 

- Pizarrón. 

- Salón de sesiones. 

- Grabadora, cassetes. 

- Cámara fotográfica. 

- Revelado de rollos. 

- Fotocopias, etc.· 

sz 

Estará a cargo de la Federación de Coopera-

tivas pesqueras a través de Informes mensua

l es y un final. 

a) Evaluación Mensual: 

Se llevará a cabo al final de cada activi

dad que se ejecute. con la participación 



b) Evaluación final: 
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de los pescadores ft través de entre-

vistas, encuestas, opiniones; delibe

rando el grupo interdisciplinario que 

participe en el presente proyecto so

bre los errores cometidos para ir me

jorando. 

Análisis y valoración del trabajo - -

realizado en cada cooperativa, por m~ 

dio de informes que contemple la par

tí ci pací ón de 1 os integrantes de 1 as

cooperati vas donde se analicen los -

avances obtenidos, los errores cometi

dos y su repercusión. 

Sigui en do este proceso meto do lógico planteado ,se logrará que 1 as 

cooperativas se integren a la Seguridad Social, cumpliendo a la vez con 

un objetivo de trabajo ·social que es: mejorar el nivel de vida de los -

cooperativistas. 
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Ul!..f.LUSIONES: 

El cooperativismo está destinado a resolver los prob1emas económicos, 

pero desafortunadamente, la clase trabajadora desconoce las virtudes que -

trae consigo la organización cooperativa debido a la falta de apoyo e in-

terés por parte del Estado y el principal obstáculo es el desconociMiento 

en gran medida del sistema co,operativo. 

Es necesario señalar que el sistema cooperativo mexicano, está siendo 

frenado por los representantes del sector industrial, que ven en él al 

enemigo fuerte capaz de liquidar su voracidad de lucro, producto de la ex-. 

plotación despiadada a que someten a. sus asalariados; si a ésto sumamos -

varios funcionarios corruptos y a inalos dirigentes que todo lo ven en re-

lación a intereses mezquinos. La organización cooperativa recibe una ate!!_ 

ción solo marginada dentro del· campo de la acción estatal sujeta a la con

dición de que sea una innovación controlable, realizada dentro de ciertos-

1 imites seguros de no amenazar los sistemas prevalecientes a los intereses 

mal entendidos por el sistema. 

A continuación mencionamos someramente algunos de tantos problemas -

por el que se enfrenta el sistema cooperativo mexicano para permitirnos -

con ésto tener una visión más generalizada de la problemática existente en 

el sistema ya.mencionado. 

- Falta de asesoría. 

Por parte del Estado si la cooperativa es de participación estatal; -

si es autónoma, por parte del promotor o dirigentes. Lo anterior se fund! 

menta en que el apoyo y la asesoría no se debe de retirar de la cooperati

va hasta estar seguros de que se encuentra funcionando y que se ha consolj_ 

dado y que lo~ socios ya adquirieron conocimientos técnicos, administrati-
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vos, contables y comprendieron el cooperativismo. 

- El crear que el cooperativismo es una panacea. 

En nuestro país las cooperativas se presentan como una alternativa -

viable para corregir ciertos desajustes sociales, procurando el fortaleci

miento de lo que se conoce como "sector social de la economía" basándose -

en los principios doctrinarios que las fundamentan; pero como se ubican -

dentro .de un particular sistema económico se enfrenta con diversos proble

mas para su libre y auténtico desarrollo. En general se trata de proble-

mas económicos que abarcan los aspectos de crédito, consumo, producción y

servicios, problemas de competitividad en el mercado, falta de integración 

y ayuda mutua entre cooperativistas y finalmente que el cooperativismo no

ha logrado asegurar la propiedad social sobre los medios de producción y -

que el afán de lucro continúa siendo la fuerza motora de su funcionamien-

to. 

Los factores anteriores han incluido en el retraso de la liberación -

económica del sector trabajador de aquí que insistamos: la organización -

cooperativa debe dársele más importancia para un mejor desarrollo de este

sector económico. Ya que por egoísmo, condición humana, no se ha reconoci_ 

do al cooperativismo como un sistema que comprende los mecanismos ideales

para que las mayorías participen en la producción y distribución de satis

factores; mientras tanto, continúa la posición individualista manifiesta -

en el capitalismo que a más de un siglo de estarse practicando y lejos de

buscar el equilibrio y de salvaguardar el interés común de la humanidad, -

ha provocado la desocupación y miseria de las mayorías y consecuentemente, 

el predominio económico de la clase burguesa. 

El cooperativismo, ennoblece y dignifica al trabajo humano, porque -· 
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reune en una misma persona la calidad patrón y asalariado, substituyendo

así la relación. obrero patronal, por la asociación productiva en la que -

se pretende que desaparezca la desigualdad en el proceso económico; dando 

lugar a la participación de individuos con muchas semajanzas en cuando -

a: capacidad, recursos económicos, formación técnica y situación jurídi~

ca. 

El cooperativismo surgió por la necesidad de remediar una situación

de miseria y explotación de la clase trabajadora. En México, el coopera

tivismo surgió con mucho entusiasmo y buenas intenciones, se elaboró una

legislación arrancada de intensas luchas de la clase obrera y como conce- :· 

siOnes de los capitalist.as que se han v·isto obligados a dar estas conce-

siones a la clase obrera para salvar la supervivencia del capitalismo. 

Por lo que respecta al cooperativismo pesquero en la investigación -

de campo se observó.lo siguiente: 

E'I estado siguiendo su política de protección a los débiles ha fornen 

tado la creación de cooperativas integradas ensu mayoría por pescadores -

de modesta condición. económica, satisfaciendo sus necesidades primarias

sin ver más adelante, es decir sin tener la posibilidad de aspirar a me

jores qanancias en su producción. 

A pesar de que en el estado.de Guerrero se han creado escuelas técn.Q_ 

lógicas especializadas en el ramo de la pesca no existen ni como asesores, 

ni como miembros de cooperativas para darles más impulso a la producción. 

Se observa poco interés por la educación de los miembros de las coo-

perativas, ésto ha sido una de las principales causas de conflicto inter-

nos que se suscitan en las cooperativas dando lugar a la explotación de 

los cooperativistas. 
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En la investigación de campo, se observó también que existen falsas -

cooperativas organizadas por los armadores, para apoderarse de la produc-

ción y para aprovechar los beneficios de una sociedad cooperativo uno de -

ellos es la exención de impuestos. Así como también cooperativas eri total. 

desorganización funcionando como pescadores libre y haciendo uso de la coo 

perativa cuando les conviene. Cabe mencionar que este tipo de cooperati-

vas es un enemigo para las verdaderas cooperativas. 

El Trabajador Social, debe fomentar la participación activa de todos 

sus socios que componen una cooperativa, así como la conciencia cooperati

va para que éstas tengan éxito en su organización y desarrollo. 

El área del cooperativismo por ser tan extenso es ideal para que el 

Trabajo Social se difunda ya que actualmente nuestro país sufre una fuer-

te crisis económica que se refle.ia en diversos problemas económicos y so--
. . . 

ciales, oero que principalmente se deja sentir en la clase desposeída y -

como resultado se dá la pauperización en esta clase. Si bién la extensión

Y práctica de verdaderas empresas cooperativas no transforman la forma de

apropiación de los medios de producción, pero si pueden constituirse den-

tro de un sistema como el nuestro en un factor de desarrollo entendido és-

te como una mejor forma de contribuir a elevar los niveles de vida del tr.!!_ 

bajador que se dedica a la pesca. a través de la persuación y el ejemplo -

y la educación permanente. 

Tanto el Trabajador Social, como aquellos profesionistas capacitados

Y comprometidos con las clases marqinadas tienen un amplio horizonte de -

trabajo en el cooperativismo en donde cada una de sus funciones y activida 

des constituven una valiosa intervención en el impulso del cooperativismo-

mexicano. 
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Por lo que respecta al cooperativismo pesquero y al Trabajo Social, -

empíttcamente como "amor al pró.iimo o filantropía ha existido, pero de una

forma directa con la particioación de éste orofesionista es nula interven• 

ción siendo de vital importancia su vinculación con esta área. 

Se ha observado en la actualidad que en instituciones donde hav ma- -

yor nexo con las cooperativas pesqueras son pocos los trabajadores sociales 

que trabajan en este-sector; y al efectuarse el trabajo de campo, se dete$ 

tó que la participación interdiciplinaria del orofesionista en Trabajo So

cial es mínima y a nivel licenciatura es nula. 

Es evidente comentar que se justifica plenamente la intervención del~ 

Licenciado en Trabajo Social en estos organismos ya que el cooperativismo~ 

está destinado a elevar el nivel de la el ase trabajadora realizando su trá 

bajo con la participación interdiciplinaria de todos los integrantes del .1. 

- i orqanismo con los que se debe de hacer propuestas para la formacion de prd 

gramas sobre actividades de orden educativo y de orientación utilizando -

el método científico. 

El Licenciado en Traba.io Social, es el profesionista que debe fomen-

tar las buenas relaciones internas y externas y el que motive a todos los• 

miembros de la comunidad cooperativa Rara que por medio de las t~cnicas d~ 

comunicación de trabajo social, así como apoyando en dinámicas grupales • 

se traten los asuntos proble~áticos urgentes de resolver y se puedan pla-

near y efectuar los programas propios para el mejor funcionamiento de la ~ 

organización. 

Con lo antes expuesto, nos damos· cuenta de la importancia que tiene -

la participación del Trabajador Social dentro de las cooperativas pesque

ras .va que dentro de su que hacer profesional se encuentran principalmente 



59 

la promoción social, y qur ·surge más bien de la práctica del Trabajo So

cial, con qrupos y comunidades y presenta una diversidad muy amplia en'-

sus aplir.aciones; pero su característica principal radica en el contacto 

directo que establece con la población. 

Los modos o formas de hacer la oromoción social son variados: abar-

cando desde la posición asistencialista, hasta la posición crítica de pro 

motores que aprovechan la situación institucional en que se encuentran -

insertos oara olantear tanto a nivel fonnal como informal, acciones que -

conllevan a una visión radical del cambio social o al menos reformista. -

La promoción, para quien tiene conocimientos de cooperativismo y está 

consciente de sus implicaciones significa un serio compromiso con las lu

chas populares ya que desencadena una dinámica de la que no se puede sen

tir ajeno. Teniendo en cuenta que dentro de la promoción social se dan

tres momentos, el primero es de sensibilización o trabajo individual en -

el cual se establece comunicación directa con aquellas personas a las que 

se considera susceptibles de participar, fonnando el grupo de trabajo con 

él para programar actividades y definir cuestiones prácticas en cuanto a

l a empresa que se pretende iniciar. El Traha.iador Social al lograr la -

cohesión y entusiasmo del qrupo en la medida que se introduce la filoso- -

fía cooperativista, se pasa a la fase de organización y funcionamiento, -

su labor se convertirá en asesoría y orientación a los miembros de la coo

perativa en cada uno de los distintos órqanos que la integran por tiempo -

suficiente que pueda dar a los integrantes elementos necesarios para el lQ. 

gro de su autogestión. 

Otro asoecto importante de las funciones que debe realizar el Traba-

jador Social, dentro del cooperativismo pesquero, es la implantación de la 
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Seguridad Soci&l, ya que esta persigue garantizar el derecho humano a la -

salud, la asistencia médica. la protección de los medios de subsistencia -

y los· servicios sociales necesarios para el bienestar del socio cooperati

vista v·su familia. Pretendiéndose con ésto elevar el nivel de vida de -

los cooperativistas. 

·.:: ,' 
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,LUJLEJLE_N_C_L_A_i._: 

En virtud de que nuestro páís crece más cada día, se hace más necesa

ria la participación del Trabaiador Social, principalmente en el cooperati 

vismo pesquero. 

· En lo que se refiere a la organización interna, es un factor de pri-

rner orden para una sociedad cooperativa, es útil saber cual es la realiza

da acerca de.ella. Se observa que los cooperativistas carecen de experie!l 

cia en cuestiones organizativa y administrativas, por lo que suqerimos ca

pacitarlos en este rubro. 

La ausencia de asesor'ia profesional es nula, quedando en manos de 1 os 

socios la toma de decisiones administrativas y técnicas. Lo antes citado

es causa de desatinos, lo cual a su vez, provocan frecuentes trooiezos y -

·limitaciones oara su desarrollo por lo que es necesario se promueva la pa_r 

ticipación de orofesionistas que or'ienten, asesoren y capaciten a les coo

perativistas oara un mejor desempeño en sus funciones y en el logro de sus 

objetivos. 

La situación económica de quienes constituyen las cooperativas pesqu~ 

ras es precaria; es por eso, que su interés por cooperativarse a la facti

bilidad de obtener crédito de la banca ofici~l, por lo que se hace necesa

rio se r.apaciten a los sócios en el área técnica y administrativa. 

La explotación de asalariados en las cooperativas es una práctica que 

cada vez se arraiga mas, y en consecuencia de la falta de conciencia de -

los cooperativistas, así como de la complicidad de los funcionarios que se 

supone deben hacer cumplir las disposiciones legales. Lo cual si no se h! 

ce nada al respecto se caerá en un vicio imposible de corregir. 

Que 1 as instituciones promotoras de las sociedades cooperativas como 
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son la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, la Secretaria del ira-

bajo y Previsión Sor.ial, la Secretaría de Pesca,. etc., elaboren material y 

realicen campañas oara dar a conocer los servicios que presta o aclarar -

alqún trámite para cumplir algún requisito que requiera la cooperativa. 

Que el Instituto Mexicano del Seguro Social, edite volantes, folletos 

y otro material adecuado para las personas que no saben leer a fin de que

se enteren de las prestaciones que ofrece esta institución, así como los -

requisitos para poder tener acceso al Sequro Social. 

Las cooperativas pesqueras no toman en cuenta el orincipio de Integr-ª. 

ción cooperativa ya que no han sabido aprovechar el potencial que implica-.· 

el esfuerzo conjunto. Actividades tales como el procesamiento y comercia-

lización de sus productos, fabricación de insumos e instrumentos de traba

jo, seguros mutuos, étc., quedando en manos de particulares, ante su inca

pacidad para organizarse y emprenderlas por si mismas. Por lo que es im-

portante que tanto las Federaciones como las Confederaciones tomen carta -

al respecto. 

No existe ningún proqrama por oarte de la Secretaria de Pesca o alqu

na otra Secretaría de mayor nexo con las sociedades cooperativas de tipo -

educacional o recreativo por lo que es necesario que se implante este tipo 

de programas con la finalidad de fomentar el acercamiento entre los miem-

bros de las cooperativas. 

Dada las características de nuestro sistema cooperativo y del papel -

que realiza el Trabajador Social, es de vital urgencia que la Escuela Na-

cional de Trabajo Social de la U.N.A.M., proporcione al pasante cursos de 

especialización sobre este campo, adquiriendo los conocimientos necesa

rios de la situación internacional o nacional de nuestro país, así como -
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eleirentos ideológicos políticos, fomentando en él la capacidad critica -

para enfrentarse a las necesidades, obstáculos y limitaciones que se pr! 

sentan en esta área. Y que además la escuela organice una Bolsa de Tra

bajo para que promocione a todos los Trabajadores Sociales especializa-

dos en esta materia con la finalidad de fortalecer el cooperativismo me

xicano. 

En virtud de que en la.presente investigación se ha detectado la -

importancia del Trabajador Social, que la Escuela Nacional de Trabajo -

Social de la U.N.A.M., establezca relaciones o conveniós con las Secret! 

rías de mayor ingerencia con el cooperativismo pesquero, con la finali-

dad de dar más proyección al Licenciado en Trabajo Social ya que en alg.!!_ 

nas Secretarias desconocen 1 as funci ones"que realiza este profesioni sta

en el área del cooperativismo. 

Tratándose de Trabajo Social, es muy importante difundir en éstas -

instituciones (las de mayor ingerencia con las cooperativas pesqueras) -

los objetivos y las funciones del Lic. en Trabajo Social para que al C.Q. 

nocerlos comprendan que la labor de este profesionista es necesaria. 

Tanto los objetivos como las funciones del Trabajador Social se - -

adecuan en el área del cooperativismo pesquero demostrando que dichas ªf. 

tividades encajan perfectamente en su perfil profesional y auxiliado por 

una amplia promoción dará pauta a que haya una área de trabajo para él -

y la presencia de este profesionista en el cooperativismo lo fortalecerá 

con su acción completa y positiva. 
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