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

Actualmente el pa1s se encuentra abismado en una cri-

sis econOmica aguda, en la que resaltan Innumerables slntomas, 

como lo prueban los Indicadores bAsicos para medir la distri

buci6n del Ingreso, as! como declaraciones que en fecha re--

ciente externo la copula del Congreso del Trabajo, informando 

que •cayo en cincuenta por ciento el Ingreso de 17.5 millones 

de mexicanos, es decir, el sesenta y cinco por ciento de la p~ 

blaciOn econ6micamente actha, que asciende a 28 millones" -

(1); esta aseveraci6n coincide con la de economistas extranj! 

ros, que manifiestan la pérdida de aproximadamente el cincue.!!_ 

ta por ciento en el poder adquisitivo del salario real duran

te los Oltlmos cinco anos, sumando expectativas de inflaci6n 

del ciento treinta por ciento al finalizar 1g97 (2). Asimls-

mo, la participaclOn de los salarios en el valor total de la 

producc!On generada _por la economla mexicana, es decir en el 

producto interno bruto, se encuentra en un nivel similar al -

que tuvo en 1950 sOlo el veintisiete por ciento, lo que slgn!. 

flca que la distrlbucl6n de la riqueza no ha cambiado sustan

cialmente, a este respecto el Informe m3s reciente de la 

CEPAL sobre el comport .. iento de la economta mexicana acota:

"el Impacto interno de la reces!On se distribuyo de una mane

ra desigual, por efectos de la inflaclOn, en detrimento de 

(t) - "La Jornada", primera plana, No. 1024, México, jueves 23 de julio -
de 1987. 

(21 - •nie Eco11a111st•, revista quin.cena!, Inglaterra, 10 de julio de 1987. 
p. 25. 
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los grupos de menores ingresos. En cambio las ganancias de e! 

pltal se vieron favorecidas, entre otras razones por los al-

tos rendimientos de los ahorradores y, en general, por el el.!. 

ma de especulacl6n, principalmente bursAtll". 

Segan datos oficiales del Banco de México, la partlcl

pacl6n de los salarlos en el producto Interno bruto paso de -

27.9 por ciento en 1950 a 34 por ciento en 1969, lleg6 a 37 -

por ciento en 1981, en 1982 disminuyo a 35.8 por ciento, y ha 

ido en continuo declive hasta situarse en 27 por ciento. 

La crisis contiene e implica una ofensiva contra el 

trabajo asalariado en busca de la recuperacl6n de ta tasa de 

ganancia, as(, los trabajadores debilitados por el desempleo 

y sus organizaciones, se ven colocados a la defensiva, en 

particular en lo que toca al salarlo, y buscan reivindicacio

nes logradas en conquistas pasadas, tratando de recuperarlas, 

no proponiendo otras nuevas. 

En la hhtorla del pals, el sector pObllco y el sec--

tor privado hin sido los que tradicionalmente han· Influido en 

la vida socio-econOmlca, porque detentan los mecanismos de d! 

clsl6n mas Importantes, en la crisis, el capital toma la Ini

ciativa (con apoyo estatal), condüclendo una ofensiva hacia -

la polttlca de austeridad co•tra los trabajadores, para redu

cir el salarlo global y recuperar la tasa de ganancia, asf -

como una polttlca de modernlzaclOn para elevar la intensidad 
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del trabajo y productlvldad en detrimento de. los contratos -

colectivos y de las normas de trabajo. El Estado con su poll

tlca de reordenaclOn econOmlca "ha significado para la clase 

obrera un cuestlonamlento de su propia capacidad de reprodu-

clrse como clase. Su ublcaclOn como asalariada sufre una alt.!!_ 

raclOn por los recortes de personal, y su capacidad de repro

ducirse materialmente se ve obstaculizada por la brutal calda 

en el nivel de vida" (3). 

Estos y otros acontecimientos motivan a encontrar en -

nuestra sltuaclOn hlstOrlca vlas que de alguna manera mitl--

guen nuestra realidad. 

Una alternativa dentro del Injusto modelo de acumula-

ciOn que casi desde el Inicio de la segunda postguerra privi

legio las tendencias concentradoras 1 centralizadoras de la -

riqueza social en manos del capital privado -nacional y ex--

tranjero-, puede surgir en el denominado sector social COMO -

un sendero Importante en el amblto econOmico nacional, de ahf 

que: "l~ acumulaclOn de capital debe tener como eje central a 

los sectores pOblleo 1 social de la economla mexicana, de tal 

•anera que se redistribuya el Ingreso y eleve la generaclOn -

de e11pleos en actividades sociales y econOmica11ente necesa--

rlas. Para ello es Indispensable consolidar las e•presas de -

estos sectores •••• ademas, la acc!On del Estado debe apoyar -

(3) - Rolando Cordera, et. al., México Presente y Futuro, Ediciones de -
Cultura Popular, México, 1975, p. 224. 
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el desarrollo del sector social (ejidos; cooperativas de prE_ 

ducciOn, empresas sindicales) para que éste reafirme su lmpor. 

tanela en la economla como generador de empleos y oferente de 

bienes y servicios• (4). 

Esta fOrmula organizativa debe participar en la promo

ciOn y desarrollo que permitan generar beneficios para los -

trabajadores urbanos y del campo, que hoy est3n pagando los -

excesos de un medio empresarial Insaciablemente acumulador. 

Es decir, vincular esfuerzos y recursos del Estado, de 

los trabajadores, de los campesinos y de los grupos populares 

para: "participar en forma creciente en la producción nacio-

nal; atenuar las profundas desigualdades en la dlstrlhuclOn -

del Ingreso y la riqueza y revertir los términos de la acumu

laciOn en favor de las clases desprotegidas; constituirse en 

un contrapeso de los desequilibrios introducidos por la econ~ 

mfa de mercado en nuestra sociedad; mejorar los sistemas de -

abasto; eliminar los patrones de consumo distorsionados que -

no corresponden a las realidades económica, polltica y social 

de la~ mayorlas• (5). 

La participación del sector social ya se incluye, aun-

(4) - J. Ricardo Ramlrez Brum y Fellclano Salazar Bueno, Una Década del -
Pensamiento Econ6mico en México, 1973-1983, en "Revista Coyuntura",
IJ.N.A.M., Mexico, 19l!ll, p. 55. 

(5) - c. T.M., Ponencia Bislca al Congreso Nacional de Empresas y Organis-
mos del Sector Sóciai, México, septiembre de 1984. 
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que someramente, dentro del Plan Nacional de_Oesarrollo 1983-

86, el cual propone impulsar al sector social cuya presencia 

mas amplia y eficiente coadyuve a la recuperación de la capa

cidad de crecimiento y a la consecución del cambio estructu-

ral, asimismo reconoce que alcanzar una sociedad mas justa e 

igualitaria requiere de nuevas formas de manifestación y de -

cooperación del sector social, sin embargo, esta p~rticipa--

ción requiere de analisis sobre sus posibilidades y los me--

dios con que cuenta para su implementación y desarrollo. 

Hoy, pocos centros de investigación económica se abo-

can al conocimiento del fenómeno, por ello es necesario ela-

borar trabajos que contribuyan a distinguir los alcances del 

sector sin entronizarlo, pero si como una propuesta para mej.!!. 

rar las condiciones de vida de las grandes mayorlas, de mane

ra que la disertación que nos proponemos emprender tratara de 

ser un pequeno escalón que ayude a la generación de cambios -

estructurales que conciten a reducir la acumulación de la ri

queza y el crecimiento de la pobreza. 

De lo anterior nace de manera natural la estructura de 

este trabajo en tres capitulas. 

El sector social de la economla encierra un sinnúmero 

de juicios de configuración poco clara que lo conceptual izan 

desde diferentes perspectivas, por ello el primer apartado -

pretendera exponer perfiles concretos que ilustren sobre la -
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caracterlzaclOn de este sector, partiendo de la Idea que es un 

proceso dlnAmlco, contextualizado en un momento determinado.

Y no es posible por lo tanto utilizar este concepto como un -

atributo Institucional, abstrayéndose de la evolución y natu

raleza del sistema en el cual surge, mas aGn, no se contempla 

adoptar dog•3tlca y rtgldamente una deflnlcl6n del concepto,

ª efecto de parecer diletante o prosélito. 

De tal forma que sera concebido desde la perspectiva -

de tres lineas de reflexl6n: Como sector debido a que es un -

espacio en el conjunto del aparato productivo con una raclon! 

lidad y caracterfstlcas propias, como proceso debera examinar 

se en el contexto de las luchas históricas y coyunturales que 

le dan origen y, como proyecto desde donde se observa que el 

sector social no es sOlo la recuperaci6n y el desarrollo de -

sus antecedentes hlstOrlcos, sino también la consolldaclOn de 

un modelo de producclOn y acumulacl6n alternativo. 

En el segundo apartado de este trabajo se tratara de --' 

analizar el comportamiento econ6mlco de los tres subsectores 

•Is significativos del sector socia' en las O!ttmas décadas,

ª fin de conocer la mayor relevancia o presencia de éstos en 

los agregados nacionales, como son produccl6n, empleo, lnver

slOn, comerclallzac!On, consumo, etc. 

Y en el tercer capitulo se presentar! una propuesta 

que promueva un desarrollo aut6nomo y productivo que fortale! 
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ca a este sector desde dos vertientes, en términos generales, 

la primera serla la de apoyo Institucional al crecimiento, 

desarrollo y consolldacl6n tanto en el medio rural como en el 

urbano, que regule su relaclOn equitativamente con el conjun

to de la economfa. La segunda linea serla lo relacionado con 

la serle de actividades que realicen las unidades econOmlcas 

y las representaciones obreras, campesinas y populares hacia 

adentro de sus organizaciones, que Incidan en su fortalecl--

mlento Interno y en mayor capacidad de lnterlocuc!6n con los 

sectores pObl!co y privado. 



~ARCO TEORICO OE REFERENCIA 

Las economtas mixtas se Inscriben en el amblto de los 

sistemas econ6micos contemporaneos, los cuales se pueden con

ceptual Izar como "el conjunto de estructuras, relaciones e -

instituciones complejas y dln3mlcas que resuelven la contra-

diccl6n presente en las sociedades humanas ante las Ilimita-

das necesidades Individuales y colectivas y los limitados re

cursos materiales disponibles para satisfacerlos• (1). 

Como respuesta al lqué, cómo y para qul~n producir?, -

se Identifican tres sistemas econ6mlcos dentro de la sociedad 

internacional actual: 1) sistema capltaHsta liberal (econo-

mlas de mercado); Z) sistema colectivista socialista (econo-

mlas centralmente planificadas), y 3) sistemas mixtos, duales 

o lntenredlos (economlas conformadas por sectores pObllcos y 

privados). 

En el primero se produce lo que el mercado demande a -

través de empresas privadas destinadas a los consumidores que 

tengan poder de compra. En este sistema el Estado se limita a 

proteger el libre desenvolvimiento del orden econOmico priva

do, sus acciones son de garantta su técnica de actuaciOn es 

de pollcta (estado gendarme). 

(1) • Jorge Wltker V., Las Economlas Mixtas, Grandes Tendencias Polltlcas 
Cantemporaneas, ed. UN.Al!, México, 1985. p. • 
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El segundo sistema produce para el consumo Interno nor 

mal, a través de empresas estatales inscritas en planes econ~ 

micos quinquenales y destinados a toda la sociedad que supone, 

y a quien garantiza consumos m!nlmos globales. El Estado aqut 

suplanta totalmente al mercado, ocupando su lugar imperativa

•ente. 

El sistema mixto produce para el mercado y para la co-

lectlvldad, acepta simult~neamente a las empresas estatales y 

privadas, el Estado participa en la vida econ4•ica, la ordena 

y regula, su accl6n es de prestaclOn por medio de la empresa 

pQbllca y los planes Indicativos. 

Este modelo econ6mlco es el que nos interesa, surge en 

la década de los 30's como respuesta al colapsa de las econo

•fas puras de mercado, y recibe diferentes nombres: economta 

neoliberal, econom!a social de mercada, econom!a de mercado -

con planlficacl6n Indicativa, economfa socialista de mercado, 

socialismo concurrenclal, econom!a de mercado 1dmlnistratlvo, 

y mas jur!dlcamente, estado social de derecho: capitalismo r~ 

glamentado. 

Sus principales caractertstlcas son: 1) Rectorta del -

Estado en la dlreccl6n del sistema económico; b) Creacl6n de 

un sector pObllca estratégico; e) Exlstencl1 de empresas prl

vedas nacionales y extranjeras; d) Areas econ6mlcas planlfl-

cadas o publicitadas; e) Areas econ6mlcas conc~rrenclales o -
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privatizadas; f) AceptaclOn parcial y regulada de los mecanl! 

mos de mercado; g) LlberaclOn parcial del comercio exterlor;

h) ProtecclOn estatal de los sectores atrasados; l) Servicios 

pObllcos en salud, seguridad social, etc.; y j) Libertad lndl 

vidual empresarial. 

Oe esta manera, nos acostumbramo~ a pensar que las un! 

dades econOmlcas o bien pertenecen al Estado, o a la llamada 

Iniciativa Privada. TeOrlcamente, ambos sectores se relaclo-

nan funcionalmente para los fines de la formaclOn de capital 

y, en mayor o menor medida, deben ser complementarlos en la -

producclOn de los bienes y servl~los que la sociedad demanda 

en el mercado. 

En el caso de México, el concepto de economla mixta 

se modifico con la reforma al Articulo 25 Constitucional en -

diciembre de 1982, en el que se establece que nuestra econo-

mla mixta esta Integrada por tres sectores: pObllco, social y 

privado. 

Por sector social se entiende a • ••• los ejidos, orga-

nlzaclones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empre

sas que pert~nezcan mayoritaria o exclusivamente a los traba

jadores y, en general, de todas las formas de organlzaclOn -

social para la producclOn, dlstrlbuclOn y consumo de bienes y 

servicios socialmente necesarios• (2). 

(2) - Eduardo Andrade, et. al., ConstltuclOn Polltlca de los Estados Unl-
dos Mexicanos COllll!ntada, Instituto de investigaciones Jurldlcas, --ea. ONAM, México, 1985. p. 60. 
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As!, constitucionalmente se establecen las bases de la 

economla mixta mexicana, en la que participan diferentes for

mas de propiedad sin que unas excluyan a las otras. Se garan

tiza la coexistencia de la propiedad pQbllca, social y priva

da sujetas al Interés nacional. 

Se debe senalar la particular Importancia que se le da 

en este precepto a la organización y expansión de la actlvl-

dad económica del sector social, previéndose el dictado de l.! 

yes que creen mecanismos para este fin, conociendo de antema

no su incipiente desarrollo, pero también sabiendo que se pu.! 

den generar fórmulas que permitan alcanzar la finalidad de f~ 

mentar el empleo y lograr una m!s justa dlstrlbuc!On de la 

riqueza al tiempo que se propicie la producción, dlstrlbuc!On 

y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. 

En realidad, la reforma al Articulo 25 vino a dar vl-

gencla constitucional a un sector de la economla que existe -

como tal hace ya mucho tiempo y que tiene un arraigo tan pro

fundo como lo es el de la propiedad comunal y ejldal. Sin em

bargo, existen diferentes nociones de economla mixta en México. 

El sector empresarial (3), restringe la existencia a-· 

Onlcamente dos sectores: el privado y el pObllco. As!, y para 

tomar tan solo la oplnlOn del Consejo Coordinador.Empresarial, 

(3) - La postura que aqul se presenta es producto de las siguientes fuen-
tes de información: a) Idearlo del Consejo Coordinador Empresarial -
(1980); b) carta EconOmlca Mexicana (COHCN'llN, 1976). 
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economla mixta serla aquélla que postula la preponderancia 

del sector privado en la vida económica, pero que permite la 

injerencia del Estado en la creación y manejo de ciertas empr! 

sas que de manera evidente reclama, como son los servicios p~ 

blicos basicos e infraestructura económica, actividades de i~ 

terés colectivo donde la iniciativa privada sea insuficiente. 

La linea de razonamiento en la ldeologla empresarial " 

parte de que el derecho de propiedad privada sobre los medios 

de producción es necesario para el libre ejercicio de la Ini

ciativa Individual en la esfera económica (el cual expresarla, 

en ese amblto, la libertad y dignidad humanas), ademas plan-

tea que la "llbre l!llpresa" es la célula bAsica de la economla 

yana de las manifestaciones mas valiosas de la capacidad 

creadora del hombre. Asimismo, se defiende la licitud de que 

Inversionistas y empresarios obtengan beneficios (sujetos al 

bien comOn), sin profundizar en el origen de los mismos. 

Obviamente, en esta vlslOn de la sociedad, la lucha de clases 

es calificada de "elemento antisocial". 

De esta concepcl6n de econom;a mixta se desprende que 

la actividad económica corresponde fundamentalmente a los Pª!. 

tlculares, y son ellos quienes tendrlan a su cargo, de manera 

directa, la creación de la riqueza. En especial, la ldeologla 

empresarial negara la tesis de que el sector pOhllco es el 

Onlco representante del Interés nacional, mientras que el se~ 

tor privado solo representa Intereses particulares. Por el --
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1 

contrario, se reaflrmarA que el sector privado representa un 

inter~s pOblico de carActer general, puesto que comprende a -

todo el pueblo, dado que los empresarios consideran que su 

sector esta integrado también por agricultores, ganaderos, ª.! 

tesanos, profesionales, empleados y obreros. 

Si el sector privado puede atender una actividad con -

mayor eficiencia de la que pudiera hacer el Estado, éste, cu! 

pllendo con su funciOn b&slca (garantizar y defender la pro-

piedad, al tiempo que resguardar la libertad econOmlca), debe 

abstenerse y dejar ese tipo de operac!On al sector privado. -

No hacerlo, segQn los empresarios, contradice el objetivo pr.!, 

maria del Estado, traiciona su mlslOn, y dana a la comunidad 

en lugar de beneficiarla. 

En contraposlclOn al empresariado, el movimiento obre

ro organizado (4), otorga al Estado y al sector pObllco -aon 

por encl•• del sector social-, el papel de fuerza rectora del 

desarrollo nacional. Por otra parte, aunque el movimiento 

obr~ro organizado y empresarlado proponen la alteraclOn del -

car&cter de la economla, el primero lo hace en el sentido de 

fortalecer al Estado y al sector social; mientras que el se-

gundo, hace hincapié en el papel rector de los privados y el 

carActer subsidiado del Estado. 

(4) - La p0slciOn del movimiento obrero organizado aqul expuesta, se ela-- · 
borO a partir de las siguientes fuentes lnfonnatlvas: a) Proposicio
nes de la c. T .M., para Incluirse en el Plan B&slco de Gobierno 82-
88; b) El lllilnlflesto a la nacHln: Por una nueva sociedad, docmnento 
de la dlputaciOn obrera (1979). 
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En términos generales, se puede hablar de dos postula

dos basteas que atraviesan las proposlclones del movimiento -

obrero organizado sobre el papel que se debiera asignar a ca

da uno de los sectores que componen la economla mexicana. La 

primera tesis bastea del proyecto planteado, es la de rever-

tlr los términos de la acumulacl6n de capital en favor del 

Estado y del sector social. La segunda, se refiere a la lden

tlflcacl6n de las fuerzas motoras del cambio y de la genera-

clOn de la riqueza. El estado y los trabajadores. 

Ambos postulados estan ligados a la Idea de una alian

za permanente entre trabajadores y Estados, que encuentra sus 

ralees en el pacto social derivado de la Revolución Mexicana. 

A pesar de que los preceptos constitucionales estable

cieron medidas para que el desarrollo económico y social del 

pals repercutiera en favor de las mayorlas, segQn el diagnós

tico del movimiento obrero organizado, la polltlca posterior 

al periodo Cardenlsta estuvo encaminada a favorecer la acumu

lac !On privada y a promover un proceso de lndustrlallzacl6n -

orientado a la obtención de altas ganancias que, al cabo del 

tiempo, fueron acumulandose en pocas manos. 

Este tipo de proceso tiene una doble consecuencia:· 

por una parte, al postergarse cada vez mas la satlsfacc!On de 

las demandas de las mayorlas, se ha creado una situación en -

la que probablemente no se pueda seguir conteniendo las con--
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tradicclones sociales; por otra, se ha acrecentado a tal pun

to el poderlo de capital monopOlico, que representa ya una s~ 

ria amenaza para la naciOn y para el sector pObllco que queda 

sometido a la preslOn de ese grupo minoritario. 

Dado este panorama, el movimiento obrero organizado 

plantea como primer paso para revertir la tendencia actual de 

la acumulaclOn, la reublcaclOn de los tres sectores de la ec~ 

nomta. Respecto al papel del Estado en la economla, propone -

su ampllaclen y revitallzaclOn, para que asuma el papel que -

constitucionalmente le corresponde: rector del proceso de de

sarrollo. En este sentido, se espera ~ue el Estado consolide 

las empresas que actualmente le pertenecen y rescate de la -

Iniciativa privada todas aquéllas que estén directamente vin

culadas con las necesidades vitales del pueblo y del desarro-

1 lo econOmlco independiente. 

Indisolublemente ligadas con este planteamiento, estan 

las Ideas de la reubicaclOn del sector privado. Con respecto 

a este sector, la propuesta es fuerte: el sector privado en -

la economta habra de quedar limitado estrictamente a aquellas 

actividades complementarias del desarrollo y supeditado a los 

objetivos de planeaclOn. Concretamente, el movimiento obrero 

organizado se pronuncia en favor de que el sector privado de

saparezca de varias Industrias y servicios que son considera

dos estrat!glcos y que actualmente se encuentran total o par

cialmente en manos del mismo: la industria alimenticia, la --
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qulmlco-farmacéutlca, la textil, la de construccl6n, la petr~ 

qutmica, la slderOrglca, la de educac!On, el comercio y el -

sistema financiero. 

Ahora bien, la partlclpac!Or. del Estado en todas estas 

areas habrta de ser estructurada por un Plan tlacional de Des! 

rrollo, que coordinarla las actividades econ6mlcas de todo el 

pats. Consecuentemente, el movimiento obrero organizado de~a~ 

da que se faculte al Estado para establecer un sistema nacio

nal de planeacl6n que, para ser participativo y democratlco,

requlere la subordlnaclOR-de la propiedad privada. Flnalmen-

te, se plantea que, al tiempo que se fortalezca al sector pO

bl lco, se refuerce también el sector social de la economta, -

condlc!On necesaria para que el proyecto de~ movimiento obre

ro organizado -democrat!co, participativo y popular- se rea--

1 Ice. La conveniencia de apoyar el sector social no radica, -

sola~ente en los beneficios que reportarla adoptar un nuevo -

tipo de desarrollo, sino también en reforzar la alianza entre 

Estado y trabajadores, Onlca capaz de gobernar. 

Otro punto de vista sobre la economla mixta en México 

serta el oflcl1l, el de la cOpula burocratlca (5), el cual se 

respalda en la stntesls del pacto social que une a los mexic! 

nos~ a partir de la tesis de que la Constltuc!On de 1917, en 

la que se d1n elementos que Indican ca~blos, en la teorta su~ 

(5) - La fuente bastea de lnfonnacl6n para el desarrollo de este punto, -
han sido el Plan Global de Desarrollo 80-82, y las ponencias presen
tadas en el ciclo de conferencias "La Empresa PObl lea en México, Fac 
tor de Des1rrollo Econ6mlco del Pats" (CENAPRO, 1981). -
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yacente del Estado que prevalec!a en la ConstltuclOn de 1B57, 

la legitimidad del poder polltlco ya no se medirla solo a la 

luz de los criterios de la democracia liberal, sino, en aran 

parte, en funciOn de la responsabilidad y eficacia del Estado 

para conducir, regular y participar en el proceso de desarro

llo econOmlco y social del pa!s. El papel rector del Estado -

en la economta aparece entonces como insep~rable del car3cter 

mixto de ésta, es decir, de su apertura a todo tipo de "inl-

ciativas•. 

la rectorfa del estado es necesaria para esta concep-

clOn, pues él debe conducir a la nacl~n hacia el logro de sus 

objetivos fundamentales, por encima de los intereses particu

lares. Para cumplir este papel, el Estado ha de gozar de un -

elevado grado de autonomla relativa con respecto a grupos de 

interés y clases sociales, para poder modelar el comportamle.!!. 

to de éstos. 

la propiedad estatal responde a mandatos constltucion1 

les o legales, que son frutos de hechos que han llevado a la 

progresiva partlclpaciOn estatal en la economla: contra~res-

tar el poder monopOlico u oligopOlico de grupos de capitales 

privados nacionales o extranjeros; proporcionar lnfraestruc-

tura econOmlca, insumos b!sicos, as! como servicios de comun! 

cacl6n y transporte; regular el proceso de comerctallzaclOn -

y los servicios financieros; emprender proyectos de lnverslOn 

de Interés pObllco y conservar fuentes de empleo en casos de 
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gestl6n privada lnef lclente. La creación de las empresas es-

tatales y su vida dentro de la economta obedecen fundamental

mente a objetivos dé polttlca económica y social. Por ello, -

se rechaza a métodos de evaluación de estas empresas, basados 

en el criterio privado de rentabilidad. Asimismo, se reconoce 

la propiedad privada no sOlo sobre bienes de consumo directo, 

sino también sobre los medios de producción. Debe resaltarse 

que el derecho de propiedad no reviste un car6cter natural -

(como lo tenla para los empresarios), en la medida que el or

denamiento constitucional no reconoce m6s derechos de los que 

la sociedad otorga y propicia, no habiendo derechos anteriores 

y superiores a ella. 

Por otra parte, se considera la existencia de una ter

cera forma de propiedad (la social), que no responderla a las 

formas tradicionales de propiedad pOblica o privada. En este 

punto, la postura de la copula democr!tlca se aproxima a la -

vlsi6n que sobre éste tiene el movimiento obrero organlzado,

Y se separa de la concepción bipolar de los empresarios prl-

vados. Pero, a diferencia de la postura obrera, se considera 

que el Estado debe -dentro del marcu de economla mixta y cum

pliendo sus funciones tanto de rectorla como de gestl6n econ~ 

micas-, fortalecer a los tres tipos de propiedad mencionados. 

El acentuar la armenia y equilibrio que debe existir entre 

las tres formas de propiedad, permite comprobar que la cOspl

de burocr!tlca aparece en una posición Intermedia, respecto a 

la postura ldeolOglca sobre este punto, entre la posición em-
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presar!al y la postcion sindical, sin establecer una subord!

nac!On clara de sector alguno en su noc!On de econom1a mixta. 

Dado el panorama de las posiciones presentadas, se pu~ 

de decir que en el caso de la burocracia estatal, se abr!r1an 

dos interrogantes, la primera, respecto a la existencia de un 

real equilibrio tr!sector!al, que surge al considerar las di

ferencias en d!mens!On y poder, de los sectores privado y so

cial. la segunda, vinculada a la cuest!On de si es efectiva o 

no la preconizada rector1a del Estado, en particular en sus -

relaciones con los grandes grupos econOm!cos. 

En lo ~ue respecta a la postura de los empresarios; -

el discurso oficial va bastante mas alla de sus relv!ndlcaci.!!. 

nes cotidianas, en las que parece aceptar como un hecho cons.!!. 

mado la existencia de un sector pObl!co mucho mas extenso del 

que resultar1a de una estricta observancia del principio de -

subs!dlar!edad. 

Por su parte, el movimiento obrero organizado tampoco 

parece haber impulsada, en la medida que se desprende de sus 

planteamientos, la estatizac!On de aquellas actividades que -

son la columna vertebral de la acumulaciOn oligopOl!ca y que 

revertlr1an, en favor de un proyecto popular, el caracter del 

desarrollo. 

En lo referente al sector social, si bien ha promovido 
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el movimiento obrero organizado la creac16n y fortaleclmien-

to de empresas (productoras, comerclalizadoras y financieras) 

sindicales, no puede afirmarse lo mismo con respecto a otras 

areas de este mismo sector (ejidos, comunidades, cooperati--

vas, etc.). 

El futuro de la econom!a mixta mexicana parece depen-

der de la imposición de cualquiera de las alternativas secto

riales aqut planteadas; sin embargo, Onicamente se analizara 

dentro de este marco al llamado sector social de la economta, 

el cual cuenta con un número conslcerable de unidades econOml 

cas, en el campo y en la ciudad, que han hecho aportaciones -

significativas a la producción. 

En términos muy agregados, el sector social de la eco

nom!a esta formado a la fecha por poco más de 25 mil ejidos.

que es la forma de organización del sector social rural por an

tonomasia, con una población de aproximadamente 2.6 mlllones

de ejldatarios; alrededor de 1800 comunidades agrarias que 

reane a 364 mil comuneros. Abarcando ambos una superficie to

tal de 101.3 millones de hect4reas y se estima que contrlbu-

yen a la producción de alimentos basteas (matz, frijol, trigo 

y a r.roz) con un 70% de 1 tata 1 • 

Otras formas de organización son las cooperativas, te

niéndose registradas en junio de este ano un total de 8067. -

Desagreg!ndolas por tipo de actividad tenemos que 2161 son de 
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consumo y 5900 son de producción, agrupando un total de m~s -

de 600 mil cooperativistas. Aqul es necesario poner énfasis -

en las cooperativas pesqueras, dehldo a que su aportación ·de 

productos del mar para el consumo Interno, asi como la gener! 

clOn de divisas, es muy importante. 

En el caso de las cooperativas de consumo y las tlen-
• 

das sindicales, es conveniente mencionar el papel que cumplen 

• al proveer a los consumidores de menores niveles de Ingreso de 

una disponibilidad de mercancfas a menor precio que en el mer 

cado. 

La empresa sindical surgió en fechas relativamente re

cientes, por el Impulso de organizaciones gremiales, en partl 

cular del Congreso del Trabajo y de la ConfederaclOn de Tra-

bajadores de México. Datos del Congreso del Trabajo, señalan 

que al finalizar 1985 se hablan censado 335 empresas, de las 

cuales 235 correspondian a unidades económicas de producciOn 

y servicios y las 100 restantes a tiendas de consumo, es de-

clr, participan activamente en el amplio espectro de activld! 

des econOmlcas. 

Por lo relativamente reciente de su lncorporaclOn al -

cuerpo legal (y con vacfos todavia por llenar), el sector so

cial de la economla frecuentemente es objeto de Incomprensio

nes. Ademas, el término que lo denomina origina ciertas confu 

slones, entre éstas, las mas frecuentes consisten en ldentif.!. 
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car al sector social con las entidades que realizan funciones 

de servicio social como son los casos de salud, vivienda, erj~ 

caciOn, etc. 

Con apego al texto constitucional, podemos decir que -

el sector social de la economla se refiere, en .Primer térml-

no, a las unidades econOmlcas cuyas caracterlsticas podr!amos 

brevemente resumir de la siguiente manera: a) El régimen de -

propiedad es eminentemente social. b) Sus miembros participan 

en la administrac!On, operación y organización de las unida-

des económicas. c) Los resultados de las actividades del pro

pio sector se distribuyen entre el conjunto de Los trabajado

res del sector. d) El desarrollo del sector tiene por finali

dad el Incrementar el patrimonio de los trabajadores y contri 

bulr a mejorar el bienestar de la población. 

Otra confus!On frecuente es la de asociar al sector 

social de la economla con el sector informal, o los grupos 

marginados. SI la primera caracterlstica de este sector es 

que la propiedad de los.medios de producción es eminentemente 

social, entonces quedan excluidos de éste los trabajadores por 

cuenta propia, los que no estan organizados, ast como Las or

ganizaciones que se constituyan con propósitos de cualquier -

otro tipo que no sean los econOmlcos. 

Por su naturaleza y sus especificidades, el sector so

cial de la economla reOne potencialidades que, de desarrollar 
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se adecuadamente, podr!an Incidir d~ manera positiva sobre la 

econom!a y la sociedad, asegurando una mayor coherencia entre 

el crecimiento, la modernlzaci6n y el bienestar social. 



. Pa!MER CAPITULO 

HACIA UNA CONCEPTUALIZACION DEL SECTOR SOCIAL 

A. ANTECEDENTES HISTORICOS 

La Historia de México senala la existencia y funclon! 

miento de organizaciones que constituyen antecedentes de las 

que actualmente son unidades sociales de produccl6n. 

1. Epoca PrehlspAnlca 

El ser humano por sus caracterlstlcas naturales lns-

tlntlvamente se une a sus semejantes frente al peligro, con 

ello logra ventajas que nunca podrla tener solo o aislado, -

la forma en que el hombre se relaciona con la naturaleza de

termino los modos de producir, las formas de poblar, de con

vivir y reproducirse entre los antiguos mexicanos. 

La agricultura exlgla la for~acl6n de grupos humanos 

compactos y solidarlos, por eso el ciclo agrlcola (el culti

vo del malz sOlo exlgla 90 dlas Otiles de trabajo a lo largo 

del ano) unlflcO a la familia campesina y convlrtlO las di-

versas temporadas de actividades en ocaslOn .para la solidar.!. 

dad entre los miembros de la comunidad. Los adelantos y re1 

tltuclones del producto agrlcola ,. las prestaciones y redls-
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trlbuclones entre los cultivadores dieron por resultado que 

el Individuo se sintiera estrechamente vinculado a su faml--

1 la y a su comunidad. 

En la Epoca Precorteslana, los pueblos lnd!genas se ~ 

Integraban con parientes, amigos y aliados. Un Consejo de A.!), 

clanes dirigido por el pariente de mayor edad, regla la org_! 

nlzaclOn de la comunidad, dlstrlbu!a las tierras laborables 

entre los hombres aptos para el trabajo y ordenaba las tare

as que se deber!an hacer en comOn. 

El Centro Ceremonial, el templo, la escuela, el alma

c!n de granos, semillas y otros productos, as! como las obras 

generales de la poblaclOn, se hactan mediante el trabajo en· 

comOn conforme a las aptitudes y destrezas de cada uno. 

•ta economfa de los pueblos lnd!genas se basaba ya en 

una agricultura sedentaria, ten!an un régimen colectivo de -

propiedad de la tierra que sostenla la coheslOn de la comun! 

d1d agraria" (1), se practicaba a su vez la cooperaclOn para 

!l trabajo en diferentes culturas: entre los mayas las tle-

rras se cultivaban colectivamente, entregando una parte de -

los productos como tributo a los senores y a los sacerdotes; 

los tarascos también conocieron una forma de cooperaclOn pa

ra trabajar el agro, el rey prestaba tierras a los nobles, -

(I) - Enrique Sl!!IO, "Historia Mexicana•. Economfa y Lucha de Clases. Ed. 
Serle Popular Era, Médco, 1978, p. 32. 
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las que eran cultivadas por los esclavos, la tierra del pue

blo era comunal y se trabajaba colectivamente; el pueblo na

huatl tenla un Consejo Directivo que repartla la tierra, re

clbla la produccl6n total de frutos y productos, de los cua

les sacaba un porcentaje para el pago de tributo al gobierno 

central, otra parte en previsi6n de malas cosechas o eventu! 

!idades y el resto se distribula de conformidad con las nec~ 

sidades de cada familia. 

No se trataba ya de colectividades primitivas, en zo

nas d,e dominio tarasco, tlaxcalteca, maya y azteca, qulz! p~ 

diera considerarse un estadio cultural en translcl6n al rég! 

men de esclavitud. Pero la propiedad de la tierra, que es la 

caractertstlca más sobresaliente de los reglmenes sociales -

primitivos conservaba aOn rasgos enteramente comunales "En -

los dominios aztecas la mayor parte de las tierras eran pro

piedad del estado y a través de él de unidades sociales lla

madas calpulll, los dos derechos de propiedad se entretejlan 

y sobreponlan en forma variable" (2). 

El "calpulll", cuyas dlvlsloies polltico territorla-

les funcionaban como unidades con aspectos econ6mlcos, admi

nistrativos, militares y ceremoniales de la organlzacl6n so

cial, era ante todo una comunidad de personas que vlvlan ju.!!. 

tas y podla Incluir a todos los habitantes de un pueblo o 

(2) - Marc Bloch, Ayologla de la Historia. Instituto Cubano del Llbro, 
La Habana, 19 1, p. 127. 
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una parte de ellos. La tierra de propiedad comOn no era ena

jenable, estaba a disposición de sus miembros, pero no pert,!!_ 

necia Individualmente a ninguno de ellos. El "altepetlalll" 

o tierras del pueblo es otro ejemplo entre !os aztecas, es-

tas tierras eran trabajadas por todos los habitantes de la -

ciudad y el producto se destinaba a cubrir gastos pOb!lcos o 

al pago de tributos. 

Nuestros antepasados indlgenas tentan una organización 

social y econ6mica que les permitía resolver sus necesidades 

mediante el trabajo en comOn, el trabajador encontr6 pleno -

sentido a su creación como productor para un bienestar cole~ 

tlvo materia!, espiritual, artlstlco y religioso. "Entre los 

pobladores de! ~éxico antiguo no habla s~paracl6n entre !as 

condiciones reales de existencia de los Individuos, que eran 

sociales y estaban fundadas en la cooperac16n y el esfuerzo 

colectivo, y sus funciones y aspiraciones como personas, que 

eran realizar los fines de la colectividad a que perteneclan. 

La mls16n del hombre en el mundo no era realizar su vida In

dividual -concepcl6n Inexistente en !a mentalidad indlgena-, 

sino mantener !a vida de la colectividad" (3). 

Para organizar y dirigir el enorme potencial y efectl 

vo de fuerza de trabajo, se fue desarrollando un gran siste

ma administrativo encabezado por un grupo dirigente. Este, -

(3) - Confederación de Trabajadores de ~xico. "Historia del Movimiento 
~· Cuidemos de Educación Obrera No. B, México, 1985, p.15. 



~28-

si bien se apropiaba de una parte Importante del producto S!!, 

clal, no lo hacia en tanto Individuos, sino como funcionarios 

o representantes de la colectividad. Aproplac16n que siempre 

dejaba a la célula doméstica, al calpulll o a las aldeas, la 

parte de la producción necesaria para su reproducciOn. 

Una constante redlstribuciOn del excedente económico 

efectuada en todos los niveles de la sociedad era una forma 

de evitar los fuertes contrastes, sin embargo, hay que sefta

lar que el pueblo azteca anterior a la Conquista era una de 

las Oltimas manifestaciones -ya en decadencia- del gran cl-

clo hlstOrlco de las culturas mesoamericanas. En él ya habla 

fuertes evidencias de que iba aumentando la dlferenclaclOn -

social y con ello el ~recimlento de un grupo de nobles que -

cada vez se separaba mas y mas del resto de la sociedad; es

to fue muy claro, cuando en los primeros años de la domina-

ciOn española, algunos nobles se aliaron al conquistador pa

ra conservar sus privilegios, dejando que el pueblo trabaja

dor cargara can la Conquista. 

Las formas comunales de prodJcclOn de esta época pro

piciaron el marco adecuado para que otras instituciones col!!, 

niales con las mismas caracterlstlcas de cooperactOn como 

las cajas de comunidades lndlgenas tuvieran éxito. 
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2. Epoca Colonial 

Con la Conquista Espafiola se Iniciaba el proceso de -

aculturaclOn que la clvlllzaclOn occidental lmponla a los -

pueblos recién descubiertos. El sometimiento slg~lflcaba la 

lntroducclOn de las concepciones que acere~ del trabajo y de 

su organlzaclOn Imperaban en la Europa del Siglo XVI. La an

tigua concepclOn del trabajo y su misma organlzaclOn comenz! 

ron a sufrir transformaciones: el trabajo con sentido rell-

gloso fue cediendo su lugar al trabajo obligatorio y penoso, 

el excedente econOmlco empezO a benef lclar al conquistador.

De la aproplaclOn social del fruto del trabajo se pasaba a -

una aproplaclOn privada para el disfrute Individual del con

quistador. Las antiguas relaciones de reciprocidad que se d! 

ban en todos los niveles de la sociedad se transformaron en 

relaciones arbitrarlas y des~edldas. 

Gr1n nOmero de comunidades perdieron su Independencia 

1 se vieron obligadas a recurrir al trabajo en las propieda

des espaftolas, aparece la :Encomienda", como forma generali

zada de explotaclOn agrlcola, grandes extensiones de tierra 

eran adjudicadas a los conquistadores, y se les encomendaba 

a grupos de lndlgenas para que las trabajaran. Esta lnstltu

clOn obligo a dar tributo en especie y en servicios persona

les, logr!ndose a través del reparto Individual de los pue-

blos y de sus habitantes entre los individuos que hablan pa! 

tlclpado en la Conquista. 
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con lo anterior se sentaron las bases de una nueva º.!. 

ganlzaclOn del trabajo, pues si bien los lndlgenas ta~blén -

daban antes un tributo, éste en manos de los espaftoles se m.!!. 

dlflcO. Cambiaron su monto y periodicidad, los recursos para 

producirlo y las personas obligadas a tributar, transform&n

dose su naturaleza misma, pues de ser para los lndlgenas un 

tributo en valores de uso, en manos de los espanoles se con

vlrtlO en un tributo en mercanclas y en energla humana crea

dora a su vez de mercanclas. 

Con la aparlc!On de la mlnerla surgió el trabajo es-

clavo de los Indices de la encomienda. Mientras miles de ln

dlgenas eran obligados a trabajar en la extracclOn de plata 

y oro, los pueblos fueron coaccionados a proporcionar mate-

rlas primas y alimentos a las explotaciones mineras. Parale

lamente a este proceso e•pezaron a surgir nuevas unidades de 

producclOn, como las explotaciones agroganaderas en gran es

cala, las cuales complementaban la minerla. 

Sin e•bargo, los espanoles enfrentaron un problema: -

escaseaba la mano de obra en el nor~e minero, por lo que el 

tributo en especie se camblO por trabajo de los Indios. Con 

ello se sentaron las bases del "Repartimiento forzoso de los 

trabajadores", quedaba abolido el servicio personal gratuito, 

pero se exigirla ahora en dinero. De este modo, el lndlgena 

se vio obligado a trabajar en donde pudiera obtener dlnero;

esto es, en las actividades econOmlcas de los espanoles. 
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A través del repartimiento, el trabajador se vinculo 

definitivamente a la economla mercantil en condiciones de ~

explotac!On. SI antes podla producir sus medios de subsiste~ 

cla en las tierras del pueblo, ahora deberla ganarse el pan 

en las nuevas unidades de producclOn. 

Habla ta•blén formas de explotaclOn comunal, las tie

rras que se a
0

djudlcaron al pueblo se les asigno el nombre de 

"Resguardo", confiriéndoles el car6cter de Inalienables. "Se 

doto a los pueblos lndtgenas de un "fundo legal" (alrededor 

de 500 .. tros cuadrados), destinado a las casas y sus corra

les; un "ejido" (alrededor de 5,500 metros cuadrados), destl 

nado a los pastos, bosques y aguas de propl.edad comunal; 

"propios•, terrenos cultivados colectivamente y cuyos produ_s 

tos se destinaban a la caja de la comunidad" (4), la cual 

aparece como nueva lnstltuclOn comunal que servia para el P! 
go de tributo y la satlsfacclOn de necesidades de asistencia 

social. 

A otra de las Instituciones comunales que surge en -

esa época se le denomina "POslto•, que a pesar de su preca-~ 

rto éxito, es necesario mencionarlo dadas sus caractertstl-

cas cooperativas, y porque son uno de los antecedentes mas -

re11otos de nuestras Instituciones de crédito agrario, su'ob

jetlvo era la unlOn de los agricultores con el fin de const.!_ 

tulr un fondo comQn, de granos y de efectivo para hacer fre~ 

(4) - Enrique Semo "Historia del Capitalismo en México". Los Orlgenes --
1521/1763. Ed. El HOOíbre y su tiempo, Mexico, 1971, p.71. 
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te a sus necesidades de crédito en la agricultura. Para fre

nar a los acaparadores y regular los precios del mercado, -

aparecieron las "alhOndlgas• que propiamente eran graneros.

Los gremios de artesanos que Integraban cofradlas (contrapar 

te de la caja comOn para fines religiosos), las que a su vez 

constltulan corporaciones, eran organizaciones de esa época 

que de alguna manera implicaban la cooperación. Por su forma 

de constituir sus fondos, por la forma de operar y por los -

propósitos de ayuda mutua, solidaridad y esplrltu de cooper! 

ciOn, pueden considerarse como organismos cooperativos, sin 

embargo es necesario senalar que sus beneficios no llegaron 

realmente al lndlgena desamparado, desposeldo y explotado -

brutalmente por los conquistadores. 

3. Epoca Independiente 

En el México Independiente, la mayor parte de la po-

blacl6n se dedicaba a las labores del campo, que se llevaban 

a cabo en las unidades agrtcolas heredadas de Ja Colonia: 

las grandes haciendas y las comunidades lndfgenas. Las hacle.!!, 

das estaban ubicadas en grandes extensiones de tierra que se 

dedicaban a producir para el mercado Interno. Por otro lado, 

se encontraban las comunidades lndlgenas, que por lo general 

sOlo produclan para el autoconsumo y constitulan grandes un! 

dades económico sociales Integradas por poblaciones lnd!ge-

nas que trabajaban Ja tierra, de propiedad comOn, organiza--
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das en familias. Ei producto obtenido en estas unidades pro

ductivas se dlstrlbuta obedeciendo a los Intereses del con-

junto de la comunidad. 

En lo que se refiere al régimen de propiedad de la 

tierra, las grandes haciendas tuvieron un gradual proceso de 

expansl6n a costa de 11 usurpaci6n de las tierras comunales 

de los pueblos lndtgenas, por una parte, debido al fortalec! 

miento de los poderes reglonale·s, originado por la ausencia 

de un poder central durante las primeras décadas de la vida 

independiente; y, por otra, a causa de la promulgación de 

las leyes de desamortlzac!On de los bienes eclectastlcos y -

las corporaciones civiles, entre las que se lnclutan las co-
' munldades lndtgenas. La puesta en practica de las leyes de -

desamortlzacl6n constltuy6 la culminac!On de un mismo proce

so de lncorporaclOn de las llamadas "tierras 6ctosas• a la -

actividad mercantil y productiva. 

As!, las leyes de desamortizaciOn promulgadas por los 

liberales en el periodo de la RepQbllca restaurada, signifi

caron la culminaci6n de un proceso de ellminacl6n del dere-

cho de los pueblos indlgenas a tener posesl6n com6n sobre la 

tierra. 

SI bien el esplritu de estas le1es se oriento a con-

vertlr a los campesinos indtgenas en pequenos propietarios -

privados, intento que contradecta totalmente su tradlc16n --
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hlstOrlca, en la pr6ctlca estas leyes de desamortlzacl6n ca~ 

tribuyeron durante la segunda mitad del Siglo XIX a la usur

paclOn de las tierras comunales por parte de otros grupos S,!!. 

clales. 

Con la Independencia del pals, y durante el resto del 

Siglo XIX, no se mejoró la sltuaclOn social en el campo, por 

el contrario, se agudizaron los problemas heredados de la vi~ 

ja estructura colonial. No sólo el régimen de tenencia de la 

tierra continuo siendo contrario a los Intereses de la mayo

rla de los trabajadores agr!colas, también los sistemas de -

explotacl6n laboral se recrudecieron al aumentar la demanda 

de este tipo de trabajadores y fortalecerse los poderes re-

glonales y de los hacendados. 

El peonaje continuo como en la época de la Colonia, -

durante el Sigla· XIX, en algunas reglones del centro y del -

sur del pals, los peones acaslllados y sus familiares eran -

considerados como parte de los bienes de los hacendados. 

La pauperlzaclOn de la pobla~IOn campesina genero un 

fuerte éxodo de trabajadores del campo a las ciudades, donde 

pretendlan mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Sin 

embargo, la sltuaclOn de los campesinos fuera de las hacien

das no era mejor. 

En las ciudades en el estrato m6s alto de los traba--
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jadores manuales se encontraban aquéllos que conoclan algOn 

oficio y que, por consiguiente, tenlan mayores posibilidades 

de percibir un ingreso mas o menos permanente. 

Durante la mayor parte del Siglo XIX, los trabajado

res artesanales tuvieron una gran Importancia económica, ta~ 

to por los Impuestos qup pagaban, como por el volOmen de su 

.producción y la variedad de los bienes que fabricaban, ya -

que estos trabajadores satlsfaclan casi la totalidad de las 

necesidades de consµmo de los habitantes de las ciudades. El 

origen de estos trabajadores se remonta a la época de la Co

lonia, en la que los espaftoles recién llegados establecieron 

una variedad de unidades productivas cuya caracterlstlca prl~ 

cipal fue la concentración del ejercicio de una actividad d! 

terminada por un pequefto grupo de privilegiados. 

La centralización de los oficios se ejercla Onlcamen

te dentro de las ciudades y era posible gracias a la agrupa

ción de los artesanos en corporaciones estamentales llamadas 

•gremios•, éstos, ademas de garantizar que sólo sus miembros 

pudieran participar en la producción y comercialización de -

sus mercanelas artesanales, estableclan un conjunto de re--

glas que normaban aspectos tales como la jerarquizaclón de -

los productores de acuerdo con sus conocimientos y habilida

des; los procesos de aprendizaje y promoción de los Integra~ 

tes de los talleres; las caracterlstlcas y vo!Omenes de la -

producción y venta de mercanclas; las condiciones que debla 
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cumplir el taller de trabajo; etc., todo con el fin de mant! 

ner la concentraclOn de la producclOn y la igualdad entre 

los Integrantes del gremio. 

Sin embargo, a finales del Siglo XVIII, las corpora-

clones artesanales empezaron a debl~ltarse al ser violadas -

sus normas a consecuencia del Incremento de la actividad ec.!!_ 

nOmlca y de la expanslOn de los mercados, por ello, sufrle-

ron un proceso de desintegración que se precipitó a finales 

de la Colonia hasta ser decretada su extinción en 1814; di-

cha resoluclOn establec!O la libertad para el ejercicio de -

los-oficios, misma que fue reforzada por la polltlca de 11-

bre cambio de los primeros gobiernos Independientes y por la 

llquldaclOn definitiva de los gremios en 1857, ano en que se 

abolieron todas las corporaciones. 

La libertad de oficios poslbllltO la existencia de -

tres unidades productivas, comprendidas dentro de la catego

rla de •artes mec3nlcas•, mismas que predominaron en las dé

cadas que iniciaron el periodo Independiente: los pequenos -

talleres· fa11l llares, los productorEs lndl viduales y los gra.!l 

des talleres artesanales. 

Los· talleres familiares eran pequenos establecimlen-

tos artesanales, muy semejantes a los que hablan predominado 

en la época en que se mantienen vigentes las reglamentaciones 

de los gremios; éstos estaban integrados por un taller de --
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producción que tenla acceso directo a los compradores y al -

que se Incorporaba la unidad habltaclonal del artesano y su 

familia. Abasteclan a un mercado local compuesto por los ha

bitantes de las zonas en que se ubicaban. En este tipo de t! 

!!eres prevalecla la Igualdad y la comunidad de Intereses e.!!. 

tre el maestro y sus jornaleros y aprendices. 

En la cate~orla de los productores lbdlvlduales se -

ubicaban los trabajadores que fabricaban en sus propias ca-

sas productos terminados que eran vendidos por las calles de 

las ciudades, o elaboraban productos sin acabar por encargo 

de algOn gran comerciante que organizaba la producción de la 

totalidad de la mercancla entre varios artesanos con especl! 

lldades diferentes. 

Tanto los pequenos artesanos como los trabajadores l.!!, 

dlvlduales del periodo que tratamos, atravesaban por una di

ficil situación en la que, debido a la pérdida de la protec

ción que les habla proporcionado la leglslacl6n gremial, 

cualquier Imprevisto personal, comercial o productivo, los -

llevaba a la miseria: esto Implica la Importancia de las mu

tualidades en que se organizaron los trabajadores a partir -

de la segunda mitad del Siglo XIX. 

Los grandes talleres artesanales eran aquéllos que -

hablan sido Instalados por Individuos que poselan un capital 

relativamente elevado, generalmente comerciantes o artesanos 
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enriquecidos, quienes, en razOn de su gran volumen de produ! 

ctOn, contrataban a un nOmero relativamente elevado de jorn! 

!eros que, por lo general, aprendtan su oficio dentro del -

mismo gran taller. La producción de estas unidades laborales 

se destinaba no solo al mercado local, sino a reglones mas -

lejanas. 

Ante la ausencia de algOn tipo de.protecclOn social o 

laboral, la falta de seguridad en el trabajo, las arbitrar!! 

dades patronales, la miseria y el aislamiento, y convencidos 

de que si ellos no procuraban por sus Intereses, nadie lo h! 

rta, los artesanos desarrollaron un amplio movimiento de as~ 

ctaclOn, como medio de enfrentar el proceso de pauperlzaclOn 

y pérdida de fuerza econOmlca que vtvtan. 

Las primeras organizaciones para la autodefensa de 

los artesanos urbanos Ubres se llamaron mutualidades, se d.!!_ 

sarrollaron a partir del Oltimo tercio del Siglo XIX. Media~ 

te cuotas se formaba una caja de ahorros que servia para 

asistir al afiliado en caso de accidente, enfermedad o muer

te, ast como t~mblén con este ahorr1 se Impulsaba la cultura 

y el deporte. Algunas mutualidades ten!an un radio de acción 

mayor y operaban como auténticos clubs poltttcos, haciendo -

sentir sus Intereses y reivindicaciones en el escenario po-

lttlco de la época. Encentro gran aceptación y logro penetrar 

en la conciencia de los gremios, de tal manera ~ue la época 

que va de la Reforma al Porflrlato, podrta caracterizarse --
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por el establecimiento de sociedades de este tipo, entre las 

que se puede mencionar: mutua de carpinteros, tlpogr!flca m_! 

xlcana, fraternidad de curtidores, un!On de fraternidad de -

alumbradores de gas y juntas de artesanos. Puede decirse que 

cada gremio tenla su propia sociedad mutualista, llegando a 

tener cien sociedades con mas de 100,000 afiliados. 

No obstante los beneficios que proporcionaban· las so

ciedades mutualistas, los resultados no dejaban de ser prec.!!_ 

rlos, como consecuencia de las deficiencias de su organlza-

clOn Interna empezO a debilitarse esta lnstltuclOn. Las llm! 

taclones del mutualismo, como podla ser el caso de encontrar 

se en quiebra cuando varios socios enfermaban a la vez y por 

largo tiempo, dieron paso a que el movimiento artesanal se -

planteara un nuevo tipo de organlzac!On soclat: la sociedad 

cooperativa, que a diferencia de las mutualidades, en donde 

el dinero reunido era Improductivo, en las cooperativas el -

dinero de los socios se destinaba a actividades que produ--

clan mayores beneficios a todos los afiliados, representando 

una nuey1 organlzac!On mas adecuada para la defensa de Inte

reses comunes. Esta era concebida como un Instrumento que 

_convertirla a los trabajadores en propietarios y, de este m~ 

do, la cooperativa se planteaba como un medio que !ria cons-. 

truyendo una nueva sociedad. 

En 1839 se funda en Veracruz la primera caja de aho-

rros denominada •sociedad Mercantil y de Seguridad de ia Ca-
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ja de Ahorros de Orlzaba", en cuyo reglamento interno se ad

vierten las caracterlstlcas propias de las cooperativas de -

crédito modernas. Rosendo Rojas Corla apunta, respecto a la 

estructura y funcionamiento de esta Caja de Ahorros que: •en 

el aspecto Interior habla un control democrfttlco, cada hombre 

t~nla un voto Independiente de las acciones propias o ajenas 

que representara, y el capital y las utilidades eran to~ados 

como Instrumentos de beneficio pObllco; y, en el aspecto ex

terior, sus funciones eran el combate a la usura, Impulsar a 

la Industria y operar como caja de ahorros con servicios gr! 

tultos al pObllco• (5). 

En 1871 se funda el periódico "El Socialista• y con -

él se inician una serle de publicaciones cuyos objetivos se

rian la conslder~clón y el estudio del Incipiente socialismo 

en sus diferentes matices. Anos mAs tarde, en 1873, se crea 

el Primer Taller Cooperativo, organizado por artesanos que -

pensaban que éste era el medio para emancipar al obrero; al 

convertirlo en propietario que trabajaba por cuenta propia.

Otro ejemplo lo constituye la "Campanta Cooperativa de Obre

ros de México•. La primera cooperativa de consumo propiamen

te, la establecieron los habitantes de la Colonia Obrera, en 

la Ciudad de México en 1876 y llegó a contar con cientos de 

socios, pero debido a la Inexperiencia de sus organizadores, 

no funcionó adecuadamente. TaMblén por esos mismos anos se -

(5) - Rojas Corla, Rosendo, lntl"llducclón al Estudio del Cooperativismo, 
Ensayo Metodológico, la. Ed., llii!xico, 1961, p.52. 
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pretendlO ~undar la Primera Cooperativa para la HabltaclOn y 

para la que el gobierno cedlO determinados lotes de terrenos 

urbanos, pero tampoco el proyecto tuvo éxito. En 1877, se hl 

zo el primer Intento de fundar un banco que pretendla ser de 

fomento cooperativo, su objeto obedecerla a que la clase tr! 

bajadora se protegiera mutuamente Impartiendo una protecclOn 

al socio, a este banco se le denominarla "Banco Social de -

Trabajo, Sociedad Dem6crata, Industrial y Capitalista•. Sin 

embargo, tampoco esta Idea maduro. 

Durante la Independencia de México los Ideales que se 

consideraban revolucionarlos fueron los de los enciclopedis

tas franceses. Ellos fueron los que Inspiraron a Don Miguel 

Hidalgo y Costilla para Iniciar la lucha por la Independen-

cla. Posteriormente surglO el liberalismo econOmlco, que al 

llegar a nuestra Patria dio por resultado el desquiciamiento 

de todo tipo de organizaciones patrocinadas por el Estado, -

pues de acuerdo con las Ideas de la época, la actividad eco

nOmlca debla de dej6rsele libre al juego de las fuerzas de -

mercado. 

En Europa, principalmente en los paises lndustrlallz! 

dos, los males del liberalismo econOmlco se haclan sentir t! 

rrlb!emente, y como una reacclOn a esa sltuaclOn surgieron -

las criticas .de los que hoy consideramos socialistas, desta

cadamente los utOplcos entre los cuales figuran de un modo -

predominante los cooperativistas. 
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En nuestro pats, aunque la Independencia tuvo como 

lnsplracl6n a los fll6sofos franceses, posteriormente, al 

consumarse ésta se hizo profesl6n de fé en el liberalismo 

econ6mlco. Ahora bien, nuestro pals no estaba Industrializa

do ni estaba en vlas de lograrlo y nuestros males econ6mlcos 

no provenlan, como en el caso de los paises hoy desarrolla-

dos, de los estragos que hiciera el mismo proceso de lndus-

trlal lzacl6n; por el contrario, el malestar econ6mlco tenla 

su origen en la condlcl6n heredada de la Colonia que Espana 

creara durante tres siglos, esto es, nuestros males deriva-

bao de haber sido ~éxlco un pals explotado donde los slste-

mas de produccl6n estaban tan atrasados que en ocasiones co

rrespondlan al estadio cultural de la esclavitud. conslgule~ 

temente, no podemos admitir que el malestar social de aque-

la época s~ debiera a las mismas causas que en los paises 

europeos. Pero de una manera u otra, cundla el malestar so-

clal y econ6mlco tanto en los paises altamente desarrollados 

como en el nuestro. Para concebir en su exacta dlmensl6n y -

de una manera mAs amplia el origen de las empresas de organ! 

zacl6n social, es Ineludible efectuar un exaMen hlst6rlco 

que contemple el nacimiento y poste:lor evolucl6n del movl-

mlento cooperativo Internacional, asl coma un anAllsls de 

las principales corrientes del pensamiento que han existido 

en esta lucha social. 
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B. MOYIMIEllTO COOPEaATl'O llTERIACIOIAL 

1. Generalidades 

La Cooperativa es el tipo mas antiguo de empresa moder 

na que no se orienta por el afan de lucro. En el curso del -

Siglo XIX, las cooperativas fueron propuestas y apoyadas ta~ 

to por conservadores como por socialistas en Europa, quienes 

las velan como el prototipo de la empresa del futuro, que no 

se orientarla por el lucro. 

La organlzaclOn social para el. trabajo en ese Contlne~ 

te hasta fines del Siglo XVIII y mediados del XIX, se basaba 

en gremios de alarifes, albanlles, carpinteros, herreros, e1 

cultores, tejedores, etc.; pero los tiempos cambian, el pro

greso clentlflco, el desarrollo técnico, los Intereses econ~ 

•leos, polltlcos, modifican las costumbres y situaciones, -

causando desajustes diversos que afectan al trabajador, en -

tanto que ese mismo progreso no resuelve los problemas que • 

creo. 

La apllcaciOn del carbOn de piedra a la fundlclOn del 

hierro, permltlO la construcciOn de maquinaria diversa; el -

vapor aplicado por James Watt al Impulso de maquinas, susti

tuyo la fuerza humana en diversas actividades; el ferroca--

rril inventado por Stephenson revoluciono el transporte te-

rrestre; de Igual modo que el barco de vapor de Fulton, des-
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plaz6 a las barcos de vela o de remo; el telar mec4nico In-

ventado por Artwrlght y la lanzadora mec!nlca Inventada por 

John Kay, desplazaron mano de obra de artesanos tejedores, -

provocando todo esto transformaciones econOmicas en perjul-

clo de la clase trabajadora, origln!ndose el proletariado 1! 

dustrlal. 

La revoluclOn Industrial desarrolla fuerzas como ja-

m3s habla sucedido, las privilegios que antes eran de los s~ 

nares feudales escudados en su nobleza, ahora eran de las 

burgueses escudados en su poder econOmlco; las artesanos que 

antes cantaban can la protecclOn de sus reglamentos y sus 

sistemas de asistencia mutua, ahora eran desplazados par la 

gran producclOn mercantil, convirtiéndose en asalariados. 

Las salarlas de hambre, las jornadas de sol a.sol, la expla

taciOn inicua de nlnos, mujeres y ancianos, la insalubridad, 

la miseria y el hambre, el abuso de comerciantes, la usura.

hacen acto de presencia en los palses surgidos al capitalis

mo, los cuales fueran resultado de una absoluta libertad pa

ra que la bu~guesra explotara al asalariado, con la absten-

clOn del estado: su func!On propia era sOlo vigilar al libre 

juega de las fuerzas ecanOmlcas y preservar el orden social. 

Alcanzan su plenitud el Individualismo y el Liberali1 

mo (6), la funclOn del estado fue defendida con la expres!On 

(6) - ·El liberalismo econOmica fue la fllosofla econOmlca que prevaleclO 
en gran parte del Siglo XIX y principios del XX, significaba liber 
tad de aeclOn tanto para el Individuo CO'YIO para la empresa comer--= 
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"Laissez Faire, y Lalssez Passer•, que en lo econOmlco sign! 

flcaba el ·respeto estatal al principio de libre competencia, -

que se caracterizaba por el predominio de la empresa capita

lista que hace a un lado los Intereses del trabajador y de -

la sociedad y se reproduce mediante beneficios exagerados a 

costa de los trabajadores y sus familias. 

Los sindicatos y asociaciones de trabajadores después 

de moverse clandestinamente, logran finalmente que, el Esta

do les permita organizarse para defenderse de la explotación. 

Una de las formas de defensa que se adoptaron fue "la coope

ración", concebida como base de un nuevo régimen económico -

en el cual se tomarlan en cuenta aspectos como el mejoramie~ 

to del nivel de vida de sus socios y de sus familias, educa

ción que proporcionarla el respeto a la dignidad.humana y s~ 

lid1ridad social. 

Estas Ideas prevalecieron durante casi todo el Siglo 

XVIII, pero a principios del XIX, los primeros socialistas -

hablan protestado ya contra el pesimismo de los economistas 

clAslcos, quienes hablan aceptado I~ miseria de las masas c~ 

mo una consecuencia Inevitable de la industrialización. Es-

tos socialistas querlan reemplazar el sistema económico prl-

clal, sus dogmas principales eran el libre comercio, interés pro-
plo, propiedad privada, "Lalssez Falre" y competencia. SegQn Adam 
Sltlth, el individuo que buscaba su propia ganancia era conducido -
por una mano Invisible a fOllll!ntar el bienestar de sus semejantes y 
el de la .sociedad en general. 
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vado por un sistema econOmico con nuevo contenido que •ya no 

tendrla como base la empresa privada y la dlvlslOn del pro-

dueto entre empresarios y trabajadores, sino la ejecuclOn de 

las operaciones de producciOn por las cooperativas• (7). 

Esta nueva concepclOn del movimiento cooperativista.

desemboca en 1844 con ~I nacimiento de la Primera Cooperati

va de Consumo con rasgos especlflcos. En la Villa de Rochda

le, Inglaterra, donde 28 trabajadores de las empresas texti

les, al resentir los efectos de la revoluclOn Industrial an

tes descritos, resuelven fundar la primera cooperativa de -

consumo. El mérito de estos "justos pioneros de Rochdale", -

conslstlO en haber establecido un programa de acclOn cohere~ 

te cuyos principios denominados "reglas de oro de la cooper! 

clOn", fueron recogidos por la Alianza Cooperativa Industrial 

en su Congreso de Viena en 1937. Estos principios que en la 

practica son aplicados con diversas modalidades, se expresan 

asl: "libre acceso y adheslOn voluntaria, libre asoclaclOn,

dlstrlbuclOn de los excedentes obtenidos en proporclOn a las 

operaciones realizadas por cada socio, Interés limitado de -

capital, venta de contado a los soc'os, neutralidad polltlca 

y religiosa y educaclOn cooperativa y fomento general de la 

enseñanza• (8). 

(7) - Walter Hesselbach, "Las Empresas de la Economla de Interés General", 
México, Ed. Siglo XXI, 19/B, p. 24. 

(8) - Estos principios se recopilaron de la obra de Joaquln Cano Jaure-
gul, "VlslOn del Cooperativismo en México", S.T. y P.s., 198G, Mé
xico, 30 a 38 p. 
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Posteriormente, en Alemania, el Incipiente movimiento 

cooperativo reclblO fuerte Impulso, a partir de 1849, por -

parte de sus promotores, Herman Schultze Von Delltzch y Fre

derlck Wlllhelm Raffelsen, al lograr, el primero, la creaclOn 

de 3481 cooperativistas de crédito urbano as! como el esta-

blecimlento de diversas asociaciones de artesanos y peque~os 

comerciantes; el segundo, la organlzaclOn de cooperativas de 

crédito y ahorro en el medio rural. 

A partir de 1848, Louls Blanc impulso en Francia, la 

creaciOn de los talleres sociales, que no eran otra cosa que 

cooperativas de producciOn Industrial· y sus proposiciones 

conslstlan en la implantaclOn de cooperativas productivas 

que deblan subvencionarse por el Estado con créditos pObli-~ 

cos, para ponerlas a disposiciOn de los obreros. La apropla

clOn de los bienes de consumo serla libre e ilimitada y el -

trabajo se remunerarla con base en el principio de Igualdad 

de salarlos. 

El cooperativismo como cualquier movimiento social no 

surge por generaclOn espontanea, responde a una necesidad 

del momento. Las condiciones sociales en esta época eran de

plorables para la clase trabajadora, que se imponla un nuevo 

planteamiento de las cuestiones econOmlcas y sociales, el 

cooperativismo, por tanto, es el resultado de una evolucl6n 

hlstOrlca, que dentro de la cual figuran sus precursores, -

los cuales contribuyeron a formular la doctrina y a Impulsar 
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la como movimiento organizado. Los escritores utOplcos, los 

fundadores de colonias y los economistas, desarrollaron mo-

del~s completos de sociedades Ideales y sistemas econOmicos 

justos, basftndose parcialmente en las ideas del llamado 

"chiliasmo cristiano", que eran comunidades de los primeros 

cristianos, con propiedad comOn, organizada sobre principios 

cooperativos; de las diversas formas comunistas y cooperati

vas de la vida comunitaria, y parcialmente sobre las ideas -

del "iluminismo enciclopedista". Casi todos estos modelos se 

~poyaban ~n cooperativas. Entre ellos, encontramos "'La Uto

pta• de Tomas Moro, 'Atlantis' de Bacon, 'La Ciudad del Sol' 

de Campanella, 'El Estado Cristiano• de Andrea, 'La Ley de -

la Libertad' de Hlnstanley, 'La Oceana' de Harrlngton, 'La -

Sevarambes• de Allais, las Ideas de Zierikzee, Bellers, Robe!_ 

to Owen, y de los primeros socialistas franceses, desde Saint 

Simon hasta Proudhon, y finalmente, 'La Llave de la Natural! 

za• de Horelly, 'El Viaje a Icarh' de Cabet, 'La Nueva Uto

pta• de Horris, las ideas de Hertzka y Oppenheimer".(9), to

da una gama de nombres famosos e ilustres. 

Estos libros fueron seguidos por la fundaciOn, sobre 

bases cooperativas, de numerosas colonias y empresas que su

frieron, durante el Siglo XIX, procesos de dlferenclaclOn en 

dos sentidos. Al principio no se trataba sino de un comunis

mo primitivo y utOplco, la fundaclOn de colonias y comunida

des que abarcaban todos los aspectos de la vida humana. Estas 

(9) - Walter Hesselbach; Op.clt. ,p.25. 
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realizaciones de una sociedad Ideal en pequenas comunidades 

modelo fueron primitivas, porque ellos quer!an Introducir -

la propiedad comOn no solamente en lo relativo a los medios 

de producción, sino también al consumo de bienes. El consu-

mo Individual de bienes era severamente racionado. 

Esta utop!a de comunismo Igualitario data de la época 

preindustrial. De ah! que "los primeros socialistas pod!an -

citar modelos de la Edad Media: los monasterios, las comuni

dades anabaptistas y las formas de vida adoptadas por muchas 

sectas. También p~ede hacerse referencia al experimento mas 

exitoso y al mismo tiempo fantastlco, del comunismo paterna-

1 lsta cristiano en el periodo preindustrial: el estado jesu.!. 

ta en el Paraguay" (10). 

Las colonias socialistas del Siglo XIX, fundadas en -

el esp!rltu del Iluminismo enciclopedista, fueron frecuente

mente comunidades cooperativas que abarcaban la vida y los -

bienes en su totalidad, que persegulan en primer término fi

nes educativos y culturales. La Idea de sus forjadores era -

la educación de los hombres bajo nuevas condiciones, libres 

de la explotaclOn y la miseria. Entre estas colonias que se 

fundaron, parcialmente sobre las bases espirituales cristia

nas y parcialmente sobre la base del Iluminismo enclclopedl! 

ta, siendo algunas de ellas Industriales y otras prelndustri_! 

les, destacan las colonias de Delaware y Pennsylvanla, mode-

(10) - Walter Hesselbach, Op.clt., p.25. 
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ladas segOn las ideas de Zurlkzee, la "Nueva Harmony" de --

Roberto Owen, en Indiana, y la Queenswood en el Condado Bri

t!nico de Hampshlre, as! como numerosos "falansterios•, fun

dados por Considerat y Godln, ambos seguidores de Fourier. 

En el Siglo XIX la empresa no capitalista no pod!a -

concebirse sino bajo la forma de cooperativa. Tanto los so-

ciallstas como los conservadores se atribulan la paternidad 

de la forma.cooperativa de empresa: liberales y socialistas, 

porque consideraban que en ella se realizaban los principios 

de la RevoluciOn Francesa; conservadores y reaccionarios, 

porque quer!an recrear los buenos tiempos de las guildas w
(asoclaciones de comerciantes para defenderse mutuamente, de 

origen religioso) y el estado corporativo. 

2. Aspectos IdeolOgicos 

Las corrientes del pensamiento m!s representativas que 

tratan de describir, explicar, interpretar o justificar el -

movimiento cooperativista, se puede1 agrupar en las siguien

tes (11): 

a) El Socialismo UtOplco. Esta corriente la representan -

( 11) - La fuente blstca de lnfonwaciOn para el desarrollo de este punto 
fue la obra de Q-anoslav M. Ladenatz, "Historia de las Doctrinas 
Cooperativas•. Ed. América. México. 
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Roberto Owen y Francols Marle Charles Fourler; ambos afirma

ron que era posible fundar un orden comunal dentro del capl

tal lsmo y se haclan la llus!On de que algunos capitalistas.

al comprender la justicia de su causa y movidos por sentlmle~ 

tos ~e generosidad, facllltarlan los capitales necesarios. -

Owen, Industrial de la rama de hilados y tejidos en Manches

ter, Inglaterra, manlfestO que el fenOmeno econOmlco y social 

producido por la revoluclOn Industrial, era una fuerza social 

y no lndlvldu1l y que por lo tanto deberla utilizarse para la 

producc!On en las flbrlcas en form1 cooperativa y no Indivi

dual. Pensaba en la creaclOn de un nuevo orden social media~ 

te la transformaclOn o cambio del hombre que llegara a acep

tar que la felicidad Individual se Identificarla con el bie

nestar colectivo; esta nueva sociedad, fundada en el trabajo 

personal y el amor entre los hombres, serla el resultado de 

una educaclOn adecuada. Owen demostrO en la practica estar -

de acuerdo con sus Ideas, pues !•planto en sus propias f &brl 

cas de hilados y tejidos reformas sorprendentes: redujo la -

jornada de trabajo Infantil y suprlmlO la jornada nocturna -

de la mujer; estableclO escuelas para los trabajadores y sus 

hijos, redujo las horas de trabajo diurno, estableció segu-

ros contra e11fermedades, construyo habitaciones hlgl~nlcas -

para el tra~ajador, fundo almacenes no lucrativos para expe~ 

der mercanclas a precio de costo a los trabajadores, fundo -

villas de la cooperac!On en donde los obreros, sin desaten-

der las labores Industriales, cultivasen las tierras para o~ 

tener 1limentos bAslcos,las que con el tiempo podrlan conver 
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tirse en comunidades autosuficientes, que sOlo vender!an al 

mercado los excedentes de productos no utilizados. El prin-

clpio cooperativo prevalecer!a tanto en el trabajo como en -

el hogar. Una parte de los beneficios se destinarla a amortl 

zar los préstamos que hubieran recibido para el desarrollo -

de sus actividades. 

Owen apelO a la clase oberara como medio de superar -

por ellos mismos el sistema de lucro privado y del.asalaria

do mediante la sustltuciOn del empresario al tornarse los 

trabajadores en duenos de su propia empresa. Sin embargo, no 

llego a definir la forma democratica de asoclaciOn y control 

de operaciones, sOlo le apremiaba la idea de liberar al tra

bajador de la explotaciOn del empresario; tampoco Intento la 

capacitaclOn del obrero para administrar con éxito las empr! 

sas que propon!a que fuesen fundadas por los mismos trabaja

dores, ni ideO cO~o distribuir los beneficios resultantes de 

la operaciOn de las empresas propiedad de los obreros. 

La senora B~atriz Potter-Webb hace un resumen de la -

obra de Owen en los siguientes términos: "intento sustituir 

la propiedad privada por una posesiOn coman de las tierras y 

una capitalizaciOn coman de las riquezas y el régimen de co~ 

petencia por un intercambio equitativo de los art!culos en-

tre los diversos grupos de trabajadores asociados, un Inter

cambio calculado segan el valor social de los productos (es 

decir, segan su costo de prod~cciOn), en el sentido particu-
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lar que atribula a esta expresión. Con esta nueva organ!za-

ción de la producción y de la distribución creyO poner coto 

a los desastres crónicos causados por la revolución lndus--

trial y a esa paradoja del Siglo XIX de aumentos en la pro

ducción de los articulas seguidos de Inmediato por el hambre 

para quienes los produjeron" (12). 

Por estas ideas, los Industriales rompen totalmente -

con él, y obstaculizan sus actividades de diversas formas. -

Las dificultades de Owen fueron tantas que tuvo que marchar

se a los Estados Unidos, donde fundó una comuna agr!cola que 

denomino "Nueva Harmony•, de la cual ya se ha hablado y que 

tuvo una existencia precaria. Cabe hacer mención que en 1826 

Owen vino a México y sollcltO al Presidente de la nepObllca 

las provincias de Texas y Coahulla, para crear un nuevo me-

dio social en la colonia que querta organizar, sin embargo.

esta petición le fue negada por Don Juan de Dios Caftedo, Jo

sé Ha. Bocanegra y Don Lucas Alamán, respectivamente. Después 

de su regreso de América, edita a ,partir de 1832, una revis

ta titulada "Crisis", en la que preconiza las Ideas de las -

organizaciones sociales de producción. 

Charles Fourler luchO Incesantemente contra todo lo -

que consideraba fraudulento: gananc.las excesivas en el comer. 

clo, tlranta ecleclást!ca y burocrática. Sus proyectos esta

ban fundados f!losOflcamente en doctrinas sumamente especul! 

t!vas y a menudo fantasiosas sobre la naturaleza y sobre la 

( t2) - Gromoslav M., Ladenatz, Op.clt., p.8. 
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historia de la sociedad humana. SegOn Fourler, la providencia 

ha creado un mundo nuevo que deberla seguir las leyes de la 

armenia en un sentido a su entender analogo a como los astros 

'siguiendo las leyes de Newton, autor a quien Fourler ensalzó 

grandemente'. Por desgracia, los hombres no han seguido estas 

leyes y no han cumplido por tanto, los planes de la provlde!!. 

cla. La consecuencia ha sido la represión de las pasiones, -

de la libertad y de la personalidad. Con el fin de restable

cer la perdida armenia, Fourler propuso un proyecto de orga

nización de una nueva sociedad, en la cual la célula funda-

mental de asociación serla la "falange•, donde el trabajo en 

coman estarla dividido de manera que proporcionara placer y 

resultara atractivo; que estuviera organizado de tal manera 

que pudiera satisfacer las Inclinaciones naturales del trab! 

jador. ,Plane6, adem,ás, que todos los miembros de la "falan-

ge", viviera~ en una colonia coman o "falansterlo". El obje

to de los falansterios serla la vida en coman y la coopera-

clOn Integral, se constltulrlan por grupos de 400 a 2,000 

personas, que se asentarlan en un terreno cuya superficie 

fuera de 2 mil hect&reas, que Incluirla un rlo, una colina y 

estarla cercana a un bosque. Labrartan las tierras y se com

pensarla a cada persona proporclonalment~ a su aportacl6n de 

capital, trabajo y talento. Haprla una tienda de aprovlslon! 

miento general que, a la vez, se encargarla de vender los 

excedentes de la producción no consumida por las familias 

del falansterlo. Habitarlan en los edificios que al efecto -

se construyeran con la ayuda del Estado, el que le reembols! 
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ria con el porcentaje que se separase del rendlml~nto final. 

Las Ideas de Fourler Influyeron en la formaclOn de 

grupos cooperativos -como un 'famlllsterlo' en Guise y v.arlas 

otras comunidades, especialmente en Francia y los Estados 

Unidos-. Se estima que el cooperativismo debe mucho a la obra 

de Fourler. Este dlfundlO sus Ideas en el diario "Le Phalannste 

Re Ou La Reforme lndustrlelle", fundado en 1632. 

El Maestro JesOs Silva Herzog, en su "Antologla del Pe!!, 

samlento EconOmlco Social", dice de este autor que era un 

cumplido empleado de comercio, escritor fecundo, desorbitado, 

Inculto y genial. Luego se Interroga lfue Fourler soclalls-

ta?, y se contesta: •a nuestro entender no fue socialista, -

aun cuando presto servicios Indiscutibles al socialismo por 

su critica acerva del mundo de su tiempo; no fue socialista 

porque no lucho por una sociedad sin clases; en sus falanste 

rlos habla cinco categorlas de Individuos. En cambio, tiene 

semejanza con el socialismo por su convicción de que habla -

que producir para llenar necesidades sociales y no con prop~ 

sitos de lucro. lFue entonces, capitalista?, tampoco. Al no 

aceptar la ganancia como norma de producclOn". 

De Fourler resalta un principio que consideramos va--

1 loso, aOn en la actualidad, es el que se refiere a la coop!O 

raclOn de consumo, segOn él, los precios a que las cooperatl 

vas deben vender sus productos son los de costo y no los de 
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mercado como lo hablan opinado todos sus antecesores. 

b) Anarquismo. Otra dor.trlna que Intentaba desterrar 

los males del sistema capitalista se encuentra encabezada -

por los teóricos an~rqulstas Pierre Joseph Proudhon, Bakunln 

y Kropotkln. El primero, aunque se oponla firmemente a los -

sistemas de los utopistas, proslgu!O, sin embargo, la linea 

evolutiva que ellos Iniciaron, apuntando que una genuina re

forma de la sociedad sólo podrla lograrse a partir de una -

modl flcaclón radical de las relaciones entre el orden social 

y polltlco, que ya no se trataba de sustituir una constltu-

c!On polltlca por otra, sino que,· en vez de la organlzac!On 

polltlca impuesta a la sociedad autoritariamente, era preci

so que apareciera una proveniente de la sociedad misma; que 

el Estado debla limitarse al ejercicio de aquellas funciones 

que la sociedad no pudiese efectuar. En las Ideas de Proudhon 

sobre el ~utuallsmo se vislumbraban elementos de la coopera

cron, pues en 1853 escribe que "hay mutualidad, reciprocidad, 

cuando en una Industria todos los trabajadores, en vez de 

trabajar para un empresario que les paga y se queda con su -

producto, trabajan unos para otros elaborando un producto 

coman, cuyo beneficio se reparte entre si". Pensaba también 

que par medio del mutualismo se crearla una nueva forma de -

civilización que conducirla a la supresión del Estado. Baku

nln y Kropotkln desarrollan el legado ldeolOglco de Proudhon 

y proponen la propiedad colectiva de la tierra y de los me--
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dios de produccl6n. Rasgo coman de las ideas anarquistas lo

constituyen la desaparlcl6n del Estado como forma de organl

zacl6n: •ocial y la sustltu~t6n del régimen capitalista ext•

tente por un orden nuevo y mejor • 
. -.· ~ 

c). Socialismo de Estado. Louls Blanc, ltder de la 

clase obr_era en fr?ncla y Ferdinan Lasalle, son los fundado

res de este sistema doctrinario. El primero pretendi6 trans

formar la sociedad mediante la creac!On de cooperativas ln-

dustrlales financiadas por el Estado (talleres nacionales),

en las que vela un instrumento eficaz para la supresiOn de -

la libre competencia y la explotac!On. El Estado a través de 

créditos pObllcos, debla adquirir las fábricas para que las 

administraran los obreros, quienes se encargarlan del reem-

·bolso posterior de tales créditos; por ello algunos autores 

consideran que Blanc fue el primer socialista que piensa re• 

formar la sociedad apoyandose en el Estado. Las grandes ma·

sas de trabajadores franceses apoyaron entuslastamente las -

asociaciones de productores que se proponlan. Se distingue -

la poslclOn de este llder de los.anteriores apologistas de • 

la cooperaclOn, en que él contaba con poder polttlco y la 

fuerza que dan las grandes masas de trabajadores. ParticipO 

en la revoluc!On de febrero de 1843 y fue nombrado miembro -

del gobierno provisional, puesto que ~provecho para promover 

activamente sus asociaciones de productores. Sus principales 

normas fueron: "el derecho al trabajo", "cada quien produica 
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según sus capacidades; cada quien consuma segOn sus necesld! 

des", al fracasar la revolución de febrero de 1848 desapare

cieron todos los talleres que logró fundar; empero, constlt~ 

yeron los antecedentes hlst6rlcos de realizaciones e Ideas -

posteriores. 

Lasalle, expuso que el Estado debla aportar los medios 

para la formación de cooperativas que evltar!an la formación 

de capitales provenientes del trabajo de los obreros y se l~ 

grara, ademas, la producción de bienes requeridos por la so

ciedad. Sus Ideas socialistas chocaron con las de Marx, por 

cuanto propugnó un 'socialismo de Estado' en el cual el Est! 

do tenla que intervenir con el fin de fomentar y regular las 

cooperativas obreras. Sólo de ese modo podrla superarse, se

gún Lasalle, 'la férrea ley de los salarlos', dfodose a los 

obreros participación en las empresas económicas, y aOn ri-

glendo tales eMpresas en forma de asociaciones ,de producto-

res. 

d) En contraposición a las tesis anarquistas y socia

listas, ha surgido en los Estados Unidos una 'corriente mode!. 

na de opinión sobre el cooperativismo, que considera a éste 

como un sistema para mantener la propiedad privada, es decir, 

como un medio para salvar al capitalismo. Sin embargo, según 

esta corriente, no se trata de defender al capitalismo mono

polista, sino de volver a la forma pura y orlgl'nal del movl-

mlento cooperatl10, tal corriente la representan E. R. Bowen, 
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J.P. Warbasse y Casselman. 

E.R. Bowen seílala que el cooperativismo elimina los -

privilegios resultantes de los negocios para beneficio de 

unos cuantos y de las Instituciones bancarias; permite la 

partlclpaclOn del pueblo en la propiedad privada; conlleva a 

la concentraclOn de la riqueza para la producclOn y su dls-

trlbuclOn eficientes y lo que es mas Importante, corrige los 

defectos del sistema económico de competencia y evita los -

confl lctos entre el capitalismo monopolista y el comunismo -

dictatorial. 

Por su parte, J.P. Warbasse afirma: "la propiedad no . 

es mala: •• lo que debe preocuparnos no es la propiedad prlv! 

da, sino el método de su distribución y los destinos o usos 

que se le den ••• el cooperativismo favorece a la propiedad -

privada. El método cooperativo tiende a lograr una comblna-

clOn de la propiedad de muchos para su admlnlstraclOn conju~ 

ta. En una sociedad de cooperadores, la propiedad privada 

puede convertirse en una bendición, no solo para el lndlvl-

duo, sino para la sociedad" (13). 

Dentro de la misma corriente de Ideas, Casselman sos

tiene: "el cooperativismo acepta la propiedad privada como -

base para la estructura econOmlca. Lejos de considerarla co

( 13) - Manuel Gu!zar c. "As ectos Fundamentales de la 
Federal de Coopera vas • ev1s a ex cana e 
época). 23-37 p.,. 1980. 



-óO-

mo un mal, como lo hace el socialismo, la considera como un 

bien necesario. Sostiene que lo que esta mal en la sociedad 

es que hay demasiada gente que no tiene bastante propiedad -

privada. Consecuentemente, el cooperativismo se encarga de -

repartir mas propiedad privada entre mas gente. Partiendo de 

la base de que la propiedad privada es algo bueno, el coope

rativismo dedica todos sus esfuerzos a restringir a los mon~ 

pollos y a ver que las riquezas sean distribuidas en forma -

mas equitativa. Las cooperativas lo logran simplemente ponle~ 

do en practica sus principios• (14). 

El economista norteamericano John Kenneth Galbraltk,

al exponer su teorla acerca de las "fuerzas compensatorias• 

que se desarrollan y ejercen para contrarrestar los excesos 

del capitalismo monopolista, precisa que las cooperativas -

son el Instrumento ld6neo para culminar ese poder compensat~ 

rlo, aunque se encuentra convencido de que el progreso técn! 

co y econ6mlco exige la formacl6n de grandes empresas monop~ 

listas, Qnlcas capaces de elevar la producción a niveles In

sospechados, mediante la Investigación clentlflca y la pla-

neacl6n. 

e) El Marxismo. Marx no lleg6 a exponer de manera or

ganizada sus Ideas acerca del cooperativismo, pero st a ocu

parse de él. En el tercer volumen de "El Capital", sobre las 

(14) - Manuel Gutzar. Op.Clt. p.27. 
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"fabricas cooperativas de los obreros•, como llamo a las c.oE_ 

peratlvas de producclOn. Marx vio en ellas alternativas a 

las empresas capitalistas. "Las fAbrlcas cooperativas de los 

trabajadores son, dentro de las viejas formas, la primera -

fractura de éstas, aunque es natural que por doquier repro-

duzcan y deban reproducir en su organlzaclOn real, todos los 

defectos del sistema Imperante. Pero en su seno esta suprlm! 

do el antagonismo entre capital y trabajo, aunque por ahora 

soto lo esté en la forma de que los trabajadores, en cuanto 

a asoclaclOn, constituyen su propio capitalista, es decir, -

que eMplean los Medios de producclOn para valorizar su pro-

pio trabajo. Las mismas demuestran como, alcanzada cierta f! 

se de las fuerzas productivas materiales y de las formas so

ciales de producclOn que les corresponden, se desarrolla y -

forma, de manera natural, un nuevo modo de producclOn a par

tir de otro modo de producclOn" (15). Asimismo, en 1866, an

te la reunlOn de la Internacional Socialista, expreso que m! 

dlante el sistema cooperativista era posible cambiar el or-

den social, siempre y cuando se contara con el apoyo del Es

tado y se lograra organizar a las masas, pero que este slst! 

•• no podrla por si solo sustituir al capitalismo; que el 

cooperativismo sOlo podrla desarrollarse y tener éxito e~ un 

Estado dirigido por los trabajadores. 

Los ideOlogos del marxismo af lrman que el cooperatl--

v lsmo, cuando opera dentro de un Estado dominado por la eta-· 

(15)-Karl Marx, "El Capital", tomo III, Vol. 7, México, Siglo XXI Edito
res, 1979, p.567. 
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se trabajadora, contribuye al proceso de transformaclOn so-

clallsta, pero que hlstOrlcamente esta forma de organizaci6n 

social esta destinada a desaparecer al ser abolidas todas 

las formas de propiedad colectiva y la planlflcaclOn econOm! 

ca centralizada. Estiman que el cooperativismo es un movl--

mlento que prepara la transformaclOn de la sociedad, ya que 

contribuye a formar el esp!rltu de trabajo y consumo en co-

MOn y los organiza en defensa de sus Intereses de clase. 

Del an6llsls de estas corrientes del pensamiento coo

perativista, se puede concluir que bas1camente hay dos posi

ciones: la cooperaclOn capitalista que trata a toda costa de 

defender y conservar la lnstltuclOn de la propiedad privada 

y la socialista, que trata de aprovechar las caracter!stlcas 

propias de la cooperaclOn para desarrollar las fuerzas pro-

ductivas, convirtiéndola as! en un Instrumento progresista y 

e•inentemente dln6mico. 

Independientemente de las corrientes del pensamiento 

antes esbozadas, y del sistema soclopol!tlco que las involu

cra, las cooperativas, y en eso exi~te consenso comOn, son -

una for11a de organizaciOn social para el trabajo que contri

buye al desarrollo econOmico de cualquier pa!s en donde ope

ran. 
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C. ANTECEDENTES JURIDICOS 

Como puede advertirse en los apartados anteriores, los 

orlgenes de las organizaciones sociales para la producciOn y 

el consumo en México, se remontan con antelaclOn al Constit.!!, 

yente de 1917, que reconoce a las cooperativas como una for

ma especlf ica de organizaciOn socioeconOmlca por coincidir -

sus postulados de ~ibertad, democracia y justicia social con 

los que animaron al propio Constituyente. 

1. C6digo de Comercio de 1889 

Se puede afirmar que las primeras normas que regulan 

las actividades cooperativas en México, Inician a partir de 

la vJgencla del "COdlgo de Comercio de 1889", donde se da a 

estas organizaciones el caracter de sociedad mercantil. El -

capitulo VII del ordenamiento citado, reglamentaba a la so

ciedad cooperativa, la que definla en su articulo 238 como -

"aquélla que por su propia naturaleza se compone de socios -

cuyo nOmero y capital son variables•; deflnlc!On en la cual 

se advierte a primera· vista la carencia de un contenido pre

ciso. 

El articulo 240 del COdlgo autorizaba a los socios a 

escoger el régimen de responsabilidad limitada o Ilimitada -

que les.conviniera. Por otra parte, este mismo capitulo le -

da a lis cooperativas un tratamiento equiparable a las demas 
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sociedades mercantiles y no un tratamiento especial por vir

tud de sus caracter!stlcas y el af An no lucrativo que las -

distingue; los resultados practicas de esta leglslacl6n fue

ron que por una parte se crearon verdaderas organizaciones -

mercantiles, pero con etiqueta cooperativa como "La Protect,2_ 

ra, Companta Cooperativa de Ahorros, Préstamos y Construcci,2_ 

nes•, la cual oper6 hasta principios de la Revolucl6n. 

Otra corriente que, al amparo de la misma leglslacl6n 

trato de organizarse siguiendo los principios del cooperati

vismo, fue la que se concreta en la "sociedad mexicana de 

consumo•, fundada en 1890 por lo mas representativo de la 

aristocracia porflrlsta. Este experimento no respond!a a ni~ 

guna necesidad, supuesto que las personas que lo formaban 

eran de la clase propietaria y respond!a mas bien a cierto -

aran de lmitacl6n de lo que suced1a en Europa. 

Z. Constltucl6n de 1917 

El Porflrlato cambl6 la Imagen del pa!s: el creclmle~ 

to econOmlco se acelero; los ferrocrrrlles se lntrodujeron;

la mlner!a y otras Industrias se desarrollaron; se Incremen

taron diversos cultivos y la alta productividad de algunos -

de ellos Impulso la exportacl6n. Sin embargo, la contrapart! 

da de este 'florecimiento' nacional fue una creciente injus

ticia social, debida a la mayor explotacl6n de las clases 

trabajadoras. 



El clima de injusticia que prevalecta en el Porflrls

mo, agudizo la concientlzac!On, y con ello la movll!zac!On -

de diferentes nOcleos de Intelectuales y trabajadores. De h! 

cho, los anuncios mb potentes de la RevoluciOn Me'xtcana de 

1910, fueron las movilizaciones de Cananea y Rlo Blanco. Re

voluc!On que surge "porque en "éx!co como en ninguna otra na 

c!On latinoamericana; el régimen oligárquico produjo la mayor 

concentrac!On de la riqueza, en especial de la propiedad de 

la tierra y, en consecuencia, la mayor explotac!On de la fuer 

za de trabajo nacional ligada a las principales ramas produ_s 

· t~vas, la agricultura y Ja mlnerla, y por ello también, Ja -

mas radical polarlzac!On de la riqueza y la pobreza en dos -

extremos irreconciliables" (16) •. 

La RevoluciOn Mexicana vino a modlf lcar. Ja estructura 

econOmica y social de la NaciOn, con base en el principio de 

justicia social que constituyo el objetivo fundamental de e1 

te gran movimiento. 

En un f'6gtmen de derecho este proceso revolucionarlo 

tenta que reflejarse en las normas jurldicas en todos sus -

niveles y, a .. vez, traducirse en una evoluc!On permanente 

de nuestra snciedad, es decir, que se conwlrt!eran en dispo

siciones leg1les las reivindicaciones que en el curso de es

ta lucha obtarleron Jos trabajadores, los campesinos y Jos -

(16) - Daniel l!llreno, 'El Congreso Constituyente de 1916-1917", Méxlco,
U.N.A.M.; 1902, p.37. 
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otros Integrantes de la sociedad. 

De ah! que en el Constituyente de 1917 se plasmaron -

en. la Carta Magna los artlculos 27 y 123, que correspondlan 

a las aspiraciones de los trabajadores y de los campesinos.

As!, los campesinos y dem!s persorias qu~ sOlo cuentan con su 

fuerza de trabajo, pudieron organizarse para la explotaclOn 

de la tierra, con unidades y cooperativas agrarias, actual-

mente reguladas por la Ley Federal de la Reforma Agraria. E! 

ta propiedad social reconocida por el articulo 27 se refiere, 

esencialmente, a los ejidos y comunidades. 

Como ya mencionamos, el problema agrario de México n! 

clO y se desarrollo en la Colonia. Al Inicio del Siglo XIX, 

la dlstrlbuclOn de la poblaclOn territorial se encontraba t~ 

talmente polarizada: Inmensos latifundios propiedad de los -

espanoles y de la Iglesia por un lado, y una decadente y no

tablemente reducida propiedad comunal de los pueblos de In-

dios lo que, en consecuencia, habla generado una creciente -

masa de Individuos desheredados: sin tierra y sin derechos.

Las diversas leyes creadas durante ~1 Siglo XIX en vez de r! 

solver el problema lo agravan considerablemente. 

El articulo 27. (17) respondlO a este problema en va-

rlas dlsposlcfones concretas: a) se determina la dotaclOn de 

(17) - La fuente b~slca de lnfonnaclOn para el desarrollo de este punto 
ha sido "La ConstltuclOn Polltlca de 1917", ColecclOn Conciencia 
Clvlca Nacional, México, O.D.F., 1964. 
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tler~as y aguas para los pueblos, ranchertas y comunidades -

que no las tuvieran o por lo menos no en la cantidad sufi--

ciente para afrontar sus necesidades. b) Se confirman las d~ 

taciones de tierras y aguas hechas a los ejidos de acuerdo -

con la Ley Agraria del 6 de enero de 1915. c) Se reconoce 

el derecho de condueHazgos, ranchertas, pueblos y congrega~

clones, que de hecho o por derecho guardaran el estado comu

nal para disfrutar en coman sus tierras, bosques y aguas. d) 

Se declaran nulos todos los actos jurtdicos que hubiesen ca~ 

cluldo con la privaclOn para dichas comunidades de sus tle-

rras, bosques y aguas y se declara que les serAn restituidos. 

Para comprender mejor el articulo 27, conviene cono-

cer el concepto de ejido. En primer término, el ejido es una 

persona moral o colectiva; esa persona ha recibido un patri

monio rOstico a través de los procedimientos de la redistrl

buciOn agraria. El ejido estA sujeto a un régimen jurtdico -

de especial protecciOn y cuidado del Estado. 

De acuerdo con la Ley, el patrimonio del ejido estA -

formado por tierras de cultivo o cultivables; tierras de uso 

comOn para satisfacer necesidades colectivas, zona de urban! 

zaciOn; parcela escolar y unid~d agrtcola Industrial para la 

mujer campesina. 

En cuanto a las tierras de cultivo, éstas se determi

nan tomando en cuenta la superficie de las tierras y el nOm! 
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ro de campesinos que forman el nOcleo de poblaclOn. De acuer 

do con la FracclOn X del articulo 27, la unidad Individual -

de dotaciOn no debe ser menor de 10 hectareas de riego o de 

sus equivalentes en otras clases de tierras. 

El régimen jurldico de la propiedad comunal es similar 

al del ejido, sin embargo, entre ambas figuras se presentan 

claras diferencias: la personalidad del ejido surge con la -

entrega de las tierras; en cambio, la~ comunidades ya poseen 

de hecho o por derecho bienes rOstlcos que la ConstltuclOn -

les autoriza para disfrutarlos en coman. Los procedimientos 

de dotaciOn y ampllaclOn de ejidos son distintos de los que 

corresponden a la restituclOn de tierras a las comunidades o 

a su confirmaciOn y titulaclOn. 

Por su parte, el articulo 123, reglamentado por la Ley 

Federal del Trabajo, estableclO las bases que rigen la rela

clOn de trabajo en sus diversos aspectos, permitiendo que 

los trabajadores se organicen para ampliar y fortalecer su -

capacidad adquisitiva en unidades especificas para el auto-

consumo. 

El proceso social expresado en la ConstituclOn de ---

1917, senala claramente que se aspira a una sociedad en que 

los mexicanos puedan desarrollarse libremente, tengan dere-

chos al trabajo y a la Igualdad de oportunidades. Es as!, -

que tempranamente en México se conforma a partir del articulo 
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27 y 123 constitucionales un sector social de la econom!a c~ 

y_o nOcleo fundamental que lo caracteriza se basa en la pose

sión comOn de la tierra y de los recursos naturales que se -

adjudicaron a los ejidos y a las comunidades, como también -

en la opción que las organizaciones sindicales pudieran agr~ 

parsc para proteger y elevar su capacidad adquisitiva. 

Es oportuno senalar que ya el Constituyente de 1917,

en el articulo za de la Constitución, reconoció la proceden

cia de tutelar, de manera particular, a las cooperativas y a 

las asociaciones de trabajadores, especialmente cuando comer 

clallzan productos nacionales o Industriales al extranjero.

siendo estos productos la principal fuente de riqueza de la 

reglón de origen. Sin embargo, no se contempló en forma am-

plla el desarrollo Integral de tales organizaciones. Al amp! 

ro de dicho precepto, y mediante la fracción X del articulo 

73, se desarrollaron organizaciones coope~atlvas, constitui

das por personas que aportan fundamental~ente su fuerza de -

trabajo. 

Los principias constitucionales en materia social y -

de propiedad se armonizan con la concepción de qemocracla -

que establece el articulo 3a., el cual precisa el contenido 

y alcance de ésta, al considerarla: •no solamente como una -

estructura jurldlca y un régimen polltlco, sino como un sis

tema de vida fundado en el constante mejoramiento económico 

social y cultural del puebla" (16). 
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Las formas de organlzac!On a que genéricamente se ha 

hecho aluslOn a lo largo de este trabajo, se distinguen de -

modo fundamental de la empresa privada y de las em¡lfesas u -

organismos paraestatales en que aquéllas se basan en forma -

primordial en la fuerza de trabajo de sus Integrantes, en 

tanto que las segundas combinan y se apoyap en los factores 

de la producc!On, es decir, en el capital y en el trabajo. -

Es pertinente agregar que en las organizaciones sociales me~ 

clonadas Impera el esplrltu de solidaridad de sus miembros y 

los recursos econOmicos generados se destinan de manera prl~ 

rltarla a la satisfacción de las necésidades de los partici

pantes. Asimismo, buscan su consolldacl6n y crecimiento por 

ellas mismas, mediante su debida lntegraciOn funcional y vi~ 

nen a constituir un sector especifico de la sociedad. 

Algunas formas de organlzac!On social han encontrado 

respaldo legislativo, que es garantla de su existencia. En-

tre las leyes que dan apoyo a estas organizaciones se pueden 

citar la Ley Federal de la Reforma Agraria, la Ley Federal -

del Trabajo, la Ley General de Sociedades Cooperativas y la 

Ley Federal para el Fomento de la P~sca. 

El respaldo legal, se refleja en apoyos de tipo fina~ 

clero que a través del tiempo se han establecido. Entre los 

(18) - Emilio o. Rabasa, et.al., Constltuc!On Polltlca de los Estados -
Unidos Mexicanos. camara de Olputados, México, 1962, p.20. 



ordenamientos legales destinados al fomento de este tipo de 

organizaciones, podemos citar, en el sector rural, la Ley -

General de Crédito Rural, la Ley que cre6 el Fondo de Garan

t!a y Fomento para la Agricultura, Ganader!a y Avicultura y 

el Reglamento para la Planeacl6n, Control y Vigilancia de 

las Inversiones de los Fondos Comunes Ejldales. Respecto al 

sector pesquero, podemos referirnos a la Ley Federal para el 

Fomento de la Pesca y la Ley Organlca del Banco de Fomento -

Cooperativo, que fue sustituida por la Ley que cre6 el Banco 

Nacional de Crédito Pesquero y Portuario, ambas destinadas -

a apoyar a las cooperativas pesqueras. 

Asimismo, el reconocimiento legal de algunas organlz! 

clones sociales ha sido determinante para que se les otorguen, 

también legalmente, algunos beneficios o privilegios especl! 

les, como es el caso de las cooperativas pesqueras, a las que 

la Ley de la materia les concede exclusividad en relacl6n con 

~etermlnadas especies; las de autotransporte, a las que la -

Ley de V!as de Comunlcacl6n otorga determinadas preferencias, 

y las que realizan maniobras en los puertos, protegidas por 

la Ley respectiva. 

Cualquiera que sea ~i campo en que operen y la forma 

que adopten dichas organizaciones sociales, lo cierto es que 

participan en la economla y que esta partlclpacl6n debe ser 

regulada, apoyada y, en la medida que proceda, fortalecida. 



-72-

J. CONCEPTUALIZACIDN 

Las bases de la existencia y conformac16n del sector 

social de Ja econom!a como se ha visto, han estado presentes 

a lo largo del proceso histOrlco del pals. Tales b\ses se r! 

fieren, en esencia, a la utlllzaclOn de los recursos basicos 

para el beneficio social y a la explotación colectiva de los 

diversos factores de la producclOn, as! como el desarrollo -

de formas sociales de aproplaclOn de los beneficios. 

Como parte Importante de la econorn!a y la sociedad ID!_ 

xlcana, han existido siempre diversas organizaciones de tra

bajadores, tanto rurales como urbanos, que han jugado un pa

pel significativo en la producclOn y distribución de bienes 

y servicios. Es un hecho que con las variantes que han impl.!_ 

cado las diversas etapas del desarrollo en México, las dls-

tintas formas de organización social para el trabajo han for. 

jado y mantenido presencia en la conformación propia de la -

sociedad mexicana. 

Sin embargo, el desarrollo del sector social ha.teni

do un comportamiento Irregular a través de los anos, sus ex

periencias exitosas y fallidas han estado determinadas prin

cipalmente por las Iniciativas del Estado, tanto de orden l_! 

gislatlvo y reglamentario como de pol!tlca social, muchas Y!, 

ces separadas entre si, y por las presiones que ha Ido ejer-



-73-

clendo sobre la sociedad el r!pldo crecimiento Industrial Y 

demogr!flco. 

En consecuencia~ es Importante plantear aunque breve

mente la evoluclOn que ha experimentado el concepto de sec-

tor social, es decir, la Idea que se tuvo y se tiene del mi! 

mo, en razOn de que han tenido fases en las cuales su conceR 

tuallzaclOn fue muy restringida y en otras excesivamente am

plia; la lndetermlnaclOn obedeclO a los diversos objetivos -

que persegulan los distintos grupos sociales heterogéneos -

que lo Integraban y/o lo promovlan. 

Desde la ConstltuclOn de 1917 hasta la década de los 

70's, el concepto de sector social, hacia referencia al eji

do y a la comunidad agraria como formas de organlzaclOn para 

la producclOn, dlstrlbuclOn y comerclallzaclOn distintas a -

las privadas y a las pObllcas. Una Idea similar se presento 

con las cooperativas, las cuales no se consideraban parte ni 

del sector privado ni del pObllco. De esta forma, el concep

to de sector social de la economla durante este perlado solo 

contemplo como elementos constitutivos a las cooperativas, -

l~s ejidos y las comunidades agrarias. 

En los Oltlmos aftas se revitaliza el planteamiento -

del sector social de la economla, y se comienza a establecer 

un concepto mas a~pllo. 
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En la Reunión sobre el Sector Social convocada por la 

Confederación de Trabajadores de México en 1980 (19), a la -

cual asistieron representantes del Movimiento Obrero y del -

Sector PObllco, la conceptualización que hicieron cada uno -

de ellos, fue extremadamente amplia. 

La C.T.M. exponla una relación de las unidades que -

conformaban el sector social de la economla, en: los ejidos, 

las comunidades, las auténticas pequeñas propiedades, las -

cooperativas de producción, las empresas sindicales, las In~ 

tltuclones de seguridad social, los talleres artesanales y -

las empresas que se organizan entre trabajadores en colnver

slón con el Estado. El elemento comOn que tenlan las unida-

des mencionadas, a excepción de la pequena propiedad y las -

Instituciones de seguridad social, era el control y partici

pación de los trabajadores sobre los medios de producción. 

Por otra parte, el sector pObllco Incluyó en el sec-

tor social a todas aquellas unidades productivas que elabor! 

ban bienes y servicios socialmente necesarios, no señalando 

el tipo de organización, es decir, :as lnclulan por el tipo 

de bien que produclan. Este criterio ordenador era confuso,

puesto que al descartar el principio de propiedad colectiva, 

(19) - La Información que contiene este punto se obtuvo de: c.T.M. "1'.e-
morla de la Reunión sobre el Sector Social de la Economfa•. Clü-
dad de México, 30-31 de mayo y 1o. de junio de 1980. 
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podrla pensarse que una empresa mercantil por el simple he-

cho de producir bienes o servicios socialmente necesarios, -

formaba parte del sector social de la economla. 

De este foro se concluy6, que el concepto del sector 

social de la economla ha variado, pero que el elemento fund_!!. 

mental para conceptuallzarlo ha sido la propiedad colectiva 

de los medios de producción. Se piensa que la lnclusi6n en -

el mismo, de la pequeña propiedad y de las Instituciones de 

segurlda~ social, obedeció mas a una coyuntura polltlca de -

alianza con grupos sociales que a una concepción té6rlca. 

La amplitud y la confusión que existe respecto al co.!1_ 

cepto del sector social de la economla, se esclarecen en 

cierta medida con las reformas en materia económica Introdu

cidas en la Constltucl6n en diciembre de 1982 al articulo 25. 

l. Articulo 25 Constitucional 

El documento fundamental donde esta Inscrito el proyei 

to nacional, en su articulo 25, señala las bases del régimen 

económico del Estado Mexicano; el texto vigente de este artl 

culo fue Incorporado en el periodo de sesiones de 1982, has

ta antes de la reforma el articulo se referla a la garantla 

de Inviolabilidad de la correspondencia. 
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Con el propOslto de adecuar a la realidad actual riel -

pats los principios relativos al funcionamiento de la eco-

nomta, el Ejecutivo Federal planteo algunas Iniciativas de -

modlflcac!On al texto constitucional, mismas que fueron apr~ 

badas por el Congreso de la Un!On. Oe tal manerj que actual

mente se establece, en un solo cuerpo de Ideas, la rectorta 

del Estado en la conducc!On del desarrollo nacional, y se f! 

jan los propOsltos, los ambltos de actuaclOn y las relaclo-

nes que se dan entre los tres sectores que compone'n la econ~ 

mta mixta. 

El nuevo arttculo 25 reconoce cxpltcltamente la part! 

clpac!On activa del sector social en la econom!a y su Impor

tancia en el Impulso a las tareas prioritarias del desarro--

1 lo nacional (20). As!, el mencionado articulo establece que: 

"Corresponde al Estado la rector!a ~el desarrollo nacio

nal para garantizar que éste sea Integral, que fortale,;_ 

ca la soberan!a de la naclOn y su régln:en democr!tlco y 

que, mediante el fomento del crecimiento econOmlco y el 

empleo y una mas· justa dlstrlbuclOn del Ingreso y la -

riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la 

(20) - Para el anatlsls del articulo de referencia, nos basamos en la si 
gulente documentaclOn: 
Miguel de la Madrid: "r:l marco legislativo para el cambio", l'éxl
co, Talleres Gr!flcos de la l!acion, lomo 2, 1~<>3. 

Sergio Garc!a Ram!rez: "Oerec~o Social EconOmlco y la !:<rpresa Pú
blica en ~xlco" México, !NAP, 1SD2. 
José Francisco Rutz fAassleu. Et.Al. "Nuevo Derecho ConsLltuclcnal 
Mexicano", ftéxlco. PorrOa. 1983. 



dignidad de los lndlvlctuos, grupos y clases sociales, 

cuya seguridad protege esta Constitución". 

"El Estado planeara, conducira, coordinara y orientara 

la actividad económica nacional, llevara a cabo la r! 

gulaci6n y fomento de las actividades que demande el 

interés general en el marco de libertades que otorga 

esta Constitución". 

"Al desarrollo econ6'11ico nacional concurriran, con re! 

ponsabll!dad social, el sector pObl!co, el sector so

cial y el sector privado, sin menoscabo de otras for

mas de actividad económica que contribuyan al ctesarr~ 

lle de la nación". 

"El sector pObl leo tendra a su cargo, de manera exclu

sl va,' las areas estratégicas que se se~alan en el -

articulo 28, parrafo cuarto de la Constltucl6n, mant! 

nlendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el 

control sobre los organismos que en su caso se esta-

blezcan". 

"Aslflllsmo, podra participar por st o con los sectores 

social y privado, de acuerdo con la Ley, para impul

sar y organizar las areas priori tartas del desarro-

llo". 
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"Bajo criterios de equidad social y productividad, se 

apoyaré e impulsaré a las empresas de los sectore~ -

social y privado de la econom1a, sujeténdolos a las 

modalidades que dicte el interés pOblico y al uso, -

en beneficio general, de los recursos productivos, -

cuidando su conservac!On y el medio ambiente". 

"La Ley estableceré los mecanismos que facil !ten la -

organizaclOn y la expansión de la actividad econ0'11i

ca del sector social: de los ejidos, organizaciones 

de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas 

que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los -

trabajadores y, en general, de todas las formas de -

organizaci6n social para la producc!On, distrlbuc!On 

y consumo de bienes y servicios socialmente necesa-

rios". 

"La Ley alentara y protegeré la actividad económica -

que realicen los particulares y promoveré las condi

ciones para que el desenvolvimiento del sector prlv_! 

do contribuya al desarrollo econ6mico nacional, en -

los términos que establece esta Constituc!On". 
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México se ha convertido, as1, en uno de los paises -

pioneros en América en cuanto a reconocer constitucionalmen

te la existencia e Importancia del sector social de la eco--
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nomla, y cuyo gobierno se compromete a respaldar su desarro-

llo. 

El contenido de los articules 25, 26, 27 y 28 reform! 

dos durante el mismo proceso de 1982, constituye en la prac

tica el sustento constitucional ~el Derecho EconOmlco Mexl-

cano. Podrla decirse que estos cuatro articules forman sus-

tanclalmente el capitulo econOmlco de la Constltucl6n, sin -

que formalmente se haya Introducido, ademas, sin desconocer 

que existen otras normas que tienen un contenido de esa nat~ 

raleza como el articulo 131 y las disposiciones relativas a 

facultades del Congreso de la Un!On en materia econOmlca. 

En el articulo 25 se plantean los principios baslcos 

del sistema econOmlco mexicano. El primer concepto al que d! 

be hacerse referencia para el anal!sls de este articulo, es 

el de Estado, al cual se le atribuye de acuerdo con dicho ª! 

ttculo, 'la rectorla del desarrollo'. As!, debe desglosarse 

el contenido de tres conceptos bas leos: 'Estado, Rectorta y 

Desarrollo Nacional'. 

a) El Estado como Rector del Desarrollo Nacional.- El 

concepto de Estado es altamente complejo y para efectos de -

este trabajo basta decir que con él se hace alus!On al com-

plejo organlzaclonal, a través del cual se regula la vida c~ 

lectiva. El término Estado, debe reconocerse, es ambiguo: no 
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debe confundirse con gobierno, ya que éste es exclusivamente 

la parte dirigente del Estado, que puede cambiar y de hecho 

cambia perlOdlca y slstematlcamente. 

El concepto de Rectorla esta vinculado al de desarro-

1 lo nacional, ya que lo que se atribuye al Estado, es preci

samente ser el rector del desarrollo nacional. Por desarro-

llo nacional, debe entenderse -empleando términos que conti! 

ne la propia Constituc!On- el constante mejoramiento econOn! 

co, social y cultural del pueblo. Desarrollo no es sOlo cre

cimiento econOmico o avance en alguna de las ramas de la pr~ 

ducc!On o la tecnolog!a; el desarrollo nacional supone el 

perfeccionamiento de la vida de la colectividad y abarca las 

distintas actividades nacionales. 

La Rectorla del Estado significa que la forma de org! 

nlzaclOn social que el Estado representa, debe disponer de -

una supre1nacla de decisl6n en cuanto a los asuntos que se rE_ 

fleren al mencionado desarrollo nacional. En este sentl<lo, -

la Constltuc!On sigue fiel al esquema planteado desde 1917 -

por los Constituyentes que rechazaron el Individualismo llb! 

ral del siglo pasado. 

b) Fines del Desarrollo y Medios para Alcanzarlo.- Las -

finalidades que expresamente consagra el primer parrafo del 

articulo 25 en la acc!On r~ctora del Estado, con respecto al 
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·desarrollo nacional, son: a) Garantizar que éste sea lnte--

gral. Es decir, que el Estado debera cuidar porque el progr! 

so y mejoramiento que el pueblo se propone realizar mediante 

su organización, abarque el conjunto de la poblaciOn y a to

da la extensión del territorio nacional, ast como a las dlf! 

rentes ramas de actividad. b) Fortalecer la soberan!a de la 

nacl6n. Todo Intento de organizar una sociedad en torno a -

ciertos fines por medio de la formación e~tatal, supone la -

preservación de la capacidad de decisión de tal Instancia e1 

tata! y esa capacidad de decisión, es lo que se entiende por 

soberanta. c) Fortalecer el régimen democrático. ~o basta 

con que aumente la producción o que se logren Oxltos en alg~ 

na actividad especifica, realizada por algOn grupo en parti

cular. Podrla decirse que el fortalecimiento del régimen de

mocrático esta lntlma~ente vinculado al hecho de que el des! 

rrotlo sea Integral y fortalezca la soberanla de la nación.

El carácter democr&tlco del desarrollo debe referirse a la -

propia definición de democracia que contiene la Constitución 

en su articulo 3o, que la entiende "no solamente como una e1 

tructura jurldica y un régimen polttlco, sino como un siste

ma de vida fundado en el constante mejoramiento económico, -

social y cultural del pueblo". Como vemos, el sistema demo-

crátlco que plantea nuestra Constitucl6n, se funda en un pr~ 

ceso de desarrollo que debe entenderse como participativo. -

En consecuencia, la rectorla estatal del desarrollo nacional 

debe procurar que las determinaciones relativas a dicho des! 
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rrollo se funden en la participación ~opular, esto es, ~u~ -

todos los sectores de la sociedad puecan Intervenir an la -

•toma de decisiones y al mismo tlemro que !Ds haneficlos del 

desarrollo se dlstrl~uyan de manera que alcancen a toda la -

población. 

c) Actlvldn~es do! Estado.- En el propio precepto se me! 

clonan las diversas actlvidad~s que ctebe realizar el óstado 

COMO rector del desarrollo. Estas consisten en planeer, con

ducir, coordinar y orientar la actividad econ~mlca. El ejer

cicio de planeacl6n Implica el establecimiento de les fines 

concretos que se plantea la rolectivi.lnd, as! co~o los me~lcs 

y etapas fijados rara conseguirlos. La coordinación se reflc 

re al sistema de concertación de acciones entre los diversos 

niveles del Estado: la Fe~eracl6n, los Estados y los Punlci

plos. La Rectorln del Estado se descnvuelv2 en estos tres 

planos, entendiéndose ql'e la Fe~era~i6n, en su car¿cter int~ 

grador del Estado ~exlcano, asuMe !J responsabilidad princi

pal de realizar esta tarea coordin1~ore con ostados y Kuni:! 

plos, debiendo respetar las atribuciones ler,ales ~e é~~os. -

La orientación, se produce a trav6s de las metildas inductl-

vas que, sin tener el carácter de disposlclcnes obligatorias, 

tiendan a dirigir la actividad cconO~lc1 en forra con;rucnte 

con los fines general~s de la socl~~ad. 

d) Sectores ocon6mlcos.- Se introcucn en la ~onstltucl1n 
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el concepto rle sector económico al establecerse que al desa

rrollo económico nacional concurrlr~n los sectores pOblico,

soclal y privado. Debe hacerse notar que en usta parte el 

texto habla de desarrollo cconO~lco nacional, presentando 

una restricción al area estrir.tamente econOmlca respecto al 

concepto eMpleado en el primer pirrara, el de desarrollo na

cional. 

Por eso dehen entenderse los sectores como ámbitos -

de actividad económica, definidos por el tipo de propiedad -

de los medios productivos, que caracteriza a cada uno de 

ellos. As!, el sector pObllco de la econom!a es el Integrado 

por las empresas de propiedad pÍlbllca, ya sea total o mayor.!. 

tarla. No debe Identificarse al sector pObllco con el goble! 

no de la repObllca, el gobierno no es un sector cconOralco, -

sino el depositarlo del poder pObllco que rlesar1·olla las fu.!)_ 

clones atribuidas al Estado. 

El sector social que es el que nos ocupa, esta const.!. 

tuldo por las actividades económicas fundadas en la prople-

dad social. Esta se configura por formas de apropiación cole.!:_ 

tlva de los medios de producción, como ocurre en los ejlrlos, 

comunidades agrarias, cooperativas o e~presas sindicales. 

El sector privado es el conforrado por los ~edlos de 

producción de propiedad privada, es decir, que ejercen lndl-
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vlduos en lo particular, sea de manera directa o como tltul! 

res de acciones. 

e) ~a Econo~!a Alxta.- Se establecen as!, constltuclona! 

mente, las bases ~e lo que se deno~lna Econom!~ Mixta, en 

las que participan diversas formas de propiedad, sin que unas 

excluyan a otr-.s. Se garantiza la coexistencia de la propie

dad pObllca, social y privada, sujetas al Interés de la na-

clOn, bajo el principio de legalidad. Se rechaza s!multanea

mente la Idea de la exclusividad de algOn tipo espaclf!co de 

propiedad. 

Vamos a puntualizar brevemente el régimen que corres

ponde a cada sector. 

El sec~or pObllco tiene encomendado de manera exclu-

slva el manejo de las que la ConstttuclOn denomina areas es

tratégicas, que son las actividades econOmlcas que represen

tan particular Importancia para el desarrollo nacional, por 

tratarse de la producclOn de bienes o servicios que constlt~ 

yen el fundamento de otras actlvlda~es derivadas rla ellos o 

son recursos no renovables, b6slcos y de alto valor por su -

escasez o uso especializado para ciertos fines, como el pe-

trOleo o el uranio. 

Se faculta también al sector pObllco ? Impulsar y or

ganizar las areas prioritarias del desarrollo, entendiéndose 
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que son las areas que, da acuerdo a las circunstancias, re-

sulta mas conveniente foment~r. en funci6n de las neceslda--: 

des especificas del desarrollo nacional. Mo son éstas cono -

las areas estratégicas, que son necesariamente fundamentales 

o básicas para el resto del desarrollo econ6mlco o para sal

vaguardar la soberanla, pero si pueden constituir esferas 

que, por las particulares circunstancias Imperantes, sea ne

cesario atender con antelacl6n a otras. En este campo se es

tablece la posibilidad de que intervengan los sectores so--

cial y privado en conjuncl6n con el pObllco. 

El articulo que comentamos dispone el aliento y la pr2 

teccl6n de la actividad económica del sector privado, dentro 

de un marco en el que contribuya también al desarrollo econ~ 

mico nacional. 

Finalmente, y siendo lo mas Importante para el tema -

que nos ocupa, en su penOltlmo apartado, este articulo prevé 

que deberán establecerse los mecanismos, entcnrlléndose éstos 

como el dictado de leyes, que faciliten la organización y e~ 

pansl6n de la actividad económica del sector social. Esta 

preocupación programática senalada en la Constitución, res-

pande al hecho real de que dentro del sector social pueden -

generarse fórmulas que permitan alcanzar la finalidad de fo

mentar el empleo y lograr una mas justa distribución de la -

riqueza, al tiempo de que se propicie la producclOn, distri

bución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. 
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Parecerla que con las reformas al articulo 25 consti

tucional, se puso fin a las dlscusione~ y a las ~!versas In

terpretaciones que se tenlan del sector social de la econo-

mla. En él se senalan taxativamente cuales son las unidades 

que pertenecen al sector social, y estahlece un criterio or

~enador que es, el de que las empresas pertenezcan mayorita

ria o exclusivamente a los trabajadores. 

No obstante. se considera que aún subsisten algunas -

Imprecisiones, en la medida que parece Incluirse en el sec-

tor social de la economla, a los sindicatos, cuando se rcfl! 

re a " ••• organizaciones de trabajadores". La cual no es co-

rrecta, puesto que confunde las organizaciones de trabajado

res para defender sus Intereses de clase frente al capltaí,

con las unidades productivas que promueve el movimiento con 

el objeto de ganar espacio en la estructura econOmlca. 

Igualmente esta reforma constitucional, senala que I~ 

tegran al sector social • ••• todas las formas de organlzaclOn 

social para la producclOn, distrlbuclOn y consumo de bienes 

y servicios socialmente necesarios"; parecerla ser que la fl 

nalldad es la de precisar que las unidades productivas o di! 

trlbutlvas de los trabajadores se limiten a los bienes o ser 

vicios necesarios baslcos, lo cual frena su partlclpaclOn en 

otros sectores donde pueden ser eflcl~ntas. 

Con base en todo lo anterior y de acuerdo al esplrltu 
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de los preceptos constitucionales se puede concluir, que el 

sector social de la economla, esta Integrado por todas aque

llas unidades productivas que realmente pertenezcan a los 

trabajadores, en donde la propiedad de los medios de produc

ción tenga un caracter social, en las cuales exista una ver

dadera partlclpac!On de los trahajadores en la toma de deci

siones, en donde las relaciones laborales sean de coopera--

ciOn y no de explotación. De ah! que ~e Incluye al sector S! 

clal a los ejidos, a las comunidades agrarias, a las empre-

sas sindicales, a las cooperativas y a otras formas de orga

nización que pertenezcan por deflnic!On a los trabajadores. 

2. Categorlas para la ConceptualizaciOn del Sector social 

El sector social de la economla ha venido comprendie~ 

do a una amplia gama de actividades económicas y a grupos S! 

clales, esta diversidad interior pudiera dificultar una aproxl 

maciOn conceptual precisa para su ldentlflcaclOn y, poste--

rlormente para la definición de una estrategia de polltlcas 

econOmlcas orientadas a su apoyo. Sin embargo, la dificultad 

es tan solo aparente, ya que a partir del papel que dicho se~ 

tor ha venido jugando en la sociedad y en el sistema econOml 

ca, permite señalar no tan solo su Importancia agregada en -

términos econOmicos y sociales, sino que también es poseedor 

de una racionalidad propia que la diferencia del sector pG-

bllco y privado, esto es lo que ha permitido que tenga un e1 

paclo dentro del contexto de la estructura económica. 
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Las categorlas que permiten identificar y conceptua-

lizar de una forma mas precisa al sector social de la econo

mla son las siguientes: 

- La forma de propiedad de los medios de producción. 

- Tipos de relaciones laborales. 

- Sistema de remuneración y distribución de excedentes. 

- La participación de los trabajarlores en la gestión 

y control de la unldad económica. 

- La organización del proceso de trabajo. 

- La estructura organizativa. 

A continuación se analizan estas categorlas para po-

der concluir con una definición del sector social de la eco

nomla, que corresponde al rol histórico que ha venido desem

penando en el contexto social, polltlco y económico de México. 

a) Propiedad de los Medios de Producción 

El principio de propiedad colectiva de los medios de 

producción es el que permltira que 11s unidades del sector -

social de la economla sean auténticas empresas sociales, es 

decir, la explotación Optima y adecuada de sus recursos sera 

en beneficio de quienes las trabajan, no sólo porque nlngOn 

trabajador tiene derecho de propiedad Individual en la ~is-

ma, sino porque dicha propiedad corresponde al conjunto de -

trabajadores de la unioad econO~lca, por su sola condición -
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de trabajador. 

Dentro de las unidades econ6m1cas del sector soc!al,

pueden identificarse cuatro tipos b~slcos de part1c1pac16n -

en la propiedad: 

El que se distingue por la participación directa de -

los miembros de la organizac!On en la propiedad, como en el 

·caso de las sociedades cooperativas; el que se caracteriza -

por la part1c1pac16n usufructuarla en la propiedad, como su

cede en los regtmenes ejldales y comunales; el que se recen~ 

ce por la part1c1pac10n de los trabajadores en la propiedad 

a través de terceras organizaciones que los representan, co

mo ocurre en los casos de las empresas sindicales y; el que 

se considera como part1c1paci6n mixta en la propiedad, que -

comprende la lntervenc!On mayoritaria de una organ1zacl6n s~ 

clal con el sector pObllco. Asimismo, abarca la asoclaci6n -

en la propiedad entre los trabajadores que constituyen la 

unidad y alguna organ1zac16n representativa de otros tra~a-

jadÓres aportante de capital. Por Oltimo, incluye también la 

part1c1paci6n que se da al colaborar diversas unidades socl! 

les entre st. 

Ast se tiene que, tanto la cooperativa de producc16n 

y las empresas sindicales, en las cuales los socios detentan 

la propiedad colectiva sobre los medios de producc!6n, como 

el ejido y la comunidad que tienen un usufructo colectivo, -
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de la tierra y recursos, constituyen las formas mas avanza-

das del sistema, la cooperaclOn entre sus miembros. En estas 

organizaciones desaparece el antagonismo entre capital y tr! 

bajo, y se yOSlblllta la lmplementaclOn de una forma de org! 

nlzaclOn del trabajo mas justa. 

Como se puede a~reclar, el proyecto del sector social 

de µéxlco, actualmente contempla formas heterogéneas de pro

piedad, aunque s! es clara su concepclOn en cuanto a que los 

trabajadores deben tener siempre el control, la gestlOn y 

los beneficios d~ s11s unidades productivas, por lo tanto, p~ 

dr!an conformarse en su Interior subsectores de acuerdo a la 

forma de propiedad que detentan los trabajadores. 

b) Relaciones Laborales 

2s Importante concebir a las relaciones laborales co

mo un fenOmeno soclolOglco y no como una concepción psicoló

gica, en la cual las relaciones lndlvldu~les asumen un papel 

preponderante. Esta concepción como medio para gen•rar nue-

vos tipos de relaciones laborales, permitiendo una mayor de

mocratización en la empresa, e~ el sentido de ~ue no es una 

cuestión que sólo atañe a las e~presas del sector social de 

la econom!a, sino que se refler~ también al nivel e~ la ges

tión econOmlc~ global. 

De ah! que son fundamentales las relaciones labora---
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les que se descrrollan al interior de las unidades producti

vas del sector social, que se refiere al conjunto de relacl~ 

nes que establecen los trabajadores entre si, en el proceso 

de producción, que consiste en un conjunto complejo de for-

mas de la división social del trabajo, en las condiciones y 

procesos de control y apropiación del producto social, que -

se derivan del tipo de propiedad de los medios de producción, 

la cual generara en caso de ser propiedad privada, relaclo-

nes de subordinación del trabajo frente al capital. 

El sistema de relación de trabajadores-empresas, con1 

tltuye un conjunto organizado y·artlculado para el cumpll--

mlento de un propósito especifico al Interior de una empresa 

en este caso particular de anallsls, de un sector de la eco

nomla, pero que no es autOnomo, porque esta Inserto y artlc! 

lado en un sistema de mayor agrupación que encl~rra a la ec~ 

nomla y a la sociedad en general, por lo tanto, estan suje-

tos a determinaciones macrosoclales, polltlcas y económicas. 

La partlclpaclOn de los trahajadores en la formulación 

de la polltlca laboral es Importante para que se propicie un 

mayor lnterOs tanto d2 los campesinos como de los trabajado

res en la gestiOn de sus empresas, para superar la relaclOn 

contractual que existe en el sector privado y p~ra elevar la 

conciencia colectiva. 
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c) Sistema de Remuneraciones y Dlstr!buct6n Colectiva 

El nivel y el sistema de remuneract6n, as! como la 

d!str!buc!6n de excedentes, son dos principios Importantes -

en el sector social, éstos determinan las condiciones de vi

da del trabajador y su familia, su nivel de particlpacl6n en 

la riqueza generada en la unidad productiva. 

La magnitud del salarlo se debe determinar en funcl6n 

de la cantidad y calidad del trabajo, con el objetivo de es

timular el Incremento de la producct6n, para Incentivar y m~ 

tlvar el incremento en la productividad, con la salvedad de 

que las prestaciones sociales que se otor~uen no dependan de 

este requisito. El salarlo que se pague debe permitir satis

facer las necesidades materiales y culturales del trabajador 

y de su familia. Para la fljacl6n del salarlo debe tenerse -

en cuenta las diferencias entre trabajo calificado y no cal! 

f!cado, trabajo pesado y no pesado, pero con la tendencia de 

reducir las diferencias salariales entre dichos trabajos. 

Paralelamente, es necesario que en las e~presas del -

sector social de la economla, se contemple la pollt!ca de nl 

velacl6n salarial y que todo incremento en la productividad, 

se refleje en el nivel del mismo. En este sentido el sector 

social, debe de tratar de eliminar la tendencia a !a baja -

del salarlo real que se desarrolla en la economla. Los trab~ 

jadores deben Implementar una partlclpacl6n mas activa en el 



trabajo y redoblar sus esfuerzos por Incrementar la productl 

v!dad. 

Por Qltimo, el sistema de distribución de excedentes 

en las unidades del sector social, debe dar prioridad al tr! 

bajo y no al orden jerárquico de los trabajadores, evitando 

las desigualdades en materia de remuneraciones que no est~n 

fundadas en el trabajo. La distribución debe hacerse en fun

ciOn de la cantidad y calidad de trabajo aportado. 

d) Partlclpac!On de los Trabajadores en la Gestión de sus Empresas 

En la empresa mercantil la gestión le pertenece corno 

derecho absoluto al propietario de los medios de producción, 

quien tiene poder absoluto en materia de todo tipo de deci-

siones, la organización del trabajo es autoritaria, se des-

carta la participación de los trabajadores y se tiende a im

poner estructuras organizativas muy rlgldas, compartimenta-

das y centralizadas. 

Por otro lado, la propiedad colectiva de los medios -

de producción es el elemento que asegura que los trabajado-

res de la unidad productiva del sector social tengan la ges

tión de las mismas, es decir, la participación plena de los 

trabajadores en la declsiOn sobre las actividades de la em-

presa, en algunas por medio de sus representantes, en otras, 

.directamente, no obstante, es Importante destacar que la co-
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lectlvlzaclOn de los medios de producción no modlflca·maglc,! 

mente el comportamiento de los trabajadores, la.participa---. 

clOn de éstos en la gestión, se debera a un proceso de part.!. 

clpaclOn creciente en la toma de decisiones de la empresa. 

El sistema de autogestlOn es un principio de gestión 

fundamental que debe Instrumentarse en el sector social de -

la economta. 

La autogestlOn es un concepto amplio que Implica la -

participación del trabajador en la fijación de objetivos, en 

formulación de pollticas, programas, presupuestos, en la or

ganización del trabajo, en la determinación de cambios tecn~ 

lógicos, programas de Inversión, condiciones de trabajo, etc. 

Si se entiende la autogestlón como proceso que se debe gene

rar, el grado de participación variara segOn la categor!a de 

decisiones. Algunas de las decisiones las tomara el órgano de 

mayor jerarquta (asamblea general de trabajadores, consejo de 

admlnlstraclOn), otras qulza. se adopten en diferentes niveles 

de la empresa. Es Importante saber dónde se sitOa la partlcl 

paclón en las decisiones para evalu~r su Impacto real. 

La autogestión implica un proceso social que no sOlo 

exige de supuestos basicos, como lo son la propiedad colectl 

va y relaciones laborales de colaboración, sino que también 

Implica un método para aprender a participar, madlda para -

evitar la concentración del poder por parte de los dirigen--
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tes y/o técnicos. ~una formación permanente del trabajador 

en lo que se refiere a la conciencia colectiva. 

De acuerdo a lo expuesto, la Implementación de un si! 

tema de autogestlOn en las unidades del sector social, re--

quleren de una serle de condiciones para hacerla realidad, -

como son: estructuras organizativas flexüles,. sistemas din! 

micos de operación del trabajo y programas permanentes de C! 
pacltaclOn y educación. 

Indudablemente, que la Implementación de la autoges-

tlOn en las unidades del sector social deberla Insertarse en 

una polftlca económica global de desarrollo. En caso contra

rio, lo que se haga, serla marginal con respecto a la reali

dad to ta l. 

En sfntesls, el sistema de autogestlOn esta vinculado 

a la titularidad de la propiedad de los medios de producción, 

a las relaciones laborales, a la repartición del poder, al -

Interés de la empresa, a las formas de organización del tra

bajo, a la estructura 9rganlzaclonal y al tipo de gestión d~ 

mlnante en la sociedad. En efecto, no puede desvincularse la 

autogestlOn del mejoramiento de los Indicadores y medio am-

blente del trabajo, en la medida qua todos son elementos ln

terdependlentes. 
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e) Organización del Proceso de Trabajo 

Las formas tradicionales de organlzacl6n.del trabajo 

y su ideolog!a productlvlsta, han sido cuestionadas por los. 

trabajadores por: la especialización estrecha en tareas seg

mentadas, por la no participación del trabajador en la pla-

nlficacl6n del trabajo que deberan de ejecutar, por el some

timiento del trabajador a formas de organización del trabajo 

(métodos, procedimientos y disposiciones relativas a su tra

bajo) que le son Impuestas por el estricto orden jerarquico 

y por la gran separación que existe entre decisión y ejecu-

cl6n. 

La organización del trabajo imperante, determina la -

extrema división del trabajo en operaciones simples y mon6t! 

nas, que Impiden el desarrollo de las actividades de los tr! 

bajadores y les generi fatiga e Insatisfacciones, as! como -

ocasiona los accidentes de trabajo. Este se ha debido en gran 

parte, porque se ha considerado al trabajador y a sus necesl 

dades como dos aspectos distintos y, porque se parte de la -

premisa de que los trabajadores deben de adaptarse a pender! 

tivos de la producción. 

Las unidades del sector social deben plantearse nue-

vas formas de organlzacl6n del trahajo, que las humanicen, -

que sean una fuente de satisfacción, que atenOen la monoto-

n!a, disminuya la fatiga flslca, mental y pslqulca en la fl-
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nalldad de que los trabajadores recuperen el control de su -

propio proceso del trabajo. 

El objetivo fundamental de Introducir cambios en el -

proceso de organlzac!On del trabajo, es permitir una mayor -

partlclpacl6n del trabajador en las decisiones de dicho pro

ceso, no el de buscar nuevas técnicas para Incrementar la 

productividad y los margenes de utilidad. Esto no Implica 

que estos aspectos no Interesen, sino que las Innovaciones -

~ue se introduzcan deberan ser el medio para lograr aquel o.!?_ 

jetlvo, que se traduclrA Inevitablemente, en un incremento -

en la productividad y de las utilidades. 

No obstante lo planteado, hay que precisar que los -

cambios dentro del proceso de trabajo no se pueden realizar 

r4pldamente, sino que por el contrario, éstos forman parte -

de un proceso de cambio total. 

f) Estructura Organizativa 

El movimiento obrero en los Oltimos años, ademas de -

exigir la estabilidad en el empleo y el aumento de los sala

rlos, para compensar las tendencias inflacionarias, ha dema~ 

dado cambios, con la finalidad de transformarlas. Congruent! 

mente con esta aspiraciOn, las empresas del sector social d! 

ben tener como objetivos prioritarios los siguientes: la re~ 

tabllidad y eficiencia de la empresa; el cambio de la estru~ 
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tura organizativa; el establecimiento de sistemas de integr! 

ci6n de autoridad; la organización de sistemas mas fluidos -

de información y la creación de canales para la participación 

colectiva y progresiva de los trabajadores en la gestión, el 

control y las utilidades de sus empresas. 

Las nuevas estructuras organizativas deben posibilitar 

la humanización del trabajo y la democratización del proceso 

de decisiones. Esto Oltlmo, no se puede lograr con una rlgi

da estructura organizativa, una extrema parclallzacl6n y si~ 

pllflcacl6n del trabajo, con el establecimiento de tiempo y 

ritmo para realizar las tareas, con un estricto control sobre 

todas las actividades de decisión y ejecución y con la maxlm! 

zacl6n de la eficiencia económica de todos los recursos de -

la empresa, en donde el trabajador es considerado como uno -

mas, y con rlgidas estratificaciones jerárquicas que impiden 

la participación. 

Las nuevas estructuras deben permitir a nivel de pue1 

to de trabajo, un mayor control por parte del trabajador de 

su proceso de trahajo, estimular el enriquecimiento del mis

mo, una mayor autonomla. Por otra parte, a nivel de su part! 

clpa'c!On en la gestlOn global de la empresa, deben lnstrume.!!. 

tarse Instancias que le permitan establecer estructuras org! 

nlzatlvas flexibles con Organos de representación interme--

dlas (grupos de trabajo, asambleas por secciones, comisiones, 

etc.) que Impidan la cené.entraci6n del poder en los dirigen-
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tes y técnicos, evitando en todo momento que la ~est16n ten

ga caracter de democracia delegada y pasiva. 

Para poslbllltar tanto la gestl6n democrat1ca como la 

lmplementactOn de estructuras organizativas flexibles, ser! 

quiere de la formac!On permanente ~e los trabajadores. Cabe 

seílalar que en la sociedad los obreros y campesinos han est!!_ 

do marginados de la esfera de la gestión y predomina el pre

juicio, que s6lo aquéllos que tienen niveles altos de conoc! 

miento pueden hacerlo. SI bien es cierto, que la gesti6n de 

una empres• requiere formac!On t@cnlca, precisamente habrá -

que trabajar para elevar y aumentar el nivel formativo de -

los trabajadores del sector social para posibilitar su part! 

clpacl6n y eficiencia en el trabajo. En este sentido, es ne

cesario mencionar que el movimiento obrero organizado ha 

avanzado, en virtud de tener ya un centro de estudios del 

sector social donde capacita a hijos de trabajadores forman

do a los dirigentes de sus empresas. 

3. El Concepto del Sector Social de la Economla 

la 1rtlculac!On de estas seis categor!as básicas, pe! 

mlte llegar a una definlclOn del concepto del sector social 

que al tiempo que llene rigurosamente las caractertsticas d! 

flnitorlas, permita astrlctamente englobar a todas las orga

nizaciones qu• participan en el sector social de la economla 

lntegrAndose 1· la actividad econ6mica del pals. 
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Se define al sector social de la economta como el 

conjunto de organizaciones sociales para el trabajo de carA~· 

ter colectivo, propiedad de un nOcleo d.e trabajadores, obre

ros o campesinos, sin prop6sltos de explotaclOn del trabajo, 

Integradas transversalmente a t~das las actividades econOml

cas, y cuya finalidad es la producci6n, transformaci6n, dis

trlbuci6n o ~omercializaci6n de bienes y servicios soclalme~ 

te necesarios y de uso generalizado. 

Estas unidades econ6micas, se caracterizan por mante

ner regtmenes de propiedad social y colectiva de sus medios 

de produccl6n, lo que posibilita que los trabajadores parti

cipen determinantemente en la toma de decisiones fundamenta

les y equitativamente en los excedentes generados por su pr~ 

pla actividad. Adem!s, tienden a constituirse en unidades -

productivas autogestoras, es decir, que participan y mejoran 

gradualmente sus procesos productivos en términos de un des

pliegue mAs eficiente de sus recursos y potencialidades. 

A partir de esta deflniciOn, podemos seftalar que el -

sector social esta integrado por: empresas de origen sindi-

cal, cooperativas de producclOn y consumo, asociaciones yº! 

ganismos de artesanos, el· sistema ejidal y en suma, por to-

das aquellas empresas de carActer autogestionarlo, operadas 

y administradas por trabajadores y exentas de las contradic

ciones que caracterizan las relaciones entre capital y trabajo. 
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El surgimiento de estas formas de organizaci6n social 

del trabajo y su inserci6n en la econom!a y dentro de la so

ciedad de este pals, como se ha visto en el transcurso de e1 

te trabajo, obedecen a procesos especlficos de los trabajad~ 

res urbano-rurales, orientados a plantear alternativas socl~ 

productivas a las contradicciones derivadas de la econom!a -

de mercado, y a readecuar las formas de organizacl6n econ6ml 

cas de la sociedad a las demandas de las mayor!as. 

Por e~de, en la conformación del sector y de las uni

dades que lo integran, convergen mOltiples lnterinfluencias 

de caracter polltico, econ6mico y social. 

Su evolución, situación actual y perspectivas de des! 

rrollo representan una tacita alianza de las clases trabaja

doras, obreros, campesinos y sectores medios. 

Este proceso, supone una creciente organización de 

los n6cleos de tranajadores o de la clase obrera en conjunto, 

tendientes a lograr objetivos comunes. De ah! el caracter -

gradual de los avances, siempre acordes con el nivel de mad~ 

rez de las luchas sociales y con las condiciones objetivas -

de la economta. 

La organlzaci6n social para el trabajo representa una 

alternativa a la forma de organización actual de la sociedad, 

por ello las empresas sociales, constituyen una avanzada de 
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una sociedad con menos desigualdades econOmlcas, fincada en 

la autogestlOn y la democracia. El sector es tamhlén una op-

clOn antlcrlsls y una alternativa para el ejercicio pleno de 

la democracia. 

Uno de los objetivos del sector pese a su co~plejldad 

estructural, consiste en tratar de producir bienes bas1cos: 

"a) Pa.rtlclpar en forma creciente en la producción nacio

nal de bienes y servicios de consumo Mslco, contrlb.!!. 

yendo a reducir los perniciosos efectos de los monop~ 

llos en las estructuras productivas, de comerclal!za

clOn y de consumo". 

Otro objetivo es el de a~lnorar la desigualdad entr~ 

Ingreso y riqueza: 

"b) fltenuar las profundas deslgualdñdes en la dlstrlhu

clOn del Ingreso y de la riqueza y revertir los tér

minos de la acumulaclOn en favor de lilS clases des-

protegidas". 

También busca Incidir en la econom!a de mercado: 

"c) Constituirse en un contraeeso de !os desequll!!>rlos 

Introducidos por la econo;n!a de mercado en nuestra -

sociedad,_ :nlsmos que han originado la concentraclOn 



-103-

de la riqueza, desempleo estructural y miseria para 

las mayorlas". 

Asimismo, trata de mejorar la distribución de bienes 

bh leos: 

"d) Mejorar los sistemas de abasto, en estrecha coordi

nación y cooperación con los sistemas operados por 

el gobierno, haciendo llegar los productos al cons.!!_ 

mldor a precios accesibles y eliminando la especul! 

cl6n, el acapara:nlento y la lnter:nedlacl6n excesiva". 

Finalmente, el sector se propone Incidir en la esfera 

del consumo: 

"e) Eliminar los patrones de consumo d"tstorslonados que 

no corresponden a las realidades económica, polltlca 

y social, de las mayorlas". (21). 

En suma, el sector busca Incidir en la produccl6~! 

distribución y el consumo de b!slcos. 

Por todo lo antes mencionado, el sector social de la -

economla debe ser concebido como sector - proceso - proyecto. 

(21) - C. T .H. "Ponencl~ B!slca al Congreso r•aclonal de Empresas y Orga-
nlsmos del Sector Social". Septbmbre de 1964. p. By 9. 



Como sector: es un espacio ~n el conjunto del apar,a

to productivo con una racionalidad y C! 

racterlstlcas propias. 

Como proceso: deJo examinarse en el contexto de las 

luchas históricas y coyunturales que -

le dieron origen; del tipo de relvlndl 

cacl6n que encierra y de la nansra en 

que se Inserta en la estrategia glo~•l 

de los trab>.jadores. 

Como proyecto: debe ohservarse que el sector social 

no es s6lo la recuperación y ~1 desa

rrollo de sus antecedentes hlst6rlcos, 

sino también la consolldacl6n de un -

programa y un modelo de produccl~n y 

acumulación alternativo. 

En tanto sector tiene una racionalidad propia, que s~ 

·define por el objetivo de controlar socialmente la producclOn, 

la distribución y la acu~ulacl6n, lo que sa tra~uce no s61o 

en una forma de producción diferente, sino en un modelo de d~ 

sarrollo alternativo. 

En este sentido, no tiene un a~blto restringido, pr~

vlamente establecido, de actividades económicas en las que -

pueda participar, sino que busca y crea sus propios 2sµacl~s 
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con el fin de lograr su integraci6n y consolidacl6n. Asimis

mo, su papel econ6mico no se limita a su interior, hacia "sus 

miembros o los grupos sociales que lo promuevan, sino que su 

relevancia debe abarcar los demás trabajadores y la sociedad 

en su conjunto, siendo un medio para la realizacl6n del pro

yecto de nacl6n que impulsan los trabajadores. 

Por otra parte, el calificativo de ~ocia! se justlfl-

ca en la medida que: a) su origen~es el resultado de un pro-

ceso colectivo y no de una Iniciativa Individual; b) su ges-

ti6n se ejerce por un colectivo de trabajadores y no por In-

dividuos; e) sus relaciones Internas se caracterizan ~r el 

trabajo cooperativo y no por la competencia o la subordlna-

cl6n; d) tanto la aproplacl6n de los excedentes como su acu

mulacl6n son sociales y no privadas. 

A partir de lo anterior, se puede preclser que las C!!_ 

racterlstlcas fundamentales de las unlnades productivas son 

la forma de propiedad, el tipo de productos, las relaciones 

laborales, el control sobre la produccl6n y sobre el proceso 

laboral, y el carácter de la acumulacl6n. 

a) Con respecto a la propiedad, estas empresas se ca

racterizan por la propiedad colectiva o, ~ás propiamente, de 

sujetos colectivos. 

b) En el caso de la producci6n, ésta tiende a caneen-
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trarse en la prod~cclOn de satlsfactores para la mayor1a ~e 

la población y bienes lntermeclos y de capital socialmente 

necesario. Esto elimina la concepción de estas empresas como 

productoras de bienes-salarlo. 

c) Como ya se menciono, estas unidades promueven reli 

clones laborales de car~cter cooperativo, favoreciendo cons~ 

cuentementc, la Integración de los trabajadores. 

d) Una caracter1stlca esencial de estas unidades, es 

el control social sobre la producción y so~re el proceso l~

boral, lo que Implica que los propios trabajadores deciden -

en cu~nto, como y para quién producir. 

e) A partir de lo anterior se desprende que estas unl 

dades productivas tienen una lógica de acumulación propia, -

que corresponde a la racionalidad del sector social en su 

conjunto y no sólo de los Individuos o de las empresas en fo! 

ma aislada. 



SEGUNDO CAPITULO 

LA IMPORTA"CIA DEL SECTOR SOCIAL EN EL CONTEXTO ECONOMICO NACIONAL 

Cuando nos referimos a la Importancia del sector social 

de la economla, senalamos un fen6meno cuyas ralees si bien -

son anejas, no es.sino en fechas recientes que adquiere una 

dlmensl6n estratégica notable. 

En·la actualidad ~éxlco cuenta con un considerable n~ 

mero de unidades econ6mlcas, en el campo y en la ciudad, que 

se desarrollan bajo formas sociales de produccl6n y que han 

hecho aportaciones significativas a la produccl6n y a la vi

da nacional. 

Estas unidades se encuentran en todas las ramas de la 

economla; sin embargo en las actividades primarias es donde 

se presenta el mayor peso especifico, con los ejidos y las -

comunidades agrarias. Por lo que respecta a las cooperativas 

y empresas sindicales de Interés social, su universo compre~ 

de tanto actividades primarias, como secundarlas y tercla--

rlas. 

De manera que, el presente apartado tiene como prop6-

slto realizar una cuantlflcacl6n del sector, as! como detec

tar su problematlca cualitativa, de tal forma que se puedan 

plantear las potencialidades y perspectivas para su desarrollo. 
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A. SUBSECTOR AGRARIO 

Con el objeto de patentizar la Importancia de la par

ticipación del sector social en el campo, es necesario obser 

var cual es su presencia en los diferentes aspectos de la 

economla rural. La Información contenida en el V Censo Agrl

cola, Ganadero y Ejldal, nos permite examinar la situación -

que guardaba en 1970 (1). A partir de esta revisión, se pue

de afirmar que la forma preponderante de organización social 

para el trabajo es el ejido, siguiendo en Importancia las C.!!, 

munldades agrarias. 

De esta Información se desprende que en el mismo ano, 

el sistema ejldal contaba con 21 mil 461 unidades de produc

cló_n, en tanto que el comunal abarcaba a 1 mil 231. Exlstlan 

asimismo, 2 millones de ejidatarios y 160 mil comuneros. En 

cuanto al total de hectareas, 60 millones eran ejldales, con 

una superficie de labor de 12 millones; mientras t~nto, las 

comunidades poselan 9 millones de hect!reas de las cuales 1 

millón eran de labor (2). 

En el caso de la producción, los ~jidos y las comuni

dades contribuyeron con alrededor de la mitad del valor de -

la producción agrtcola. Ademas, puede observarse que los ej.!. 

datarlos y comuneros representaban para el ano del censo al-

(t) - Secretarla de Industria y Comercio. Dirección General de Estadlstl 
ca. V Censo Agrlcola, Ganadero y Ejldal, México, 1975. -

(2) - !bid, p. 4. 
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rededor del 66.3 por ciento de los trabajadores rurales (3). 

Al considerar la partlclpaci6n del ejido (4) en la ti!_ 

rra laborable, nos percatamos del Incremento sostenido que ha 

tenido desde 1950. Ast, su participación en el total se man

tuvo para el período 1950-60 entre 43 y 44 por ciento, para 

Incrementarla en 1970 a 55 por ciento, con una tasa media de 

crecimiento anual de alrededor de 1.8 por ciento, mientras -

que en el sector privado ésta fue de alrededor de 0.9 por 

ciento (5). 

El crecimiento de la superficie laborable ha venido -

disminuyendo hasta tornarse negativo, con un Incremento en -

el periodo 1940 a 1960 del 3 por ciento promedio anual y una 

disminución durante 1960-70 del 0.3 por ciento. 

Asimismo, es Importante destacar que en el sector ej.!, 

dal, de la misma forma como sucedió en el crecimiento de la 

superficie laborable, las de riego, jugo y temporal tuvieron 

un crecimiento de 2 por ciento anual entre 1960-1970, guar-

dando la misma estructura en el total ejldal, con el 14 por 

ciento en riego, 4 por ciento en las de jugo o humedad y 82 

por ciento en la de temporal para el mismo periodo. Pero si 

bien la participación ejldal ha aumentado dentro de la es---

( 3) - Véase Cuadro Ng 3. 
(4) - En los comentarlos siguientes se englobar3 dentro de las referen-

clas al ejido a las comunidades agrarias, ya que la mayorla de la 
información censal no distingue entre ambos tipos de unidades pro
ductivas. 

(5) - Véase Cuadro Ng 1. 
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tructura total de la tenencia de la tierra, su partlclpaclOn 

porcentual en la de riego ha disminuido. Asl, tendenclalmente, 

desde 1940 hasta 1970, la tenencia ejldal ha visto disminuir 

su partlclpaclOn en la distrlbuclOn de la tierra de riego. -

Ello a pesar del indiscutible aumento de las superficies di! 

tribuidas, pero también como una manlfestaclOn de la especl! 

llzaclOn del riego en la llamada agricultura comercial. Ade

mas, como resultado de una polarlzaclOn del medio rural (6). 

i 
El hecho anterior es mas evidente si tomamos en cuen-

ta que la partlclpaclOn del temporal de?tro de la estructura 

(tipo de suelo) de la tenencia ejldal h~ aumentado; en detr! 

mento de las superficies de riego y de áugo. Asl, el proceso 

de •temporallzaclOn• del ejido, ha tenido su contraparte en 

la dinamizaclOn del riego dentro de la tenencia privada. 

Esta dlnamlzac!Oh se hace patente en el hecho de que 

los estlmulos mas Importantes para las actividades agropecu! 

rlas se han seguido concentrando en las tierras de riego y -

hacia la ganaderla. Basta tener en cuenta que m!s del 50 por 

ciento del crédito de Banrural se concentra en el norte del 

pals y que no se ha recuperado l·a estructura crediticia fa•~ 

rabie a la agricultura que se daba en 1977. 

Oe lo anterior, se desprende que la gran proporciOn -

de tierras de temporal en el sector ejldal constituye un fre 

( 6) - Véase Cuadro N• 2. 
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no para aumentar su productlvldad, debido al regimen pluvial 

desfavorable e irregular, que significa un alto grado de in

certidumbre en los-cultivos que dependen de las condiciones 

cllmatol6glcas. Esto implica que tanto los agricultores como 

el estado rehusen al riesgo que significa invertir en ferti

lizantes, equipos o contratar créditos. De esta forma, el -

riego se convierte en requisito para una mayor inverslOn de 

capital aplicado a la tierra o
1
a la maquinaria y por tanto -

para aumentar 1 a productl v idad. 

Por otra parte, si bien el estado se ha preocupado 

por una distribuci6n de tierra entre los sectores, es impor

tante senalar que la dotaclOn de tierras no ha contado con -

los elementos complementarlos para hac_er del sector social -

~ural el motor que impulse un mayor desarrollo en el campo.

:~as tierras repartidas comunal y ejidalmente (77 por cien-

\p), no tienen la capacidad productiva que debieran, ya que 
\,~ 

i~s tierras entregadas son marginales o no han contado con -

f,~s medi.os de producclOn necesarios para aprovecharlas 1 ex

plotarlas racionalmente• (7). De esta manera, del valor to-

tal de los medios de produccl6n utilizados por los sectores 

social y privado, al primero solamente le 'correspondieron m! 

Ros de un tercio de los mls~os en 1970. Esto pone en tela de 

duda los juicios referentes a la baja productividad del eji

do. De acuerdo a su dotaclOn de recursos, es posible asegu--

(·7; - Lulsell i Casslo y llarlscal Jaime. "La Crisis Ayrlcola" en: •aesa-
; ·_¡ rrollo y Crisis de la Economla Mexicana• Compl aclOn de Rolando -

Cordera. F .e.E. Lectura del Fondo N• 39, p. 449-451. 
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rar que el ejido es mAs eficiente que la propiedad privada.

especialmente en lo que se refiere a la productividad de la 

tierra y del capital. 

Ast, el sector ejldal contaba en 1970 con s61o el 30 

por ciento del valor de los medios de produccl6n, ello lmpl,!. 

caba que el sector privado registrara una relacl6n capital -

por hectarea laborable muy superior a la de su similar ejl-

dal, proporcl6n que alcanzaba el triple si consideramos que 

el privado contaba con 1 mil 075 pesos dedicados a la adqul

slcl6n de medios de producclOn por hectArea de labor, mlen-

tras que el ejldal dedlc6 368 pesos (8). 

En el caso de la mano de obra, ésta deberla ser anal.!. 

zada bajo categortas (empleo, subempleo, desempleo), mas pe! 

tinentes a la forma de producci6n rural y no con enfoques U! 

bano-lndustrlales, considerando que el sector ejidal ocup6 -

al 66.3 por ciento de las personas empleadas en la temporada 

de esa cosecha. 

Desde el punto de vista eficiencia social, la produc

ciOn ejidal ha sido mayor que la privada. Toda vez que han -

mantenido premlnencla las lineas basicas de alimentos, como 

matz, frijol, trigo, etc. AOn cuando no ha podido ser solve_!l 

tada la demanda interna de gr-anos bAsicos. Esto se observa -

analizando la superficie cosechada por este sector en el ano 

(8) - Este calculo se efectu6 en base a los datos del Cuadro N9 3. 



-1 f3-

del censo, registrando la producción de malz un nivel muy 

elevado, con una partlclpac!On del 41 por ciento de la supe! 

flete cosechada por los cultivos de ciclo corto, siguiendo -

en Importancia el frijol, en el que se utilizO el 6.5 por 

ciento del área dedicada a estos cultivos de ciclo corto, la 

cual fue del 94.B por ciento de la superficie cosechada (9). 

Actualmente los 25 mil ejidos del pals ocupan 92 millones de 

hectáreas, lo cual representa el 47 por ciento de ta super-

flcle nacional, aportando en su conjunto el 43 por ciento 

del producto. "La Importancia estratégica de éstos, reside -

en que producen la mayor parte de los productos básicos: el 

64 por ciento de arroz, el SO por ciento del ajonjo!!, el 63 

por ciento del cártamo, el 50 por ciento del cacahuate, el -

61 por ciento de la cebada, el 51 por ciento del chile ver-

de, el 72 por ciento de la cana de azocar. En términos de --

1portaci6n al valor de la producclOn agr!cola nacional, es-

tos cultivos de origen ejldal representan el 24.B por ciento 

del total: el 14.3 por ciento en el caso del matz, el 1.0 

por ciento en el ajonjo!! y el o.e por ciento en promedio en 

Jos casos del arroz y del cartamo• (10). 

Tomando en cuenta que una forma de mejorar Ja eflcle~ 

r eta global de Jos recursos es asignarlos a aquellas áreas en 

donde son mas productivos, se concluye que, por un lado, de

berla enfatizarse la capltallzaclOn del sector ejldal y, por 

el otro, es conveniente que el sector privado utilice técnl-

(9) - Véase Cuadro N• 4. 
(10) - Op. cit., P. 451-452. 
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cas mas Intensivas en trabajo. 

Por otro lado, considerando la sltuaclOn al Interior 

de los ejidos, la concentraclOn.del valor de la producclOn -

no es muy aguda, aportando las parcelas mayores de 10 hecta

reas, el 9.1 por ciento del total de las parcelas, el 25.9 -

por ciento del producto, mientras que las parcelas menores a 

5 hectareas, o sea el 64.1 por ciento del total, contrlbulan 

con el 34.3 por ciento del mismo (11). Asimismo, los Insumos 

registraron una dlstrlbuc!On muy parecida. 

En cuanto a la ublcaclOn por entidad de la superficie 

laborable, tanto del sector social como del privado, no se -

encontraron diferencias Importantes en su part!cipaclOn res

pectiva, reglstrandose que del total nacional, el 55.1 por -

ciento correspondlO al sector ejldal y 44.9 por ciento al 

sector privado. También se encontrO que la mayorla de las en 

tidades mantenlan una proporclOn similar, no Importando la -

s!tuaclOn de éstas en cuanto a superficie o recursos (12). 

En lo que se refiere a los problemas que afectan el -

desarrollo del sector social en el campo e Impiden su conso-

1 ldaclOn, destaca la ausencia de un marco jurld!co actuali-

zado, escasez de crédito y un reducido nivel de callf!caclOn 

de sus miembros. Causas que tienen como resultado Indices de 

productividad y por tanto de bienestar de los productores, -

( 11) - S. I .c., DI recclOn General de Estadistica, V. Censo Agrlcola, Gana 
dero y Ej !dal 

( 12) - Véase Cuadro NV S. 
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bastante reducidos. 

Las consecuencias de la ausencia de un marco jur1dlco 

acorde con las actuales condiciones que enfrentan los ejidos y 

las comunidades se presentan, en cuanto a la Inseguridad en 

tenencia de la tierra, en la parcellzaclón de la misma, en el 

arrendamiento de unidades ejldales y en la reciente creación 

de asoclaclone~ mixtas. 

Con respecto a la Inseguridad de la tenencia de la ti! 

rra, es patente que no existe una clara definición de los d! 

rechos de usufructo parcelarlo de la mayorla de los ejldata

rlos, en vista de que sólo un reducido porcentaje de los mi! 

mos ha recibido su certificado de derechos agrarios o sus t! 

tules parcelarlos, permitiendo transferencias y subdivlslo-

nes que la ley prohibe, pero que no se han podido controlar. 

Por lo que respecta a la parcellzaclón de la tierra -

ejidal, ésta ha provocado despojos, acaparamiento de tierras, 

rentas y arrendamientos prohibidos por la ley, pero que sl-

guen siendo practicados todos los d1as a pesar de ser ilega

les. Esto ha traldo la aparición de neolatlfundlos, ya que -

pueden combinar varias unidades de lnafectabilldad registra

dos con diferentes propietarios. Existen otras practicas 11! 

vadas a cabo por asociaciones mixtas, que también estAn pro

hibidas por la ley. Estos fenómenos son provocados en buena 

medida por las condiciones precarias en que se encuentran --



-116-

gran nOmero de ejldatarlos y por el caracter Irregular de su 

labor. 

En este sentido, otro de los problemas del sector so

cial rural lo constituye la falta de recursos financieros P! 

ra aplicarlos en todos los aspectos de la producción ejldal. 

Esta situación lleva a muchos ejldatarlos a depender del 

ajlotlsta local, elemento que históricamente ha jugado un P! 

pel negativo hacia el ejldatarlo, dificultando la capltallZ! 

clOn •. 

De la revisión de la situación de lo~ ejidos y las c! 

munldades se puede desprender que, en la mayor!a de los ca-

sos, el problema mas grave a que se enfrentan sus miembros -

es el reducido Ingreso que obtienen y que determina que sus 

niveles de alimentación, salud, educación y, en general, de 

bienestar, sean menores a los otros trabajadores y no satis

fagan los mtnlmos adecuados. Esta situación es resultado 

principalmente de los alarmantes niveles de desempleo y sub

empleo y de la reducida productividad del trabajo que carac

teriza a todo el sector rural tradicional. Entre las causas 

que podemos senalar para explicar la escasa productividad -

del trabajo, estan las siguientes: 

Por un lado, los precios de los productos agr!colas,

en particular de los bienes producidos tradicionalmente por 

los ejidos y las comunidades, los cuales se orientan a los -
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cultivos ~aslcos, que son menos rentables, ha tenido un 

crecimiento menor que los de otros tipos de bienes, lo que -

significa que su productividad medida en términos monetarios 

no crezcan tan rápidamente como medida en unidades f!sicas.

Esta situación es, a su vez, resultado de varios factores, -

entre los que podemos mencionar una pol!tlca económica que -

Implico mantener bajos los precios de los bienes agr!colas -

básicos como una medida de apoyo a la industrial!zac!On del 

pats; una alta elasticidad precio de la demanda de bienes -

agr!colas, que provoca que importantes aumentos en la produ~ 

ciOn presionen fuertemente a la baja los precios; una baja -

elasticidad Ingreso de los bienes agr!colas, lo que slgnif l

ca que 1 a demanda de éstos no crece tan ·rápido como el ingr! 

so nacional; y, por óltimo, una ineficiente estructura de c~ 

mercial lzación. 

Además, la administración de la producción en los ejl 

dos y comunidades padece de varios defectos como resultado -

de problemas de legalidad, de organización y de preparación 

de los administradores. 

Otro elemento Importante es que la maquinaria y equi

po, los Instrumentos de trabajo y el capital de operación de 

las unidades productivas del sector social en el campo, en -

general son insuficientes como resultado de su escaso capi-

tal inicial, de sus reducidos niveles de ahorro y de las 

grandes dificultades que enfrentan para acceder al financia-
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miento. Una posible soluci6n a esta problematica, que ha sido 

exitosa en mQltiples casos, es el financiamiento por parte de 

la banca especializada; sin embargo, muchas unidades no logran 

conseguir los créditos o éstos son insuficientes. 

La escasez de recursos humanos capacitados es un pro

blema de toda la actividad econ6mica, haciéndose mas agudo -

dentro del sector rural tradicional como resultado del mismo 

rezago econ6mico y educativo de los grupos que pertenecen a 

él. 

Aunado a esto, las técnicas productivas utilizadas por 

la mayorla de las unidades del sector social en el campo son 

tradicionales, siendo en algunos casos muy rudimentarias, 

por lo que sus niveles de productividad son reducidos. 

A los problemas en la producci6n, se agregan los def.!. 

cientes mecanismos de comercializaci6n a disposici6n de este 

sector. Con respecto al abastecimiento de insumos, se puede 

senalar, que los campesinos enfrentan una problematica divel: 

sa, dependiendo del tipo de vendedor, ya sea este la empresa 

pQblica, que presenta algunas practicas burocratizadas; o, -

en el peor de los casos, los agentes locales, los cuales ad~ 

mas de cobrar precios aQn mas elevados, condicionan la venta 

de los insumos. En la comercializaci6n de los productos de -

estas unidades, se presentan los mismos agentes intermedia-

rios, ya que los productores no est!n en condiciones de ven-
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der sus cosechas de manera directa al consumidor fi~al. En -

el caso da las instituciones pOblicas, el pago no sienpre es 

oportuno, y en el de las grandes empresas agroindustri~lcs,-

~stas tienden a acaparar parte importante del volumen de las 

cosechas, determinando por su poder económico las condiclones 

de venta; cuando los productores no tlenen acceso a los ante

riores agentes, los Lntermediarios locales aprovechan la st-

tuaci6n de debilidad de los campesinos, compr~ndoles las co-

sechas en condiciones aOn mas desfavorables. 

Asociado a lo anterior, podemos decir que la mayor!a -

de las unidades productivas de este sector enfrentan otros 

prohlemas, entre los que cabe mencionar el fuerte proceso de 

erosión y desertificac!On que ocurre en varias regiones del -

pa!s, debido en gran parte a que un nOmero muy elevado de su! 

los no se aprovecha de acuerdo a su vocación. 

Por otro lado, es necesario poner de manifiesto que a 

partir de los ejidos y las comunidades que representan la cé

lula basLca de la organizac!On social ca~peslna, la legisla-

cl6n permite la constituci6n de otras figuras asociativas pa

ra que los campesinos puedan realizar actividades relaciona-

das con la pr~ducci6n y comercialización de bienes y servicios. 

Una de estas figuras la constituyen las uniones de ej! 

dos, da las que existen 817 a nivel nacional y agrupan a cer

ca de 5 mil nOcleos agrarios. r.onslderadas como organlzaclo--
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nes de segundo grado (13), su función es la de apoyar a los -

ej!dos·,que son sus miembros, en la lnd11strlallzaclón, gestión, 

conerclallzaclón y otros servicios agropecuarios, con el fin 

de que los campesinos retengan una parte mayor del excedente 

que generan. 

Otra figura asociativa es la Asociación Rural de Inte

rés Colectivo (ARIC), organización considerada de tercer gra

do y que tiene como propósito desarrollar actividades económ! 

cas complementarlas y servicios de beneficio para sus mle~--

bros (ejidos, comunidades y uniones de ejidos y comunidades). 

Existen en el pals 105 AR!C que agrupan a 1 mil 912 nOcleos -

agrarios. 

EstAn también las sociedades de solidaridad social, -

que en nOmero aproximado de 345 explotan recursos nacionales, 

comercializan y ofrecen servicios a sus socios. Estas socled~ 

des ~on organizaciones de primer grado, de las cuales el 20~ 

cuenta con recursos agr!colas y forestales y algunos con re-

cursos no renovables, y el 80% restante se dedica a proporc!~ 

nar servicios relacionados con la producción agrlcola y agro

!ndustrlal. 

En el sector rural se han desarroll~do también las so-

(13) - Se denominan organizaciones de primer grado u organizaciones b!slcas 
a los ejidos, las comunidades, cooperativas y los sindicatos. Las -
organizaciones de segundo grado son las uniones de ej Idos y de comu 
nldades, las organizaciones de tercer grado son las asociaciones r'ü 
rales de !nterós colectivo (ARIC), la Confederación Nacional Coope':" 
rat!va, los Sindicatos r•aclonales de Industria y las Confe~eraclo--. 
nes de Sindicatos. 



-121-

clcdades cooperativas agropecuarias y forestales. Existen ac

tualm~nte alrededor de 2 mil GOO unidades que agrupan a mas de 

108 ~11 socios activos y que se dedican a las actividades agr.!!_ 

pecuarias y agrolndustrlales (14). 

Por Oltlmo, podenos decir que la Importancia numérica 

de las organizaciones que conforman el sector social rural, -

da cuenta de su presencia significativa en términos de empico, 

organizaclOn socl~l y producclOn allnentarla. 

Las organizaciones sociales rurales estan sn poseslOn 

de alreded~r de 102 millones de hectAreas (51% del total na-

clona!), de las cuales, sOlo el 1.0i son tierras de riego, el 

12.1i es de temporal, el 53.7% de agostadero, y el resto es -

monte, tierras desérticas, y de calidad Indefinida. A pesar -

de ello, los ejidos y comunidades han venido cultivando una -

superficie aproximada de 12 millones de hect!reas que corres

ponde al 61i de la superficie de labor actual, en la que se -

genera cerca de la mitad de la producclO~ agr!cola total (15). 

Actualmente el subsector agrario participa en la acti

vidad ganadera con alrededor del 25% del total nacional de la 

ganader!a mayor, y del 30~ respecto al total nacional de cab! 

zas de ganado menor. En materia forestal, la producciOn de -

este subsector es cercana al 35% del total nacional. 

(14) - Secretarla del Trabajo y PrevlsiOn Social, DlrecclOn General de Fo
mento Cooperativo y OrganlzaclOn Social para el Trabajo, Registro -
Nacional Cooperativo, México, agosto, 1987. 

(15) - Poder Ejecutivo Federal. Programa Nacional de Reforma ~grarla Inte
gral 1985-1988. México, S.R.X., 1985. 
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Asimismo, diremos que en términos de generación <le em-

pleo, las organizaciones del sector social rural en su conju~ 

to dan ocupación a m!s de 5.5 millones <le personas que reprc-

sentan el 25X de la población ocupada a nivel nacional (16). 

Finalmente, es Imprescindible dejar asentado que para 

efectos de este an!llsls al subsector agrario se utllfzaron -

algunas estadtstlcas del Censo Agr!cola Ganadero y Ejldal, -

que se publicaron en 1975, a falta de otra fuente, no obstan

te, el escenario que mostramos no ha cambiado substancialmen

te, lo cual hace vigente esta problem!tlca, 
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l. SUBSECTOR COOPERATIVO 

Desde su surgimiento, el desarrollo del cooperativis

mo ha sido lento e Irregular, con avances y retrocesos deter. 

minados en gran parte por las acciones gubernamentales. Al o~ 

servar el nOmero de sociedades cooperativas registradas en -

los distintos periodos presldenclables, se encuentra que su 

tasa media de crecimiento anual ha sido de mAs del B por 

ciento en los anos 1938-1952 y 1971-1982, cifra muy superior 

a la de los demas periodos (1). 

El cooperativismo en el pals ha tenido una baja pene

tracl6n, la cual se ve reflejada claramente en la proporcl6n 

de fuerza de trabajo que es absorbida y generada por las co~ 

peratlvas. SI vemos que para 1976, México contaba con una p~ 

blacl6n econOmlcamente activa de 16 millones 806 mil perso-

nas, y el nOmero de los socios de las cooperativas de produ~ 

clOn vigentes en el Registro, era de 142 mil 600 personas, -

relacionando estas dos cifras obtendremos un Indice del o.e 
por ciento de la poblaclOn econOmlcamente activa, actuando -

en este sector (2). 

El promedio de las personas ocupadas en las empresas 

de cooperativas, es muy superior al de las empresas privadas. 

( 1) - Véase Cuadro Nt 1. 
(2) - La lnformaclOn contenida en este punto proviene de la primera En-

cuesta Nacional de Sociedades Coogeratlvas, realizada en 1981,--
por la Comisión lntersecretarlal e Fomento Cooperativo y de los -
Cuadernos de lnformacl6n Mensual l Prontuarios de lnformaclOn La-
bórai, ambos publicados por la Un dad de Estudios y Estadlsticas 
OeTa Secretarla del Trabajo y PrevlslOn Social. · 
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Eso nos demuestra el hecho de que en 1970 los establecimien

tos industriales privados empleaban un promedio de 13.2 per

sonas, mientras que las cooperativas operaban 69.4, o sea, -

cinco veces mas que las lndustrlas privadas. La causa de es

to, puede ser en gran parte la mecanlzaclOn de estas empre--

. sas privadas, lo mas importante es que se ha logrado coil un 

monto de lnverslOn, por empleo generado, mucho menor en las 

cooperativas que en las empresas privadas. 

En efecto, en 1970, la creaclOn de un puesto de trab_! 

jo en las empresas privadas, era del orden de 100 mll pesos, 

mientras que en las cooperativas era de tan solo 25 mll pesos. 

En la actualidad son 10 mll 759 cooperativas registr_! 

das (3), de las cuales el 74 por ciento son de producciOn 

(7 mil 950) y el 26 por ciento restante son de consumo (2 

mll 809) (4). 

En su conjunto, el sector aporto Qnicamente el 0.5 por 

ciento del producto interno bruto, y alrededor del 2.3 por -

ciento del total de la población ocupada. Es decir, 607 mil 

602 cooperativistas en todo el pals (5). Ahora bien, tomando 

en cuenta el nQmero de socios y considerando un promedio de 

(3) - Oe acuerdo a directorios proporcionados por la DirecciOn General de 
Fomento Cooperativo de la Secretarla del Trabajo y PrevisiOn Social. 
México, 1987. 

(4) - Véase Cuadro NR 2. 

(5) - CONACOOP.- Declaratoria Nacional Coo~eratlva y del Sector Social en 
su Conrnto, para la lntegraclon de a platatorma electoral 19BB-
IY94, exlco, 1987. Pag. 1-30. 
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5 miembros dependientes por familia, nos darla un total de 3 

millones de personas, aproximadamente, como poblaci6n benefl 

ciada del sistema cooperativista, lo que representa el 3.75 

por ciento de la poblaci6n del pals. 

Las cooperativas de producci6n que destacan por su i! 

portancla, son fundamentalmente las que se dedican a activi

dades pesqueras, forestales y de transporte, la mayorla de -

estas cooperativas de producc!On estan ubicadas en zonas do.!!. 

de se han concentrado los apoyos en términos de créditos, e! 

tlmulos fiscales y concesiones. Tal es el caso de las coope

rativas pesqueras ubicadas en los estados de Sonora y Slnaloa. 

Las cooperativas de consumo mas importantes son aqué

llas que realizan la venta de articulas de primera necesidad, 

éstas se distribuyen principalmente en las entidades que ti! 

nen una mayor partlclpac!On en la producc!On y en la pobla-

c!On, as! como en donde el movimiento sindical es mas Impor

tante. Tal es el ca~o del Distrito Federal, y en orden de i! 

portancia por nOmero de socios le siguen los estados de Son~ 

ra, Puebla, Veracruz, Nuevo Le6n y Tamaullpas (6). 

Par.otro lado, en relacl6n a la presencia de las coo

perativas en la produccl6n de cada uno de los sectores de la 

economla, para 1980 estas unidades aportaron poco mas del 50 

(6) - CONACOOP. op. cit. p&g. 33-35. 
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por ciento del producto del sector pesquero del pals, partl

cipaciOn muy alta si observamos a los restantes sectores do~ 

de se desenvuelven las cooperativas. Asl, en los transportes 

aportaron el 1.35 por ciento del total del sector; en la in

dustria el 0.67 por ciento y tuvieron participaciones aOn mAs 

reducidas en los otros sectores. 

Al revisar la sltuaciOn del empleo en las sociedades 

cooperativas, se observa que en 1980 las de producc10n pes-

quera empleaban alrededor de la mitad de la fuerza de traba

jo de todo ese sector. Esta sltuaclOn contrasta con la obser 

vada en los restantes sectores, donde se ubican las coopera

tivas, en donde el personal ocupado a lo sumo alcanza el 1 -

por ciento del empleo del respectivo sector (7). 

Por otra parte, la revlslOn del nOmero de socios de -

las cooperativas permite clasificarlas en medianas empresas. 

En 1984, del total de cooperativas, el 66.1 por ciento tenla 

16 y 100 socios, y sOlo 7.2 por ciento ocupaban mas de 250 -

socios. 

Con respecto al caplt.al contabie, también puede obser 

varse que la mayorla de las cooperativas tienen un tamano m! 

dio, ya que el 74.9 por ciento registraba entre 25 mil y 5 -

millones de pesos en este rubro. Las grandes cooperativas de 

mAs de 20 millones de pesos, sOlo representaban en 1980 el -

(7) - Véase Cuadro NQ 3. 
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4.5 por ciento del total (8). 

con la Información disponible también es posible re-

visar cu&I es la estratificación de las cooperativas en rel! 

c\6n a sus rendimientos. As!, puede observarse que, de las -

cooperativas que obtuvieron rendimientos en 1980, el 70.3 

por ciento no rebasaron los 500 mil pesos y solamente el 5.8 

por ciento obtuvo mas de 5 millones de pesos (9). En cuanto 

a los rendimientos por cooperativas, las que tenlan montos -

promedio m&s elevados fueron las Industriales, siguiéndoles 

las de transporte y pesqueras; en el otro extremo, con rendl 

mientes promedio por cooperativa muy reducidos, están las -

agropecuarias. 

Un elemento fundamental en el desarrollo d~ cualquier 

unidad productiva, es el financiamiento. Con referencia a ei 

te aspecto, puede afirmarse que los créditos se canalizan 

fundamentalmente a las cooperativas pesqueras, que recibieron 

el 64 por ciento del total, siguiéndoles las industriales y 

las de transporte, con el 18 y 11 por ciento, respectivamente 

(10). 

Por lo que se refiere a la distribución regional del 

financiamiento, las entidades federativas que recibieron ma

yor monto entre 1977 y 1979, fueron: Slnaloa, con 231.3 mi--

(8) - Véase Cuadro NR 4. 
(9) - Véase Cuadro NR 4. 
(10) - Véase Cuadro NR 5. 
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llenes de pesos, repartidos en 63 cooperativas, lo que repre

senta un 20.7 por ciento del monto total; Hidalgo con 173.9 -

millones de pesos para 5 cooperativas y Sonora con 125.6 ~1-

llones de pesos para 37 cooperativas. 

En la situación general descrita, el caso extremo de -

falta de financiamiento y bajo rendimiento, lo viven las coo

perativas agropecuarias. Hechos que explican mucho su falta -

de desarrollo. 

Apuntando hacia otra linea reflexiva, cabe destacar 

que el subsector cooperativo se caracteriza por su heteroge-

neldad, ésto se refleja en la coexistencia, por un lado, de -

algunas empresas modernas de gran envergadura económica, en-

tre las que se puede mencionar f4brlcas de cemento, talleres 

gráficos, editoriales, periódicos y servicios portuarios; y -

por el otro, muchas unidades pequenas con bajo nivel de inte

graciOn, lo que les impide su desarrollo. En esta acentuada -

disparidad se debe considerar que las cooperativas que mues-

tran· mayores niveles productivos son las .que se han venido lo 

calizando, principalmente, en aquellos sectores en los que 

el Estado ha promovido con diversas medidas su participación, 

como anteriormente se dijo en el caso de la pesca (11). En 

contraste con esta situación, resalta el caso de !reas en las 

( 11) - El cooperativismo es la organización predominante en la actividad -
pesquera, puesto que tiene la exclusividad en la captura de varias 
especies, entre ellas el camarOn, cuyas exportaciones en 1987 llega 
ron a los 434.8 millones de dOlares (Este dato proviene de la revls 
ta Comercio Exterior, Vol. 38, No. 2, México, febrero, 19S8, p. 10ZJ 
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que las cooperativas tienen que competir sin nlngOn apoyo y -

donde prevalecen niveles productivos reducidos, con preponde

rancia de cooperativas sin viabilidad de expansión y desarro

llo. 

En este marco conviene subrayar que las alternativas -

de desarrollo se encuentran limitadas porque las ltneas de 

crédito del sistema financiero les resultan con frecuencia 

Inaccesibles debido al reducido tamano de las empresas. Ade-

mas factores adicionales como la Inexistencia de proyectos de 

Inversión y de una adecuada Integración jurtdlca y funcional 

dificultan su desempeno económico, mas eficiente y productivo. 

La situación jur!dlco-admlnlstratlva de las cooperati

vas en general es muy deficiente, debido a la falta de cumpll 

miento de obligaciones por parte de los socios, Irregularida

des en la mayor!a de los casos en la vigencia de ios consejos, 

Inexistencia de los libros sociales actualizados y de fondos 

legales Integrados. Esto es resultado ~n parte, de su lnade-

cuada organización y, en parte, de la existencia de gran can

tidad de requisitos jur!dlcos y administrativos que tienen 

que satisfacer, lo que les Impide no sOlo tener acceso a fl-

nanclamlento, sino a obtener los distintos apoyos Institucio

nales para su fomento, como exenciones de Impuestos, capaclt! 

clOn, asesor!a en materia de desarrollo, etc. 

En virtud de los elementos mencionados, es conveniente 
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senalar que un Impulso al cooperativismo, con efectos positi

vos para su desarrollo, Implicarla necesariamente la atenci6n 

de manera integral, a los diversos aspectos que componen su -

problemAtica, tales como: el bajo nivel de capacltac!6n y 

adiestramiento técnico; las deficiencias en la capacitación -

gerencial, comercial y contable; el financiamiento escaso y -

de una slmpllficact6n jurldlca y administrativa para su oper! 

c!On, pues éstos parecen Influir sensiblemente en sus niveles 

de desarrollo y en sus posibilidades de expans!On a futuro. 
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C. SU!SECTOR OBRERO 

Las empresas sindicales del sector social, han surgi

do a partir de la iniciativa del movlmlen~o obrero organiza

do (CTM, CROM y COR, entre otras) frente a las deficiencias 

del aparato productivo y dlstrlbutlvo para satisfacer las n! 

cesldades de los trabajadores. La crisis econ6mlca que esta-

1 la en los aftas '70, la contencl6n salarial -vla •topes sal.!. 

rlales•- y las •uestras de inconformidad y de lucha soclal,

obllgan a la burocracia obrera a remodelar sus mecanismos de 

consenso y de legltlmacl6n. Como toda representacl6n slndl-

cal, para •antenerse en el lugar de dlreccl6n, tiene que 

ofrecer respuestas efectivas, inmediatas por lo menos. Tiene 

que adecuarse a las condiciones que prevalecen. Una muestra 

de que ast tuvo que proceder es su proposlci6n de reforma 

econ6mlca presentada en 1978, en la cual plantea la partlci

pacl6n de los trabajadores en todos los 6mbltos de la vida -

econOmlc• del pals y se concentra en una lucha por garantl-

zar mejores niveles de vid• para los trabajadores en lo eco

nO•lco y en lo social. Sin abandonar la demanda de aumento -

salarial, presenta un proyecto en el que sea el mismo traba

jador quien se encargue de producir, distribuir y comercial! 

zar sus propios medios de subsistencia, vla impulso al ya CE, 

nacido sector social de la economla. 

Esta reciente partlclpaci6n de las empresas obreras -

en la producclOn de bienes y servicios, tiene diversas e lm-
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portantes Implicaciones: 

a) Todavla no existe un marco jurldlco especifico para 

las empresas obreras, por lo que en la actualidad se estan -

ensayando diferentes formas en que el sector obrero pueda t! 

ner la propiedad y el control de dichas unidades productivas. 

A partir de una primera revlslOn de las empresas existentes, 

se puede percibir que éstas se encuentran constituidas jurl

dlcamente de muy diversas formas: sociedades anónimas, socl! 

dades en comandita libre, cooperativas, fideicomisos, patro

natos, y uniones de crédito (1). 

Asimismo, se ha encontrado que la empresa sindical e1 

tl financiada fundamentalmente por las cuotas sindicales de 

los trabajadores, por colnverslones con el estado, y con em

presarios privados. En todas estas formas de colnverslOn, d! 

bé ser mayoritaria la partlclpaclOn de los trabajadores, con 

la finalidad de garantizar que la propiedad, el control y la 

dlrecc10n de la empresa, est!n en manos de los asalariados. 

b) Se carece de un censo general de las empresas del 

sector obrero, por lo que no es posible precisar cu3les son 

las principales caracterlstlcas de la totalidad del area que 

conforman. Sin embargo, es posible realizar algunas generall 

zaclones a partir de la lnformaclOn disponible sobre algunas 

unidades productivas que son propiedad de los sindicatos y -

(1) - Ver Grlflca N• 1. 
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.federaciones mas grandes. 

c) La propia novedad de estas empresas y el haber sur 

gldo como resultado de esfuerzos de los propios sindicatos.

Independientes entre si, ha significado que a la fecha las -

empresas se encuentran dispersas, con una escasa vlnculaclOn 

horizontal y vertical entre ellas. 

A pesar de lo anterior, es posible efectuar un an411-

sls de las principales caracter!stlcas econOmlcas de estas -

empresas sindicales. 

En 1980, la CTM convoco a una reunlOn nacional del -

sector social, con la fln1lldad de conformar una estructura 

de organlzacl6n, de Instrumentos, polltlcas y entidades pro

moclonales para orientar, Impulsar y consolidar el. sector S.!!. 

clal. Pero no es sino hasta 1984 cuando el sector social ad

quiere su relevancia constitucional reconocida en el propio 

Plan Nacional de Desarrollo, donde se manifiesta la lnten--

clOn polltlca de pro•over y foment1r el desarrollo de dicho 

sector. Aslmls•o, en julio de ese ano, se anuncia el Progra

ma Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior (1984-

1988), en el cual se hacen explicitas todas las pol!tlcas 9.!!. 

bernamentales en material de fomento lndust~lal y comercio -

exterior, dentro de este Programa al sector social se le 

asignaron areas especificas para la lnverslOn Industrial y -

comercial (2), ademas se ofreclan apoyos estatales en mate--
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ria técnica, financiera y administrativa y la reglamentacl6n 

jurldica para la creaciOn de un fideicomiso y una asociaciOn 

que agrupara a las empresas del sector' social. 

So~re la lncluslOn y consulta a este sector. el Seer_! 

tario de Comercio habÍO de "el Importante pap.el reservado P.!. 

ra el sector social, para Incorporarse al programa de cambio 

estructural de la Industria, asl como su slgnificaciOn econ~ 

mica y social" (3), el 31 de julio durante la presentaciOn -

del plan, abundaba sobre el papel del sector social: "el ªP.!!. 

yo y compromiso del sector social con el PRONAFICE ha sido -

abierto y decidido". "En su aportaciOn, el sector social pr_! 

cisO y fortaleciO los planteamientos sobre cambio estructu-

ral y objetivo de desarrollo y distrlbuclOn del ingreso•. -

•se determino conjuntar esfuerzos para formular un programa 

de fo•ento al sector social que permita su vlnculaclOn m&s -

estrecha con el aparato productivo nacional en las ~reas re

lacionadas con la satisfacclOn de necesidades b&slcas de los 

trabajadores•. As[, el PROHAFICE reconoce al obrero como pr.!!. 

ductor, no como consumidor. 

Un dla después de la presentaciOn del PROHAFICE, apa

reclO la noticia de "la primera adqulsicl6n que el sector S.!!, 

cial del pals hace a una empresa administrada por el estado". 

Se trataba del convenio suscrito por Gustavo Petrlcioli, Di

rector General de Nacional Financiera y el Secretarlo General 

(2) - Ver Cuadro N• 1. 
(3) - EllcUsior (25 de julio de 1984), México, D.F. 
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de la CTM, Fidel· VelAzquez para la compra de la totalidad de 

l~s acciones .de "Bicicletas C6ndor, S.A.". 

De esta Manera, el proyecto del sector obrero en los 

hechos ha adoptado al estado coao su eje fundamental. Y ha -

encontrado, coMo respuesta, un fuerte eco en el mismo, espe

cialmente en esta adMinlstracl6n sexenal. No es para menos.

se trata de un proyecto que proporciona un motivo mas para -

·justificar los vlnculos entre la cQpula del movimiento obre-

ro oficial organizado y el estado, y por ello, una reafirma

ci6n de la polltica conciliadora del primero hacia el segun

do; s61o que ahora no en el forcejeo con los empresarios, si 

no en el espacio,directaaente de la produccl6n en donde el -

obrero (por su nueva poslci6n en la economla, como ya se vio, 

segQn el Articulo 25 Constitucional), aparece coao propietario 

de medios de produccl6n frente al estado. Ademas.de que en -

el futuro -en caso de ser posible el proyecto- puede perml-

tl r la reproduccl6n de la fuerza de trabajo en for•a relati

v••ente •ls estable, pues se pretende controlar el volumen y 

los precios de los •edlos materiales de existencia del tra-

bajador. 

Sin eMbargo, el sector social obrero, si bien ha logr! 

do su reconocimiento oficial, aOn no logra alcanzar algunos 

prop6sitos claves para su constltuci6n en una instancia eco

n6•1ca de poder y negociac16n frente al estado y grupos em-

presariales. Un primer paso en esta direcci6n fue dado ya 
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por la CTM en septiembre de 1984, al crear la Asociacl6n Na

cional de Empresas Sindicales de Interés Social (ANESIS), º! 

ganismo cuyo propOslto fundamental es agrupar a aquellas un.!_ 

dades econOmicas definidas como parte del sector. Aslmlsmo,

se creo el Fondo de Fomento a las Empresas Sindicales y al -

Empleo, con la finalidad de administrar el fideicomiso CTM 

para la creación de empresas sindicales. Sin olvidar que el 

sector obrero ya estaba participando en el campo financiero, 

con una lnstltuclOn propia, formalmente constltutda desde --

1977, aunque en 1984 todavla tenla un peso poco significati

vo en el contexto nac lona 1 ( 4). 

El mismo ano en que se establecl6 la AHESlS se publi

ca un Directorio Nacional de Empresas Sindicales, en el cual 

se dan a conocer datos que permiten identificar y conocer la 

ubl caclOn y giro de 333 empresas sindicales. Con respecto a 

su dlstrlbuciOn geogrAfica se puede apreciar que en los Est.! 

dos de Sonora y Nuevo LeOn se han loca 11 za do mas empresas --

con 75 y 36 respectivamente. Puede afirmarse que en general 

las empresas del sector obrero se localizan principalmente -

en la zona norte-Golfo, centro y norte-Pacifico (S). 

Es importante hacer notar que la ubicación de estas -

empresas guarda una estrecha relac!On con la de los sindica

tos mis fuertes económicamente, como es el caso de los trab! 

(4) - Ver cuadro NI 2. 

(5) - Ver Cuadro NI 3. 
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jadores petroleros de la RepObllca Mexicana. 

En el mismo patrón, realizado por la ANESIS, puede n.!!. 

tarse que los sindicatos que tienen una mayor partlcipacl6n 

en este subsector obrero, son los petroleros, azucareros, de 

la petroqulmica, electricistas, clnematograflstas, de la ra

dio y la televisiOn, de la Industria hulera, de las artes gr! 

flcas, de organismos estatales de Durango, sonora, Guanajuato, 

Nayarlt, Jalisco y de la propia CTM (6). 

Asimismo se puede distinguir que la mayor partlclpa-

cl6n de estas empresas por sector de actividad econOmlca, r!_ 

cae en el comercio, con 114, en el transporte con 88 y en la 

Industria manufacturera con 42 (7). 

De acuerdo a la Información disponible, el rango de -

capital de las 10 unidades m6s grandes del sector social si.!!. 

dlcal va de 165 a ~,300 millones en 1985. La unidad mayor e1 

ta relacionada con la construcción, y es fideicomiso de azu

careros, localizado oficialmente en el D.F., la unidad que 

le sigue alcanza s61o el 50.por ciento del capital o patri-

monio de la primera Indicada. Asimismo, 79 unidades no espe

cl flcaron el monto de un capital social ni patrimonio. 13 un,!. 

dades tenlan menos de 500 mil pesos de capital o patrimonio. 

Entre 500 mil y 1 mlllOn de pesos como capital o patrimonio 

(6) - Ver Cuadros N• 4 y 5. 
(7) - Ver Cuadro H• 6. 



tenlan 33 unidades. Entre 1 y 5 millones contaban 43 unidades. 

Habla 15 unidades de entre 5 y 10 millones. Entre 10 y 20 ml 

!Iones y entre 20 y 50 millones habla 2 unidades respectiva

mente. De entre 50 y 100 habla 10 y entre 100 y 500 exlstlan 

11 unidades. De entre 500 y 1000 millones habla 4 unidades y 

de mas de 1000 se contaba con 3 unidades. 

Estadlstlcamente los datos anteriores arrojan una di! 

trlbucl6n concentrada e~ el rango entre 5 y 10 millones (18 

por ciento). 

De las 10 unidades mas grandes por capital o patrimo

nio, 4 son del sindicato azucarero, de las cuales 2 se refl! 

ren a fideicomisos. De esas mismas 10, oficialmente 5 se lo

cal Izan en el D.F., 2 en Guerrero y en Nuevo LeOn, Jalisco y 

Nayarlt respectivamente, 1. 

Por lo que hace al empleo y ocupacl6n, cabe destacar 

que 7 de las unidades mas grandes no especifican el nGmero -

de obreros, y la segunda unidad de transporte reporta 1500 -

empleados, en tanto la tercera, tambl6n de transporte, lndl

c6 1500 obreros. Las unidades mas pequeffas, el mayor nOmero 

de obreros reportados fue de 3 y de empleados 4, quedando -

sin especificar un alto porcentaje de ellas (8). 

Ho obstante, si nos acercamos a cada organlzaclOn si~ 

(8) - Esta lnfonnaclOn se obtuvo del Banco de Datos del Centro Sindical 
de Estudios Superiores de la CTM. Cuernavaca, Mor., México, 1987. 
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dlcal y observamos el concepto que tienen del proyecto del - ' 

sector social y su fo'l'ma de llevarlo a cabo, se puede descu

brir una gran variedad de Interpretación; Incluso, la ausen

cia, en algunos casos, de una polltlca ligada al citado pro

yecto. Esto explica en gran parte los bajos niveles de lnver 

sl6n y pone en entredicho su viabilidad, lo que es mas grave 

aOn, cuando esta falla se localiza en organizaciones slndlc.! 

les de magnitud nacional como es el caso de los sindicatos 

de Industria. 

Para Ilustrar estos contrastes, basta citar los sl--

gulentes sindicatos: petrolero, clnematogr!flco, azucarero y 

petroqutmlco, que se encuentran en la lista de las organiza-

clones con mayor participación en el proyecto, segOn el Con

greso del Trabajo. 

a) Sindicato Petrolero. En lo que se refiere a este C! 
so, de acuerdo a la Información recopilada (9), se ponen de 

manifiesto las diversas formas y mecanismos empleados por e_! 

ta organización para promover el proyecto de producclOn, di_! 

trlbuc!On y comerclallzaclOn de bienes b6slcos. Tan solo di

cho sindicato, en 1985 aporto 100 millones de pesos en apoyo 

a las Industrias del sector social de la economta. El mismo 

dono 50 millones m!s al Comité Ejecutivo Nacional de la CTM 

para Impulsar la apertura y expansión de tiendas sindicales. 

Dicho sindicato contaba en ese ano con 75 tiendas sindicales 

(9) - Informe a la CII Asamblea General Ordinaria del H. Consejo Nacional 
de la CTH. Febrero de 1985. 
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ya instaladas, 11 mas que las 64 de 1984. En estos almace--

nes abiertos a todo pOblico, se expenden toda clase de mer-

canclas, que van desde verduras, semillas, ropa, hasta ilnea 

blanca. El descuento promedio es de 35 por ciento, ya que ca!!!_ 

prende precios 20 po~ ciento por abajo de los del mercado, -

ademas de que no se cobra el lVA. Subsidia a todo tipo de l! 

ches, con el objeto de que se ofrezcan a los precios corrie~ 

tes. Los productos agropecuarios que se venden en los esta-

bleclmlentos comerciales del sindicato petrolero, provienen 

en su mayorla de las unidades agropecuarias adquiridas por -

la organizaciOn mencionada. 

También se sabe (10) del establecimiento de programas 

de colaboraciOn con los ejecutivos estatales, como los ca--

sos de Michoacan y Puebla, para la realizaciOn de proyectos 

agropecuarios en donde el SRTPRM aporta cantidades de dinero 

significativas. Asl como la instrumentaciOn de convenios con 

ca•pesinos y ejtdatarlos, como lo fue el de prcducciOn de c,!. 

trices -naranja, principalmente- en la zona de Alamas y Mar

tlnez de la Torre, Ver., por medio del cual este sindicato -

proporciono millones de pesos para financiamiento, sin in

tereses y con un plazo de amortizaciOn de 5 anos. Las utili

dades serian 60 por ciento para el ejido y el resto para el 

fondo revolvente sindical de apoyo a la producclOn. Los ejld! 

tartas se comprometieron a vender su producciOn directamen-

te a las tiendas sindicales, sin lnterm~diarios y a precios 

(10) - lnfor. a la XCVIII Asamblea ••••• 
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justos para ambas partes (11). 

En el patrimonio del SRTPRM se encontraban en ese 

ano, adem!s de sus 75 tiendas sindicales, una f!brlca de ro

pa, una de muebles, una de varillas, una de productos qulml

cos, una de relojes electr6nlcos y otra de tuberla PVC. La -

SecclOn Uno del sindicato tiene un rancho que ese ano trabaja ..,.. -
ba aproximadamente 3 mil animales y ptro rancho agrtcola; 

posee 2 granjas; una compan!a dedicada a realizar obras para 

PEMEX, una Industria que se dedica a reparar autom6vlles, 

vAlvulas y todo tipo de ~otores, un taller de fabrlcaclOn de 

estructuras met&llcas, tambores de gas y tanques de agua. 

La Seccl6n Uno, en fin, ha llegado a manejar prople-

dades, Inversiones y efectivos por unos 1000 millones de pe

sos (12). 

b) El Sindicato Clnematogr!flco. El Inventarlo de es

ta organlzaclOn (13), es MAs breve, pero habla mucho de su -

relaclOn prActlcamente nula con el proyecto del sector social. 

Tan solo la SecciOn N• 1 posee 2 centros vacacionales: uno -

en lxtapan de la Sal y otro en Amecameca; un sanatorio, una 

cadena de cines con nombres de signos del Zodiaco y una tle~ 

da. Otras secciones en diversas partes de la RepQbllca, tam-

(11) - Informe a la XCIII Asamblea ••••• 
(12) - C.T. Im ortancla del Sector Social de la Economta. En el perlOdl-

co " ongreso e ra a o - o. p em re e 1984. 
(13) - Esta lnformaclOn se obtuvo de la entrevista a un representante sin 

dical del gre11lo clnematogrAflco, a falta de otra fuente. -
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blén poseen clubes y edlflclos como en Durango, Monterrey y 

Guadalajara. Es decir, el sindicato clnematogr4fico no prod~ 

ce bienes b4sicos, pero si ofrece a sus trabajadores centros 

vacacionales y cines. 

e) Sindicato azucarero. En lo que se refiere a este -

sindicato (14), se tiene lo siguiente: a trav~s de FIDERUSA 

-uno de los 11 fideicomisos de la organizacl6n- promueve la 

produccl6n y comerclallzaclOn de carne de borrego, pollo y -

res, as! como la melaza enriquecida. 

Para tener Idea de la magnitud de la producción y co

merclal izacl6n de estos productos, es suficiente con que se 

vea la informaciOn correspondiente al Cuadro Nt 7. Como se -

puede observar, el sindicato azucarero sólo produce un artlcE 

lo para el consumo Inmediato: carne en 3 variedades, que en 

conjunto cubre una pequenlslma parte de la demanda en el mer 

cado. Su oferta diaria promedio es de aproximadamente 1600 -

kilogramos, cantidad que no alcanzarla a cubrir ni la quinta 

parte del consumo del gremio azucarero, que tiene afiliados 

a 50 mil trabajadores (suponiendo que consumen 200 gramos de 

carne, de cualquier clase, diariamente). 

En lo que se refiere a la produccl6n de melaza salid!. 

flcada, como parte de un programa de plantas de melaza enri

quecida, para el •apoyo al pequefto y mediano productor gana-

(14) - STIASRM. XVII Congreso Nacional. Revista Alucareros.de M6dco. -
Marzo de 1984, N* 352. 
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dero", el sindicato posee 5 plantas Instaladas y en operaclOn, 

ubicadas en Jalisco, Colima, Nayarlt, Veracruz y Estado de -

Méx leo. 

Por otra parte, haciendo una revlslOn del patrimonio 

slndlcal azucarero (15), destaca a primera vista la tendencia 

a poseer bienes Inmuebles, aparte de los necesarios para usos 

sindicales, como son los centros vacacionales que comOnmente 

no estan al alcance de los agremiados; Inmuebles, Incluso, -

para clubes deportivo~ (de futbol de segunda dlvlslOn). Asl 

también, se observa la tendencia a poseer cantidades cada 

vez mayores en efectivo e Inversiones~ AflrmaclOn que es ba! 

tante valida por lo menos para el lapso 83-84, pues durante 

el mismo, el patrimonio azucarero registro una marcada rees

tructuraclOn mostrando mayor preferencia por los efectivos.

valores y acciones en sustltuclOn de las propiedades lnmue-

bles. 

El ejercicio 83-84 {16), registra un aumento notable 

en los activos de Inmediata disponibilidad, al pasar de 199 

millones de pesos a 348, lo que significa que casi se dupli

caron en casi un ano. SI primero comprendlan alrededor de un 

tercio del patrimonio azucarero, después, pasaron a ser de -

dos tercios aproximadamente_ En ello Influyo el aumento de -

los efectivos y las Inversiones en valores y acciones, que -

pasaron de 103 millones de pesos a 241, cambiando también --

(15) - Ver Cuadro N' 8. 
( 16) - Ver Cuadro N' 9. 
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su partlcipacl6n en los activos totales del 15.2 al 51.1 por 

ciento. También fue decisivo el cambio en las propiedades -

Inmuebles, mobiliario y equipo, que disminuyeron en términos 

absolutos, de 477 millones de pesos a 124. Lo mismo sucedió 

con su partlclpac!On relativa, que camblO de 70.6 a 26.3 por 

ciento. 

En suma, de la polttlca sindical azucarera hacia el -

sector social: puede decirse que, mas que productos bastees, 

ofrece a sus trabajadores acciones, valores y turismo. 

d) Sindicato Petroqulmlco. Este sindicato no se con~

centra en una sola actividad econOmlca (17). Participa en la 

Industria de la construcc!On (con su empresa QUIPECA, S.A.,

prlmera constructora en que es accionista un sindicato de la 

CTM): en el comercio (con 1u centro comercial Salamanca): en 

el sector agropecuario (Rancho El Tajo, que es el abastece-

dar del centro comercial Salamanca): y en el turismo (con el 

centro turtstlco y de convenciones El Tajo). La tnverslOn t~ 

tal de estas Industrias en 1984 ascendta a cerca de 140 mt-

llone~ de pesos. Es significativa la obra realizada en la 1! 

dustrta de la construcc!On: casi 400 viviendas construidas -

de 1981 a 1984 (que aunque con bajos Intereses los trabajad~ 

res habrlan de pagar con su propio salarlo). Su producctOn -

de alimentos, de forma similar al sindicato azucarero, es -

bastante pequena. Véase tan solo la tnformac!On que corres--

( 17) - Ver Cuadro N• 10. 
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ponde al Rancho El Tajo, cierto que produce carnes y algunos 

arttculos agricolas, pero las cantidades obtenidas son de -

poca significación. 

Este sindicato también expresa una marcada Inclinación 

por los valores, acciones y bienes Inmuebles (principalmente 

edificios). llegando a representar hasta tres quintas partes 

del valor de su patrimonio, y sus colocaciones de capital en 

areas productoras de alimentos, menos de la décima parte (18). 

En efecto, hacia octubre de 1984, su balance general 

Indicaba que sus inversiones en valores y acciones eran de -

333.5 millones de pesos, 41 por ciento de los activos tata-

les. Las efectuadas en edificios sumaban 166.3 millones, 

20.5 por ciento; a su vez, ambos renglones comprendieron ca

si 500 millones de pesos, 61.5 por ciento de las propiedades 

del sindicato. La inversión en el Rancho El Tajo era de 74.7 

millones, 9.2 por ciento de aquéllas. 

Ocho anos antes el sindicato era propietario tan solo 

de un edificio (2.9 millones de pesos) y de algunas lnversl~ 

nes en diversos bancos y financieras (18 millones). En 1984,

sus principales Inversiones.se localizaron en el Banco Obre

ro y Aseguradora Obrera, ast como en Casas de Bolsa, inclus! 

ve, en un hotel de lujo -el Holllday lnn de Hermoslllo, Son.

(19), ademas de las que se encuentran en los ocho edificios 

( 10) - Ver Cuadro N• 11. 
( 19) - Ver Cuadro N• 12. 
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que tiene en el D.F., algunos de ellos en renta (20). 

Con car6cter adicional a este trabajo y a manera de -

ejemplo, presentamos el caso de las unidades econOmlcas que 

ha estado promoviendo la FederaclOn Regional de Trabajadores 

de Mata•oros, en el Estado de Tamaullpas. Los datos Ilustran, 

primeramente, las diferentes actividades econOmlcas en que -

participan: construcclOn, textil, agricultura, ganaderla y -

pesca. Describen el contraste entre las e•presas que se ded! 

can a la actividad ganadera y las que est6n en las otras ac

tividades, ya que en la primera se obtienen productos de va

rias clases (vacas, cabritos, becerros, puercos, caballos, -

etc.), en tanto que en las demas empresas se obtienen uno o 

dos productos. Destaca que quienes se dedican a la agrlcult! 

ra sOlo producen sorgo. Asimi~mo, de la informaciOn referen

te a capital flslco, inversiones y nivel de producción, se -

desprende que las unidades econO•lcas podrlan clasificarse -

entre las de pequena y mediana empresa. Finalmente, por sus 

Yantas, se observa que se trata de empresas con car6cter so

clil (21). 

SI se co~para este tipo de empresas con las analizadas 

anteriormente, se han de observar diferencias en casi todos 

los renglones. Por actividad económica los sindicatos de In

dustria, al menos los estudiados, no participan en la actlvl 

(20) - vease Cuadro N• 13. 
(21) - Vtase Cuadro Nª 14. 
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dad ganadera en la forma como lo hace la FederaclOn de Mata

moros. Los sindicatos de Industria tienen empresas en dlfe-

rentes lugares del pafs, lo que no sucede con la Federac!On. 

En fin, por los niveles de lnverslOn y de producclOn, tambl~n 

existen diferencias, pues los sindicatos de Industria dispo

nen de volOmenes de capital mayores, asf parece suceder al -

menos en lo que se ref lere a Inversiones productivas. 

De todo lo antes expuesto se puede concluir lo slgule~ 

te: 

- El sector social de origen sindical es mas fuerte e • 

!•portante en sindicatos con relaciones directas con el est! 

do. Tales son los casos de azucareros, electricistas, petro

leros, etc. 

- Todo deja Indicar que buena parte del sector social 

de procedencia sindical tiene su origen en alguna de las ca! 

sas siguientes: co•o medio de protecci6n al salarlo: como 

producto de una fuerte eapansl6n de la economfa, misma que -

posibilita mayores Ingresos sindicales: o como promoci6n po

lltlca del estado. Estas tres causales, sin embargo, quedan 

Inscritas dentro de un camino, aOn incierto, que los sindl-

catos pretenden recorrer para lograr formas superiores de º! 

ganizaclOn y de partlclpaclOn polftlca. 

- AOn a nivel sindical, es evidente que no existe 
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una estrategia de desarrollo clara para el sector social, h! 

cho que explica la prollferacl6n de tiendas y empresas slnd! 

cales y que perfila un sector social extremadamente atomizado. 

- El sector social se ubica mayormente en el tipo y C,! 

ractertstlcas de la pequena y mediana Industria. Con todas -

las caracterlstlcas que Implica en materia de generac!On de 

empleos, niveles de lnverslOn, capltallzac!On, pertodo de m_! 

duraclOn de la lnversl6n, etc. Sin embargo, existe una opl-

nl6n generalizada, que tiene un alto nivel de lnsuflclencla 

•econOmlca• y falta de cuadros capacitados para una adecuada 

gestlOn y admlnlstracl6n. En este sentido, es m6s pertinente 

ver al sector social de acuerdo a su origen, rol social y p~ 

lltlco, eflclencla social, medio de transferencia real de r! 

cursos a otros sectores, etc. 

Todo lo anterior genera como consecuencia, que la re_! 

lldad sea dlftcll de transformar, y que las acciones del es

tado deban ser formuladas sobre este objeto en proceso de m_! 

duraclOn. En el •ls•o sentido, las expectativas a corto pla

zo sobre el ;ector social no deben rebasar sus posibilidades 

reales. 
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una estrategia de desarrollo clara para el sector social, h.!!, 

cho que explica la prollferaclOn de tiendas y empresas slnd! 

cales y que perfila un sector social extremadamente atomizado. 

- El sector social se ubica mayormente en el tipo y C! 
racterlstlcas de la pequena y mediana Industria. Con todas -

las caracterlstlcas que Implica en materia de generaclOn de 

empleos, niveles de lnverslOn, capltallzaclOn, periodo de m! 

duraclOn de la lnverslOn, etc. Sin embargo, existe una opl-

nlOn generalizada, que tiene un alto nivel de Insuficiencia 

•econOmlca• y falta de cuadros capacitados para una adecuada 

gestlOn y admlnlstraclOn. En este sentido, es mas pertinente 

ver al sector social de acuerdo a su origen, rol social y p~ 

lltlco, eficiencia social, medio de transferencia real de r! 

cursos a otros sectores, etc. 

Todo lo anterior genera como consecuencia, que la re! 

lldad sea dificil de transformar, y que las acciones del es

tado deban ser formuladas sobre este objeto en proceso de m! 

duraclOn. En el mls•o sentido, las expectativas a corto pla

zo sobre el sector social no deben rebasar sus posibilidades 

reales. 



TERCER CAPITULO 

PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA 

Como se ha podido observar, el sector social de la ec~ 

nomla es un campo de actividades de gran Importancia econOm.!. 

ca y social y que ofrece amplias perspectivas para Incremen

tar la partlclpacl6n productiva de e~tensos grupos de la po

blaclOn y elevar sus niveles de bienestar. Su potencialidad 

de desarrollo se origina en sus formas de organlzacl6n, sus 

objetivos sociales y la orlentaclOn que tiende a imprimir a 

la producclOn y al consumo. 

Con el objeto de desplegar las posibilidades de desa

rrollo del sector social, se torna Imprescindible movilizar 

sus recursos a través de la partlclpaclOn actlvá y concerta

da de las diversas organizaciones que lo componen, con la f.!. 

nalldad de lograr un aprovechamiento Optimo de sus recursos 

productivos; elevar el nOmero de fuentes de ocupacl6n y fort! 

lecer la capltallzaclOn del sector; lograr mayor lntegraclOn 

y crecimiento de la producclOn y productividad, fortalecer -

su capacidad de gestlOn y mejorar la dlstrlbuclOn de la rl-

queza. 

Asimismo, cpn el prop6slto de tener bases s6lldas que 

sustenten los procesos Iniciados por las propias unidades 

econOmlcas del sector, e• necesario brindarles apoyos de di-
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versas clases: en infraestructura básica para la produccl6n, 

en organ!zaclOn y fomento, en financiamiento y capacltacl6n. 

Actualmente las organizaciones y empresas del sector 

social est3n empeftadas en consolidar su lntegraclOn como se~ 

tor, para lo cual es necesario superar las carencias lnter-

nas y utilizar eficientemente los apoyos que el estado brin

de. La lntegraclOn entre las diversas unidades productivas -

de este sector, actualmente dispersas, puede multiplicar los 

efectos generadores del empleo en la economla nacional y Pª.!: 

tlclpar de manera positiva en un necesario proceso de dlstr! 

buclOn del Ingreso m!s justo y equitativo. 

Por su naturaleza, el sector social responde a una -

conceptuallzaclOn distributiva del desarrollo; su fortaleci

miento puede modificar los mecanismos b!slcos de acumulaclOn, 

produccl6n y dlstrlbuclOn, al mismo tiempo que se Impulsan y 
desarrollan formas de partlclpacl6n y autogestl6n. 

Un desarrollo econ6mlco preocupado por lo social, está 

obligado a considerar las condiciones de producclOn y dlstr! 

buclOn de los bienes y servicios definidos como b!slcos. Lo 

anterior conduce, simultáneamente, a la ldentlflcacl6n de -

los agentes productivos que una estrategia de esta naturale

za reclama y en la que existe ya un cierto grado de desarro

llo nada despreciable, como hemos visto, en el sector social 

de 1 a economla. 
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El propósito, entonces, debe ser el de apoyar, promo

ver, fortalecer y consolidar un espacio de producción social 

orientado por criterios derivados de las metas flslcas de 

producción asociados a la satisfacción de las necesidades 

esenciales. Ahora bien, hay que estar conscientes que una es 

trategla de esta naturaleza que pretenda una artlculacl6n 

productiva y social mas vinculada al consumo de las mayortas, 

requiere de un marco preciso de apoyo jurldlco (1) y de poli 

tlcas especificas, adecuadas para estimular la Inversión en 

estas !reas. 

En el corto plazo no se puede aspirar a que el sector 

social ejerza el liderazgo de la actividad productiva, pero 

en cambio, es absolutamente posible que se eleven de manera 

significativa tanto su dinamismo como su eficiencia. Y que a 

mediano y largo plazo juegue un papel de mucha relevancia. 

Para conseguir lo anterior, se debe partir de una es

trategia de apoyo, no de subordinación de la capacidad de 

declsl6n y de acción de los Integrantes reales del sector 

social. Es condición de primer orden que el diseno de estos 

apoyos especificas partan del principio de una metodologla -

participativa. 

La concurrencia del sector pObllco debera entenderse, 

bftslcamente, como un Instrumento de apoyo que fortalezca la 

( 1) - Ver el anexo denominado 'Marco Jurldlco•. 
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capacidad del sector social, en st mismo, y para negociar con 

otros sectores de la economla y de la sociedad. 

Tomando en cuenta las premisas anteriores, la propue! 

ta de desarrollo (2) tiene como finalidad de manera especlf! 

ca los objetivos siguientes: 

- Mejorar la capacidad de generaciOn de empl6o y las 

·condiciones de trabajo del sector social. 

- Ampliar y diversificar la partlclpaclOn de las org! 

nizaciones del sector social en distintas activida

des productivas, especialmente en las 6reas priori

tarias del desarrollo, bajo criterios de racionali

dad econOmlca y eficiencia social. 

- Promover el aprovechamiento racional e Integral de 

los recursos productivos de las organizaciones so-

clales. 

- Propiciar la participaclOn equitativa de los benef! 

cios del proceso productivo entre los trabajadores, 

tanto al Interior de las unidades como en el conju~ 

to del sector social de la economta. 

- Impulsar el desarrollo de las capacidades de gestl6n 

de las unidades productivas Hel sector. 

(2) La propuesta que aqul se presenta es producto de las siguientes fuen 
tes de informacl6n: a) Mesa Redonda Regional sobre las Actividades -= 
de Bienestar de los Sindicatos Latinoamericanos. Oficina Internacio
nal del Trabajo, Ginebra y ,la ConfederaciOn de Trabajadores de Vene-· 
zuela, Caracas. 1-5 de septiembre de 1986. b) Primer Encuentro Naclo 
nal del .Sector Social, CT, CTM, CONACOOP, ANESIS, agosto de 1987, --= 
IW:xico, D.F. 



-153-

- Lograr que el sector social establezca sus propios 

sistemas de apoyo Interno, especialmente en las 

!reas de financiamiento, lnverslOn, comerclallzac!On, 

asistencia técnica, capacltac!On y gest!On. 

- Contribuir a la reorlentac!On, modernlzac!On de la 

estructura productiva nacional. 

- Establecer un sistema nacional e Integrado de apoyo 

al sector social. 

Para realizar un programa de desarrollo del sector s~ 

clal, se consideran cinco vtas de acclOn bAslcas, tomando en 

cuenta antecedentes hlst6rlcos, experiencias acumuladas y b_! 

ses Institucionales. Estas vlas de acclO~ se orientan. a pro

mover un desarrollo autOnomo, productivo y socialmente efl-

caz, as! como una progresiva mayor vlnculac!On entre las di

ferentes unidades sociales. AdemAs, apuntan hacia la crea--

clOn de condiciones que permitan utilizar Optlmamente los r! 

cursos ffslcos y hu•anos con que cuentan las unidades, y a -

respaldar y fortalecer su propia capacidad de trabajo, partl 

clpac!On y produccl6n. En general, estas vtas de acci6n se -

refieren a: 

- La alevac!On continua y consistente de la producc!On, 

la productividad y la eficiencia de las unidades, organiza-

clones y empresas del sector social; 

- La lntegrac16n de las actividades y procesos produ~ 

tlvos del sector social, en st y entre si, y su vlnculac!On 



-154-

\ 
eficiente y equitativa con los dem4s sectores de la economla; 

- La ampllaciOn permanente de las posibilidades de e~ 

pleo, de dlstrlbuclOn del Ingreso y de acceso al bienestar • 

en el sector social de la economla; 

- El mejoramiento sostenido de los esquemas de organl 

zacl6n y gestl6n Interna, adecuaciOn tecno!Oglca y formaclOn 

de recursos humanos, acorde con las necesidades del sector; 

- Por Oltlmo, el perfeccionamiento de los mecanismos 

y formas de participación en la toma de decisiones que afec

tan al sector social. 

A. PRl"ERA YIA DE ACCJON: PRODUCCION Y PRODUCTIYIDAD 

Esta linea de apoyo, que subraya la producclOn, la -· 

productividad y la eficiencia, apuntan en primera instancia 

hacia el fortalecimiento de la planta productiva ya existen

te en manos del sector social. Y en segunda, al aumento en -

el nQmero de unidades que componen al sector. 

Respecto a la primera, es importante una ldentlfica-

cl6n, ublcacl6n y caracterización cabal de las unidades, con 

el fin de propiciar un Optimo aprovechamiento y comblnaclOn 

de todos los recursos con que cuenten y de su capacidad pro

ductiva Instalada. 

En relacl6n con el aumento en el nOmero de unidades,-
< 
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es relevante conocer las potencialidades de nuevos campos de 
~ actuaclOn, teniendo presente el proceso de lntegraclOn del -

sector. 

La premisa bAslca para incrementar la productlvldad,

debe ser una amplia movlllzaclOn de los recursos flslcos y -

humanos con que cuenta el sector social, con una mejor comb! 

naclOn entre ellos, desarrollando y utilizando su propia ca

pacidad organizativa. 

En este sentido, y en apoyo a la aportaciOn y a la d.!!, 

manda del propio sector social, se debe procurar la aplica-

clOn conjugada de diversos instrumentos en manos del estado, 

tales como los crediticios, los fiscales, los de gasto y los 

de comercializaclOn. 

complementarla•ente, se debe estimular una dlverslfl

caclOn de la producciOn, avanzando primero en procesos o ac

tividades relacionadas entre sl y orientando tal dlverslflc! 

clOn preferiblemente hacia bienes y servicios socialmente n.!!_ 

cesarlos. 

Por otra parte, se deben Instrumentar polltlcas como 

las arriba mencionadas, que propicien el aprovechamiento In

tegral de los recursos naturales que pertenezcan al sector -

social, como en el caso de las organizaciones agrarias y pe1 

queras, bajo procesos productlv_os y formas organizativas 
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conducidos por los propios Integrantes. 

Asimismo, es necesario apoyar los elementos que prop.!. 

cien el control, por parte de la organlzaclOn social, sobre 

las distintas fases del proceso productivo, desde la adqul-

slclOn de Insumos, pasando por el acoplo, la lndustrlallza-

cl6n y hasta la comerclallzac!On y dlstrlbuclOn de los ble-

nes y servicios. 

De la mayor trascendencia para respaldar la producclOn 

y el crecimiento del sector social es propiciar la retenclOn 

del excedente econOmlco producido por.el mismo, a fin de re

activarlo y darle mayor dinamismo. Esto es factible apoyando 

al sector mediante mecanismos de transferencia y protecc!On 

de sus condiciones de Intercambio con los otros sectores de 

la economta. 

Las decisiones tecnolOglcas son determinantes para el 

proceso de acumulac!On del capital en el sector social y pu.!!. 

den coadyuvar u obstacullar el acceso al progreso técnico 

universal. 

La selecclOn de las tecnologlas, el diseno e lnvestl

gac!On y desarrollo de nuevas, la adaptaclOn de condiciones 

de otras y el proceso de absorclOn de las m!s, no es un pro

ceso simple, homogéneo y continuo. Se trata de un fenOmeno -

complejo y heterogéneo, con particularidades muy especificas 
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y donde existen limitaciones de los paises menos desarrolla

dos para acceder al proceso Inicial de generaclOn de las tec 

nologlas nuevas. 

La tecnologta va de la mano con el proceso lnverslo-

nlsta y no puede analizarse, tanto en su contenido como en -

sus efectos, al margen de aspectos tales como la estructura 

productiva, los recursos naturales disponibles y potenciales, 

los recursos humanos y los sistemas educativos de ca.paclt~ 

clOn. Por estar vinculados con estos factores requiere pla-

zos iargos de maduraclOn, donde se fusionan objetivamente 

las experiencias Internacionales y nacionales al respecto. -

El balance entre ambas lo establecen las Infraestructuras -

clenttflcas y tecnolOglcas del pats relacionadas con la ln-

verslOn. 

Es por ello que el desarrollo del sector social, deb! 

ra tener en cuenta que en un contexto probable de apertura -

externa y de Incertidumbre de la economta Internacional, un! 

do a las tendencias receslvas Internas, los procesos de mode! 

nlzaclOn y absorción de tecnologtas.de punta, necesarias para 

una lncerslOn adecuada en la economta Internacional, tendran 

que estar profundamente Integrados con las polttlcas econOml 

cas y sociales. En otras palabras, el sector social debe coE 

tribuir a establecer una capacidad nacional para construir -

sus propias ventajas co•paratlvas. Lo anterior requiere de -

un esfuerzo slstem!tlco y per111anente de an!llsls y prospec--
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c16n de lo que esta sucediendo en determinadas areas produc

tivas en otros paises, especialmente los desarrollados. 

En este sentido, es conveniente propiciar enlaces for 

males entre unidades del sector social e instituciones rela

cionadas con la ciencia y la tecnologla de tal manera que, -

por un lado, las necesidades de aquéllas sean consideradas -

en los programas de éstas y, por otro, las experiencias de -

las organizaciones puedan convertirse en aportaciones a las 

tareas de lnvestlgacl6n. 

En esta forma, es mas factible lograr un Optimo apro

vechamiento y comblnacl6n de recursos y una dlfuslOn y adop

cl6n mas r&plda y efectiva de innovaciones o cambios tecnol~ 

glcos. 

Para Inducir los mayores beneficios en favor del fac

tor social, es necesario que su producc!On directamente coai 

yuve a la soluct6n de sus propias necesidades de abasto, co~ 

tribuya a la formacl6n de circuitos regionales autosuflclen

tes y apoye a la consecuclOn de la soberanla alimentarla na

cional. 

Otro elemento Importante en la promoc!On de la produ~ 

c!On y la productividad es el aprovechar plenamente la lnfo~ 

mac!On disponible sobre la potencialidad de recursos explo-

tables, asl como conYormar y complementar una cartera amplia 
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de proyectos susceptibles de ser asumidos por el sector so-

cial. El sector·pObllco puede, a través de sus organismos e1 

peclalizados, colaborar a Ja elaboraciOn de dichos proyectos, 

preferentemente, en las ramas de producciOn o actividades es 

peclficas que se definan como prioritarias para el desarro-

llo sectorial y regional, y los debe poner, cuando as! ses~ 

licite, a dlsposlclOn de las organizaciones para su ejecuciOn. 

Instrumentos tales como la inverslOn pOblica destina

da a crear y ampliar la Infraestructura bastea proporcionada 

por el estado, la asistencia técnica, la acredltactOn oport~ 

na y el apoyo a la comerciallzac!On, se deben aplicar con un 

sentido que encauce de manera selectiva, al sector social ha 

cia la reallzaciOn de actividades en las !reas m!s convente.!!. 

tes para satisfacer las necesidades nacionales. 

Por Oltimo, se subraya que proyectos técnica y finan

cieramente viables, apoyos selectivos y delimitados y una º! 

ganizaciOn auténtica y apropiada al contexto sociocultural y 

econOmlco son claves para satisfacer los objetivos de produE_ 

c!On, eficiencia y competitividad que se pretenden. 

B. SEGUNDA VIA DE ACCION: INTEGRACION VERTICAL Y HORIZONTAL 

DE LAS UNIDADES ECONONICAS DEL SECTOR SOCIAL 

La segunda linea de estrategia debe atender a la In--
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tegraclOn entre actividades y procesos productivos de las 

unidades, organizaciones y empresas del sector social. 

Uno de los aspectos de mayor potencial para contri--

bul r al fortaleélmlento y presencia eficiente del sector so

cial en la econom!a esta en sus posibilidades de actuar de -

manera solidarla, coordinada e Integrada en distintos ambl-

tos de actividad, en distintas fases del proceso productivo 

y entre diversas formas y organizaciones del propio sector -

que puedan emprender proyectos comunes o complementarlos. Es 

por ello que facilitar la lntegraclOn, en su sentido mas am

plio, constituye una de las orientaciones generales de las -

vtas de acclOn para el Impulso de este sector. 

La lntegraclOn, concebida en un sentido amplio, lmpll 

ca también la colaboraclOn entre organizaciones que realicen 

actividades similares o complementarlas y que les puede per

mitir una mayor eficiencia de conjunto, una mejor defensa de 

sus Intereses econOmlcos al actuar unidos en sus mercados de 

Insumos y de productos y, en fin, beneficiarse de la amplla

ciOn de las economlas de escala. 

Aplicar una estrategia de desarrollo integral del sec 

tor social significara facilitar la integraclOn vertical y -

horizontal de los procesos productivos y operativos que rea

l Izan en el interior de cada unidad que los compone y que, -

bajo la conducciOn de sus miembros, les provea de recursos -
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suflclentes_para el aprovechamiento y expansión de sus pote~ 

clalldades productivas. 

La Integración vertical de los procesos productivos y 

operacionales permltlra a las unidades del sector social lo

grar un mayor equilibrio en el conjunto de la cadena de pro

duccl6n, as! como una eficiencia mas alta en la producción -

en cada una de sus fases; obtener seguridad en el abasto de 

Insumos y productos: una significativa generación de empleos 

permanentes y una mejor capacidad de retención del excedente 

económico obtenido. 

Ello lncldlra en la capitalización de las unidades, -

lo que les permltlra superar problemas de Insuficiente produ~ 

clón y productividad, derivados -en muchos casos- de la ese! 

sez de Insumos productivos y de la Insuficiencia de Infraes

tructura para desarrollar las potencialidades del sector. 

La Integración horizontal, por su parte, al vincular 

dos o mas organizaciones o unidades que actOan en la misma -

fase de la cadena productiva, les facilitara abatir costos -

e Incidir en precios por su posibilidad de actuación conjun

ta en los mercados de Insumos y productos. 

En este sentido, por ejemplo, las tiendas sindicales 

pueden simplificar sus procedimientos, disminuir sus costos 

de adqulslcf6n y vender, en conjunto, mayores volOmenes a --
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precios mas accesibles, con lo cual beneficiaran a un mayor 

nOmero de gente. 

Asimismo, este tipo de lntegraciOn podra significar -

también la conjugaclOn de actividades distintas, pero compl! 

mentarlas, desencadenando as! el aprovechamiento de la dlver 

sldad de recursos propiedad del sector social y un slnnfimero 

de otras actividades que daran nuevas expectativas y multid! 

mensionalidad a su lntegraciOn.econOmica. 

Es Importante que en el diseno y apUcaciOn de las m! 

didas gubernamentales se considere a las unidades producti-

vas integralment~, tanto en sus caracter!sticas actuales co

mo potenciales, y que los mecanismos de apoyo, lejos de p~r

cializar procesos, contribuyan a Integrarlos. 

Esto adquiere especial importancia, en el caso de las 

unidades del sector social rural, ya que tanto para el abas

tecimiento de sus Insumos, como para el proceso de lndustrl_! 

lizaclOn y comerclalizaclOn de sus productos agrlcolas, es -

el requisito mas Importante para controlar su proceso produ_s 

tlvo y asegurar la retenc!On del excedente. 

En el contexto de esta misma Idea, se debe respaldar 

la lntegraclOn de las empresas del sector social, as! como -

la artlculac!On entre unidades econOmlcas urbanas y campesi

nas, que potencialmente se convertlrlan en circuitos reglo--
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nales de producclOn, co~erc!al!zac!On y d!str!buc!On de !ns~ 

mos, bienes y servicios bas!cos. 

Por todo lo anterior, es relevante contribuir a crear 

en las propias organizaciones del sector social la conv!cclOn 

sobre las ventajas que proporciona la !ntegrac!On y colabo-

raclOn entre ellas, ya sea en el amb!to rural o en el urbano. 

C. TERCERA YIA DE ACCIOI: ERPLEO, DISTRIBUCION DEL INGRESO Y 

BIENESTAR SOCIAL 

La tercera ltnea de estrategia se orienta a favorecer 

la generaclOn de empleos productivos, mejorar la dlstr!buclOn 

del Ingreso y propiciar el bienestar de la poblaclOn, no sOlo 

de la directamente participante en las actividades de las 

unidades productivas del sector social, sino de sus miembros, 

en general. 

La contr!buc!On de las organizaciones sociales produ! 

t!vas al bienestar social se debe dar en términos de su 

aportaclOn a la producclOn misma; de los mejores precios de 

productos y servicios que ofrezcan; de la mayor generac!On -

directa e Indirecta de empleos; de las condiciones mas ade-

cuadas de trabajo que puedan proporcionar a sus trabajadores; 

de la mas elevada acumulaclOn de capital social; y de la de

rrama mas equitativa de Ingresos entre la poblaclOn partlcl-
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pante. 

Las empresas del· sector deberAn tender a alcanzar los 

niveles mAs altos de eficiencia econOmlca y social en las 

distintas ramas de actividad donde se ubiquen. De este modo, 

podrAn contribuir al proceso de acumulaclOn de capital requ! 

rldo para la ampllac!On sostenida del propio sector, para -

procurar las mejores condiciones de trabajo a sus trabajado

res directos y para facilitar la compensaclOn de situaciones 

de desventaja econOmlca de ciertas empresas del propio sector. 

Para el efecto, por una parte, las unidades producti

vas que actualmente pertenecen al sector social deberAn ele

var sus niveles de desempeno econOmlco y la Intensidad en el 

aprovechamiento de sus recursos. Por otra, ser! necesario e_! 

tlmular la aparlclOn de Instalaciones adicionales, que sean 

viables y eficientes. 

De este modo, la.mejor utlllzac!On de la planta y lQS 

recursos productivos existentes, y el surgimiento de nuevas 

unidades econOmlcas del sector, redundaran en una mayor de-

manda de fuerza de trabajo. 

Para la creaclOn de empleo ser! Igualmente Importante, 

ademas del mayor aprovechamiento y la ampllaclOn de capacl-

dad, el encadenamiento adecuado entre actividades y etapas -

productivas desarrolladas por el sector. Asimismo, en la 
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apertura de nuevas unidades de producc16n, al seleccionar e~ 

tre las opciones tecnológicas disponibles en cada rama, se -

deber! buscar la mas eficiente en términos económicos y so-

clales, y en igualdad de circunstancias, se debe optar por -

aquéllas que generan mayor empleo directo e indirecto. 

No se debe pretender que el sector sea responsable de 

resolver los problemas de ocupac16n e Ingresos que afectan a 

la sociedad nacional, pero si que considere al empleo como -

uno de sus propósitos expl!cltos. Ast, se trata de que, en -

caso de poder optar entre tecnologtas igualmente eficientes 

desde el punto de vista económico, se~elecclone la de mayor 

efecto social por su capacidad de generación de puestos de -

trabajo adecuados al tipo de mano de obra disponibles en el 

pats. 

La estrategia de creación de empleos a nivel de unl-

dad productiva se subordina, ast, a la de generación de. may~ 

res volQmenes de Ingresos para ampliar, por una parte, el t_! 

mano y cobertura del sector social y, por otra, distribuir -

remuneraciones entre un mayor nnmero de miembros participan

tes. De este modo, la contrlbuclOn a la ocupación de cada 

unidad produrtlva debe ser contemplada en el marco de la es

trategia global de crecimiento del propio sector social de -

la economta, uno de cuyos objetivos espectflcos generales es 

ampliar la generaclOn de empleos. 
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Las posibilidades de crecimiento y de mayor geuera--

clOn de ingresos dlstribuibles en las unidades del sector, -

demandan de la obtenciOn de precios adecuados para los bie-

nes y servicios producidos, que retribuyan los costos de pr~ 

ducciOn y permitan un margen de ganancia razonab.le en térmi

nos ~el proceso de acumulaciOn del sector. 

Por ello, entre los apoyos del gobierno, se debe cui

dar la suficiencia de las retribuciones a los bienes y serv! 

cios producidos por el sector social, y se debe procurar un 

accaso oportuno con costos razonables, a sus principales in

sumos. Con ello, y el respaldo preferente a proyectos produ~ 

tlvos en zonas prioritarias, se contribulra, ademAs de a la 

creaciOn de empleo, a un crecimiento microregional mas equi· 

librado, a una dlstrlbuclOn del ingreso mas equitativa y al 

surgimiento de cl~cultos locales autosuflcientes en básicos. 

En cuanto a las condiciones de trabajo de la pobla--

clOn ocupada en las unidades productivas del sector social.

el origen mismo del sector propicia el cumplimiento de ias -

disposiciones vigentes, con una tendencia a mejorar las rem.!!. 

neraclones en funclOn de la productividad de.la aportaclOn 

a la producclOn, garantizando la estabilidad, y las poslbil.!. 

dades de movilidad interna ascendente, la capacitación cont.!. 

nua y las condiciones de seguridad e higiene en los centros 

de trabajo. 
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En términos generales, los Ingresos de las empresas.

después de cubrir los costos de producción, deben ser dlstrl 

buldos equitativamente entre sus trabajadores, previendo, -

paulatinamente, reservar recursos para apoyar una acumula--

clOn social sana del sector en su conjunto. 

Por Oltlmo, el fortalecimiento de las organizaciones 

del sector, facilitara la Instrumentación de acciones de 

abasto y allmentac!On, salud, educación, vivienda y recrea-

clOn dirigidos a sus miembros. 

'Las propias organizaciones podran convertirse en na-

cleos Impulsores y de participación directa en el diseno y -

ejecución de programas y acciones de bienestar, ya sea en 

coordinación con el sector pObllco, y con los recursos de 

este Oltlmo, o con los medios propios de·las organizaciones, 

con lo cual sera factible aumentar el namero de acciones, y 

elevar la cobertura, calidad y oportunidad de los servicios 

actuales. 

D. CUARTA YIA DE ACCION: ORGANIZACION SOCIAL, GESTION INTER

NA Y FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 

La cuarta v1a de acción se dirige a fortalecer y apo

yar de manera sostenida las distintas formas en las que ex-

presa su organización el sector social de la econom1a; a de-
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sarrollar una eficiente gestl6n interna de las unidades, y a 

fomentar la formaciOn de recursos humanos que garantice su -

consolldacl6n y crecimiento. 

La organizac!On, la gestiOn Interna y la formacl6n de 

cuadros de personal adecuados para las diversas unidades del 

sector social, son factores indispensables de sustentación -

de las tres estrategias anteriores. 

La organización es, esencialmente, una linea para CO.!!. 

jugar esfuerzos y recursos de varios, en busca de objetivos 

comunes que dif!cllmente podr!an ser logrados aisladamente. 

Como componentes fundamentales de tal organlzac!On esta la -

libre decisión de unirse, la elecciOiconjunta y democratica 

de fines y medios, as! como la selecc!On autOnoma de estruc

tura, conducción y funcionamiento. 

En el marco de las figuras asociativas previstas en -

la leglslaciOn social vigente, se debe estimular que la ado,E_ 

c!On del tipo y forma de organización respete la autodeterml 

nac!On de los asociados, reconozca las caracter!sticas y ne

cesidades de las actividades económicas a desarrollar y con

sidere Ja realidad sociocultural del entorno en que se ubica. 

En este contexto, esta vla de acción busca que se re~ 

palden y fortalezcan las formas de organlzac!On existentes.

auténticamente elegidas por quienes las constituyen. Asimis-
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mo, que se constituyan otras que respondan a las necesidades 

y recursos de sus asociados y se ubiquen dentro de las prio

ridades de producciOn y distrlbuclOn de las mayorlas. 

Para ello, un primer paso debe ser el Inducir proce-

sos de autoreconoclmiento y valoraciOn de las ventajas y po

·tenclalidades de las organizaciones, y de relvlndlcaciOn de 

sus procedimientos democr!ticos de gobierno. 

El papel del sector pOblico, como respaldo o soporte 

Inicial de los procesos organizativos y las organizaciones.

debe partir de reconocer la autonomla·de las mismas y su ca

pacidad multiactlva, respetando sus caracter!stlcas y formas 

de manlfestaciOn. En este sentido, se debe evitar disgregar 

grupos, sobreponer figuras asociativas a otras establecidas, 

generar asociaciones eflmeras para la exclusiva apllcaclOn -

de los programas pQbllcos, o desconocer la existencia de en

tidades del sector social en el diseno e lnstrumentaciOn de 

pollticas. Para ello, es necesario revisar las metodologlas 

de relaclOn de las entidades gubernamentales con el sector.

transformando los procedimientos, acciones y programas para 

establecer, sin actitudes autoritarias o paternallstas, una 

nueva din!mica de colaboraclOn y relaclOn. 

La partlcipaciOn del sector pQbllco en el fomento y -

desarrollo de la organizaciOn de las unidades del sector so

cial de la economla es de fundamental importancia, tanto di-
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fundiendo ihformaclOn sobre caracter!sticas, potencialidades 

y limitaciones de las figuras asociativas formalmente reconE_ 

cidas, simplificando trámites y requisitos para su reconoci

miento legal, como utilizando todos los Instrumentos a. su a.!_ 

canee para apoyar su realización econOmlca. 

Sin embargo, habrá que reconocer que un elemento es-

tructural para garantizar la viabilidad y vigencia de las 

unidades econOmlcas del sector social, es la existencia de -

procesos adecuados de gestlOn Interna entre ellas. Por tan-

to, debe estimularse, en coordinaclOn con las organizaciones, 

Identificando su problemática y considerando sus necesidades 

expresadas, el establecimiento de mecanismos que atiendan a 

una correcta planeaclOn, al análisis e lmplantaciOn de tecnE_ 

logia adecuada y al desarrollo del proceso productivo, admi

nistrativo y de control. 

Este reforzamiento de las capacidades de gestión lnter 

na, debe ser sustentado por la lntegraclOn de un sistema de 

formac!On continua de recursos humanos del sector social de 

la economla que, basado en la existencia de institutos y es

fuerzos de educaciOn, capacltaclOn y adiestramiento, reallz! 

dos y pertenecientes a las entidades del sector social, ten

ga como objetivo central fomentar la capacidad autogestlona

rla. 
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E. QUINTA VIA DE ACCION: PARTICIPACION DEL SECTOR SOCIAL EN 

LA PLANEACION 

La quinta linea de estrategia busca abrir cauce a las 

acciones que ampllen y fortalezcan los mecanismos y formas -

de partlclpaclOn del sector social en los procesos de plane! 

clOn y programaclOn del gobierno, a nivel sectorial y regio

nal. Es necesa~o expandir las posibilidades de !ntervenc!On 

de las organizaciones representativas del sector social pa-

ra que sus necesidades y ·propuestas de soluclOn sean lncorp~ 

radas, en todo lo procedente y factible, en el diseno, eje-

cuclOn y evaluaclOn de decisiones que. les afectan. 

Asimismo, se debe delinear, fortalecer y perfeccionar 

los esquemas y procedimientos de planeaclOn, programac!On, -

aslgnaclOn de recursos y evaluaclOn referentes·especlflcame~ 

te al sector social y su lnserc!On adecuada en el sistema de 

planeacl6n del desarrollo nacional: 

Resulta pues fundamental en esta estrategia, la part1 

cipaclOn activa y comprometida de las unidades del sector P! 

ra cumplir con los objetivos que se planteen en cuanto a su 

avance. 

Por otra parte, cómo Instrumento de raclonallzac!On -

que asegure el uso m!s adecuado de los recursos naturales, -

humanos, financieros y materiales de las unidades del sector 
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social, sera importante inducir y respaldar procesos lnter-

nos de planeaciOn en distintos plazos. En este contexto, es 

necesario promover el establecimiento de sistemas adminlstr! 

tivos, financierot y contables, con la correspondiente capa

cltaclOn de recursos humanos, en las unidades del sector so

cial. Esto, de acuerdo con las regulaciones que las rijan. 

Finalmente, el esquema de racionalidad y congruencia 

que es en esencia la planeac!On, permitir6 utilizar mas efi

cientemente los recursos y dar consistencia a las acciones -

del gobierno encaminadas al apoyo del sector. En tal senti-

do, los programas sectoriales y anuales del sector pQblico -

deben hacer expltcltas sus prioridades, poltticas y acciones 

que apoyen el desarrollo del sector social de la economta, -

y los mecanismos de programaciOn y presupuestac!On que sean 

necesarios para asegurar su convergencia hacia ese fin, ha-

ciéndolo congruente con sus posibilidades econOmicas y fina! 

cieras. 

F. EL FINANCIAMIENTO AL SECTOR SOCIAL 

A lo largo de este trabajo se ha dado énfasis a que -

el sector social de la economta esta en capacidad de lograr -

un desarrollo mas acelerado y profundo, pues dispone de un -

acervo considerable de recursos. Se ha senalado también que -

lograr este propOsito Implica dar respuesta a lo que hoy 
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~onstltuyen las principales !reas en que se concentran los -

factores que limitan u obstaculizan su desarrollo. Por tanto, 

es necesario remarcar al financiamiento como uno de los aspe.=_ 

tos que m!s repercute en el proceso de maduración del sector. 

Las necesidades de financiamiento de las empresas del 

sector social de la economla en México, tienen la posibilidad 

de ser atendidas por un sistema financiero diversificado, en 

cuanto al tipo y versatilidad de sus Instituciones y operacl.!1_ 

nes. 

El sistema financiero ha evolucionado principalmente -

por su relación directa con el sector moderno de la economla, 

al que preferentemente orienta sus servicios cualitativa y -

cuantitativamente. 

El sistema bancario cuenta con los recursos financie-

ros que capta del pQbllco ahorrador y los que orienta el go-

blerno federal al fomento de actividades prioritarias, a tra

vés de fondos o fideicomisos de fomento económico, que son m! 

canlsmos financieros complementarlos a los recursos y capaci

dades del sistema bancario. 

En otras palabras, la banca se distingue de los fidei

comisos de fomento, en que aquélla presta dinero a clientes y 

los segundos financian el concepto de desarrollo de las empr! 

sas, pero dentro del marco de restricciones de la banca. 
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Juzgado en su conjunto, aparentemente el sistema ban-

cario Instituido es adecuado para apoyar a las empresas del -

sector social. Sin embargo, los principales obstáculos no pa

recen localizarse en la disponibilidad de recursos, sino más 

bien en las prácticas bancarias para el otorgamiento de eré-

ditas. En éstas, se consideran factores y condicionantes que 

6nlcamente pueden ser satisfechos por unidades econ6mlcas con 

un grado de capltallzaclOn que exceda considerablemente el -

monto de crédito por otorgar y as! constituir garantlas am--

plias que respalden, conjuntamente con otros factores y conrll 

clones adicionales, la decls!On de ~torgar el crédito. 

Cuando en la lnstrumentac!On ·de crédito bancario los -

bancos disponen de recursos complementarlos mediante descuen

to, y se controlan y aminoran los riesgos de la recuperaclOn 

con avales, garantfas, asistencia técnica, etc.; el apoyo cr! 

ditlclo se hace accesible a las unidades productivas del sec

tor social. 

Como un factor determinante para el otorgamiento de 

los créditos lo constituye el grado de capltallzaclOn de los 

solicitantes, numerosas empresas sociales no resultan elegl-

bles para obtener f lnanclamlento de la banca o de los fldelc~ 

misas de fomento que operan a través del sistema bancario, si 

no se cuenta con un mecanismo o sistema Institucionalizado 

que otorgue las garantlas de las que carecen. 
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En las actuales circunstancias operativas de la banca, 

queda de hecho marginada una gran mayorla de las unidades pr~ 

ductivas Industriales, comerciales y de servicios del sector 

social, a pesar de la existencia de fideicomisos de fomento -

econOmlco que Incluyen programas de garantla a la banca lnter 

medlarla. 

M6s aQn, la mayor parte de las empresas del sector so

cial no accede a las fuentes de financiamiento no bancarias,

ª excepclOn de las que forman ellas mismas, como uniones de -

crédito o cajas de ahorro y préstamos, de.cobertura y recur-

sos limitados. 

A lo anterior debe sumarse, la estructura, las polltl

cas, los procedimientos y las normas con que el sistema fina~ 

clero atiende a los demandantes de crédito, estableciendo as! 

una compleja serle de condicionantes que, en m6s de algún sel!. 

tldo, sirven para darle vigencia a criterios discriminatorios 

para la colocaclOn o aslgnaclOn de recursos. 

En general, las decisiones de crédito se basan en unos 

cuantos elementos, entre los cuales destacan la capacidad de 

pago de las empresas, las garantlas materiales que respalden 

el financiamiento que se.otorgue, la llamada solvencia moral 

y econOmlca de los solicitantes en los negocios y, finalmen-

te, la conveniencia que represente para la lnstituclOn o fuen 

te de financiamiento el otorgar el crédito. 
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En las condiciones en que funciona actualmente el sis

tema financiero, éste atribuye a las peculiaridades y deficle~ 

clas de las empresas sociales la restricción de acceso al cr_! 

dita, m!s que a la instrumentación del sistema bancario o de 

los fideicomisos de fomento; de ah! que la posibilidad de co~ 

cesión de crédito descansa en el juicio de valor que se hace 

sobre muy diversos aspectos de las solicitantes conforme a 

las leyes, normas y procedimientos establecidos. 

Para el caso de empresas sociales, adem!s de sus ante

cedentes crediticios, y el comportamiento personal o la expe

riencia en el negocio de quienes representan a la sociedad, -

se requiere contar con un proyecto de Inversión en actlvida-

des especificas realizables o al alcance practico de los so-

clos, que compruebe producir excedentes que determinen la se

guridad de contar con capacidad de pago. Adem!s, también se -

exige tener o establecer una lnformocl6n c~ntable y f lnancle

ra confiable, que demuestre conocimiento de las actividades y 

control de los recursos econOmlcos. 

A los criterios y nor~as que las Instituciones de cré

dito adoptan, deben agregarse los aspectos relacionados con -

la capacidad funcional y los recursos humanos y técnicos de -

\os bancos, que Influyen en la selecc!~n de su clientela. 

Por lo comOn, el desarrollar efectivamente a los suje~. 

tos de crédito no es una ~egla de actuac!On de los bancos, --· 
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aon tratandose de operaciones de fomento. Salvo en aquellos -

casos en que es de Interés directo de la banca la productivi

dad o rentabll ldad de las operaciones de fomento, las instlt,!!_ 

clones no capacitan a los técnicos y a los funcionarios en el 

manejo de los programas y de las operaciones de esos fondos -

especificas. Asimismo, prob~blemente por economla operativa -

no se da atenc!On generalizada a pequenos solicitantes de cr~ 

dita que Implique la lmpartic!On de asistencia técnica y otras 

formas de apoyo.administrativo, financiero y comercial (3). 

Vinculado a lo anterior, se observa que los escasos r! 

cursos financieros y de asistencia son asignados en forma se

lectiva otorgandolos a empresas y proyectos que reOnen las m! 

yores garantlas y las mejores cualidades dejando fuera a so-

llcltantes que presentan diversas deficiencias en su organlz! 

ciOn productiva, rentabilidad econOmlca o lntegrac!On jurldi

ca. Esta relativa Insuficiencia de recursos para créditos --

acentOa la dlscrlmlnac!On de las empresas sociales mas débi-

les, soslayando en alguna medida, criterios validos de renta

bilidad social, de promociOn estrat6glca a largo plazo, apro

vechamiento de potencialidades, etc. 

Formase asl un circulo vicioso en donde las imperfec-

clones jurldlcas, funcionales, administrativas y comerciales 

de las empresas del sector social, infructuosamente luchan --

,(3) - Recientemente el gobierno mexicano Instauro un régimen de fomento a 
la mlcrolndustrla, que obliga a los Intermediarios financieros a pro 
porclonar asistencia técnica, jurldlca, administrativa y organlzaclo 
nal. La Ley Federal para el Fomento de la Mlcroindustria, publicada
en el Diario Oficial de la Federac!On el 26 de enero de 1980. 
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contra las restricciones del sistema financiero, y al obsta-

cu! lz!rs'eles su acceso a los programas de apoyo se perpetOan 

sus deficiencias. 

La problematlca que plantea el financiamiento del des! 

rrollo del sector social demanda la lmplantaclOn de uná coor

dlnaclOn de apoyos, orientados en forma especializada y dlstl~ 

tlva a sus empresas, y que sean operados por la banca de des! 

rrollo, la banca mOltlple y los fideicomisos de fomento eco-

nOmlco, federales y estatales, aprovechando su capacidad y e! 

perlencla técnica y operativa ápllcada a un programa permane~ 

te de financiamiento. 

La experiencia sobre la materia permite suponer que a~ 

tes de crear una nueva lnstltuclOn u organismo financiero de 

fomento, se debe aprovechar la Infraestructura financiera ya 

existente, pues se podrtan duplicar capacidades, recursos hu

manos y materiales con costos adicionales. No obstante, el -

apoyo financiero al sector social no podr& resolverse a partir 

de los instrumentos disponibles, sin que se Introduzcan ade-

cuaclones pertinentes en materia de polltlcas y procedlmlen-

tos orientados especlflcamente a las empresas del sector 

social. ,. 

Para dar respuesta a la Insuficiente capltallzaclOn de 

las empresas del sector social, el sistema financiero de fo-

mento podrta Incluir un progra~a de garanttas de cobertura, -
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mayor del que se dispone actualmente, que esta limitado a suj! 

tos y proyectos muy selectos o de muy alta prioridad. Asimis

mo, podr!a ser conveniente ampliar la capacidad para impartir 

asesor!a y asistencia que ayudara a superar las restricciones 

que establecen las pol!tlcas y procedimientos vigentes para o~ 

tener crédito de las diversas fuentes. Dadas las caractertst! 

cas y carencias de las empresas del sector social, las decl-

slones de financiamiento deber!an estar mas relacionadas con 

la viabilidad técnlco-econ6mlca de sus actividades y proyectos, 

lo que Implicarla colocar en un plano secundarlo las garant!as 

materiales de los solicitantes. 

Probablemente, lo anterior podra lograrse Introducien

do modificaciones en la re~lamentaci6n normativa del crédito 

con que operan la banca de desarrollo, la banca mOltlple y los 

fideicomisos de fomento. Para estos Oltlmos podr!a pensarse -

en la conveniencia de ampliar sus funciones, operaciones y r! 

cursos, para Incluir ramas de actividad econ6mica que actual

mente no comprenden, y en las que se encuentran unidades eco

n6micas del sector social que requieren financiamiento. 

En lo que toca a recursos, la pol!tica gubernamental -

de flnanclam!P.nto de desarrollo podr!a considerar la aslgna-

ci6n de recursos espectflcos para atender las demandas b6sl-

cas del sector social, incluso en el marco de una pol!tica S! 

lectiva de apoyo crediticio. Resultarta importante buscar la 

adecuaci6n de los montos,. tasas de Interés, plazos de amorti-
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zaci6n y de gracia y mecanismos de garantta, congruentes con 

el proceso de maduracl6n de las empresas del sector social y 

considerar la partlclpacl6n temporal con capital de rlesgo.-

Las tasas de inter6s deberlan tener un subsidio razonable, a 

ftn de reducir las cargas financieras. 

Asimismo, es necesario impulsar la participación de -

los gobiernos de los estados para que constituyan instrumen-

tos complementarlos de crédito y de garant!a, y aOn de as!s-

tencia técnica, bajo el principio de compartir con las empre

sas del sector social los riesgos y costos del impulso al de

sarrollo econ6mlco. Lo anterior es posible hacerlo instltuci~ 

nalmente y con criterios uniformes de manera que se asegurara 

la congruencia de pol!tlcas y procedimientos. 



e o H e L u s l o N E s 

-- El sector social de la econom!a no es qna especul! 

cl6n teórica o de gabinete, es una realidad que tiene profun

das ralees históricas en 11.éxlco. Como hemos visto, sus antec! 

dentes se manifiestan de manera ~uy clara en la forma comunal 

de producción de nuestros antepasa~os lnd!genas. 

La relvlnd!cac!6n de esta propiedad comunal, noc!On -

bastea de apropiac!On en beneficio social que permea a lo la! 

go de la historia del pa!s, fue una de las banrteras fundamen

tales enarboladas durante el proceso revolucionario. 

-- La gestaciOn mas nltlda de una de las organizacio

nes del sector social es el ejido, ya que fue en buena medida 

el sustento del desarrollo agr!cola en las décadas posterio-

res a la Revoluci6n. Igualmente, en forma paralela a la evo!~ 

c!On y desarrollo de una econom!a de mercado, surgieron tanto 

en el amb!to rural como en el urbano otras formas de organiz! 

clón social de diferentes tipos como las cajas de ahorro, las 

sociedades mutualistas, las cooperativas, las sociedades de -

solidaridad social y, mas recientemente, las empresas slndl-

cales. 

Actualmente el universo del sector social se cons

tituye con el conjunto de las unidades económicas dreadas a -

·través de las distintas formas asociativas de producc!On, con 
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base a la propiedad social: partlclpac!On directa; partlclpa

c!On usufructuarla; 1 través de terceros; y partlclpac!On 

mixta. Es decir, son elementos del sector social: los ejidos, 

las comunidades, lis coop~rattvas de producc!On y consumo, 

las empresas de origen sindical y las asociaciones de artesa

nos. Cabe hacer notar que en los términos de esta ~escrlpcl6n 

quedan excluidos los trabajadores por cuenta propia, los que 

no est!n organizados, as! como otras organizaciones que se 

constituyan con propOsitos de cualquier otro tipo que no sean 

los econOmlcos. 

La ldentlflcaciOn de las unidades econOmlcas·que int,! 

gran al sector social, estA dada por sus caractertstlcas en-

tre las que podemos citar las siguientes: los socios reónen -

en si mismos las caracter!sticas de propietarios, administra

dores y trabajadores, no existiendo separacl6n de tales fun-

clones en diversos Individuos, como ocurre en la empresa pri

vada; 11 propiedad de los ntedlos de producclOn corresponde a 

todos los socios que a nivel de la empresa constituyen un to

do org4nlco; 11 gestlOn de las empresas corresponde a todos -

lQS socios • través de los Organos de declslOn y ejecuclOn -

que la misma e•presa define. En la gestlOn de la empresa se 

desarrollan mecanismos de car!cter participativo, solidarlo e 

!gualltarlo, con lo que se rla vigencia a los principios de la 

democracia en lo polftlco, econOmlco y social; los excedentes 

que las empresas sociales generan, se destinan a capitalizar

la o a diversificar y aumeAtar la produccl6n. Al distribuir -
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los excedentes entre los socios, se realiza en base a princi

pios de equidad, vnlorlzando el trabajo mas que el capital -

aportado. 

-- En la conflgurac16n de los sectores pObllco y pri

Yado, el motiYo de existencia de la actividad o empresa opera 

como condlc16n de pertenencia. En el caso de las empresas prl 

Yadas, el motivo del lucro~ la bOsq11eda de una ganancia, tie

ne un car!cter decisivo. aunque los empresarios alegan con -

frecuencia que desempeftan una funclOn social y hasta patrl6tl 

ca. Puede haber empresas privadas que en nada tomen en cuenta 

los Intereses del pats o de la gente, pero ninguna seguirla -

existiendo por mucho tiempo sl no obtiene ganancias. De la 

misma manera, muchas e~presas pObllcas pueden responder a In

tereses particulares: a la partenogénesis burocratlca, por 

ejemplo, a la propens16n de 11 burocracia a reproducirse y e!_ 

tenderse. Ninguna entidad pObllca, sin embargo, puede consti

tuirse y operar sin referencia a 11 func16n pOblica que la l! 

gitlma co~o motlYo de exlstenlca. 

Las entidades del sector social tienen sin duda algu

na en sus motivos de existencia un rasgo diferencial. Los gr,!!_ 

pos lnclutdos en él realizan sus actividades con el propOslto 

de atender, directa o Indirectamente l~s necesidades de sus -

miembros, Ho cumplen 1na funciOn pObllca general, con recur-

sos sociales, como las efttidades del sector pOblico, ni persl 

guen el lucro. Cuando generan excedentes econOmicos, no los -
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aplican con el ethos de la acumulaciOn Ilimitada, como las e~ 

presas privadas, sino para su propio mantenimiento y para la 

atención ampliada de sus necesidades, los ejidos y las coope

rativas, encajar!an claramente en esta descripción y adqule-

ren con ella un tinte distintivo. 

En cambio, no puede decirse lo mismo de algunas ompr.!:_ 

sas del subsector obrero, como se vislumbró en los ejemplos -

analizados, donde se descubrió que en algunos sindicatos ~a-

clonales de Industria se presenta una marcada tendencia a 

orientar el grueso de sus recursos económicos "hacia Inversio

nes que les resultan más rentables, como en cines, complejos 

turlst!cos, clubes deportivos, terrenos, edificios y en lnver, 

s!ones en valores y acciones, entre otros. Lo que parece res

ponder al motivo de ganancia operando como cualquier empresa 

privada. Aunque podr!a plantearse que no buscan el enrlque--

c!mlento de sus miembros o la acumulación, sino la atención -

ampliada de sus necesidades. Adem~s. el hecho de que no Jo h! 

gan a trav~s de su propio trabajo, sino del trabajo de otros, 

los hace aparecer como movidos por el lucro, aunque ~ste, pa

ra ellos, sea sólo un medio para el fin de su propia satlsfa.!:_ 

clOn. 

-- Las áreas de producción claves para obtener art!c~ 

los de primera necesidad no son el lugar coman o de confluen

cia para las empresas del subsector obrero. Lo anterior se ex· 

plica, en parte por el hecho de que en mOlt!ples casos ha pr.!:_ 
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dominado -en quienes esta depositado el poder ve decisión- el 

esptrltu de empresa privada que antepone, sobre todo, la me-

jor rentabilidad de la Inversión. Pero también podemos supo-

ner que es po·r la falta de un criterio mejor definirlo al lnt~ 

rlor de cada organización de trabajadores, que les permita -

orientar mas adecuadamente los recursos con que cuentan y las 

áreas de producción en que se necesita y es posible partlcl-

par. 

-- Actualmente el sector social de la economla en su 

conjunto participa aproximadamente con un 6 por ciento del -

producto interno bruto. Las cooperativas colaboran con el uno 

por ciento, el subsector agrario con el 4.8 por ciento y el -

subsector obrero con el uno por ciento, respectivamente. Al -

mismo tiempo, da empleo a 6 millones de personas que represe~ 

tan mas de una cuarta parte del person~l ocupado a nivel na-

clona l. Sin embargo, su desenvolvimiento se enfrenta en la a~ 

tualldad con mOltiples obstaculos que llnltan y restringen 

sus potenclal.!dades, estos problemas se pueden agrupar basic! 

mente en tres grandes rubros: los referidos a la creación, 

operación y conducción interna de las unidades económicas; 

los que atanen a las relaciones entre las unidades económicas; 

y los que tienen relación con los apoyos definidos por el es

tado. 

De manera mas especifica, se pueden desglosar los pr_!!. 

blemas que limitan el desarrollo de los tres subsectores aqul 
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descritos en lo siguiente: inadecuada programación y carencia 

de procedimientos para la organtzaciOn y gesti6V del proceso 

productivo; !ntegraciOn insuficiente de sus actividades; baja 

cobertura en sus acciones de capacltac!6n; escasa capactdad -

para identificar y dlsenar proyectos de inversión; falta de e~ 

municac!On y de integración entre las organizaciones del sec

tor: insuficiente respaldo financiero y técnico concebido es

pectficamente para el desarrollo del sector: falta de poltti

cas adecuadas de organización, educac!On, investlgac!On, des.!!_ 

rrollo técnico y capacitación, especialmente al sector: falta 

de actuallzdclón del marco jurldlco; desvinculaclOn y discon

tinuidad de las pollticas gubernamentales. 

-- Uno de los aspectos que mas limita y restringe las 

potencialidades del sector social es el financiamiento, del -

que podemos decir que las pollticas crediticias del gobierno 

que buscan el fomento, terminan por favorecer a las empresas 

privadas solamente, no obstante manejan fondos pObllcos, por

que son las que más se ajustan a los requerimientos de garan

ttas, organlzaciOn y estructura, marginando ast a las unida-

des del sector social, donde las necesidades de crédito son -

más urgentes, tangibles y amplias. Esto exi~e. por ende, una 

revlslOn profunda que dé lugar a la viabilidad de asistencia 

técnica especializada, tanto administrativa, comercial, como 

financiera junto a los créditos, con una reestructuración de 

las prácticas bancarias para el respaldo y garanttas necesa-

rias, o sea creando lineas especificas para las empresas del 
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sector social, adaptando las exigencias a sus partlcularlda-

dcs. 

-- La demanda de los trabajadores por mejorar el poder 

adquisitivo de su salarlo por el lado del consumo, de alguna 

forma, la debe promover el estado. Tan licito es como debe 

serlo también la demanda que efectOan los trabajadores por el 

lado del Ingreso, a través de la petición da aumentos salar!~ 

les. De modo que una no puede suhstltu!r a la otra y vicever

sa. Esto significa que si el estado da apoyos al sector social 

de la economla para la producc!On de bienes y servicios nece

sarios, no quiere decir qua los obreros deban abstenerse de -

reivindicar mejores salarlos ante los empresarios. 

-- Se debe consolidar y fortalecer al sector social -

de la econom!a para perfeccionar nuestro sistema de economta 

mixta, reconocido en la Carta Magna. La producción creciente 

de bienes y servicios del sector social es factible, con ba-

se en una mejor organización y junto a un programa de apoyos 

por parte del sector pObllco, que contemple bAslcanente, como 

ya se dijo, una polltlca multifacétlca: de financiamiento, a2 
mlnlstratlva, fiscal, de subsidios y abastecimiento de lnsu-

mos, de orden técnico y jurtdlco. 

Cabe reiterar que dentro de un programa de apoyo al -

sector soclal"no se trata de aplicar un sistema de preferen-

clas generalizadas y por tiempo indefinido. Se trata por el -
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contrario, de estimular actividades socialmente Otiles y empr~ 

sas económicamente viables, proporclonandoles un marco jur!dl 

co y administrativo adecuado y un esquema de pol!ticas y pro

gramas que considere sus caractertsticas diferenciales y pee,!!_ 

llarldades. Se trata de que el sector pGbllco colabore, sin -

substituir al trabajo y al esfuerzo de las unidades sociales, 

éstas por su parte deben desarrollar sus potencialidades mej~ 

randa la eficacia de su participación en la generación de em

pleos, y, en especial, propiciando mayores ingresos para sus 

miembros. 



A N E X O 

MARCO JURIDICO 

Un marco jurldico actualizado y consistente que regule 

a las diversas formas de organización del sector social de -

la economla, constituye un instrumento fundamental para ai-

canzar lo.s objetivos y propósitos que se plantean. 

Para ello, es indispensable revisar y adecuar los or

denamientos existentes; crear otros para subsanar lagunas a.!!_ 

vertidas; y dlseftar una disposición general, que reglamente 

el parrafo séptimo del Articulo 25 Constitucional y garanti

ce una Interrelación congruente entre las disposiciones esp! 

clficas vigentes. 

La promulgación de los preceptos para regular las di

f.erentes formas de organización, se ha ido realizando· en fu!!. 

ción de las condiciones prevalecientes en las etapas hist6r.!: 

cas en que las mismas han surgido. 

Los antecedentes legales mas remotos en cuanto al ej.!: 

do y las comunidades, se encuentran en la legislación india

na. Algunos ordenamientos que datan del siglo pasado estan -

relacionados con formas similares de las sociedades coopera

tivas. En el Código de Comercio de 1889 por primera vez se -

destinó un capitulo especifico para reglamentarlas. Mas ade-
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lante, estuvieron en vigor las leyes de 1927 y de 1933, que 

fueron sustituidas por la Ley General de sociedades Coopera

tivas del ano 1938 y su Reglamento del mismo ano. 

El 6 de enero de 1915, apareclO la Ley que fue prece

dente Inmediato de la ConstituciOn de 1917, de donde surg!O 

la actual Ley Federal de Reforma Agraria. 

En el transcurso del tiempo, como resultado de la agr~ 

pac!On de las organizaciones b!sicas de·ejldos, comunidades 

y cooperativas, aparecieron formas superiores, tales como as~ 

elaciones, uniones, federaciones y confederaciones y, ademas, 

surgieron sociedades de solidaridad social. Todas ellas, han 

sido reguladas tanto por leyes reglamentarlas como por otros 

ordenamientos que norman algunos aspectos de sus actividades. 

En los Oltlmos anos han surgido nuevas formas de org! 

nizaciOn, la empresa de origen sindical que, al carecer de -

un ordenamiento jurídico que especlficamente la reglamente.

se ha apegado a otras figuras legales, lo que provoca diver

sas anomallas normativas y operativas. 

La mayorla de las formas b!slcas de organlzacl~n que 

integran el sector social de la economla, se encuentran re-

glamentadas jurldlcamente de manera Individual. Sin embargo, 

se presentan ciertas lagunas legales, debido a que la actua

liz1ciOn de las normas no ha ido al parejo de la evoluciOn -
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Igualmente, se puede afirmar que, en la práctica, los 

ordenamientos legales no están debidamente vinculados entre 

si y, sobre todo, que no existe una lntegracl6n jurldlca que 

permita configurar una leglslacl6n propia aplicable al sector 

social de la economla. 

La necesidad de conformar dicha leglslacl6n ha resul

tado mucho más evidente en raz6n de las reformas y adiciones 

a diversos artlculos constitucionales que se publicaron en -

1983, especialmente el nuevo Artlculo.25. 

Su Ley Reglamentarla, deberá tener un enfoque técnico 

legislativo que Impulse, regule y proteja la actividad partl 

clpatlva del sector social en el desarrollo económico del -

pals, con criterios de productividad y responsabilidad social. 

Tomando en cuenta los antecedentes comentados, haremos refe

rencia a los principales ordenamientos vigentes que son base 

para la constltuct6n y funcionamiento de los ejidos y comunl 

dades, de las sociedades cooperativas y de las sociedades de 

solidaridad social. Asimismo, se subraya la necesidad de de

sarrollar una serle de modificaciones y adecuaciones al ac-

tual marco jur!dlco, a fin de fortalecer la operaclOn del -

sector social de la economla. Finalmente, se plantea la nec! 

sldad de dlsenar y promulgar una Ley General para las empre

sas del sector social de la economl~ y, especlflcamente, 
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otra Ley que regule a las empres3s de origen sindical Y a 

las que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trab! 

jadores. 

1. PRINCIPALES ORDENAMIENTOS LEGALES VIGENTES APLICABLES A 

LAS ACTUALES FORMAS DE ORGANIZACION 

a) Ejidos y Comunidades 

Estas formas tienen su reglamentaclOn, esencialmente, 

en la Ley Federal de Reforma Agraria, que es reglamentaria -

de las disposiciones que, en la materia, contiene el Arttcu

lo 27 Constitucional. Dicha ley establece las medidas neces! 

rlas para la constltuclOn, organlzaclOn y operaciOn econOml

ca y social de los ejidos y comunidades, as! como su calidad 

de persona moral y unidad productiva. 

Por otro lado, existen algunos preceptos que Inciden 

en aspectos especlflcos de la ~ctlvldad de estas organlza--

clones: 

- La Ley General de Crédito Rural, cuyo principal .ob

jetivo es canalizar recursos financieros hacia el medio ru-

ral. Ello, con el propOsito de propiciar una inversiOn pro-

ductiva t ef lciente; auspiciar la organlzaclOn y capaclta--

clOn y de uniformar y agilizar la operaclOn del crédito, pa

ra que los recursos lleguen a sus destinatarios en forma su-
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flclente y oportuna. La propia Ley señala como principales -

sujetos de crédito a los ejidos y comunidades y a las unlo-

nes, sociedades o asociaciones constituidas por éstos; a las 

cooperativas agropecuarias y agrolndustrlales; y, en general, 

a las organizaciones de producclOn rural. 

- La Ley de Fomento Agropecuario y su Reglamento, cu

yo principal objeto es el fomento de la producclOn agropeCU,! 

ria y forestal, dirigido esencialmente a las unidades de pr~ 

ducciOn Integrados por ejidos y comunidades. 

- La Ley Federal para el Fomento de Ja Pesca, que est.! 

blece trato preferencial para las cooperativas de producciOn 

pesquera ejldal, en el otorgamiento de concesiones o permisos 

para la captura o explotaclOn de cualquier especie y exclusi 

vldad en el caso de las especies reservadas. 

- La Ley del Impuesto sobre la Renta y las referentes 

a Estlmulos Fiscales que establecen exenciones o deducciones 

para los ejidos y comunidades. 

- La Ley Forestal, que indica que Jos terrenos nacio

nales forestales deberan destinarse para Ja constltuciOn de 

ejidos con fines de explotaclOn y que se organizara a los n~ 

cleos de poblaclOn ejldal y comunal, para aprovechar los re

cursos forestales en beneficio de esos nQcleos. Asimismo, se 

ñala que, para ello, se les otorgar& asistencia técnica y 
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ayuda financiera. 

b) Sociedades Cooperativas 

La Ley General de Sociedades Cooperativas y su Regla

mento, que en esencia fundamentan una clase de sociedad mer

cantil, dan las bases para su constituclOn, autorizaclOn, 

funcionamiento, admin!straciOn, dlsoluc!On y llquldac!On, 

asl como para normar las diversas clases de cooperativas que 

existen. 

Dado que las cooperativas, para su operaciOn, cuentan 

con algunas facilidades o trato preferencial en aspectos fl,! 

cales y laborales, asl como para su constltuciOn y autorlza

ciOn, otras formas de organlzaclOn, cómo los ejidos y comun! 

dades, llegan a adoptarla por convenir a sus intereses o por 

sugerirlo otros cuerpos de ley. 

Entre otros preceptos que hacen referencia a la forma 

de organlzaclOn social conocida como cooper~tlva, se encuen

tran los siguientes: 

- Ley Federal para el Fomento de la Pesca, que reser

va el otorgamiento preferencial de concesiones, permisos y -

autorizaciones a las sociedades cooperativas de producciOn -

pesquera y a las de producc!On pesquera ej!dal, para la ex-

plotaclOn o captura de cualquier especie, y la autorlzaclOn 
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en exclusiva cuando se trate de especies reservadas, a exceE 

clOn de algunos casos de ensenanza e Investigación o cuando 

~o existan cooperativas en determinada zona. 

- Ley Org~nlca del Banco Nacional Pesquero y Portua-

·:·rlo, S.A., que entre sus objetivos tiene el de dar apoyo fl

hanclero a las sociedades coop~ratlvas de la Industria pes-

quera. 

- La Ley del Impuesto sobre la Renta y las relativas 

a estimulas fiscales que conceden exenciones y deducciones -

para las cooperativas y para las personas flsicas Integran-

tes de éstas. 

- La Ley del Seguro Social, que considera sujetos de 

aseguramiento del régimen obligatorio, como patrones, a los 

miembros de sociedades cooperativas de producción. 

- La Ley Federal de Reforma Agraria, que prevé que los 

ejldatarlos y los nOcleos ejldales se puedan constituir en -

cooperativas, con el objeto de fortalecer su capacidad de -

gestión y autogestl6n. 

- La Ley Federal de Derechos, que exime a las coope-

ratlvas del pago de derechos correspondientes en la expedl-

clOn de permisos de constitución. 
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c) Sociedades de Solidaridad Social 

Esta forma de organlzac!On esta regulada por la Ley -

del mismo nombre, la cual reglamenta los principios conteni

dos en el p!rrafo tercero del Articulo 27 Constitucional, 

que postula que a fin de regular, en beneficio social, el 

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de -

aproplaclOn, en busca del mejoramiento de las condiciones de 

vida de la poblaclOn rural y urbana y lograr el desarrollo -

equilibrado del pats, la naclOn tiene la facultad de dictar 

las medidas •ncamlnadas a organizar el trabajo y la explota

clOn colectiva de dichos recursos. 

Este tipo de sociedades de acuerdo con su Ley, tienen 

los objetivos de: crear fuentes de trabajo; producir, Indus

trializar y comercializar bienes y servicios que sean nece-

sarlos; educar a los socios y sus familiares en la pr!ctlca 

de la solidaridad social; y, defender la Independencia polt

tlca, cultural y econOmlca del pafs. 

d) Formas de AgrupaclOn COpula de las Organizaciones Sociales 

Las formas de organlzaciOn social hasta aquf referl--

4as pueden, a su vez", con el f 1 n de defender y mejorar sus -

Intereses comunes, c~allgarse en otras formas preeminentes.

conocidas como agrupaciones copula. Las m!s usuales son las 

asociaciones, las uniones, las federaciones y las confedera-
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clones. 

Estas agrupaciones encuentran su apoyo legal,, princi

palmente, en los ordenamientos espectflcos de las propias -

formas de organización social y en diversos conjuntos de no! 

mas que ies son aplicables, segOn la actividad económica a -

que se dediquen. Por ejemplo, ademas de las ya mencionadas.

existe la Ley de ~soclaciones Agr!colas y la Ley de Fomento 

Agropecuario, que comprenden, entre otras, a algunas organi

zaciones pertenecientes al sector social. 

2. FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO,DEL SECTOR SOCIAL DE 

LA ECONOMIA 

a) ~ctualizaci6n del Marco Legal Vigente 

Con el fin de estructurar un marco jurtdico Integrado 

para el sector social de la economta, se debe revisar y, en 

su caso, actualizar todas las leyes vigentes aplicables a 

las organizaciones del propio sector, de acuerdo con sus ca

ractertstlcas. Para ello, es conveniente Identificar previa

mente, mediante un estudio comparativo, las lagunas que exl! 

ten en cada una, los complementos que se hagan necesarios y 

las posibles sobreposlclones que haya en los diversos orde-

namientos. 

Una de las leyes que requiere ser actualizada es la -
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de Sociedades Cooperativas vigente, cuya promulgación data -

del año 1938 y que, a pesar del tiempo transcurrido, no ha -

sido objeto de modificaciones substanciales. 

b) Propuesta de Creación de una Ley General de Empresas del 

Sector Social de la Econom!a, Reglamentarla del Párrafo 

Séptimo del Articulo 25 Constitucional 

Consolidar el marco jurldlco del sector social de la 

econom!a requiere, primordialmente, de la promulgación de -

una Ley Federal que regule a todas las empresas del sector,

la cual, retomando el esp!rltu del precepto 25 Constltuclo-

nal y en especial de su fracción séptima, deberá ser de tal 

manera genérica, que sin sobreponerse con las estipulaciones 

de los ordenamientos espec!flcos que regulan a cada forma de 

organización del sector, establezca los canales, los requls.!. 

tos y la ~orma de participación de cada tipo de unidad del -

sector, de tal manera que exista congruencia en la actuación 

de cada una de ellas. Dicho estatuto, debe de poner especial 

énfasis en prever la Instrumentación de polltlcas de fomento 

del crecimiento económico y el empleo; de las actividades 

·que demanden Interés genera¡'; y de apoyo e impulso a las un.!. 

dades del sector. 

La ley de carácter global deberá contener cuestiones 

de lndole fiscal, financiero, laborat; comercial. aslsten--

clal-técnlco y de capacitación, de bienestar, de difusión, -
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de control y aquéllas que se relacionen con las instancias -

de coordlnaciOn y concertación. 

La conformac!On del ordenamiento general que se pre-

tende, debe sustentarse en una vls!On Integradora que conte_!!!. 

ple a todas las unidades económicas del sector social exls-

tentes; y prevea el impulso a otras que pudieran surgir en -

el futuro, con similares caracterlstlcas. 

c) Propuesta para la Constitución de una ley de Empresas de 

Origen Sindical y de Trabajadores 

Como paso indispensable hacia la conformacl6n del mar 

co jurldlco Integrado y para subsanar la laguna legal exis-

tente respecto a la reglamentación de las empresas propiedad 

de organizaciones de trabajadores, y de las que pertenezcan 

total o mayoritariamente a ellos, se requiere la promulga--

cl6n de una ley especifica. 

La ley que se emita, con Independencia de su obligada 

adecuación al referido Articulo 25 Constitucional, debera e! 

tablecer las medidas que coadyuven a conformar y consolidar 

las empresas cuya creación prevea, asl como los requisitos -

para su organlzaclOn y constltuc!On, la conformación de su -

patrimonio, la forma de su admlnlstrac!On y operación y la -

manera de partlctpac!On en los resultados económicos, entre 

otros aspectos. 
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En tal sentido, la ley a promulgar debe de prever, en 

cuanto a la constltuclOn de la unidad, que sOlo podra ser l~ 

tegrada por organizaciones de trabajadores (sindicatos, fe-

deraclones y confederaciones); por personas flslcas, traba-

jadores urbanos y del campo que se agrupen y organicen para 

constituirse en empresa; por jubilados y pensionados, organl 

zados legalmente para realizar fines econOmlcos; y por cua[

qulera de los tres grupos Integrados entre si. 

Dichas unidades podran tener un caracter mixto, en el 

caso de que cualquiera de las uniones citadas se asocien con 

el sector pObllco. 

De Igual manera, el patrimonio de la empresa se form! 

ra, en copropiedad, con aportaciones (econOmlcas, en bienes, 

derechos, servicios, etc.) que realicen los participantes. -

En los casos de asoclac!On con el sector pObllco, la parte -

que corresponda a las organizaciones de trabajadores, a los 

propios trabajadores o a las uniones debera ser mayoritaria, 

y en los de asoclac!On de trabajadores -personas flslcas- -

con organizaciones sindicales, aquéllos también deberan de-

tentar partlclpac!On en el patrimonio de la empresa. 

El trabajo y las actividades requeridos para realizar 

el objeto social de la unidad, recaera preferentemente, y -

cuando lo permita el giro al cual se dedique, en los propios 

miembros de la organlzac!On sindical y en los trabajadores -
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que conformen la empresa. 

La admlnlstraclOn descansara fundamentalmente en los 

propios trabajadores. Las cuentas de la unidad deberan ser -

manejadas claramente y el excedente econOmlco se destinara.

en primer lugar, al beneficio de los Integrantes de la empr! 

sa que desempeñen su trabajo dentro de la misma y a lncreme~ 

tar el patrimonio de la propia organlzaclOn, relnvlrtléndolo; 

en segunda Instancia, al beneficio de los participantes que 

también compongan la empresa, pero que no trabajen en ella;

y en tercer orden, a beneficios complementarlos como la con! 

tltuclOn de fondos de reserva, de prevl510n social, de ac--

clOn solidarla y de apoyo al sector en su conjunto. 
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CUADRO 1 

Sll'EftFIClt: ~AILE POll TIPO DE TE«llCIA Y POll Tl'O DE TIEllllA. 

Pri .... 
Eii4•1 
Total 

----p,;;;;,;· 
TDFORAL.1 Eii ... 

:Totol 

!!86.8 
398.1 
964.7 

642!5.6 
~11.1 

12008.7 

1 
Pr.... . 782!5. 7 

>rorAL ' Ejidel ¡ 7045.1 

-- .l T~t."-- .114lll0.I 

42!1.7 4!18.I 4118.1 
418.0 o!M.6 :13t .• 
941.7 993.4 111.6 

!1427.8 i09~.4 ' ooai. • · 

:-;;fi ~H~1¡ 
¡. "-~~·º_ . ~~ ~~. ~ ~.31.1 .1 

158.7 Sl.6 
41.3 49.4 
100 100 

!53.6 !56.9 
.... 4 43.I 
100 IOO 

"2.11 ~.9 

47.4 44.1 
100 100 

0!2 46.0 -2.1 
48.8 04.0 0.4 
IOO IOO -1.3 

ll6.4 43.7 3.9 
438 !18.3 2.5 
100 100 3~ 

!16.11 rm 3.8 

J 
43.4 ~-1 2.2 
100 100 2.9 

0.7 
o.o 
0.8 

l.• 
1.7 
1.8 

1.9 
1.8 
1.1 

0.0!5 
2.1 
1.1 

-2.9 
2.1 

-0.4 

-2.8 
2.1 

-03 



RIEGO 

JUGO 

TEMPORAL 

TOTAL 

1 
1 
1 
\ 
\ 

CllADllO 2 

ESTllllCTUftA DE LA SUPQIFJCIE LA-..a.E POI! TIPO DE TIERRA 
DI lDI Sf:~ f.lllAL Y 1'111\li\DO . 

PORCENTAJES 

EJIOAL PRIVADA 

1940 19:50 ISEO 1 1970 1940 1950 1960 

15.1 13.9 13.8 1 13.8 10.7 11.5 l 15.5 

5.7 4.7 4.3 

1 

4.2 7.2 3.8 3.4 

79.2 

1 

81.4 81.9 82.0 82.1 84.7 81.1 

100.0 100.0 IODO IDO.O 100.0 IOQO 1000 

1 1970 

i 17.6 

1 ! 4.4 

78.0 1 

1 
IDO.O L 



CUADllO 3 

PAllTICIMCIOll DE Loe SICTOMI l'fll'tllDO Y UllAL EN 11. llU.Cll DE LA PRODUCCION MlllCOLA, 
111 ltL llUllPO DE ~ Dll'IBllM , EN EL YALOll DE LOS MEDIOS DE PRODUCCION Y EN LA 

~ICIE TOTAL CENSADA DE LABOR Y RIHO • 

. [--::~f:~i-~R:~~---¡-=:-~:.~-~f~:.:~; .-~.:1 5;;-;:] 
llJMEAO DE PEllSONAS E-.noAa l!I 760,3'.Xl - 5 lDl.000 33.7 ID 459,200 611.3 
EH LAS TDl'ORADAS a! DO- 1 

- -- - -- 1 

VALOR DE LA PROOUCC«>N , .... , ..... ,_., 

""'LOR DE LOS w:DtDs at PllOIUC. j' 15 - ,300 11 11111,eoo 
(•iUOH• .. ,...) 

:~;:::;~;~:~~¿"°; - 1::-cf =~-~ :;;:, 
SUPERFICIE DE RIE9D 3443,213 172D,~ 

-'"=· ---~=----==-.:--=- -= -~=-- -.--~ . 

70.4 29.8 

1 69724, 102 1 50.1 
1 

_¡_;;;_=_¡ 
49.9 

12 7112 ,1112 

1723,035 50.04 

---·~--~--=' 



CUADllO 4 

llRllflCIE ~CHADA P011 IL llC'IOll IOCIAL ( 1170 1. 
COSECHADA. 

TOTAL lf•~··~· 100.0 

Clllti ..... - .... 100.0 = 94.1 = ~::¡:r i:: 
Arro1 11, 741.2 1.0 =..: .-. sri::::~ ci:~ 
c. ... ,.. """'" 11, l:IZ.I 1.0 

1 
Friio4 • &21, 487 .a 6.5 
~' ...,.¡.,. 87,724.D 0.7 
..r. a 4oe,uo.4 41.2 

L Sorte 2U,148.4 a.2 
! tnlo 254,&40.2 2.e 
~~~~~~.~~~-'-~-=2~116~7~·~7~1º~·~2~--'1--~~~3~4~.6,_ 
·t ,,....", •l•t•-- f _.... 4M,e9.0 IDO.O: 5.2 

- 3,111.0 o.e 
e- 17,I02.8 3.9 
c.e1... 1eo.~.s :ss.e 
0..l'IO 4, 018.1 0.9 
u.No 7,eeD.4 1.7 
..... 8,445.4 1.4 
111-- e.Cl5S.e 1.3 
...... 49, 116.6 10.8 
C..• 47,1111.D 10.IS 
.-., • 3!1,eM.7 7.4 
.t.,.._¡11 &, 128.4 LI 
- 063.0 0.1 
T ... 11 2,271.7 0.:S ,I 
...... 4,,!111.2 1.0 l 
º''°' -"'"---.:ill5=1~01:.:,·.::•--'---·•-•:,.!.- ... -----I 

MllTI:! lle. D .... e.n1 ............ V C.-,._,.,.....,.. f ~ ...... llTI • ... .......... ............ '~ , ..... 



CUADllO 5 

DIST19JCIOM ll[ LK~CIE LA-All..E Ell ENTllADt:S FEDERATIVAS ~ 
SELECCIDllADAI POll TIPO DE ~IA 

9
. TOTli.--¡rk~ r PlllVADO -·~~r-~Jl~~;-r~~~~;~~·~~~ 

;.~:;~;;,. ;;;H~;;~¡~=+~~s:~f~~~-[;2~~2:;51.7~::~-~ Al~::·- ·1
1 

::~s t 
Ctuepat l.,t,43S.I 7.1 · 194,857.91 1.'1 

1 

111,777.2; 7.2 1 49.1 e0:.9 f 
Chi....._ 1067,630.3. 4.8 ' 6CX>,7S4.I: '-1 488 197'6.2: 3.7 ~2 i 43.8 !¡ 
Ourango i 717. 304.3 3.1 2.50,5008 2.4 .a&,103.7. 3.6 t 34.9 ! e.1 

Ouemro 95,59!.e 3.1 319,223.9, 1.3 746,369.9 t\.9 15.7 · 14.3 

Jalt.co 1 422.475.2 5,9 6.2 622,516.I 
Micltoocón 1 CBl,739.7 3.0 4.7 319,9l0.I . 

Oomoo 1 oe, el. 7 

PllllMa 893, 910. 5 

S.L.91 ,..¡ 711, 136.t 

Silmloa 1 024,e.63.0 

4.4 

4.0 

3.1 

4.4 

374,le.91, 

-077.~ 
211, ee.s; 
299,7911.d 

3.6 

4.3 

2.4 

2.8 

3.5 :iell, 1435'. 9oncw'll 812,71'1.I 53 

T ... ,.. 1021,704.5 44 6'11,el2.~ 8.2 

T...... 1 07!,140.5 4.1 881,404.9 6,4 · -· ·-.797.1 12.4 1413,115.il 13.6 

L~::J ~·,s75~-·-~~.J=~e9,~j ,4:4 L 

819,959.1 6.5 43. 7 
738,809.6 5.8 30.2 

640,972.8· 5.0 36.8 

439,832.8 3,0 50.8 

451, 753.5 3.5 36.5 

724,71'1.0 5.8 29.2 

2S4, 597 .6 1.9 68.7 

376, 121. •I 2.9 63.2 

404,435~ 3.2 62.3 
14~.652. 11.~ 

1 
49.2 

~18.8:19. 4.2 J. 46.9 
_:,•.o.-.-.~- ',;:'","O-o' 

'1.IHTI.; llC. D...... ._.. • 111..._I ... Y C... ..,_ .... ..._ ' IJlell. liltu.e. llTI, 

56.3 

69.8 

63.2 

492 

62.f-

T0.8 
ll.3 

38.8 

377 
50 8 

53.1 l. 



ctJADllO 1 
-·· - - -.. IUIDO DE-9 OOOl'EllATI""' 

-- PEllDlO 
SEXEllAl. DE llElllS'IRO, • 

POll l!ICTlllll P'ElllJIATl'A Y al TAU - DE Clll.CmlfTO -.W... 
i 

1 

.TOTAL PRODUCCION CONSUMO i 
FmlCOO SEXENAl. REGIS!Rl OOOFERATIVO TMCA REGISTRO CXXlPERATl'IO TICA REGISTR) COOPERATIVO TMCA 1 

-~ - l!MO 1!7 92 . 65 . 
1941 1946 118 13.9 87 11.7 99 16.6 

1 
1947 1952 20! 1.1 63 027 142 10.9 

1953 1- 133 ll.7 !O 4.1 83 4.0 

19:11 1964 101 2.15 82 4.0 46 l.B 
' 

19'111 1970 112 1 22 91 4.e 21 0.7 

11171 11178 829 i 9.2 418 13.0 211 6.5 

11177 19112 3971 23.8 3492 !2.2 06 9.15 

: TOTAL 5l!OI 43~:5 11!3 

--- ·-··----·-

_,.., .._... ............ T ........... _.... • ...._, ................... ... ,,.. ... .. ~1.C...,. ............. ..-.IUtlll.4,.._, 1-. 
r 

-·· -



CUADRO 2 

• DIVISION PllllCElfTUAL POI •CTI:llt DE ACTIVIDAD 
ECONOlllCA. 

SOll 

201> 

.... 
&füij.fiO_g TllUIPORTU 1011 

l-ifl ·1111v1c101 171 

.. , 
f~7· .. \)I COMIUMO ,INAL ... 
~~-.:-~~ CONIU•O INTIRMIDIO , .. , 

HT 

T9TA1. 

C... ........ - .. 1 ....._... ....... • ...................... COtlACCO', 

ll •• 

lt.4 

... 

... . .. 
11.1 

... 
100 .,. 



1 PESQUERA 

jlNOUSTRIAL 

! TftAHSPORTE ! 

Nll~ Da LAI CXIOPEIATM8 DE l'llCIDUCCIOll DI EL PROllUCTO 
llfTDllO mlUTO y • a. - OCllWIO. 

4 IOO 

4 l100 

2 400 

· a 4309 l!O.• ea.5 
2 542 

903 

40-!18 

1.06 

1.20 

tRVICIO~-- - L, 3~ 
1 714 612 9 ! 0.67 21. a!4 1 

! 176 
1 

10.INll ' 

=L~~::_J_ ~:: ~ -~~~~-~-L=~ 927-· __ l_~OT 

... 
• 

Mll'n: .......... • " ......... ' ................. • ~ .....,_. !111 .... !l'r!•llll. ..... ,IHI . 
........... "" ..... ~ ........................... a..... .............. . 
....... • ...,._...,.._..., ...... o... ............. 1 ... , .......... -. 

• 

J 
1 



CUADllO 4 

IUllEllO DE <X>Of'El!ATMS .llCTNll POI! EITllATD DE IDCIOS DE _. 
. DE CAl'ITAL CDNl'UU Y DE - 111 IHO.' 

ESTRA;;¡;· ;;;;;-~~~-~;;"; CAP. cxr«.C~"'"A!!;s:~·f.OOATO·-;-~· ¡--:.~ .. 
~_!_----~--f._.~: (~~----~.> ~!~~º-t .. ~--~~ .. ~> __ .. ~~.-¡ .,. 

Hetto o 1!5 24!5 113.5 H•te o 2!5 
1 

84 I 91 .._,. a o 2!5 197 2'-2 

16 o 2!S ' 322 17.1 ! 26 o 100 137 ¡ 16.0 26 o 100 ' 1~4 ' 19.4 

98 10.4 9.3 

28 !10 315 ¡ 27.4 IOI !IOO 223 ' 26.I : 101 !100 : 199 : 2:1.4 

o 1000 1 73 501 51 100 408 21.6 • 1000 

101 240 13.2 1001 • 5X)() 191 22.4 1001 • $Xl0 
1 

11• 14.6 

251 500 78 4.1 i 5001 . 20000 10.8 5001 • 2')000 ~6 4.-: 

501 IOOO "" 1.4 ¡ 20001 o IOOOOC'I 4.1 3'001 o IOOOX> o.e 

1001 ,.;. 32 1.7 ¡100001 ... 0.4 00001 ... 04 

100.0 
1 TO_TAL: 782 IOO.j\ ! [oTÁL ! 

i!rs --· t iOo.o- ¡ -TOTAL : 

. l ··-~L..-J.~-- . 

P\mltl: .............. • .......... C....•th• ............. • ............. T ...... ....., _. ..... • ...... 1 ..... ' ............ ,.... .. m.. 

•9Mt ...... • Mil ........ l•n ,.., ._ - • _... - ,.....,...., •• IM .......... """9. 



CUADllO 11 

COOl't:RAT1""5 M:TNIS , llOCES , CllEllTOS , CAPITAL COHTAa.E , 
~ y PllCIDUC10 - sa:Tilll B:ONOlllX> 1'79 

rw.im: ~ o...e.. • ....._ ~ , • ......_ •• ,,..,.. ~--~--'!.__~-~!!:!!..:.. .,..., ......... . 
-~ ................ , ........ , ........ ,-~ .......... ~ .......... ... .... ' ,,. ............................. ---- - -
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1 
D 

j 
27.,, 

tllAP'ICA 1 

DISTllllUCION DE LAS ElllPllDAS POll llEtllll!N O 
HlllONALl>AD JUllllMCA 

.. 
~; i ~z 

""' oz a: .... li .. 

_i lJ 

t 
11 º"' 10•1. • ºA. 7% 20.,, 11.,, 

• ......... cm .. , U••••• l¡i,_, ....._.., ....... ¡ ... IMl11 ' 11• , .. ¡_, 
nnn:1 o• ... ~ ... ..,.,, .. ...,._. ....... ,._, ...... 



PlEDEN PARTICFllR EN 1 

~E COHSIJllO 1 TO•TILUI • CUlll • 
LACTIOI , TIXTIL, RO,A, CUllO r CALZADO, 

~Y.~!!.P!_~~i lllUIPOI DI 
IMPlltSION Y fAMIACOOUlllllCOI. 

!,~~_!-,..P,E--~.l!!!:..: COL.AllOIUCIOM H IL 
fOUIPO T tlATHIAL DI TllMtlPOflTI' 

f'ftOOUCCION OC ALIMUTOI PAH A•l•ALll. 

CUADRO 1 

NO P1.E>EN PARTICllM DI 1 

- llllPRl•TA 
- CAHOll Y CILULOIA 

- CUllJCA •UICA 
- a.-. y FHTIUlMITll 
- fttOOUCTOI DS .u.! Y •E ~ 
- pt LA lllDUITillA UllCA OC HllQll) Y Al:DO 

fUS:Hn:: p,..._ ........ • r.-11 ......... f C.--. 1-* 1 PROtW1CI 1114 - 11• I -- --· -···---~- -----· ·----·--------



.-. 
fllÚi• 

- LMo 
PMlllll 
Qwrftoro ---. 
Te• .. IÍPGI 

CUADRO 2 

....,..: ............................. ~ .......... er411, .. . 
_. ............. ,.. ' ....... . 

.. _J 



AP*dient• 
B.C.N. 
B.C.S. 
Campáo 
Coataila 
Colima 
Ctiiapa• 
Chi
D.F. 
D
Guamjlato 
Guomro 
Hi
Jabco 
E.Mbico -

22 
2 
5 
6 
3 
3 
8 

17 

11 
6 
4 

23 
lll 
5 

CUADRO ll 

DISTRIBUCION DE E-8 IN>ICALEI POI! 
ENTIDAD l"EDUATIVA 

nmrn:: Dtr""'i. ,...._. • _... ........ Clt9, ..._, 

-Nararlt ,._, ..... 
OOICICO 

Puol>la 
Quentaro 
Q,Roo 
s ...... R>totl --Taboaca 
T-ipao 
Tia"'*' 
V.-.a 
Yucotdn 
ZDCGtlCGI 

10 
36 
4 
2 
3 
1 
7 
7 

75 
2 

16 
1 

37 
3 
1 

[ioTAL 3331 



CUADllO 4 

'~·~~~~~-SINOtCATOS~~~~~~~~~~~~-FEDERACIONES9""-~~~~~ 
14& 43•¡. IOI 32 •/. 

20 .,. 
20 

IS•/• 

10 

o 1 9 .,. 

4 .,. 4 .,. 1 4•¡. 

~ 
2 .,. ~ 1 ~ . 

. 

" "' u o:~ t¡ ~ 
.. ;i 

lli o ¡: a ~ o: ., h .. ... m ¡: i !!: !i! ., 
~~ t; ~~ ~ c.. ... 

l!l ~ ¡¡: 
....,., 

e•ntt. ... .....,.. ....., '.....,...,. .__ .... ,,..,.._ • .,..... 'c..... 

OTROS SIOCAlll9 
Y FEDEllAOOIES 

1!12 <¡5•/. 

1 .,. .. 
1-
¡¡; 
e 
~ 
z 

- - .. _ -- 11111) ........ 



CUAOllO 5 
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CUADllO 1 

SECTOR 

IT 

11 

a .. ," .. 
114 •• 
.. 11 

.. 

lT 

...,1111 .. c .... -. 



CUADRO 7 

OFEllTA DE CAllNES FIDEllURSA. • 

: CCllll90ia1i111iols 

-==~e"--~~~:;.~:~:-~~~-=-- . r== CAN110ADBl 3PftOME~~ 
• t'-*• CONASUpO ' R• S70 

r ~ON~EP;;-·~-
'f.-..--.--..... ~.--. --
\ f>roclcQd'n ' AIMMto 

Ret r Pollo. S& 

1 1ee 

---L-~~" 
Abuto • M .,.,.;. L• P•ritiollil11 I Pollo 

Ofart• ff'OMllio •• ~ ( ~ .. , ) 

~:~=---~--~~~-~---- ¡_ ___ -. -- --

• ~ • ,,...,, ... Jntll .. lltM 1 ...... , • n't e-.,._ ......... • ITIAlll•. 

h lt nftttt e-.. .. •"I• , .. ,, 1114 1 1111, 111 • 

• 1: 

" ,, , ,, ,, 
:i 
1 

J. 



CUUlllD • 

MTllllllClllO DEL SllllCATO AZU~ 
(al 31 dt - .. 1983) 

1 - T.,.., J Nificio • lil clinHll Aau__.. 
· -r...., rlllfficio en - • P.i.. fllt1. 

- T.-rlnO 1 e*~ di oficin.e °"""'ittrot;,.. 
_,.....,, ................ icalel. 

-Ttrr..rlllllirDo .,_... .-;-1 
''l.OI .... .._ ........... K>O 111• 

-r.,,_,.._ ,.,.. ......... 4111 .. 
-T"""° r edificio di lo ......... di "Teto s.tae• 10 llol 
-T"'1n0 r lldifDo centro yooecicm ''R~ 2 C.tro" 4 ha1. 

Cal.- D.F. 
D.F. 
D.F. ... ..... 

J11. 
O.t-1 O. Roo 
.... ipio 1111 Jiflltol,C"i1. 
Sierro ctt •El tltroll Jol. 

11 

- TtrrMO 'Mficio .. 11 
...,,..,, ' ,,......,. r--.. 11 304 ... Murtici,io imi1 1 IJ...P. .... hlrl1tk:o • ......,_ 

-1"1rnftor MitiDo 91 •• .,.,MuJmia• 
-TtrrMO J Hiticio ... ~ .. liwo •cerff ... 

- u. ..,,.. • e--.-. .. ... " 
-~.~ 1 -.ipo -.o-. poro • Pto1190 di '-rollo rwol 
-~fÍC.OC:iHH1 ........ ,....,_ doe. 49t-- ........ . 
-c..m..,...-.. ' ..... ·~ .......... . 
-T•I.._ J ..... • ;....-. "' Hitt le r1Yi111 .. ,_.... • MÍ1ioo 11 

-U. ,¡ • ....U. • I• o'*- • !Mtituta • c.,.itec:iÑ •to ... ~. 
-Nt...-... • r ...... • ~ • 11 U..,_. .. l..._.ill. 
-r.,,.. .... ......_ 111 ,.._.¡. • ....... - •-... 11s. erMit4'111• 
-P,.,itfH l'ihcieria •• IOI hn'M09 J ~o lditecioMlll 

¡ -V.torr1 en W.W..ion11, 111 fidaiculi101 'I cu..-. dr.no. • 11 8cinco Obtwo 

o .. º'"" MwtthleioNI di uidiD 

-· -... -· v.rioe ....... 
9.L.P. 
D. F. -D.F. 

v--. 
\WÍ• ........ 

• 



CUADllO 9 

ACTIWS Dll. 9NllCA1ll AZUCAltfllO 191!• l .. 

¡,.c_1_Rc_u_L_A_N_r_E ____ -.¡...~_~ __ "'"-"""_.,._•_l983 __ J ·--___ -_·".·--·---l---3-loct_•_b•_•_•9_e_4 __ .¡_ ___ 'le ___ ..¡¡ 

EfKti•o 7•M,225 .... , 1.2 ~·IS9,ICJ5 1.2 1-(-11) 21'821 490 1 3.2 4&'181,757 t.I 
-- Ctecio .. l 1 n•111,aoo 

1 

10.e ll!.2•1. ¡,9•n11,eco 33.e 51•1•1. 
: o.dcn9 •W.•1 96'1!14,S41 J!.!!... 106'90,0lt ..!!:.!._ 

198'0UMS1 29.4 541'117,509 13,7 

: 1 

,,......... 1 J_ 
'll<*iliorio ' ..• i 
, ..... - -~--~-1~~7:~:__. .:·6~~---'~~12=4·-32-~4-71-5--~--_:~ --

: FIJO 

PUlllT•: .._ e.w.i 1 1111 r ttl4 t ,......,_., 

y----



CUADRO IO 

EWMSA9 DlL SIOCA'IO DE 'l'llw.IADOllD DE LA llllUmllA CIUl..:A. PE'TIIOQUllCA, ~W:A 
INLAllll Y Cllll!JCDS DIE LA lll!Pla.ICA lllEOCAllA. 

( O.. 111 31 it Oc1111tr• ele 1984 ) 

11-~-------...-ACT-...IVIO~~.º.---EN-11_°"_º __ -1Biiito-SiR~l"cl"i" -¡;¡vDiíiDI- - -·-1-P-Riioucc10Ñ ,. ~- 1 
B:ONCMCA QUE PRODUCE (mino.-•,_., (.olu•tn) 1 1 

1 ;.. .. ;~;.¡,~-.- =- ~ -· - Vi~ ~-.---:...=. - ='--~I;:;-=-<-=-=-~ ;.; ~-. ~ l 

1 c.tro --'al S.... ~ , trebtiolloree ( - ) ¡ 250 • pioc.o 

-..,. ......... 1 1 
1
zoe ,., caolr•I.,.. 1 

CPri•.. CNI~ • 

1

1 • ¡ (1981 - 1114) 1 

.- " -••I• la CTM 1 j 
t911) 1 it 

jCo•ercio 1 S.la1unc• Oto. 12!5.7 (50•1. ~ 
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